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INTRODUCCION 

E l  q u i e b r e  i n s t i t u c i o n a l  d e  1973 que sumió a l  Uruguay e n  una l a r =  

g'a década de r e g r e s i ó n  s o c i a l ,  a b r i ó  un t iempo de r e f l e x i ó n ,  d e  

r e p e n s a r  a l  p a í s  y sus p r o c e s o s .  E s t a  a c t i t u d  r e f l e x i v a  p r o s p e r a  

en e l  e x i l i o ,  p o r  r a z o n e s  o b v i a s ,  no como a l g o  c o n c e r t a d o ,  s i n o  c o =  

ma a c t o s  i n d i v i d u a l e s ,  que a h a r c a n  una gama inmensa d e  problemas 

s o c i a l e s .  

E l  a l e j a m i e n t o  f T s i c o  d e  l a  r e a l i d a d  c o n c r e t a ,  l a  pravedad de l o s  

h e c h o s  s u c e d i d o s  y l a  r u p t u r a  de l a  forma p a c i f i c a  d e  dominación 

que predominó d u r a n t e  más de medio s i g l o ,  empujan a l  a n á l i s i s ,  a l  

e s t u d i o  d e  l o s  p r o c e s o s  s o c i a l ' e s  d e l  Uruguay. 

Se t r a t a  d e  e n c o n t r a r  " c a u s a s " ,  e l e m e n t o s  que c o n s t r i b u y a n  a e x n l i =  

c a r  l a  r u p t u r a  d e  l a  d e m o c r a c i a  ( o e l  f r a c a s o  d e  l a  m i s p a ) ,  e l  

a s c e n s o  de l o s  m i l i t a r e s  a l  poder p o l í t i c o ,  y l a  a p e r t u r a  de l a  e t a =  

pa más d o l o r o s a  d e  l a  h i s t o r i a  d e l  p a E s ;  de a c r e c e n t a r i l o s  r e c u r s o s  

i n t e r p r e t a t i v o s ,  que p e r m i t a n  a b o r d a r ,  no s ó l o  e l  g o l p e  de e s t a d o  

d e  j u n i o  d e  1973, s i n o  t o d o s  l o s  p r o c e s o s  s o c i a l e s ,  e l  c o n j u n t o  d e  

l a  f o r m a c i ó n  s o c i a l ,  sus p r o t a g o n i s t a s  p r i n c i ? . a l e s ,  i n c l u i d o s  e l  

E s t a d o ,  e l  s i s t e f i a  p o l í t i c o  y l a s  o r g a n i z a c i o n e s  c o r n o r a t i v a s .  

En e s t a  c o r r i e n t e  de  i n q u i e t u d e s  se i n s c r i b e  e l  p r e s e n t e  t r a b a j o ,  

q u e  s e l e c c i o n a  uno d e  l o s  a c t o r e s  d e  l a  confrontation Te1 movimien= 

t O . _ s i n d i c a l -  y t i e n d e  a a n a l i z a r  s u  f l u i d a  p a r t i c i p a c i g n  en e l  p r o =  

c e s o  s o c i a l  uruguayo,  l a s  nuevas c a r a c t e r f s t i c a s  q-ue a d q u i e r e  s u  

i n s e r c i ó n  en e l  s i s t e m a  p o l f t i c o ,  en l a  e t a p a  1958-1971. 
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Es en s f n t e s i s ,  un i n t e n t Q  d e  a n a l i s i s  d e l  movimiento s i n d i c a l ,  ’b;’ 

en la e t a p a  5 8 - 7 1 ,  c a r a c t e r i z a d a  como d e  u n i f i c a c i h ,  c e n t r a l i z a =  

c i d n  y p o i l t i z a c l d n  d e l  mismo. 

11 Durante  e l  p e r i o d o  d e  d e c a d e n c i a  y c r i s i s  d e l  Cruguay b a t l l i s t a  - , 
e l  movimiento s i n d i c a l  s u f r i 6  c a r b i o s .  De movimiento f r a c c i o n a d o  

e n  dos  c e n t r a l e s ,  c o n  gremi’os que e s c a p a b a n  a t o d o  c o n t r o l  y e n c e = =  

r r a d o  e n  l a s  r e i v i n d i c a c i o n e s  s e c t o r i a l e s ,  s e  t r a n s f o r m ó  en un mo= 

v i m i e n t o  u n i f i c a d o  y c e n t r a l i z a d o  (1966), que s i n  abandonar l o s  r e =  

c l a m o s  e s p e c í f i c o s ,  comienza a p e r f i l a r s e  como una f u e r z a  con i n c i =  

d e n c i a  p o l T t i c a .  

N u e s t r o  c r i t e r i o  i n t e r p r e t a t i v o  p r i v f l e g i a  e l  p r o c e s o  de u n i f i c a =  

c i ó n  y C e n t r a l i z a c i ó n  s i n d i c a l  y s u  p a r a l e l i s P o  con l a  p o l i t i z a c i ó n  

d e  l a  c l a s e  o b r e r a .  Aunque en e l  d e s a r r o l l o  d e l  r r o b l e m a  no l o o r a =  

mos e s t a b l e c e r  c u á l  d e  l o s  d o s  f a c t o r e s  es  e l  c a u s a l ,  s í  ciueda p l a n =  

t e a d a  l a  c o r r e l a c i ó n  y s i m u l t a n e i d a d  d e l  fenómeno. 

Otra c o r r e l a c i ó n  queda t a m b i é n  e s b o z a d a ,  l a  que s e  c o n s t a t a  en dos 

p r o c e s o s  de  c e n t r a l i z a c i ó n  s i m u l t á n e o s :  l a  c e n t r a l i z a c i ó n  d e  l a  re= 

g u l a c i ó n  s a l a r i a l  en manos d e l  E s t a d o  y l a  c e n t r a l i z a c i ó n  d e l  movi= 

m i e n t o  s i n d i c a l .  

E s t a s  dos  c o r r e l a c i o n e s  a n t e r i o r e s  s e  subsumen en o t r a  d e  mayor 

e n v e r g a d u r a ,  que l a s  e n g l o b a  y l a s  c o n d i c i o n a :  l a  e x i s t e n t e  e n t r e  l a  

crisis d e l  s i s t e m a  de dominacidn y e l  p e r f i l  p o l T t i c o  n a c i o n a l  que 

a d q u i e r e  e l  movim?ent’o s i n d i c a l ,  

, . . . ”, ..l ...,, . , ., .. , j < _ t ,  ” 



Toda e s t a  p r o b l e m á t i c a  e x i g e  un t r a t a m i e n t o  d e l  E s t a d o  y d e l  s istema 

p o l f t i c o  en g e n e r a l  y s u  r e l a c i d n  c o n  l a  c l a s e  o b r e r a .  

Uno d e  l o s  e j e  d e l  t r a b a j o  ser$ m o s t r a r  cómo s e  p a s a  de una r e l a =  

c i d n  E s t a d o - c l a s e  o b r e r a ,  i n s t i t u c i o n a l i z a d a ,  que p r i v i l e g i a  l a  

n e g o c i a c i 6 n ,  a l a  r u p t u r a ,  a l  e n f r e n t a m i e n t o .  E s t e  problema e s t 8  

e s t r e c h a m e n t e  v i n c u l a d o  a l o s  cambios  que s e  operan en e l  E s t a d o  

uruguayo a p a r t i r  d e  1967 y que t r a n s c u r r e n  p a r a l e l o s  a l  d e t e r i o =  

r o  d e l  s istema p o l 5 t i ' c o .  

1958 es un año d e  i n f l e x i 6 n  e n  e l  movimiento s i n d i c a l ,  a p a r t i r  d e l  

c u a l  a d o p t a  nuevas  modal idades  de a c t u a c i ó n ,  f r e n t e  a una nueva ' 

r e a l i d a d  económica?  F o c i a l  y p o l l t i c a  que a f l o r a  e n  e l  p a l s  produc= 

t o  d e  l a  c r i s i s .  

Los cambios que s e  p r o c e s a n  a p a r t i r  de  1 9 5 8 ,  o m e j o r  d i c h o ,  s e  

a c e l e r a n  d e s d é  esa f e c h a ,  no s i g n i f i c a n  r u p t u r a  con e l  pasado h i s =  

t ó r i c o  d e l  movimiento s i n d i c a l .  

S o b r e  e s e  año c o n f l u y e n  t a m b i é n ,  p r o c e s o s  de  cambio e n  l o s  p a r t i d o s  

y grupos de i z q u i e r d a  que d i r i g e n  e l  movimiento s i n d i c a l ,  p a r t i c u =  

l a r m e n t e  en e l  P . C . U .  y e l  P.S.U.  

También 1958 es e l  i n i c i o  de l a  c r i s i s  de hegemonía d e l  b l o q u e  do= 

m i n a n t e  que s e  expresa i n i c i a l m e n t e  como c r i s i s  d e  l o s  P a r t i d o s  

T r a d i c i o n a l e s  como " a p a r a t o s  de  hegemonla". 

La c r i s i s  d e  hegemonla que es e l  fendmeno c l a v e  d e  l a  e t a p a ,  s e  en= 

t r e l a z a  con l o s  camhios  que s e  o p e r a n  en e l  movimiento s i n d i c a l .  

E s t e  s e  c o n v i e r t e  e n  un f a c t o r  c o n f l i c t i v o  d e l  si'stema p o l l t i c o ,  e n  

1 .  
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un dinamizador de l  proceso s o c i a l  uruguayo. b;' 

E l  fracaso de l  modelo b a t l l i s t a ,  de l  Estado benefactor o r e d i s t r i =  

bu ido r  que t i ene  como contrapartida l a  c r i s i s  de los  Partidos Tra= 

d i c iona les ,  su incapacidad para diseñar un nuevo proyecto en me= 

d i o  de l a  c r i s i s  econdmica, provoca l a  d e sa r t i cu l a c i h  de las a l i a n =  

zas de c lase  logradas, l a  r u p t u r a  de l  " equ i l ib r io  socia l " ,  t a n  caro 

a l  bat l l ismo.  

En l a  sociedad c i v i l  cunde e l  desánimo y desconformidad genera l i=  

zada ,  s e  reducen l a s  expectativas ante l os  Partidos Tradicionales,  

a l  perder éstos  capacidad mediadora y canalizadora de los  intere=  

ses privados. La  sociedad c i v i l  se r e p o l i t i z a  en un  sentido nuevo, 

expresa su protesta de variadas formas y se percibe l a  búsqueda, 

muchas veces a tidintas, de nuevos proyectos. 

En ese cuadro, e l  movimiento s ind ica l  irrumpe en l a  escena p o l í t i c a ,  

portando un programa de soluciones a l a  c r i s i s ,  e introduciendo una 

perspectiva po l ' i t i ca  d i f e rente .  Se conv ier te  entonces, en un factor  

acelerador de l a  c r i s i s  hegemónica que e j e r ce  una g r an  atracción 

sobre sobre l a s  c lases  soc ia les  subalternas y genera un amplio mo= 

vimiento popular, una a l i a n z a  de c lases que d inam i za  toda l a  etapa. 

E l  movimiento s ind ica l ,  que no es en esta etapa exclusivamente, l a  

organización corporat iva de l a  c lase  obrera z', expresa por prime= 

r a  vez su aspiracidn de par t i c ipar  en l a  direcci0n de l  proceso so= 

c i a l .  Por e l l o  l a  lucha de c lases  adquiere mayor intensidad y dure= 

z a .  

.1 , . , , .~ . . , ,  . .. , <  ., 
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En l a  eta)?a que c o n s i d e r a m o s  e l  movimiento s i n d i c a l  m o d i f i c a  s u s =  L:’ 

t a n c i a l m e n t e  e l  c o n t e n i d o  de s u s  demandas, S i n  abandonar l o s  re= 

c l a m o s  de carálcter e s p e c f f i c o ,  es d e c i r ,  l a s  r e i v i n d i c a c i o n e s  v i n =  

c u l a d a s  a l a  r e p r o d u c c i 6 n  d e  l a  f u e r z a  de t r a b a j o ,  i n c o r p o r a  y p r i =  

v i l e g i a  un c o n j u n t o  de r e c l a m o s  que s e  u b i c a n  e n  l a  e s f e r a  d e  l a  

p o l í t i c a  g e n e r a l .  En ese  s e n t i d o ,  e l  movimiento s i n d i c a l  comienza 

a e n f r e n t a r  y a c o m p e t i r  con l o s  P a r t i d o s  T r a d i c i o n a l e s .  

La p a r t i c i p a c i ó n  d e l  movimiento s i n d i c a l  en e l  sistema p o l í t i c o  

d e j a  de s e r  e p i s ó d i c a  y v i n c u l a d a  a s u s  r e i v i n d i c a c i o n e s  p r o p i a s ,  

s e  h a c e  permanente  y a c t i v a ,  De una i n t e g r a c i ó n  a r m ó n i c a ,  e n  que 

e l  n ú c l e o  p r i n c i p a l  d e l  s i s t e m a  p o l í t i c o  c o n s t i t u i d o  p o r  l o s  Par= 

t i d o s  T r a d i c i o n a l e s ,  no t e n í a  d i f i c u l t a d e s  en m e d i a r ,  c a n a l i z a r  e 

i n c l u s o  en a l g u n o s  c a s o s  a n t i c i p a r  l a s  demandas s i n d i c a l e s ,  s e  pasa 

a una i n t e g r a c i ó n  c o n f l i c t i v a ,  que i n t r o d u c e  e l e m e n t o s  r u p t u r a l e s .  

Ahora l o s  r e c l a m o s  s i n d i c a l e s  chocan c o n  l o s  P a r t i d o s  Traditio= 

n a l e s ,  e s t o s  no pueden c a n a l i z a r l o s  s i n  c a m b i a r  s u  carscter .  

E s t e  fenómeno, que es e l  más d e s t a c a d o  de l a  e t a p a ,  i n f l u y e  tam= 

b i é n  s o b r e  l o s  p r o c e s o s  i n t e r n o s  d e  d i c h o s  p a r t i d o s ,  s o b r e  l a  Tee= 

d e f i n i c i ó n  de l o s  mismos y g e n e r a  c o n d i c i o n e s  p a r a  l o s  d e s p r e n d i =  

m i e n t o s  que s e  producen h a c i a  f i n e s  de 1970  y e n  e l  t r a n c u r s o  de 

1 9 7 1 ,  d e s p r e n d i m i e n t o s  que s e  c o n s t i t u y e n  en una d e  l a s  v e r t i e n t e s  

conformadoras  d e l  F r e n t e  Amplio. 

E s t o s  fenómenos e s t á n  1 i g a d o : a  o t r o  de mayor profundidad:  l a  r e e d e =  

f i n i c i ó n  d e l  b l o q u e  dominante .  E s t a  r e e d e f i n i c i ó n  s e  d i l u c i d a  en 

una l u c h a ,  g e n e r a l m e n t e  o c u l t a ,  e n t r e  l a s  d i f e r e n t e s  f r a c c i o n e s  de 
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'b;' 
l a  b u r g u e s f a ,  que también supone c o n t r a d i c c i o n e s  con un sistema 

p o l l t i c o  y un E s t a d o ,  que d u r a n t e  mgs de c i n c u e n t a  años  cumplie= 

r o n  su p a p e l ,  y f u e r o n  o r g u l l o  de l a  b u r g u e s f a  ( e j e m p l o  d e  a r =  

monia y equilibrio), p e r o  que p i e r d e  e f e c t i v i d a d  

E s t a  pugna i n t e r n a  d e n t r o  d e l  b l o q u e  dominante ,  t i e n e  como o b j e =  

t o  imponer un nuevo modelo económico ( s u p e r a r  o e n c a u z a r  l a  c r i s i s  

en b e n e f l c i o  de una f r a c c i 6 n  de l a  b u r g u e s f a )  y con e l l o  c o l o c a r  

o t r o  grupo a l  f r e n t e  d e l  b l o q u e  

E s t a  l u c h a  s o r d a  y g e n e r a l m e n t e  o c u l t a  e n  e l  s e n o  d e  l a  c l a s e  do= 

m i n a n t e ,  t i e n e  s u  r e f l e j o  e n  e l  s i s t e m a  p o l i t i c o  y e n  e l  E s t a d o ,  

p e r o  s e  da un d e s f a s a j e  en e l  t i e m p o ,  e n t r e  e l  r e a j u s t e  econbmi= 

c o  y e l  p o l í t i c o .  Problema que merece  una a t e n c i 6 n  e s p e c i a l ,  dado ( 1  

que e s t á  v i n c u l a d o  a l  l ' i n t r u s o  p o l i t i c o  y a l o s  reacomodos e n  e l  

i n t e r i o r  de l o s  P a r t i d o s  T r a d i c i o n a l e s .  

E n t r e  l a  e l e c c i ó n  d e  1966 y l a  de 3971 *se producen reagrupamien= 

t o s  d e n t r o  de l o s  P P T T .  Generalmente  e l  p o l o  r e a c c i o n a r i o  c o r r e s =  

pondía  a l  P. N a c i o n a l ,  e n  l a  e l e c c i ó n  de 1 9 7 1  s e  t r a s l a d a  a l  P. 

C o l o r a d o  

E s a  l i g a z ó n ,  no siempre d i r e c t a ,  e n t r e  l o s  dos fenómenos,  a d a u i e =  

r e  una nueva d i m e n s i ó n  a p a r t i r  de 1 9 6 8 ,  con e l  i n t e n t o  a c e l e r a d o  

desde e l  g o b i e r n o  ("pachecato")  de a r m o n i z a r ,  muchas v e c e s  a l  

margen de l a  l e g a l i d a d  - s i n  t e n e r  e n  c u e n t a  e l  c o n s e n s o  y l a  IC= 

g i t i m a c i ó n - ,  l o  económico y l o  p o l l t i c o ,  

En t é r m i n o s  de p o l P t i c a  p r a c t i c a  es  e l  i n t e n t o  de h a c e r  p a g a r  l a  

c r i s i s  a l o s  t r a b a j a d o r e s ,  
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Desde sus or igenes e l  movimiento s ind ica l  par t i c ipa  en las  luchas L;' 

por consol idar y desarro l la r  l a  democracia. En todo un l a rgo  pe= 

r lodo l o  h i z o  s in p e r f i l  propio,  d i sue l to  en e l  "pueblo", preocu= 

pado principalmente en l a  obtencidn de sus derechos , porque de 

esa forma lograba mejores condiciones para luchar por sus r e i v i n=  

dicaciones.  

Desde f i n a l e s  de l o s  años cincuentas, y particularmente a p a r t i r  

de 1964 ,  e l  movimiento s ind i ca l  se conv ier te  en l a  columna ver tebra l  

de l a  defensa de l a  democracia. 

En 1 9 6 4  surge e l  primer intento de golpe de estado en e l  Uruguay, ante 

e l  cual l o s  Part idos Tradic ionales ya muestran sintomas de d e b i l i =  

dad e incapacidad para defender l a  democracia. 

Los PPTT que fueron a r t l f i c e s  de l a  democracia uruguaya, que t a n t a  

fama tuvo en e l  contexto latinoamericano, s e  muestran incapaces no 

s ó l o  de defender la,  s ino  también de desa r ro l l a r l a .  Sienten temor 

ante un movimiento s ind i ca l  que irrumpe en l a  arena p o l l t i c a ,  con 

un programa, a l  que t r a t a n  de c e r r a r l e  e l  paso. 

E l  s i l e n c i o  de l o s  Part idos Tradic ionales ante ese intento go lp i s=  

t a ,  expresa plenamente l a  c r i s i s  de hegemonfa de l o s  mismos. 

Como para ese entonces, l a s  Fuerzas Armadas se encuentran aún bajo 

e l  contro l  p o l í t i c o  de l os  PPTT,  l os  sectores más reaccionarios de 

l o s  mismos, comienzan a considerar e l  go lpe  de estado como una so= 

lución po tenc ia l .  A p a r t i r  de.:ese momento se  procesa un derechiza= 

c ión de esos p a r t i d o s  y comienzan a surg i r  f d r m u l a s  conservadoras- 

tecnocrát icas que posteriormente transitaran hacia soluciones auto= 



8 

r i t a r i a s ,  a l  t iempo que se agud izan  l a s  pugnas i n t e rnas ,  que con= '\e;' 

t r i b u i r á n  tambi'en a l os  desprend imlentos  ya mencionados, 

Cosse cons ide ra  que l a  a c t i t u d  d e l  mov imiento  s i n d i c a l  an t e  e l  i n =  

t e n t o  g o l p i s t a  de 1 9 6 4 ,  es e l  momento d e l  i n i c i o  de  l a  p o l i t i z a c i ó n ,  

Es e l  comienzo "de l a  t rans formac i6n  de  l a  p r a c t i c a  c o r p o r a t i v o -  

económica a l a  p r á c t i c a  c o r p o r a t i v o - p o l f t i c a " .  - 3/ 

En cuanto a l a  relacjSdn e s t a d o - c l a s e  obrera, I ique s i n  duda . i n f l u y e  . I 

e n l l a  formaoy e l  con ten ido  de l a  a c t i v i d a d  s i n d i c a l ,  estudiamos 

de  manera g e n e r a l  e l  p a s a j e  de  una r e l a c i d n  a r b i t r a l  i n f o rma l  a una 

r e l a c i ó n  a r b i t r a l  i n s t i t u c i o n a l i z a d a  con l a  c r e a c i ó n  de l o s  Conse= 

j o s  de  S a l a r i o s  en 1 9 4 3 ,  para l l e g a r  a 1968, en que s e  l i q u i d a n  ' 

d ichos  Conse jos  y s e  d e c r e t a  l a  c onge l a c i ón  s a l a r i a l .  Es tos  dos 

ú l t imos  hechos marginan parc i a lmente  a l o s  t r aba j ado r e s  d e l  Esta= 

do, y p o r  t a n t o  c o n v i e r t e  l a  lucha po r  aumento de s a l a r i o s  en una 

lucha p o l í t i c a  pues to  que s e  d i r i g e  c on t r a  e l  g ob i e rno .  

Junto a l o  a n t e r i o r  destacamos un r a s go  c l a v e  d e l  movimiento s i n =  

d i c a l  uruguayo: l a  autonomía d e l  Estado,  l o s  pat ronos  y l o s  par=  

t i d o s  p o l í t i c o s .  

Dicha autonomía s e  hace  e x t e n s i v a  a l o s  p a r t i d o s  y grupos de i z q u i e r =  

da. S i  b i e n  l o s  mismos c ons t i t uy en  h i s t o r i c amen t e  l a  d i r e c c i d n  

d e l  mov imiento  s i n d i c a l ,  nunca p a r t i d i z a r o n  e l  mov imiento ,  nunca 

l o  subord inaron,  n i  l o  t ransformaron en apénd ice  de  su a c t i v i d a d ,  

Más a l l á  d e  l a s  conven i enc ias  t g c t i c a s ,  de  l a s  po lemlcas ,  muchas 

v e c e s  duras ,  e n t r e  l a s  t endenc ias ,  de l o s  s ec ta r i smos ,  enfermedad 



4 / ,  el movi= endémica por largo tTempo de la izquierda uruguaya - 
miento es plenamente autbnomo. 

Esa triple autonomfa está en la base del papel que adquiere desde 

fines de los clncuentas y en su transformaci6n en eje y dirección 

del movimiento popular. 

También abordamos el tema del dualismo, característica que adquie= 

re el movimiento sindical uruguayo al insertarse en un sistema PO= 

lítico de base bipartidista. Y colateralmente mostramos que los cam=. 

bios que se operan a partir de 1958, y que convierten al movimiento 

sindical en pieza clave de la vida polftica, no son suficientes 

para liquidar el fendmeno dualista. 

Al analizar las repercusiones que tiene la acción sindical en tor= 

no a un programa de contenido político general y que ofrece una 

perspectiva opuesta a la de l o s  Partidos Tradicionales, valoramos 

altamente dos fenómenos: el surgimiento del movimiento popular y 

la creación del Frente Amplio. 

A los efectos de evidenciar nuestro tema central, realizamos una 

periodización del la historia del movimiento sindical, sobre la 

base de los siguientes elementos: formas y tipos de organización, 

métodos de lucha, tendencia principal de actuación, relaciones con 

el Estado y los partidos politicos. 

Los criterios de análisis que utilizamos pueden resumirse en: 

1 - Estudio de los elementos fscticos en su contexto, seleccionan= 
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'\*;I do a q u e l l o s '  que t ienen r e p e r c u s i . 6 n  s o b r e  n u e s t r o  o b j e t o  de  e s t u d i o ,  

( e l  movimiento s i n d l c a l )  , 

2 - C a r a c t e r i z a c i ó n  t e n t a t i v a  de l o s  r a s g o s  d e l  movimiento s i n d i =  

c a l  en cada  p e r i o d o .  

E s t e  c r i t e r i o  de a n á l l s i s  supuso u t i l i z a r  de manera p a r a l e l a  metodo= 

l o g r a  de a n á l i s i s  h i s t d r i c o  y a n á l i s i s  p o l i t i c o .  

Como s u s t e n t o  de l a  m e t o d o l o g í a  de a n á l i s i s  hemos u t i l i z a d o  las  

s i g u i e n t e s  c a t e g o r i a s  b á s i c a s :  s o c i e d a d  c i v i l ,  s i s t e m a  p o l í t i c o  y 

E s t a d o .  

La c a t e g o r l a  s o c i e d a d  c i v i l  es e n t e n d i d a  como e l  mundo de l o s  i n t e =  

r e s e s  p r i v a d o s  y p a r t i c u l a r e s . .  L a  c a t e g o r í a  sistema p o l l t i c o  no es 

u t i l i z a d a  en s u  a c e p c i ó n  s is témica ,  s i n o  que es comprendida como 

e l  p l a n o  de l a  mediaci ,6n e n t r e  s o c i e d a d  c i v i l  y e l  E s t a d o ;  compren= 

de a s í  a t o d a s  las  o r g a n i z a c i o n e s  que producen p o l í t i c a .  

Del u s o  de l a s  c a t e g o r í a s  a n t e r i o r e s  d e v i e n e  l a  a p l i c a c i d n  de l a  

c a t e g o r í a  E s t a d o  e n  un s e n t i d o  r e - s t r i n g i d o ,  comprendiendo e l  apa=  

r a t o ,  s u s  Órganos y p o d e r e s .  

S e  u t i l i z a  también  de forma a c c e s o r i a  l a  c a t e g o r i a  f o r m a c i ó n  so= 

c i a l ,  no en s u  s e n t i d o  c l á s i c o  y más ampl io  (unidad d i a l é c t i c a  de 

b a s e  y s u p e r e s t r u c t u r a )  s i n o  e n  un s e n t i d o  r e s t r i n g i d o ,  r e c o g i e n =  

do y captando e l  movimiento de  l a s  t r e s  c a t e g o r í a s  a n t e r i o r e s  

S e  c o n s i d e r a n  además d i s t i n t o s  momentos c r í t i c o s  de l a  d i n á m i c a  

s o c i a l  c o n c e p t u a l i z a d o s  como c r i s i s .  En e l l a s  se h a  e s t a b l e c i d o  un 



c r i t e r i o  jerarquico,  que parte  de l a  c r i s i s  económica que a fecta  L:' 

a l a  formación a mediados de l a  década de l o s  cincuentas. E l l a  es 

la que provoca l a  c r l s i s  pr inc ipa l :  l a  de l  Estado Redistr ibuidor.  

E l  impacto y l a  erosión que esta filtima c r i s i s  produce sobre e l  

sistema p o l i t i c o  s o n  l o s  encargados de generar l a  c r i s i s  hegem6= 

nica (momento en que e l  bloque hegem6nico se convierte  en dominan= 

t e  y en que l o s  Part idos Tradicionales pierden su condicidn de 

"aparatos de hegemonfa'' y aparecen las  primeras formulaciones auto= 

r i t a r i a s ) .  

La  categor'ia hegemonía es usada en su sentido gramsciano. 

E l  t rabajo está estructurado en cuatro capítulos.  E l  primero t r a t a  

de hacer una pres-entación d e l  sistema p o l í t i c o  uruguayo en forma 

relativamente e s tá t i ca ,  explicando las  caracter ís t icas  de l  siste=. 

ma e l e c t o r a l .  

E l  sistema p o l í t i c o  es rastreado desde e l  f i n  de las  guerras c i v i =  

l e s ,  con e l  ob je to  de f a c i l i t a r  l a  comprensión de l a  copart ic ipa= 

ción de ambos part idos t rad ic ionales  en l a  gest ión es ta ta l  como 

l a  forma uruguaya de l  consenso. 

Se p r i v i l e g i a  a l o s  Partidos Tradicionales como núcleo pr inc ipa l  

de l  sistema p o l í t i c o ,  pero también se consideran los  partidos y g ru=  

pos de izquierda y l a s  organizaciones corporativas, l as  organiza= 

ciones de l a  sociedad c i v i l  que t ienen re lac ión d i recta  con e l  Esta= 

do O son mediadas por l o s  part idos,  es dec i r  todas las  organizacio= 

nes que producen p o l f t i c a .  
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En e l  cap í tu lo  segundo se  hace una per iodización general de l  movi= {l'"'' 

miento s ind ica l  desde sus orlgenes hasta e l  perlodo cronolbgico se= 

ñalado como l í m i t e  de nuestro t rabajo ,  E l  ob j e to  del  mismo es mostrar 

las  ca rac t e r í s t i cas  organizat ivas de l  movimiento s indica l  y l a  forma 

en que és te  par t i c ipa  en e l  sistema p o l i t i c o ,  para  hacer más evidente 

e l  cambio que se  produce a p a r t i r  de 1958 .  

E l  cap í tu lo  t e rcero  const i tuye e l  marco h i s t ó r i c o  de l  trabajo,  

Parte de un breve tratamiento de l a  c r i s i s  econbmica, en e l  entendido 

que e l l a  const i tuye e l  elemento que a n i q u i l a  las bases de l  Estado 

Redistribuidor uruguayo, asiento de l  compromiso soc i a l  sobre e l  cual 

se e r i g i ó  l a  es tab i l idad  p o l í t i c a  y e l  modelo de dominación consen= 

sua1 que pr i vó  desde pr inc ip ios  de s i g l o .  

La erosión de l  sistema p o l í t i c o  comienza a estudiarse por l a  coyun= 

t u r a  de c r i s i s  hegemónica y e l  l ento  ritmo con que ésta se  intro= 

duce en l a  dinámica h i s t ó r i ca  de l a  formación soc ia l  estudiada. 

A l a  caída de l  Último gobierno de l  Part ido Colorado en 1958 ,  suce= 

den l o s  gobiernos blancos, que son encargados de ap l i car  l a  p o l i t i =  

ca que p o s i b i l i t a  e l  cambio de proyecto económico: "volver  a l  cam= 

pol(, sustrayendo e l  bene f i c i o  de l o s  sectores industr ia les y some= 

t e r  a l  país a l  l ibera l ismo económico impuesto por e l  Fondo Moneta= 

r i o  Internacional.  

La respuesta de l o s  sectores  industr ia les  afectados t r a t a  de r e v e r t i r  

l a  c r i s i s  sobre l o s  trabajadores, provocando una ampl ia  respuesta 

contestatar ia en e l  paPs que, pasando por las instancias un i f i ca=  



doras y programáticas del movimiento sindical, se extiende a sec= '\e;' 

tores de las capas medias, especialmente a la intelectualidad que 

se aleja de la órbita de dominio de los partidos tradicionales. 

Las vacilaciones del nticleo central del sistema polftico ( l o s  PPTT ) ,  

que no se decide a implantar el modelo a sangre y fuego y a renun= 

ciar a s u  función mediadora, genera un espacio de indefinición, 

que marca la inadecuación del dominio político al modelo económico 

y por el que irrumpe la capacidad de presitin de todas las organiza= 

ciones de la sociedad civil uruguaya, haciendo fracasar el modelo 

de relevo y obstaculizando la implantación del modelo económico 

alternativo. Al final del per'iodo se hace patente el encumbramien= 

to del sector financiero como punta de lanza de todas las "clases 

altas", que impulsan una definición clara en polftica económica y 

social. Este intento de redefinición económica y social logra en 

la dictadura constitucional de Pacheco Areco su mejor terreno de 

implantación. 

El capítulo cuarto y final se centra en el estudio de la etapa 

1958- 7 1  del movimiento sindical. 

Apoyándonos en el marco histórico del capitulo anterior, describi= 

mos y analizamos las fases principales del proceso de unificación 

y centralización del movimiento sindical en la etapa, con el obje= 

to de mostrar las nuevas caracterfsticas que adquiere su partici= 

pación en el sistema polftico. 
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-Desde 1958,  y cgn I I ~ . Y Q ~ ; .  f ue r za  a partir de mediados de l o s  años '\e;' 

sesentas, en e l  movimiento s ind i ca l  uruguayo, comienza a ganar t e =  

rreno l a  idea de que centrar  l a  lucha exclusivamente en las  r e i v in=  

dicaciones inmediatas, l o  l l e v a r í a  a un c'irculo v i c i o s o ,  a una s i =  

tuación s i n  sa l ida .  

En esos años e l  movimiento s ind ica l  elabora un programa de co r t e  

p o l í t i c o  general ,  centrado fundamentalmente en problemas de p o l í =  

t i c a  económica, que coloca como e j e  de toda su act iv idad.  

Y 

Por supuesto,que no s i g n i f i c a  e l  abandono d e : l o s  reclamos especí= 

f i c o s ,  r e l a t i v o s  a l a  reproducción de l a  fuerza de t rabajo ,  s ino  

que éstos  se vinculan a soluciones mayores. 

Este fenómeno, que es c lave  en l a  p o l i t i z a c i ón  de l  movimiento s in= 

d i c a l ,  a l  acompasarse con l a  un i f i cac ión  y centra l i zac ión de l  mis= 

mo, t i e n e  importantes repercusiones. 

1 - E l  movimiento s ind i ca l  se  conv ier te  en un p o l o  de atracción de 

vastos sectores  soc i a l e s  afectados por l a  c r i s i s .  En su torno y 

como fuerza hegemónica se construye un amplio movimiento popular, 

una a l ianza de c lases  subalternas. 

2 - E l  movimiento s ind ica l  adquiere una inserc ión de mayor intens i=  

dad en e l  sistema p o l í t i c o ,  una presencia permanente en e l  mismo. 

Se termina con; la_tác i ta  d i v i s i Ó n ~ d e _ t e r r e n o s = ~ e - ~ ~ - c ~ ~ ~ ~  :exfseéate= 

entre l o s  P a f f t i d o s  Tradic ionales y e l  movimiento s ind ica l .  Ello, 

l o  transforma en un f a c t o r  c o n f l i c t i v o  dentro de l  sistema p o l í t i c o ,  

en un agente acelerador de l a  c r i s i s  hegemónica. 

. , .. . . , ... . I , ' , Y  " 
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3 - Lo  anter io r  que t iene  un e f ec to  negat iyo sohre l o s  part idos 

t rad ic ionales ,  in f luye  positivamente sobre e l  conjunto de l a  i z =  

quierda uruguaya. Esta, que constituye l a  direction h i s t ó r i ca  d e l  

movimiento s ind i ca l ,  ensancha su orb i ta  de acción p o l f t i c a ,  i n i c i a  

un proceso de unidad que confluye en e l  surgimiento de l  Frente 

Amplio en 1971 .  

Estas repercusiones se  entrelazan y proyectan a l  movimiento s ind i=  

c a l  a un protagonismo de primer orden en e l  proceso soc i a l  uruguayo. 

En l a  base de l o s  fenómenos reseñados está l a  c r i s i s  económica, pe= 

r o  ésta por s í  misma no exp l i ca  todo. 

En e l  trabajo intentamos dar algunas expl icaciones tentat ivas ,  que 

nos aproximen a l a  comprensión de estos problemas. 

i - Surgen como-resultado de l a  c r i s i s  hegemónica, de l a  incapaci= 

dad de l o s  Part idos Tradic ionales,  en medio de l a  c r i s i s  económi= 

ca, de construir  un nuevo modelo v i ab l e .  

ii - Se or ig inan a p a r t i r  de l o s  cambios que se operan en l a  i zquier=  

da uruguaya, que detenmina que p r i v i l e g i e n  e l  r o l  es t ra tég i co  de 

l o s  trabajadores. 

Indudablem-ente son expl icaciones parc ia les ,  que se in te r in f iuyen  

y que quizá t ienen como base l a  dinámica endógena de un movimien= 

t o  s ind ica l  autónomo y c l a s i s t a .  
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NOTAS A LA INTRODUCCION 

1) B a j o  l a  denoqinackdn de Uruguay h a t l l f s t a  o Estado-  h a t l l i . s t a  

se  a l u d e  a l  modelo implantado por J o s e  B a t l l e  y Ordofiez e n t r e  

1 9 0 3  y 1 9 2 9 ,  y que l o g r a  una r e l a t i v a  p r o l o n g a c i d n  h a s t a  1 9 5 8 .  

2 )  Desde 1 9 5 8 ,  p e r o  fundamentalmente a p a r t i r  de mediados de l a  

l a  d é c a d a  de l o s  s e s e s t a s ,  e l  movimiento s i n d i c a l  ensancha s u s  

f i l a s  c o n  s e c t o r e s  a s a l a r i a d o s  noftpropiamente ,  o b r e r o s  (emplea= 

dos  p ú b l i c o s ,  b a n c a r i o s ,  d o c e n t e s  e t c ) .  

3 )  C o s s e , G .  Notas  a c e r c a i d e  l a  c l a s e  o b r e r a ,  l a  d e m o c r a c i a  y e l  

a u t o r i t a r i s m o  e n  e l  c a s o  uruguayo,  P r o f . d e  l a  Sede de 

Q u i t o  de FLACSO, Mimeo, O c t . 1 9 8 3 .  

4 )  E l  e n f r e n t a m i e n t o  e n t r e  l a s  t e n d e n c i a s  en e l  s e n o  d e l  movimien= 

t o  s i n d i c a l ,  en un marco de s e c t a r i s m o ,  no supuso d i f e r e n c i a s  

g r a n d e s  en l a s  p r á c t i c a s  s i n d i c a l e s .  E l  s e c t a r i s m o  es p a r c i a l =  

mente superado a p a r t i r  de 1 9 5 8 .  
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EL SISTEMA POLITICO 

Generalmente se dice que el Uruguay tiene una intensa vida poli- 

tics o que s u  sociedad civil está muy politizada. Ciertamente 

es as$, y se debe a que existe una gran compenetración entre el 

sistema politico y la sociedad civil. "El sistema político es una 

especie de magma indefinido" donde todo puede salir y todo puede 

volver a entrar. Por esta razbn tiende a confundirse con la s o -  

ciedad clvil- . l/ 

Tal, es la influencia de la sociedad civil sobre el siste- 

ma político, que este refleja a la primera, hasta en sus matices. 

Este hecho caracteristico de la formacidn social uruguaya, tiene 

dos explicaciones tentativas: por un lado la simultaneidad histó - 

rica en la formación de ambos "organismos" sociales, que induda- 

blemente se influyen mutuamente; y por otro, desde que existe el 

Estado Batlllsta; la busqueda o construcción del consenso fue ta - 

rea del siistema politico,- particularmente después de 1904, en que 

el pafs avanza en su institucionalizaci6n. 

Para nosotros, la categoría sistema politico no tiene la 

connotacidn estructural funcionalista o sistémica, sino que con- 

sideramos, forma parte de la superestructura de la sociedad, por 

consiguiente posee una gran riqueza para el análisis y la compren - 

sien del proceso social uruguayo. El sistema político es toda 

la trama de la 11representaci6n" de intereses privados, es el anda- 

miaje de las relaciones de clases, es la forma de la mediación (el 
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planode la mediaci6n) ,' entra la sociedad civil (el 

muhdo de l o s  intereses particulares) y el Estado, P o r  tanto in- * I  

cluye tambien a las organizaciones corporativas, puesto que éstas 

se relacionan directamente con el Estado, por intermedio del s i s -  

tema de partidos, Por tanto, el sistema político es el: sistema 

de partidos más las organizaciones de la sociedad civil, que tie- 

nen relación directa con el Estado o son mediadas por los parti- 

dos. 

En sintesis, es toda la organizaci6n política y corporativa 

con el Estado, con la diferencia que el que materlallza el nexo! 

partido esta en el Estado o trata de aumentar s u  influencia sobre 

el mismo o conquistarlo, en cambio la organización corporativa sólo 

vela'por sus intereses. 

Dicho de otra forma, el sistema politico está constituido por 

todas las organizaciones, que de una manera u otra producen políti- 

ca, es decir, todas aquellas que trascienden a lo público, a lo 

polPtico general, Claro que existen diferencias importantes entre 

las organizaciones, por ejemplo, l o s  partidos son miembros natos 

de sistema político; en cambio las organizaciones corporativas (de 

trabajadores o empresarios o de otro tipo), tienen una participa- 

cí6n episódica, incluso puntual. Como veremos más adelante, es a 

partlr de la década de los sesentas que el movimiento sindical co- 

mienza a tener una gran influencia en la vida política, lo que hace 

que algunos autores 10 comparen con partidos políticos - . 1A/ 

Despues de estas consideraciones generales estamos en 
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condiciones de analizar el sistema politico uruguayo, ver su com- * I  

posicibn y s u  dingmica. Es necesario considerar en él, varios ni- 

veles, de dfferente importancia. 7i1 primer nivel, constituído por 

los partidos polfticos, un segundo formado por las organizaciones 

corporatlvas que tienen una participación más o menos permanente 

en el sistema politico, y un tercer nivel, el constituído por aque- 

llas organizaciones sociales, profesionales, etc. (comisiones de 

fomento, asociaciones vecinales, cooperativas, etc.) que tienen 

una participacian ocasional. 

Entre estos tres niveles existen l o s  más diversos entrecru- 

zamlentos, que como veremos mCis adelante dificultan la elaboración 

del consenso, o más concretamente sobresaturan o rebasan l o s  con- 

ductos principales de mediacidn política. Este fenómeno, junto 

con otros, estar5 en la ra€z de la crisis del sistema político y 

del Estado (crisls de hegemonía). 

1.1. LOS PARTIDOS TRADICIONALES.- 

Los partidos Colorado y Blanco constituyen el núcleo principal del 

sistema politico. Después de un largo período en que el enfrenta- 

miento politico entre los mismos se dirimib en el campo de batalla, 

en 1904 se logra la pacificación del pafs. Algunos autores consi- 

deran que entre 1875 y 1904 se establecen las bases del sistema 

político uruguayo. La pacificación lleva a la centralización po- 

lftica del pafs, las divisas?' adquieren caracteres de partidos y 

concurren sin violencia al seno de las instituciones estatales. 
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El proceso de consolidaci6n del Estado en elsiglo XX: -que 

tiene como protagonistas principales a ambos partidos- lleva a que 

se establezca un vinculo estrecho entre partido y Estado, a una 

confusibn de los mismos con las instituciones públicas. Tal es 

la compenetraci8n, que para algunos autores el sistema político 

en Uruguay, no es más que el gobierno de las "divisas asociadas". 

k# 

. 
Consolidar el Estado era objetivo de los dos partidos, ambols 

$retendÉan transformarse en estado, ser su eje principal, de ahí 

la dura lucha que los enfrenta. En este trámite complicado y vio- 

lento, el Estado que se va afirmando adquirirá autonomía relativa 

propia y logrará imponerse como único centro de poder. Esto, supuso 

subordinar a los partidos, liquidarlos como poderes aut6nomos, tener- 

los bajo el control estatal, Este objetivo se obtiene en 1904, por el 

Gnico camlno posible: el acuerdo, el compromiso, la coparticipación 

de ambos partidos, 

El Estado se ir3 consolidando en Pa medida que los partidos 

se integren al aparato estatal. Es decir, que se termine con el 

poder autonorno y disgregador de los caudillos, que en definitiva 

constitu€an el eje de l o s  partidos, para transformarlo en poder 

instltucional e institucionalizador. 

El acuerdo entre colorados y blancos -el compromiso de copar- 

ticipar en el Estado- es la base de s u  consolidación. Como con- 

tratara del mismo proceso se diseña un sistema polltico bipartidic- 

ta, que se convertir8 en sosten del Estado, en el esqueleto del 
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sistema de hegemonfa, A partir de ese acuerdo originario de ** 

principios de s i g l o ,  todo el proceso político uruguayo, fundamen- 

talmente en s u  aspecto Tnstitucional, estará signado por los corn- 

promlsos y l o s  pactos entre l o s  partidos tradicionales. Esta 

practi'ca, de tanto &cito, no se circunscribi6 a los Partidos Tradicionales 

sino que se teji.6 por 10 menos hasta 1958 unared de compromisos y de pac- 

tos, que abarcd el conjunto de la sociedad. 

Como dice Gonzalo Varela: "Existen compromisos a todos los - 

nfveles entre las "divisas", entre las fracciones y suborganiza- 

ciones y con su electorado; de l o s  grandes líderes con los peque- 

ños y medianos; de aquellos con su clientela particular; de polí- 

ticos llegados a la dIreccidn.de los organismos públicos con sus 

subordinados, con los usuarios, con los sectores sociales organi- 

zados. Esta estructura política parece un "sistema de grupos de 
3/ p r e s 3 8 n  asociados", dentro de un orden hierático"-. 

!Los sujetos participantes de esos compromisos no son sola-, 

mente l o s  PartTdos Tradiclonales -aunque muchas veces son los pro- 
.< 

motores- sino que tambien el Estado, en su intento de aparecer por 

enclma de las clases, quién los establece. Esta constelación de 

compromisos, que se establecen en distintas brbitas, constituyen 

la base del poder polftico, o dicho de otra manera, lo que mantie- 

ne la estabilidad institucional ( o  polftica) durante tanto tiempo 

Claro que apuntalando todo el sistema de compromisos está la pros- 

per3dad económica, el excedente posible de redistribuir, que al 
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agotarse a mediados de la decada del 50, provocará los primeros &4 

sfntonas de la crfsis hegemónica. Debe tenerse en cuenta también 

que en el fondo de la estabilidad, se encuentra el gran acuerdo de 

blancos y colorados, que pone "freno" al impulso reformista del 

prfmer BatllIsmo, en aras de la democracia, del juego electoral sin 

Rraude, que se concreta en la constituci6n de 1917, que institucio- 

naliza la copart2cipacidn- 4( . 

Los PartSdos Tradicionales tienen un odgen histórico difuso, . 

en generalise les ubica sobre el final de la guerra de independen- 

c$a, Se conforman en torno a caudillos y su cohesión interna está 

dada por elementos afectivos o sentimentales, más que por factores 

polfticos o Ideolijgicos. En sus inicios, más que partidos, son 

masas amorfas, que al llamado del caudillo se movilizan para la guerra. 

Los Partidos Tradiclonales, con base en la jerarquía caudillesca 

-que fue lo característico hasta 1900- empiezan a dar pasos a una 

estructura partidaria de mayor conexión con el Estado y paulatinamen- 

te establecen lazos clientelísticos con la ciudadania: Este cambio 

se hace manifiesto a partir de 1917, con la reforma constitucional 

que establece la coparticipación de ambos partidos en la gestión 

estatal. Los Partidos Tradicionales se transforman en la medida 

que se desarrolla el Estado, a medida que el proceso de institucio- 

nali'zacibn avanza. Tal es la relación Estado-Partidos Tradicionales 

que es 2mposible pensar a uno sin el otro. En esto radlcará duran- 

te largo periodo -prácticamente hasta 1958- la estabilidad política 

factor éste aunado a la relativa inmovilidad de la sociedad uruguaya, 

que recién se ver8 sacudida a fines de la decada de l o s  cincuenta. 
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Los Partidos Tradicionales uruguayos imprimen al Sistema 

Polftfco algunos rasgos que es necesario destacar: 

1 .  El espacio estatal es terreno exclusivo de los Partidos Tradicio- 

nales, lo que determina una confusión entre éstos y las institucio- 

nes pciblicas, 10 que a s u  vez facilita también todo el andamiaje 

clientelista tTp2co de dichos partidos; . 

2, El s?stema político se presenta como un "estado de compromiso"- 5 /  

abierto a diferentes clases y sectores sociales. 

Yar2os autores y particularmehte Real de Azua consideran que 

l o s  Partidos Tradicionales uruguayos no son partidos políticos, 

puesto que no poseen las características organizativas y programá- 

ticas que deflnen a un partido, dado que carecen de democracia in- 

terna, de nlveles organizativos diferenciados, de afiliación regu- 

lar, de contribuclones de trabajo voluntario, de finanzas controla- 

das, de d2rigenclas o jefaturas estables y uniformemente estableci- 

Si bien es cierto que los Partidos Tradicionales uruguayos no 

tienen esas caracterfst3cas que'R'eal de Azua coloca comó definito- 

ri.as de un partido político, cumplen el papel de tales con gran 

éxito -tanto en la mediaciBn como en la construcci6n del consenso- 

por 10 menos hasta los Zñds sesentas en que comienza a mostrar sig- 

nos de crisls. 

El si'stema político uruguayo estructurado sobre la base de dos 

grandes partidos [colorado y blanco) estrechamente ligados al 
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Estado, ademas de constituir el sostén de la hegemonía, funciona 

como un mecanismo iddneo para evitar o suavizar las tensiones s o -  

ciales a traves de las mils variadas instancias de negociación. En 

otras palabras, ademgs de una instancia mediadora o canalizadora, 

el nücleo principal del sjstema político funciona como una "válvula 

- de seguridad" del conjunto de la formaclón social uruguaya. De 

ahí que a l  fallar los Partrdos Tradicionales, el bloque dominante 

busque otros mecanismos, concretamente a las FFAA (zona de seguri- 

dad del Estado) para superar la crisis de hegemonía. Se cierra el 

clclo democrgtlco, se termina la negociación como método de go- 

bierno y se instaura otro, el de la imposición y la represión. 

AZdo Solar3 en la Gaceta de la Universidad dice: "El partido 

político tradicional, la concurrencia al club, la intermediación a 

través del club, es la manera como un gran sector de la ciudadanía 

supera las deficiencias del sistema que de otro modo caería estric- 

tamente sobre él"- . 7 /  

De estas consideraciones generales surgen algunas interrogan- 

tes, ¿En qué radica el éxito, que por largo tiempo, tienen l o s  Par- 

tidos Tradicionales como mediadores y constructores del consensd ? 

Descartamos que se deba a que l o s  Partidos Tradicionales 

poseen programas y por tanto, respuestas adecuadas a la problemáti- 

ca de la sociedad civil. Los Partidos Tradicionales tienen una 

orientaci6n general, que no se refleja en un proyecto, pero sí en 

l a  habilidad para la elaboracidn de la política cotidiana, en la 
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que juega un rol principal los diferentes niveles de caudillos y la 
A# 

relacidn clientelfstica, que se genera a partir de las incrustacio- 

nes estatales de dichos partidos. 

A flnes del siglo X B X  y comienzos del X X ,  estos partidos ex- 

. presan el tfpico conflicto ciudad-campo característico de los orí- 

genes del capitalismo. 

liga a la naciente burguesía interesada en desarrollar el capitalis- 

mo y el blanco se entroncd con l o s  sectores rurales y se ligó a la 

El Partido Colorado tuvo raíz urbana y se 

jdea de hacer del pais una '>gran estancia". En s u  desarrollo pos- 

terioT estos partidos adquirieron carácter policlasista, en cuanto 

a su base social, 

Real de AzQa, considera que Itno estarían en condiciones de 

conpatibllizar intereses sociales determinados, ni de hallar solu- 

clonesI1 y ademgs, no pueden "formular proyectos de vida nacional 
8 /  a p t o s ,  basados en ideologfas compartidas e identificab1es"- . 

Estas apreclaciones son correctas, efectivamente son partidos 

que logran el apoyo de segmentos considerables de todas las clases 

sociales, pero ello no los invalida como tales, sino que por el con - 

trario les otorga una mayor capacidad política para construir el con - 

senso, por 10 menos durante un largo período- . 9 /  

La carencia de un programa definido les da a los Partidos 

Tradicionales una mayor libertad política, no los compromete con la 

ciudadania, pues ésta no apoya a los Partidos Tradicionales por un 
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programa, d ado que este no existe. 

POF este hecho, l o s  Pantidos Políticos tienen más capacidad 

de maniobra, es decir, pueden dar respuestas políticas coyuntura- 

les y formalfzar l o s  mas variados compromisos con su electorado. 

La ligaz6n partido-ciudadanía, que se materializa por medio 

del dirigente de corta caudillesco, a traves del club político (de 

intensa vida en l o s  periodos electorales) y los cargos pfíblicos, 

:que posibilitan la reiacidn clienteiística, se refuerza con ei eie- 

mento afectivo-sentimentales que est6 en la base de:lá adhesión 

de ambos Partidos Tradiconales, determinado por la coincidencia 

del surgimiento de l o s  mismos con el Uruguay como estado-nación. 

De tanto peso es el factor afectivo en la conservación de:la fide- 

lidad, que recién en la eleccion de 1958 se da el pasaje de un par - 

tido a otro, hecho que marca el inicio de:l:a crisis del núcleo 

principal del sistema político uruguayo. 

Establecidas las caracterfsticas principales del sistema de 

Partidos Tradicionales es posible definir otros rasgos, que no 

poseen la misma trascendencia pero que no pueden ser omitidos en 

el analisis del sistema. 

:Los Partidos Tradicionales son ambiguos política e ideológi- 

camente. Ambos están formados por un conjunto de grupos, cuyas 

posici'ones pollticas van desde la ultraderecha a la centro izquier- 

da, 

.. . . .. ,.., 
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Cada grupo o fracci6n tiene sus propias autoridades y en la * I  

practica actlian como un partido independiente. 

Solari y Rolando Franco dicen: "El regimen uruguayo es de un bipar- 

tidismo aparente que en los hechos funciona como un sistema de par- 

En este sentido, 

ti'dos polftico maltiples, cada uno de los grandes partidos están 

diviididos en fracciones de importancia nacional (...) con sus pro- 

pias autor?dades, su propia polltica y su propia clientela ( . . . ) .  

Cada una de esas "fracciones" estLin ( .  . .) más separadas de otras 
"fracciones" del mismo partido que de las del partido adversario"- 10/ . 

Lanzaro considera con mucha razgn, que los Partidos Tradiciona- 

les en pareja, a traves de la historia, con el paréntesis de la dic- 

tadura de Terra, y por 10 menos hasta 1958, se constituyen en 'lapa- 

ratos de hegemonfa", en la concepcidn gravsciana- . ll/ 

12/ Esta fragmentacidn de l o s  Partidos Tradicionales, que Aguiar- 

llama "bipartidismo fragmentario", no entorpece el ejercicio de la 

hegemonfa, por el contrario, según. opina Lanzaro, estos partidos, 

tienen "una capacidad considerable de integración política ( . . . )  

13/ que se realiza a traves de una pluralidad de mediaciones"-. 

Afirma Lanzaro que la labor de agregación de los Partidos Tra- 

dicionales "llega a cuajar gracias a l o s  elementos que han sido de- 

nunciados como defectos, cuando en rigor constituyen -durante un 

largo plazo- l o s  soportes de sus virtualidades representativas: la 

vaguedad de las definiciones programáticas, que va del brazo con la 

disposici6n de tramitar las más variadas pretensiones particulares, 
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la apertura del espectro de sus interpelaciones, que no tienen C I  

destlnatarros exclusivos, ni privilegiados, la competencia por 

un electorado común, la propia heterogenidad de su composición, 

ese archlpiélago de fracciones y alineamientos diversos que, 

según una tesis dlscutible y discutida, redunda en un pluriparti- 

di'smo "d?sfrazado"- 14f 

Sobre e s t e  tema no puede decirse que haya una polémica, pero 

s!f exlsten diferentes interpretaciones. Algunos consideran que el. 

clientelismo [la concesibn de empleos públicos), la indefinición 

program5tica, el fraccionamiento, la red de mediaciones, el control 

de l o s  espacios estatales, determina la supeditación o dependen- 

c$a de 2mportantes sectores de la sociedad civil. Esto supone una 

reducc?ón de2 juego democrático, formalmente el ciudadano es li- 

\ 

bre de escoger, pero en la prActica est3 condicionado. La fideli- 

dad que geneTa la relacien clientelfstica, se refuerza por el fac- 

tor afectivo-senthental de la adhesión partidaria-.. Otros con- 

sideran que esas caracterfsticas de los Partildos Tradicionales 

ocultan su verdadero contenido de clase, por tanto falsean la 

real2dad política. Finalmente, otros autores plantean que esas 

caracterfstfcas de los Partidos Tradicionales no son negativas o 

defectos de l o s  mismos,sino que son las peculiaridades del núcleo 

principal del sistema polftico uruguayo, que hasta mediados de los 

ciuncuentas le dieron éxito al mismo. 

151 

Lanzar0 apunta: ''La multiplicidad de entradas abre canales 
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para las demandtas de diferentes sectores, las cuales tienen por lo A* 

demss, una chance de-sat is facc i6 .x - re la t ivamente  importante, merced 

a l o s  modelos de desarTollo y'al regimen de compromisos que los 

propios partidos Impulsan. Todo esto convierte a las colectivida- 

des tradic5onales en cuerpos de representación compleja y plural: 

"Catch-all-parties'', segfln la conocida caracterización de 

iCirchheimer"- . 

, 

16/ 

1 . 2  LA COPARTICIPACION, FORMA URUGUAYA DEL CONSENSO.- 

Desde 1904 el Estado Uruguayo se construye sobre la base de pac- 

tos entre los dos Partidos Tradicionales, aunque es el Partido Co- 

lorado, y su sector princ?pal, el batllismo, quien tiene la respon - 

sabilidad de gobierno hasta 1958. 

El predominio de un partido, no es en detrimento del otro. El que 

tiene el gobierno, controla el Estado, por- tarito posee los medios 

para cumplir alos compromisos, -tanto. con sectores como con indivi- 

duos. El otro partida tiene espacios estatales predeterminados, . 

que también son utilizados para cumplir con su electorado. 

tido del "llano'' .realiza oposlci8n, pero deja gobernar, el juego 

polTtico está institucionalizado. 

El par- 

El hecho de que un Partido ocupe el gobierno durante casi 

un siglo (Partido Colorado), de que no exista rotación en el poder, 

determind que el sistema polltico, basado en el bipartidismo, en- 

cuentre en la coparticipación la forma de la estabilidad. 
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Jellinek y Ledesma consideran que 18 coparticipación no es un prin- 
-ci 4 

cipio rector, s i n o  una categor9a funcional de la democracia urugua- 

Ya* 'Vay que resolver el consenso y la coparticipación fue la mejor 

herramienta funcional para lograrlo y para conectar a los Partidos 

Tradicionales con l o s  instrumentos estatales capaces de asegurarlo"- 
y agregan los autores 'que la coparticipaci6n otorga seguridad al sis- 

17/ ' 

tema y contribuye a que el estado-nación identificados se verif5quen 

a travss i d e  los Partidos Tradicionales. Para ellos, la coparticipa- 

cidn fue el V'termBmetro de l a  estabilidad" de las instituciones es- 

tatales % 

El proceso de construccián de la coparticipación es simultáneo al 

de la institucionalizaci0n del pals, por tanto, considerando las 

diferentes Constituciones, podemos establecer esquemáticamente al- 

gunas etapas en ficho proceso. 

1. Hasta 1917 no ha);. coparticipacidn, el país está polarizado. Exis- 

-te el Estado, pero no está reconocid6 por el conjunto de la socie- 

dad. Incluso en ese perfodo el pars se divide territorialmente por 

el enfrentamiento ent;re -las I*divisastf En 1897 se establece un 

iacto entre blancos y colorados, que significó un cierto reparto 

polftico; determinados departamentos (provincias) le 

correspondran al Partido blanco. El carácter frCigil del acuerdo, 

provocd la ruptura de 1903 y 1 9 0 4 .  Los alzamientos blancos son de- 

rrotados. El triunfo colorado, de la fracción batllista, supuso 

su hegemonía hasta 1913. En este año se reaniman los intentos co-  

participativos, con el proyecto de Batlley Ordoñez de establecer 

un gobierno colegiado. 

2. La constituci0n de 1913. La Carta Magna instauró el Ejecutivo 

Colegiado y de esa manera la Coparticipación. El poder ejecutivo 
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lo constituPa el Presidente de la RepGblica y el Consejo Nacional 

de Administración; en este Gltrmo hab?a participación de la minoría 

blanca. 

3. El acuerdo de octubre de 1931, llamado Pacto del llChinclulín"- 

que se transform0 en ley, reguy6 l a  participación de l o s  Partidos 

Tradicionales en los Entes Autdnomos. Una particularidad de ese 

pacto, como de casi todos l o s  que se reglstmron es que no concitó 

el apoyo de todos los grupos de cada partido. En este caso estuvo 

respaldado por el batllisto y el sector antiherrerista del Partido 

Nacional. Este acuerdo le di8 un carilcter más organico a la copar- 

tic ipacidn . 
191 

4 ,  La constituci6n de 1934. Promulgada bajo la dictadura de Terra- 

continúa perfeccionando la coparticipacibn, en este caso con el apoyo 

del terrismo (colorada] y el herrerismo (blanco). Se constituciona- 

liza el pacto del 31 (-del ChinchulFn). El Artlculo 163 de la men- 

cionada carta establecfa: "El Presidente de la república adjudicará 

y distribuir3 l o s  Ministerios entre ciudadanos que por contar con 

el apoyo de su grupo parlamentario'aseguren su permanencia en el 

cargo y con sujeci6n a la siguiente proporción:a) Cinco o seis en 

? 
18/ 

I 

a la mayorfa que haya triunfado en l a s  elecciones de Presidente 

de la RePGblica, b )  tres al partido que en dicha elección le sigü en 

número de sufragios , I (  

La constitución de 1 9 3 4  elimina el ejecutivo dual y restablece 

la presidencia. 

el Senado; éste se divide equitativamente entre los dos partidos, En 

l o s  Entes Autónomos y Servicios Descentralizados se establece el 

Tambien se elimina la representacidn proporcional en 

. , +* , . ~  ' , . , ,l .". . .I<. 
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3 y 2, es decir, la representacidn proporcional en l o s  Directorios, ** 

3 por el partido de la mayor£a y 2 por el de la minorfa. 

5. :La Constituci6n de 1952. Es la que determina una coparticipación 

m8s orgiinica, El poder ejecutivo pasa a manos de un órgado colegia - 
do: el Consejo Nacional de Gobierno, La coparticipación se extien- 

de al Poder Judicial. La fdrmula lograda evita que la minoría de 

l o s  partidos blanco y colorado queden a l  margen, como había sucedi- 

do hasta el momento. El Consejo Nacional de Gobierno de nueve miem- 

bros estaba constitufdo por 6 de la mayoría del partido más votado . 

y 3 del partido que le siguiera en sufragios, 

ría! 4 pertenecen al sublema m3s votado y 2 al sublema idel partido 

triunfante que le sigue en nGmero de votos. De l o s  tres de la mi- 

noría, dos pertenecen al sublema mas votados del partido opositor 

y uno por la minorSa de la miqoría. 

6. Constitución de 1967. Esta constitución 

De l o s '  6 de la mayo- 

disuelve el ejecutivo colegiado (Con- 

sejo Nacional de Gobierno) y reinstaura el regimen pTesidencia1, 

:Las facultades que adquiere el Presidente en cuanto a nombrar y 

destituir a los directores de l o s  Entes Autónomos, suponen un cam- 

bio sustancial en la política de coparticipación, Esta, se resol- 

verá ahora por acuerdo entre l o s  partidos y dejará de estar previs- 

ta en las normas constituctionales. 

El.hecho de que el Partido Nacional haya alcanzado el gobierno 

en dos oportunidades, debilita el interes de éste por mantener y de- 

sarrollar la coparticipación a nivel institucional. Esta constitu- 

ción, actualmente vigente, marca el inicio de la crisis del 
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sistema político, y da inicio a la perdida de consenso. 

LA LEY DE LEMAS: UVA CARACTERrSTICA PECULIARDEL SISTEMA; ELECTORAL 

URUGUAYO.- 

Ahora es necesario considerar cámo se legitima el sistema político 

y el Estado, es decir, considerar aspectos generales de la ley 

electoral uruguaya. 

En Uruguay, por 10 menos hasta 1971, las elecciones consti- 

tuyeron el instrumento privilegiado de legitimacibn. Entre comir , 

cio y comicio se desarrolla el juego de demandas y presiones colec- 

tivas, que exige del nQcleo central del sistema polftico respues- 

tas para resolver los problemas inmediatos, en la perspectiva del 

acto electoral. 

La ley de lemas -aprobada en 1934- posibilita que cada Parti- 

do Tradiciona1;a pesar de sus fraccionamientos pueda actuar e1:ec- 

toralmente como un solo partido. Desde 1924 existe el doble voto 

simultáneo, que permite sufragar al mismo tiempo por el grupo o 

fracción y el partido, es decir, por el sublema y el lema. 

El artfculo 79 de las Constituciones de 1934 y de 1967 esta- 

blecen: "La acumulación de votos por lema, para cualquier cargo 

electivo, salo puede hacerse en funcion de lemas permanentes ... Un 
lema para ser considerado permanente, debe haber participado en 

el comicio nacional anterior, obteniendo representación parlamen- 

taria"- . 20/ 
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Por medio de esta ley los Partidos TradEcionales aseguraban simul- LI 

táneamente dos cosas: por un lado s u  predominio electoral, el mono- 

polio de los cargos de gobierno, y POT otro, evitar el surgimiento 

de coaliciones electorales circunstanciales fuera de l o s  lemas. 

(Más adelante veremos el procedimiento para el registro electoral 

del Frente Amplio en el año 1971,] 

El Artículo 77, inciso 9no, de laiConstituci6n dice: “Las 

listas de candidatos para ambas CCimaras y para Presidente y Vice- ’ 

presidente de la RepGblica deberh figurar en una hoja de votacián. 

En hoja aparte, individualizada con el mismo lema se votarh, con- 

juntamente, las listas de candidatos a Juntas Departamentales, 

Intendentes, y en su caso, Juntas Locales Autánomas electivas, de 

conformidad con 10 dispuesto por el artículo 79 - . “21/ 

El sistema electoral uruguayo, tan peculiar y complicado, de- 

termina la elección-en un mismo acto de todas lag autoridades poll- 

ticas, tanto a nivel nacional, como departamental o local, Este 

sistema favorece a los Partidos Tradicionales, dado que al votar- 

se simultáneamente todos l o s  cargos electivos, l o s  correspondientes 

al Poder Ejecutivo (Presidente y Vice presidente) adquieren mayor 

relevancia desdibujando l o s  restantes. 

Este hecho junto a la idea muy arraigada en la ciudadanfa 

uruguaya, de no perder el voto o el ‘ ‘voto Útil” introducida por 

l o s  Partidos Tradiclonales, determina que la elección se polarice 

entre los dos partidos mayores. De esa,forma la ciudadanfa e s  
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embretada en las opciones pres3 cencialec. de más posibilldades de h# 

triunfo. Por todo ello, la afirmacidn de que la ley de lemas insti- 

tucionaliza el biparti üsmo es valedera, 

Desde las posiciones de los partidos de izquierda esta ley 

electoral es criticada como antidemocrstica, debido a que distorgio - 

na el pano-rama politico-electoral. 

aguda a part?r de 1958 en que los Partidos Tradicionales entren en 

crisis, y más aÚni césde 1962, en que se regtstren los primeros 

Esta distorsión se hará más 

desprendimientos de los lemas tradicionales % Después veremos cómo 

la constitución del Frente Amplio en 1971 -posibilitada en gran 

med,ida por la misma ley- es factor de debilitamientoide bipartidismo, 

Martlnez Moreno dtcer "por- el sistema de doble voto simult87 

neo, el sufragio emitido dentro de cualquiera de los lemas tradicio- 

nales, por un candidato m$s o menos de ?zquier& C,..) puede alimen- 

tar y habitualmente alimenta, en régimen de vasos comunicantes, el 

triunfo de candidatos de ultraderecha- 22'ly% Cuando los Partidos 

Tradicionales entran en crisis, internamente y como "aparatos de 

hegemonfa" es esa ley electoral la que les da la cohesidn que no 

tienen y les permite seguir vivos. 

La ley electoral referida a Los lemas, tan especi'al, y quizas 

única en el mundo, ¿es producto del "maquiavelismo" del bloque domi- 

nante o refleja una realidad social determinada? En nuestra opinión, 

ambas cosas están presentes. Anteriormente, dijimos que el sistema 

político refleja prácticamente todas las instancias de la sociedad 
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civil y podemos agregar, que ese reflejo se expresa a los Partidos 
C I  

Tradicionales a traves de una infinidad de fracciones. Y mds aCin, 

que ese heterogeneo reflejo es el que recoge la Ley de Lemas, para 

lograr una exprecian electoral que permita presentar ante la socie- 

dad civil el complejo esprectro de los Partidos Tradicionales. Es 

as€ hasta mediados de la decada de l o s  cincuentas. Hasta ese moment 

to los Partidos Tradicionales funcionan plenamente como "aparatos 

de hegemonfa". Mas adelante se estudiar8 la crisis de l o s  mismos, 

como parte de la c r i s i s  de hegemonía del bloque dominante. 

LOS PARTIDOS DE IZQUIERDA. - 
En la primera parte del capitulo dimos una dqfinicidn de sistema po- 

lítico, y una integración del mismo. 

que son integrantes natos del sistema polftico, es necesario hacer 

En cuanto a los partidas 

una diferenciación: por un lado lo's partidos tradicionales, que 

constituyen su núcleo central y el resto de l o s  partidos. 

Vamos a referirnos ahora, a los partidos Socialista y Comu- 

nista en tanto que integrantes de este sistema, aclarando que si 

bien no son las Únicas expresiones políticas de la izquierda uru- 

guaya, son en cambio las principales. 

Ambos partidos tienen un tronco ideoldgico común: el marxis- 

mo. En 1910 se funda el Partido Socialista inspirado en la orienta- 

ción de la I1 Internacional. La Revolución Rusa de 1917 y la p o s -  

terior creación de la I11 Internacional, determina que en el seno 

del Partido Socialista se conf0m.e un grupo mayoritario, que adhiere a la Revo- 

luci6n bolchevique y postula la incorporación del partido a la Internacional Le- 

ninis ta. 

.. 4 & - - *  
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@ #  Uncongreso del Partido Socialista realizado en septiembre de 1921 

decide por mayorfa aceptar las condiciones para la incorporacibn 

a la 111 rnternacional, y por'lo tanto adoptar el nombre de Parti- 

do Comunista. No obstante, el grupo minoritario nucleado en torno 

al Dr. Frugcni contintla denominándose Partido Socialista, Surge 
I 

así el Partido Comunista, que adopta como base ideoldgica el marxis- 

mo-leninismo. Estos dos partidos obreros se van a separar por un 

largo tiempo, para reencontrarse en l o s  años sesentas, en la con- 

vergencia de esfuerzos por unificar el movimiento sindical. 

Dichos partidos se incorporan al sistema político a traves 

de dos conductos: su integracidn al Estado, p,or intermedio de los 

cargos parlamentarios y su des.tacada participación en la dirección 

del movimiento sindical, especialmente en el caso del Partido Co- 

munista. Por supuesto que dichos partidos no avalan la gestión es- 

tata1,sino que tienen hacia ella una accih contestataria y de 

protesta. Desde su fundacidn hasta mediados de .los cincuentas, 

estos partidos de izquierda no poseen programas definidos ni una 

línea política que les permita insertarse nacionalmente. El Parti- 

do Socialista adquiere una fisonomfa socialdemocráta y se concentra 

en la actividad parlamentaria y en la denuncia píiljlica como forma 

de acción polltica, combinada con una participacidn no muy extensa 

en el movimiento sindical y otra, quizá mayor en la vida universi- 

taria. El Partido Comunista de mayor arraigo obrero, combina la 

acción parlamentaria con una fuerte participación en el' movimiento 

sindical. 
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Ambas organizaciones se caracterizan por un muy bajo nivel 
LI 

de adhesidn electoral, que no supera hasta las elecciones de.1971 

(en que actGan unidos) el' 5 0 . 6 %  de los votos. Sin embargo, estas 

cifras no reflejan la influencia real de ambos partiaos sobre la 

sociedad, que es incuestionablemente mas amplia, hacia la intelec- 

tualidad y el movimiento sindical. 

Desde sus origenes hasta aproximadamente 1955, los Partidos 

de Izquierda presentan la siguiente dicotomfa: pox un lado el 

planteo revolucionario, transformador de la sociedad, la lucha 

por el socialismo, que otorga un rol central a la clase obrera, y 

por otro, la práctica sipdicaJ,, que se  circunscribe a la lucha por 

las reivindicaciones inmediatas [-condiciones laborales, salarios, 

etc ...) y derechos sindicales, Esa dicotomfa es comGn a ambos par- 

tidos, pero se presentó con más nitidez en e1:caso del Partido 

Comunista, dado su mayor perfil organizativo, su acci6n polftica 

sostenida y especialmente, s u  inserci6n más fuerte en el movimien- 

to sindical. 

El propio discurso revolucionario distingue y jerarquiza dos 
\ 

planos de la actividad del movimiento obrero: uno, el político, 

que le corresponde a las organizaciones politico-partidarias de la 

clase y donde se decide la cuestión fundamental de la revolución, 

es decir, la conquista del poder político; y otro, el econbmico, 

que le corresponde a los sindicatos y que tiene como centro las 

reivindicaciones inmediatas, es decir, lograr las mejores condicio- 

nes de reproducción de la fuerza de trabajo. Este plano se coloca 



como s e c u n d a r i o  7 dependiente  d e l  p r i m e r o ,  s e  p r e f i g u r a  aomo una 

" e s c u e l a  r e v o l u c i o n a r i a ' ' ,  donde los o b r e r o s  a d q u i e r e n  e x p e r i e n c i a  

p a r a  p a s a r  a l  o t r o  p l a n o ,  s u p e r i o r ,  e l  d e l  p a r t i d o ,  

La a p l i c a c i ó n  de e s a  concepc ión  en forma m e c á n i c a ,  s i n  t e n e r  en m e n =  

t a  l a  r e a l i d a d  p o l i t i c a  y s o c i a l  de l a  c l a s e  o b r e r a ,  de terminaron  pos=  I 

t u r a s  s e c t a r i a s  y un gran  e s t r e c h a m i e n t o  en c u a n t o  a sus p o s i b i l i d a d e s  

de a c c i ó n  p o l í t i c a ,  p e r o  no f u e  t r a b a  p a r a  que l o s  p a r t i d o s  o b r e r o s ,  

p a r t i c u l a r m e n t e  e l  comunis ta ,  ganara  una g r a n  i n f l u e n c i a  en e l  movimien= 

t o  s i n d i c a l ,  h a s t a  l l e g a r  en l a  década de l o s  s e s e n t a s  a e j e r c e r  s u  d i ' =  

r e c c i ó n  abso lutamente  m a y o r i t a r i a  y c r e a r  un s i s t e m a  de a l i a n z a s  oue 

l l e g a  a i n s e r t a r l o  como p r o t a g o n i s t a  de p r i m e r  orden en e l  a c o n t e c e r  

h i s t ó r i c o  de l a  e t a p a .  
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NOTAS AL CAPITULO I .  

1) Varela Petito, Gonzalo, Uruguay: de l'etat liberal a la republique 
militaire,Tkese.pour le Doctorat de troisié- 
me cycle, Ecvle des €laUtes Etudes en Scien- 
ces Sociales, Paris, 1981. 

la) Conviene aclarar que como toda cztegoría social tiene carácter his- 
tórico, es decir, admite cambios en cuanto a su composiciSn. Sus 
integrantes pueden variar en el transcurrir histórico, en función 
de sus intereses. Por ejen!plo, en el cas9 Uruguayo, el '1.L.N. [T) 
surge como organización al margen del sistema pol-ítico; después 
de: 12 años de dictadura militar trata de constitiirse cíi partido 
político 1- por esta vja insertarse en el :;iSts-i-la. En otro sentido, 
las coperativas de vivienda se transformaron durante los años de 
la dictadura en reductos que albergaron y en cierta medida trans- 
mitieron las posiciones del movimiento sindical. Este Último tie- 
ne una participación también'fluída en el sistema político. De gru- 
po de presión, con participación restringida y más o menos con- 
trolada, se transforma en la década de los sesentas en un movimien- 
to que adquiere una participación mayor e introduce elementos de 
ruptura de la hegemonía (de aquella que sustentaba a ese sistema 
político). 

Divisas. Distintivos utilizados después de la formación del Estado 
oriental, por las dos fracciones que se disputan el poder: riveris- 
tas y lavallejistas. Cuando en 1836 el Gral. Fructuoso Rivera se le- 
vanta en la campaña, el Presidente Oribe (segundo presidente cons- 
titucional) crea la divisa blanca con el lema "Defensores de-las 
leyes" como distintivo del ejército legal. Rivera adopta la colora- 
da, para diferenciar las fuerzas en los combates. A lo largo de la 
compleja y anárquica historia del siglo XIX se van identificando 
con los dos partidos, de ahí la denominación de "Blancos" y "Colo- 
rados". 

3) Varela Petito, Gonzalo, Ob. Cit., p. 37. 

4) No debe entenderse que el Único "freno" al "impulso" batllista pro- 
vino del Partido Blanco; en el Partido Colorado la oposición al re- 
formismo batllista tomó la forma de fracciones, que como la "rive- 
rista" o la "vierista" actuaron en el mismo sentido conservador. 

5) Varela Petito, Gonzalo, ab.Cit., p. 36. 

6 )  Real de Azúa, Carlos, "Política, poder y partidos" en El Uruguay 
hoy, Buenos Aires, Siglo XXI, 1971.p~. 207-209. 

7) citado por !4ayans , Ernesto (Editor), Tupamaros , Antología documental, 

8) Real de Azúa, Carlos, "Política, poder y partidos" en 0b.Cit. p.208. 

Ceuernavaca, CIDOC, 1971, Cuaderno N. 60, p.78. 

9) En torno a la representación clasista de los P.T. remitirse al tra- 
bajo de Cosse, Gustavo, Notas acerca de la clase obrera, la democrá- 
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cia y el autoritarismo-en-el casa-uruguayo, Prof. de la Sede Quito 
de FLACSO, Oct., 1983. Se trata de un tema poco elaborado y muy com- 
plejo que no abordaremos en.este trabajo. 

10) "Estado y políticas globales en el Uruguay", documento de trabajo 
inédito, S .  de Chile, 1977, p. 4 1 ,  citado en Varela Petito, G. 
üb. Cit., p. 39. 

11) Lanzaro, J.L., Sindicatos y sistema pOlZtico,Notas sobre las rela- 
ciones corporativas en Uruguay, 1940-1984,México, 
1985, Inédito. 

12) citado en Lanzaro, J.L., 

13. Lanzaro, J.L., Ob.Cit. , 
14) Ibidem, Cap. 11, p. 13. 

Sindicatos y sistema polltico, Ob.Cit., 
Nota 13 del Cap. I, tomado de Aguiar, 
César, Elecciones uruguayas: un marco 
de análisis preliminar, Nimeo, CIEDUR; 
Montevideo, 1983. 

Cap. 11, p .  12. 

15) Los partidos son "las patrias subjetivas"."El sentimiento parti- 
dario es as€, la representación ideal de la patria (. . .)  hay que 
explicar que la adhesión al partido pasa de padre's a hijos, lo 
misino que el amor a la patria; ( . . . )  que el sentimiento de parti- 
do va más allá de las clases sociales, que el hecho de cambiar de 
un partido a otro es visto como alto inmoral". 

' "La patria es la extensión de la familia, del sentimiento de s o -  
lidaridad reinante en el seno de ella. Como esta solidaridad no 
pasa los límites del partido (...) el partido ocupa así el lugar 
de la patria". "El- sentimiento partidario tiene (. . .) muchos con- 
tactos con lo religiosa (. . .) Los dos (. . .) reposan en la tradi- 
ción, encarnan los principios del bien y del mal y constituyen 
fenómenos psicológicos profundamente ramificados en la historia". 
Julio Martínez Lamas, citado en Varela Petito, G., pp.52-53. 

16) Lanzaro, J.L., Ob.Cit., Cap. 11, p. 13. 

17) Jellinek, Sergio y Luis Ledesma, Uruguay: del consenso democrático 
a la militarización estatal, Estocolmo, Insti- 
tute of Latin America Studies, 1979, p.p. 2 0 - 2 2 .  

18) por alusión al reparto de las achuras, cuando se carnea un bovino. 

19) Dictadura de Terra. En marzo de 1933 el Presidente en ejercicio, 
Gabriel Terra disuelve las Cámaras y el Consejo Nacional de Admi- 
nistración e instaura un gobierno de facto, apoyado en la policfa, 
el Cuerpo de Bomberos. Constituye,segGn G. De Sierra, un parénte- 
sis introducido en la forma "democrática" de dominación, ante la 
crisis del 29 y sus repercusiones en el país. Se trata de mantener 
ante la depresión, la rentabilidad necesaria del sector agroexpor- 
tador y de la industria nacional, a través del control de los sala- 
rios, la elevación de la protección a la industria, que también in- 

" , i # . , ~  . ', ._.. '. 
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teresa al sector ganadero, porque dinamiza el mercado interno y aumen- 
ta las posibilidades de colocación local de la producci6n, dada la 
crisis del mercado internacional. 

20) Constitución de la República Oriental del Uruguay, Reforma Consti- 
tucional de 1966, Montevideo, Ediciones Cabildo, 1985, p. 24. 

21) Ibidem, p. 23. 

22) Martínez Moreno, Carlos, " E l  Crepúsculo en Arcadia: la institucio- 

23) Existe otra concepcidn del dualismo, que es la que esbozan Erran- 
donea, Alfred0 y Daniel Costabile, Sindicato y Sociedad en el Uru- 
guay, Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, Centro de 
Estudiantes de Derecho, p .  38. Entienden por "sindicato dualista" 
aquel qÚe tiene una dirección con prevalencia de metas políticas 
"mediatas" y una base predominantemente inmediatista. Al hablar de 
"dualismo" nos afiliamos a la concepción más generalizada, como la 
que sustenta Lanzaro, relativa al comportamiento doble, o desde el 
ángulo de análisis sustentado por el P.C.U., como una inarmonía en- 
tre las dos vertientes del movimiento obrero, en su concepción clá- 
sica: económica y política. 

nalización y su derrumbe a la uruguaya" en Ob.Cit., p. 412. 

24) Lanzaro, J.L., "Elementos para un estudio sobre el desarrollo del 
movimiento óbrero" en Uruguay: Dictadura y realidad 
nacional, ?.léxico, Eresu Vila, 1981, (Estudios y Pers- 
pectivas 3) ,  p. 255. 

25) Rodrlguez Enrique, Uruguay: raíces de la madurez del movimiento 
obrero, Buenos Aires, S / E ,  S/F. 

26) Lanzaro, 0b.Cit. Sindicatos-y sistema . . . ,  Cap. I ,  p.11, Nota 30. 

27) Lanzaro, J.L. "Elementos para un estudio . . .  E, en Ob. Cit. p p . 2 5 8 - 2 5 C  

28) REmitirse al Cap. 111. para el marco político en que se procesan 
los avances en la unificación orgánica del movimiento. 
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CAPITULO 11. EL MOVIMIENTO SINDICAL * I  

El-Uruguay conoce el primer esfuerzo-por crear un sindicato obrero 

a 40 años de su existencia como pafs independiente. El movimiento 

sindical uruguayo comienza en 1865, con la creación del sindicato 

de tipógrafos y alcanza su punto más alto de unificación y centra- 

lización a partir de 1966, con la formación de la Convención Nacio- 

nal de Trabajadores (CNT). 

Este largo proceso marcha acompasado al ritmo del desarrollo 

capitalista y se acelera en los años treintas con el impu1so:indus- 

trial. La industrializaci6n del pafs conlleva dos fenómenos, por un 

lado, la irrupción del proletariado industrial y la implantación de 

una nueva modalidad sindical, de carácter masivo, y por otro, la - -  

creacidn desde el Estado y el sistema político de nuevas formas para 

vincularse a ese movimiento, que deja de ser reducido y circunstan- 

cial para transformarse en algo permanente de la sociedad uruguaya. 

Dijimos en el capltulo anterior que existe en el Uruguay una 

gran compenetración entre la sociedad civil y el sistema político, 

ese fenómeno, está presente en el desarrollo de la organización cor - 

porativa de la clase obrera. Los sindicatos que nacen como organi- 

zaciones propias de la sociedad civil, con autonomía del Estado y - 

de los partidos, tempranamente se vinculan a éstos, conservando ple - 

namente su autonomía. Este otro fenómeno supone una jerarquización 

(mayor relevancia) de la participación del movimiento sindical en el 

sistema político, sin que ello implique durante un largo período 

dificultades para absorver o canalizar los reclamos obreros. 
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Los niveles de particfpacidn del movimiento sindical en el C I  

sistema político van a estar pautados por la tendencia principal de 

s u  actuación y por e'l grado de'cu unificación. Mientras el movimien - 

to sindical privilegia l o s  reclamos salariales o por mejoramiento de 

las condiciones laborales de carácter sectorial y su Organización 

es fragmentada, sus demandas ejercen presión política, pero tanto 

el Estado, como el nficleo princIpa1 del sistema politico, las pueden 

controlar sin dificultades. 

Pero cuando el movimiento sindical, sin abandonar los recla- 

mos salariales especfficos, incorpora a su actuación demanda de tipo 

político general y más aún elabora un programa de carácter político 

general y todo eso se corresponde con una organización unificada y 

centralizada, ni el Estado, ni l o s  Partidos Tradicionales pueden ca - 

nalizarlas. Este fenómeno, que l o  estudiaremos en el capítulo final, 

se procesa a partir de 1 9 5 8 ,  acompasado con el agotamiento del Esta- 

do redistribuidor, que incide directamente sobre el ndcleo principal 

del sistema político, los Partidos-Tradicionales, determinando su 

crisis. Como trasfondo de esos procesos está la crisis económica 

que se precipita en el Uruguay a partir de mediados de la década de 

l o s  cincuentas. 

2.1. Etapas del movimiento sindical. 

Si tenemos en cuenta los siguientes elementos: formas y tipos de or- 

ganización, tendencia principal de su actuación, métodos de lucha, 

relaciones con el Estado y con l o s  partidos políticos, podemos con- 

siderar tres etapas en el movimiento sindical uruguayo. 
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1. Desde sus orfgenes hasta 1930. C I  

En esta etapa inicial, l a  clase obrera se desarrolla en el seno de 

la sociedad y posee las caracterfsticas propias del capitalismo na - 

ciente, predomina el artesanado y la pequeña industria que ocupa re - 

ducida mano de obra. La clase obrera se conforma con el éxodo rural. 

reducido, pues no exiisten yacimientos "precapitalistas" de fuerza 

de trabajo, pero coste nido,^ por la migración, fundamentalmente euro - 
pea, que es importante hasta l o s  años treintas, para agotarse luego 

de los cincuentas, 

La organizacidn obrera predominante en el período es el sindi - 

cato de oficios. En la creaci6n de los mismos influyengrandemente 

los emigrantes italianos y españoles de filiación anarquista. Estos 

sindicatos de oficios, que también tienen mucho de sociedades mutua - 

les, son reducidos, de adhesidn ideológica anarquista en su mayoría, 

más que agrupaciones gremiales, constituyen "sociedades de agitado- 

En esta etapa, la lucha sindical tiene dos centros: la defen- 

sa de sus intereses partículares (reivindicaciones "económicasf1 sec- 

toriales) y el reconocimiento de sus derechos (legalidad sindical, 

derecho de huelga, libertades pfiblicas). El interes obrero es trans - 

formar las formas de explotación y reproducción de la fuerza de tra- 

bajo, Por tanto, los combates principales de esta fase son por la 

reducción de la jornada y el ritmo de trabajo, por el mejoramiento 

de las condiciones laborales, por el salario y por hacer que el capi - 

tal y el Estado tomen a su cargo parte de la reporducción de la 
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fuerza de trabajo, Pero tawblén el sindicato participa dentro del c 4  

conjunto social, en la lucha por ampliar la democracia. 

La reproducción de la fuerza de trabajo es favorecida por los 

siguientes elementos: la inmigración, que proveía fuerza de traba- 

jo ya formada [en su mayorfa hombres menores de 4 0  años),algunos ser - 

vicios proporcionados por el estado (asistencia pública) y el mante - 

nimiento de formas de vida rural-urbanas (cultivo de pequeñas parce 

las de tierra). Ambos fenómenos favorecen la acumulación de capital . 

a costa de la explotación absoluta de los trabajadores. 

El período es de intensa lucha de clases. La lucha sindical 

conquista la reducci6n de la jornada de trabajo de 8 horas, que en 

1915 se convierte en ley de carActer general-,. 1/ 

En ese contexto de gran explotación de la fuerza de trabajo, 

en que el capitalista quiere imponer sus condiciones en la relación 

laboral, los sindicatos de oficios aislados, aunque con importantes 

líneas de solidaridad entre ellos, practican formas de lucha radica- 

les. La acción directa y la huelga como recurso permanente, son los 

métodos principales de la lucha sindical. Y dado que la fuerza de 

trabajo era barata y relativamente abundante, gracias a las olas mi - 

gratorias, l a  respuesta patronal también fue radical. Se desarrollan 

huelgas largas y violentas, donde el Estado participa represivamente 

a favor de los patrones y que en muchos casos terminan con l a  derro- 

ta obrera y a veces con la liquidación del sindicato por un largo 

período. El batllismo introducirá algunas variantes en este esque- 

m a .  
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El estado uruguayo, sobre el cual ya hemos hecho algunas re- c* 

ferencias generales, que se define como liberal, se basa en la pre - 

misa de que el individuo se desdobla en sujeto privado y sujeto PO - 

lítico, y sobre esa base los obreros participan en la organización 

social-estatal, particularmente a partir de 1912 en que se implan- 

ta el sufragio universal masculino. El Estado pretende ser de "to - 

dos". El sindicato, como agrupamiento de "sujetos privados" queda 

al margen del Estado. La autonomía de la clase obrera no está de- 

terminado sólamente por esa concepción que se implanta desde el - -  ' 

mismo Estado, sino que también es la clase obrera, y sus primeras 

organizaciones sindicales, de fuerte influencia anarquista, quien 

evita la relación con el Estado y hace culto de esa autonomía. 

La autonomía de la clase obrera, de su organización sindical, 

no es sólamente en relación al Estado, también existe con respecto 

a las patronales. Este aspecto de la autonomía es fundamental en - 

la conformación del- perfial clasista de la organización sindical. 

En la etapa anterior, de explotación absoluta, la patronal en - 

frenta abierta y violentamente al sindicato, y como vimos a veces - 

con la ayuda estatal, su objetivo era liquidar la organización obre - 

ra. 

En la etapa que estamos consideranLo, los empresarios no aban - 

donan ese objetivo, pero su esfuerzo va a estar dirigido a crear un 

sindicalismo manso, sumiso, controlable (el sindicato amarillo). 
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Ahora el objetivo de los patrones es controlar y/o dividir la or- f * 

ganización sindical. 

mina en esta etapa se conforma en un enfrentamiento duro y muchas 

veces violento contra los intentos patronales. 

El sindicato clasista y combativo, que predo - 

Ambos aspectos de la autonomla, la relativa al Estado y a 

los patrones, serán claves en el momento en que el movimiento sin - 

dical adquiere una presencia de contorno nacional y contenido po- 

litico. I 

b 

Este rasgo constltutivo, quizá precoz, de la clase obrera 

uruguaya, va a ser fundamental para su desarrollo posterior. Pero 

esa concepción ideol6gica impulsada desde "arriba" gana terreno en 

la clase obrera, contribuye a generar el fenómeno conocido como - -  

*dualismo, es decir, el comportamiento doble, por un lado la adhe- 

sión al sindicato y sus dirigentes, de izquierda y por el otro, la 

fidelidad polltlcá de los Partidos Tradicionales. Este fenómeno 

lo trataremos más adelante. 

En el período de predominio de José Batlle y Ordoñez en el 

Estado-1903-1916- no se reconocen las clases, su "existencia polí- 

tica", pero sí los conflictos entre ellas, el choque de intereses 

particulares, que el Estado debe arbitrar, de acuerdo a la clásica 

concepción liberal. 

La ideologia batllista no establece fronteras precisas entre 

las clases con el objeto de ocultar la contradicción entre ellas, 
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la lucha entre las mismas. 

"No es verdad que las sociedades modernas estén divididas en dos 

En 1917, Jose  Batlle y Ordóñez decía: 

clases bien separadas: la de los-ex~lotados y l a d e  los explotado- 

res. Es casi infinito el nQmero de matices que hay en las situa- 

ciones desde las más altas de l o s  archimillonarios y hasta la de 

los mendigos más desvalidos. Y' nadie podrá poner una línea entre 
2/ los que son explotados y l o s  que explotan"-. 

El batllismo afirma la universalidad del hombre, su igualdad 

intrínseca: I'No se pueden crear dos especies distintas de seres mo- . 

rales"?'. Todo se remlte al nivel individual, no al nivel social, 

éste es un rasgo típico del liberalismo, que es la base del batllis - 

mo , 

La ideologza batlllsta niega la lucha de clases y remite el 

enfrentamiento a nivel poliltfco, es decir,.sustituye el concepto 

de lucha de clases por el de lucha partidaria- . Los partidos cons 

tituyen el medio para promover la lucha por,.reivindicaciones e 

ideales, pero éstos no son monopolio de una clase, deben ser.poli- 

clasistas. 

- 4/ 

Batlle admite que los obreros se organicen en sindicatos, y 

que éstos actúen como grupos de presidn ante los patrones, pero no 

acepta su actividad polftica. Los trabajadores pueden organizarse 

en sindicatos con el fin de defender sus intereses especlficos, pero 

no se justifica que formen partidos de clase. 
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Para comprender más la escencia fdeologica del batllismo, 

transcribiremos unas palabras de J o s @  Batlle y Ordbñez: "Es más 

consoladora nuestra teorfa y se ajusta m$s a la naturaleza. El 

mi5vil de las acciones humanas no es s6lamente el interés; la idea, 

la veSrdad, apasiona tambien al hombre. Podrá la clase acaudalada 

llegar a ser tan numerosa como la obrera y más fuerte; pero no se 

formará una clase para preconizar un interés y para entronizarlo. 

Las ideas y l o s  sentimientos tendrilan siempre un gran prestigio 

entre los hombres honrados de todas las clases. Y la fuerza de 

éstos es la que ha de decidir en la lucha de los intereses opuestos. 

Ella y sólo ella, impedir3 que una parte de los hombres esclavice 
I 

a la otra parte, primero en el seno de las naciones, después en la 

rep6blica mundial. El interes no resuelve nada cuando no se ajusta 

a inspiraciones super?ores;--sf sirve para desatar la enemistad y el 

odio que se proclama, con su cohorte de violencia y de males"- . 5/ 

"El bien de los obreros no se logrará sino por la unión de los 

hombres de todas las c-lases queL sfnceramente lo des'ean y esta unión 

es posible dentro del regimen republicano y del sufragio universal. 

Es el voto lo que puede unir a todos los hombres bien intencionados 

respecto al obrero, y es el voto la fuerza que fácilmente puede rea - 

lizar, sin una gota de sangre y sin una lágrima las más justas aspi - 
raciones proletarias- . 6 /  

Para el batllismo el Estado debe intervenir para proteger a l o s  

débiles que si bien politicamente son iguales, desde el punto de vis- 

ta econ6mico no lo son. 



¿Cual debe ser la misión del Estado? Es muy sencilla: no 

debe emplear medios directos, porque esto le está vedado. El 

Estado no puede estar en absoluto de parte del obrero, ni tampoco, 

en absoluto, de parte del capital. El Estado, que está interesado 

en el funcionamiento arm8nico de esas dos fuerzas opuestas, pero 

no contradictorias, debe procurar por medios indirectos, que la 

armonia se restablezca, si ha sido perturbada, que ella se conser- 

ve, si existe, y no se produzca la desarmonía, si es posible - . 7 /  

Gustavo Cosse considera que en el período del primer batllis- 

mo, la relación entre el Estado, la clase obrera y la burguesía in- 

dustrial, tiene una "modalidad arbitral informal" (no existen ins- 

trumentos jurldicos legales que regulen la relación). La misma de- 

penderá del sector colorado-batllista, que predomine en el gobier- 

no. Tanto sucede l o  que explicamos antes,-es decir, el respaldo 

estatal a las patronales,. como la acci6n claramente a favor de l o s  

8 /  obreros-, 

Esa actitud favorable a la clase obrera, que es importante 

en los gobiernos de José Batlle y Ordóñez, se articula con un pro- 

yecto político democr5tico, que a la clase obrera le interesa para 

el desarrollo de sus luchas y que en buena medida contribuye a 

configurar. Si bien-esa actitud batllista, no tiene el objetivo de 

cooptar al movimiento sindical, tiene mucho de paternalista, de 

pretender demostrar que l o s  intereses obreros están defendidos des - 

de el gobierno, y que Estos no deben ocuparse de la política. A 

lo antedicho hay que agregarle otro intento, dicho expresamente 
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por algunos dirigentes batllistas de la época, (Domingo Arena), 

de que la lucha por el socialismo no es necesaria en las condicio- 

nes uruguayas, y de esa forma invalidar el discurso de transforma- 

ción social de la izquierda, que en ese momento era impreciso. 

&c. 4 

De lo anterior, es necesario 'rema-rcar dos aspectos: 

1. Matrizar el desdoblamiento ya mencionado, que la economía, 

y la polftica están separadas y las une el Estado, que es de "todos". 

Esto penetrar3 profundamente todo el tejido social y se constituye 

en un elemento clave del sistema de hegemonía que se inaugura. 

2. Establecer el juego politicd democrático, en el cual todos 
9 /  los sectores, pueden v i v i r  en "armonfa"- . 

Aala clase obrera, al movimiento sindical le es fundamental . 

el desarrollo de la democracla, lucha por ella disuelta en el 

lfpueblolf. En esa medida coincide con el batllismo. Pero la conso - . 
lidación de la democracia polftica, le supondrán a la clase obrera 

inmensas limitaciones--para su acción política independiente. Se 

tejerán infinidad de lazos, "materlales" e ideológicos, que subor- 

dinan políticamente a la clase obrera, pero no impedirán su acción 

autónoma y su nivel de incidencia en la política cotidiana. 

En esta etapa, los Partidos Tradicionales ya están conforma - 

dos y a la salida de las gueirras cjrviles, coparticipan en el Esta- 

do, con diferentes niveles de responsabilidad. .Las prédicas clien - 

telísticas se  generalizan y desamollan hacia los años 'cuarentas. 
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La democracia uruguaya, que se consolida en este perlodo, privilegia 

grandemente el acto electoral, el momento del consenso para la legi- 
'#u4 

timación del conjunto del sfsterna. Por ello, l o s  Partidos Tradi- - 
cionales giran toda s u  activfdad en tqrno a las elecciones. Pero - 
entre comicio y comicfo, hacen política, negocian, amortiguan con- 

flictos, canalizan reclamos, establecen una red extensa con la socie - 

dad civil. Para ello tienen la fragmentaria estructura de partido y 

el propio estado, a partir del cual establecen lazos clientelísticos 

con todos l o s  sectores soctales. Se prefiguran y actúan como parti- 

dos policlasistas, pero esquemáticamente podemos decir, que en esa 

etapa ya es clara la relacfdn del Partido Blanco con la burguesía 

rural (sectores agroexportadores) y el Partido Colorado, con su - - -  

hegemonia batllicta, con la burguesía industrial y amplios sectores 

urbanos, donde incluímos a la clase obrera. 
4 

Esa  mecán'ica de l o s  Partidos Tradicionales de múltiples relaciones, 

incluye a la clase obrera, por tanto también se establecen lazos 

clientelísticos hacia ella; La lucha sindical en la etapa, más allá 

de la influencia anarquista, que es aún fuerte, se relaciona con los 

Partidos Tradicionales particularmente con el batllismo. Esa rela- 

ción, desde la posición del movimiento sindical se establece con - -  
autonomía (no hay subordinación orgsnica), pero conciente de que es 

una instancia útil para el logro de sus reivindicaciones (es el - -  

piano de la medición, de la gestoría, no de la representación, que 

es muy desdibujada). Desde el ángulo de los Partidos Tradiciona- 

les es buscada la relación, no para incrustarse en la dirección - -  



sindical (que nunca constituyó un Intento fuerte, y que s610 

logran en pequeñas parcelas y en forma episddica), sino para mediar, 

para amortiguar, para conciliar intereses, en aras dei "equilibrio 

socialtt, tan caro a la ideología batllista. Claro que esa relación 

recorta las posibilidades sindicales, y su acción se limita a la 

política de preci6n sobre los Partidos Tradicionales. 

L 
b 4  

Todo ello, subordinara ideológicamente a la clase obrera, que 

si bien ya tiene perfil propio, es decir expresión corporativa, es 

políticamente dependiente, Podrfamos decir "prisionera" de un tipo 

de democr8cia que ayude a formar, pero que en etapas posteriores 

irá logrando mayor libertad. 

En Uruguay, guardando las distancias, no se dan en las prime - 

ras déc'ádas del s i g l o ,  las condiciones que se presentan en algunos 

países europeos, que determinan que los partidos obreros surjan 

como abanderados de la democracia, promotores del sufragio univer- 

sal, al tiempo-quei unidos a los reclamos reivindicativos de los 

trabajadores, y que hacen de éstos', poderosas fuerzas políticas, 

cprincipalmente en Alemania). 

La forma del desarrollo político uruguayo de l o s  albores del 

siglo, tiene como eje a l o s  dos partidos tradTcionales, y en parti - 

cular al batllismo, fracción mayoritaria del Partido Colorado. 

Blancos y colorados se enfrentan, ahora en el plano político, 

pero ambos buscando el desarrollo de la democracia. El sufragio 
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universal, las libertades ciudadanas son sus banderas , al tiempo 
que asumen l o s  reclamos obreros para transformarlos en leyes. Todo C I  

ello determina que los partidos obreros que surgen, el socialista en 

1910 y el Comunista en 1920, sean pequeños y de escasa fuerza polí- 
1 o/ tica-. 

Los partidos obreros se insertan en la lucha democrática, pero 

no se constituyen en las fuerzas decisivas. Promueven un discurso 

político e ideoldgico, genérico y universalista, en cuanto a las - -  

posibilidades del proletariado de transformar revolucionariamente - 

la sociedad. Pero chocan con otro discurso ideológico, el batllista, 

que ha penetrado todo el conjunto social y se ha hecho dominante. 

Ese hecho, junto con otros que ya vimos al hablar de los Partidos 

Tradicionales en el capítulo anterior, hace que los partidos de iz- 

quierda tengan una acción política reducida, de poca incidencia, en 

esa etapa. 

i 

Todo lo anterior contribuye a que l o s  particles de izquierda - -  
(socialista y comunista), al tiempo que acttían en el parlamento, con 

reducido ntímero de diputados, con la intención de darle resonancia - -  

nacional a sus planteos, concentran su actividad en el plano sindi- 

cal, esto sobre todo en el caso del Partido Comunista donde sí adquie - 
ren una gran influencia. Se concentran en organizar la lucha de obre - 

ros por sus reivindicaciones inmediatas, las "mediatas" quedan en un 

plano general o postergadas para un momento no precisado. 

El partido de izquierda desdobla su actividad en dos planos: 
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el econbmico, que es propiedad del sindicato y el político, donde 

actúa el partrdo. Pero el intento de unir ambos planos, es decir, 
1 
* I  

que los trabajadores apoyen masivamente a los partidos de izquierda, 

incluso en el plano electoral, no prosperará. Se transforma en un 

problema central para dichos partidos, que recién hacía la década 

de los sesentas -cuando aparecen los primeros síntomas de crisis 

en el ntícleo central del sistema político y el movimiento sindical 

politiza s u  accibn- vislumbrarán una solución a través de la unidad 

de la izquierda. Pero aún hoy, no se ha logrado el apoyo masivo 

de l o s  trabajadores a l o s  partidos de izquierda. 

Estos partidos Csocialista y comunista) se  relacionan orgá- 

nicamente con el movimiento slndical, cuya dirección compartirán 

en lucha ideológica entre SI y con las corrientes anarquistas, 

que como ya expresamos tienen gran peso en el período, 

El partido socialista, de franca postura socialdemócrata y 

de una participación en el movimiento sindical más reducida, con- 

sidera a éste, importante por su lucha, que unida a su acción par - 

lamentaria, abriría un canino de reformas sociales capaces de - -  

transformar la sociedad. 

El Partido Comunista, de una mayor implantación en el movi- 

miento sindical, al cual considera como un nivel inferior de - - 

lucha, se  postula como la expresión política de la clase o b r e r a ,  

s u  vanguardia, en el sentido leninista, 



11. Desde los años 30 a 1958. 

A partir de 1930 la producción artesanal comienza a ser desplazada 

por la industria, surge el obrero industria1,concentrado en fábri- 

cas. 

plotación. 

sus formas organizativas y de lucha, así como nuevos métodos. 

&. 4 

Se exige menor calificación y se imponen nuevas formas de ex- 

La clase obrera adaptada a estas nuevas circunstancias, 

El sindicato de oficios, pequeño, de adhesión anarquista, es susti- 

tuído por el sindicato de industria, de carácter masivo, que agrupa 

a los trabajadores de una rama a nivel nacional, sin adhesión ideo- 

lógica. Esto conlleva al desplazamiento de los anarquistas de las 

direcciones sindicales, que son sustituídos por anarco-sindicalis - 

tas, comunistas, socialistas y en menor medida por batilistas y ca- 

tólicos.. 

Los cambios organizativos, también suponen nuevas formas de lucha - 

de la clase obrera; Las prácticas de."acción directa" y de huelga 

c3mo recurso permanente; son reemplazadas' por la 'práctica de lanege - - 

ciación. Esta se hace sistemática a partir del funcionamiento de - 

los Consejos de Salarios en 1943. Se combinan movilizaciones de di - 

ferentes tipos y se coloca la huelga como Último recurso, que como 

veremos no se descarta. Esas nuevas formas de lucha se traducen en 

una mayor participación de i o s  trabajadores en las actividades sin=- 

dicales, por tanto, en la adquisión de mayor experiencia y al forta - 

lecimiento de la organziación sindical. 

El modelo de reproducción de la fuerza de trabajo, que en forma bre - 

, I. -**--A-* u " yPIIL".Y.-Lu.."--L -Lad* -*-u 
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ve describimos anteriormente, entra en crisis en la década de los - 
treintas. Esa crisis irrumpe en un cuadro de fuertes combates obre - 

ros contra la explotación absoluta, que coincide con medidas del ba - 

batllismo para restringir el régimen de explotación (que cuenta con 

el apoyo de algunos sectores capitalistas. -/ 

1 4 

11 

En esos años confluyen varios elementos: el desarrollo de la produc - 

ción industrial que absorbe más fuerza de trabajo, la merma de la - 
ola migratoria, la reducción de la jornada de trabajo a 8 horas, y 

otras leyes que mejoran las condiciones laborales. Todo ello deter - 

mina que la fuerza de trabajo se haga escasa y cara. Se da una co- 

yuntura favorable al movimiento sindical, y éste se fortalece, sus 

acciones adquieren mayor fuerza. 

En esas circunstancias según Lanzaro: "Había que enfrentar los pro- 

blemas de alimentación del mercado de trabajo, la reproducción inte - 

gral de-los obreros como-clase,-el-encarecimiento de la fuerza de - 

trabajo que escaseaba' y ías -restricciones que tales-.problemas aca - 
rreaban al régimaen de explotación; había que velar por la procrea - 

ción, la,formación y la salud de un contingente que se hacía cada - 

vez más reducido y más caro. -/ 1 2  

Una respuesta a esa crisis fue la dictadura de Terra de 1933, con - 
su cuota de represión y de contención salarial. Pero también hay - 

otra respuesta, de otro contenid0:reestructurar las formas de repro 

ducción de la fuerza de trabajo, que se abre camino lentamente, cu- 

brirá parte de la década de l o s  cuarentas y tiene un momento de au- 

- 
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ge a la salida de la dictadura. 

del movimiento sindical. 

Esta respuesta cuenta con el apoyo , LI 

La crisis de 1930 se resuelve con la reestructuración de las rela - 
ciones sociales, que pautará nuevas formas de desarrollo capitalis- 

ta. Ni analizaremos ni describiremos los rasgos económicos de esta 

fase, que se sustentan en un empuje de"sustitución de importaciones". 

Ese proceso que se desarrolla hasta mediados de los años cincuentas 

lo podemos reseñar de la siguiente forma: 

I .  Reestructuración de los procesos de producción 

El desarrollo industrial de la etapa supone modificaciones en la - -  

composición del capital-~ en el proceso productiva, lo-que lleva a 

cambios en la división del trabajo y a la desualorización de.'la7-a - 
fuerza de trabajo. Después del 30 y sobre todo entre 1940 y i s 5 5  - 
hay una importante innovación tecnoiógica en la industria. -Esta in - . 

corporación'de nuevas  maquinarias determina nuevos niveles de pro -, ~ 

ductividad, nuevas formas de explotación y la concentración de tra- 

bajadores por unidades de producción. 

El Estado a través de s u  política económica propicia la reconver - -  

sión industrial (política fiscal y crediticia, manipulación de los 

tipos de cambio, facilidades para la importación con destino indus- 

trial, subsidios, etc. .. --/ 1 3  

11. El Estado penetra en el ámbito económico. 
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b* 4 
A partir de 1930 el Estado comienza ajugarun importante papel en - 
la estructura de los servicios y la producción. Se establecen em - 

presas públicas en la refinación y distribución de derivados del pe - 

troleo, agua corriente, transporte, pesca, industrialización de la 

carne, bancos, energía eléctrica, producción y comercialización de 

cemento. Junto a l o  anterior, el Estado adquiere otra presencia en 

cuanto a la educción, salud, vivienda, etc.. El "Estado de bienes- 

tar", que comienza a diseñarse a comienzos de los años 2 0  adquiere 

su máximo esplendor. Además el Estado se convierte en el Eje de la 

seguridad social, como veremos más adelante, El Estado adquiere - -  

cierta rectoría sobre el proceso económico, altiempo que se descen- 

traliza y abre nuevos espacios para la coparticipación, que favore- 

ce la ampliación de la red clientelística de los Partidos Tradicio- 

nales. 

111. Salarios mínimos. 

El proceso que estamos reseflandodetermina la expansión del mercado 

capitalista de la fuerza de trabajo, con la consiguiente extensión 

y profundización de las relaciones mercantiles capitalistas. 

Lánzaroplanteala importancia del salario mínimo en los siguientes 

términos: "El establecimiento de salarios mínimos es un factor cla 

ve en este proceso, ya que promueve la generalización de la forma - 
- 

salario, como modalidad privilegiada de la reproducción mercantil - 

capitalista. La intervención sistemática del Estado, la acción gre 

mial, las diversas formas de disciplina del salario directo, tienen 

aquí efectos constitutivos: el establecimiento de los salarios no 

- 
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representa la consagración de una forma y de un precio ya dados, si 

no precisamente, la indicación de elementos que. tienen que hacerse 

efectivos en la práctica, sobre todo a través de la lucha de los - -  

trabajadores. 14) 

L I  

. IV. La gestión pública de la fuerza de trabajo. 

Una buena parte de la reproducción de la fuerza de trabajo es asumi - 

da en esta etapa por el Estado. Particularmente, los siguientes as - 

pectos: reposición y formación de la especie y el mantenimiento en 

períodos de no empleo. 

Las primeras prestaciones importantes de seguridad social las cons- 

tituyen las asignaciones familiares. 

Lanzar0 destacade que no es casual que en la misma ley de 1943, se 

instituyan-las asignaciones familiares y los.consejos de salarios, . 

mostrando la relación estrecha entre las formas directas e indirec-I 

tas que componen el salario, que prosperará como modalidad de repro- 

ducción de la Iuerza de trabajo en toda la etapa. 15) 

La participación del Estado no se limita a la seguridad social, - - 

también cumple una importante función a t ravés  de  í o s  servicios pú- 

blicos y una serie de leyes sociales que inciden sobre los mismos. 

V. Constitucionalización del trabajo y legislación laboral. 

La Constitución de 1934 -sancionada durante la dictadura de Terra - 
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incorporó a la Carta Magna, en un capítulo especial, los "derechos 

sociales", que establecen el derecho al trabajo y a la seguridad - 
ic * 

social, el reconocimiento a los sindicatos, el derecho de huelga: - 

es decir, un conjunto deelementrrs que componen la "constitucionali- 

zación del trabajo". 

A partir de este momento comienza a diseñarse 1 n estat to sobre la 

relación de trabajo, regulado por el Estado que se desarrollará has - 

ta l o s  años sesentas. 

I 

Lanzaro destaca que "el derecho al trabajo no es el simple "refle - 
jo t '  de las relaciones ya conformadas a nivel de la producción". - - 

Las disposiciones que se dictan en este período establecen una for- 

ma normativa que tiende a imponer una nueva organización de las re- 

laciones productivas y una nueva institucionalización del mercado" 
16 -/ 

La.incorpoyación de l o s  "derechos sociales" a la Constitución supo- 

nen cierta fractura de los cirterios liberales que predominan desde 

la primera carta magna de 1 8 3 0 .  Las diferentes constituciones de - 

la República, integran a l o s  trabajadores a la organización políti- 

ca del Estado en su calidad de "ciudadanos", nunca reconoce su ubi- 

cación en la producción. . 

La Constitución del 3 4  reconoce una diferenciación en el conjunto - 

so,cial, sobre la base de la calidad productiva de los individuos, - 

pero como subraya Lanzaro, esa diferenciación'' queda recluída a la 



esfera "privada", al ámbito del trabajo, y no quiebra el principio f r  
17 

de universalidad que preside el ordenamiento político" -/ 

Si bien no hay una ruptura de ese principio, la presencia de la cla - 

se obrera en el Estado continúa sobre la base del desdoblamiento en - 

tre sujeto privado y sujeto público, la Constitución del 34 y la - -  

Ley de Consejos de Salarios de 1943, supondrán modificaciones en la 

relación Estado-clase obrera. 

Como ya dijimos en esta etapa predomina el sindicato por industria t 

y también se  inscriben los primeros intentos de unificación del mo- 

vimiento sindical. 

Todo lo reseñado anteriormente no sucede en forma idílica, se proce - 

sa en el marco de una intensa lucha de clases, donde la presencia - 

corporativa de la clase obrera es muy fuerte. Podemos decir que es - 

ta etapa es de.conso1idaciQn del movimiento sindical y de decarro-- 

110 en extensión del mismo. El movimiento sindical conquista s u  le - 

galidad (derecho de sindicalización, de huelga) y un conjunto de le - 

yes, que mejoran la situación general de los trabajadores, al tiem- 

po que se dibuja nítidamente su conorno en el conjunto social, a - -  

tal punto que el propio estado l o  reconoce. 

El movimiento sindical adquiere estatura social y reconocimiento - -  

por parte del Estado y del conjunto de la sociedad. Su lucha conti - 

nÚa siendo en torno a sus reivindicaciones inmediatas, de carácter 

económico (salarios y condiciones laborales) y la ampliación de la 



democrácia en la medida que ésta favorece su actividad. 

Su organización sigue siendo fragmentaria -aunque se dan los prime- 

ros intentos unificadores- no posee un proyecto propio, y por tanto 

sus contactos con otros sectores y clases sociales, son coyuntura - 
les, no busca gestar un movimiento de mayor amplitud, que tenga co- 

mo objetivo disputar la dirección del proceso social. 

Sobre el final de la dictadura de Terra se vive un auge de las lu - 

chas obrelas, que H. Rodríguez describe así: "Esta reanimación del 

movimiento sindicalyla repercusión en el país de la lucha del pue- 

blo español contra el ataque fascista crearon un clima de unidad - -  

sindical. Se discutieron bases largamente; la C.G.T.U. fué disuel- 

ta para hacer lugar a una central Única y surgió el Comité de Orga- 

nización y Unidad Obrera que cumplió una gran labor de extensión - -  

del movimiento sindical en el país" (...) "Tres huelgas realizadas 

por grandes organizaciones fuertes,pero aisladas', habían sido derro - 

tadas (omnibuseros, tranviarios en 1937, construcción a principios 

de 1939)." (...) E l  20 de septiembre de 1940 se declara la huelga 

los tejedores de Slowak contra la segunda rebaja general de sala - -  

rios. ..". "El 29 de septiembre se funda la Unión Obrera Textil con 

el aporte solidario de otras dos fábricas textiles" (...) "Una hue1 - 

ga en la broncería Sting1 dá impulso a la organización de los meta- 

lúrgicos, que se extiende a nuevas fábricas y talleres y que tam - -  

bién adquiere permanencia. "En esa fecha se organiza el personal - 
de FUNSA (caucho) en la Unión de Obreros, Empleados y Supervisores 

de FUNSA). "Huelgas de la construcción en Pirigpolis y en otros lu - 
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gares del interior del país extendían el movimiento sindical; pero 

lo más imporeante-es que se habsa iniciade-+&textiles, metalúrgi - 
cos y FUNSA la organización del proletariado propiamente fabril" - -  
(...) "Este sector de la clase obrera se diferenciaba de los traba- 

jadores de oficio por dos características importantes:' 

1. Su mayor y más permanente concentración, que les facilitaba orga - 

nizarse y les enseñaba a hacerlo (una fábrica es en sí misma una or - 

ganización); 2. Su casi nula participación en las luchas intensti- 

nas anteriores que habían dividido principalmente a los sectores de 

-e I 

oficio". "Ambas características hacían a éste sectot' fabril terre- 

no fértil para la creación de organizaciones permanentes, liberadas 

de la estrechez sectaria que había caracterizado hasta entonces a - 

los sindicatos" -/ 18 

En diciembre de 1940 se hizo público el informe de la Comisión Par- 

lamentaria designada a fines de 1938 para investigar sobre condicio - 

nes de vida-y salal'ios de la clase obrera. -/ 19 

"Dichas conclusiones constituían una justificación del esfuerzo rea - 

lizado por l o s  sindicatos para obtener mayores salarios" (...) "Se 

realizó el 15 de marzo de 1941 una Concentración obrera para recla- 

mar soluciones legislativas acordes con las conclusiones positivas 

de la Comisión". Esa fecha ".;.fué la culminación de una etapa de 

acción conjunta y la iniciación de una nueva etapa para extender la 

organización sindical" (. . .) "El 6 de febrero de 1942 a raíz de un 

mitin de información en la plaza Peñarol nace la Unión Ferroviaria 

del F.C.C. después de 3 4  años de destruída la Unión Ferrocarrilera. 



Se desarrolla la organización en empresas como El Acero, Dique Na - 
cional y Veradero del Cerro", "Un conflicto victorioso en esta em- 

presa dió gran impulso a la organización de los trabajadores de la 

carne (...) "En medio de estavitalefervecencia se desarrollaban - -  

las gestiones para crear una central sindical, ya que las dos exis- 

tentes (FORU y USU) habían permanecido totalmente al margen de este 

proceso de crecimiento sindical" (...) "El 2 0  de marzo de 1 9 4 2  se - 
inauguró el Congreso Constituyente del que nació la Unión General - 

de Trabajadores (U.G.T.) y en el que participaron 65 organizaciones 

sindicales (33 de la capital y 32 del interior del país).-/ 
20 

Enrique Rodriguez en su trabajo Uruguay: raíces de la madurez del - 

movimiento obrero, dice: "Fue en el marco de grandes luchas que se 

promovió y reclamó la sanción de la ley llamada de Consejos de Sala - 

rios, para todas las industrias y el comercio privado, que permitió 

extender la organización sindical a todo el país. (...) Con esa ley 

se a%ri6 camino - a. una seeuela de I leyes obreras. de importante alcance 

social: Asignaciones Familiares, Cajas de Compensación por desocu- - 

pación zafra1 en las industrias de la lana y en frigoríficos, ley - 

de indemnización por despido, ley de licencias anuales pagadas, - - 

etc... En períodos posteriores este tipo de leyes se multiplicó, - -  

siempre al compás del crecimiento de las fuerzas sindicales y de - -  

los avances unitarios. Es en este período que se reorganizan, lue- 

go de decenios, gremios tan importantes como los de Ferrocarriles, 

Tranvías (británicos) y los de frigoríficos (estadounidenses y bri- 

tánicos) del Cerro y de Fray Bentos. En ese marco se llegó al Con- 

greso constituyente de la UGT en marzo de 1942".-- /  2 1  



2.1.1. Los Consejos de salarios: nuevaforma de regulaciónsalarial. 'c 4 

La ley de Consejos de Salarios e5 una conquista obrera.E/ Pero se - 

ría estrechar el análisis, enfocar ese hecho sólamente desde ese án - 

gulo, por cierto importante. 

Dicha ley instaura una nueva forma de regulación salarial, en la - -  

que converge el interés de obreros y capitalistas y en la que el Es - 

tado, también participa, por considerarla una forma de restablecer 

e 1 ''e qu i 1 i b r io" . 

No se trata -por parte del-Estado- de romper con la línea liberal, 

ya la "constitucionalización del trabajo" supuso la aceptación de - 

una diferenciación del conjunto social, que se limita a la esfera - 

"privada", ahora la ley de Consejos de Salarios instaura una nueva 

relación hacia la clase obrera (también hacia la burguesía indus - -  

dustrial), que Cosse denomina con justeza "arbitral-institucionali- 

zada" . -/--* 23 

Los Consejos de Salarios tienen una composición tripartita y son - -  

competentes en materia de salarios, categorías laborales y concilia - 

ción. Se circunscribe su radio de acción exclusivamente a la indus - 

tria y al comercio privado. Por esta vía se impone la revisión sa- 

larial períodica, que permitirá desde el interés empresarial, los - 
cálculos presupuestales; y desde elángulo obrero, elaboraciones tác - 

ticas para lograr mayores porcentajes de incremento. 

La ley le daba al Poder Ejecutivo facultades para establecer una PO - 
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-L. * lítica de salarios. Pero en los hechos, l o s  representates del go - 

bierno en l o s  Consejos, actuaban de manera discrecional de acuerdo 

a su filiación partidaria. Generalmente, la labor de l o s  represen - 
tantes estatales se limitaban a arbitrar la relación de obreros y - 

patrones, a impulsar el acuerdo. Como bien dice Lanzaro, la inexis - 

tencia de una política salarial por parte del estado, llevó a que - 

la determinación salarial se sujete a prácticas descentralizadas. - 

"que se desarrollan en términos relativamente compartimentados y - -  
24 con margen para la composición particular y diferenciada". -/ 

No'se trata de que el Estado carezca de una política salarial, l o  - 
que no tiene es una política centralizada en la materia, su objeti- 

vo es que cada sector resuelva separadamente la cuestión salarial. 

La d e s ' c e n t r a l i i a c i ó n - p o s i b i l i t a  el entendimiento relativamente aut6 - 

nom0 en la relación entre las diversas fracciones del capital y l o s  

diferentes sectores de trabajadores, que según- Lanzaro le dan cier- 

to ."particularismo -a la gestión pública". -/ 25 

En esta etapa la descentralización estatal, no se limita a la ges - 

tión de la reproducción de la fuerza de trabajo (regulación sala - -  

rial), es una característica general de todo el aparato y se expli- 

ca, en parte,.por el desarrollo de.la cooparticipación de los parti 

dos tradicionales. 
- 

Esta estructura estatal descentralizada, se explica también en cier 

ta medida por las características del desarrollo del capitalismo en 
- 

.. . . 
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4 
el período, es decir, descentralización del capital, predominio de 

las formas competitivas, diversidad de unidades productivas, y la 

heterogeneidad en la conformación del capital y de la clase obrera. 

Desde el punto de vista de los capitalistas, esta nueva modalidad - 
, de regulación salarial, de gestión pública de la reproducción de la 

fuerza de trabajo, también ofrece ventajas. En esta fase del desa- 

rrollo capitalista, les permite regular el capital variable, es de- 

cir, una cierta planificación de la inversión, que redundará en me- 

jores niveles de aeumulación, particularmente en un período de auge 
26 ' económico. -/ 

Es necesario decir que el comportamiento de la burguesía industrial 

ante los consejos de salarios no fué homogéneo. Hubo un sector, - -  

que podríamos denominar de "punta", más consustanciado con el bat - 

llismo que apoyó todas las innovaciones. En ese sentido es sintomá - 

tica la posición de la Unión--IndustFial que en 1 9 4 3  sostenia que se 

estaba creando un mundo nuevo "de mayor comprensi&--y armonía -entre 

el capital y el trabajo". -/ 27 

En cambio otros sectores enfrentan la ley, s e  oponen a la instala - 

ciÓn de los consejos de salarios, l o  que lleva a duras luchas obre- 

ras por el cumplimiento de los mismos:- 

Para el movimiento sindical la ley de Consejos de Salarios, supone 

una serie de cambios en su desarrollo, en general positivos. El - 

hecho de que la ley determine la creación de un Consejo de Sala - -  
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rios por industria, impulsa el desarrollo sindical en extensión y - 

profundidad, particularmente el sindicato por industria de carácter 

nacional. 

Si bien la ley no especifica a quien le corresponde la representa - 

, ción obrera en los Consejos y no menciona al sindicato, quizás por 

el criterio liberal y pluralista, de evitar monopolios, la misma - 

significa un gran estímulo a la sindicalización. 

La pelea por la representación obrera en l o s  Consejos de Salarios, 

va a estar subsumida en combates mayores, que contribuirán a deli - 

near el perfil clasista del movimiento sindical. Estos son dos fun - 

damentalmente: por un lado el combate por implantar e implementar 

un sindicalismo combativo, en el sentido de defensor del interés - -  

obrero, de incoporación masiva, sin dependencias, y por otro, el en - 

frentamiento a l o s  intentos de creación de sindicatos "amarillos", 

que en muchos gremios -las patronales estimularon- con el beneplácito 

de los delegados' estatales. -/ 28 

En nuestra opinión, l o s  consejos de salarios fueron también un in - 

tento o un espacio, para crear un nuevo sindicalismo, sumiso, pro - 

patronal, dependiente, que al obtener la representación obrera en - 
l o s  Consejos de Salarios lograría legitimación. A este intento se 

le denomina "amarillismo", algunos autores le llaman endo-sindica - 
lismo. 

Como ya dijimos, en esta etapa del movimiento sindical, predomina - 
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en su seno la tendencia que privilegia la lucha por el mejoramiento 

de las condiciones de vida de los trabajadores, es decir, las rei - 
'c # . -  

vindicaciones inmediatas. Sin romper esta 't.endencia, de limitar su 

acción a lo particular, la instalación de l o s  Consejos de Salarios, 

sign'ificarán un cambio en las carcterísticas del movimiento sindi - 

. cal, tanto en su forma como en los métodos de lucha. 

El Consejo de Salarios, por ser una instancia estatal, le imprime - 

al movimiento sindical una serie de implicaciones políticas, un nue - 

va relación con el Estado y con los Partidos Tradicionales, pero to - 

do en torno a las reivindicaciones inmediatas (reproducción de la - 

fuerza de trabajo). La lucha de clases se desarrolla en otro con - 
texto. 

Los Consejos de Salarios, la Cajas de Asignaciones Familiares y los 

Seguros de Enfermedad, posteriormente, configuran una malla institu - 

ciona1,Iy un aparato de Estado, a través de la cual.se teje la rela - 

ción político productiva entre la burguesía:y ia clase obrera, orga - 

nizada en forma estatal, pública. --/ 29 

Los Consejos de Salarios se constituyen en un espacio donde se desa - 

rrollan aspectos fundamentales de la lucha de clases, particularmen - 
te en torno a cuestiones tales como: la disciplina del salario y - 

la relación de trabajo: asuntos claves en esta etapa del desarro - 

110 capitalista. 

Por cierto, que la lucha de clases no puede encerrarse entre cuatro 
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paredes, se derrama sobre el conjunto social y se filtra por sus in - 

terticios, pero en su aspecto económico, que es el central, en el - 
período, se circunscribe a una espacio estatal, pero con particula- 

C I  

ridades. 

. En primera instancia veamos las formas de la organización sindical 

que prevalecen en la etapa, y que estarán condicionadas tanto por - 
la estructura del Estado, como del capital. Como ya dijimos, predo - 

mina el sindicato de industrias, nacional, masivo, sin adscripción 

ideológica, que sustituye al sindicato de ofiicios. 

Si bien en esta etapa se dan pasos en la unificación del movimiento 

sindical, en su acción continúa predominando la fragmentación y de 

hecho; la descentralización. 

La descentralización sindical está pautada por la descentralización 

estatal en-relación a la regulación salarial -hay una gestión com - - 

partimentada, se instaura un consejo de salarios por industria-; y 

también en cierta medida, por la descentralización del capital. 

El sindicato de industria y el nuevo tipo de dirigencia sindical - -  

que se crea-de predominancia comunista y socialista y en menor medi - 

da católico y batllista- establece relaciones diferentes con los pa - 

trones, el estado y los Partidos Tradicionales. El movimiento sin- 

dical adquiere en esta etapa una inserción mayor y más permanente : 

en el sistema político, pero no es una presencia unitaria, sino - - 

fragmentada. 
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Las instituciones tripartitas que se crean y entre ellas, principal - 

mente los Consejos de Salarios realizan una "micro producción polí- 

tical'. -/ 30 

Se establece así una intrincada malla de relaciones, con el estado 

-que pretende aparecer como garante y gestor del nuevo "equilibrio" 

y con los dirigentes de los Partidos Tradicionales- en sus niveles 

medios- que juegan a plenitud su papel de mediadores, al asumir la 

representación estatal. 

El movimiento sindical, no evita, ni teme ese tipo de relaciones, 

ahora desprovisto de la influencia anarquista, sino que las busca y 

las estimula, pero celoso de su autonomía. 

Estas instancias estatales, de composición tripartita, donde se di- 

rimen aspectos sustanciales de la lucha de clases (salarios, condi- 

ciones iaborales etc;;,), obliga al movimiento-sindical a modificar . 

su metadología-de lucha, o mejor dicho a adaptarla-a la nueva situa - 

ción. La nueva metodología de lucha sindical estará determinada - -  

por la relación dialéctica movilización-negociación, que no descar- 

ta la huelga, sino que la coloca como Último recurso. 

El movimiento sindical implementa un nuevo estilo, una nueva forma 

de movilización para obtener sus reivindicaciones. No se trata aho 

ra de preparar la huelga casi en secreto, como en el período ante - 

rior, sino de utilizar todas las instancias de negociación. El sin 

dicato explica públicamente sus reclamos, le interesa mostrar la - -  

- 

- 
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justeza de los mismos. 

pación de los obreros en la vida sindical. 

Para ello es fundamental una amplia partici - 
-& 4 

En esta etapa el sindicato se democratiza, adquiere formas organi - 

zativas más precisas, instala locales más adecuados, y además de su 

. actividad central -la lucha reivindicativa- desarrolla actividades 

culturales y deportivas, que fortalecen y extienden la organización 

sindical. El sindicato tiene ahora una actividad permanente, no se 

reduce, como antes, al momento de la huelga. 

El sindicato de industria se estructura sobre la base del comité de 

fábrica, y conforma una dirección más estable y con algunos miem - -  

bros profesionalizados. El dirigente sindical rentado (el funcio - 

nario sindical) supone un cambio sustancial en las formas de direc- 

ción sindical, por un lado logra mayor estabilidad y por otro más - 
nivel de especialización. Esto Último es fundamental, dado que la 

lucha sindical en ia :e(tapa=recarre instancias públicas y se privile - 

gia altamente la negociación.'!, 

Este fonómeno, que indudablemente fortalece al movimiento sindical, 

se convierte en un tema controvertido entre las diferentes tenden - 

cias de izquierda. 

Lanzar0 plantea el problema en los siguientes términos: "La acción 

colectiva no queda sumida en una lógica puramente burocrática" (la 

de 110s Consejos de Salarios). "Los márgenes de conciliación son mo- 

destos y los factores de "integración", poco penetrantes y hay en - 



75 

&* 4 
todo caso, una dinámica de clase -una cultura gremial acendrada- 

que recorta- esas po~iblilidadd~. "Prosigue-el- trajín de -fábrica y 

los actos de presión ante los Órganos comunes de gobierno, y la pro - 

pia contratación tripartita se ve bordada por las "medidas de fuer- 

za". "La institucionalización del conflicto modera, pero no anula 

la agitación de la base, que de hecho se diversifica y se reorien - 

ta, a partir de un enlace entre negociación y movilización" -/ 31 

Efectivamente, el período es de fuertes combates y huelgas obreras 

- a  pesar de las instancias mediadoras- a veces contra patronales en 

soberbecidas, que quieren imponer su volundad, otras contra delega- 

dos oficiales corruptos, que entorpecen la aplicación de la ley. 

i 
t 
I 
k - 
I 

El movimiento sindical adquieregranexperiencia en la prepayación - 
táctica de sus combates, en el escalonamiento de sus acciones, en - 
la negociación y la presión paraellogro de sus objetivos. Busca - 
el apoyo sol-idario'de otros segmentos obreros, pero no de otros sec - - 

tores sociales,-los.propios reclamos de carácter sectorial l o  impi- 

den. No obstante, las acciones sindicales ganan la adhesión silen- 

ciosa o expresada en variadas formas inorgánicas, de sectores socia - 

les no proletarios. 

La nueva modalidad de acción sindical, no sólo exige la participa - 
ción extensa de los afiliados al sindicato -un sindicalismo de ma - 

sas- sino que también necesita un nuevo tipo de dirigente de dedica 

ción total. El dirigente rentado le imprime mayor dinamismo al sin 

dicato, a l  tiempo que permite la formación de direcciones sindica - 

- 

- 
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l e s  de mayor n i v e l ,  con más espec ia l i zac ion,  

A pesar de las  instanclas es ta ta l es  que l a  c lase  obrera contribuye 
<* 4 

a formar, porque l e  resul ta  conveniente para  sus intereses inmediae 

tos ,  no pierde su autonomía. 

E l  movimiento s ind ica l  recorre  c i r cu i t os  es ta ta l es ,  aprende a riego= 

c i a r ,  part ic ipa  en decis iones de p o l l t i c a  econbmica, se re laciona 

con l o s  Partidos Tradicionales y a veces con sus redes c l i en te lSs=  

t i cas ,  pero no es "atrapado", n i  domesticado, conserva s u  autonomia, 

más aGn, l a  re fuerza.  

En esta etapa ya esta: pe r i c l i t ado  e l  primer bat l l ismo y su paterna= 

lismo, es imposible adelantarse a l  reclamo obrero y suhordinar su  

organización. 

E l  segundo bat l l ismo,  que se i n i c i a  en l o s  años cuarenta y se confor= 

ma plenamente entre 1947  y 1 9 5 8 ,  l iderado por L u i s  Ba t l l e  Bgrres, s e  

enfrenta a un movimiento s indica l  de masas', "de mayor implantación", 

centrado 'en l a  pe lea-por  l a  sa t i s facc ión  de sus re iv indicaciones 

"inmediátas", inquieto,  poco. complaciente, %on otra organización 
32/ - y de una act iv idad contTnua". - 

Las fórmulas "populistas" que se l e  atribuyen a l  primer bat l l ismo,  

que no tuvieron l a s  carac te r l s t i cas  de otras experiencias la t inoa= 

mericanas, más a l l á  de sus  posiciones progresistas- no presentaron 

e l  intento de cooptar a l a  c lase  obrera, simplemente se l e  convoca 

para un compromiso, pa ra  un pacto soc i a l ,  a l  tiempo que se  consigue 

su adhesión po i f t i c a .  

Muchos autores coinciden en dec5.r que en e l  perrodo que va desde 

l o s  primeros años de 1940  has ta  mediados de 195(L, se contTuye una 

a l i a n z a  de c lases ,  un pacto soc i a l ,  en e l  que part ic ipa l a  c lase  - 
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obrera y que se ha dado en llamar "compromiso nacional popularf1. - 
No vamos a analizar esta alianza, sólo haremos algunas considera - 

ciones generales sobre la misma, que sirvan para remarcar la auto- 

nomía de la clase obrera. 

* I  

El nudo de contradicciones dentro del bloque dominante, que deter- 

minó el golpe de Estado de 1933, se resolverá en la etapa 1942- 

1954 a favor de la burguesía industrial, por intermedio de la ac - 

ción política hegemónica del batllismo. 

Y 

GerÓnimo de -Sierra considera-dos-elementos que van a confluir en - 

lo que él llama "la concreción política del nuevo equilibrio socio - 

económico". Un primer elemento es para él la saturación de la ca- 

pacidad de compra del mercado interno. "Ello presionó objetivamen - 

te hacia una paulatina redistribución del ingreso entre l o s  asala- 

riados, política que fué impulsada desde el gobierno cada vez con 

más claridad, contando para ello con el aval implícito de las dis- 

tintas fracciones de-'la burguesía local'! 1" 

El segundo elemento es el fortalecimiento del sindicalismo obrero, 

impulsado por el desarrollo industrial. "La fuerte" incomunica - -  

ción entre l o s  niveles económicos y políticos de la lucha de cla - 

ses,  impuesta por la forma específica de dominación burguesa exis- 

tente en el país-desde el primer batllismo, se dió de par con una 

alta autonomía y combatividad de las organizaciones obreras al ni- 

vel reivindicativo". -/ 34 



- L -  

78 

El autor considera además que todos los intentos, tanto desde el es - 

tado, como desde los Partidos Tradicionales y los empresarios, por 

dirigir o controlar orgánicamente a los sindicatos había 

do. 

fracasa - 

"Ambos elementos unidos hacen más viable la concreción política del 

nuevo equilibrio socioeconómico que se va gestando y que (. . .)  es - 

funcional a los intereses de la burguesía". "Por un lado se dice - 

atender a los reclamos salariales del proletariado y se crean ins - 
trumentos jurídicos para canalizarlos (el principal es la creación 

de los Consejos de Salarios en 1943). 

tiene un amplio márgen de maniobra política para institucionalizar 

la nueva etapa en forma de "democracia representativa", pues prevée 

"Por el otro, la burguesía - 

COR fundamento que los partidos tradionales lograrán una vez más j -  

35 - heteronomizar a los sectores populares".- --I 

Para-Lafizaro; la'alianza -que. se conforma no es.demasiado profunda, . 

ni disuelve la'lucha de clases, sino que e s  el resultado de la mis-- 

ma. Es "...el fruto de una tensión, de un enfrentamiento renovado - 

de una relación de fuerzas de la que surge una orientación concreta 

que preserva un cierto equilibrio, una relativa satisfacción de los 

intereses encontrados. La clase obrera mantiene en todo caso su - -  
\ 

perfil propia y no se-subsume en-el compromiso con-el capita&._ La 

relación de alianza no excluye tampoco la represión, al contrario, 

la implica de un modo orgánico". -/ 36 

Para tener una idea más clara de esa alianza o pacto tácito, que - -  



nunca se firmó, pero que funcionó como tal hasta mediados de los - 
cincuentas, veamos algunas declaraciones de sus protagonistas prin - 

cipales. Ya vimos la posición de la Unión Industrial. En 1943 el 

C I  

Presidente Amézaga declaraba: 'Un gobierno interesado en la polí- 

tica de unión nacional deberá atender al mejoramiento de los sala- 

rios... seguiré buscando el apoyo de la clase obrera a mi gobier - 

no". En 1942 el Congreso Constituyente de la Unión General de Tra - 

bajadores (U.G.T.) hace una invitación ''a l o s  patronos para un en- 

tendimiento con el fin de desarrollar las industrias". 

La existencia de una dirección sindical, compuesta mayoritariamen- 

te por hombres pertenecientes a grupos y partidos de izquierda-prin - 

cipalmente comunistas, socialistas y anarcosindicalistas- también 

contribuye a fomentar la autonomía y a construir una fuerza dife - 

renciada. De esa manera se conforma una de las características tí - 

picas del movimiento sindical uruguayo, el famos "dualismo". 

El tema del: ."dualisma"~.-al cual ya .hemos hecho referencia- se nos 

presenta según diferentes autores y enfoques, de la siguiente mane 

ra: como un tipo de sindicalismo, como algo funcional al sistema - 

político, sin nada de paradójico y como una contradicción o inarmo 

nía del proceso revolucionario uruguayo. 

- 

- 

Errandonea y Costábile en un trabajo Sindicato y Sociedad en el - -  

Uruguay, plantean que existe un "sindicalismo dualista", que se ca 

racteriza por "una dirección con prevalencia de metas políticas - -  
- 

(mediatas) y una base predominantemente inmediatista". -/ 37 



Estos autores que buscan hacer una tipología del sindicalismo uru- 

guayo, consideran al "dualismo" como un fenómeno interno del sindi - 

cato, y no como un fenómeno que surge de la relación del sindicato 

con el sistema político. 

El "dualismo" hace referencia al comportamiento doble del obrero,- 

es decir, por un lado adhiere y participa en el sindicato, de ca - 
rácter clasista, combativo, en el cual lucha para obtener sus  rei- 

vindicaciones inmediatas, y por otro, otorga, a través del voto, - 
su  apoyo a los partidos tradicionales. 

Lanzaro lo plantea así: "Como sujetos individuales, los trabajado- 

res confían sus opciones globales a las colectividades tradiciona- 

les, que obtienen la inmensa mayoría de l o s  votos en las instan - -  

cias electorales. "Ello denota un consenso fuerte, con el sistema 

político, el régimen de partidos y l o s  paradigmas de la sociedad - 
38 que éstas-defienden": -# ' '  

Los Partidos Tradicionales recogen la adhesión político electoral 

de los trabajadores, pero no acceden a la dirección de los sindica 

tos, e incluso pierden las gremiales de empleados públicos que por 
- 

el momento controlaron. Y por otro lado, los partidos de izquier- 

da -principalmente el comunista- ganan influencia sindical, pero - 

los trabajadores no adoptan sus posturas políticas, no acompañan - 
39 mayormente sus candidaturas en las elecciones nacionales.-/ 

Lanzaro considera que ello no es una paradoja: "Porque las posicio - 
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nes sustentadas por esos núcleos (se refiere a los partidos de iz- 

quierda) no constituyen una apelación eficaz, en términos de la - -  
* I  

4 0  construcción de una alternativa política". -/ 

Esta apreciación es esencialmente justa hasta la postrimerías de - 

. los años cincuentas. Como veremos más adelante, a mediados de los 

cincuentas el Partido Socialista, y sobretodo el Partido Comunista 

diseñan tácticas y estrategias nuevas, elaboran programas, hasta 

cambian sus criterios organizativos, todo en 1á búsqueda de cons - 

truir una alternativa política, pero el "dualismo" sigue incólume. 

Lo que demuestra que la ligazón que une al obrero con los Partidos 

Tradicionales es todavías más fuerte de la que lo une al sindicato 

y a través de éste a la izquierda, más allá de las diferencias - -  

que tienen esas ligazones. 

Podríamos decir que el "dualismo" es  una característica que adquie - 

re -el movimiento _sindic'al uruguayo, con direccián ?de izquierda-, al 

insertarse -.en un sistema político de base -bipartidista. . 

Por los años cuarentas el movimiento sindical aparece fortalecido, 

con un perfil más definido -ganado en las luchas por la restaura - 

ción democrática, la solidaridad con la República española, y la - 

acción antifascista que lo habilita a dar pasos importantes en s u  

unificación. 

Como ya dijimos esta etapa es de gran desarrollo sindical, parti - 

cualarmente de fortalecimiento del sindicato de industrias, pero - 
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continúa la fra mentación organizativa. 8 

A pesar de la efervecencia obrera, las dos centrales sindicales - -  
existentes (FORU Y USU) permanecen al margen del cremiento sindi - 
cal. 

I 

Para tener idea del clima que vive el movimiento sindical en esos 

momento, es Útil transcribir un pasaje de Héctor Rodriguez. Frente 

al auge sindical se desata una intensa campaña anticomunista: " ... 
surge un Comité Sindical Antitotalitario, pero el l o .  de Mayo de - 

1941 la -calse obrera ---lo plebiscita: alrededor de 30,000 personas - - 

desfilan en horas de la mañana con l o s  sindicatos: no más de 500 - 

en horas de la tarde con l o s  "antitotalitarioc". -/ 4 1  

Hemos.afirmado 'que tanto la etapazque se cierra como la que se abre 

en 1930, se caracterizan por la fragmentación de la organización - 

sindical, También hemos anotado algunas-explicaciones de dicha s i -  - 

tuación.:..Pero lo anterior no signifca la inexistencia de *centra - 
les sindicales en todo ese período. Todas las que se crearon y la 

primera data de 1 9 0 5 ,  contibuyeron al desarrollo del sindicalismo, 

pero no pudieron borrar el perfil decentralizado del mismo. Vea - 

mos entonces, a grandes rasgos, cuales fueron las experiencias de 

unificación sindical que registra l a  c lase  obrera. 

En 1 9 0 5  se crea la F e d e r a c i ó n Q b r e r a R e g i o n a l  Uruguaya (FORU), de - 

tendencia anarquista (así lo consignaba su pacto federal); en 1923 

se funda la Unión Sindical Uruguaya (USU), donde actúan anarcosin- 
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dicalistas y comunistas,con predominio de los primeros. 

En 1928 se desprende de la USU un reducido grupo de sindicatos que 

constituyen el Block de Unidad Obrera (BUO), que al año siguiente 

sirve de base para la creación de la Confederación General del Tra - 

. bajo del Uruguay (CGTU) de influencia comunista. 

Al comienzo de la década de los treintas, existen tres centrales - 

sindicales y sindicatos al margen de la mismas y una vasta zona de 

trabajadores en proceso de organización o sin ella. 

Las tres centrales se distanciaban por las posturas ideológicas de 

sus dirigentes, porque las prácticas sindicales, las luchas que - 

desarrollan son esencialmente las mismas: salarios, condiciones - 

laborales, es decir, reducir las condiciones de explotación. 

En contados casos las tres centraies coordinaron acciones, entre - 

ellas se destaca el paro general solidario con los obreros gráfi - 

cos en 1934; pero no hubieron intentos serios de unificación. L o  

característico fué el enfrentamiento, el encierro por momento sec- 

tario, que impedía todo camino de unidad. 

El movimiento sindical comienza la década de los cuarentas en au - 

ge. Las luchas por la restauración democrática, la solidaridad - -  
con la República Española y la acción antifascista, lo fortalecen, 

le dan otro perfil. 



84 

Las acciones sindicales en solidaridad con los aliados, contra el 

nazifascismo y la invasión-alemana- a la Uni4n Soviética abren el 
c d  

camino para el entendimiento entre las tendencias de izquierda que 

actúan en el movimiento sindical. Paradójicamente, estos mismos - 

elementos, en períodos posteriores, van a incidir en el sentido de 

la división. 

El Comité de organización y Unidad Obrera, la mayoría del Comité - 
Sindical Antitotalitario y l o s  sindicatos autónomos, convergen en 

una Comisión que convoca el Congreso Constituyente de la Central - 

Sindical. 

Comienza a predominar un critério amplio entre los dirigentes sin- 

dicales, que se puede resumir en l o  expresado p o r  Mario Dante Pelu - 

ffo, Secretaria0 del Comité de Organización y Unidad Obrera: "Para 

que la unidad sea real y efeetiva debe alcanzar a todos los traba- 

jadores, piensen como piqnsen;-.sean laficos <Q colofados'; -católi '7- 

cos, comunisfas; anarquistas socialistas,aete:.-. deben estar to-:) 

dos sin renunciar a su ideología y sin querer que prevalezca en la 

or gani z ac i Ón" . -/ 42 

El 20 de marzo de 1942 se inauguró el Congreso Constituyente del - 
que nació-la UniOn Generaf de Trabajadores [U.G.T.) y en el que - -  

participaron 65 organizaciones sindicales (33 de la capital y 3 2  - 

d e l  interior del país). 

La nueva central, cuantitativamente fuerte a pesar de que algunos 
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sindicatos quedan al margen (taxistas, gráficos, vendedores de pe- 

riódicos, carga y descarga de l o s  frigoríficos), es el mayor paso 

unitario dado hasta el momento. 

c* 

Nueva crísis y enfrentamientós al interior del movimiento sindical, 

provocadas por el choque de tendencias, debilitan la unidad y crean 

una situación de división más aguda. 

Los años cuarentas fueron de intensa movilización sindical. Los - 

años de la guerra transitan sobre un tácito pacto socia, que como - 

ya vimos no significa la subordinación de la clase obrera. 

La “guerra fría” trastoca la política estatal hacia la clase obre- 

ra. La tendencia al diálogo y a la negociación, que se materiali- 

zó en la ley de Consejos de Salarios vira a una actitud de enfren- 

tamiento, por momentos de corte represivo, pero que no cierra to - 
talmentel ;lac .posibilidades’: de .negociación ,-, 

En 1947 el Poder Ejecutivo solicita del Parlamento, que por medio 

de leyes se prohiban las huelgas en l o s  servicios públicos, se re- 

glamente a los sindicatos y se implanten tribunales de concilia - -  

ción y arbitraje obligatorios. El Parlamento sanciona una ley que 

prohibe las huelgas en los servicios públicos. 

* 

La UGT y los sindicatos autónomos responden con un paro general a 

los intentos antidemocráticos del gobierno. Las leyes antisindica - 

les quedan encarpetadas. 
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A partir de 1947 hay un repunte del sindicalismo amarillo, auspi - 

ciado por algunas patronales en el marco de una fuerte campaña an- 

ticomunista y antisindical, que la política de "guerra fría" del - 

gobierno estimulaba y de la que no es ajena la Embajada norteameri - 

cana, que culmina con la creación en 1951 de la Confederación Sin- 

dical del Uruguay. (CSU). 

"4.4 

La nueva central, que nace bajo la Órbita de la Organización Regio - 

nal Interamericana de Trabajadores (ORIT) y de la Confederación In - 

ternacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) se dedica 

a impulsar la división sindical. En sus primeros años contó con - 
importantes gremios en sus filas, entre los que se destacan: muni- 

cipales, ferroviarios, bancarios, trabajadores de la salud, del - -  

azúcar, de la bebida y una parte del transporte. Esta real inte - 

gración -obrera desde sus inicios, determina que participe en accio - 

nes conjuntas con el resto del movimiento sindical, pero a medida 

que, se desenmascara su objetivo divisionista, en-un período de poi 

cos años se des'integra. La mayoría abcoluta.de sus sindicatos se - 
desafilian y confluirán en la etapa que estudiaremos con el resto 

del movimiento en la formación de la Convención Nacional de Traba- 

jadores (CNT). 

De 1947 a 1955 se desarrollan-importantes luchas obreras, con suer- 

te variada, en 1948-52 predominan las derrotas, pero también hay - 
- 

grandes triunfos. Lo nuevo de esos  años, pese a la división rei - 

nante, es la acción conjunta, el paro solidario con el sindicato - 

en conflicto. 
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De esa forma, a través de una maraña de discrepancias entre las - -  

tendencias de izquierda que dirigen el movimiento sindical se habre 

camino el entendimiento y la conciencia de la necesidad de la uni- 

dad de todos l o s  trabajadores enuna sola central sindical. 

+I 

Las posiciones entre las tendencias se polarizan en torno a cues - 

tiones tales como la relación con el gobierno y las alianzas, el - 

alineamiento internacional, l o s  modos de acumulación de fuerzas y 

la manera de preservar la autonomía, la independencia de los sindi - 

cates +especto de los partidos y de la política, la democrácia in- 

terna y las alternativas de la burocratización-gremial. 

Para Lanzaro: "La diferencia de estilos y de obediencia ideológica 

no repercute en la práctica sindical, que transita sustanciadmente 

por caminos similares. Y agrega: "Más que un defecto o >'desvia - -  

ción", el "sectarismo" que entonces predomina aparece como produc- 

to.de una posición, que. conduce a la confrontación-y a los entendi - 
.,43 ; mientos-sectoriaies'*;-. -/"--, 

La polarización de posiciones, que por momentos significó enfrenta - 

mientos duros entr las tendencias, favoreció la fragmentación orga - 

nizativa, es decir, la existencia de más de una central o agrupa - 

mientos afines. .- 

, , ^.^/. .*I._.,_.~~,"-.** u,-. ~ , ,. ,, , , . . , .-., .,, _,-___ .,- .. .. , .. .. . . , 
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111.  DE 1958 a 1971 

Si bien el año de 1958 es el punto de inflexión en el desarrollo - 

del movimiento sindical uruguayo, el momento en que éste comienza 

a adquirir nuevas características, y que nosotros definimos como - 

etapa de unificación y politización, es a partir de 1955 que co - -  

mienzan las mutaciones que se precipitarán el año 58. 

Por tanto debemos considerar una etapa previa o de transición en - 

tre un movimiento sindical fragmentado y concentyado en las rein - 

vidicaciones de tipo económi-co, de caracter sectorial o particular 

a un movimiento que al tiempo que se unifica sin abandonar sus re- 

clamos específicos, transciende al plano político general. Como - 

explicaremos- en e1 capítulo final, el movimiento sindical adquiere 

en esta etapa una inserción distinta en el sistema político, que - 

lo transforma, por las características de su planteo en un factor 

erosionante del mismo. 

A esta etapa la podemos periodizar o subdividir de la siguiente ma 

nera: 
- 

1. De 1955 a 1958, con las características ya mencionadas. 

2. De 1958 a 1961, desde la creación del Plenaro de la Cultura y 

el Pueblo Trabajador a la formación de la Central de Trabajadores 

. . . .."*ll."lll. . .. .. . 



89 

del Uruguay. (CTU) 

3. De 1961 a 1966, desde la CTU hasta la creación de la CNT. 

4 .  De 1966 a 1968, desde la difusión y despliegue del prográma de 

. la CNT, hasta los choques con el gobierno de Pacheco, momento en - 

que se modifica la relación Estado-clase obrera y se liquida con - 

los ya deteriorados.Consejos de Salarios. 

5. De 1968 a 1971, desde el endurecimiento del conflicto gobierno 

movimiento popular, hasta las elecciones de noviembre de 1971, con 

la novedosa aparición del Frente Amplio. 

Veamos algunas características del movimiento sindical en esta eta - 

pa:  

1 .  Comienza un proceso -de unificación-irreversible. Las divergen 

cias entre las tendencias políticas de izquierda que dirigen el mo - 

vimiento, ya no se resuelven en base a la confrontación y la acen- 

tuación del sectarismo. Más allá de diferencias tácticas o relatí 

vas a la organización de la unidad, todos los partidos y grupos de 

izquierda que actúan en el movimiento sindical, privilegian l o s  as 

pectos estratégicos del movimiento, es decir, la proyección de es- 

te sobre la sociedad, con aspiraciones de dirigir el proceso so  - -  

cial. 

- 

- 

- 
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2. Se produce un marcado cambio en cuanto a la orientación gene - &I  

ra-f- -de1 -mouimient+sindica-l. Hasta -1958 todaJa actividad se con- 

centra en las reivindicaciones económicas. Ahora, sin abandonar - 

las, el movimiento sindical promueve reivindicaciones políticas ge - 

nerales, especialmente de política económica del tipo de: reforma 

agraria, nacionalización de la banca, política exterior indepen - -  

diente, comercio con todos los paises, etc... Se diseña un prográ 

ma de soluciones a la crísis que el movimiento sindical pone como 

- 

eje de toda su actividad. 
I 

3 .  Predomina la centralización. Prácticamente se terminan las lu 

chas aisladas, es decir, las que enfrentan al sindicato de un gre- 

- 

mio contra su patronal. Existen luchas parciales e independientes 

pero se-tiende a una mayor coordinación de ias movilizaciones sin- 

dicales a partir de una dirección central del conjunto del movi - -  

miento. 

4 .  El movimiento-sindical asume como propia la lucha democrática 

y la une a sus luchas reivindicativas. En esta etapa los trabaja- 

dores se transforman en la columna vertebral de la defensa de la - 

democrácia en el país. 

La postura de defensa-de la democracia, que des’empeña un papel fun 

damental en la etapa, en general no se acompaña de propuestas con- 

cretas de ampliación y desarrollo de la misma. 

- 

5. Las nuevas formas de unificación sindical, particularmente la - 
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C . N . T .  incorporan a sus filas, junto a la clase obrera industrial 

y a los trabajadores de los servicios, importantes sectores de ca- 
&I 

pas medias asalariadas (bancarios, empleados públicos, docentes de 

todos l o s  niveles, etc ...) Este hecho le dá al movimiento sindi - 

cal caractéristicas nuevas y una mayor presencia en el conjunto so - 
cial. 

6 .  En torno a las organizaciones sindicales unificadas se confor- 

ma un extenso movimiento popular, que tiene en la etapa una parti- 

cipación fundamental. El movmiento sindical elabora una política 

de alianzas, que no siempre puede concretar, pero que lo acerca a 

amplios sectores sociales y a l o s  partidos de izquierda. -/ 44 

Los trabajadores están ahora en condicones de competir por la di - 
reccióri7de. 'proceso-s-Dciaf.,  'atrae a todas las clases subalternas - -  

golpeadas por la crisis. -/ 4 5  

7. - El dualismo ,se -mantiene en genera1;z-pero aparecen elementos - -  

nuevos que hacen pensar en el comienzo de su fin. Surge el Frente 

Amplio (F.A.) como la primera cuña a la estructura bipartidista - -  

del sistema político. El Frente Amplio aspira a ser la expresión 

político-electoral del movimiento popular. 

I .  
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CAPITULO 111 

CRISIS ECONOMICA Y EROSION DEL SISTEVA POLITICO. 

AGn cuando es un tema muy polemice, no dudamos que,en el caso iirupua= 

yo, en la base de la crisis de dominacidn está la crisis económica. 

Claro que no hay una relación inmediata entre crisis econópica y colap= 

so institucional, y también es cierto, como se preociivan en señalar 

algunos políticos nacionales, que hay países latinoamericanos que so= 

breviven a las crisis económicas sin estos "accidentes" y que otros, 

en tiempos de bonanza carecen de estabilidad política. Pero, en la re= 

pública democrático-representativa y coparticipativa oue fue el 

guay supone un esfuerzo interpretativo forzado imapinar una crisis PO= 

lltica de dominación con un Estado redistribuidor del ingreso, con un 

un Estado que tiene ingresos que redistribuir. 

3.1 - EL FIN DE LAS BASES DEL ESTADO REDISTRIBUIDOP. 

Uruguay ingresa al capitalismo en un proceso clásico que se eslabona 

con los requerimientos de ia Segunda Revolución Industrial. Acondicio= 

na a estas exigencias su producción lanera y cuando se procese la ?'re= 

volución frgorífica", sus amplios excedentes de carne. 

Las crisis de fines del siglo XIX generan las condiciones para un de = 

sarrollo industrial basado en la sustitución de importaciones que será 

el eje bajo el cual el batllismo desarrolla su política proteccionista 

y nucléa bajo su égida a la naciente y aún débil burguesía industrial, 

a las clases medias emergentes y a algunos sectores del proletariado, 

al tiempo que hegemoniza, sin ruptura, al sector Frimario exportador, 

suficientemente satisfecho con la alta rentabilidad d e  la producción. 
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E l  f u e r t e  i n t e r v e n c i o n i s m o  econ6mice  b a t l l i s t a  a c e l e r 6  e l  p r o c e s o  el 

i n d u s t r i a l i z a d o r  ( s i n  e l  c u a l  l a  d é b i l  b u r g u e s í a  i n d u s t r i a l  era 

i n c a p a z  de  i m p l a n t a r s e )  y p o s i b i l i t ó  l a  r e d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o  

( p a r a  crear  e l  mercado i n t e r n o ) .  

La c r i s i s  d e l  29 permite c o n t i n u a r  e l  p r o c e s o  s o b r e  l a  b a s e  de  l a  

d i v e r s i f i c a c i ó n  d e  l a  i n d u s t r i a  l i v i a n a  apoyada en l a  p o l i t i c a  pro= 

t e c c i o n i s t a .  La Segunda Guerra  Mundial  e n c u e n t r a  a l  p a í s  c o n  una i n =  

d u s t r i a  moderna y f u e r t e m e n t e  e q u i p a d a ,  que se f o r t a l e c e  y b e n e f i c i a  

c o n  l a  masa de  d i v i s a s , ’ q u e  i n g r e s a n ,  a pesar de  que e l  s e c t o r  p e c u a r i o  

y a  s e  e n c u e n t r a  e s t a n c a d o .  

Según c o n s i g n a  Macadar l ’ . l a  primera p o s t g u e r r a  es l a  e t a p a  de mayor 

dinamismo económico y l a  r e n o v a c i ó n  d e l  parque  i n d u s t r i a l  s e  r e a l i z a  

c o n  a b s o l u t a  autonomía f i n a n c i e r a .  S i n  embargo l a s  e x i g e n c i a s  impor= 

t a d o r a s  que e l  nuevo auge i n d u s t r i a l i s t a  supone ,  aunado a un s e c t o r  

p r i m a r i o  e s t a n c a d o  g e n e r a r o n  l o s  p r i m e r o s  d e s e q u i l i b r i o s  d e  l a  b a l a n =  

za d e  pagos. 

E s t a  s i t u a c i ó n  r e c i b e  r á p i d o  a l i v i o  e n  l a  coyuntura  g e n e r a d a  p o r  

l a  Guerra  d e  Corea  que s o b r e v a l ú a  l o s  p r o d u c t o s  de  e x p o r t a c i ó n :  car= 

n e  y l a n a  e n  e l  c a s o  uruguayo.  E s t e  impulso c o y u n t u r a l  y b r e v e  p e r =  

mite s e g u i r  ampliando l a  c a p a c i d a d  de  l a  i n d u s t r i a  y l a  acumulac ión  

d e  r e s e v a s  d e  o r o  y d i v i s a s .  

Con e s t a s  inmensas  r i q u e z a s  e l  E s t a d o  ampl ió  l o s  márgenes d e  i n t e r =  

m e d i a c i ó n ,  cantemp16 a l o s  grupos u r b a n o s  y r e s p e t ó  en t é r m i n o s  g e =  

n e r a l e s  l o s  vfumenes  d e  e x c e d e n t e  d e l  c a p i t a l  ganadero .  
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E n t r e  1 9 0 4  y 1 9 5 8 ,  e l  E s t a d o  a s e g u r ó  a l a  f u e r z a  d e  t r a b a j o ,  me= *#  

canismos d e  r e p r o d u c c i ó n  a p r o p i a d o s ,  aunque c o n  un a l t o  c o s t o  so=  

c i a l .  Toda l a  l e g i s l a c i ó n  l a b o r a l  b a t l l i s t a  supone un s a l a r i o  c a p i =  

t a l i s t a  d e  d o b l e  c o m p o s i c i ó n :  d i r e c t o  e i n d i r e c t o ,  que c u b r e  l o s  

2/ s e i s  r u b r o s  f u n d a m e n t a l e s  d e  l a  r e p r o d u c c i ó n  - . 

Por s u  p a r t e ,  e l  c a p i t a l  p r o p i a m e n t e  i n d u s t r i a l  se  c a r a c t e r i z ó  p o r  

una r e p r o d u c c i ó n  b a s a d a  e s e n c i a l m e n t e  e n  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  l a  p l u s =  . 
v a l í a  e n  e l  mercado i n t e r n o ;  p o r  a l t a s  tasas d e  g a n a n c i a ,  p o r  l o  

menos en v a r i a s  c o y u n t u r a s  f a v o r a b l e s  d e l  p e r i o d o  y p o r  un p r o c e s o  

de acumulac ión  d e  c a p i t a l  l e n t o ,  d e b i d o  a l a  d e s v i a c i ó n  de l a  g a n a n c i a  1 1  

i n d u s t r i a l  a o t r o s  s e c t o r e s  y no a l a  i n v e r s i ó n  p r o d u c t i v a .  

S e  c o n s o l i d ó  a s € ,  una b u r g u e s í a  i n d u s t r i a l  poco audaz y d i n á m i c a  

acostumbrada a l  p a t e r n a l i s m 0  e s t a t a l  que a s e g u r a b a  su g a n a n c i a  c o n  

un mercado i n t e r n o  a c t i v o  y que l a  d e f e n d í a  c o n  t a r i f a s  a d u a n e r a s .  

De e s t e  p e r í o d o  'dev'iene l a  p e c u l i a r  e s t r u c t u r a  socioeconbmi-ca  d e l  . 

p a í s ,  c a r a c t e r i z a d a  p o r  g r u p o s  c a p i t a l i s t a s  i n d u s t r i a l e s - d e  g r a n  

i n f l u e n c i a  e n  e l  g o b i e r n o ,  c l a s e s  medias  y o b r e r a s  u r b a n a s  con g r a n  

poder m e d i a d o r y  n e g o c i a d o r  y un E s t a d o  c o n t r o l a d o  p o r  un m e c a n i s =  

mo d e  p a q t i d o s  f a v o r a b l e  a l  a r b i t r a j e  y a l  c l i e n t e l i s m o .  - 3/ 

E l  b a t l l i s m o  amplió se  e s t a  manera l a  d i s t a n c i a  e n t r e  e l  t e r r e n o  

económico y e l  p o l í t i c o ,  aprovechando la onda 'expansiva d e  l a  e c o =  . -  

nomía. 

P e r o  h a c i a  1955 c e s a - l a  e x p a n s i ó n  económica y s e  a c t i v a  l a  c r i s i s .  

Todos l o s  e s t u d f o s  manejados  c o i n c i d e n  e n  s e ñ a l a r  que e l l a  f i n c a  

s u s  ra í ces  e n  e l  e s t a n c a m i e n t o  p r o d u c t i v o . -  4 /  
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b* E l  s e c t o r  a g r o p e c u a r i o  e s t a b a  e s t a n c a d o  desde  1930 p o r  r a z o n e s  

e s t r u c t u r a l e s  e n  l a  b a s e  d e  l a s  c u a l e s  e s t $  l a  t e n e n c i a  de  l a  t i e =  

r ra .  Cuando a e t e  e s t a n c a m i e n t o  s e  suma l a  b a j a  d e  l a  demanda ex= 

t e r n a  después  de  C o r e a ,  y l a  b a j a  de l o s  p r e c i o s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  

s o b r e v i e n e  una i n c a p a c i d a d  p a r a  i m p o r t a r .  La i n d u s t r i a  también  s e  

e s t a n c a  a l  carecer  d e l  impulso de l a  demanda e x t e r n a  y a l  e n f r e n =  

t a r  d i f i c u l t a d e s  de a b a s t e c i m i e n t o  d e s d e  e l  e x t e r i o r ,  a l  t iempo 

que e l  mercado i n t e r n o  es demasiado e s t r e c h o  como p a r a  s a l v a r l a .  

Las e x p o r t a c i o n e s  ( e s t a n c a d a  l a  p r o d u c c i ó n ) ,  d e s c i e n d e n  permanen= 

t e m e n t e  j u n t o  c o n  l o s  p r e c i o s  de l a  l a n a  y l a  c a r n e ,  después  de  

1950 .  En t a n t o  l a  i n d u s t r i a  m a n t i e n e  firmes s u s  n e c e s i d a d e s  impor= 

t a d o r a s  de  mater ias  p r i m a s ,  c o m b u s t i b l e  y equipo .  E l  c u e l l o  de bo= 

t e l l a ,  a l  cerrarse  g e n e r a  e l  permanente  d e s e q u i l i b r i o  d e l  c o m e r c i o  

e x t e r i o r  y e l  fenómeno se  a g r a v a  cuando,  f r e n t e  a l a  escasa r e n t a =  

b i l i d a d  de l a  g a n a d e r i a  y l a  i n d u s t r i a  l o s  e x c e d e n t e s  b u s c a n  d e s t i =  

n o s  más ' p r ó s p e r o s  e n  l a  i n t e r m e d i a c i ó n  - i n m o b - i f i a r i a ,  e n  l a  b a n c a  

pr ivada , . - -en  l a  i n t e r m e d i a c i ó n  f i n a n c i e r a  de  - e x p o r t a c i o n e s  y e n  l a  

c o m e r c i a l i z a c i ó n  de p r o d u c t o s  i n t e r n o s  o de  e x p o r t a c i ó n  o s i m p l e =  

mente ,  s e  f u g a n  para i n s e r t a r s e  e n  e l  p r o c e s o  p r o d u c t i v o  e x t e r i o r .  

La i n f l a c i ó n  s e  desata  c o n  t o d a  s u  agudeza.  E l  Uruguay b a t l l i s t a  

comienza a p e r d e r  l as  b a s e s  s o b r e  l a s  que se  fundó:  e l  e x c e d e n t e  

que  p o s i b i l i t ó  - e l  E s t a d o  r e d i s t r i b u i d o r .  

3.2- EL PERIODO FINAL DEL GOBIERNO DE LUIS BATLLE BERRES. - 

E l  modelo i n d u s t r i a l i s t a ,  r e d i s t r i b u i d o r  y' c o n c l l i a d o r  que p r i v ó  
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con é x i t o  hasta 1955  fue sustentado en su etapa f i n a l  por una b I  

f racci6n dentro de l  bat l l i smo que e j e r c i d  e l  poder casi  ininterrum= 

pidamente en l a  decada 1947-1958 .  

A p a r t i r  de 1 9 5 5  comienza a hacerse evidente e l  agotamiento de las 

condiciones económicas. Cuatro años después, en 1958  se produce e l  

primer síntoma p o l l t i c o  de l  f racaso de l  modelo: por primera vez en 

9 3  años (1865-1958 )  e l  Part ido Nacional t r i u n f a  en las elecciones 

nacionales de 1958  y desplaza de l  poder a l  Part ido Colorado. 

A pesar de que en 1 9 5 5  ya s e  evidenciaban los  síntomas de una c r i =  

c i s ,  que pronto s e  tornó galopante, e l  bat l l ismo en e l  poder no cam= 

b i ó  su esquema económice. Siguió manejando e l  mercado cambiario con 

t ipos  múlt ip les y pre ferenc ia les  para  l a  industria,  bajo e l  control  

estata5 d i r e c t o ,  obl igado por e l  aumento que, se produce en l a  post= 

guerra entre l a  rentabi l idad de l a  industria de los  países desarro= 

l lados  y l a  de l o s  subdesarrollados, que ex ige  esquemas proteccionis= 

tas más f é r reos .  -Es dec i r ,  e l  gobi,erno de Luis Ba t l l e  continu6 t ras la= 

dando e l  excedente.de l a  act iv idad pecuaria a l a  industria y a l os  

sectores urbanos. 

Terminada l a  Guerra de Corea (1953) se produce l a  caída de l o s  ?re= 

c i o s  internacionales de l a  l ana  (que era e l  pr inc ipa l  rubro expor= 

t ab l e  en e s e  momento, especialmente l a  l ana  peinada). Lógicamente, 

es to  provoca una reducción drást ica de l  bene f i c i o  de l os  sectores 

ganaderos. 

Estos sectores habxan flantenido y soportado e l  peso de l o s  meca= 

nismos cambiarios que financiaban a l a  industria en aras de l  v i e =  
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L I  
j o  p a c t o  de  no a g r e s i d n  s e l l a d o  e n  l a  época  d e l  p r i m e r  b a t 1 l i s m o . -  5/ 

* 
* I  

S i n  embargo, a h o r a  s e n t a n  como demasiado g r a n d e - e l  g o l p e  dado a 

s u s  b e n e f i c i o s  p o r  l a  conjunc ' ibn d e  l a  s i t u a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  y 

l a  p o l í t i c a  i n t e r n a  y abandonaron s u  t r a d i c i o n a l  p a s i v i d a d .  

En e l  p l a n o  económico s e  d e f e n d i e r o n  evadiendo l a  p r e s i ó n  f i s c a l ,  

e s  d e c i r ,  contrabandeando l a  l a n a  y l a  c a r n e  a B r a s i l  o r e t e n i e n d o  l a s  

e x p o r t a c i o n e s  p a r a  o b l i g a r  a m o d i f i c a r  l o s  t r a t a m i e n t o s  c a m b i a r i o s .  

De más e s t á  e x p l i c a r ,  que e s t a s  medidas d e f e n s i v a s  deben h a b e r  a c t u a =  

do d e  manera n e g a t i v a  s o b r e  e l  c o m e r c i o  e x t e r i o r  ya d e s e q u i l i b r a d o  

y que deben h a b e r  s i d o  c a u s a n t e s  de  l a s  p r i m e r a s  p r e s i o n e s  i n f l a c i o =  

n a r i a s .  E s t e  p r o c e s o  i n f l a c i o n a r i o ,  aunque t o d a v f a  no muy agudizado  

r e p e r c u t e  s o b r e  l a s  masas u r b a n a s  y és tas  comienzan a r e s e n t i r  l a  s i =  

. 1 1  

t u a c i ó n .  Las  t e n s i o n e s  s o c i a l e s  y l a s  r e s p u e s t a s  que e l  movimiento 

s i n d i c a l  da a l a  c r i s i s  s e r á n  e s t u d i a d a s  e n  e l  c a p í t u l o  IV de e s t e  

t r a b a  j o .  

En e l  p l g n o  p o l í t i c o  e l  d e s c o n t e n t o  económico de l o s  s e c t o r e s  agro= 

e x p o r t a d o r e s ; - a l c a n z a  e n  e s t e  p e r í o d o - u n a  e x p r e s i ó n  d i r e c t a  y pecu= 

l i a r  en l a  formación  de  l a  L i g a  F e d e r a l  de A c c i ó n  R u r a l i s t a ,  a c a u d i =  

l l a d a  p o r  B e n i t o  Nardone. 

La L i g a  F e d e r a l ,  c o n s t i t u í d a  en Movimiento R u r a l i s t a ,  n u c l e ó  en t o r =  

no suyo  a nuevos p r o p i e t a r i o s  r u r a l e s ,  a l o s  que e x p l o t a b a n  p e r s o =  

n a l m e n t e  s u s  p r e d i o s ,  j u n t o - a  l a s  p e o n a d a s , - l o s  m e d i a n e r o s , - p u e s t e =  - 

r o s  y empleados.  E l  movimiento t u v o  como e j e  p r o p a g a n d í s t i c o  p r i n =  

c i p a l  l a s  a u d i c i o n e s  d e d i c a d a s  a l a  campaña e n  e l  momento e n  que s e  i 

e x t e n d í a n  l o s  a p a r a t o s  r e c e p t o r e s  en e l l a .  Rama C'resalta que é s t a  I "  

e r a  una forma h á b i l  de  c o n t a c t o  que impact8  a l  hombre de campo, a i s l a =  

do y c o n  un p o r c e n t a j e  r e l a t i v o  de a n a l f a b e t i s m o .  
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E l  d i s c u r s o  "nardoniano" hacda é n f a s i s  en 1a " l i b e r t ad  econbmica L4 

p l an i f i c ada " ,  en l a  neces idad  para  e l  agroode  acabar con l o s  t i p o s  

m ú l t i p l e s  de  cambio, con l a  r e s t r i c c i ó n  a l a s  importac iones  y expor= 

t a c i o n e s .  Debe r í a  haber una r e c o n c i l i a c i ó n  d e l  c a p i t a l  y d e l  campo 

en d i r e c c i ó n  f a v o r a b l e  a é s t e  - d e c í a  Nardone- en t an t o  empujaba de= 

magogicamente a un en f r en tamien to  campo-ciudad u t i l i z a n d o  e lementos de  

i d e n t i f i c a c i ó n  nac i ona l ,  como e l  mate .Or ig ina lmente ,  e l  movimiento t u =  

v o  un s e n t i d o  reivindicativo-corporativo y no p o l í t i c o ,  l o  que l o  

c o n v i r t i ó  en una excepc i ón  d en t r o  d e l  s i s t ema p o l í t i c o .  

T rad i c i ona lmente ,  e l  cambio de  lema (de uno a o t r o  p a r t i d o  traditio= 

n a l )  ha s i d o  cons ide rado  un s u i c i d i o  p o l í t i c o  y prác t i camente  no 

e x i s t i ó  en  Uruguay. Pe ro  e s t e  movimiento acuño una base  p rop ia  que 

l e  p e r m i t i ó  l a  ub icu idad  po1" i t i ca .  En l a s  e l e c c i o n e s  de  1954 ,  Nardone 

a conse j ó  a sus a f i l i a d o s  v o t a r  por  una tendenc ia  d e l  P a r t i d o  Co lora=  

do y po r  o t r a  d e l  P a r t i d o  N a c i o n a l ;  p e r o  en l a s  e l e c c i o n e s  de'1958 

s e  i n c o r p o T 6 , f o t a l m e n t e  a l  P a r t i d o  Nac ior ia3 ha t i endo .una  a l i a n z a  

con l a  - f r a c c i 6 n  ' d i r i g i d a  po r  L u i s  A l b e r t o  'de Her'rera; E l  peso de v o t o s  

d e l  Mov imiento  R u r a l i s t a ,  l e ' a s e g u r ó  a Nardone un pues to  en e l  Con= 

c e j o  Nac i ona l  de  Gobierno en e l  p e r í o d o  1958-1962 .  

3 .3 . -  LAS ELECCIONES DE 1958  Y EL RELEVO BLANCO. 

E l  p a í s  l l e g a  a l a s  e l e c c i o n e s  de-1958-en medio de  u n a - i n s a f i t a  s i =  

tuac i ón  r e v u l s i v a  de  l a  soc i edad .  A l a  o p o s i c i ó n  organ i zada  d e  l o s  

s e c t o r e s  ag roexpor tadores ,  expresada a t r a v é s  d e l  Movimiento Rura= 

l i s t a  s e  suman e l  descon ten to  o b r e r o  y l a s  luchas de  e s t e  s e c t o r  

por  l o s  Seguros  de  Enfermedad y un impor tante  movimiento u n i v e r s i =  
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tario que tiene cow0 objetivo obtener la aprobación de la Ley Orgá= LI 

nica que institucionalizarXa la autonomía que la Universidad goza= 
ba en l o s  hechos y establecerfa el co-gobierno universitario.- 7 1  

As: como el Movimiento Ruralista nucled los descontentos del campo, 

el movimiento estudiantil liderado por la F E W  8' termina por aglu= 

tinar el todavía difuso desencanto urbano. Es la época de las primeras 

manifestaciones callejeras conjuntas obrero-estudiantiles, realmente 

de masas que acuñan la consigna de "Obreros y estudiantes,unidos adelan= 

te", a las que se pliegan sectores de,la clase media urbana. Habitual= 

. 

mente, culminan en el apedreo de los clubs de la Lista 15 (de Luis 

Batlle) y en la represidn policial consiguiente. 

Corre el mes de octubre. Resta un mes para las elecciones nacionales 

de noviembre de ;1958-y el espíritu contestatario adquiere en el país, 

dinensiones desconocidas hasta ese momento. El Partido Colorado debe 

enfrentar esta instancia en las peores condiciones. Después de casi un 

siglo de detentar -e3 poder, l o  pierde en noviembre de 1958;'.  

RESULTADOS ELECTORALES 1938-1962 (en miles) 

1938 1942 1946 - 1950 1954 1958 1962 

P.colorado 219 328.5  310 433 444.1 378.4 521 

P. Nac io nal 122 198.3 276 322 342.1 499 545 

Unión Cívica 14 24.4 35 36 44.2  36.5 37.7 

P.socialista 8 13 - -  9 15.7 17 28.7 . 35 27 

P.Coiaunista 5 -  14.3 32.6- 19 19.5- 26.7 40 

En el análisis de l o s  resultados electorales impacta especialmen= 

te l a  pérdida de consenso, porque las cifras no pueden provenir de 

un crecimiento vegetativo, sino aparentemente de sectores que habfan 
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abandonado e l  lema Par t ido  Colorado y s e  volcaron hacia e l  lema Par= L# 

I )  . 
t j d o  Nacional, 

La  c r i s i s  logra su primera expresi6n p o l í t i c a  y l a  d irecci6n que 

adopta es netamente conservadora. , 

3 . 4  LA REDEFINICION DEL BLOQUE DOMINANTE Y EL AGOTAMIENTO DEL 

MODELO DE RELEVO. 

En 1956  e l  Part ido Nacional h a b l a  dado l u g a r  a l a  formación de dos 

tendencias, expresadas en sublemas l a  A l i a n z a  Herrero-Ruralista .. 

y l a  Unión Blanca Democrática (UBD), que tenla como nficleo central  

l a  fue r t e  agrupación montevideana de l a  L i s ta  51 representada por 

Fernández Crespo. 

La A l i a n z a  Herrero-Ruralista es e l  sector  tr iunfante en l a  instancia 

e l e c t o r a l .  Pero l a  muerte de Herrera, apenas in ic iado e l  perlodo de 

gobierno (1959), l e  permite a Benito Nardone pasar dominar l a  c oa l i =  

ción. En cuanto a l a  representación c l as i s ta  asumida por l o s  sectores 

mencionados,-recordamos l a  intensa composición d e  sectores t e r ra te=  

nientes de l  Part ido Nacionaf. 

E l  gobierno que instaura e s t e  part ido,  e l  primer gobierno blanco de l  

s i g l o ,  t iende indudablemente a implementar una p o l í t i c a  económica 

favorable  a l o s  sectores agroexportadores. E l  proyecto económico i m =  

plementado por -Azz ini ,  desde e l  Min is ter io  de Hacienda .y continuado 

por Dardo O r t i z  y Mar t ins ,  tuvo claramente una or ientación a n t i i n = -  

dus t r i a l i s t a  y ant fproteccionista,  de l lregreso a l  campo11. 

l lAntiestatismo, conservatismo p o l i t i c o  y económico, aceptación de l a  

t rad ic ional  estructura agroexportadora, eliminacign de las i lusiones 
10/ indust r ia l i s tas  autónomas" - 

I 
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Los instrumentos fundamentales de l  nuevo modelo econdmico serán l a  L* 

Ley- de--Reforma CamhTaria--y Monetaria de .diciembre de 1959 y e l  p r i =  

mer acuerdo Stand By con e l  Fondo Monetario Internaciona1,suscrito 

entre 1959  y 1960 .  

. La Ley de Reforma Cambiar ia  y Monetaria establece nuevos c r i t e r i o s  

de regulaci6n d e l  comercio ex t e r i o r .  Como se  ha establec ido,  los 

gobiernos b a t l l i s t a s ,  especialmente e l  de Luis Batlle,habían pro= 

teg ido  l a  industria nacional con un sistema de cambios múlt ip les,  

cuotas de importación y contingentacidn. Este sistema hqb ía  caido 

en l a  burocrat ización y l a  corrupción. La entrega de d iv isas  era ya 1 

tradicionalmente un mecanismo de favor i t i smo po lñt ico  y de venalidad. 

La l e y  en cuestión, l o  sustituyó por o t ro  que f i j a b a  un t i po  de cam= 

b i o  Único, l i b r e  de todo contro l  y s ó l o  regulado por e l  juego de l a  

o f e r t a  y l a  demanda de d i v i sas .  Paralelamente s e  implantó e l  régimen 

de recargo a l a s  importaciones (que actuarña como mecanismo protec= 

t o r  y que  i r l a  desapareciendo .progre.sivamente) , y de detracción a 

l as  exportaciones de 'produc'tos t rad ic ionales ,  ~ forma f i s c a l  que se 

ap l i ca r í a  a l a s  obras de infraestructura y a subsidiar e l  consumo. 

En torno a l as  detracciones e x i s t i ó  también e l  compromiso con e l  

Fondo Monetario de i r  eliminándolas para  permit ir  a l o s  ganaderos 

recoger todo e l  prec io  internacional de sus productos. 

S i e t e  meses después, (septiembre de 1960)  se suscribe e l  primer acuer= 

do con e l  FMI  y s e  f i rma l a  primera de las  Cartas de Intención. ' :  ; I )  

Estos préstamos Stand By fueron otorgados a aquel los palses que, 

como Uruguay, bajaron sus defensas proteccionistas y se comprometieron 
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a producir materias primas y' a adquirir productos de l a  industria LI  . 
norteamericana. Esto ocurre en momentos en que Estados Unidos l a n z a  

una p o l l t i c a  protecc ionis ta  para su propia industria,  afectada por 

l a  ruinosa competencia que ya comenzaban a hacer le  l o s  productos de 

l a  Europa .depost-guerra. Esta  p o l í t i c a  proteccionista c i e r ra  e l  mef= 

cado norteamericano a l o s  ''tops" de l a n a  peinada uruguayos. 

La cLpiicaciÓn de l  conjunto de l  paquete económico fue muy var iab le  e 

inconsecuente, pues mientras l i b e r a l i z ó  e l  mercado cambiario y l as  .. 

corr ientes de mercancias y cap i ta l es ,  mantuvo l a  proteccidn a l a  i n =  

dustria y dotó a l  Estado de recursos por medio de impuestos vincu= 

lados a l  comercio ex t e r i o r .  Todo e l  plan se  completó con una p o l í t i c a  

devaluatoria de l a  d i v i sa  que supuso un traslado d e l  ingreso de l o s  

sectores industr ia les  y urbanos a l o s  propie tar ios  rurales,  que r e=  

c ib ieron mas -pesos uruguayos por cada dó lar .  

E l  programa económico enfrentó una fuer te  oposiciÓn,.que culminó por 

hacer más espeqtacuíares l a s  expresiones de l a  apl lcacibn de l  mode= 

l o :  ". . . e l  sistema p o l í t i c o  t rad ic ionai  segula v igente  y permitfa 

todavia que l a s  fuerzas soc ia les  opositoras art icularan,  con éx i t o ,  

l a  defensa de sus intereses.  Así, cada vez que l o s  terratenientes,  

en complicidad con e l  sector  bancario, jugaron con suerte l a  carta 

de l a  devaluación'para mult ip l icar  l o s  ingresos, cada vez más f l a cos ,  

que generaba e l  comercio ex t e r i o r ;  l a  butguessa industr ia l  y comer=- 

c ia1 y l o s  trabajadores lograban por s u  parte aumentos de sa lar ios  con 

l o s  que defender, más o menos bien, su s i tuación.  La  consecuencia fue 

una in f l a c i ón  galopante que desart iculd aún mSs l a  economía y a l e j 6  

las más mínimas posibi l idades de recuperacidn y foment6 l a  especula= 
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" J i f  c i e n  desenfrenada",  .- 

Los  i n t e n t o s  d e l  sector ag roexpor tador  po r  recuperar  e l  b e n e f i c i o  

se en f r en t a r on  i n e v i t ab l emen t e  a l a  r e s i s t e n c i a  de importantes  s e c t o r e s  

d e l  apara to  d e l  Es tado ,  de  a lgunos grupos i n d u s t r i a l e s  y de  l o s  s i nd iF  

c a t o s .  

E l  Estado uruguayo e r a  un es tado  empleador.  Cerradas l a s  p o s i b i l i =  

dades ocupac i ona l e s  de  l a  i n d u s t r i a ,  l l e g ó  a emplear l a  qu in ta  p a r t e  

de  l a  pob l a c i ón  d e l  p a í s  y s e  h i z o  ca rgo  de  una de  l a s  cuotas  de  pa=" 

s i v o s  más a l t a s  d e l  mundo. I 

CONCEPTO 1938 1955  1969  

Empleados p ú b l i c o s  57 .500  166 .400  21 3 .000 

C l a s e s  pas i v a s -  S/D :: 196.700 346 .800  
- 12/ 

Este s e c t o r  de  empleados de l o s  Entes d e l  Estado r e s i n t i ó  d i r e c t a =  

mente e l  cambio de  o r i e n t a c i ó n  económica y r e a c c i onó  organ i zándose  

y uniendo 'sus:- fuerzas a l  mov ímienta -s ind ica? ,  E l - b a j o  n i v e l  de  s i n =  - 

d i c a l i z a c i ó n  que poseican an te r i o rmente  l o s  c o n v i r t i ó  durante  un pe= 

r í o d o  en  v í c t i m a s  inde f ensas  de l a  nueva p o l í t i c a .  Sus í n d i c e s  s a l a=  

r i a l e s  descend i e ron  a l  6 0 . 2 % ,  mient ras  que l o s  de l a  i n d u s t r i a  l o  

h i c i e r o n  a l  9 1 . 4 % .  En l a  misma c ond i c i ón ,  p e r o  s i n  p o s i b i l i d a d e s  de 

r e a c c i ó n  quedaron l a s  c l a s e s  p a s i v a s .  

Los  t raba jador -es  urbanos en f r en t a r on  e l  p r o y e c t o  que amenazaba sus 

s a l a r i o s  y usu f u e n t e s  de  ocupación.  P a r t í a n  de  un n i v e l  a l t o  de 

s i n d i c a l i z a c i ó n ,  aunque se mantenfa una f u e r t e  e s c i s i ó n  en e l  movi= 

miento  s i n d i c a l .  La cr is is ,  aunada a l a s  t endenc ias  un i f i c ado ra s  que r - c i  

p r i v a n  en l a  po s t gue r r a  c on f l uy e r on  en a c e l e r a r  e l  proceso  u n i t a r i o ,  
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que atraviesa l a s  instancias de desintegración de l a  Unión General 

de-Trabajadores (UGT). en 1959, en aras de convocar un Congreso Cons= 

t i tuyente  de l a  Central Unica', que culminará en a b r i l  de 1961 ,  con 

l a  constitución de l a  Central de Trabajadores de l  Uruguay (CTU) y 

transitará entre  1 9 6 4  y 1966  a l a  uni f i cac ión t o t a l  de l  movimien= 

t o  en l a  Convención Nacional de Trabajadores (CNT) .  La c lase  obre= 

r a  en esta instancia formuló además postulaciones contrahegemónicas 

que se estudiarán en e l  cap l tu lo  IV .  

Lo c i e r t o  es,  que en torno a l  movimiento s ind ica l  se  va abriendo un 

espacio p o l í t i c o ,  avalado-por un proyecto expresado en un programa 

contrahegemónico, por e l  cual comienzan a irrumpir no só l o  l os  sec= 

tores propiamente obreros de l  pa ís ,  s ino  también l o s  asalariados en su 

vasta extensión cuant i ta t iva  ( 7 0 %  de l a  'población) y s o c i a l .  Estos 

sectores asalariados están const i tuidos en su inmensa mayorfa por 

mimbres de l a  c lase  media urbana:  empleados bancarios, docentes de 11 

l a  enseñanza primaria y secundaria (sectores muy numerosos dada l a  

enorme extensión de -estos aparatos ideo lóg i cos  en el-Uruguay. - 13/) ' . 

La  nueva p o l í t i c a  económica implanta un recambio a l t e rnat i vo  que 

afecta directamente a l a  inmensa c l ase  media uruguaya. E l  sistema 

p o l í t i c o ,  ya erosionado carece de fuerzas para  mantenerla como 

"clase-de apoyo" (Poulantzas) ; El-movimiento s ind ica l  l a  atrae fuer= 

temente a l a  p r f t i c a  de una lucha que ya-no es meramente s ec to r i a l .  

Los vastos sectores un ivers i ta r ios  (en un pais  donde ocupan una 

proporción numérica muy a l t a  y pertenecen fundamentalmente a l o s  

sectores medios) terminan en e l  proceso de l a  c r i s i s  POT distanciar= 
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L I  
s e  d e  l o s  p a r t z d o s  t rad$c i . ona l e s  y de  l a  i d e o l o g f a  dominante, - 14/ 

E l  movimiento e s t u d i a n t i l ,  a g lu t i nado  en  l a  FEUU, con una l a r g a  

t r a d i c i ó n  de  lucha ,  v a  más a l l $  y s e  i n t e g r a  d e  p l ano  a l a s  i n s=  

t anc i a s  s i n d i c a l e s .  Ea FEUU e s  miembro de  l a  Mesa Rep r e s en t a t i v a  

de  l a  CNT, aunque s i n  de recho  a voto .  Pos t e r i rmente ,  has ta  l o s  

docen tes  u n i v e r s i t a r i o s  pasarán a i n t e g r a r s e  con su s i n d i c a t o  a 

l a  C e n t r a l .  

Se  p rodu jo  a s í  en Uruguay, un fenómeno r e l a t i v a m e n t e  g e n e r a l  en  Amé=. 

r i c a  L a t i n a ,  p o r  el c u a l  se  p rocesa  e l  " a l e j amien to  d e  l o s  i n t e l e c =  

t u a l e s  pequeñoburgueses r e s p e c t o  a l a  i d e o l o g í a  dominante y su pau= 

l a t i n o  t r á n s i t o ,  desde  una a c t i t u d  d e  n eu t r a l i dad  hac i a  l o s  dos  PO= 

l o s  d e l  c o n f l i c t o  s o c i a l ,  has ta  una a c t i t u d  cada v e z  más comprome= 

t i d a  con  l o s  i n t e r e s e s  g e n e r a l e s  d e l  campo popu lar .  En un p e r í o d o  de 

menos de  d i e z  años l o s  s e c t o r e s  burgueses  p i e r d e n  l a  capac idad  t?a= 

d i c i o n a l  de  coop ta r  sus " i n t e l e c t u a l e s  t r ad i c i ona l e s1 ' ,  l o  que r ep r e=  

s en ta  'un "ha'fidicap-" fundamental  pa ra  todo e l .  s i s t ema d e  dominación 

hegemónica,  y ,  p o r - l o  t a n t o ,  "pac~f lco ' - * ,  como e l  que e x i s t í a  en  e l  

15/ Uruguay". - 

Debe s e r  cons ignado  también en e s t e  e s tud i o  de  l a s  c o r r i e n t e s  adver=  

s a t i v a s  a l  s i s t ema ,  su r g i das  e n t r e  1959 y 1967, l a  a p a r i c i ó n  en 1962 

d e l  fenómeno d e  l a  g u e r r i l l a  urbana, monopol izada p o r  e l  Movimien= 

t o  de  L i b e r a c i ó n  N a c i o n a l  (Tupamaros). S i n  embargo e l  mov imiento  

g u e r r i l l e r o  l o g r a  e s ca so  d e s a r r o l l o  hasta1968. 

E l  p a í s  l l e g a  a l a s  e l e c c i o n e s  de  1962 en un c l ima  de  marcado p e s i =  

mismo. La a l t e r n a n c i a  de  l o s  p a r t i d o s  en e l  poder ya habfia demos= 
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trado sus l imgtaciones y l a  situacidn hahSla empeorado. En 1958 ,  b* 

e l  Part ido Naclonal gana las--elecciones a l  Part ido Colorado por 

e l  amplio margen de 120 ,OQO votos ,  En 1962 ,  l a  d i ferenc ia  que se= 

para  a ambos part idos  es de apenas 24.000 votos, favorables a l  

Part ido Nacional. En esta ocasión l a  f raccibn mayoritaria dentro 

de l  part ido será l a  UniBn Blanca Democrática (UBD). 
. .  

Durante es te  período se produce un cambio de elencos dentro de l o s  

partidos t rad ic iona les  producto de l a  muerte de l a s  f iguras p r i n =  

c ipa les  de ambos part idos:  L u i s  A lber to  de Herrera, Luis Ba t l l e  

Berres, César Ba t l l e ,  Benito Nardone; Fernández Crespo,- Juan. An= 

drés Ramlrez, Barrios Amorín. Sus puestos pasan a ser  ocupados por 

l o  que se denomina l a  generación de postguerra: Rodriguez Camuso, 

Ub i l l os ,  Heber y Beltrán entre l o s  blancos; Jorge Ba t l l e ,  Segovia, _. 

Miche l l i n i  y Vasconcelloc entre l o s  colorados; 

A peSar d e l .  des'encanto .producido pos e l  cambio 'en l a  p o l í t i c a  eco= 

ésfazcontifiúó. aS-prqsiones .de :los --grupcss.. pecuario-expor= -- 

tadores r e v i r t i e r o n  en un descen-so de la'ganancia de l o s  sectores  

industr ia les y estos quisieron compensar l a  pérdida de su bene f i c i o  

a costa de l o s  trabajadores. E l  Estado buscó cubrir sus egresos 

presupuestales con l o s  montos nominales, acrecidos por l a  deva= 

luación .(impuestos -sobre las  exportaciones, recargos a l a s  impar= 

tacionec, etc : . . )  . 

Los trabajadores se defendieron intensamente y esto  culminó en 

una e sp i ra l  i n f l a c i onar i a  s i n  prcedentes que azotó todo e l  qu in=  

quenio 63/68. 
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INDICES INPLACIONARIOS 

, 

E l  gobierno mantuvo l a  es tab i l idad cambiaria durante e l  año e l e c t o = .  

ral de 1962 .  Después de l  segundo semestre de es te  año se i n i c i a  un 

intenso proceso especulat ivo,  ba jo  l a  forma de acumulación de i m =  

portaciones sobre l a  demanda de d i v i sas  por motivos f inancieros.  

Los capi ta les  se f u g a n  en masa ante l a  b a j a  rentabi l idad de l a  i n =  

versión nacional y se especula ante l a  perspectiva de una próxima 

devaluación. Es ta  p o l í t i c a  aunada a l  estancamiento de l  comercio 

ex t e r i o r  l a n z a  a l  pa ls  hacia e l  endeudamiento ex t e r i o r .  Un préstamo 

de--15 millones de --dólares- concedido por e l  -FMI permite:concertar 

préstamos a cor to  plazo con €a  banca de Nueva-York por 68 mil lones 

de dólares. 

E l  excedente ya no se capta solamente a través de l  proceso produc= 

t i v o ,  sino que l a  d istr ibución permite mejores ganancias a l os  sec= 

tores  cap i ta l i s tas .  

Es en este momento, intensamente especulat ivo,  que l a  banca pr iva= 

da y l o s  grupos f inancieros adquieren una importancia inusitada. 

Su poder se va incrementando, mientras l o s  controles de l a  banca 

o f i c i a l  se vuelven cada dfa más inoperantes. 

La banca estaba en mejores condiciones de especular en l a  compra 
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y venta de moneda extranjera y para intermediar en l a  especulacidn * I  

f inanciera de l o s  grupos agroexportadores e importadores. En l o s  

hechos intermedió efectivamente en l a  fuga de capi ta les ,  f a c i l i t ando  

l a  colocación de excedentes nacionales a través de f inancieras ex= 

tranjeras que en muchos casos eran f i l i a l e s  de l o s  propios bancos. 

Paralelamente, s e  produce un proceso de concentración de l o s  capi= 

t a l e s  bancarios y l a  banca se extranjer i za .  Varios bancos de p l a z a  

se fusionan ba jo  l a  tu t e l a  de bancos extranjeros, como e l  caso de - 

Unión de Bancos de l  Uruguay [UBUR) , o e l  d e l :  Banco Comercial ( e l  

más grande y antiguo banco privado),  que pasa l a  vayoría de sus 

acciones a l  Chase Manhattan Bank. E l  clima de inseguridad económica 

adquiere gran intensidad, especialmente después de l  crack bancario 

de 1965  (que det'ermina l a  calda de l  Banco Transatláfit ico) y l a  mo= 

ra to r i a  de l  Banco Central ante sus acrredores extranjeros, que da 

l u g a r  a l a  pr imera de una s e r i e  de re f inanciaciones con l a  banca 

internacioñal.:;: I 

En medio de e s t e  caos económico e l  elenco gobernante no a t i n a  me= 

didas que puedan s iquiera  a l i v i a r  minimamente l a  situación. 

E l  núcleo centra l  de l  sistema p o l l t i c o ,  pressionado por todos sus 

costados, trabado en sus rasgos carac te r i s t i cos ,  l a  demagogia y e l  

c l i ente l ismo t r a t a  de seguir actuando como l o  h i zo  hasta ese en=--- 

tonces, t r a t a  de mediar y e v i t a r  las  medidas más antipopulares, 

especialmente aquel las que hipotecarfan su futuro p o l í t i c o .  En 1961 

e l  Presidente de l  Consejo Nacional de Gobierno anunció l a  r eg la=  

mentación s ind i ca l  (es dec i r ,  t r a b a r  l a  o r gan i z a c ih  de los  t raba=  



jadores y cercenar su derecho de huelga), pero l a  medida no fue LI 

aprobada, a pesar de l a  o l a  de huelgas desatadas, Se intentó tams 

b ién l a  congelación de sa l a r i o s ,  pero ante l a  r es i s tenc ia  enconada 

de l o s  trabajadores se abandon6 e l  proyecto.  En genera l ,  l o s  i n =  

tentos más r e s i s t i d o s  y l i b e r t i c i d a s  estuvieron en boca de aquel los 

p o l í t i c o s  de segunda cat'egorfa, que tenlan poco que perder en plamo 

e l e c t o r a l .  Esta afirmación no cuestiona e l  carácter  ant inacional ,  

antipopular y sumiso d e l  gobierno blanco que culminó e l  año 1964 

rompiendo re lac iones  diplomáticas con Cuba y alterando toda l a  PO= ' 

l í t i c a  ex t e r i o r  uruguaya hasta e l  momento. , 

La ambiguedad antes señalada motiva a estudiosos de l  tema a exa l ta r  

e s t e  momento de inde f in i c ión  en e l  modelo de dominación y dar le  un 

a l t o  s ign i f i cado 'en e l  conjunto d e l  decaimiento hegemónico. E l  cam= - 

b i o  en l a  p o l í t i c a  económica.y la-redef inic ión 'del  bloque dominante ;:- 

en e l  plano económico, estudiada, no se  re f le ja- inmediatamente en l a  .;.; 

estructura po i í t i ca , - "E i  sistema p o l í t i c o  y de re lac iones  de c lases  

ten ía  t a l  complejidad; -que .s i  -bien e l  sent ido de l  rea juste  mantu= 

vo su or ientación,  e l  ritmo d e l  mismo fue  extremadamente l en to  y has= 

t a  1968 no logra  concretarse en toda su profundidad (...). Se pro= 

duce un impasse que agrava aún más l a  c r i s i s  económica y que va a 

desembocar en una c r i s i s  general de hegemonza y en un cambio de ré= 

gimen p o l í t i c o  y de l  t ipo ,de .Es tado  mismo".- 17b 

E l  nuevo proyecto enfrenta ser ias  d i f i cu l t ades  ideo lóg icas  y po l€=  

t i cas  de implantación y e l  cambio de p o l í t i c a  económica intentado 

se obstacul iza.  La  quiebra de l  modelo b a t l l i s t a  p o r  un lado y l a  
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debacle del  

debe haber supuesto una-eonriencia m5s c lara  de --un-fendmeno obj e= 

intento de una nueva a l t e rnat i va  ba jo  d i s t in ta  d i v i sa  L I  

t i v o :  e l  sistema p o l i t i c o  se descomponla. Su imagen se d i l u í a  y perdía 

su pr inc ipa l  carácter ,  e l  de, "estado de compromiso", a l  tiempo que '; 

era e l  espacio de todas las  presiones soc ia l es .  Su inmensa capaci= 

dad abarcadora y aglutinadora, l o  v o l v í a  f r á g i l  en es te  momento, 

hacía d i f í c i l  que cumpliera su r o l ,  para e l  que estaba especia l= 

mente diseñado por e l  sistema de dominación p o l í t i c a  i n s t a u r a d a  a 

pr inc ip ios  de s i g l o .  
, 

I I 

Finalmente, o t r o  problema debe ser considerado. Hay quienes entienden 

que esta r ede f in i c i ón  de l  bloque dominante que se opera entre 1 9 5 9  

y 1967 ,  es conmovida internamente por un desplazamiento de c lases 

en e l  poder. Según esta concepción, hasta 1962  predominaría dentro 

de l  bloque, e l  sec tor  agroexportador y a par t i r  de 1962  se ve r fa  0 

reemplazado por e l  cap i t a l  f inanc iero ,  l o s  sectores industr ia les 

monopólicas y l a  infermediación f inanciera.  

Otras concepciones, entre las que se encuentra l a  de Real de AzGa 

h a b l a n  de una uni f i cac ión l a  c lase l ipo l í t i ca  y con e l l a ,  una u n i f i =  

cación de l os  intereses más concentrados de l a  economía l igados a l  

extranjero.  Todos l o s  d i r i gentes  nacionales avalan esta p o l í t i c a .  

No duda Real de A zúa ,  que l a  estructura interna de ¡as c lases do= 

minantes se  v e  a l terada y que esa a l t e rac ión  supone un deb i l i t a=  

miento de l  sector  agroexportador y un for ta lec imiento  de l  f inanc ie=  

r o .  Pero, e l l o  no s i g n i f i c a  de ninguna manera, que l a  propiedad ha= 

ya perdido su re levanc ia ,  n i  que l a  p o l í t i c a  o f i c i a l  haya dejado 

de ser  benévola hacia l os  sectores rurales.  E l l o  l e  l l e v a  a f i rma r  
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que ' '...la nocl6n, s i n  duda nenas v i s tosa  de un gobierno general -4  

de l a  c l a se  superior responde mejor, por lo menos en términos so= 

c i a l e s ,  s ino  p o l í t i c o s ,  a l a  forma en que se han desarrol lado las  

cosas, que un juego t a l  vez  a rb i t r a r i o  de reemplazo de unos sectores 

por otros". - 18/ 

S i  hay un desplazamiento de c lases ,  és te  se  encuentra a l  n i v e l  

de las  c lases  medias (burguesas y pequeñoburguesas). E l las  se ven 

desplazadas de su posic idn de "clases de apoyo" y pasarán, como ya 

hemos estudiado, en algunos de sus sectores ,  a integrar  l o s  grupos 
I 

contestatar ios  a l  sistema. 

3 .5  UN INTENTO DE PERIODIZACION DE LA C R I S I S  HEGEMONICA. 

La  r ede f in i c i ón  del. bloque dominante estudiada en es te  capí tu lo ,  

l a  que, s e  procesa entre 1958.y 1966 const i tuye un primer momento 

en e l  g r an  proceso de a fectac ión de l a  hegemonía. 

La c r i s i s  económica, que erosiona l a s  bases y genera l a  c r i s i s  de l  

Estado ' red is t r ibuidor ;  desemboca ya ,en es t e  momento en una c r i s i s  

hegemónica de l  bloque dominante, que a fec ta  a l  conjunto de l a  f o r =  

ción. 

E l  reordenamiento programático en materia económica, que supone 

un regreso a l  campo, un sometimiento d e l  pa ís  a l a  p o l í t i c a  impul= 

cada por e l  F .M. I .  en detrimento d e l  red is t r ibut iv ismo imperante ~ 

en l a  p o l I t i c a  neoba t l l i s t a ,  crea algunos deter ioros ,  que en su de= 

curso erosionan fuertemente a l  sistema p o l í t i c o .  

Este,  comienza a ser  presionado a derecha e izquierda, E l  Mavimien= 

t o  Rura-lista - const i tu ido  en f racc i4n p o l l t i c a -  impulsaba sus solu= 
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ciones que tendfan a maximizar l a  ganancia de l o s  sectores agro= ** 

. .  exportadores y a desproteger a l a  Industria;  a l  tiempo que, l a  imposl 1 1  

s i c i ón  de esta p o l í t i c a  econdmica provocaba l a  respuesta de l  mo= 

vimiento popular, con l a  aparic ión de formulaciones preocupantes, 

que const i tu i rán los i n i c i o s  de l a  e xp l i c i t a c i ón  de un programa a l =  

t e rnat i vo  que devendrá contrahegemónico. 

Estas dos a las  tensionales -.causa y e f e c t o  de l a  r ede f in i c ión  de l  

bloque dominante y de l  reordenamiento programático en materia eco= 

nómica- recaen sobre e l  núcleo centra l  d e l  sistema p o l i t i c o  a fecta= 

do por un r e l e vo  de " e l i t e s "  y que debe enfrentar l as  tensiones con 

un nuevo e lenco p o l f t i c o .  No puede minimizarse l a  importancia de es= 

t e  f a c t o r  en e l  caso uruguayo dadas l a s  carac te r i s t i cas  caudi l lescas 

y l o s  factores  de adhesión personal que implica l a ' r e l a c i ó n  ciudada= 

nía-part idos t rad ic iona les .  

E l  ob j e t o  d e l  próximo subtitulo constituye l o  que no creemos arb i t ra=  

r i o  caracterizar.como una -segunda f ase  de l a  c r i s i s  hegemónica: l a  que 

transcurre entre 1968  y 1972 .  

Se produce en esta etapa un n i v e l  más a l t o  de des faza je  entre l a  

sociedad c i v i l  y e l  sistema p o l í t i c o ,  a cuya caracter i zac ión nos 

abocaremos. Nos importa s ó l o  en esta instancia marcar por ant ic ipa= 

do alguna d i ferenc ias  con l a  etapa-de c r i s i s  ya estudiada.. 

Se aprecia un primer fenómeno importante: l as  tensiones t ienen ahora 

una so la  d i recc ión ,  l a  que  proviene de l  movimiento popular y de l a  

g u e r r i l l a  urhana ;  Son tensiones de izquierda. E l  Movimiento ru ra l i s=  

t a  ha desaparecido, con l a  muerte de su l í d e r  Benito Nardone y no se 
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signo. 

de presidn de ese mismo 

E l  fenómeno merece re f l ex i6n  h i s td r i ca  y su expl icaci6n, segura= 

mente apunta  a l a  alusión que hace Real de Azíia respecto a l a  u n i =  

f i c ac i ón  t o t a l  de l a s  c lases  a l t as ,  en sus d i s t in tas  fracciones,  

en torno a l  proyecto autor i ta r io .  Será esta uni f i cac ión l a  que per= 

m i t a  l a n z a r  l a  o fensiva estratég ica  contra e l  movimiento popular. 

Debe señalarse también, que Pacheco Areco ( Presidente constitu= 

c ional  desde 1968 a 1971 )  soslay6 e l  fenbmeno.de l a s  " e l i t es "  P O =  

i ' i t i cas  nuevas, ca rac t e r i s t i c o  de l a  etapa anter io r ,  

Hombre relat ivamente nuevo él mismo en p o l i t i c a ,  re legd a l  p o l l t i c o  

profes ional  y t rad ic ional  por l o s  elencos gerenciales en l o s  que 

basó su administración ptíbliea. 

La resolución de estos obstáculos es justamente l o  que p o s i b i l i t ó  

un nuevo n i v e l  de "so'luciones'' para e l  b'l6que d0minante.y un nue= 

vo . n i v e l  .de.respuesta del: movimiento popular, que introducirá o t ro  

ritmo h i s t ó r i c o  a l  conjunto de l a  formación soc i a l  uruguaya, 

3 .6  EL FRACASO DEL MODELO DE RELEVO Y EL ULTIMO ENSAYO RECON= 

C I L  IADOR. 

E l  gobierno blanco l l e g a  a 1966, año e l e c t o r a l  en medio d e l  descon- 

tento soc i a l  general izado. Pero, por encima de l  seguro fracaso e l ec=  

toral próximo de es te  part ido,  l a t i ' a  en e l  ambiente un desánimo ge= 

neral .  

E l  secular gobierno de l  Part ido Colorado hab'ia cafdo ocho años antes 



a tado  y entreverado can e l  t i p o  de Estado que habla  s ido  su crea= ha 

ción más pr i s t ina ,  s i n  poder adecua-rlo-a las  mod2ficaciones de p o s t =  

guerra y de mantener e l  modelo de “Estado benefactor“, agotada l a  

bonanza, en medio de l a  c r i s i s .  Nadie pensaba en Uruguay que e l  r e=  

cambio blanco tendría l a  intenciBn de atacar a l a  c r i s i s  por su ba= 

se,  de modificar l as  estructuras que h a b í a n  estancado l a  producti= 

vidad, pero s i  e x i s t í a  una di fusa expectat iva,  centrada en e l  he= 

cho de que es te  part ido era nuevo en l a  tarea de gobernar, en que 

había tardado c i en  años en a r r i b a r  a l  poder, l o  que permitía supo= . 

ner que adoptaría medidas l o  suficientemente populares como para  

asegurarse un l a rgo  periiodo de perpetuación en e l  mismo. 

A l  e j e r c e r  e l  bipartidismo pleno, a l  ro tar  l o s  partidos en 1 9 5 8 ,  

e l  sistema p o l í t i c o  h a b í a  renovado y afianzado su leg i t imidad.  

Se h a b l a  producido un depósito circunstancial  del  consenso en e l  

Part ido Nacional y l a s  expectativas se h a b í a  v i s t o  frustradas, has= 

t a  e l  punto que algtinos sectores  de ‘ c l a se - se  reacomodaban dentro 

del- s is tema-po l í€ ico .  J 

3.6 .1 .  LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1966 Y LA CONSTITUCION DE 

1967 .  

E l  bloque dominante y las  fuerzas p o l í t i c a s  dominantes, gestado en 

e l  reordenamiento económico que se  produce durante e l  impasse de 

l os  gobiernos blancos t i ene  dos tareas fundamentales que reso lver :  

i. restaurar l a  hegemonía y restab lecer  l a  confianza en e l  sistema 

po l ’ i t i co .  Para  e l l o ,  recurr irá a un argumento poco novedoso en e l  

país:  asignar a l a  estructura de l  e j ecut i vo  l a  responsabilidad de 
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de las f a l l a s  d e l  szsterrla, es dec i r ,  culpar al colegiado, usarlo h4 

de l'chfvo expiatorio": b 

Ii. L i q u i d a r  e l  impasse y' adecuar l as  formas po l í t i cas '  a l a  trans= 

formación ocurrida en l a  economfa. 

1 .  

E l  instrumento que permitirá reso lver  estas tareas será e l  proyec= 

t o  de reforma const i tucional  surgida en 19.66. Será e l  instrumento 

de l  núcleo p r inc ipa l  de l  sistema p o l l t i c o ,  v isual izado por l o s  hom= 

bres de l o s  dos part idos t rad ic ionales  como e l  cambio inst i tuc ional  

imprescindible y apoyada por l o s  candidatos de ambos conglomerados 

p o l í t i c o s .  Este apoyo conjunto que l e  otorgan ambos partidos asegu= 

r a  de antemano su aprobaci6n. En e l  p l eb i s c i t o  de noviembre de 1966 

obtendrg e l  629, d e l  e lectorado,  es dec i r ,  787 .000  votos,  

La.reforma const i tuc ional  de 1966 es conocida como l a  reforma "na= 

ranja", nombre que proviene de l  co lor  de l a  papeleta con que se , 

p l eb i s c i t ó  :, Lo h i zo  conjuntamente con otros proyectos: e l  elevado 

por l os  sectores  echegoyengstas de l  Part ido Nacional, l a  "gris"  

que obtuvo -175.000 votos y l a  "amarilla" planteada por un g ran  grupo 

de s indicatos y apoyada por e l  e l  Frente Izquierda de Liberación 

que alcanzó 86.000 votos 

Esta Constitución, en cuanto a l  Ejecut ivo sustituye e l  sistema co= 

leg iado por un régimen pres idenc ia l is ta  fuer te ,  con potestad ,,de 

i n i c i a t i v a  en materia l eg i - s la t i va .  La i n i c i a t i v a  del  Ejecutivo corn= 

prende un nuevo t i p o  de leyes  remitidas "con declarator ia de urgen= 

t e  consideracibn" que ob l iga  a cada cámara l e g i s l a t i v a  a expedirse 

en un plazo de 4 5  días ,  pasado e l  cual s i n  que ex is ta  pronuncia = 
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miento se reputaran aprobadas, í I  

Prevee- tamhzéa l a  capacidad de l  Ejecut ivo de d i s o l v e r  l a s  Cámaras 

y convocar a nuevas e lecciones parlamentarias, s i  e x i s t e  d iscre=  

pancia en torno a l a  censura m in i s t e r i a l .  

La  otra novedad de l  t ex to  const i tucional  es l a  aparición de Órga= 

nos de p lan i f i cac ión  en e l  área gubernativa misma, como e l  Banco 

de Previs ión Soc ia l ,  Banco Central y una Of ic ina de PlaneaciÓn y 

Presupuesto. 

Las dos incorporaciones sustanciales que establece l a  Constitución 

están enmarcadas en los  pr inc ip ios  de e jecut iv idad,  de coherencia, 

de p lan i f i cac ión  y programación, as€ como de contenci6n de las  

presiones que mínimamente ex i g l a  e l  nuevo modelo que t r a t a b a  de 

imponerse. 

En términos generales,  e l  contenido d e l  proyecto era central izador 

en materia p o l í t i c a ,  pero ésta era un tendencia que ya se  arrastra= 

ba-desüe l a  Constitución de 1952. ' .El  texto. fue  p l eb isc i tado  con= . 

juntamente con e l  acto e l e c t o r a l  de noviembre de 1966. 1 

3.6 .2 .  LA CAMPANA ELECTORAL DE 1966 Y EL BREVE GOBIERNO DEL GENE= 

RAL OSCAR GESTIDO. 

La campaña e l e c t o r a l  que antecedió a l  p l eb i s c i t o  mencionado presen= 

t ó  algunas novedades- premonitorias. Por un lado se acentuaba l a  

pérdida de p e r f i l  de ambos partidos t rad ic ionales ,  en l a  coyuntura 

en que ambos unif icados promovlan como panacea una reforma const i tuci  .:I 

c i ona l .  



E l  énfasis  e l e c t o r a l  de amhas part idos estuvo centrado en e l  es= L4 

t r i b i l l o  de l a  necesfdad de un huen administrador, hombre honrado, 

ordenado y p r o l i j o ,  e f e c t i v o  y f irme, realmente, querla s i gn i f i c a r=  

se  "hombre fuerte"  pero aCn era impúdico h a b l a r  a s í ,  tan  e xp l í c i =  

tamente. 

E l  candidato tr iunfante,  G ra l .  Oscar Gestido, nominado For L i s ta  

515 de l  Part ido Colorado reunfa l o s  requ is i tos  señalados y algunos más. 

Habla administrado un ente e s ta ta l  complejo, como l o  era AFE (Fe= 

r r oca r r i l e s  de l  Estado), con probidad; más a l l á  de es te  cargo era 

un hombre relat ivamente nuevo en p o l l t i c a ,  no era un p o l i t i c o ,  sino 

un administrador; finalmente era un general re t i rado.  Como correc= 

tamente señala Lanzar0  "Los p o l í t i c o s  profes ionales promovlan una 

f i g u r a  de 'otra categor ía que - s i  bien hab ía  tenido antes desempeños 

p o l í t i c o s  relativamente-importantes- se per f i laba con caracteres 

pecul iares propios,  .segGn e l  es tereot ipo ,  de l a  cal idad castrense; 

y más que,aparec'ia como opuesto a los  que esos p o l l t i c o s  ostenta= 

Las e lecciones reafirmaron también y nuevamente l a  a l t a  adhesión 

de l a  población hacia e l  sistema b ipa r t i d i s t a  en su conjunto. E l  

Part ido Colorado obtiene 607.633 votos y 496.910 e l  Part ido Nacio= 

rial; Ambos-juntos continuaban acaparando e l  90% de l  electorado. 

A pesar de l a  c r i s i s  interna, de l a  in f lac ión  galopante, de l  des= 

contento soc i a l ,  l o s  partidos t rad ic ionales  continuaban siendo ageR= 

tes  muy e f e c t i vos  de acción p o l í t i c a .  
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E l  hreve gobierno d e l  Gxal, Gestido Cmarzo-noviembre de 1967 )  fue 
k* 

osc i lante  en mate r2a  po l á t i ca  y' econtlmica, PQrm6 un gabinete con= 

t rad i c t o r i o  const l tufdo p o r  ministros pertenecjentes a l as  corr ien= 

tes  indus t r i a l i s t as  y antifondomonetaristas y o tros  en manos de 

representantes de l  c ap l t a l  monopólico y f inanciero.  

Su proyecto ' I . .  .muere a l  nacer, condenado por los  desastres climá= 

t i cos  que provocan una baja sensible  de l a  produccidn agropecuaria 

y ,  consiguientemente, de l a s  exportaciones y l o s  abastecimientos, 

agudizando gravemente e l  ritmo de l a  in f l ac ibn ,  Impoqibilita>do de 

conc i l i a r ,  Gestido hubo de implantar l a s  medidas prontas de seguri= 

dad pa ra  reprimir l a s  demandas de los trabajadores, provocando l a  

caída de l  sector  más progres is ta  de su gabinete,"  - 'O' Elurib, repen= 

tinamente encdiciembre de 1967. 

3.6.3. LA DICTADURA CONSTITUCIONAL DE PACHECO ARECO. 

Muerto e l  Presidente asumi6 e l  cargo-e l  Vicepresidente, Jorge Pa=  

checo Areco. La v icepresidencia d e - l a  repGblica es en Uruguay una 

nominación absolutamente i r re l evante .  La  nominación fue rechazada 

por diversas f iguras  y entonces se dec id ió  s i tuar  como compañero 

de fórmula del  G r a l .  a un personaje anodino, que por ser  un desco= 

nocido en materia p o l í t i c a  no h a r í a  sombra a l a  imagen que se querfa 

fabr icar .  

Su período pres idenc ia l  (diciembre de 1967 ,  f ebrero  de 1 9 7 2 )  rec ibe  

habitualmente l a  despectiva denominación de "Pachecato" y un sin= 

número de caracter izaciones,  generalmente no contradictor ias y casi  
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todas ellas correctgs. L I  

Es efectivamente la "ofensiva estrategica de la burguesía'! orques= 

tada y amparada desde el poder, destinada a cambiar los comporta= 

mientos de la sociedad y el sistema de dominación para incrementar 

la explotaci6n de los trabajadores y remodelar l a  economía para 

lograr la reproduccitjn ampliada del capital", como dicen Dutra y 
21 / Millot. - 

Es también el punto final del "impasse que agrava la crisis", es 

la adecuación violenta de la política a la economía, según la con= 
22/ cepción de De Sierra. - 

Es en definitiva la implantación de un Estado de transición entre 

el periclitado -ya hacla una década- Estado batllista y la dicta= 

dura cívico-mifitar que se impone en junio de 1973. 

La transitoriedad está marcada -en nuestra concepción- por la ten= 

dencia a manejar el poder fuera de los lfmites institucionales, no= 

toriamente estrechos para el modelo que se desea- imponer, Es decir, .:',-:I, 

violaciones reiteradas a la Constitución de 1967, en su texto y en 

su espíritu; permanente enfrentamiento y sometimiento del Parlamento; 

gobierno por medio de decreto y ,  especialmente, con los articulos 

de excepción de la mencionada constitución; creación de institu= 

ciones inexistentes en la previsión constitucional; desconocimiento 

de las estructuras políticas de l o s  partidos tradicionales y ,  final= 

mante, en pocas palabras: disolución del modelo de legalidad imperan= 

te en el país. Pero todo ello en un marco pseudo jurídico, sin su= 

primir totalmente la Constitución y las instituciones vigentes, 

pero "vaciándolas de contenido", como se  acostumbrb a decir en ese 
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momento. E l  gohi'erno Pacheco es una dictadura const i tucional .  

Jorge Pacheco Areco era e l  hombre adecuado (carente de traditio= 

nes y compromisos), en torno a l  cual, se  intenta formar, con bas= 

tante éx i t o ,  un movimiento p o l f t i c o  que exprese, cabalmente, los  

nuevos intereses  dominantes que t a n t a  d i f i cu l t ad  de expresidn p o l í =  

t i c a  h a b í a n  enfrentado en l o s  años anter iores.  Por esta razón, mu= 

chos estudiosos de l  fendmeno tienden a caracter i zar  e l  gobierno 

Pacheco, como un intento l l cesar is ta l l ,  atendiendo a l a  f a l t a  de 

compromisos y t rad ic iones  d e l  personaje ,'y sobretodo tendiendo a ver  , 

en l a s  d i f i cu l t ade s  de expresión p o l í t i c a  que encuentra e l  intento 

de modif icaci8n de l a  p o l í t i c a  económica un " equ i l ib r io  de perspec= 

t i v a  catastró f ica" ,  a l  e s t i l o  de l o  planteado por Gramsci. - 23/ 

Durante e l  gobierno Pacheco culmina l a  tendencia inic iada con Ges= 

t i d o  y e l  p o l í t i c o  pro fes ional  es desplazado de l a  escena, para  ser  , 

sust i tuido por e l  representante d i r e c t o  de l  cap i t a l  f inanciero.  

E l  bloque ahoraídominante ya no -confía--en l a  r ep resen tac ih  me= 

diada por  e l  p o l í t i c o  t rad ic iona l ,  necesi ta gobernar por s í  mismo, 

Los ministros de Pacheco Areco, Alejandro Vegh V i l l e gas ,  Jorge Pe i=  

rano Facio,  Fr ick  Davies, Abadie Santos y tantos otros,  son horn= 

bres desconocidos en l a  vida p o l í t i c a .  Todos e l l o s  miembros de con= 

sorc ios  y banqueros. Son el "intruso po l í t i co1 '  d e l  que nos h a b l a  Real 

de AzÚa 24' ut i l i zando  l a  categor ía de poder - de M i l l s ,  para carac= 

t e r i z a r  a l  magnate económico que sa l t a  de l a  desimplicancia a las 

más a l tas  responsabilidades de l  Estado. Es e l  hombre que introduce 

en e l  gobierno una perspect iva "productivista", gerencia1 y tecno= 



crá t i ca ,  que centra la atencidn en lograr  metas praductivi.stas *# 

cuanti tat ivas,  3ndWeTente a l o s  efectos soc ia l es  y humanos, que 

l a s  mismas producen. 

E l  modelo es tab i l i zador ,  que hab r f a  de implantarse a sangre y fue= 

go, ex lg fa  l a  presencia de honbres que pudieran implementarlo a l  

margen d e l  e s t i l o  de compromiso, ca rac t e r i s t i c o  de l o s  elencos par= 

t idar ios ,  individuos que debfan ser  obligatoriamente ind i ferentes  

respecto a l a s  consecuencias de una confirmaci8n e l e c t o ra l  f u t u r a .  

Todo es te  fenómeno se daba en una coyuntura en l a  que I t . .  .se aQnan 

un cuadro mundia l  de tensiones gravfsimas dentro de l  sistema en 

un contexto nacional de estancamiento econbmico, descreencia ideo= 

lóg ica  y moral y drást ico  descenso de l  va lo r  de "representatividad" 

de l a  estructura po l í t i co-part idar ia" ,  - 25/ 

Fue es te  sector  e l  que cop6 Tos aparatos p o l í t i c o s  de l  Estado, e l  

que generb un movimiento po lSt ico  que tuvo por e j e ,  l a  absurda f i =  

gura.de Pacheco Areco, para conve r t i r l o  en e l  hombre fuer te  que 

necesitaba' e l  fegimen, e l  presidente 'que "ponla "e l  pecho" a l a  

res is tenc ia  que su p o l f t i c a  levantó. 

Este movimiento h i zo  enfac is ,  de manera i n só l i t a  en e l  Uruguay, 

en l a  ident i f i cac ión  Nación-Poder Ejecut ivo.  E l  espectro d e l  d i s =  

curso pachequista se  d3rige a aquel los sectores que s indical izados 

o no, poseen un ba jo  n i v e l  de defensa co l e c t i va  que l o s  conv i e r t e -  

en v'ictimas de l o s  r eequ i l i b r i o s  económicos en favor  de l o s  sec= 

tores asalariados más fuer tes .  

E l  autoritarismo pachequista s e  d i r i g e  acertadamente a una soc ie=  

dad conservadora y v i e j a ,  ind iv idual is ta  y carente de dinanismo. 
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L) 
Su metodo es e l  enfrentamiento de un sec tor  de l a  poblaciBn con= 

tra otro .  Su ob j e t i vo  l a  r e o r g ~ n r z a c ~ . g n - v e r ~ ~ c ~ ~  def  compromiso. 

su movimiento i o i r t i c o ,  mov i l i za  a i  lumpen, pero su masa es s i l en=  

c iosa pero cuenta a l a  hora de l  votg.  Pacheco no promete futuro, 

en fa t i za  sus obras ya  cumplidas. Es una apelacidn doblemente conser= 

vadora. 

Pacheco,en l a  ap l icac i6n de es te  discurso, sa l ta  por encima de sus 

propias estructuras p a r t i d a r i a s ,  apela directamente a l a  Nacibn, y 

establece una comunicaci6n d i rec ta  con sectores soc ia les  cuantitay- . 

tivamente importantes, que l e  redituan un fuer te  apoyo p o l í t i c o .  

3 .6 .4 .  LOS PRIMEROS ANOS DEL GOBIERNO PACHECO 

E l  1 3  de junio de 1968 se implantan  poy decreto del  Ejecutivo l a s  

Medidas Prontas de Seguridad, vedidas de 'excepción s imi lar  a l  es= -. 

t a d 0  de s i t i o ,  que se ap l ica  en momentos de intensa movilizacitin 

de - los  trabajadores del-Estad0.y de l  movimiento estudiant i l  secun= 

dar io  -y univers i ta r io  pol: re iv indicaciones sa l a r i a i e s  y presupuesta= 

l e s  

En e l  mes de junio deb5an l a u d a r  l o s  ajustes sa l a r i a l e s  por conve= 

n i o  de l a  g ran  mayorla de los  gremios y a l  Poder Ejecut ivo corres= 

pondía enviar ,  pa ra  l a  aprobación de l  Parlamento, un proyecto de 

l e y  que estab lec ía  e l  ajuste-semest-ral de l os  sa lar ios  para l a  i n =  

dustria privada. Este proyecto recogfa l a  f6rmula  elaborada por i a  

Comisión T r ipa r t i t a  (gobierno, empresarios y trabajadores) que fun=  

cionaba en e l  marco de l o s  Consejos de Salar ios.  

Logicamente, es to  imponía a l  gobierno l a  urgencia de a l inearse a las  
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talmente a l  precepto de la, congelacián sa la r l ' a l ,  para provocar un 

receso de l a  demanda y detener l a  inf lacrbn causada por l a  anter ior ,  

segGn estas concepciones. 

Paralelamente, e l  proceso in f lac ionar io  se hab fa  acelerado con dos 

devaluaciones sucesivas: del  1 0 0 %  en diciembre de 1967 y de l  25% 

en a b r i l  de 1968 .  L a  devaluación de a b r i l  de l  68 estuvo rodeada de 

un escándalo p o l l t i c o ,  que r e c ih ib  e l  nombre de "infidencia'', pro= 

ducto de que sectores p o l í t i c o s  de l  Part ido Colorado, entre e l l o ?  

Jorge Ba t l l e  lograron f i l t r a r  e l  dato de l a  devaluaci6n y lucraron . 

con d iv isas  compradas en e l  pafs  y en e l  extranjero,  

Las condiciones. estaban dadas para un drást ico  g i r o :  e l  28 de ju= 

n i o  irrumpelel  -decreto de congelación de precios y sa lar ios ,  . . 

Los sa lar ios  se  congelan a diciembre de 1967  y l o s  precios a junio 

de-1968. Acorde con l a  pol i l t ica de 1 iqui .dar  e l  pape l  t 'arb i t ra l ' '  de l  

Estado,' Pacheeo- terrninBícons los ConSejos de Sa€ar%os, - antiguos or= 

ganismos de negociación obrero-patronal y l o s  sustituyó por l a  

Comisión de Prec ios  e Ingresos (COPRIN). Este cambio inst i tuc ional  

tuvo como ob je to  cent ra l i zar  l a  regulación s a l a r i a l .  

E l  enfrentamiento comenzó a vo l ve rse  extremo. E l  1 8  de junio de 

1968 ,  l a  Convención Nacional de Trabajadores -[CNT) y l a  -Federaci6n . 

de Estudiantes Univers i tar ios  (FEUU) convocan y organizan un paro 

general de enormes dimensiones. E l  Poder Ejecut ivo responde e l  2 4  

de junio mi l i tar i zando a l  personal de  l a  Banca O f i c i a l  (Banco Cen= 

t ra l ,  Banco República, Banco de Seguros, C a j a  Nacional de Ahorros 
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y Descuentos1 r e l  {lode j u l i Q ,  a los t r a b a j a d o r e s  de 10s Entes d e l  - 4  

Estado CAdrn$nistxac&h NacgonaZ -de Con'EHistihles, A l c o h o l  y P o r t l a n d  

(ANCAP), U s h a s  y T e l e f o n o s  d e l  Estado @TE'), OSE (Obras S a n i t a r i a s  

d e l  Estado),  AFE [Adminis trac ión de F e r r o c a r r i l e s  d e l  Estado) ,  e tc .  

La m i l i t a r i z a c i b n  d e l  t r a b a j a d o r  e s t a t a l  f u e  una forma de r e p r e s i 6 n  

s i n d i c a l  c a r e n t e  de  p r e c eden t e s  en e l  p a í s .  La medida supone que e l  

t r aba j ado r  es  somet ido  a l  Cádigo  y l o s  Reglamentos y a l o s  T r ibu=  

n a l e s  M i l i t a r e s .  L6gicamente,es v i o l a t o r i a  d e l  A r t .  253 de  l a  Cons= 

t i t u c i ó n  que n i e g a  l a  competencia de  l o s  t r i b u n a l e s  m i l i t a r e s  para  

j u z g a r  c i v i l e s .  

Esta medida n i e g a  a l o s  t r a b a j a d o r e s  e l  derecho a l a  s i n d i c a l i z a =  

c i ó n .  Las a c c i o n e s  g r e m i a l e s  se transforman en f a l t a s  a l a  d i s c i =  

p l j n a  m i l i t a r  y se  - c a s t i g a n  con con f inamien to  durante  un mes\o más . 

e i n s t r u c c i ó n  m i l i t a r  en c u a r t e l e s .  Po r  e s t e  e xped i en t e ,  v a r i o s  

miles de  t r a b a j a d o r e s  t r a n s i t a r o n  p o r  l a s  unidades m i l i t a r e s .  

Eran l l e v a d o s  a e l l a s  en tanda2 d e ' v a r i o s  c en t enares ,  que,..se reno=. - 

vaban con p e r i o d i c i d a d  aproximadamente mensual; P o s t e r i o rmen t e  l a  

m i l i t a r i z a c i ó n  se h i z o  e x t e n s i v a  a l o s  ob r e r o s  d e l  t r a n s p o r t e  mu= 

n i c i p a l  AMDET) y durante  1969 a l a  banca p r i v ada .  

3.6.5. SOLIDARIDAD DE LOS SECTORES FUNDAMENTALES DE LA BURGUESIA 

Y DEL -POLITIGO PROFESIONAL PARA CON ELzPA€HECATO. 

Pacheco A r e co  cumplid con é x i t o  e l  o b j e t i v o  fundamental de  su PO= 

l í t i c a :  c r e a r  una e s t r e c h a  a l i a n z a  en t o r n o  a l  g o b i e r n o  para  en= 

f r e n t a r  a l  movimiento s i n d i c a l ,  

La burgues ía  i n d u s t r i a l  que podfa  haberse  opuesto  a l  modelo econ8mi= 
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co se  ~ l e g 8  en hloque ante e l  decreta d e  congelaci6n de sa lar ios ,  L I  

dado que creaba condiciones de acumulacidn muy propic ias para  e l  

proceso industrial y repri.mfa a l  movimlento s ind ica l ,  

E l  "milagro" pachequista cons is t iá  en una estab2lizacidn econdmica 

desde junio de 1968  h a s t a  mediados de 1970 .  Fue pos ib le  gracias a 

l a  so l idar idad de todo e l  bloque dominante. La especulaci6n cesó ' :  

cas i  completamente. Coincidi6 además con una coyuntura favorable  de 

l o s  prec ios  de l o s  productos de exportación, un clima excepcional= 

mente bueno durante 1968 y una a l t a  demanda dq carne. Las exporta= 

ciones e n  e s t e  -rubre subieron de. 40 -a 87 millones _de .dblares. . 

i 

Esta onda expansiva motivada por causas po l í t i c a s  y coyunturales de= 

terminó un crecimiento de l  PB I  de l  4 . 8 %  en 1 9 6 9  y de l  4 . 6 %  en 1970 .  

Los  precios,  q u e  haljian subido un 1 8 0 %  entre:juni.o de d1967 y jun io lL  

de 1969 se es tab i l i za ron  en e l  segundo semestre de este  año, En 1968  

incrementaron só l o  un 169, y en.197Vun 20%. Todo es to  provocó una 

r e  a c t i ~ t a  c Ióli +x onóm Zc5 I n  ti e8 na 

n i v e l  de .!Pa -reduc€-ión-i.fiS-~a1... 

n incrementa de 4'13 :dem!anda,jli d e l  : ! i I 

Pacheco no gobernó s o l o  ni. .aislado como correctamente señala Gon= 

zalo Varela.  Contó-a n i v e l  parlamentario con só l idos  apoyos en su 

part ido  y en l a  f racc ión  echegoyenista d e l  Part ido Nacional. Aun= 

que e n . e l  .caso del .  p o l í t I c o  profes ianal  .debeil matizarse 10s apoyos. - 

Paeheco conc i tó  unanimidad-en l o - r e l a t i v o  a poner coto a l o s  des= 

bordes de l  movimiento s ind ica l  y popular, que eran producto de l a  

res is tenc ia  a su p o l í t i c a .  S i n  embargo, l a  pol ' í t ica economica fue  

enfrentada por l a  mayorfa de l  Part ido Nacional, especialmente p o r  



Hi . l sw  Ferre ixa  A l d u w t e ,  que protagonizb interpeiaciones a 10s 

ministros +ichequrstíis, 

A pesar de que p isote6 l a  Constituci6n y generó enfrentamientos 

con e l  Parlamento l og ró  imponerse sobre e1 en mfi l t ip les ocasiones. 

E l  L e g i s l a t i v o  actuó permanentemente amenazado de l  temor a l a  d iso= 

lución de l a s  cgmaras, s i  extremaba su enfrentamiento con e l  P r es i=  ' 

dente. Constituye un ejemplo c l a ro  de de t e r i o ro  de l a  conducta par= 

lamentaria, e l  caso de l a  censura a l  minis tro  de industria y comer=- 

c i o ,  Peirano Facio,  con motivo de l a  c r i s i s  de l a  industria f r i g o r í =  

ca. E l  ministro r e c i b i ó  una-censura parlamentaria y renunciÓ,pero 

Pacheco se manifestó dispuesto a cumplir e l  mecanismo const i tuc io=  

n a l  que l e  daba poderes para sustentar a l  ministro en e l  cargo, d i =  

so l ve r  l a g  Cámáras y convocar a nuevas e lecc iones  paylamentarias, 

E l  presidente;  segGn . l a  ~Const i tuci6n -puede-'recurrirIa e s t e  .mecanis=> 

mo, s i  l a  Asamblea General r e i t e r a  l a  censura por menos de 3/5 par= 

t e s  de -.sus miembros:._En ocasión de esta trascendental votación, .  e l -  - 

sector  o f i c i a l i s t a - q u e  .originariamente no había votado l a  censura*-  

se p l i ega  masivamente a l  voto  contra e l  ministro a e f ec tos  de ase= 

gurar una votación absolutamente mayori tar ia y a l e j a r  e l  p e l i g r o  de 

enfrentar una nueva e l ecc ión ,  con todos l os  r i esgos  y erogaciones 

económicas que ésta suponfa. 

E l  Poder L e g i s l a t i v o  se def iende 'en bloque,- t r a ta -de  mantener -su-- 

status que p o r  e l  momento no es afectado, aún cuando no se de j e  

convencer por l a  pseudojuridicidad con que Pacheco recubre sus me= 

didas d i c t a t o r i a l e s .  L o  acompaña en l a  tarea de desconocimiento de 
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h 4  las i n s t i t u c h n e s  y aunque en e l  senQ del Parlamento surge l a  i n i =  

c i a t i v a  -de "jucl'o po l f t i cot '  a.1 Pres$-dente-por sus re i teradas v io=  1 

lac iones  a l a  Constitucidn, el mismo no prospera. La propuesta ca= 

rece  de apoyo parlamentario para  sustanciarse. E l  Parlamento está 

firmando su acta de de func ih .  

3.6.6 .  LOS NUEVOS AGENTES QUE ACELERAN LA C R I S I S  HEGEMONICA 

A pa r t i r  de 1968  e l  Pachecato introduce una nueva dingmica h is t6= 

r i c a ,  que e l  breve a n á l i s i s  de l  perlodo rea l i zado debe haber per= - 

mitido v i sua l i za r .  

Es una dinámica regres iva ,  es  l o  que Du t r a  y M i l l o t  l l a m a n  l a  "ofen= 

s i va  es t ra tég i ca  de l a  burguesía". Pero es una dinámica a l  f i n  y 

se r ía  una concepción -simplista entender que, e l  movimiento h i s t6 r i co  

t i ene  una so la  dirección:' 

S i n  embargo, l a  o fens iva  estratég ica  de l  c a p i t a l  mancomunatlo recae .; 1)  

sobre un. terreno fuertemente abonado por l a  c r i s i s  hegemónica y sus 

efec-tos sobr&. la  sociedad c i v i l .  L a  o fensiva pachequista suscita una 

contraofensiva popular, de d i f e rente  dirección,  con d i ferenc ias  meto= 

dológicas sustanciales,  pero abarcadora de un amplio espectro soc i a l .  

La  represión desatad ermite d a r  forma orgánica a l  movimiento contes= 

t a ta r i o ,  agud i za  l a  c r i s i s  de l o s  partidos po l i t i c o s  t rad ic ionales  

y prqvoca desprendimientos -de l o s  mismos 

9 

A l  f i n a l  de l  período pachequista puede señalarse l a  aparición de un 

fenómeno nuevo: l a  creación de un extenso y heterogéneo conglomerado 

p o l í t i c o ,  que se e r i g e  por primera vez y que es s i n  duda e l  resul= 

tad0 progresivo de mayor trascendencia en este perlodo. 

, 
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Pero l a  regresZdn pachequksta t i ene  un c m r e l a t o  de o t ro  signo, L I  

La ofensiva estrateg2cq aludida alcanza t a l  n i v e l  de profundidad, 

l l e g a  a t a l e s  l fmj tes  de enfrentamiento, que ob l i ga  a introducir  

en l a  escena po l z t i c a  y soc ia l  a un nuevo protagonlsta,  las  fuer= 

zas armadas, que alcanzargn inmensa proyeccidn h is t6r i ca  en e l  

periodo inmediato. 

Planteado as? e l  problema creemos que debe descartarse e l  esquema 

que t iende a va lorar  e l  movimiento h i s t ó r i co  en una so la  direccibn.  

Es c i e r t a  y correcta l a  afirmacibn de Dutra y M i l l o t  - 26' que se  re=  

f i e r e  a una o fensiva y un movimiento contraofensivo. 

Pero creemos que no debe escapar e l  hecho de que l a  contraofensiva 

desatada es capaz por s f  misma de retroal imentar e l  movimiento h is=  

t ó r l co ,  introduc' ir le su propia dinSmica, ace lerar  l a  c r i s i s  de des-= 

composición 'dentro de l  personal p o l z t i c o  tradic' ionai y prec ip i ta r  e l  I 

movimiento que transforma a l a  c r i s i s  de hegemonza en una c r i s i s  de L L I I  

dominación; 2 en e l  periodo -firialn,*.i de(4l.a ;coyuntusalque se  estu?. .  

did: 1 

EL MOVIMIENTO POPULAR A PARTIR DE 1968  

E l  movimiento s ind ica l  y e l  movimiento estudiant i l  fueron l o s  nú= 

c leos  más ac t i vos  de esta v e r t i en t e  y en torno a e l l o s  se desarro= 

l l a ron  l a s  acciones de otros  movimlentos secundarios, como el  de ' -  

l a s  mujeres (Movimiento Femenino por l a  Just ic ia  y l a  P a z  Socia l )  

y el Movimiento por l a  Defensa de las  Libertades, 

E l  movimlento de ectudlantes un ivers i ta r ios  nucleada en torno a l a  
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PEUU vanguardlzd e l  mQvimiento es tud iant i l ,  has ta  septiembre de 

1968 ,  Fue terr ib lemente reprimido en es t e  momento, con nuevas ar= 

mas antimotines que r e c i b i 6  l a  p o l i c í a  de Montevideo. A p a r t i r  de 

entonces $a movi l izaci6n estudiant i l  no cesará, pero l a  mayor com= 

bat iv idad recaerá sobre e l  estudiantado de l a  Enseñanza Secundaria 

agrupado en l a  Coordinadora de Estudiantes Secundarios de l  Uruguay 

(CESU) y l o s  estudiantes de l a  enseñanza tecnica ( indust r ia l ) ,  

Junto a sus re iv indicac iones  propias (defensa de l a  autonomía u n i =  

v e r s i t a i i a  v io lada por e l  regimen, reclamos presupuestales y bo l e t o  

popular), e l  movimiento es tud iant i l  actuó permanentemente como a l i a =  

do de l  movimiento s ind i ca l ,  coordinando acciones por ba r r i o  con l o s  

s indicatos a través de un interesante organismo conjunto: l a s  Mesas 

Zonales de l a  C N T ;  

La agudización de l a  lucha de c lases  en es te  período junto a l a  in=  

corpoyación de 'sectores nuevos a l  movimiento popular, in tens i f i can  l a  

iudha!.idealógica .-dentro d e l  mismo, . 

MGltiples temas aparecen en l a  polémica: ¿quién es l a  vanguardia?, 

¿cuáles son l a s  formas y l os  métodos de lucha adecuados para l a  

etapa?, ¿cuáles son l a s  v í a s  de l a  revolución?.  

Estos temas de fondo pasaban por l a  apreciación po l z t i ca  de las  s i =  

tuaciones que l a  misma 1ucha.creaba; Las d i f e rentes  formas de apre- 

c i a r  e l  momento p o l í t i c o ,  creaban divergencias tác t i cas .  Se polemi= 

zaba también dentro de l a  izquierda en torno a l a  caracter i zac ión 

de l  "Pachecato". Se cuestionaba a l  Parlamento y a l o s  cambios l e ga l e s  

en general .  Incidlan también, incuestionablemente, en l a  maduración 
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pol$.tlca e WeoIdgRca de 19 izquierda uxuguglyat la RevoluclBn Cui. 

l iana y la $ol&mica en que- se detjatRa la Izquierda la t inomer lcana,  
1% . 

E l  Rartldo Comunista del  Uruguay, pr inc ipa l  responsable de l a  con= 

ducción del  movimiento i opu lar ,  habra  adecuado su p o l f t i c a  a l a  r e a l i =  

. dad nacional, a partir de su X V I  Congreso celebrado en 1956 ,  de acuerdo 

a las  tendenclas ex i s tentes  en ese momento en e l  movimiento comunis= 

t a  internacional y coincidiendo con l a  c r i s i s  en l a  que comenzaba a 

sumirse e l  pafs .  Esta inserci8n nacional,  l e  habea permitido elabo= .. 

rar d i r e c t i vas  programáticas, es t ra tgg i cas  y táct icas  que tuvieron 

hondas repercusiones en e l  movimiento popular y en . l a  sociedad en 

su conjunto. 

A p a r t i r  de 1 9 6 0 ,  después de consumada l a  Revolución Cubana, valoraba 

que América L a t i n a  v i v í a  una s i tuacibn revolucionaria de carácter  

general,  s i n  que esto  supusiera que en cada país hab í a  condiciones 

concretas para e l  e s t a l l i d o  de l a  revoluci6n. 

E l  go lpe .de -estado en Bras-2-1 de .'1964; " lo  !l-leVa a d e f i n i r  dentro de 

esta perspectiva cont inenta l is ta ;  .sus responsab-ilidades nacionales. 

En ocasión en que las  tropas de l  e j é r c i t o  brasi leño part ic ipan,  co= 

mo cuerpo de apoyo, en l a  agresidn norteamericana a l a  República 

Dominicana (1965 ) ,  e l  PCU proclama que no permitirá que e l  Uruguay 

>'se convierta en base de agresión", sino que "será campo de bata l la "  

con respecto a l  r e s t o - d e l  continente. 

En este  momento, e l  PCU plantea también, que l a  lucha armada se r ía  

l a  pr inc ipa l  forma de lucha para  America L a t i n a  y también para e l  

Uruguay, s i n  que e l l o  implicara que en e l  pafs  h a b l a  condiciones pa= 

ra su práct ica .  La  metodologfa de lucha d e l  PCU sigui6 siendo esencial= 



- .. 

135 

mente t'pacTfica" e L) 

Caracteri-26 a los- gobiernos,. blancos-como !Tun vuelco a l a  derecha", 

l'gobiernos representantes de l o s  intereses  de l  g ran  l a t i f u n d i o "  y 

descr ibi6 e l  proceso de irrupci6n de l  cap i t a l  f inanc iero ,  como un des= 

plazamiento de c lases  en e l  poder, admitiendo que se t r a t a b a  de un 

complejo entrelazamiento de intereses  de d i s t in tos  sectores de las  

c lases  dominantes. 

Motor pr inc ipa l  de l  enfrentamiento de masas a l  "Pachecato", t ra t6  

subvert ir  l a  opcidn planteada en e l  discurso pachequista "orden vs 
subversión", por l a  consigna "ol igarquía o pueblo", "rosca o p a t r i a " .  

En consonancia con es-a consigana t r a t 6  de promover l a  un idad  más 

a m p l i a  de diversos sectores soc i a l e s ,  contra e l  proyecto pacheqis= 

t a  y ampl io  én  ese  momento su area de in f luenc ia  en los sectores 

de-.capas medias -ilustradas'. 

Elaboró una t ác t i ca  para  e l  movimiento s ind ica l ,  que p a r t í a  de l a  

concepcjón 'de 'que e l  gobierno Pacheco era un proyecto regres i vo  y 

provocativo,  que debía ser  a is lada de todo sustento de masas y de 

que no const i tuía una dictadura o t i r a n í a ,  s ino un intento en esa 

d i recc ión que tendría corre latos  más graves, sino abortaba por l a  

presión de las  masas movilizadas. 

Para  esa - instancia poster ior ,  era necesario tener preparadas. fuer= 

zas a t odos - l o s -n i v e l e s ,  para, l l egado e l  momento, poder inc id i r  y 

d e f i n i r  l a  confrontación a favor de l  pueblo, - 27/ 

EL M.L.N. (Tupamaros) 

Sus orígenes deben rastrearse desde 1962,  comienzos de 1963 ,  momen= 

t o  de g r a n  erosión de l  sistema p o l í t i c o ,  en que se produce l a  
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r e e d e f i n i c i . 6 n  d e l  hloque dgni.nante en e l  poder. S i n  enih?,rgo, y no h# 

c a s u a l v e n t e ,  e l  a u g e  d e l  MLN debe Sex u b i c a d o  en e l  i e r i o d o  l i i s t 6 =  

r i c o  que esfirnc;, e s t u d T a n d o ,  

Dos e l e m e n t o s  c o y u n t u r a l e s  c o n t r i b u y e n  a s u  c o n s t i t u c i ó n .  Por un 

l a d o ,  l a  cr i ' s is  i n t e r n a  que e s t a l l a  d e n t r o  d e l  P a r t i d o  S o c i a l i s t a  

d e s p u e s  d e l  f r a c a s o  e n  l a s  e l e c c i o n e s  de  1962 - 2 8 /  y l a  e x p e r i e n c i a  

de a l g u n o s  m i l i t a n t e s  s o c i a l i s t a s  en l a  o r g a n i z a c i 6 n  y l u c h a  de 

l o s  o b r e r o s  a g r í c o l a s  c a ñ e r o s  de B e l l a  UniGn ( e n  e l  Departamento 

de A r t i g a s ,  a l  n o r t e  d e l  p a f s )  y s u  agrupamiento en UTAA (Unión 

de T r a b a j a d o r e s  A g r f c o l a s  de A r t i g a s ) .  

E l  s u r g i m i e n t o  d e l  movimiento,  s e  enmarca e n  l a s  mismas raTces de 

p r o f u n d i z a c i ó n  y a c e l e r a c i ó n  d e l  p r o c e s o  s o c i a l  uruguayo.  

No e s t u d i a r e m o s  l a  o r g a n i z a c i B n ,  p e r o  s u  a c c i o n a r  f u e  un importan= 

t e  e l e m e n t o  d e  a c e l e r a c i B n  d e l  r i t m o  h i s t ó r i c o  de l a  f o r m a c i ó n ,  

FRENTE AMPLIO. - 

En f e b r e r o  de 1 9 7 1  se  dan l o s  pas-os o r g á n i c o s  p a r a  l a  c r e a c i ó n  de 

una c o a l i c i ó n  que t e n d r á  p o r  nombre F r e n t e  Amplio, g e s t a d a  d u r a n t e  

1 9 7 0  y que c o n s t i t u y e  l a  e x p r e s i ó n  p o l í t i c a  de l a s  r e s i s t e n c i a s  ; 

s o c i a l e s  l e v a n t a d a s  p o r  e l  "pachecato' ' .  

La u n i f i c a c i ó n  era  una l a r g a  a s p i r a c i ó n  de l a  i z q u i e r d a  uruguaya.  

La c o y u p t u r a  de l a s  e l e c c i o n e s  de  1962 f u e  e l  ámbito  p r o p i c i o  pa= 

r a  e l  s u r g i m i e n t o  de c o a l i c i o n e s ,  una g e s t a d a  p o r  e l  P a r t i d o  S o c i a =  

l i s t a ,  l a  UnlBn P o p u l a r  y l a  o t r a ,  n u c l e a d a  e n  t o r n o  a l  P a r t i d o  

Comunista ,  b a j o  l a  denominaci6n d e  FIdeL ( F r e n t e  I z q u i e r d a  de L i =  

I ..-. , . "  
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L I  
herac ibn ] ,  máis es tab- l e  que la a n t e r i o r .  Pero v i e j a s  d i s c o rdanc i a s  

y cgncepc i ones  ant i comunis tas  imp id i e ron  l a  u n i f i c a c i ó n  de  ambos 

p a r t i d o s  y,  has t a  ese momento; l a  i z q u i e r d a  uruguaya hab ía  s i d o  

incapaz  de  ahr i : r  una i n s t a n c i a  cues t ionadora  d e l  b i p a r t i d i s m o  en 

e l  p l ano  e l e c t o r a l  y s o c i a l .  
I 

C o r r l an  l o s  t i empos  de l a  v i c t o r i a  de  l a  Unidad Popu lar  en C h i l e  

e rnternamente  en e % i p a f s ,  l a  r e s i s t e n c i a  de  l o s  s e c t o r e s  popula= 

r e s  a l a  o f e n s i v a  de l a  Furgues fa  habfia c r eado ,  po r  l o  menos en  

Montev ideo ,  l o s  s u f i c i e n t e s  c ana l e s  de  comunicaci6n e n t r e  l a s  f u e r =  ‘. 

zas o p o s i t o r a s ,  como para  c o n c e b i r  una unidn. 

En un d i s c u r s o  en PaysandG, e l  2 de mayo de  1 9 7 1 ,  Pacheco propuso 

una unidn o r gán i c a  de  l o s  dos p a r t i d o s  t r a d i c i o n a l e s ,  v i a b i l i z a d a  

p o r  l a  des i gnac i6n  de  un cand ida to  común - ”’. s i  e s t a  Dropuesta,  

i n s ó l i t a  en e l  Uruguay, surge  desde  e l  b l oque  dominante no e s  ex= 

t r año  que en e l  b l o que  dominado pr imen l a s  t endenc ias  u n i f i c a d o r a s .  

P e r o  l a  c o a l i c i ó n  no u n i f i c a  so lamente  a l a  i z q u i e r d a ,  s i n o  que 

r e c o g e  y a g l u t i n a  p o l í t i c a m e n t e  u-n e s p e c t r o  más ampl io .  B%sicamen= 

te  e s t á  i n t e g r ada  po r  e l  P.C., P.S, l o s  G.A.U. ,e l  Mov imiento  26 de  

Marzo  ( e xp r e s i ón  p o l í t i c a  d e l  MLN, aunque no dependiente  organicamen= 

te ) ,  d en t r o  d e  l a  i z q u i e r d a ;  e l  P.D.C. ( P a r t i d o  Demócrata C r i s t i a =  

no), a l g o  d i f e r e n t e  en cuanto  a su composic ión a l  c h i l e n o ,  despren= 

d im ien tos  impor tan tes  de  l o s  p a r t i d o s  t r a d i c i o n a l e s ,  como son l o s  

de A lba  Roballo y Zelmar M i c h e l l i n i  d en t r o  d e l  ‘ ‘ grupo de l o s  Sena= 

d o r e s v v  d e l  P a r t i d o  Co l o rado  y e s c i s i o n e s  d e l  P a r t i d o  Nac i ona l ,  cow 

mo l a  d e l  senador  Rodr iguez  Camuso. 



La candidatura de la compleja y heterogénea coalicidn fue asignada 

al Gral. LPiier Seregni, recientemente retirado del alto cargo mi= 

litar que desempeñaba por sus discrepancias con la polftica repre= 

siva de Pacheco. Este hombre llega a la izquierda desde las corrien= .; 

tes progresistas del Partido Colorado, de las que fue simpatizante, 

~4 

peno sin estar comprometido demasiado intensamente durante su vi= 

da militar. 

El Frente se rige por una Mesa Representativa, organismo suprapar= 

tidario que toma decisiones por unanimidad. Desde el; punto de vis= 

ta organizativo adquieren especial importancia los Comités de base 

del Frente Amplio. Estos comités, imagen del Frente en los barrios 

nuclean en torno suyo un gran militancia, no só l o  de grupos parti= 

darios, sino de sectores que no se identifican con ninguno de los 

partidos componentes, sino que se sienten simplemente frenteamplis= 

tas. 

Sus bases programáticas recogen la plataforma y el Programa de So= 

luciones Nacionales de la CNT, es-decir, reforma agraria, naciona= 

lización de la banca y del comercio exterior, solucjón a los recla= 

mos de los sectores populares y las clases pasivas. Pero, en tanto 

agrupamiento político le otorga a este programa una más amplia re= 

sonancia. 

Creemos necesario destacar el grado de internalización y el valoc 

unificador en s í ,  logrado por el programa de la CNT, capaz de agru= 

par en torno suyo, no sólo a un extenso movimiento popular, sino de 

nuclear un frente politico. La vlgencla realmente nacional que habfa 
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logra,do e l  Programa, su aceptacign ungnime por todos l o s  sectores Lid 

de l  moV$miento, e s  l o  que i o s l b i l i . t a  realmente l a  uni f icaci6n.  

S i  e s t e  programa no hubiera e x i s t i d o  o no hubiera logrado e l  e f e c t i v o  

grado de aceptación obtenido, por más vocacidn unif icadora que de= 

mostraran las  fuerzas  que r e s i s t i e r on  l a  ofensiva pachequista, ha= 

b r í a  s ido  d i f i c i l  que plasmara en unidad. Fác i l  es imag inar  l a s  d i =  

f i cu l tades  que surgirilan entre fuerzas t a n  heterogéneas, con t a n  

d i f e r en t e  discurSo, como l a s  que se coal igan en e l  Frente Amplio, 

s i  hubieran tenido que acordar un programa, que d i s cu t i r l o  y e la=  - 
i 

borar los .  

Debe señalarse ademss, que e l  Frente u t i l i z a  para su constitución uno 

de l o s  v i e j o s  instrumentos de l  sistema p o l i t i c o :  l a  l e y  de lemas. 

Está obl igado a hacer lo ,  dado que segGn establece esta l e y ,  todo 

agrupamiento con f i n e s  e l e c t o ra l e s  debe hacerse bajo un lema per= 
._. 

manente ( e l  F .A .  toma e l  lema P .D .C . )  a l os  e f ec tos  e l e c t o ra l e s .  

Pero l a  propia l e y  de lemas f a c i l i t a  l a  coa l i c i ón .  

E l  acuerdo, como ya se expl icaba s e  toma en torno a candidatos co= 

munes, só l o  en cuanto a l a  Presidencia de l a  República, a l a  v i c e=  

presidencia,  y a l as  Intendencias (de Montevideo y departamentales). 

La l e y  de lemas p o s i b i l i t a  entonces, que no se produzcan enfrentamien= 

tos por intereses  s e c t o r i a l e s  dentro de l  Frente para estos cargos y 

e v i t a  v i o l en ta r  a l  e lec torado.  - 30/ 

L a  l e y  mencionada r e v i s t e  a l  Frente de un v i e j o  recurso de l  s i c t e =  

ma p o l í t i c o  uruguayo. E l  Frente Amplio reproduce ante e l  e l e c t o=  

rad0  e l  esquema de l o s  part idos  t rad ic ionales ,  es  dec i r ,  se  presen= 
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t a  ante el,? con toda  13 gaga de pos ib i l idades ,  can un amplio es? b* 

pectro  dentro d e l  cual Se iuede *;tar, 

3 . 6 . 7 .  EL PERIODO 'FINAL DEL GOBIERNO PACHEQUISTA, 

E l  "milagro económico" logrado por Pacheco t iende a r e v e r t i r s e  a 

p a r t i r  de mediados de l  año setenta.  La  mejorPa de l a  s ituación 

económica no s e  basaba en transformaciones estructurales,  sino en 

l a  coyuntura internacional y c l imat lca favorable,  en e l  cese de l a  

especulación y en toda una po l € t i c a  económica que alimentaba l a  in=  

vers ión privada. Pero e l  proceso económico s igue iner te :  l a  pro= 
i 

ducción continúa estancada, no var fa  e l  ritmo de l a  industria,  no 

se consigue acumulación en e l  sector  agropecuaric, no l l e ga  capi= 

t a l  ex tranjero  para  d i n a m i z a r  nuevas áreas.. 

Los grupos que hab"ian cesado l a  especulación no pueden seguir sa= 

c r i f i cando  sus intereses,  ya hace demasiado tiempo que son so l ida= 

r i o s  con una p o l í t i c a  a costa de sus ganancias, 

Entonces l a  c r i s i s  a f l o r a  con mayor dureza aún.  Se abre una etapa 

de devaluaciones permanentes, de crecimiento demedido de l o s  fndi= 

ces in f lac ionar ios ,  de quiebra de bancos, cesaci6n de pagos de f i r =  

mas industr ia les  y comerciales, de desempleo y enorme emigración. 

En medio de e s t e  panorama, e l  año 1971 obligatoriamente e l e c t o ra l  

se presenta complejo. E l  movimiento s ind ica l  mantenía buen n i v e l  

de lucha, l a  gue r r i l l a  tupamara no actuaba, porque había acordado 

una tregua para no i n t e r f e r i r  en l o s  planes e l ec tora l es  de l  Frente 

Amplio, a l  que h a b í a  dado su "apoyo CTPtico''. 
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S i n  embargo, mantenSa una a . c t j t u d  de h u r l a  y d e s a f í o  a l  reg imen,  

e v i d e n c i a d a  e n  l a s  i j n i c a s  a c c i o n e s  d e l  af io ;  l a  e v a s i a n  de l a s  i n =  

t e g r a n t e s  d e l  movlmiento d e t e n i d a s  en l a  c á r c e l  de m u j e r e s  y l a  

misma a c c i ó n ,  p e r o  r e a l i z a d a  en g r a n d e s  d i m e n s i o n e s ,  l a  huida de 

1 1 1  p r i s i o n e r o s  d e l  p r i n c i p a l  Penal  d e l  p a l s  ( e s  l a  a c c i d n  que mo= 

t i v a  e l  d e c r e t o  de s e p t i e m b r e  de 1 9 7 1 ,  por  e l  c u a l  l a  r e p r c s i 6 n  

pasa  a s e r  r e s p o n s a b i l i d a d  de l a s  Fuerzas  Armadas) ,  

La nueva c o a l i c i ó n  p o l l t i c a  - e l  F r e n t e  Amplio- d e s a r r o l l a  una i n t e n r  

s a  a c t i v i d a d ;  e v i d e n c i a  un e s p í r i t u  t r i u n f a l i s t a ,  que p a r e c e  m u l t i q  1 .  

p l i c a r  s u s  f u e r z a s .  S e  i n s p i r a  en l a  v i c t o r i a  de  l a  Unidad Popular  

c h i l e n a ,  s u  p r e s e n c i a  e s  muy v i s i b l e  en todos  y cada uno de l o s  ba= 

r r i o s  m o n t e v i d e a n o s ,  s u  c o n t a c t o  con l a  p o b l a c i ó n ,  i n s i s t e n t e  y d i =  

r e c t o . '  

P a r a l e l a m e n t e ,  l a  l a r g a  y compacta s o l i d a r i d a d  de l a  b u r g u e s í a  con 

e l  E j e c u t i v o  comienza a d e s f i b r a r s e .  La p o l í t i c a  económica d e l  pache= 

c a t o  ha  s i d o  demasiado e s t r e c h a  y l o s  p r i v i l e g i o s  y prebendas  han 

b e n e f i c i a d o  fundamentalmente  a l  c a p i t a l  f i n a n c i e r o  y a l a s  empre= 

s a s  m o n o p ó l i c a s  e x t r a n j e r a s .  La p o l í t i c a  de f u e r z a  que h a b í a  l o g r a =  

do i m p l a n t a r  l a  c o n g e l a c i ó n  s a l a r i a l  y maximizar l a  g a n a n c i a  ya no 

e r a  s u f i c i e n t e .  I n d u s t r i a l e s  y ganaderos  mostraban s u  d e s c o n t e n t o  

y é s t e  s e  t r a d u c l a  e n  permanentes  c r i s i s  m i n i s t e r i a l e s .  E l  peque= 

ñ o  y mediano i n d u s t r i a l  y c o m e r c i a n t e  v i n c u l a d o  e x c l u s i v a m e n t e  con 

mercado i n t e r n o  v e l a  e s t r e c h a r  s u s  b e n e f i c i o s  por  e l  c i e r r e  i r r e =  

m i s i b l e  de é s t e ,  a n t e  e l  d e s c e n s o  v e r t i g i n o s o  de l a  c a p a c i d a d  ad= 

q u i s i t i v a  d e  l o s  s e c t o r e s  a s a l a r i a d o s  d e l  p a f s ,  
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Aunque no se  c o n c r e t a h a  d e c i d i d a m e n t e  la o ;pos ic lón  p a r l a m e n t a r i a  

a P a c h e c o ,  e l  m a l e s t a r  c o n t i n u a b a  e n t r e  l o s  p o l f t i c o s  p r o f e s i o n a =  
. ,. 

l e s ,  c o n g e l a d o s  y " c e i a r a d 0 . s  d u r a n t e  todo  e s t e  p e r f o d o ,  de su t a =  

r e a  h a b i t u a l :  h a c e r  p o l T t i c a ,  mediar .  
c 

E n f r e n t a d o  a e s t a  s i t u a c i b n ,  e l  E j e c u t i v o  hac iendo g a l a  de g r a n  

f l e x i b i l i d a d  e i n t e l i g e n c i a  v a r l a  su p o l f t i c a .  La dureza d isminuye ,  

l a  c o n g e l a c i ó n  s a l a r i a l ,  s i n  ser  o f i c i a l m e n t e  l e v a n t a d a ,  cede  y s e  

o b t i e n e n  a c u e r d o s  c o l e c t i v o s  e n t r e  o b r e r o s  y e m p r e s a r i o s ,  con pe= 

queños i n c r e m e n t o s  s a l a r i a l e s .  

Pacheco  l a n z a  s u  c a n d i d a t u r a  a l a  r e e l e c c i ó n  con una p r o p u e s t a  de 

re forma c o n s t i t u c i o n a l ,  p a r a  s e r  p l e b i s c i t a d a  en noviembre de 1 9 7 1 ,  

s i m u l t á n e a m e n t e  con e l  a c t o  e l e c t o r a l .  La Unión N a c i o n a l  R e e l e c c i o =  

n i s t a  s e r á  e l  grupo p o l í t i c o  que apoye a l  P r e s i d e n t e  en sus propó= 

s i t o s  de p e r p e t u a c i ó n :  i n t e g r a d a  por  p o l í t i c o s  ,de segunda c a t e g o r l a  

- d e l  submundo politico- t e n d r á  d e t r á s  suyo ,  e l  apoyo d e l  c a p i t a l  

f i n a n c i e r o  y s e r á  l a  r e s p o n s a b l e  de l a  campaña-por l a  r e e l e c c i ó n .  

que W e i n s t e i n  - 31' c a l i f i c a  de " b r i l l a n t e "  indudablemente o r g a n i z a =  

da p o r  e x p e r t o s .  f 

La campaña e l e c t o r a l  s e  d e s a r r o l l ó  en un c l i m a  de enorme v i o l e n c i a ,  

amparada p o r  e l  E j e c u t i v o ,  p e r o  r e a l i z a d a  por  grupos p a r a m i l i t a r e s .  

Es l a  é p o c a  de o r o  de l a  JUP,  de l o s  comienzos d e l  Escuadrón de l a  

Muerte  g', de ' los  a t e n t a d o s  n o c t u r n o s  c o n t r a  m i l i t a n t e s  f renteam= 

p l i s t a c ,  c o n t r a  u n i v e r s i t a r i o s  y c o n t r a  l a  v i d a  d e l  p r o p i o  c a n d i d a t o  

a l a  p r e s i d e n c i a  d e l  F . A , ,  Gral  L í b e r  S e r e g n L ,  

i I  



Ante la ,  i n s t a n c i a  e l e c t g x a l  se h a c e  p a t e n t e  un fen6nleno que y4 se 

a t i s b a 6 a  d u r a n t é j l o s  años de la d i c t a d u r a  c o n S t z t u c X o n a 1  d e  Racheco 

A r e c o .  S e  produce 'una r e i n v e r s i 6 n  d e  las p o s i c i o n e s  que h i s t ó r i c a =  

mente  h a b f a n  s o s t e n i d o  ambos p a r t i d o s ,  

- '. 

. 

E l  P a r t i d o  C o l o r a d o ,  d e s d e  B a t l l e  y Ord0ñez a L u i s  B a t l l e  h a b f a  cos=  

t e n i d o  p r o y e c t o s  de t o n o  p r o g r e s i s t a ,  Ya con e l  tercer  B a t l l e ,  con 

J o r g e ,  e l  h i j o  de L u i s ,  s e  i n i c i a  una t e n d e n c i a  t e c n o c r á t i c a  y con= 

s e r v a d o r a .  G e s t i d o  i n c l u y e  en s u  g a b i n e t e  a a d v e r s a r i o s  t r a d i c i o n a =  

l e s  de l a s  p o s i c i o n e s  b a t l l i s t a s :  r i v e r i s t a s  y t e r r i s t a s  - 33' Pache= 

co A r e c o  i n a u g u r a  l a  t e n d e n c i a  a u t o r i t a r i a ,  l o s  s e c t o r e s  b a t l l i s t a s  
7 

e s t á n  en a b s o l u t a  m i n o r í a ,  só l o  Amílcar V a s c o n c e l l o s  y Manuel F l o =  

res  Mora r e i v i n d i c a n  l a  c o r r i e n t e ,  porque A l b a  R o b a l l o  y Zelmar Mi= 

c h e l l i n i  han s a l i d o  d e l  lema y pasado a l  F r e n t e  Amplio. 

Esta d e r e c h i z a c i ó n  d e l  P a r t i d o  C o l o r a d o  p r i v ó  de e s p a c i o  p o l í t i c o  

a l  h e r r e r i s m o ,  d e n t r o  de P a r t i d o  N a c i o n a l ,  s e c t o r  que t r a d i c i o n a l =  

mente h a b í a  imprimido a l  P a r t i d o  e l  t o n o  c o n s e r v a d o r .  

Ahora,  l o s  s e c t o r e s  que r e s u l t a r i a n  m a y o r i t a r i o s  d e n t r o  d e l  P a r t i =  

do N a c i o n a l ,  l o s  agrupados e n  "Por l a  Patr ia"  a l a  c a b e z a  de l o s  

c u a l e s  s e  e n c u e n t r a  Wi lson  F e r r e i r a  Aldunate  y e l  "Movimiento de 

Rocha" l i d e r a d o  p o r  C a r l o s  J u l i o  P e r e y r a ,  p r o y e c t a n  una imagen más 

p r o g r e s i v a  de l o s  b l a n c o s .  

T r a t a n  de d e j a r  a t r á s  e l  agrupamiento d e  t r i b u s  e n  t o r n o  a un cau= 

d i l l o ,  de t o n o  d e d m o n ó n i c o ,  que h a s t a  e s e  momento h a b f a  s i d o  l a  

t ó n i c a  d e l  p a r t l d o .  S i n  d e j a r  de  ape la r  a l a  t r a d i c i d n  b l a n c a ,  
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t r a taban  de rac igna l i zar  14 adhesibn e l e c t a r a l l  haciendo énfasis  

no en fi.guras, $+%no t .  en e l  $Togram&, ",Nuestro c m ~ r o m i s o  con Ud': es  

una formulaciSn programtltica, que contempIa medidas rea les ,  algu= 

nas de las  cuales t ienen puntos de coincidencia con e l  programa de l  

* '  

2 
' r *. 

Frente Amplio: se plantea l a  nacional ización de l a  banca y una re= 

forma a g r a r i a .  

Q u i z á  e l  de Fer re i ra  constituya e l  Clnico intento dentro de l o s  par= 

t i dos  t rad ic iona les ,  de adecuarlos a l a  nueva s i tuación,  de sacudir 

l a  c r i s i s  interna que l o s  corro€a y l o s  privaba de discurso y f o r =  

mulaciones a l t e rnat i vas  para perfodos de c r i s i s ,  

Es sintomático y debe en fa t i zarse ,  que es te  intento s e r i o  -en e l  

sentido de d i r i g i r  e l  discurso a las  formulaciones programa€icas- 
. ,. , I ,  

- _ _  
' 1  '- 

se  desl inde yisepare de l o s  rea l i zados  por 'el  Partiho Colorado 

(que eran fundamentalmente autor i ta r ios ,  ya que hab ían  perdido sus 

a las  más avanzadas a f a vog  del  Frente Amplio). Sorprende tambign que 

surja un intento con direcci6n ideo lóg ica ,  justamente en e l  seno 

del  Partido Nacional, que hasta ese momento s e  h a b i a  caracter i za= 

I ,  
1 .  ' l i  

- - ___ - 

do por carecer de respaldo i de l óg i co  ( di ferenc ia  del  Part ido Co= 

lorado que se recostaba en l a  ya remota, pero siempre v igente  ideo= 

l og í a  b a t l l i s t a ) .  

Pensamos que posiblemente sea é s t e ,  e l  Gnico sector  que vislumbra 

l o s  cambios oEurridos en e l  Uruguay, l a  erosión intensa sufr ida por 

e l  sistema p o l í t i c o  y l a  imposibi l idad de superar l a  s ituacibn con 

e l  habitual planteo mediador, c l i en t e l T s t i c o  y ca,udillesco manejado 

- _ _  - - 

hasta ese momento. 



No puede ser  una ca.sua. l jdad que F e r r e i r a  a p u n t e  e n  ese  s e n t i d o  en l a  

campaña electoral!. de  1 9 7 1 ,  cuando h a  s u r g i d o  por primera v e z ,  un 

movimiento capaz 'de d i s p u t a r  

Nos r e f e r i m o s  a l  F r e n t e  Amplio y a s u  campaña c e n t r a d a  e n  e l  P r o =  

-r ' '. 

p o s i c i o n e s  a &  sistema b i p a r t i d i s t a .  
.) 

grama de S o l u c i o n e s  N a c i o n a l e s  de  l a  CNT, 

H a c í a  mucho t iempo - d e s d e  l a  é p o c a  d e l  pr imer  h a t l l i s m o -  que ningu= 

na f r a c c i ó n  de l o s  p a r t i d o s  t r a d i c i o n a l e s  e n f a t i z a b a  e l  r e f o r m i s m o ,  :')I' 

como l o  h a c e  a h o r a  "Por la p a t r i a "  con''Nuestro Compromiso con Ud." 

P o r  e l l o  a l g u n o s  e s t u d i o s  s e ñ a l a n  que r e p r e s e n t a  (más a l l á  de s u  

p a r t i d o )  e l  Uruguay de modelo b a t l l i s t a  ya p e r i c l i t a d o ,  n e r o  a s o r a =  

do por  a m p l i a s  m a s a s .  Es un i n t e n t o  de s a l i r  a l  p a s o  a l  movimiento 

p o p u l a r  y a l  F r e n t e  Amplio,  que con s u  programa i n t r o d u c e  una cuña 

r u p t u r a 1  e n  e3 t r a d i c i o n a l  esquema hegemónico.  

La d i c t a d u r a  c o n s t i t u c i o n a l  de Pacheco A r e c o  marc6 a f u e g o  a l a  so= 

c i e d a d  uruguaya y g e n e r ó  v a r i a s  r u p t u r a s  en l a  forma t r a d i c i o n a l  

de dominación-;  p r o d u j o  un v a c i a m i e n t o  i n s t i t u c i o n a l  d i f l c i l  d e  r e =  

l l e n a r  nuevamente,  i n c l i n ó  v e r d a d e r a s  masas h a c i a  s o l u c i o n e s  a u t o =  

- __ - 

r i t a r i a s ;  no l e  fueron s u f i c i e n t e s  l o s  c u e r p o s  r e p r e s i v o s  conven= 

c i o n a l e s , p o l i c i a l e s  para a p a g a r  l o s  f u e g o s  que e n c e n d i d  y t u v o  que 

r e c u r r i r  a l a  "reserva d e l  E s t a d o " ,  s i n  d a r s e  c u e n t a  q u i z á  que l a s  

f u e r z a s  armadas no s ó l a m e n t e  s o n  e s o ,  s i n o  además, un " E s t a d o  de 
34/i - -- r e s e r v a "  - . -  

- .  

E l  p a c h e c a t o  l e v a n t 6  un protagonismo s o c i a l  d e  m a s a s ,  que s e  con= 

densó e n  o p o s i c l o n e s  p o l f t i c a s  o a,rmada,s, que d e s o l i d a r i z 6  a i m =  
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portantes Sectores soc$ales can e l  sl.stcma en sl, Estos sectores,  

junto a l as  fuerzas  armadas, m8s o menos enfrentadas con e l l a s  serán 

los agentes de 1á'aceleraclSn . *. h is tá r i ca  que termin6 POT prescindir  

del  sistema po l o t i c o  ex i s tente ,  

Muerto e l  modelo b a t l l i s t a  de dominación, fracasados las  intentos 

intermedios, e l  bloque dominante economlcamente logra imponer su 

hegemonía p o l í t i c a ,  l a  mantuvo y l a  asent6 y cuando e l  sistema PO= 

l í t i c o  resu l tó  inoperante a sus f i n e s ,  apeló a l  "Estado de reserva'' 

pa ra  que é s t e  completara e l  cambio de l a  p o l f t i c a  económica t a n  

largamente intentado. 

La c r i s i s  que se procesaba a l  i n t e r i o r  de l a  formación t rans i tó  

de c r i s i s  de hegempnia. a c r i s i s  de dominación.'-. 
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ese -año protagoniza un agrupamiento político, denominado Unidad 

Popular, con el grupo de Erro y la Agrupación Nuevas Bases. Enrique 
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ta, ex ministro de Industria del primer gobierno blanco (1958- 
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modo democ fa t i co  de dominación 'ante l a  c r i s i s ' d e l  29 y sus r e -  
pe r cus i ones  en e l  p a í s .  Se t r a t a  de  mantener an t e  l a  d ep r e s i ón  
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l e g i a d o  -y s u b s i s t i d  has ta  1934", R e a l  de -AzÚa; Ca r l o s  , l l p o l í -  
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CAPITULO IV Unificación y Politización del Mov. Sindical. 

. (1958 a '  - 1971)  
I f . :  - .  

4 

Hacia 1958 convergen una serie d,e elementos, políticos, económicos 

y sociales que van a determinar cambios sustanciales en el movi - -  

miento sindical. Buena parte de esos elementos 1 ~ s  hemos expuesto 

en el capítulo anterior. Pero antes de desarrollar la periodiza - 

ción y analizar el proceso de unificación sindical, es necesario - 
hacer algunas caracterizaciones generales de la etapa. 

I 

4.1. Algunas caracterizaciones generales de la etapa. 

Hacia fines de la década de los 50, se evidencia el agotamiento - -  
del modela económica, ql tiempo que se registran desarreglos en el 

s istema p.0 1 í t zco  

de erosión de la legalidad democrática. Estos tres hechos se,con- 

vierten en factores decisivos de la'cricis 'que recorre todo el pe-- 

riodo ,?í> , 

más 'avanzada la -etapa (1968) 'aflo-fan elementos < \ -  

El Estado redistribuidor o benefactor inicia su fin. La crisis li 

quida el excedente a redistribuir y el Estado no está preparado pa 

ra administrar la crisis. Comienzan cambios a nivel estatal, que 

tienen su -pu~to alt.o,.peyo insuficiente,.en la reforma constitucio 

nal de ~'1961Efi7-Toda,&llu -lleva. a un det'eYioro paulatino d e l  régimen 

democrátiko-- -reprecenta.tivo característico del Uruguay dur'ante +-- - 

seis décadas'. - 

- 

- 

- -  

1/ 3 J  

Se inicia un proceso de de5al?,$,GpaCi&n_ de los Partidos Tradiciona - 
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l e s ,  ncicleo pr inc ipa l  de l  sistema p o l í t i c o ,  que a p a r t i r  de 1968  
' .. 

se hace agudo. h s  Part idos Tradic ionales conservan c i f r a s  e l e c=  

to ra l es ,  per'o pierden "aptitud de mediación' y de direccidn p o l i =  

r *  

' . .  *. ,r 

c 
t i c a  y rebajan su conducción hegemónica." - 2/ 

La sociedad c i v i l  que durante décadas se mueve en"calma", porque 

s i ente  confianza en e l  Estado y se  v e  representada en d i f e rentes  

grados por l o s  Part idos Tradic ionales,  comienza a ag i ta rse .  

La  ag i tac ión de l a  sociedad c i v i l  es general izada, pero predomina . 

en l o s  sectores populares, es d e c i r ,  aquel los más afectados por l a  

c r i s i s .  Y esa ag i tac ión  o desconformidad, es particularmente inten= 

sa en l a  c lase  media y tendrá una variada gama de expresiones so= 

c i a l e s  y p o l í t i c a s .  

Es una etap nsa lucha de c lases ,  de po lar i zac ión de l a  so= _. 

ciedad c i v i l ;  e l  Estado ya no puede " f l o tar "  y e l  sistema p o l í t i c o  

ya no puede mediar o canal i zar  reclamos que adquieren f i l o  p o i í t i =  

co o dicho de o t ra  manera rebasan las  reg las  establec idas.  - 3 /  
-- - I  ._L -- - 

~ - .~ - -_  - 

En esta etapa, y particularmente hacia 1968 ,  " los  mecanismos ins= 

t i tuc iona les  de regulación c ap i t a l i s t a  se ven desbordados por e l  

c on f l i c t o  de c lases ,  cada vez más ab ie r to  y más áspero". - 4 /  

Un hecho sobresa l iente  de l  periodo es e l  vaciamiento o l iquidac ión 

de l o s  Cons a l a r i o s .  Los mecanism 

t i t a ,  carac os de l a  etapa anter ior  son desplazados. 
r' . I .  

La descentral ización cede paso a l a  cent ra l i zac ión  en materia de 

regulación 



lación salarial. 

La modificación'de política económica, a raíz de l a  crisis, lleva 
b 

al país a supeditarse al Fondo Monetario Internacional (F.M.I.) La 

congelación de salarios, que dicho organismo internacional exige, 

solo es posible por decreto gubernameintal (junio de 1 9 6 8 ) .  La pÓ - 

lítica salarial se convierte en resorte excluicivo del Poder Ejecu - 

t ivo. 

A partir de I1968 con la liquidación plena de las instancias públi- 

cas (o  estatales) de regulación salarial, l o s  trabajadores son mar - 

ginados del Estado. Las relaciones del Estado con el movimiento - 

sindical se tensan, se abre un peyíoda.de confrontación, que ten - 
drá úna resaludióri;vialenta( peFa ~t~ránsiEorfa-,. con el .-golpe de 'es- L- - 

tad0 de junio de 1973. 

trata ahora de porcentaje mayores-o menores de aumento simplemen - 

te, sino de enfrentar y derrotar una política económica. 

Todos estos elementos que hemos apuntado, coadyuvan en el proceso 

de unificación y centralización del movimiento-sindical uruguayo. 

La ~unifiációri~gremia~X -se 

grama que;.excede ..las .-reivindic'aciories sectori-a-Xes y- "anuda 'lag de-'%_ 

mandas labora3ss con-las propuestas generales de política económi- 

- 

onstruye, en -tornara una plataforma o pro 7;- - -_ 

s ca, de pretensión nacional".-/ 



El conjunto de.transformaciones que se operan en el movimiento sin - 

dical en la etapg-que-estamos > estudiando, estan estrechamente vin- 

culados a l o s  camb'ios que se registran en los partidos de izquier- 

da, particularmente en el Partido Comunista, a partir de mediados 

- 
* I  . u. 

de la década de l o s  cincuentas. Es importante estudiar esos cam - 

bios, puesto que tienen una enorme incidencia sobre el movimiento 

sindical. 

4 . 2  Los Partidos de Izquierda y el movimiento Sindical. 

Historicamente el movimiento sindical está unido a l o s  partidos y 

grupos de izquierda, no en un sentido orgánico o de subordinación, 

sino por el hecho de que- la dirección del movimiento fué siempre.- 

ejercida -poy<-hombres de lizquiLenrdak2;; .Ell¿i i€uil báS-i:eo .pay)a rlla confor.:I- - -  

mación de un movimeinto sindical autónomo, característica sobresa- 

liente. que adquXereLtoda su dimensián en la etapa que estamos con- 

ero además supuso, com a,lo hemos visto, la confron- 3 

tación-de tendencias, el choque de posiciones y los más variados - 
sectarismos. - 

Sin embargo debe destacarse el gran papel jugado por la izquierda 

uruguaya en los-perfiles-autonómicos de un movimiento sindical, . - - - -  

inscrip6q.en-un .sistema po l i t i c to  .de .:c¿omp,rlomrisio~~*peyo *sin :ser .GOOE";; 

tad0 'por.-~fa(s.J?aftidos .Tradicionallesi e s .  

La contribución de la izquierda a la afirmación de esta autonomía 
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tiene una specto sobresaliente en el momento de la unificación to- 

tal del movimient-o bajo el Programa-de Soluciones Nacionales a la 

crisis de la C.N.’T’. . 
-r , . :  

) 

Toda la izquerda uruguaya subsume sus prográmas y objetivos parti- 

culares a favor del programa unificador. 

Si bien la influencia de la izquierda y dentro de ella del Partido 

Comunista, es abrumadora, nunca existieron intentos de “partidiza- ’. 

ción del movimiento sindical, a diferencia de la tónica europea. 
t I  

Los fuertes empujes unificadores que recorren el movimiento sindi- 

cal hacia mediados y finales de los años cincuentas se mueven en - 
do6 en ka :bake .gremial, ‘que, experimenta ‘en .la ’práctica quq ‘ ‘ 1  

la acción conjunta, la solidaridad, le’proporciona mejores resulta’ 

dos’.-/ - ‘Y #n -la ‘diiección-sindical, ‘entre lag difetentes tenden -.- 

- 
6 

cias,: ;Se - a b ~ &  .un proceso de ‘acercamiento;~yde bÚsque,da de caminos de . - 

unidad. . i .  

La izquierda que influye sobre el movimiento sindical está compues 

ta fundamentalmente por los partidos comunista y socialista y gru- 

pos independientes -0 de inspiración anarcosindicalista, . Estos gru . 

pop: >idealo giqamen t ei í he te r ogégéos !-y Gompuptss ~ e s  e n ~  iialmenit e T &e . k u a  :i:i 

drds-y.coneentran, toda ~ S U  actiividad: dn. el ~ovimientatsidnica1;i Is0 ,t‘. 

bre el que pretenden imprimir su-orientación Los mismos compren- 

den, con matices, que lograr una mayor implantación del movimiento 

- 

- -  

- -  



sindical sobre-"el conjutno social, sólo es posible por medio de la 

unidad. . .  
* 

Los cambios en el Partido Socialista se refieren al abandono de - -  

una línea anticomunista asumida durante el periodo de la "guerra - 

fría" y que lo lleva a participar en la C.S.U. y a una mejor com - 

prensión del papel del imperialismo norteamericano en América Lati - 

na. E s o s  cambios determinan una modificación de s u  línea política 

y por tanto de su orientación sindical:, que contribuye a desmante- 

lar el agrupameinto divisionista que representa-la C.S.U. y a par- 

ticipar en el proceso de unidad sindical. 

L a g  modifnda(-ionea._que se -regis-tiran I en el Farticto Comunista, entre 

1 9 5 5  y 195 son los que mayor incidencia tienen sobre el procesa. 

sindical, dado que para ese tiempo dicho partido ya es la fuerza - 
política de mayor influencia'en el-plano sindical, a 

. 

A partir de la crisis interna de 1955, el Partido comunista inicia 

al decir de Gramsci, un proceso-de "nacionalización". 

Ese proceso tiene un hito fundamental en la elaboración de un pro- 

gráma, -e,s decir, le1 .dis'eiie de ba-estrategia -y una táctica políti- 

a paytit *de 4m.,inteato:de anállsis marxista de la 'sociedad urugua,-, 7 

ya. En su XVII  Congreso, en 1958, establece el carácter de la re- 

volución uruguaya, sus tareas fundamentales y las fuerzas motrices 

de la misma. El partido Comunista deja d ctuar con un discurso - 



general, de corte universalista, de imprecisión en cuanto a objeti - 

vos, en que todo""se cubre con invocaciones genéricas al papel pro- 

tagónico del proletariado y a la revolución. 
, . t *  

c 

Estas carencias, que posteriormente se subsanan, se reflejaban en 

una práctica política estrecha y por momentos sectaria , a lo que 
se le sumaba un radio de acción muy restringido. Todo ello impli- 

caba un encerramiento plítico. No es casual que el P . C . U .  cambie 

su orientación e incluso sus formas organizativas en un momento de ' 

irrupción socia1.y de ascenso del movimiento sindical, del cual no 

es ajeno. 

Ese' proceso de busqueda de ;una mayor inserción -nacional, -de más - 
inciden'cia Ipo$-í.tTca-. transit-a -por do cauces que, se entrecruzan y 

queA deberían. naturalmente -converger, - 

Unilicaucei: :.es,el:. ~movimIento,sindical;,:)! el:.logro de su-unidad or- i 

gánica. Aunque se mantiene la dicotomía entre lucha política y lu 

cha económica, ahora, se concibe a la clase obrera, al movimiento 
- 

sindical como la fuerza principal de la revolución, en un plano - -  

concreto. El Partido Comunista coloca la unidad sindical como pre 

misazbáslca- para -construir. un.-vasto-movimiento. _soc-ial, que tenga -a 

la ;claSe -o.brera .corn ejeJtr.y que paylatinamierite'y a través -de rnúl"'  - 

- 

tiples experiencias de-'lucha; adquiera carácfer revolucionario. 

La otra dirección, es la búsqueda de caminos para la acción conjun - 



ta de diferentes sectores políticos de izquierda, incluído el pla- 

no electoral. En este sentido se inscribe el primer llamado a la 

unidad de acción con el Partido Socialista en 1956 y en 1960 un 

llamado general al conjunto de la izquierda uruguaya a forjar un - 

agrupamiento político, que pudiera expresar las desconformidades - 

crecientes de la sociedad civil. 

. t. 

Ese cauce obtiene un primer logro con la creación del Frente Iz - -  

quierda de Liberación, en 1962, movimiento que agrupa al Partido - 
1 

Comunista y pequbños grupos políticos originados a partir de des- 

prendimientos de l o s  Partidos Tradicionales. 

En el marco de esta concepción política, el Partido Comunista . 
i -  - -  

alberga-¡a aspiración de lograr la convergencia,del movimien - 

to sindical unificado y de los sectores que lo Fodeaban con la iz- 

quierda unida. 
- 
? _ -  .___ . -  -I-_..-. - _ _  ~ 

Esta política s-e inscribía dentro de una concepción estratégica - -  

que preveía la necesidad de crear un frente Democrático de libera- 

ción nacional como núcleo central de la fuerza motriz de la revolu 

ción uruguaya. 

- 

- 

La primera d de trabajo, la relativ3.al movimiento sindi.- 

cal y su uni ica insume al Partido Comunista mayor dedica- 

ción, esfuerzo de cuadros e indudablemente tiene un tratamiento je 

rárquico superior frente a la segunda. Aunque no se dice a título 
- 



expreso en 10,s documentos partidarios, esta primera dirección pare - 
ce estar concebiaa como una etapa previa y sine qua non, con res - 

pecto a la segunda., Aparentemente forma parte de un escalonamien- 

to en la política de 'lacumulación de fuerzas" que el Partido Comu- 

nista concebía como la característica del período. 

& . 1 .. 4. 

. 

4.3 Etapas en el Proceso de Unificación. 

4.3.1 19 55- 19 58 

A partir de 1955, coincidiendo con 196 primeros brotes de la cri - 

sis económica, el movimiento sindical registra varias experiencias 

unitarias, que si bien no se concretan, significan avances y un ma - 

yor acercamiento entre las bases y las direcciones sindicales. 

__ -, 

En 1955 el panorama de la clase obrera eli:icuanto B unidad y organi - 

zaciÓn, es según W. Turiansky,-/ el siguiente: 

I >  

. 7  

1. La U.G.TI-centra1 sindical de orientación clasista. Dicha cen - ~ - 
i_ 

" -  --- -. -_ 
tral más all5 de errores sectarios, que supusieron la disminución 

de sus filas, jugó un destacado papel en promover la unidad total 

de los trabajadores. (En su dirección predominaban los comunistas) 

2. La C.S.U. central sindical filial de la ORIT y la CIOLS, creada 

durante el i e t í o d o  agudo de la "guerra fría" con el fin de promo 

ver la división-sindical y el anticomunismo. Ya para el 55 estaba 

muy desacreditada y debilitada al desenmascararse su verdadero ob- 

- -  - 
I 

- -  _- - 

jetivo divisionista.' 
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3. Un conjutno grande de sindicatos autónomos -/, entre los que - 
se destacan los textiles, portuarios, obreros de la carne, gastro- 

nómicos, sectores del transporte. Estos sindicatos, aisladamente, 

también contribuyen al proceso de unidad sindical. 

4 .  Importantes zonas de trabajadores con débil organización sindi - 

cal, o "con concepciones cerradamente ecnomicistas como los sindi- 

catos de electricistas (U.T.E.), de servicios sanitarios y de agua 

potable ( O . S . E . ) ,  de refinerías de petróleo y producción de alcoho - 

les (A.N.C.A.P.) y de la Administración Pública Central. 

En este período que estamos considerando se desarrollan importan - 

tes luchas obreras, entre las cuales se abre camino la necesidad - 

de la unidad sindical en una sola central. Mencionaremos cuatro - 

acontecimientos que estan en el centro del periodo: la huelga de 

Ferrosmalt (fábrica metalúrgica), la hmelga de los obreros de l o s  

frigoríficos, la constitución de la Comisión Pro Central Unica y - 

el IV Congreso de la U.G.T. 

A mediados de 1 9 5 5  se desarrolló una larga huelga contra despidos 

en Ferrosmalt, que en poco tiempo involucró a todo el gremio meta- 

lúrgico. Héctor Rodríguez dice: "Apesar de que no se logró una - 

coordinación total del movimiento sindical la fijación de una fe - 

cha de paro solidario con la huelga metalúrgica fué aceptada por - 

todos l o s  sindicatos y se cumplió un formidable paro unánime de s o  

lidaridad con la huelga. Pese a las divergencias sobre la huelga 
- 



-' 

160 

y a la falta de coordinación,la acción sindical, basada en comunes 

intereses fundamentales, encontraba camino para unirse." -/ Y W .  - 

Turianski plantea sobre el mismo hecho lo siguiente: "Ya el paro 

general del 6 de septiembre de 1955,en solidaridad con la huelga - 

de Ferrosmalt, mostró que habian madurado las condiciones para un 

avance sustancial de la unidad de la clase obrera". -/ 

9 

10 

Efectivamente el paro general y toda la acción sindical en torno a 

la huelga metalúrgica, estimula fuertemente el proceso unitario. 

En abril de 1956 comienza la huelga de l o s  obreros de la carne por 

aumentos de salarios. 

A iniciativa de la Unión solidaria de Obreros Portuarios se consti 

tuyó una Comisión de Solidaridad con los obreros frigoríficos, en 

la que participaron la U.G.T., la C.S.U. y los sindicatos autóno - 

mos. SE realizan dos paros solidarios que contribuye al triunfo - 

de 16% obreros de la carne. Terminada la huelga la comisión de so  

lidaridad se disolvió. 

- 

- 

Finalizada la huelga y a iniciativa de la Federación Autónoma de - 
l o s  obreros de la industria de la carne, se convocó a todos l o s  - -  

sindicatos a trata el tema de la unidad sindical. El sindicato - -  

convocante propone las siguientes bases para crear la Central Uni- 

ca:-/ 11 

1. La Central no podría tener dirigentes que fuesen activistas PO - 



líticos. 

2. La Central sólo designaría como dirigentes,trabajadores en ac- 

tividad, no podría tener dirigentes rentados. - 

3. La Central sólo desarrollaría actividad puramente sindical. 

El llamado reune a 107 organizaciones sindicales, que acuerdan - - 

crear una Comi.siÓn Coordinadora pro Central Unica para encarar las 

tareas de solidaridad intergremial y discutir las bases presenta - 
das por el Sindicato de la carne y otras organizaciones. 

La Comisión Coordinadora se integró de la siguiente forma: 

ción Autónoma de la Carne, Unión Solidaria de Obreros Portuarios, 

Sindicalismo Cristiano, Unión General de Trabajadors (UGT), Coordi - 

nadora de Empleados del Estado, Federación Obrera Gastronómica, - -  

Unión de Empleados cinematográficos del Uruguay, y la Federación - 

de Estudiantes Universitarios (FEUU). 

Federa - 

La C.S.U. por resolución de su congreso se niega a integrar la Co- 

misión Coordinadora, lo que motiva el retiro de la Federación A de 

la carne, que había condicionado su participación a la aceptación 

de todas las Organizaciones designadas inicialmente. No obstante 

ello l a  Comisión continúa su trabajo hasta principios de 1958. 

En 1956, el IV Congreso de la U.G.T. plantea la consigna de "un sÓ - 



lo sindicato por gremio, una sola fedración por industria, una so-  

la Central nacional", al tiempo que avala la disposición de disol- 

verse, en el momento que considere necesario, para dar lugar a la 

Central Unica. - 

Como habiamos dicho este período es de transición, de preparación 

para cambios más profundos que se precesarán en el movimiento sin- 

dical a partir de 1 9 5 8 .  Se comienzan a insinuar modificaciones en 

las características de la lucha sindical. Si bien la orientación 

predominante todavía hace centro en las reivindicaciones inmedia- 

tas de carácter económico, los signos de la crisis, el enfrenta - -  

miento al gobierno que resplada a las patronales, le dá connotacio 

nes políticas a lucha sindical. Este hecho se hace más evidente, 

pero todavía en un plano coyuntural, en la vispera de las eleccio 

nes nacionales de 1958, en que el movimiento sindical se convierte 

en uno de los factores que provoca la derrota del Partido Colora - 
do. 

- 

- 

La propuesta para la unidad sindical hecha por la Federación A. de 

la carne, si bien responde al clima que vive el movimiento, no con 

cita la convergencia de las tendencias.-/ No obstante ello, qui- 

zá debido a los cambios en la U.G.T . ,  

- 
1 2  

la iniciativa prospera y se convierte en un importante ja - 
lón en el proceso unitario. 

Hector Rodriguez considra que: "La Comisión Coordinadora por Cen- 



tral Unica constituyó el mayor agrupamiento de fuerzas sindicales 

y su actividad solidaria contribuyó a restablecer prácticas olvida - 

das de apoyo mutuo y a desterrar el uso de l o s  conflictos obreros 

para finalidades fraccionales y proselitistas - (desde el punto de - 

vista de los sindicatos o centrales).-/ 13 

El periodo entre 1955 a 1958 está signado por la solidaridad inter - 

gremial que se expresa en nueve paros generales y culminará en las 

multitudinarias jornadas obrero-estudiantiles de octubre de 1958 y 

en la constitución del Plenario Intersindical y el Plenario de la 

Cultura y el Pueblo Trabajador. 

4.3.2. (1958 - 1961) 

Como ya lo manifestamos el año 58 se convierte en un "parte aguas" 

del proceso de desarrollo y unidad del movimiento sindical. 

Se profundizan cambios, que no llegan a significar una ruptura con 

el pasado histórico, que incorporan elementos nuevos que irán con- 

formando un movimiento sindical diferente. La unidad sindical ad- 

quiere un nivel superior y comienza el tránsito hacia la unifica - 

ción total. 

En septiembre y octubre de 1958 confluyen las luchas obreras, de - 

los trabajadores de l o s  entes autónomos (empresas estatales), de - 

los municipales, de l o s  empleados de la Administración Central, de 
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los jubilados, con la lucha del estudiantado universitario y todos 

los sectores de la enseñanza por la Ley orgánica de la Universi - -  

dad. 

- 
Inmensas manifestaciones obrero-estudiantiles exigen y logran del 

Parlamento la sanción de un conjunto de leyes: ley orgánica de la 

Universidad, seguro de paro, asignación familiar para el desocupa- 

do, salario de maternidad, seguro de enfermedad para los obreros 

de la construcción, reforma de la ley de despidos, nueva ley de va - 

caciones anuales y otras. 

Esta vastisima movilización popular, inédita en el Uruguay, articu - 

la en su propia dinámica una plataforma de lucha y coagula en el - 

Plenario de la Cultura y el Pueblo Trabajador. 

El hecho de que esas grandes batallas sobre el Parlamento se regis - 

traran en las cercanías de las elecciones nacionales, les imprimió 

un marcado carácter político. No solo expresaron el reclamo de - -  

los trabajadores y de los estudiantes por reivindicaciones concre- 

tas, sino que también reflejaron la disconformidad de amplios sec- 

tores de la sociedad civil. 

Significaron el primer desconcierto del núcleo central del sistema 

político. Acostumbrados hasta ese momento, particularmente el Par 

tido Colorado, a manejar con cierta holgura y solvencia las deman- 

das, e incluso utilizarlas para reforzar los lazos clientelísticos, 

la avalancha social los paraliza, no les da tiempo a reaccionar e 

- 



incluso a utilizar la demagogia, en la cual son expertos. 

El Partido Nacional (blanco), que coparticipa en el gobierno, apa- 

rece ante la sociedad - como "limpio de culpa", aprovecha la coyuntu - 
ra, manifiesta su respaldo a los reclamos populares con la inten - 
ción de canalizar electoralmente la disconformidad reinante. 

Además el Partido Nacional, el herrerismo su sector mayoritario, - 

aprovecha también el descontento de l o s  sectores medios del campo, 

que desde principios de la década tienen una organización corpora- 

tiva, y que ahora a través de una alianza con los blancos adquie - 
ren en el "ruralismo" dirigido por Benito Nardone una forma casi 

de partido y por tanto una inserción diferente en el sistema poli- 
14 tico. -/ 

Los Partidos de izquierda navegan también un tanto desorientados - 

en la ola popular. Por cierto que su actividad está presente en - 

las manifestaciones organizadas del descontento, concretamente en 

el movimiento sindical, pero lo que se expresa en esas jornadas de 

masas previas a l o s  comicios abarca más, y tiene mucho de espontá- 

neo. 

a 

Esta coyuntura que dá el triunfo electoral al Partido Nacional, co 

loca el fenómeno del "dualismo" en un plano diferente. Las cifras 

electorales lo evidencian en toda su magnitud. -/ 

- 

1 5  

La izquierda asume por primera vez de una manera orgánica el pro - 



blema. Aunque todavía se conservan las explicaciones simplistas y 

"elitistas", aparecen apreciaciones Tasciales que significan una - 
mayor aproximación al problema, como la propuesta por el Partido 

Comunista de que se careció de un polo constituido por la izquier- 

da unida, capaz de expresar en el plano político electoral el des- 

contento social generalizado. 

- 

El tema se convierte en una de las preocupaciones centrales de la 

izquierda, comienza la búsqueda de alianzas para formar un nuevo - 

agrupamiento, que tendrá una primera concreción fragmentada en - - 
1962, con el Frente Izquierda de Liberación liderado por el Parti- 

do Comunista y la Unión Popular por el Partido Socialista. 

Hacia 1959 las organizaciones sindicales cubren prácticamente todo 

el mapa económico del país, con la excepción de algunos secZores - 

rurales. El Conflicto Social se expande e incorpora a nue-:Js sec- 

tores que antes casi no habian tenido experiencias gremiales impor 

tantes. 
- 

Los trabajadores industriales y de algunos sectores de servicios - 

poseen ya organizaciones sindicales consolidadas y experimentadas 

y transitan un proceso de unificación. Ese hecho ejerce una pode- 

rosa atracción sobre los sectores nuevos que se incorporan ai con- 

flicto, que rápidamente participan en el proceso de unificación. 

En 1959 se desarrollan tres asambleas sindicales consultivas sobre 



central única, se conforma un comité ejecutivo provisorio como or- 

gano coordinador del movimiento sindical y se convoca al Congreso 

Constituyente de la central sindical. Pero lo sobresaliente son - 
las movilizaciones sindicales, los paros y huelgas en las que par- 

ticipan no menos de 300,000 trabajadores.-/ 16 

Es de destacar en ese año las luchas de los municipales, de los - -  

trabajadores de la Salud Pública, de bancarios oficiales y de los 

trabajadores de U.T.E. (electricidad y teléfonos) 

Es importante detenernos en las luchas de los trabajadores de UTE, 

porque en cierta medida expresan el estado o el ánimo general del 

movimiento sindical, y además por que se trata de un sector nuevo, 

que se convierte desde este momento en un sector de punta de la ac 

ción sindical. 

- 

La placa de la fachada del local sindical reza: Agrupación U.T.E. 

(netamente apolítica), este sindicato forma parte de los que Tu - -  

rianski califica de "concepciones cerradamente economicistas", y - 
que algunos momento fué dirigido por hombres de los partidos tradi 

cionales. Y es justamente esta organización sindical la que el 12 

de agosto de 1 9 5 9  realiza un paro con corte de los servicios eléc- 

tricos y telefónicos para enfrentar l o s  planes de "austeridad" del 

gobierno imuestos por el F . M . I .  

en 
- 

Tal impacto provoca el paro, que por primera vez es con corte de - 
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servicios, queamerita un editorial de Quijano dos días después en 

el periódico "Tribuna Popular" en el que plantea: "El paro demos - 

tró que estamos en un "tiempo nuevo", aunque éste no tiene nada - 
que ver con el que se anunció hasta y después de noviembre y que 

nunca supimos que quería ser. Un Tiempo nuevo, en el sentido de 
- 

que han aparecido fuerzas cuyo poder era desconocido en toda s u  - 
magnitud. Hasta no hace mucho una huelga era un acto de resisten - 

cia y arrojo, en que se luchaba mientmas - -  era posible." 

I 

"El paro del miércoles, fué un acto preciso, calculado, bien orga- 

Hay que reco - nizado y realizado por quienes sabian l o  que hacer. 

nocerlo así, al comprobar que paralizaron la vida de la ciudad - -  

sin provocar un incidente, sin cometer un desmán, sin causar per- 

juicio a ninguno de los valiosos instrumentos que tuvieron discre - 

cionalmente bajo su control".--/ 1 7  

La Primera Asamblea Consultiva de Sindicatos manifiesta el acuer- 

do general de crear una central sindical y muestra que existen - -  

condiciones para acuerdos programáticos y estatutarios. Las dis- 

crepancias se reflejan en tres puntos, en cierta medida secunda - 

rios, que se arrastran de instancias anteriores, estos son: i) - -  

afiliación internacional de la central, 2) compatibilidad entre 

la militancia partidista y la militancia sindical, 3 )  autoriza - 

ción para que actúen en la dirección de la central a crearse, di- 

rigentes rentados o alejados de la actividad asalatada en su pro- 

pi0 gremio. -/. 18 



La segunda y tercera asanibieas giraron fundamentalmente sobre 

el programa y l o s  estatutos, y sobre ia forma de lograr l o s  acuer- 

dos, es decir, s 2  serfan por mayorha accidental o por unanimidad. 

Primó el segundo criterfo. Esto, junto a que las discusiones no 

eran exclusivamente a nfvel de direcciones, sino que también se - -  

realizaban en las bases sindEcales, consolidd el proceso de unidad 

y lo hizo irreversible. 

Se desrgnó un Com2té Ejecutfvo psovisorio como órgano coordi- 

nador de la acción sindical. 

Entre dfchembre de 1 9 5 9  y ab;llil de 1961 sesiona cinco veces 

el Congreso Constituyente de la Central. 

En 1960 el Congreso Constituyente sesiona en tres oportunida- 

des en medio de una 5nmensa movilización obrera por aumentos sala- 

riales. En el correr del año se desarrollan huelgas exitosas de - -  

~ O S  metalúrgicos, transporte, comercio y obreros de la carne. 

Particular resonancha tuvo la huelga textil con ocupaciones de - - -  

fábricas, que enfrentó el intento del ministro de trabajo de turno 

de designar delegados obreros de oficfo al Consejo de Salarios. 

Como ya hicimos referencfa en el capítulo I11 el trasfondo de 

la movrlrzación sjindical es  el enfrentamiento a la polftica económi- 

ca hpuesta p o r  el F . M . I . ,  partrcularwente en torno a los salarios 

y a l a  conservac$dn de las fuentes de trabajo. 
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1 ? @  

La lucha obrera adquiere otra contextura, ya no se trata de 

exigir a las patronales solamente, sino también de enfrentar al 

gobierno que comienza ahora a monopolizar la polftica salarial. - -  

Esta caracter5stfca se acentuará en la etapa que estamos estudian- 

do, especialmente a partir de 19.68. 
- 

Creackón de la Centrai de Trabajadores del Uruguay (C.T.U.) 

En la sesión de abri.1 de 1961, después de un largo proceso se crea 

la Central de Trabajadores del Uruguay. 

En dicha sesi.ón del Congreso SjcndEcal participan 1 2 0  organiza- 

ciones con voz y v o t o  y 22 dePegac3ones fraternales, representando 

en total 3QO.QQQ trabajadoFes- . 191 

Se aprueba una Deciaracfón de Prhclpios con el siguiente con - 
tenido:. 

1, -  La defensa constante de l o s  intereses generales y particu- 

lares de l o s  trabajadores del Uruguay, as5 como del conjunto de nues - 

tro pueblo, bregando para ello por agrupar en su seno a todas las - 
fuerzas siindkcales del p a s s ,  

2.- Amplka democracia sIndfcal y derecho a la critica y auto- 

cr%ti\ca. Independencra del Estado y de l o s  patronos y prescindencia 

de toda afrliación polftrca, filosófica o religiosa. 
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3 .-  OrganizaciGn nacional, procurando organizar en su seno 

a todos los asalariados de la ciudad y el campo. Acercamiento y 

colaboración con otras organizaciones populares y estudiantiles. 

- 
4,- Lucha por la mejora en las condiciones de vida de l o s  

trabajadores, elevaci6n progresha de sueldos y salarios reales, 

ascenso de su nivel cultural, consolfdación de las conquistas so -  

ciales alcanzadas y por la obtenci6n de otras, asi como propende- 

rá también el advenimiento de una sociedad más justa, sin expio- 

tados ni explotadores. 

5.- Máximos esfuerzos para asegurar la plena vigencia de las 

libertades democrátkas y sindscales, propender a orientar el desa 

rrollo económico del pafs; Flan3f5cac5bn de medidas adecuadas a su 

estructura, independencra, polftixa comercial independiente, denun 

cia de l os  tratados lesEvos. Lucha contra los monopolios que es- 

trangulan nuestra independencia. La  CTU pondra el acknto en la rea 

lización de una efectEva reforma agraria y la entrega de la tierra 

a los campesinos. 

- 

- 

- 

6 . -  FraternIdad y amrstad entre todos los trabajadores, en 

escala nacional e internacEona1. Amistad entre todos l o s  pueblos 

como garantia de la paz mundial. Lucha contra las pruebas termo- 

nucleares. Apoyo y amplia solidartdad con las luchas de libera- 

ción de los pueblos coloniales, semicoloniales y dependientes, - -  

por la rndependencfa nacional. 



7 . -  E l  i s n t e r n a c r o n a l i s m o  p r o l e t a r r 9  se d e c l a r a  como p r i n c i p i o  b á s i  

co de l a  CTU. En f u n c i ó n  de e l f o ,  mantendrá r e l a c i o n e s  f r a t e r n a l e s  

- 

con sus s i m i l a r e s  de t o d o  e l  mundo, promoviendo l a  unidad d e l  movi - 
m i e n t o  s I n d 3 c a l  en e s c a i a  c o n t r n e n t a l  y mundial-  20/ . 

-No se  t r a t a  aún d e  un programa d e f i m i d o ,  n i  s i q u i e r a  de una 

p l a t a f o r m a ,  p e r o  agrupa una s e r i e  de e l e m e n t o s  nuevos r e l a t i v o s  a 

p o i f t i c a  e c o n ó m i c a ,  que s r g n i f f c a n  un cambio en l a  o r i e n t a c i ó n  g e -  

n e r a l  d e l  movimiento s i n d i c a l .  E l  comienzo de l o  que llamamos l a  

p o l i t i z a c i ó n  d e l  mismo. 

La C.T.U. s i g n i f i c ó  un g r a n  avance  e n  e l  p r o c e s o  de u n i f i c a -  

c i ó n  y c e n t r a l i z a c i ó n  s i n d i c a l ,  p e r o  i m p o r t a n t e s  s e c t o r e s  quedaron 

aún a l  margen:  b a n c a r i o s ,  f e m o v i a r f o s ,  s a l u d  p ú b l i c a ,  o b r e r o s  de  

l a  c a r n e ,  d o c e n t e s  de  l o s  d i v e r s o s  n i v e l e s  d e  l a  e n s e ñ a n z a ,  emplea-  

dos  p ú b l ? c o s ,  e t c .  

Es i m p o r t a n t e  s u b r a y a r  e l  v a l o r  de l a s  a c c i o n e s  s o l i d a r i a s  d e l  

movimiento s i n d i c a l  y d e l  p u e b l o  en g e n e r a l  con l a  R e v o l u c i ó n  Cubana, 

é s t a s  c o n t r i b u y e n  tambrén a l a  f o r j a  de l a  unidad de l o s  t r a b a j a d o -  

res .  

4 . 3 . 3  1 9 6 1 - 1 9 6 6  

En e s t o s  años  s e  a c e l e r a  e l  p r o c e s o  de u n i f i c a c i b n  sindical, y se 

c o n c r e t a  en su  njcvel más a l t o  en 1966  con la Convención Nac ional  de 

T r a b a j a d o r e s .  



De e s t e  p e r i o d o  d e s t a c a r e m o s  l o s  s i g u i e n t e s  a c o n t e c i m i e n t o s :  

1 )  La h u e l g a  de l o s  t r a b a j a d o r e s  de U.T.E.  ( 2 1  de e n e r o  a l  9 de 

marzo d e  1 9 6 3 ) .  

2) E l  I Congreso de l a  C e n t r a l  d e  T r a b a j a d o r e s  d e l  Uruguay. ( j u l i o  

de 1 9 6 3 ) .  
- 

3 )  M o v i l i z a c i b n  p o p u l a r  a n t e  l a  amenaza de g o l p e  de e s t a d o  ( j u n i o  

d e  1 9 6 4 )  

4 )  Lucha c o n t r a  l a  rupt.ura de T e f a c i o n e s  d i p l o m á t i c a s  con Cuba - - 
( J u l i o - S e p .  6 4 )  

5 )  Convención Nal .  de  t r a b a j a d o r e s  (CNT) como órgano c o o r d i n a d o r  

(Sep  64)  

6 )  Congreso de Pueblo  - A b r f l  de 1965  

7 )  Cr i s i s  b a n c a r i a  y h u e l g a  de l o s  bancos  

8 )  La Reforma Popular  a í a  Const I tucEBn p r e s e n t a d a  p o r  2 0 0  s i n d i c a -  

t o s .  

9 )  Asamblea N a c i o n a l  de  s i n d i c a t o s  convocada p o r  l a  CNT ( e n e r o  de 

19662 

10)  I1 Congreso de l a  CTU (mayo de 1966). 

11)  Congreso de U n i f i c a c i ó n  S i n d i c a l  Cseptiembre de 1966)  

P o r  c i ieTto  que 1962 no f u e  un año l 'vacío"  en cuanto  a l u c h a s  

o b r e r a s ,  por e l  c o n t r a r i o  y p e s e  a s e r  año e l e c t o r a l  e s t u v o  enmar- 

cado por  t m p o r t a n t e s  m o v i l 5 z a c i o n e s  s t n d i c a l e s :  m e t a l ú r g i c o s ,  c a ñ e -  

r o s ,  t r a b a j a d o r e s  de a n t e s  autónomos e n t r e  o t r o s .  

1 9 6 3  se  r n f c i a  con l a  h u e l g a  de U.T.E. ( e l e c t r i c i d a d  y t e l e -  

fónos)  POT  aumentos s a l a r l a l e s ,  E l  21 de e n e r o  l o s  t r a b a j a d o r e s  



ocupan l a  c e n t r a l e s  e l é c t r i c a s  y t e l e f ó n i c a s  d e  t o d o  e l  p a í s ,  man- 

t e n i e n d o  s 6 1 0  i o s  s e r v t c f o s  i m p r - e s c i n d i b l e s  p a r a  l a  v i d a  y l a  s e g u  - 

r i d a d  de  l a  p o b l a c i ó n .  

Dos d f a s  despues  l o s  t r a b a j a d o r e s  son d e s a l o j a d o s  p o r  f u e r -  

zas m i l i t a r e s  y p o l i c i a l e s  y l a  Armada y l a  F u e r z a  Aérea s e  h a c e n  

caTgo d e l  restablecimiento d e  l o s  s e w i c i o s .  La h u e l g a  c o n t i n ú a  

en l a  c a l l e  rodeada  p o r  l a  s o l 3 d a r i d a d  d e l  r e s t o  d e l  movimiento - 

s i n d i c a l  y d e l l p u e b l o  en g e n e r a l .  

Dado que l a  h u e l g a  d e j a  a l  p a 4 s  s i n  l u z  y t e l é f o n o s ,  dos  ser  - 

v i c i o s  b á s i c o s ,  e l  g o b i e r n o  d e s a t a  una campaña p a r a  e n f r e n t a r  a l o s  

h u e l g u i s t a s  c o n  e l  r e s t o  d e l  p u e b l o .  E s t e  hecho l e  imprime una mo - 

dal idad'  n u e v a . a  e s t a  a c c i ó n - ' s i n d i c a l ,  y a  no se - t r a t a  s o l a m e n t e  de  

r e a l i z a r  propaganda h a c i a  e l  i n t e r i o r  d e l  g r e m i o ,  es n e c e s a r i o  g a n a r  

a l a  o p i n i d n  p ú b l i c a .  

E l  26 d e  f e b r e r o  e l  Gobierno  d e c r e t a  l as  Medidas P r o n t a s  de  . 

S e g u r i d a d  y comienza l a  r e p r e s i ó n  c o n t r a  l o s  t r a b a j a d o r e s  en h u e l -  

g a .  Son c l a u s u r a d o s  l o s  l o c a l e s  de  AUTE en todo  e l  p a í s ,  d e s a l o -  

j a d o  e l  campamento s i n d i c a l  y d e t e n t d o s  t o d o s  l o s  d i r i g e n t e s .  

E n ' u n  cl lma d e  ' p e r s e c u s 5 6 n  e l  Drrector io  de ' l a  'empresa esta: - 

t a l  emplaza a los t r a b a j a d o r e s  a p r e s e n t a r s e  a n t e s  d e l  2 de  marzo 

y amenaza con  d e s p i d o s ,  



E l  conjunto de l  movimiento s ind ica l  convocados por e l  Plena - 
r i o  obrero-estud*i'antil y l a  CTU r e a l i z a  un paro general e l  5 de - 

marzo. 

E l  emplazamiento fracasa, e l  d j r e c t o r i o  se aviene a negociar.  

Son l iberados 10s dirigentes y' devueltos l o s  l oca les  s indica les .  

Por decis ión de una m u l t i t u d i n a r i a  asamblea l o s  trabajadores 

de UTE levantan l a  huelga. Más a l l á  d e l  resultado concreto de l a  

huelga ' ,  é s t a  - s i gn i f i c ó  ún for ta lec imiento  ade itla iorgaqización s in?  i i  

d i ca l  y un gran  impulso a l a  organización de l o s  trabajadores es- 

ta ta l es ,  que primero s e  agrupan en l a  Mesa S indica l  Coordinadora 

de Entes y Serv i c i o s  y posteriormente en e l  Departamento de Traba-  

jador-es d e l  Estado 

En j u l i o  de 1963  en e l  marco de una intensa movi l ización s i n -  

d i ca l  se r e a l i z a  e l  I' Congreso 0rdi.nario de l a  C .T .U .  En dicho - -  

evento-s indica l  partrcipan 684  delegados en representación de 83 

organizaciones f i l i a l e s  y. 5 2  fra-tepnales, -3grupaqdo 'en su -conjunto 7 : .  

a 400.0QO'trabajadores de todo e l  país- . . 
21/!.;, 



Turianski apunta que dicho Congreso tuvo dos rasgos significativos: .: 
1) "Fue un Congreso .# .. de unldad. 

nizaciones no filiales da idea del arraigo y pyestigio de la CTU y 

del papel jugado por la Central en ei proceso unitario. Como bien 

se señaló en oportunidad del Congreso: el ??milagro" unitario se - -  

fundamentaba en las luchas de la clase obrera tanto como en el - - 

hecho de que l o s  dirigentes de la CTU lucharon por la unidad, supe- 

La sola presencia de más de 50 orga - 
> 

. 

rando fronteras o prejuicios que aQn pudieran existir en el seno - 

del movimiento obrero". 

2) !'Fue un Congreso de elaboracfón program3tica. Sin descuidar la 

lucha reivindicativa ínmed?ata, el Congreso realizó una profunda - 

discusión sobre los problemas de fondo del pais, sobre las carac- 
22/ terísticas de la cyisis y sus causas reales y aprobó un programa- . 

El Congreso aun6 l o s  reclamos salariales, de vivienda, educa - 

ción, salud,. letc, es'decfr, lo ques catalogamos como "reivindicacio- 

nes inmediatas' con o t r o  tipo de -reclamaciones referentes a: 

derechos demacrátlcas edidas de .reforma agraria, de reactivación 

industrial, de defensa de los entes comerciales e industriales del 

Estado, la nacionalización de la industria frigorífica, desarrollo 

de la marina mercante nacional, nacionalización de la banca y del 

comercio exterior, reforma del Tégimen impositivo, polltica exterior 

independientej defensa de -la soberanfa'y del principiq de autodeter - . 

minación de ' los pueblos, etc: 1 . .  

En junio de 1964 se Incorpora a la problemática social y PO- 
litica uruguaya un nuevo tema: el del golpe de estado- 23/ . 



:Frente a ello el movimiento sindical actQa de una manera 

concreta, 

definida, con intereses proplos, Los  problemas de la democracia 

le son vitales al movimiento slndfcal, no solamente para su acti- 

vidad, sino fundamentalmente para hacer viable la perspectiva 

ya nó'disuelto en el ttpuebiof', s ino  como una fuerza 
1 . u* 

polPtica que comrenza a diseña;r. 

Las asambleas sindicales se pronuncian por la huelga gene- 

ral como respuesta al golpe. Y el conjunto del movimiento, reali - - 

za primero una multitudfnaría manifestacidn y el 17 de junio un 

paro general de 24 hoyas bajo la consigna de ''soluciones s í ,  gol- 

pes no''. 

La defensa de las libertades democráticas pasa a. ser una - -  
preocupaci6n central del movimiento sindical y estará presente en 

toda la etapa que estamos estudiando-.-': 

De julio' a septiembre'- de 1964 el movimiento sindíchí pi-otago - 

niza junto a l o s  estudiantes, el movimiento solidario, los parti- 

dos de izquierda y grupos progresistas de los Partidos Tradicionales 

una intensa movilización contra la ruptura de relaciones diplomáti- 

cas con Cuba y en solidarrdad con dicho país 7 su revoluci6n. Fue 

un enfrehtkamianto, dirk6t.s contra: el gbbieknoy-que !hab8íaa cambiado 1d0 

sustancialmente 'la polítfca exter$oT:uruguaya, de relativa indepen - 

dencia, por otra de acatamiento total al gobierno norteamericano. 

El 8 de septiembre el Consejo Nac2onal de Gobierno decreta la rup- 

tura de relacrones-con Cuba, respaldando la resolucidn adoptada 



por mayoría en.la O . E . A .  con la digna excepción de México, de - - 

bloquear a la i s l? ,  carkbeña, 

* 

Las manifestaciones obrero-estudiantiles se desarrollan en 

forma ininterrumpida desde el 25 de julio a 12 de septiembre, en 

que decenas acompañan hasta el aeropuerto al personal diplomático 

cubano, Las manifestaciones, reprimidas en su mayoría, se acompaña 

ron de varios paros generales de 24 horas, el Último se realizó el 

11 de septiembre. 

de miles 

Estas jornadas de alto contenido polftico, significaron un 
24/ momento importante en la politEzacibn de las luchas sindicales- . 

En septiembre de '1964 se constituye con carácter de 6rgano 

coordinador la Convención Nacional de trabajadores que agrupa a la 

C.T.U,-y a un conjunt .importante. -de sindfcatos.autÓnomos, - No se 

trata de -la : unidad orgáqrca del-niovimiento sindical, sino de 'una 

instanciia de coord2riacibn de luchas, de -profundiiaciÓn-de 'los con- 

tactos intergremfales, con el objeto de arribar a la unidad total 

del movimiento. Surge ante una necesidad coyuntural: enfrentar 

la politfca gubernamental, que sólo es posible con la accion arti- 

culada y planificada de 'todo _el movimiento tsindicalc 

La primera accitin -de hasac de d i c h o '  organismo coordinador 1 

es l a  jornada Nacional de protesta del 6 de abril de 1965, que in- 

volucra en un paro a 500 .000  personas, No se trató de un paro 
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solidario simplemente, sino que promovi.6 una plataforma de conte- 

nido programátit6. 

fueron los siguientes: 

1 . -  Contra la crisis, l a  inflación, la carestfa y la bancarrota 

nacional. 

2. - Por soluciones radicales que ataquen el privilegio. 

3,-  Por fuentes de trabajo y defensa del nivel de vida del pueblo. 

4 . -  Por  las libertades públrcas y sindicales. 

5.- En solEdaridad con los grem+os. en lucha. 

Los principales puntos de dicha plataforma 
3 . I  

El paro tuvo dimensión nacional y fue precedido por grandes 

asambleas sindicales que le dreron mayor profundiiad a la acción 

populart '1 1'. 

La CNT se conforma como Órgano coordinador sobrd la base de 

tres documentos: un programa de 'soluciones a l os  problemas del país, 

una plataforma- inmedia'tai- iy la3 fol'mac de 'coordinación.' 8 

Junto a l o s  esfuerzos unrtarros y de elaboración programática 

el movimfento sindical busca altados, intenta incorporar en su torno 

a todas las capas sociales afectadas POT la crisis, en esa dirección 

se  inscribe' la 'convocatorfa del' Congreso del Puebl.6,' Es ' l a  'b-íisqueda 

por, insertar el programa "efi un contexto socialmente -más comprensi- 
V O V &  25L ' 

Después de dos Asambleas preparatorias en las que se debaten 

los  temas principales del paEs referentes al agro, la enseñanza, 



la defensa de la Sobe/rap$.a, de !,a banca y de l o s  entes estatales, 

un conjunto de &ganizac&ones si\ndi.cales y populares convoca al 

Congreso Bel Puetjlo para l o s  d5as 12: 33 
p * *. 

14 de agosto. . 
El Congreso es inaugurado con un acto público de masas y 

sesiona en el paraninfo de la Universidad de la RepCblTca con 

1376 delegados en representac3ón de 7 0 7  organizaciones sindicales 

y populares, que agTupan a más de 8(10..00Q personas- . 261 

El gran valoT del Congreso del Pueblo, además de haber agru - 

pado en un solo haz a todos los sectores sociales subalternos - -  

organizados, fue la de elaborar un programa de soluciones popula- 

res a la cri_sis, El mismo se constituye en el eje del proceso 

social uruguayo. (Ver Anexo 11 

El programa se convierte en un factor de movilización y 

organizaci6n del movimiento popular, y es el que adopta en 1966 

la C . N . T .  aI.-cons€jctuirse en central sindical y posteriormente en 

1971 el Frente Amplio. 

. .- - 
3 . - .  

Otro hecho importante en el período que estamos estudiando 

lo constituye la crisis bancaria de abril de 1965, provocada por 

el crac del ransatlántico. El transfondo de esta 

es el proceso de privatizacf6n y extranjerización de la banca, y 

el carácter especulativo que adqufere, 
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No analizaremos este fen6meno que se inscribe en la crisis gene- 

ral que vkve el;t;.afs, pero es valioso destacar como responden 

l o s  trabajadores bancarios. 

, ..* 

*. . .. 8. 

a 

Los bancarios desarrollan 20. dPas de huelga en defensa de 

su fuente de trabajo y en oposfción a una estructura bancaria 

contraria y ajena a los intereses nacfonales. 
c 

Su plataforma de lucha establecfa lo siguiente: 

1.- Mantenimiento de las fuentes de trabajo. 

2 . -  Creación de un Banco estatal de fomento agropecuario e indus - 

trial. 

3.- Representación del sindicato y de la CNT en el Consejo Honora - 

rio del DepartamentoTde:EmisiÓn,dei Banco de 18 República, 

4 .  Nacionalización del ahorro. 

5. Nueva ley de Bancos. 

6. Integración de las Comisiones Interventoras de los Bancos con 

un delegado de ia AsociaCiÓñ de Empleados Bancarios (AEBU) 

En el informe a la Asamblea preparatoria del Congreso del Pueblo 

la AEBU decía: "La Asociación de bancarios del Uruguay entiende 

que la nacionalziación del ahorro no es en s í  mismo una solución 

final para lograr 91 máximo aprovechamiento de i o s  recursos fi - 
nancieros del Propone la nacionalización del'ahorro como 

una etapa previa, "a la verdadera solución ... la nacionalización 
de la banca." Solo cuando "la totalidad del manejo del crédito 

esté en manos del Estado, a través de organismos controlados por 



los trabajadores, 3 .  será posible pensar en una financiación adecua - . ;*. 
da de los planes de desarrollo que el país resuelva poner en - - - .<, 

* .  . .  
2 7 ' ". ** práctica" -/., '- : . 

* 

En el proceso electoral de 1966 el sistema político uruguayo gi- 

ra en torno a diferentes proyectos de reforma constitucional, co - 

mo ya lo vimos en el capítulo anterior. Las fracciones más reac - 

cionarias de ambos partidos tradicionales promueven un proyecto 

de reforma, que finalmente resulta plebiscitado en las eleccio - 

nes de noviembre de 1966. 

Un conjunto de 2 0 0  sindicatos sale al paso de ese proyecto, pos- 

tulando otro de contenido progresista, que traducia en ese plano, 

puntos fundamentales del programa del Congreso del Pueblo. . d -  

La acción sindical no fue suficiente para frenar el engendro - - 

reaccionari ui-colorado,. Pero resultó - altamente positiva 

en dos aspe or un lado ayudó a importaqtes sectoxe7 socia- , 

les a comprender las verdaderas causas de l o s  proyectos de refor 

ma constitucional, y por otro, constituyó la difusión en exten - 
sión y profundidad del naciente programa popular en el conjunto 

- 

-. . , a r  i , .. ~. 

La Reforma Eopular o amarilla (por el color-de la-b 
plebiscitó) recogió 200,000 firmas, el 10% del electorado, y con 

ello el derecho a ser plebiscitada y el plebiscito, simultáneo a 
et? 

la elección, obtuvo 100,000 votos. 
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En enero de 1966 se reune la Asamblea Nacional de Sindicatos con - 
i 8 '  

vocada por la CNT. Uno de l o s  ejes de dicha asamblea fué ajus - 
tar l o s  mecanismo's de coordinación y de dirección de la CNT y la 

discusión sobre la trnasformación de la misma en una Central Sin - 

dical. 

b'. :> 
* _  

I 

La Asamblea aprueba un reglamento e integra l o s  organismos de di - 

rección: la mesa representativa y el secretariado. La Asamblea 

invita a participar en la CNT, con voz y sin voto, a la Federa - 

ción de Estudiantes Universitarios del Uruguay y a la Confedera- 

ción General Reivindicadora de las Clases Pasivas (organización 

de jubilados). 

En mayo se reune el I1 Congreso ordinario de la CTU. En el in - 
forme de dicho evento se decia: " A l  calor de l o s  combates libra- 

dos durante este periodo, con las experiencias realizadas por - -  

centenares de miles de trabajadores, con los avances logrados en 

la unidad de acción a través de la CNT, somos de la-opinión de - 
que se han ido creando las condiciones que nos acercan rapidamen 

te a cumplir uno de l o s  objetivos establecidos en nuestros con - 

. 

.- -- 

- 

gresos anteriores: el de alcanzar la concreción definitiva de - 
l a  unidad orgánica de todo el movimiento sindical del país. -/ 28 

- I .-. - -  : -  - 

El congreso-apoya todas l a s  resoluciones de la Asamblea Nacional 

de Sindicatos y autoriza a la dirección de la CTU a disolverse e 

integrar todas s u s  filiales en la nueva Central, cuando estén - -  

acordadas las condiciones para crearla. 
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4.3.3.1. CONGRESO DE UNIFICACION SINDICAL 

: p: 
Del 28 de septiembre al lo. de octubre de 1 9 6 6  se realiza el Con - 

o .largo 
greso de Unificación Sindical, que culmina un y profundo - -  
proceso de unidad y organización de la clase obrera, pasando a - 
constituir la CNT, con el mismo nombre, como la Central Sindical 

unitaria de los trabajadores uruguayos. 

En el Congreso de Unificación participan delegados de 436 organi . 
- 

zaciones, practicamente la totalidad del movimiento sindical. 

En la Declaración de Principios aprobada por el Congreso se dice: 

"La Central expresa en su unidad combativa, en su independencia 

'de clase y én su carácter profundamente solidarsio', las experien-3 

cias de casi 1 0 0  años de lucha organizada de nuestra clase obre- 

ra, forjada en las mejores tradiciones históricas de nuestro pue 

~ .. - - _. . 
I 

- 
blo." Más adelante expresa: "La central se constituye para im- 

. pulsar a untplano superior la lucha por las reivindicaciones eco(" 
- - 

nómicas y sociales de I s 0  trabajadores de la ciudad y el campo; 

por el mejoramiento de las condiciones materiales y culturales - 

del conjunto de nuestro pueblo: por la liberación nacional y el 

progreso de nuestra patria, en el camino hacia una sociedad sin 
explotados Di explotadores.'' -/ 2 9  

._ 
L__ I - -_ 

El Congreso hizo suyo el programa de soluciones a la crisis apro 

bad0 por el Congreso del Pueblo y aprobó una Plataforma de l u c h a  

- 

cuyos elementos esenciales eran l o s  siguientes: 



1. Por fuentes de trabajo, reactivación de las industrias, prin - 

cipalmente las de exportación. Comercio con todos los países de 

acuerdo al int'erks nacional. ' Plan de construcción de viviendas 
3 <. 

y centros de enseñanza y salud. Tierra para trabajar, con expro 

piación de latifundios. Defensa de los pequeños productores y - 

sus cosechas. 

2. Medidas efectivas contra la carestía, el agio y la especula - 

ción. 

3. Salarios, sueldos y jubilaciones de acuerdo al costo de la vi - 

da. 

4 .  Sanamiento de los organismos de previsih social. 

5. Defensa y ampliación de la educación pública, gratuita y lai- 

ca. 

6 .  Seguro nacional de salud. 

7 .  Solidaridad con l o s  gremios en conflicto. 

-- 
8. Por soluciones radicales a la crisis. Reforma agraria, nacio-,, . - _  

_. I 

- - 
nalización de la banca, del comercio exterior, de la industria - 

frigorífica, de las empresas extranjeras y el transporte capita- 

lino. Anulación de l o s  contratos petroleros. Ruptura con el - - 

- 

F.M.I. 
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9 .  Defensa y ampliación de las libertades públicas y sindicales, 

y de la soberanía nacional. 
. a .  

10. Enfrentamiento a los pactos para imponer reformas constitu - 
cionales o leyes contra el pueblo. 

El periodo 1961-1966, es de transformación del movimiento sindi- 

cal. La unidad total le da una gran fuerza y adquiere nuevas mo 

dalidades de actuación. 

en el sistema político, ésta pasa a serpermanent-ey se transfor- 

ma en un elemento conflictivo del mismo. 

- 
Ambas cosas modifican su participación 

1. Hasta la década de los 60 la participación del movimiento - -  

sindical enpel sistema político se hace en función de s u s  recla- 

mos inmediatos. Por tanto el núcleo central d e l  sistema político, 

constituido por los Partidos Tradionales, no tienen grandes difi 

cultades para controlar la situación. Los golpes de la crisis - 

modificaran esta realidad, a dos.puntas, por un lado, restringen 

las posiblidades de maniobra política de los Partidos Tradiciona 

les, reducen s u  capacidad de "representación" y por otro lado, - 

empujan al movimiento sindical a profundizar sus  reclamos, a in- 

- 

i -  

- 

corporar a sus objetivos de lucha cuestiones de política general. .- - .  
1 
i _ -  - 
* -  

2. El movihrento sindical al unificarse totalmente en 1966 en.- 

la Convención Nacional de Trabajadores elabora por primera vez - 
un programa general ante l o s  problemas del país. Las centrales 

sindicales que existieron anteriormente tuvieron objetivos pro - 
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gramaticos, pero éstos se desdibujaban ante las reivindicaciones 

inmediatas, s'ectoriales. 

Por vez primera el programa se convierte en el eje de la acción 

sindical, uniéndose permanentemente a los reclamos específicos. 

El programa es lo que determina su nueva inserción en el sistema 

polftico y le otorga al movinI.ento sindical un gran poder de con 

vocatorla. Es lo que le da al movi'mi'ento sindical capacidad - -  
- 

aglutfnadora y lo transforma en el nZlcPeo del vasto movimiento - 
popular que se gesta en el peréodo. 

! 

El programa proviene de9 movi'miento sindical, pero no es ~ 6 1 0  - -  

un programa de la clase obrera, se hace patrimonio del conjunto 
r 

soctal, con la exclusi.ón de un reducido núcleo de las clases do- 

mfnantes (los grandes latifundistas, caprtalIstas, banqueros e - 

EmpermalPstas extranjeros] 

- 
El programa privileg5a Pa necesidad de un cambio radical en la 

estructura económico-soc2al del pafs que está afectada dice, en 

su independencka y vTsibfltdad por las relaciones de propiedad 

de la trerra, p o r  la penetración de capitales monopolistas que - 

dominan el comerc5o exterlor y deforman la economfa. La CNT se- 
r .  - _  

ñala como responsables de ia situactbn no sólo a las clases do- -. - -  

minantes, s5no tambi\en a todos. los gob2ernos que ha tenido el - -  

país. 
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El programa propugna d i e z  reforma5 b g s t c a s ,  a l g u n a s  de l a s  c u a l e s  

t o c a n  l a s  e s t r u c t ú r a s .  e c o n ó s i c o - s o c 5 a l . e s  y o t T a s  que t ? e n d e n  a - -  
m e j o r a r  y r a c i o n a i ? z a r  i a  i e g m s l a c i ó n  social e x f s t e n t e :  re forma - 

a g r a r i a ,  re forma i n d u s t r i a l ,  n a c i o n a l f z a c i ó n  d e l  comerc io  e x t e r i o r ,  

aumento de l a s  i n v e r s t o n e s  en e i  s e c t o r  p d b l í c o ,  re forma t r i b u t a -  

r i a ,  n a c i o n a l i z a c t ó n  d e l  c r é d i ? t o  pÚbli\co y de l a  b a n c a ,  re forma - -  

u r b a n a ,  reforma y c o o r d f n a c 5 ó n  d e l  t r a n s p o r t e ,  c o o p e r a t i v i z a c i ó n  - 

y re forma d e l  s i s t e m a  d e  b i e n e s t a r  y s e g u r i d a d  s o c i a l .  

,r 
, . ‘. 

En g e n e r a l  e l  p l a n t e o  s i n d f c a l  no a b r e  j u 5 c i o s  p o l í t i c o s  d i r e c t o s .  

En e s t e  p l a n o ,  s i  b i e n  no e x i s t e  una c r É t i c a  s i s t e m á t i c a  a l  E s t a d o  

uruguayo,  s e  c o n s i d e r a  que l a  r e s p o n s a b i l i d a d  de l a  conducc ión  admi 

n i i s t r a t i v a  debe c o l o c a r s e  b a j o  l a  d i r e c c i ó n  de i n d i v i d u o s  t é c n i c a -  

mente c a l i f i c ’ a d o s  y contando con Pa p a r t i c i p a c i ó n  de l o s  t r a b a j a d o -  

- 

.. 

res .  .No e s  un programa t o t a l + z a d o r  y que dé r e s p u e s t a  a t o d o s  l o s  

problemas del -  p a ? s ,  p e r o  d i s e f l a  una p e r s F e c t i v a  p o l í t i c a  y econ6mi-  

c a  d j f e r e n t e  s e  e n f r e n t a  r a d i c a l m e n t e  a l a  que p r e s e n t a n  l o s  P a r -  

tTdos t radfc í !ona les .  
- - -  = 

3.- En e s t a  e t a p a  se e v 5 d e n c i a  í a  a s p i r a c i ó n  d e l  movimiento o b r e r o  

y p o p u l a r  de d 5 r i g $ r  e l  p r o c e s o  s o c i a l -  3 Q /  , 

En e l  CapPtu Ejfmos que en e l  Uruguay l a  s o c i e d a d  c i v i l  e s t á  

muy p o l i t i z a  que ex ts te  una g r a n  compenetrac ión  de l a  misma con 

el s i s t e m a  p o l É t i c o .  E s t o  l o  af i rnabamos en e l  s e n t i d o  d e  que e l  

- - 

s f s t e m a  p o l i t i c o  r e f l e j a b a  a l a  s o c i e d a d  c i v i l  en todos  s u s  m a t i c e s  



porque é s t a  a su v e z  i n f l u l a  grandemeqte s o b r e  e l  s i s t e m a  p o l l t i c o .  

También afiirmamos :que e l  s3sterqa pol9.ti\co uruguayo,  s u s t e n t a d o  en 

un n ú c l e o  G $ a r t E d $ s t a  hab5a s ido  ca$az de c o n t r o l a F  a l a  s o c i e d a d  

civi\l  I c a n a 2 P z a r  i u s  r e c l a m o s ;  en una p a l a b r a ,  l o g r a r  e l  " e q u i l i b r i o "  

Q l a  llarmonfa s o c i a l : ' ,  En  e s t a  e t a p a  comienza a e v i d e n c i a r s e  e l  - -  

f r a c a s o  de l o s  P a r t i d o s  T r a d i c i o n a l e s ,  n ú c l e o  c e n t r a l  d e l  s i s t e m a  - 
p o l í t i c o .  

desbordados p o r  l o s  ;reclamos de l a  s o c i e d a d  c i v i i ,  e n t r a n  en c r i s i s  

como ' ' a p a r a t o s  de  Bege.mon"lal:, hero s$n $e.rde.r todav3a  e l  c o n t r o l  P O -  

l ' i t i i c o  de l a  socEedad y conservando l a s  cPf$as  e l e c t o a - a l e s .  E s t e  

a s p e c t o ,  s o b r e  e l  c u a l  vQPyeL;erps, e s t á  determenado,  e n t r e  o t r a s  c o -  

1: 

\ '  

E l  equml ibr5o  s e  rowbe,  los. P a r t i d o s  T r a d i c i o n a l e s  s e  ven 
I 

I 

s a s ,  p o r  Ya p r e c e n c $ a  mayor B e l  movimi.ento s i n d i c a l  en e l  s i s t e m a  - 

pol? t i c o ,  

- 

4 . -  Desde e l  womento en que e l  movim5ento s i ' n d i c a l  a d q u i e r e  una i n -  

s e r c i ó n  más profunda en e l  sBstema p o l P t i c o ,  l a s  r e l a c i o n e s  con l o s  

P a r t i d o s  T r a d i c i o n a l e s  se m o d i f i c a n ,  Desde sus o r 5 g e n e s  e l  movimien 

t o  c i n d k a i  t i i ene  i n d e b e n d e n c i a  con y e s p e c t o  a l o s  P a r t i d o s  T r a d i c i o  - 

n a l e s ,  p e r o ,  a l o  l a r g o  de su I i i s t o r F a  e s t a b l e c e  r e l a c i o n e s  con l o s  

mismos, en el. marco de l a s  r e g l a s  de j u e g o  d e l  s i s t e m a  p o l l t i c o .  

H a s t a  l o s  años s e s e n t a s ,  s e  e s t a b l e c + Ó  en l o s  hechos  una e s p e c i e  de 

d i v i s i ó n  de  t e - r r e n o s ,  de r a d 3 o s  de a c c i ó n -  31/ 

- 

I :  

1 

La Tlpolñt i ca  $ - o l l t i c a " ,  la g e s t r ó n  e s t a t a l ,  l a  d f r e c c i ó n  g e n e r a l  de 

l a  socE'edad e s t á  en manos de Pos. P a r t i d o s  T r a d f c i - o n a l e s ,  e s  s u  t e r r e  - 

n o ,  E l  novimiiento s5ndi ica l  e s t a b a  c P n u n s c r i t o  a l  a s p e c t o  s a l a r i a l  

---" Ic"cIII-l _- - . .&- 
.L I_L,'l-~~--I_-w-I*.-. 
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de l a  p o l P t i c a  económica ,  en l o s  e s p a c i o s  e s t a b l e c i d o s  p o r  l a - l e y  Y a 

r e a l i z a r  p o l ? t i c $ , d e  p r e s i ó n  en r e l a c i ó n  a sus rec lamos  e s p e c í f i c o s .  

Por  un l a d o ,  u n  movimiento s i n d i c a l  con d i r e c c i ó n  de i z q u i e r d a ,  con 

r e c l a m o s  d e  c a r á c t e r  s e c t o r i a i  de t 5 p o  i n m e d i a t o ,  que no t r a b a  l a  
I 

a c c i ó n  de l o s  P a r t i d o s  T r a d i c i o n a l e s  y no l o s  pone en r i e s g o  como 

' : a p a r a t o s  de hegemonía";  y F o r  o t r o ,  Pos P a r t i á o s  T r a d i c i o n a l e s  

dueños d e  todo  e l  e s c e n a r 2 0  p o 2 5 t i . c p ,  Q e r o  o b l i g a d o s  a e l a b o r a r  l a  

p o l í t i c a  c o t i d i a n a "  $ a r a  d a r  r e s p u e s t a s  a l a s  demandas y c o n s t r u i r  

e l  c o n s e n s o .  Lanzaró p l a n t e a  que:  "Lo c o r p o r a t i v o  s ó l o  i n t e r v i e n e  

de manera d i i s e c t a ,  en l a  f o r n r u l a c f ó s  de l a  p o l f t i c a  económica ,  en 

. 

á,mbitos de  e s p e c f a l i s m o  d e i i n f d o s  y oryanicamente  demarcados,  Los 

p a r t i d o s ,  que s e  r e s e r v a n  a lgunos  *rubros  n o d a i e s  de l a  g e s t i ó n  e c o  - 

nómica ,  dominan . .  en todo  c a s o  l a  " p o l 5 t i c a  p o l í t i c a " ,  en l a  que l a s  
. .  

c l a s e s  no t i e n e n  p r e s e n c l a  i 'nnedla ta  y que se c o n c e n t r a  s i e m p r e ,  en 

e í  c a s c o  n u c l e a r  d e l  e s t a d o -  3 2 /-,' 

Se  e s t a b l e c i ' Ó * u n  c r u c e  e n t r e  l a  s a t i s f a c c i ó n  de l a s  demandas econó - 

m i c a s  y l a  e i ,aboyac$ón d e l  c o n s e n s o  p o l í t l c o .  

S i n  que e l l o  suponga l a  4 5 q u i d a c i 6 n  d e l  d u a l i s m o ,  e l  movimiento s i n  - 

d $ c a l  iyrumpe en l a  e s c e n a  p o l l t i c a ,  en campos t r a n s i t a d o s  a n t e r i o r  - 

m e n t e ,  La pof3t$zacmón de l a  acti .v$dad s i n d i c a l ,  no s i g n i f i c a  l a  - 

adopckón de i a s  pos icPones .  de i z q u t e r d a .  

La p o l P t l z a c i ó n  e s  una t á c t 5 c a  de l a  d i r e c c i ó n  de i z q u i e r d a  d e l  mo- 

v i m i e n t o  c i n á 9 c a l  p a r a  a c e r c a r l o  a s u s  p o s t u r a s ,  p e r o  también e s  

un  fenómeno impulsado p o r  l a  cr is í . s ,  por  e l  f r a c a s o  de u n  modelo - 



económfco,  p e r a  sobretodO P Q ~  l a  i n c a f i a c i d a d  de l o s  Par tEdos  T r a d i  - 
c i o n a l e s ~  de reacomodar s u  polÉt. i?ca a l a  nueva s i t u a c j ó n ,  de d I s e -  

f iar  un nuevo n o d e l o  v i a b l e  que no s i l h s t e r a  f r a c t u r a s  s o c i a l e s .  
. 1  

La cris j 's  p o l a r i . z a  a l a  s o c i e d a d  c i v i l ,  sus rec lamos  ya no pueden 

a t r a v e s a r  20s c a n a l e s  normales  de  m e d i a c i ó n ,  desbordan e l  c l á s i c o  

esquema de l o s  P a r t i d o s  T r a d i c 5 o n a l e s  de c a p i t a l i z a r  p o l í t i c a m e n t e  

l a s  demandas con v r s t a s  a l a  próxjma e l e c c t ó n ,  

E l  d e s c o n t e n t o  g e n e r a l i z a d o  de l a  s o c i e d a d  c i v i l ,  t o d a v í a  c o n f u s o ,  

que s e  f n s i n u a b a  en 1 9 5 8 ,  a d q u i e r e  en pocos  años p e r f i l e s  n í t i d o s  

y s e  t r a n s f o r m a  en movimiento con o b j e t i v o s  p r o g r a m á t i c o s  y formas 

de a c c i ó n ,  s o b r e  l a  b a s e  d e l  movimiento s i n d i c a l .  

A medida que e l  movim2ento s i n d E c a l  da p a s o s  en s u  u n i f i c a c i ó n ,  

h a s t a  l o g r a r  s u  n i v e l  máximo en 1 9 6 6  con l a  Convención N a c i o n a l  - -  

de T r a b a j a d o r e s ,  Drovoca una a t r a c c i ó n  h a c I a  o t r o s  s e c t o r e s  s o c i a -  

l e s ,  p a r t i c u l a r m e n t e  a t r a e  a l a s  capas  medias a s a l a r i a d a s .  

no es un fenómeno e s p o n t á n e o ,  e l  movimiento s i n d i c a l  e l a b o r a  for- 

mas de a c e r c a m i e n t o ,  una p o l í t i c a  de a l i a n z a s  h a c i a  o t r o s  grupos 

s o c i a l e s ,  y en e s a  d i r e c c i ó n  s e  i n s c r i b e  e l  Congreso d e l  Pueblo .  

. .  
c 

E s t o  

- _  - 
E s  i r n p o r t a n t e I a p u n t a r ,  - que desde 19-58 s e  profundiza  l a  unidad de 

a c c i ó n  d e  o b r e r ó s  y e s t u d i a n t e s ,  l o  que se t r a n s f o r m a  en un elemen 

t o  c l a v e  en l a  c o n s t r u c c i ó n  p o s t e r i o r  d e l  movimiento p o p u l a r .  

- 



Es difzcil ubicar históricaflente el. NQmento de la politización de 
I 

la lucha sindrcax, es un proceso, que tiene un punto alto en la 

elahoraci6n programática hecha p o r  ei Congreso del Pueblo en f965, 
... 

' . s. 

y posteriormente cuando el programa es adoptado por el movimiento 

sindical al unificarse organ5camente en la CNT en 1966. Pero la 

politización no es solamente tener un programa de lucha, que tras 

ciende lo reivindicativo sectorial, para hacer centro en temas de 

- 

política genral, sino que también se visualiza en las nuevas moda 

lidades de la acción sindical. 

- 

Gustavo Cosse considera con criterio acertado, que el primer mo - 
mento de cristalización el proceso de ingorporar una perspectiva e@ 

política al movimiento corporativo, es 1964 cuando aparece difusa 

mente el peligro de golpe de estado, y los trabajadores realizan 

un paro general de 2 4  horas bajo la consigna de "soluciones sí, - 

- 

golpe no". 

Más aún, podemos considerar ese momento como el del gran viraje - 

del movimiento sindical en relación a la democracia. 

Siempre el movimiento sindcial unió las luchas propias con la de- 

fensa de la democracia. Como ya vimos, en sus eta - 
pas iniciale?-lo hizo disuelto en el "pueblo" y en otros momentos, 

centrando su-acción en los derechos y libertades sindicales. Pero 
- 

ahora, en momento de crisis y de cuestionamiento de la democra - 

cia como forma de vida política por parte del bloque dominante, - 

el movimiento sindical con perfil propio, se convierte en la co - 
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lumna vertebral de su defensa. El movimiento sindical asume la - 

defensa de las libertades democráticas de toda la sociedad, y de 

esa manera compite y desplaza'a los Partidos Tradicionales, que - 
, - ?  

abandonan s u  defensa. 

. La sociedad uruguaya que durante años se vanaglorió de su democra - 

c i a ,  ve en el momento que ésta es cuestionada, a sus "paladines" 

titubiar o abandonar su defensa y a un sector social subalterno - 

erguirse en su defensor principal. 

Y 

Por cierto que el movimiento sindical no abandona los reclamos es 

pecíficos, de salarios, mejorameinto de las condiciones de traba- 

jo, etc, sino que los ubica en una perspectiva político-económica 

nueva, determinada por un programa de soluciones de fondo a los - 

problemas del país. Ello trae aparejado un nuevo estilo de la ac 

ción sindical-. 

- 

- .  

, 

- 

Ya no se trata de lanzar la movilización .o la huelga, sino también 

de prepararla. Y esta preparación no se limita al interior del - 

gremio o conjuntos de gremios o a la totalidad del movimiento, - -  

- . -  - 

también la realiza sobre toda la sociedad. Ahora es necesario ga 

nar apoyos en la opinión pública, por ello es característico de - 
- 

este periodo que el movimiento sindical explique y difunda los mo - 
~. 

tivos de sus luchas. 

La huelga ya no es una acción sorpresiva, preparada casi clandes- 

tinamente, ahora se prepara publicamente, se despliega una amplia 



movilización, que va desde la asamblea de fábrica, pasando por - 
contactos a diversos niveles, a las grandes concentraciones de - 

presión sobre el Parlamento, 'cuando se trata de hacer cumplir o 

sancionar leyes. 

La propaganda sindical adquiere otra magnitud y otro significa - 

do. Toda acción sindical, por más pequeña que sea, se une al - -  

programa y a la denuncia de la política gubernamental. 

Los  periodicos y las audiciones radiales d os sindicatos se de- 

sarrollan. Los dirigentes sindícales se convierten en personali - 

dades públicas. 

+ 
En esta etapa el movimiento sindical combina los más variados mi5 

todos de lucha (y  en varias ocasiones debe enfrentar. la acción - '  

represiva del gobierno, incluidas las medidas prontas de seguri- 

- 
- -  

dad, que obliga a la militancia sindical actuar en condiciones - 

de semilegal idad. ) 

P e r o  l o  característico son las dimensiones que adquieren las ac- 

tividades sindicales. 

La huelga continua - siendo el arma principal de l o s  trabajadores 

para el logro- de sus  reivindicaciones, pero ubicada en el contex - 
to de otras acciones que tienden a la participación masiva de - -  

l o s  trabajadores. E s  característico de este periodo la huelga - 

con la ocupación física de la fábrica o el lugar de trabajo, las 
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asambleas sindicales de masas y las manifestaciones solidarias 

con el gremio en lucha. Dejan de existir las huelgas aisladas, 

además de contar 'con el apoyo de todo el movimiento sindical, - -  

tienen el respaldo de importantes sectores de la población. 

... . a. 

Si bien los consejos de salarios reducen su actuación en este pe 

riodo, hay una tendencia por parte del gobierno a dejarlos de la 

do, no se cierran aún I s 0  espacios de negociación. En muchos - -  

- 

- 

gremios se resulven los problemas salariales a través de conve - 
nios colectivos, es  decir, por medio del acuerdo directo entre - 

i 

trabajadores y patronos. 

Toda movilización Sindical, de carácter reivindicativo, se vincu 

la en su realización a l  programa della CNT, es decir se inscribe 

en una perspectiva político-económica propia. Este hecho es el 

que ejerce atracción sobre otros sectores sociales. 

- 

La disconformaidad de las capas medias que comienza difusamente 

a reflejarse en 1958, en este periodotiene expresiones concretas. 

A l  descontento generalizado, se le suma, en los años sesentas - -  

una mayor actividad de ~ S O  sindicatos que agrupan a sectores de 

.las capas medias de la sociedad y una mayor acercamiento al sin- 

dicalismo obrero. 

Nos referimos fundamentalmente a los siguientes gremios: banca - 

rios, empleados públicos de las empresas estatales y de la admi- 
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nistración central, docentes y empleados de l o s  diferentes nive- 

les de la enseñanza. 
r <  

Estos sectores, golpeados por la crisis y desilusionados de los 

Partidos Tradicionales, de los cuales no cortan amarras, se auto - 

nomizan en su acción y convergen con el movimiento sindical pro- 

piamente obrero. 

Lanzar0 dice que: "Estos sectores - en trámite de "proletariza - 
ción"- modifican sustancialmente sus formas de acción, entran en 

conjunción con los obreros industriales y con los demás componen - 

tes del sindicalismo y se perfilan como una de las fuerzas de - -  

punta de la movilización ("focos de arrastre y agentes de innova 

ción, en el tipo de reivindicaciones, en la tecnología de lucha 
- 

- -. 
1 1  33 

- e indirectamente, en las respuestas que éstas provocan). -/ 
f 

El flujo de experiencia entre el sindicalismo obrero y estos sec - 
tores asalariados de capas medias, se traduce en un fortaleci - -  

~~ - 

miento y enriquecimiento del conjunto del movimiento sindical. Y 

quizá, a aprtir de esta confluencia, el movimeinto sindical modi 

fica su participación en el sistema político. De participante - 

relativamente pasivo, es decir que producia política sobre aspec 

tos muy limitados, vinculada a sus reclamos, se convierte en par 

ticipante attivo, productor de política general, .que por momen - 

tos compite con los PP, que introduce temas que trastocan el fun 

cionamiento de l o s  PPTT. 

W 
- 

- 

- . -  
- 

. -  

- 
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En este sentido es interesante lo que plantea Lanzaro: "Este es' 

un fenómeno de connotaciones más amplias, para el conjunto del - 

sistema, dado que"va asociado a l a  conversión política de esos - 

contingentes y afecta la "funcionalidad" de algunos centros neu- 

rálgicos de la reproducción económica y social, l o s  "servicios 
, 

públicos esenciales" y l o s  "aparatos ideológicos de estado". La - 

cuestión remite por ahí, a l a s  modalidades que adopta entonces, 

la "crisis de hegemonía". -/ 3 4  

La conversión política no significa la ruptura con l o s  Partidos 

Tradicionales, ni la salida de su orbita general de influencia, 

como lo demuestran las cifras electorales, se trata de la pérdi- 

da de confianza en la "representación" y el pasaje a la gestión 
1 .  - : directa, es decir, a saltar a los Partidos Tradicionales y pasar 

a presionar directamente a los Órganos estatales, particularmen- 

te el parlamento. 
. 

- 

; .  Este fenómeno es general de la sociedad civil-, que comienza a en 

trar en contradicción con el sistema político. Ello se nota ple 

namente en la clase obrera y su expresión sindical, como ya vi - 

- 

- 

mos, pero indudablemente el fenómeno es más agudo en las caps me 

dias asalariadas, particularmente de empleados públicos, puesto 
- 

que por años fueron un sector cautivo de los Partidos Tradiciona 

les, a través de infinidad de lazos clientelísticos. 
- - -  

La politización del movimiento sindical, incide como agente de - 
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primer orden en la crisis de hegemonía, que a partir de 1968 se - 
hace franca. 

4 . 3 . 4 .  1966-1968 

Este periodo es el más agudo de la etapa que estamos consideran- 

do, donde se concretan y despliegan todas las tendencias que - - 

afloraron en los periodos anteriores. 

Es un periodo de extrema lucha de clases, de dura confrontación 

social. 

En 1966 el Partido Colorado reconquista el gobierno y se reforma 

la constitución de la República, l o  que significa un aumento de 

las atribuciones del poder ejecutivo en detrimento del legislati - 

vo. 

- 

El hecha foEtuito de la muerte del presidente Gestido a-pocos me - 

s e s  de iniciado su mandato y el ascenso a la primera magistratu- 

ra de Pacheco Areco, personaje político de segunda, con casi nin - 

gún compromiso, contribuyen a la tónica del periodo. 

Se concreta;el -reacomodo a nivel del bloque-dominante, can una - 

presencia decisiva del capital financiero. 
- -  

Los polfiicos profesionales, es decir, los dirigentes de l o s  Par - 
tidos tradiconales, en este caso del olorado, ven recortada su - 
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participación en le$ cargos de gobierno por l a  aparición del - -  

"intruso" político. Las clases dominantes confian cada vez me- 

nos en sus partidos y asumen'directamente funciones de gobierno. 

Las mayores facultades otorgadas por la Constitución al presiden - 

te, junto al hecho de que el gobierno colegiado había sido colo- 

cado ante la opinión pública como el "chivo expiatorio" de la si - 

tuación del país, ayuda a una mayor centralización estatal. -/ 35 

Se inicia un proceso de c e n t r a l i z a c i ó n , ' e s t a t a l ,  combinado con un 

estilo de gobierno desde posiciones de fuerzas, que lleva al - - 

país al quiebre del orden legal democrático. A este proceso se 

le ha llamado de muerte del 'viejo Uruguay" o de vaciamiento del 

. contenido democrático de las instituciones. 

. 
Dicho proceso tiene como trasfondo el impulso de la política eco - 

nómica impuesta por el FMI, que en pocas palabras significa l a  - 

intención de descargar el peso de la Crisis sobre l o s  trabajado- 

res. 

Esa política económica que se quiere implantar a ultranza, sin - 

contemplar l o s  riegos sociales y políticos que supone, levanta - 
- 

; l a  oposición firme y cerrada del movimiento sindical.' c 
- -  

Es un periodo de polarización y confrontación social inédito en 

la vida del país. 
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El gobierno recurre para aplicar su política al uso sistemático 

de las medidas > prontas - .  de seguridad, una especie de estado de si - 

tio, que suspende"una serie de garantías ciudadanas. 

Esto determinará un conflicto permanente entre el Ejecutivo y el 

Parlamento, en elque éste irá cediendo terreno, hasta que es di- 

suelto por el golpe militar del 27 de junio de 1973. En ese des 

cenlace la responsabidad mayor recae sobre el núcleo central del 

sistema político. Los PPTT en este periodo entran en crisis to- 

tal como "aparat6 de hegemonía". 

- 

En la gestación de dicha crisis de hegemonía juega un papel im - 

portante el movimiento sindical, pero éste ante el abandono de - 

posiciones delos Partidos Tradicionales, asume la defensa de la 

democracia, se convierte en el principal defensor de la misma., . 
En este contexto e s  que se desarrolla la acción sindical. El mo - - 

vimiento sindical, _ _  o mejor dicho el movimiento popular despliega I '- 

su programa en la medida que enfrenta eldecreto de congelación - 

de salarios impuesto por el gobierno en junio de 1968. 

El duro enfrentamiento gobierno-movimiento popular, que e s  lo ca - 
racterística .-.. del . periodo, va recortando los espacios de- partici- - _  --  
pación del n%ovimiento sindical. Con la liquidación de los conse 

j o s  de salarios, se modifica la relación estado-clase obrera, és 

ta es marginada de la organización estatal. Cerrados todos los 

- 
. ._ 

- 

conductos de negociación pública sobre salarios, este tema se - -  
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trasforma en el eje de la confrontación, que ahora adquiere en - 
toda su magnitud carácter político. , 

El gobierno colorado de Pacheco Areco desmantela ladrillo a la - 

drillo el Estado benefactor o redistribuidor, que se construyó a 

lo largo de décadas y tan buenos resultados dió a las clases do- 

minantes. 

Los n6veles alcanzados por la crisis económica, obliga que el - -  

bloque dominante y su fracción hegemómica: el capital financiero, 

diseñe un proyecto de país que tiene como base la centralización 

de la economía y la política y la reducción de l o s  espacios demo 

cráticos. El pachequicmo es la expresión política de éste inten 

- 

- 
I _  

t o ,  quizá tardío, que supone dejar por el caminola importantes - 

fracciones del P. Colorado. 

Con-justeza varios autores caracterizan al gobierno de Pacheco - 

como _-  de "dictadura constitucional"._--/ _ _  . 
- - -  36 

A -  

Es importante señalar también, que en este periodo comienzan las 

acciones de la guerrilla urbana (M.L.N.-Tupamaros), que al tiem- 

po que son expresión de la situación general del país, y refle - 
jan- una forma de radicalización de las capas-medias, contribuyen J .  

al deterioro del cuadro político uruguayo. -/ 37 
1 -  

Veamos ahora los principales episodios que protagonizan los tra- 

bajadores en este periodo. 
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El año de 1967 es de importantes acciones sindicales y popula - -  

r e s .  En los primeros meses del año se registran movilizaciones 

de los empleados de Salud Pública, de los entes autónomos y de 

los municipales. 

Entre marzo y abril de 1967 se desarrolla una gran movilización 

de trabajadores, estudiantes y pueblo contra la Conferencia de 

Presidentes de Punta del Este y la visita de Johnson. Tal mag- 

nitud adquieren las manifestaciones populares, en las que reafir - . 

ma la solidaridad con Cuba y Vietnam, que JoHnson no puede en - -  

trar a Montevideo, desde el aeropuerto es trasladado en helicóp- 

tero directamente a la sede de la conferencia. 

En junio de 1967 se realiza la primera Asamblea Nacional de la - 
C.N.T. donde se analiza la situación del país, la agudización de 

la crisis, la política salarial y las propuestas programáticas - 

del movimeinto sindical. (Anexo 2) 

En julio el Departamento de Trabajadores del Estado de la CNT - -  

que coordina la acción de l o s  trabajadores de la administración 

central, entes autónomos y municipios, realiza una intensa movi- 

lización en relación a los presupuestos. Lo importante de estas 

acciones de los empleados públicos es  la vinculación de los re - 
clamos presupuestales con la exigencia de romper con el FMI, de 

moratoria de la deuda externa, de nacionalización de la banca, - 

etc. 
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Sobre el fin del año y como las primeras medidas del gobierno de 

Pacheco Areco se clausuran por decreto los periódicos Epoca y El 

Sol y se ilegaliia un conjunt'o de grupos políticos, entre ellos 
, r-'\ 

-* ' 

el Partido Socialista. 

La C.N.T. transforma una jornada de lucha que tenía programada - 

las li- en una acción de repudio a las clausuras y de defensa de 

bertades democraticas. 

4 . ' 3 . 4 . 1 .  El 

En esa fecha 

13 de Junio de 1968: una fecha de viraje. 

superadas las Últimas resitencias internas el go- 

bierno se lanza a fondo en la aplicación de la política económi- 

ca del FMI. Sabiendo las consecuencias sociales de tal política, - 

ese día decreta las medidas Pronta Seguridad. Primero el recor- 

te de la libertades, el dispositivo de represión pronto, para - -  

después tomar las medidas que afectarían a la totalidad de- los -I 

trabajadores uruguayos. 

. ._ 

. 

Poco tiempo antes se había instalado una Comisión Tripartita, - -  

convocada por el Poder Ejecutivo, en la que participa la CNT, en 

la que se trató l o s  aspectos salariales de la política económi - 

ca. De la misma surge una fórmula de acuerdo, que el gobierno - _  

anuncia publicamente. La fórmula era la siguien-te: que el go-- 

bierno remitiría al Parlamento unmensaje y proyecto de ley esta- 

bleciendo el ajuste semestral de los salarios en toda la activi- 

dad privada de acuerdo al alza del costo de la vida. 
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Además en el mes de julio se debian laudar los ajustes salaria- 

les por convenig de la mayor parte de la industria privada, es - 

decir, un incremento de 6 4 %  'correspondiente al porcentaje de au- 

mento en los precios en el primer semestre de 1 9 6 8 .  

\, . 

En ese marco se desarrollaba también una amplia movilización de 

los sectores de la enseñanza exigiéndole al gobierno el pago de 

las deudas presupuestales. 

El 13 de junio a la vez que se inicia un plan antipopular de re- 

solver la crisis, el bloque dominante, fundamentalmente la frac- 

ción vinculada al capital financiero gana posiciones en el gabi- 

nete. 

El 28 de junio, 1 5  días después de impuestas las medidas de segu 

ridad, el gobierno decreta la congelación de salarios y precios. 

Los precios de la fecha deldecreto, l o s  salarios de diciembre de 

- 

Las organizaciones corporativas de l o s  empresarios: la Cámara de 

Industrias, la Asociación de Bancos, la Federación Rural, la Cá- 

mara Mercantil cierran filas en apoyo al gobierno. 
. -  - 

- _-_  ? -  

- ._ . - _ _  . - - - 
En la misma fecha el Poder Ejecutivo envia a la Asamblea General 

(Parlamento) un proyecto de Rendición de Cuentas por el que se - 

desconocen todos los acuerdos anteriores y se le rebajan los sa- 

larios a los empleados publicos. 
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1957 30.6.68 

, Industria 

Comercio 
I .  

100 

100 

Empl. Públic. 100 

71.7 

64.1 

34.7 38 -/ 

Para aplciar esta política el gobierno desat4na intensa repre - 

sión contra el movimiento sindical. 

Durante casi un año, hasta abril de 1 9 6 9 ,  el país vivió bajo el 

régimen’de medidas de seguridad y en medio de una gran batalla - 

social. 

Es el periodo más intenso en cuanto a lucha de clases, que regis 

tra la historia del país. 

- 

. 
Diez meses en que el movimiento sindical y popular desarrollan - 

las más variadas formas de--lucha, que en general se caracteriza- 

ron-por la extensa parficipáción de trabajadores. La represión 

alcanza niveles desconocidos: cuatro muertos, decenas de heri - 
3 9  dos, centenares de destituidos, miles de presos y torturados.-/ 

.- 40 Turianski -/ transcribe una memoria de la Dirección de Segu- 

ri’dad 81 Mifiisteri’o’dei‘Interior, incorporada como mensaje del - 
Poder Ejecutivo a la Asamblea General en 1 9 6 8 ,  en la que se con- 

signan las siguientes acciones: 

- 
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OFICINAS PUBLICAS: 

CONFLICTOS 

Huelgas 134 

Paros 351 

Ocupaciones 7 

ESTUDIANTILES 

EMPRESAS PRIVADAS 

Huqgas 130 

Paros 95 

Ocupaciones 80 

Hulegas 56 

Ocupaciones 40 

Manifestaciones 220 

Atentados 433 

. Antes de considerar algunos de los jalones principales de las 

luchas popualres de 1968, es importante analizar las divergen- 

cias entre las diferentes-tendencias que dirigen el movimiento 

sind.cal, e n  relación a la táctica a seguir. 
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4 . 3 . 4 . 2 .  LA TACTICA DEL MOVIMIENTO SINDICAL 
a .  

. ,-- T: 

Internamente en 8'1 movimiento. sindical, pero trascendiendo hacia 

el movimeinto popular en su conjunto y, especialmente hacia el mo - 

vimeinto estudiantil se suscitó una polémica en torno a la tácti- 

ca sindical más adecuada para enfrentar la ofensiva pachequista. 

En dos congresos de la CNT se enfrentaron las posiciones sustenta - 

das por la mayoría de la CNT, es decir, por los representantes de 

l o s  sindicatos que respondían al Partido Comunista (AUTE, UNTMRA, 

SUNCA, FED, ANCAP, FOT, SUANP, etc.) y las posiciones minorita - -  

rias, unificadas en una vertiente que se dió en denominar "La Ten 

dencia", expresión en el plano sindical del G.A.U., del P.S., de 

- 

la F.A.U., del MR.0. y de otros grupos menores. 
1 
~ 

- .  

De manera general y esquemáticamente, las orientaciones confronta 

das pueden caracterizarse de la siguiente manera: 

- 

* 

El sector mayoritario de la CNT sostenía que el objetivo fundamen 

tal del gobierno de Pahceco Areco,era destruir el movimeinto sin- 

- 

dical, para aplicar sin oposición la política de maximización de 

la plusvalía, ya claramente delineada. Por esta razón, Pacheco - 
provocaba permanentemente enfrentamientos -eon e l  movimiento sin-- 

dical para c?ondÚcirlo a una confrontación definitiva, que éste no 

estaba preparado para soportar. Frente a esta intención del ene- 

_- _.__ - -  - - -  - ~ - 
- .  

migo, el movimiento sindical debía aplicar una táctica flexible, 

de aislamiento y desgaste gradual signada por enfrentamientos par - 
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ciales, lanzando p o r  separado y de manera continua a distintos sec - 

tores sindicales al combate. Se trataba de acosar permanentemente . ,<-< . .  
al gobierno, pero"'sin llegar a un enfrentamiento definitivo y to - 
tal, en el que el movimiento sería presuntamente derrotado, por ca - 

recer de fuerzas suficientes para resistir. Esta táctica de en - -  

. frentamiento parcial sería la más adecuada para cumplir otro obje- 

tivo: incorporar a las capas medias ilustradas al movimiento de - 

resistencia a la política pachequista y aislar de esta forma al go - 

bierno de lo que podrían ser sectores de apoyo. Está posición va- . 

loró como un logro importante, la incorporación de la Federación - 
de Docentes Universitarios a la CNT. 

I 

La otra posición, representada fundamentalmente por los GAU, par - 

tía- de suponer 1 objetivo del gobierno Pacheco era imponer su 1 

política y no necesariamente destruir al movimiento sindical. No 

tendría necesidad-de hacerlo, s i  lograba que el bajo nivel de lu - 
cha del movmi permitiera imponer su política. Proponía enton- 

.- 
r---. - - - =-. - --. 

ces ,- radicali&%_ --__ gradualmente - el enfrentamiento, coordinando accio - . .- 
nes entre los gremios para obligar al gobierno a ceder en su polí- 

tica represiva y antiobrera ... Para ello se proponía emplazarlo - 

para que se aviniera al diálogo, en el mes de julio y luego en se2 

tiembre de 1968.-_Si el gobierno se negaba, se proponía radicali - 

- nera escalonada y para: cualmina esta escala . . zar las accio - 

da se lanzaría-l-a -huelga general contra el régimen.-: 5 -' j L  < , 

Desde 1964  (momento en que hay un intento no demasiado erio de gol - 
pe de Estado en el país), la CNT había resuelto que la respuesta - 
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del movimiento sindical a éste sería la huelga general por tiempo 

indeterminado. A fines de 1968 la Central sindical decidió exten - 

der la medida para - .  "situaciones equivalentes al golpe de estado". 

Las posiciones minoritarias dentro de la Central entendian que - -  

las violaciones institucionales del gobierno y la agresividad de- 

3 - <  

. mostrada contra los trabajadores, ameritaban el uso de la medida, 

si efectivamente se valoraba que se estaría en condiciones de s o -  

portarla. 

La mayoría de la CNT rechazó esta postura de enfrentamiento total, 

lo hizo en parte por l a  posición antes planteada de entender que 

Pacheco provocaba para generar el contragolpe y hacerlo de forma 

definitiva. 
- -  

Además argumentó que históricamete se había demostrado que esta - 

medida transitaba de manera casi obligatoria a la insurrección y .. 

que por tanto debía reservarse para momentos.decisivos.de1 enfren - 
tamiento, especialmente ante el golpe de Estado, que se considera - 

ba no había sido consumado aún. 
--- 

Una tercera vertiente, surgida más adelante, los sindicatos donde 

predominaba la R.O.E., fundamentalmente el Sindicato de FUNSA - - 

hincapié en la necesidad de radicaEizac los méts (caucho), ha 

dos de luch troducir la acción directa en las movilizaciones 

sindicales. 

- 

- 

En general primó la orientación promovida por el PCU en el seno - 
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del movimeinto sindical y por tanto la táctica de lanzar escalona - 

damente distintos sectores al combate, más o menos protegidos por 
a 

>4 i, 

un amplio movim'lento de masas solidario. 

También es importante subrayar que el periodo fue de intensa lu - 

cha ide ológica dentro del movmiento popular, a ello contribuyó 

las características del enfrentamiento y la incorporación de sec- 

tores nuevos, particularmente procedentes de las capas medias al 

movimiento. 

I 

4.3.4.3. PRINCIPALES ACCIONES DEL MOVIMEINTO SINDICAL. , 

Todo el periodo que va desde el 13 de junio de 1968 a noviembre - 

de 21971 13s de unalprpsencia peTmanente del movimiento sindical en 

el distenla polítIc6.- Se'des'arrollafi multiples acciones, variadas 

en cuanto a la metedologíq,, con suerte diversa en cuanto a sus re 

pero rtodas Q casi: -todas.,c-on> la .característica de una ex- 

- 

tensa participación de 'masasc..; = 

Sería largo enumerar estas acciones, solamente subrayaremos las - 

principales. Ya  vimos en general las que se desarrollaron en el 

correr de 1968. 

En el año 'de.'196 qn el marco de la 1ucha:genera.k; existen tres:: 

conflictos centrales tres huelgas, que sintetizaron toda la lu-- 

cha: frigoríficos, UTE (empresa estatal de electricidad y teléfo- 

nos) y bancarios. - -  
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La huelga frigorífica. 

En marzo de 1969'se levantan 'la Medidas Prontas de Seguridad. El 

18 de abril el Poder Ejecutivo por decreto anula una vieja con - -  
quista de los trabajadores de l o s  frigoríficos: la entrega de 2 

kilos de carne a cada trabajador por día. Esa prestación tenía - 

25 años de vigencia y había sido integrada a los convenios colec- 

tivos de la industria. 

Antes de esa medida gubernamental, fue intervenido por el Ejecuti - 

vo, el FrigorÍfíco Nacional de propiedad estatal, y desplazado de 

su cargo en el directoio al representante de los trabajadores. 

Comienza 1.a :huelgzi de '10s trabajadores de 'la 'carne que se  extien- 

de por cuatro meses. La huelga tuvo una gran incidencia políti - 

ca: desencadena -una crisis de gabidete'con la'censura parlamenta- 

ria al ministro de Tndustria-Pei'rana-y se -conv\ri-erte en una gran - 
batalla popu1,a.r 2' '  

Los  2 kilos de carne fue el pretexto, el verdadero objetivo del - - 

gobierno era la liquidación del Frigorífico Nacional, y entregar 

el abasto de carne-de Montevideo a los frigoríficos privados. 

El conflLcita'deScubr&,' o mejor didiio, pone a la 'luz pública la ' T -  

Yinculación.de 'personajes importantes del gobierno con l o s  propie - 

tarios de los frigoríficos privados y grupos financieros. 
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La huelga tuvo dimensión nacional e involucró a 14,000 trabajado- 

res, ese hecho facilitó el reencuentro del gremio, que estaba di- 

vidido desde 10 años antes. 
, > ‘ .  

El gobierno desató una gran represiónfundamentalmente contra l o s  

* campamentos y ollas sindicales, que eran los puntos de concentra- 

ción de l o s  trabajadores y hacia donde confluia la solidaridad PO 

pular. 
- 

La Villa del Cerro, barrio mohtevideano donde ‘se encuentran los - 
principales frigoríficos, se transformó en un bastión de lucha y 

resistencia. Durante los ataques policiales la población partici 

paba haciendo barricadas,-hasta con sus muebles, en las calles - -  

del’ barrio j ’ I .  

- 

t 

La huelga generó ún gran. movimeinto solidar’io y opuesto a la polí 

tics privatitador’a~;-del’ gobikrno ;-i. 
- 

El 23 de mayo al llamado de la C.N.T. desde los barrios, fábricas 

etc., confluyen manifestaciones sobre el Cerro. Y el 11 de junio 

también convocado por la Central se realiza un paro general a ni- 

vel riacional:: i . 

Más”a11á:del’resultado ‘concreto de -la huélga, é s t a  se tornó en un 

e j e  de la movilización--del conjunto del movimiento sindical y po- 

pular contra el gobierno. Fui3 un jalón de la politización. 



La huelga de U . T . E .  

: .’-< 
Al contrario de la frigorífica, la de U.T.E. fué una huelga cor- 

ta, 5 días, del 26 de junio al 10 de julio. Fue quizás la huel- 

ga más reprimida por parte del gobierno, y desarrollada en condi - 

cienes negativas para el sindicato, dos días antes el personal - 

de UTE era militarizado, -/ y nuevamente decretadas las medidas 41 

prontas de seguridad. 

i 

El día 25 las fuerzas militares adueñadas nuevamente de las ins- Y I 

talaciones de U.T.E. proceden a arrestar a los delegados y mili- 

tantes sindicales. Además el directorio de la emrpesa estatal - 

decide aplicar sansiones por la participación en el paro general 

dispuesto,por;.ía CNT el 11 de junio y no atiende 1os:reclamos - -  
reivindicativos. En esas circunstancias AUTE decide la huelga. . 
Este conflicto apar;ece- como el intenta más preparado del-gobier- 

no por iiqiiirdarila organizaci6n~Sindical..1. 

En las peores condiciones los trabajadores electricistas y tele- 

fonistas desarrollan la huelga. A pesar de que las centrales - 

eléctricas y telefónicas estaban ocupadas por. las fuerzas milita-. 

res, aogi-agl cortar:- los: servicios;: c . ,  

- 

m 

Después de cinco días en el medio de gran represión, de persecu- 

sión a los dirigentes, con cantidad de trabajadores prisioneros 
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en sus lugares de trabajo, con una intensa campaña de radio y te - 

levisión contra,el sindicato, AUTE decide el repliegue. 
i- 

t . s. 

La militarización continua por tres meses, centenares de milita- 

res sindicales son distituidos o trasladados y se intenta por - -  

parte del directorio de la empresa dividir a los trabajadores y 

crear un sindicato amarillo. A . U . T . E .  continua en pie como la 

Única organización representativa de todo el gremio y en poco - 

tiempo restablece su funcionamiento. Ya para fines de 1970,los 

trabajadored de U . T . E .  participaban en acciones de lucha de la 

C.N.T, ' 

La huelga bancaria 

E s t a  huelga también 'tuvo larga dur'aciÓri,* casi tres meses. : El ' J -  - - 

conflicto fue particularmente intenso desde el momento de la mi- -- 

litarización de los empleados de la banca privada, el -26 Ide 'ju '-. 

lid hasta el levantamiento de 'la huelga, el -11 'de 'septiembre de 1 

1969. - 

Se inicia por un reclamo de ajuste salarial, contra la congela - 
ción y por la reposición de l o s  empleados de los bancos oficia - 

1 e 9 1 des3 i,eU i dias; ;i > 

1nmedia.tamente trascendió esos motivos iniciales y se convierte 

en un conflicto que tiene como centros: la oposición a la milita - 
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rización y la defensa de la organización sindical. Esto por s i  

solo suponía un enfrentamiento duro con el gobierno, pero tam - -  . ,*-J* 

bién se trataba $6 frenar a l o s  dueños de los bancos en su inten - 

to de reestructurarlos, concentrarlos, y obtener "asistencia cre - 

diticia" del Estado. 

En el transcurso de la huelga y en virtud de la acción de - - - 

A.E.B.U. quedó descubierta la ligazón del gobierno con el capital finan= 

ciero. Los'banqueros ya' ocupaban posiciones claves en el gobierno 

y éste puso 10s órganos represivos a SU servicio. 

La militarización, que era el instrumento principal de la repre- 

sión, no logra amedrentar al gremio bancario. Se generan 2000 - 

desertores, pero la actividad bancaria no fué establecida. 

El Parlamenta., ante 'las grandes movilizaciones populares, levan-.. 

ta la milit-a-r'ieación, l,o que prqvoca un nuevo conflicto con el - 

Poder' Ifj6cktivo'. Este,-viol'ando._'una vez .más T1.as normas consti-tu- - 

c i ona 1 es1, r,e s t ab 1 e c e 1 a mi 1 i t a r i z a c i ón c 7 1 . 

La huelga bancaria genera una amplisima solidaridad. La CNT rea 

liza numerosas acciones y el 4 de agosto un paro general. Los - 

trabajadores del transporte, en -varias oportunidades, bloquean - 

- 

con sus .omnibude os! a-ccesos a 1-a !Giuda Vieja-,, Zona don 

tán concentradas las.centralec.bancarias. El 
estudianta 

una intensa moviliza-ción 'solidaria. 4 

Un grupo de bancarios, acompañados por un sacerdote, realiza una 



huelga de hambre en la Catedral. 

: ,*< 
C .  

Las condiciones 'creadas . .  a partir de junio de 1968 y las militari - 

zaciones, motiva la creación del Movimiento Femenino por la Jus- 

ticia y la Paz Social, que tiene importante actividad en solida- 

ridad con los trabajadores bancarios. 

! 

Se levanta la huelga sin solución a los reclamos originales, pe- 

ro no puede considerarse una derrota sindical. Retornan al tra- 

bajo todos los "desertores", no hay despidos masivos y la situa- 

ción de los 181 despedidos al comienzo de la huelga es resuelta 

transitoriamente por medio de una ley de seguro de paro. 

Dijimos queL esta7S tres huelgas, reflejan y sintetizan, en cierta 

medida,' la '1uCha'deF conjunto del' movimiento .popular. Ellas tu- - . 
vieron características, que- de una manera.u otralse presentaron 

en todas',.l-as -acciones .-sindiCales-c€el -año .-de11969 c 

1 9 2 0 :  La Huelga de la Enseñanza. 

El año de 1970 fue de auge de las luchas sindicales y populares 

pero el centro lo ocupó-la lucha de la enseñanza. 

La'batallá !de 'la 'enseñanza secundari-a?fue- de - g r W  +cjontenido,spo$li. I 

tic0 e incluso ideológico. El gobierno intentó dos cosas simul--- 

táneamente: ahogar econimicamente a la enseñanza, recortando su 

- 
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presupuesto y recuperarla ideológicamente, es decir, inscribirla 

en el nwivo modelo-o proyecto que se diseña desde el Estado a - -  
partir 

Para e lo el gobierno Lnterviene la Enseñanza Secunbaria, desti- 

tuye al Consejo legalmente constituido que la dirige e instala - 

un consejo interventor. 

La intervención tiene como respuesta inmediata una huelga de - - 
seis días de todo el gremio de la engeñanza media, profesores y 

empleados, a escala nacional y luego la movilización permanente 

hasta la caida de la interventora. 

Esta movili2?ación*adqui,rió úna gran amplitud e. involucró al con- I 

junto del movimiento sindical, como dice Turianski, se compren - 

dió que los problemas de ‘la’enseñanza no s o n  privativos de 10s - 

gremios directamente vinculadosla la_educación~--f-/ 

. 
4 2  

El cierre de todos los liceos e institutos de enseñanza media de 

Montevideo, determinan una respuesta sumamente interesante: los - 

liceos populares. Los locales oficiales fueron cerrados, pero 

los cursos-continuaron, ahora-como-método de lucha, organizados - 

poi5 las :gremiales *de ;doc’ent-eis.:y la !part.icipacián’activa.~e ‘todo ‘ -  

el niovimierita :p~pula$~i Y. 

Los liceos populares funcionaron en los barrios, en clubes, pa - 
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rroquias, o locales sindicales y se convirtieron en centros de - 
lucha contra la intervención, donde actuaban-unidos profesores, 

estudiantes, padres de familia, sindicatos, etc. 

*. 

: ,'3 < 

Este amplio movimiento en defensa de la enseñanza que se gesta, 

concentra todos sus reclamos sobre el Parlamento, y logra la de- 

rrota de la Interventora y la aprobación de una ley que la susti - 

tuye y contempla l o s  aspectos principales de sus reclamos. 

El año de 1970 culmina con la jornada nacional de protesta del - 
14 de octubre, en la que participan aproximadamente 600,000 per- 

sonas y paraliza al país totalmente. Esta jornada cuenta por - -  
primera vez entre sus participantes a importantes sectores del - 
pegue,ño comercio. n 

. 
Antes de llegar> al aña.1971, que*-en cierta medida es de síntesis 

de ,lo acumulado. por.,-el movimient-o sindical -en los años anterio - - 

res,.considerzamos necesario hacer algun,as consideraciones sobre 

el periodo 6 8 - 7 0 ,  que es-donde se marca con mayor profundidad la 

acción política general del movimiento. 

A partir de 1968 l o s  PPTT,  y en forma más visible el P. Colorado 

por -estar en el gobierno,'. Questran abi&atafientoi-lo9. sínlimas de e 

crisis como ."aparatos de 'hegemonía',lar', 

El P. Colorado presenta la siguiente situación, participa en un 
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gobierno que abandona toda la tradición batllista, l o  que provo- 

ca desplazamientos internos, cuya expresión fundamental es la - -  
conformación de fun agrupameinto de derecha en torno a Pacheco - -  

, -?  

Areca, que hegemoniza al partido. Los secotres ideologicamente 

ligados al batllismo salen del gobierno, sin romper con 6 1  y son 

incapaces de contrarrestar el viraje hacia posiciones reacciona- 

rias en el seno del partido. Importantes lideres batllistas sal 

drán del lema, y serán piezas claves en la formación del Frente 

Amplio. 

- 

En el marco de la crisis del P. Colorado, l o  más grave es el cor 

te o el bloqueo de l o s  nexos que lo unieron siempre a la socie - 
dad civil y en particular la ruptura de las relaciones con el mo 

vimiento : s.in.dica1 ‘; : . 

- 

- 

? 

En esa situación convergen dos facto’res: -la c,risis;-que no .les :- - 

permite abrir nuevos espacios de negociación-‘(o media’ción),-y 10s : 

temas que, prgmnueve el movimeinto sindical {(el programa dte,ll>a it’ - - 

C.N.T.J que escapan a las posiblidades del Partido Tradicional. 

Por supuesto que ambos factores se autoinfluyen. 

Se liquidan l o s  espacios públicos o estatales de negociación del 

tipo,de -los Gonsejas de Salaxios,.,.En $1.968 Ka$.un itntento i p o r , . ~ - -  - -  

iniciativa del’ PocTer‘ Ejecutivo, de ’crear una,.instancia de nego 

ciación cupular centralizada, en la que participa la C . N . T . ,  que 

el mismo gobierno barre al decretar la congelación de salarios. 
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A pesar de que posteriormente se crea la COPRIN, Órgano central 

de regulación de salarios y precios, en la que la CNT logra par - 

ticipar, la negociación se reduce y predomina la confrontación. 
. ,:< 

L o s  Partidos Tradicionales ya no pueden actuar como mediadores 

entre el Estado y el movimiento sindical, porque los temas que 

éste promueve ahora, ya no se refieren a reivindicaciones espe- 

cíficas, sino que tienen como centro la situación general del - 

país. El movimiento sindical diseña una perspectiva político- 

económica diferente y en ese marco establece s u  lucha. Por - - 

ello el movimiento sindical es practicamente marginado del Esta 

do y la Confrontación se radicaliza. 

- 

Lo  planteado ‘tambiéri’le ,corresponde al ,Partido Nacional o blan- 

coL Este ya no está-en el gobierno, no hay cooparticipación - -  

institucionalizada, se vuelve a los pactos como forma de repar- 

tir espacios pol%ticos; Este partido, que en general, +tiene - -  - - 

posturas más ’conservadar’as tampoco t:iene posibli-dades ,de media I ;i 

ción.’ Reciéri -en 1971,-*el sector blanco de Ferreira .Aldunate; - 

incorpora a s u  proyecto político elementos del programa de la - 

- -  

CNT, para darle un tono progresista y atraerse sectores obreros 

y de capas medias. Podriamos decir que fué el intento de crear 

un foca de ?i‘eS’t+Jo .batlkist’a’* .deritra :deF-::€?ar’tido NacLionirl I .  

Cancelados. los espacios de kegociaclón, la ‘1ucha.de :clases se t 

endurece. 
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El enfrentamiento del movimiento sindical es contra el gobierno, 

que al asumir la política económica del F.M.I. y centralizar la 

regulación salaf-ial, se yergue en el representante de los grandes 

empresarios. ' 

. ,:< 

Las movilizaciones sindicales se concentran sobre el Parlamento, 

que e s  un Órgano esta& más sensible a la presión, y donde el mo- 

vimiento tiene posiblidades de darle resonancia a sus reclamos, - 

através de las bancadas de la izquierda. 

El movimiento sindical despliega sobre el conjunto de la sociedad 

s u  programa de soluciones, y lo vincula a cada una de sus  accio - 
nes, en general de masas, que le dan al movimiento una importante 

inciden'cia 'política. Como prueba',de 'elllo; .?stan laos conflictas, - 
entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo o lag crisis ministeria- 

les que se generan a partir de-las luchas de los obreros de la - -  
. 

carne; bancarios y sectores de la enseñanza semndaria.2 

La nueva inserción del-movimiento sindical en el sistema político 

que se transforma en un elemento conflictivo del mismo, pasa a - -  

través de un proceso que tiene varios momentos álgidos, en el - - 

cual el propio motrimeinto va adquieriendo otra fisonomía. 

La C.N,T,--en la batalla-contra la'congelaciári-de 'salarios y en de 

fensa de las libertades públicas, busca aliados, es decir, incor- 

porar a otros sectores sociales también afectados por la política 

económica del gobierno, generar un movimiento más amplio en s u  - -  

- -  



torno. En esos esfuerzos se inscribe el Movimiento por la Defen- 

sa  de las Libertades, en el que participan fuerzas y personalida- 

des políticas, la Universidad, sectores de intelectuales, trans - 
formándose en un importante polo de oposición al gobierno. 

r .  

Posteriormente surge el Movimiento Femenino por la Justicia y la 

Paz Social, que agrupa a mujeres de diversas capas sociales y - -  

cumple un importante papel en la solidaridad con las luchas p o p ~  - 
lares. 

t 

El movimiento sindical además de convertirse en polo aglutinador 

de otras capas sociales, adquiere un gran poder de convocatoria. 

Ejemplo de ello es  l a  !dimensión que.tiene el sepelio de Líber A r  

ce, estudiante. caido..'en la 'lucha'contra el gobierno, en el que - 
participa la Iglesia y sus máximas autoridades. 

- 

El 'movimeinto 'sindic'al practick~-loS más:i;vari-ados métodos de lu - 

cha;. sin 'privllegiar ninguno, más 'bien buscando extender' la .par- 

Sin duda que la huelga ocupó un lugar cen 

tral, y hubieron algunas de larga duración y gran dureza, pero - 

siempre combinadas con otras acciones y sobretodo, y ésto es ca- 

racterictico de todo 'el periodo una intensa propaganda sobre - -  
l o s  reclamos -csncretoS .-y el programa de .'la IGNT; i . 

ticipación de masas. - 

La ocupación de l o s  lugares de trabajo también constituyó un mé- 

todo de lucha muy utilizado en el periodo. Este método se combi - 
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na con la huelga y otras actividades de tipo propagandístico - - 

hacia los barrios. 
I +:< 

... 
1 . .  '. 

El paro genral por 24 horas y las manifestaciones públicas de to - 

do el movimiento sindical, fueron los métodos de lucha de mayor 

incidencia política. 

Importante papel jugaron las mesas zonales de la CNT en la soli- 

daridad con los gremios en conflicto y la difusión del programa. 

Dichas mesas agrupaban a los sindicatos por zonas de la capital, 

junto a los estudiantes universitarios, secundarios y organiza - 

ciones de jubilados, e incluso asociaciones vecinales y de peque 

ños  comerciantes. 

- 

En este pertodo el movimiento sindical le imprime a sus acciones 

una modalidad di£erente: Ahora se trata-de ganar a la opinión - 
. 

pÚbiica,-l,ograr la SadheBión'de -amplias. sectares para una. lucha - 

dirigida Uontrra;el gobierno 

vindicación concreta, sino que también se levanta un programa - -  

opuesto. De ahí lo radical de la confrontación. 

en .la fque~ no .sóla:se -postula la rei. - 

Muchos analistas políticos-caracterizaron este periodo como de - 
enfrentamienea 'de 'dod.-progrgmas diametralmente -opuestos.. - .POT.T - 
cierto que es una forma correcta-de sintetizar el meollo del pe- 

ríodo. 

crisis del país y por tanto diferentes vías de solución. 

Cada programa expresa una forma-distinta de apreciar la 
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El programa o proyecto que se impulsa desde el gobierno, sobre - 

el cual ya nos hemos referido en el capítulo anterior, persigue 

una reedefinición capitalista, que recién se logrará ya entrada 
* - '  

la dictadura. 

aplicación pacífica o apacible, que encontraría escollos y firme 

oposición, particularmente en el movimiento sindical. Por ello 

el filo de la represión se dirige contra l o s  sindicatos con la - 

intención de destruirlos o por lo menos apaciguarlos. 

Naturalmente que ese proyecto no podía tener una 

El programa que levanta la C . N . T .  y en torno al cual se conforma 

un vasto movimiento popular, se opone al programa delgobierno. - 
A l  tiempo que el movimiento sindical postula el programa, y lo - 
inscribe en una perspectiva social y política, enfrenta, es de - 

cir, trata Idle impedir ' l a c  medidas del gobierno. . 

Sin el objeto de hacer balances, pogemos decir 'que, el movimiento 

logra hacer:xetroceder la política de congelación. salarial y en 8 j  

geqeral,donserva,sus fuerzas, más allá de que, algunos segmentos I -  

sufren duros golpes.;-<. 

El objetivo del movmiento sindical no fue derrocar el gobierno, 

no era posible un objetivo de esa envergadura. Pero la acción - 

sindic'zil dgudi.& cóntaadickiones intei'nasl en -e3 _gobierno, prqvo- 1 3  - 

có  conf1,iCtos entre Ejecutivo y Legislativo y crisis ministeria 

les,,+ 

Lo fundamental es que el movimiento sindical logra que se inter- 
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nalice su prográma, que se transforma en eje de un amplio movi - 
miento social, hegemonizado por los trabajadores. 

- .  

: ,<-< 
, ,  

Todo ello a la vez que incide como factor distorsionante del sis - 
tema político, como factor de crisis de los PPTT, va a influir - 

positivamente hacia el otro p o l o  del sistema político: los parti - 

dos de izquierda. 

Desde esta Óptica, la táctica que desplegó el movimiento sindi - 
cal fue la más ajustada, porque le permitió, por un lado enfren- J 

tar al gobierno sin llegar al enfrentamiento total y por el o t r o  

ganar aliad% conformar un movimiento popular bajo su dirección. 

197B-? ‘Año de la creación del Frente Amplipl 

? t El hecho de ser año electoral no impide que continue.desarro11an. 

dose l a  batalla’ popular’ contra‘ el gobierno- y que el movimientoal ri ,  

sindical pi-o$agonjce. movilizaciones importantes;‘. - Pero el centrot : S I  

del’año lo constituyen las elecciones nacionales’y el surgimien- 

to de una neuva fuerza política: el Frente Amplio. 

- 

El movimiento sindical no supedita sus movilizaciones a la cir - 

cunstanciac e-lectorall,-7 perpi no dejacae valosar”i-ese~ hectm~llparg~iiin i ri 

crement.a’r: s u  denuncria al gobiekno -)En generali-la tijniealde las; I C  

acciones sindicáles‘conservan las‘características ya explicadas. 

- -  
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El I1 Congreso de la C.N.T. 

. >i. 
Entre el 23 y 26 de junio de.1971 se realiza el I1 Congreso en - 

el que participan 1.431 delegados, en representación de 104 orga 

nizaciones, '26 de ellas fraternales, con un total aproximado de 

- 

300.000 trabajadores representados.-/ 43 

Para este Congreso la C.N.T. ve reforzadas sus filas con la in - 

corporación de la Asociación de Funcionarios del Hospital de Clí - 
nicas, Federación Uruguaya del Magisterio, Federación O.S.E., - -  
Asociación de Funcionarios Postales, Federación Nacional de Muni 

cipales, etc. 

- 

De$de le1 dongrq,sa antefior, 'gayo ,de 11969,' )19 organizacianes que, L 

agrupan alredad'of -de 60,000 trabajadores, -ingresan a la Central 

Sindical i s  . t 

La:C.N.,'F., !Llega al Congreso .con fuertes i\r;ínciulos ioom otros secta 1 1  - 
res sociales, forjados' en la lucha y expresados en jornadas ta - 
les como: la Asamblea Nacional de la Seguridad Social, la Asam - 

blea Nacional de la Salud y el Congreso Nacional de la Educación 

y la Cultura. 

EliCongresa-expresa-plenamente-la aspiración del movimientoL obre:¿ 

ro y popular, en todas sus dimensiones, de dirigir el proceso so ~ 

cia1 uruguayo; y vincula de manera más orgánica Sus reclamos eco 

nómicos y políticos. 

- 

- 

- 
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Este Congreso que se desarrolla en medio de la polémica sobre la 

táctica sindical, a la que nos referimos anteriormente, realiza 

un balance posit-ivo . .  de l o s  logros obtenidos por el movimiento en 

el período anterior. 

7'- <, 

Por primera vez en su historia el movimiento sindical percibe - -  

que su acción en las instancias preelectorales tiene posiblidad 

de incidir en los resultados, dado que, ha surgido una fuerza PO 

lítica nueva, el F . A .  que expresará el programa del movimiento - 

popular en el plano político-electoral. De ahí que el movimien- 

t o  tenga la preocupación de expresar en el Informe de la Mesa Re 

presentativa de la CNT: "...la clase obrera no contempla indife- 

rente esta instancia (elecciones)". ''¡No! Los que votaron la 

COPRIW',' '10s que respalddr'on abierta ' o  encubikrtafiente ,al gobier- : 

no de Pacheco en todos sus atropellos contra el pueblo; lo que - 

aplaudieron las destituciones o la'intervención de la enseñanza 

no pueden contar con el apoyo de los trabajadores: Se llamifh Pa 

cheto . rn Jorge .BatlL& 'en una ..tiend,a.$ 3Ga13%riall;io EdCegayen en 1.a : - e  

- 

- 

- 

otra, representan la misma cara, defienden' los mismos intereses, 

los misma privilegios. Para defender esos privilegios se unen. 

¿Qué otra respuesta cabe que la unidad del pueblo para derrotar- 
los, para desalojarlos del poder?--/ 44 

EL MOVIMTENTO POPULAR .Y LA'IZQUI$RDAT", 

Esta nueva situación social que expresa la C N T ,  la movilización 

por un programa , converge objetivamente con otro cauce de ac - -  



cion, el de la izquierda. 

La izquierda, p o r  ser la dirección del movmiento sindical no fue 

ajena al proceso de unificación, sino su promotora principal. No 

obstante, en el plano estrictamente partidario la izquierda pre- 

senta un cuadro fragmentado y dividido y las reducidas experien- 

cias unitarias no habían logrado transformarse en alternativas - 
viables. 

La nueva realidad social que el movimiento sindical gesta, la - -  

unidad del pueblo y la lucha por un programa y el grado de inter 

nalización que este programa adquiere se transforma en un factor 

unificador de la propia izquierda. 

- 

Como ya se analizó, 1 9 7 1  evidencia la crísis hegemónica, de - 

la cual el movimiento sindical es un factor precipitante. El P. 
t 

.? ! 

Colorado se había - volcado totalmente hacia las soluciones autori 

tarias. El Nacional intentaba reagrupar fuerzas de .tLen't'ro - - 
con un nuevo intento programático. La izquierda continuaba ato- 

mizada. Sobresalía por encima de todo un cuadro de inquietud y 

desconformidad generalizada en la sociedad civil. La izquierda 

asume esta situación y comprende de manera casi total la necesi- 

dad de renu programas particualres en aras de la uni- 

ficación. E ado en la elección de 62 a partirbe Ün - 

desprendimiento del partido católico tradicional) buscaba con un 

nuevo lenguaje acercarse al movimiento popular. 

- 
A.3 i - - 
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En el seno de los Partidos Tradicionales la polarización provoca 
- .  

da por el Pachecato genera rupturas de sus sectores más progre - 
. ,;; *. 

sistas. En el Pa-rtido Colorado el importante sector de la lista 

9 9  liderado por el senador Zmichellini y el Grupo Pregón, dirigi 

do por la Senadora Alb'a Roballo, abandonan el Lema. 
- 

En el Par- 

tido Nacional el grupo dirigido por el Senador Rodríguez Camuso 

sufre el mismo proceso. 

Estas tres vertientes políticas, (la izquierda, el PDC y los des 

prendimientos de los, Partidos Tradicinales, confluyen en la crea 

ción de una coflición política. 

, - 
> 

- 

Esta heteroggnea unidad sólo admite una explicación posible: la 

actividad política general del movimiento sindical y la elabora - -  

ción y aceptaciÓn.de un programa por vastos sectores de la socie 

dad. En segundo término, l a  amplia posiblidad que la ley de le- 

- -  

- . 
._ 

otrorga a los participantes en coaliciones, para mante - 
._ 

mas 

.. ner sus perfiles propios. Habia que considerar comQ tercer ele- 

mento, la aparición de un figura con una conducta pública inta - 
~ . ._. L . .  1 . -  1 .  

- _  - -  
S Y -  _I-_ __ 

chable que paradógicamente surge de la FFAA, capaz de amalgamar 

con independencia las vertientes que confluyen. 

No dudamos 
3 .  

mérito de la izquierda uruguaya, 
k I ,  I ,  

en, .,- . , . . .  . 
: I , ' -  

este proceso; en la medida en que es elaboradora del programa 
~ 
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unif icador y en que subsume sus ob je t i vos  máximos en un progra= 

in f e r i o r ,  para  a d q u i r i r  l a  función de centro aglutinador y dinámico 
, : e<. 

. .  
de l a  coa l i c i ón  naciente. 

¿Es e l  Frente Amplio f ru to  de l a  accidn de l  movimiento s ind ica l  

y popular, actuando como agente acelerador de l a  c r i s i s  hegemóni= 

ca, con e l  nuevo accionar adoptado a p a r t i r  de l a  década de los 

sesentas?. 

, .  : 

.. . .  . - - . . _  . .  . .  . . < .  . ... . . . .: - .  . . . . . ,  . : , , ~ 

. . .  , .  - -  

. .  . ~~ . -  . ~ - .  . .  - .. / . .  . . . -  . 
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NOTAS AL CAPITULO IV. 

1)  En este cont&to y sólo a nivel de reflexión es válido el plan 

teo Cosse en ei sentido de pensar que la democracia es viable 

sólamente en un marco económico próspero. Cosse, Gustavo, No- 

tas acerca de la clase obrera, la democracia y el autoritaris- 

. *  - . .  

mo en el caso uruguayo, Prof. de la Sede Quito de FLACSO, Octu - 
bre, 1 9 8 3 .  

1 2) Lanzaro, J.L., Sindicatos y Sistema ... Ob.Cit., Cap. 11. 

3 )  "La corporativización progresiva de la política en una compe - 

tencia que desafía y reacomoda -las representaciones partida - 

rias,? será unr.rasgo clave de aquella coyontura", Ibidem, Cap-. 

11. 

.e  

. _ _  - 

. 
--4)- Ibidem, Cap I1 

i ,  i.$) ¡Ibidem, Cap 11. 

' 6) Rodriguez, Hector, Nuestros Sindicatos, Centro de Estudiantes 

de Derecho. P. 6 7  . 

, k - - 7 )  .Th*iansk%; *W; - ; \  __ - E,~,.movimien~a..obreroiUFuguayo, Suecia, Edi 

; I '  - 7  I .  . ne& "Por Uruguayf?, 1 9 7 8 ,  Primer'a parte, p. 54. - _ _  

8) Remitirse a la nota referente a Autonomía, en el Cap. 11. 
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9) Rodriguez, Héctor, Ob. Cit., pp. 65-66 

: a:<. 
' í.., 

10) Turianski, 'W;, Ob. Cit., p. 5 7  
. .  

11) Rodriguez, Héctor, Ob. Cit., p. 6 8  

12) Las bases propuestas por la Federación de Obreros de la Carne, 

refleja concepciones anarquistas, que por esa fecha conserva- 

ban incluencia en el gremio. Responde a la vieja idea anar - 

quista de que la lucha sindical debe mantenerse al margen ¿e 

la política, ésta es nefasta y perjudicial para el obrero. 

13) Rodríguez, Héctor, Ob. Cit., p. 69 

1 4 )  Remitirse al Cap. I11 para el contexto político general del - 

período.- 
_- - _  -_ _ _  

- _  . ~- 
15) Remitir6 en el Cap. I11 al subtema: Las elecciones de 1 9 5 8  y 

- - _- . >  - -  
el relevo blanco. 

16) Turianski, W. Ob. Cit., Primera parte, p. 61. 

17) Editor s Quijano en el periódico Tribuna Popular, -. - 
- -  , - -  

1 4 . 8  1 do-en Turianski, W., Ob. Cit 

p. 61-62. 

18) Rodríguez, Héctor, Ob. Cit., p. 76. 

~- 



1 9 )  Turianski, W., Ob. Cit., Primera parte, p. 65  

I _  

I ,-. 
I ,  

20) Ibidem, p . p .  65-67 

, 
21) Ibidem, p .  76-77 

22) Ibidem, p .  77 

23) Se trata de intentos (un poco difusos) provenientes de secto- . 

res de l o s  altos mandos de las FF.AA, en general vinculados - 

a l  Partido Nacional. 

24) Todo esto-también influyó en la maduración de l a  conciencia - 

de l o s  trabajadores, como educación ideología, pero, es un - -  

plano que no consideramos,que tiene vinculación con la politi 

zación, pero es diferente. 
t 

- 

- 

25) Dutrenit l-ous, Silvia, Ob..Cit. p .  1 2 4  

26) Turianski, W., Ob. Cit. Primera parte, p .  87. 

27) Ibidem, p .  9 4  

" , . -  
L l  , < >  T 

- 2 8 )  Ibidem, \ : t .  ' I  .. 

29) Ibidem, pp. 101-102. 



30) Por primera vez utilizamos la expresión movimiento obrero. No 

se trata deiuna aspiración del movimiento sindical, sino de - 
ambas vertientes o dimensiones del movimiento obrero, es de - 

- >., . . . .  

cir, del movimiento sindical y las organizaciones políticas - 
de l o s  trabajadores. 

31) Esto forma parte del dualismo característico del movimiento - 

sindical al que nos hemos refereido en el Cap. 11. 

32) Lanzaro, J.L., Ob. Cit. 

33) Ibidem. 

T 

34)  Ibidem. % 
-. 

35) Para más datos sobre el período remitirse al Cap. 111. 

I -  r= 

- 
36) RemitirseFil _trabajo de Buriano Castra, Ana Ma;, El golpe- d e  

Estado del 27 de junio de 1973 en Uruguay, Tesis para obtener 

el título de Licenciada en Historia, México, UNAM, 1986, Iné-  

dito. 

remitirse al Cap. 111, donde no l o  tratamos ex 

pe- 

- 37) Para est 

tensamente,.porque sale de l o s  marcos de nuestro trabajo, . -  
ro donde se ubica dentro del contexto político general del - -  

país. 
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38) Turianski,,W., Ob. Cit., Segunda Parte, p .  11. 
. .  

: ,I-&. 
' :.* 

8 . .  .J.. '* 

39)  Estas expresiones represivas constituían algo inédito en el - 
pacífico Uruguay, acostumbrado a la democrácia formal y al li 

bre juego de l o s  grupos &e presión. 

- 

40)  Turianski, W., Ob. Cit., Segunda Parte, p .  12. 

41) Remitirse al Cap. 111, en el subtítulo: L o s  primeros años del 
. 

gobierno Pacheco. I ! 

4 2 )  Turianski, W., Ob. Cit, p .  45, Segunda Parte. 

, .  t i  

43)  Ibidem, da Parte, p. 61. t .  

. 
44) Ibidem, Segunda Parte, p. 66. 
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CONC$USIQNE.S - . .  
a ' . .  

; ?"o; 
* . .  . .  

.-. a. 

1 - En e l  Uruguay desde l a  segunda decada de l  s i g l o  l a  mediación 

es ta ta l  es cas i  per fecta  y l a  compenetración del  sistema p o l f t i c o  

y l a  sociedad c i v i l  alcanza n i v e l e s  to ta l i zadores .  E l  mundo de l o s  

intereses privados es perfectamente recogido por e l  sistema p o l i =  

t i c 0  y encuentra en su núcleo pr inc ipa l ,  l o s  partidos tradiciona= 

l e s ,  todas las  instancias posibles de representación, l a  contempla= 

ción de sus reclamos y de Sus inquietudes más sentidas. 

E l  sistema no encuentra d i f i cu l tades  para  reproducirse, l o  hace ca= 

s i  de manera n a t u r a l  y con f lu ide z ,  respetando durante más de me= 

d i o  s i g l a  e l  desar ro l l o  'armónico de l a  formación soc i a l .  . 

2 ->  L o  ]anter ior  s e  asienta en fun $Estado 'redistribuidlor q u e  saprove= I 

cha coyunturas económicas internacionales favorables,  para  mante= 

nerl(.la )armonía, entre ala #burguesía industr ia l ,  : l a  c lase  media y l a  

c lase  obrera; dis'poqiendo 'del' excedente, rural don c r i t e r i o  benefac= 

t o r  I 

Las mismas coyunturas ) internacionales favorables determinan que es= 

t a  p o l í t l c a  se  apl ique s i n  choques con laaclase primario exportado= 

ra(.en funtión de 'que l a s  a l tas  gariiancias pos ib i l i t an  e l  contento 

de titodasi l a s  c lases de 'la 'sociedad. ly en .quqf.jamás se intenta una 

transformación en e l  fegimen de 'tenencia 'de 3-a : t ierra.-  - .  

( 1  1 

3 - En 'ese cuadro. e l  movimiento s ind ica l  Se. inserta armoniosamente 

en e l  sistema po lXt ico .  Promueve sus re iv indicaciones sec tor ia l es  - 

s in  crear d i f i cu l tades  en l a  mediación y canalización de l a s  mis= 



ma,s. Muchos de sus ;reclamos s e  convierten en leyes  y en banderas 

de l o s  p a r t r d o s : t " r a d i c i o n a l e s ,  particularmente de l  bat l l ismo (nos 

referimos a ' l a  i e g i s i a c i6n  s o c i a l  bat i i i s ta ' )  . 

Esta apropiación de re iv indicac iones  obreras por parte  de l o s  pa r=  

t idos  t rad ic ionales ,  impide a l o s  grupos y part idos de izquierda que 

d i r i gen  e l  movimiento s indica l  cap i t a l i z a r  esos l o g r o s  y adquir ir  

mayor estatura p o l l t i c a .  

En e s t e  estado de llarmoníall e l  movimiento s ind ica l  actua como gru= 

PO de presión 

4 - Desde 1.a pripiera décáda de l  s i g l o  hasta l a  sal ida de l a  dictadura 

de Terta J.a re lac ión  obre'ro-patyonal, d e  enfrentamiento y lucha, 

encuentra( en el Estado! i ~ n  arbitroc informad, que prepende mantener s-.! 

l a  equi6 is tant ia  y que j r egn1.a 1 la i..celac.h6ai &poy,an&w A,\ las1 d is t in tas :  : . 

par&esl segGq:~lasi sstuaciones Coyunturales!. q .  
* 

A piar$ir' de 1943~$í; i a s t i tu t i ona l i zh  e l  arbit 'rior estatal i  ccbn !la 

instauración de l o s :  Con'sejos.q de S a l a r i o s ,  de integraciónt  t r i p a r t i -  ; 

ta,r en l o s i que ,  el ESt'adó t r a ta .de  crear condiciones para l o s  acuer= 

dos : y -  entendimientos entre l a s '  partesi.-.- 

5 - - E l  movimiento s indical .  t i ene  una part ic ipac ión en e l  sistema 

po l@O l c b  I :qa e ! v a r h  ile (in t en&ida&i .; $ e r p  I que, 1 .es perpanentei 7 5 e V . i  ncU=- :.; - 

l a  t a n t o  a los'par,tidbs'tradicional;es: como a l  Estado, mantenien= - F  

do $0 reaiítiriiiand Bu autonbmíw 1 Esta- también se  expresa en re lac ión  . 

a l o s  patronos y l o s  grupos- y -par t ido% de izquierda que constituyen 

historicamente su dirección.  - 



En l a  consolidación de esta autonomía confluyen dos ve r t i en tes :  l a  

que se o r i g i n a  desde l a  d irección del  movimiento s indica l ,  que en 

sus orfgenes es predominantemente a n a r q u i s t a ,  y l a  que proviene 

del  Estado a p a r t i r  de su concepción l i b e r a l .  

Esto no s i g n i f i c a  desconocer l a  ex is tenc ia  de débi les  intentos 

cooptadores del  Estado, n i  l a  conversión ( a veces secreta)  de l o s  

anarquistas en re fo rmis tas -bat l l i s tas ,  o s u  llamado a apoyar e l ec=  

toralmente a l  bat l l ismo.  - 1/ 

No obstante e l l o ,  dgsde e l  Estado b a t l l i c t a  se  impulsa una act i tud 

de ¿ o r t e i . ~ i p a ' t ~ T n a ~ i ~ t a ~ ' ; : ; " ' b r e ' r i s t a i ! ~  q y e  ccontribuyh .p. l a  captación 7- 

ideolÓgiCpldc la klasé obrera, i , i .  

7 - Se rompeLi$a ''armon'ia'j; sbc%aJ i y' cpmienEaT>la konfrotitacióa; 

Esta t iene lsu basye en l a  ixisSs-econÓmi¿?a,~ que,!genera, ila c r i s i s  de I . t  

las 'basks del.:Estado-fedistribuíüor E s t a -  ú l t í i h a :  c r i s i s -  a.fec:fa. hon=- i í  

dam&nlCeri &(I s 1 s ema.ipoigai~ojcps9rRue.;s~aacsm punPoride ckpoypuy o .  

E l  tiÚcdbo1 <'rent an t-déld B d s t ema 

representa&!kvtidad Bas'ada4n l a  Incapaqidaii de Josl partidos ' t r a d i = ' ,  - 

cionales '  gar? continuar desempeñando~ik;l papel dk '?aphrFtos. de hege=, 

monís'' 8 I I '  

UI l$& i k t ~  i sufre  runa<: marrada.; p.&rfl5dii; de 2c 
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E l  agotam&ento de l a s  bases d e l  Estado red is t r ibu idor  impide que 

l a s  demandas s ó c i a l e s  sean atendidas y d i f i c u l t a  l a  es tab i l idad  

s o c i a l .  . .  
ir . 8, 

Esta problemática logra una primera expresión p o l l t i c a  en l a  rede= 

f i n i c i ó n  de l  bloque dominante que se procesa a f i nes  de l a  déca= 

da de l o s  cincuentas. P o r  primera vez en l a  h i s t o r i a  de l  Uruguay 

de l  s i g l o  XX ,  l o s  representantes de l  sector  agroexportador asumen 

l a  d i recc ión  e s t a t a l  e intentan un nuevo proyecto de "regreso a l  

campo" y de subordihación de l  pa ís  a l  e x t e r i o r ,  que apl icado de 

manera. iinconsecuenteli: s e  agot+ rapidpm$nte.;ral tiempo que se pro,= 

cesa\ .la &oncentaaciÓni kconÓm2i&ai y, p,asp l a L  prePominar dentro de l  i 

blo'qlia lila f rakc ión ;  finCincieil.81: t ' I  . 

8 - '  En e s t a s  c ircunstancias;  se producb un des fasa je  entre' e l  r i t =  - 

mo de des&woiibo'de l a  sociedad iv51 .  y1 ejt .sis$ema pol?tit?o:r :--. 

Hasitas es e? m 

Desde: &:I mbmento:: en que i.la e x i s i s -  econ6rnikai actaatsobrd- l a  Goclec=i c= 

daddc:,ivÜ1\, i e l la1 logta-una mayor: baceler&cibn;t' ExpYes66n de l a  lnisma 

nta 1 ambaisl,gsrmQciri~~~Bi-lhabii¿ahi auzompaspda. Sa andair& . 

es  la mutación de l  carácter  de organismos de l a  sociedad c i v i l .  
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Nos referimos a organizaciones corporat ivas co,mo e l  movimiento ru= 

r a i i s t a  que se 'transforma en par t ido  p o l f t f c o ,  o e l  movimiento 

s ind i ca l  que l ogra  formulaciones contrahegemónicas (és te  es q u i z á  

e l  p r inc ipa l  ejemplo de l a  c r i s i s  de representat iv idad de l  sistema !I 

p o l í t i c o ,  pues v i o l a  l a  t rad ic ión  de monopolio de l a  p o l í t i c a  por 

l o s  part idos  t rad ic iona les  y sus andamiajes). 

rt' 
e .. '* 

A l a  cabeza de l a  confrontación está l a  c l a se  obrera y las capas 

medias cul tas  y iasa lar iadas  que proyectan a l a  o rb i ta  p o l í t i c a  

p1anes.a-lternativos po1, l t ico naciona1es:Vs. 

cia. su aspisación de parFicipar,  en l a  d i recc ión  d e l  pro,ceso soc ia l .  - 

Por: 'e l lo;  élabor'a un programa de p r e t e n s i h  nacional y busca Id  !alzan= - 

za  o eJ acercamiento con los 'sectores subal'te'rnos de l a  sociedad -a-n 



golpeados por l a  c r i s i s .  Así se  forma en torno a l  movimiento sin= 

. d i c a l  y su pro.gfama un agrupamiento soc i a l  amplio, que por como= 
, # .f' a* 

didad denominamos movimiento popular, que s'e conv ier te  en un f a c t o r  

dinamizador de l  proceso soc i a l  uruguayo, 

E l  niovimiento s ind i ca l  se transforma en polo aglutinador y adquie= 

r e  un g r a n  poder de convocatoria,  

11 - S i  bien es c i e r t o  que l a  c r i s i s  económica es l a  que impulsa 

e l  proceso uni f icador de l  movimiento s ind ica l ,  no puede descono= 
f: - - 

cerse l a  coqvergencia . "  de l o s  grupos y partidos de izquierda en pri= 
: ._-- 

v i l e g i a r  lo$ aspectos estratég icos  del  movimiento. En e l l o  juega - , - ,<  
i -  
f 

1 l o s  cambios ocurridos en l o s  partidos ,de i z r  : r  

de l a  década de l o s  cincuentas, particularmen= I J: 

t e  en e l  Pa 1 > t  I 

d uruguaya de no max im i za r  l o s  progra= 

mas de cada sus sectores,  constituye un f a c t o r  importante 

en l a  elabo n programática del  movimipqto s ind ica l .  i I !  

1 2  - La  c r i  hegemonía d e b i l i t a  e l  r-egímendemocrática repre= 

l a  formación soc i a l  uruguaya. Por esta 

razón ante rimeroc intentos golpistas' po muy ser ios ,  de -1964 <- , 

c ionales  muestran su i.nqapacidad de defendex, ,la, 

democracia. 

i c a l  y popular asume l a  responsabilidad de hacqr= < /  

. ._ 

l o ,  ahora con p e r f i l  propio,  como una fuerza s o c i a l  di ferenciada. 
I i .  

E - 2  ~. - 



E n  t o d a  l a  e t a p a  que e s t u d i a m o s  l o s  t r a b a j a d o r e s  se  t r a n s f o r m a n  en 

l a  columna v e r t e b r a l  de  l a  d e f e n s a  de l a s  l i b e r t a d e s  d e m o c r á t i c a s  

amenazadas permanentemente.  

E s t e  h e c h o  c o n s t i t u y e  e n  s í  un f a c t o r  de p o l i t i z a c i t i n  d e l  novimien= 

s i n d i c a l  uruguayo.  

13 - La g r a n  m o v i l i z a c i ó n  s o c i a l ,  de c a r á c t e r  p o l í t i c o  g e n e r a l ,  

impulsada p o r  e l  movimiento s i n d i c a l  e n  e s t a  etapa c o i n c i d e  con 

una i n c i d e n c i a  más r e l e v a n t e  d e  l o s  p a r t i d o s  de  i z q u i e r d a  e n  l a  

a r e n a  p o i í d i c a  n a c i o n a l .  4 ,  

t 
1 

1 ’ 1 .  

f ‘  

Correspondi’endo a l a  unidad e n  e l  p l a n o  s o c i a l ,  l o s  p a r t i d o s  de  
‘ I  

[ :  - . 
t .  

i zqu i e r d a  c a n  f ó r m u l a s  de  a c e r c a m i e n t o  y e n t e n d i m i e n t o ,  que P O =  
L I $ 4  

s i b i l  it e n  pamiento p o l í t i c o  que r e c o j a  e l  l o  
i% L ’  

que h a b í a  do e n  e l  p l a n o  s o c i a l  
i: 

14 - La d i  a c e p t a c i ó n  a l c a n z a d a  p o r  e l  

m i e n t o  s i n  
3 ,  

os n i v e l e s  de  e n f r e n t a m i e n t o  p r  
I 1  I S  

i n t e n t o s  de! s o l u c i o n e s  a u t o r i t a r i a s  a l a  c r i s i s  h e g e m ó n i c a ,  c r e a n  
1 g 7 - z -  

l a s  c o n d i c j c i n e s  p a r a  que c o n f l u y a n  t r e s  v e r t i e n t e s  en l a  c o n f o r =  

mación d e l  / F r e n t e  Amplio:  l a  I z q u i e r d a ,  e l  P a r t i d o  Demócrata Cris= 
i-: 

t i a n o ,  y I O S ‘ s e c t o r e s  p r o g r e s i s t a s  d e s p r e n d i d o s  de l o s  p a r t i d o s .  

> ?  7 ) ,  , :,IT.*,.- : t  
- - _  

t r a d i c i o n a  

Si b i e n  e l  Amplio e l e v a  e l  programa s i n d i c a l  y p o p u l a r  a l  

n i v e l  p o l í $ I C e g * p a r t i d a r i o ,  5 %  a l  p l a n o  e l e c t o r a l ,  no l o g r a  r e c o g e r  

e l e c t o r a l m e n t e  t o d o  l o  que e n  e l  p l a n o  s o c i a l  apoya e l  programa. 
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De todas formas podemas afirmar que el Frente ‘Amplio es producto 

de la politización del movimiento sindical y el logro polltico 

más importante de la etapa estudiada, en la medida en que introdu= 

ce una cuña ruptura1 en el tradicional esquema bipartidista. 

/ 

I .  . .  . .  



NOTAS A LAS CONCLUSIONES 

I , *. 
1) Barrán, J.P.,  "1916: La consolidación d,e l a  democracia" en 

Cuadernos de Marcha, Montevideo, Julio de 1986. 
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ANEXO 1 

MENSAJE AL PUEBLO URUGUAYO 

E l  Conlgreso d e l  P u e b l o ,  que c o b i j a  e n  s u  s e n o  a l a s  más d i v e r s a s  

y e x t e n s a s  c a p a s  s o c i a l e s ,  es l a  a f i r m a c i ó n  de l a  v o l u n t a d  de un 

p u e b l o ,  e x p r e s i ó n  c a t e g ó r i c a  d e  f u e r z a ,  m a n i f e s t a c i ó n  v i v a  de  que 

e s t á  en marcha una nueva a d m i r a b l e  alarma'' como l a  que proc lamara  

A r t i g a s  en 1811, cuando emergía l a  n a c i o n a l i d a d  uruguaya.  

A n a l i z a n d o  l a  s i t u a c i ó n  d e l  p a l s ,  e n  d e m o c r á t i c a  d e l i b e r a c i ó n ,  he=  

mos e n c o n t r a d o  un l e n g u a j e  común, porque nos mueve e l  e l e v a d o  f i n  

de u n i r  a t o d o s  los s e c t o r e s  p r o g r e s i s t a s  d e l  p a í s ,  p a r a  impulsar  l a s  

g r a n d e s  s o l u c i o n e s  n a c i o n a l e s .  

A l  p u e b l o  l a b o r i o s o  de c i u d a d e s ,  pueblos  y campos, que nos c o =  

n o c e r á  através  de es te  M e n s a j e ,  queremos d e c i r l e :  Quienes  Somos. 

Quienes  Somos: 

Somos l o s  o b r e r o s  i n d u s t r i a l e s ,  de l a  c o n s t r u c c i ó n  y d e l  t r a n s =  

p o r t e ;  somos los  empleados y o b r e r o s  d e l  c o m e r c i o ,  de l o s  bancos  

y de  l a  p r e v i s i ó n  s o c i a l ;  somos los m a e s t r o a ,  p r o f e s o r e s ,  e s t u d i a n =  

tes  d e  t o d a s  l a s  e s c u e l a s  y u n i v e r s i d a d e s ;  somos los empleados 

n a c i o n a l e s ,  de l o s  M u n i c i p i o s  y de l o s  E n t e s  Autónomos. 

Somos l o s  j u b i l a d o s  y p e n s i o n i s t a s .  

Somos l o s  pequeños y medianos p r o d u c t o r e s  r u r a l e s ,  peones  de 

e s t a n c i a  y a s a l a r i a d o s  d e l  campo. 

Somos l o s  a r t e s a n o s  y pequeños c o m e r c i a n t e s .  

Somos l o s  t r a b a j a d o r e s  agrupados en C o o p e r a t i v a s  de producc ión  
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o consumo en l a  ciudad y en el campo. 

Somos los hombres y mujeres profesionales, de la prensa,del 

arte y de la cultura. 

Somos las diversas capas populares: trabajadores desocupa= 

dos, empleados del servicio doméstico, inquilinos, amas de casa, 
- 

pobladores de las villas, comisiones de fomento, comisiones veci= 

nales etc. 

Todo lo que vive, palpita, estudia, piensa, trabaja y produce, 

está en nuestro Congreso; su vitalidad se demuestra por lo pro= 

fundo de sus raíces en el pueblo. Cada uno de estos sectores, es 

una expresión viva de las luchas de ese pueblo, que hoy se yergue 

para rescatar un destino que se nos ha robado. 

Estas inmensas fuerzas conjugadas, desde este Congreso, 

denunciamos que : 

El país se encuentra en una crisis total en lo econÓmic0, en 

lo social, en lo político y en lo moral, como nunca en su  historia. 

La inflación y la carestla asombrosas, desatadas por el go= 

bierno actual y los anteriores, han sumido en la miseria y el sub= 

consumo al 90% de la población; 

Que las sucesivas emisiones, devaluaciones y reavaluos, agra= 

van hasta límites de desastre esta situación. 

Las industrias nacionales y las producciones agrarias en re= 

troceso, reflejan una orientación económica que llevó al pafs a 

la bancarrota. 
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La d e p e n d e n c i a  de n u s t r o  comerc io  de e x p o r t a c i d n  e i m p o r t a c i 6 n  

d e  l o s  mercados  y c e n t r o s  de poder económico imper ia l i s ta  y e l  

s o m e t i m i e n t o  de n u e s t r a  economía a Is0 d i c t a d o s  d e l  F.M.I., ha= 

c e  que unos  p o c o s  compradores e x t r a n j e r o s ,  apoyados s o b r e  agen= 

t e s  n a c i o n a l e s ,  s u s t r a i g a n  con s u s  maniobras  m o n o p o l i s t a s  g r a n  

parte  d e l  e s f u e r z o  que s e  r e a l i z a  e n  l a  f á b r i c a s ,  e n  las  c h a c r a s  

o e n  l a s  e s t a n c i a s .  

E l  endeudamiento f a b u l o s o  d e l  p a l s  en e l  e x t e r i o r ,  o b r a  de 

l o s  e m p r é s t i t o s  i r r e s p o n s a b l e m e n t e  c o n t r a t a d o s ,  es o t r a  s o g a  a l  

c u e l l o  d e  l a  n a c i ó n .  

La p r e v i s i ó n  s o c i a l ,  l a  s a l u d ,  l a  l e g i s l a c i ó n  s o c i a l  s u f r e n  

un d e t e r i o r o  c r e c i e n t e  y pronunciado.  

La e d i c a c i ó n  e n  t o d a s  s u s  ramas s e  q u e b r a n t a  por  f a l t a  de 

f o n d o s .  

Las  l i b e r t a d e s  e s e n c i a l e s  y l a  p r o p i a  s o b e r a n í a  son  a f e c t a =  

d a s  r e i t e r a d a m e n t e .  

Los r e s p o n s a b l e s  d e  e s t a  s i t u a c i ó n  s o n :  

- 600 familias l a t i f u n d i s t a s  que poseen  l a  mi tad  de l a  t i e =  

r r a  l a b o r a b l e  y e l  7 0 %  de las  p r o d u c c i o n e s  de l a n a  y c a r n e .  

- La b a n c a  p r i v a d a  - n a c i o n a l  o e x t r a n j e r a -  que ha a b s o r b i d o  

a l  Banco R e p ú b l i c a  y c o n t r o l a  o u s u f r u c t u a  a l a  mayoría  de l a  i n =  

d u s t r i a  y e l  c o m e r c i o  n a c i o n a l ,  con  métodos u s u r e r o s .  . 

- Los monopol ios  e x t r a n j e r o s  que se l l e v a n  d e l  pa’is g r a n  par= 

de l a  r i q u e z a  n a c i o n a l ,  desangrando s u  economía. 



- Toda c l a s e  de grandes  e s p e c u l a d o r e s ,  e s t a f a d o r e s ,  c o n t r e E - . - - - . - l  

b a n d i s t a s  e i n t e r m e d i a r i o s  que s i g u e n  amasando f o r t u n a s  m u l t i m i l l o -  

n a r i a s .  

E s t a  s i t u a c i ó n  n a c i o n a l ,  muest ra  e l  a u t é n t i c o  m a r t i r i o  que .; 

s u f r e  e l  pueblo  l a b o r i o s o ,  y g o l p e a  s i n  p iedad a los hogares  de los  

t r a b a j a d o r e s  y a l a  n a c i h  e n  s u  c o n j u n t o .  

Todos c u a n t o s  han l l e g a d o  a e s t e  Congreso,  cada grupo,  sec=  

t o r ,  g r e m i o ,  c a p a  s o c i a l ,  a l  exponer sus problemas a n t e  e s t e  a u t é n t i =  

c o  C a b i l d o  A b i e r t o ,  han podido c o n s t a t a r l o ;  las  c a u s a s  profundas 

de los males, l o s  r e s p o n s a b l e s  de l o s  i n f o r t u n i o s  de t o d o s ,  son 

siempre los mismos;  p o r  e s o  l a  u r g e n c i a  de asumir  una a c t i t u d  de 

p u e b l o ,  para q u e  l a  v o l u n t a d  y e l  e s f u e r z o  n u e s t r o  s e  impongan. 

Eso es l o  que est5  p l a n t e a d o  como i m p e r a t i v o  de l a  h o r a  p r e s e n t e .  

E l  p a í s  n e c e s i t a  c o r t a r  esas t r a b a s  a s u  d e s r r o l l o ,  erra= 

d i c a r  e s o s  males y a b r i r  ancha r u t a  a l a  expans ión  de sus  fuerzas  

p r o d u c t i v a s .  

Hay v o c e s  que promueven a b i e r t a  o solapadamente  que h a c e  f a l =  

t a  un hombre f u e r t e  o p r o v i d e n c i a l .  E l  pueblo  l es  d i ó  cumplida res=  

p u e s t a  a t r a v é s  de las  f o r m i d a b l e s  j o r n a d a s  d e l  17 de j u n i o  de 

1964 y d e l  6 de a b r i l  de 1965 y l o  h a c e  hoy cuando a través de es= 

t e  Congreso f o r j a  s u  unidad y l e v a n t a  un programa de s o l u c i o n e s  que 

a t i e n d a n  fundamentalmente:  

- Reforma a g r a r i a  i n t e g r a l  

- N a c i o n a a i z a c i ó n  de l a  banca p r i v a d a ,  d e l  comerc io  e s t e r i o r  

y de l a s  i n d u s t r i a s  de e x p o r t a c i ó n .  
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- D e f e n s a  y a m p l i a c i ó n  de las  l i b e r t a d e s  p G b l i c a s .  P o l í t i c a  

e x t e r i o r  l i b r e  de p r e s i o n e s  i m p e r i a l i s t a s .  
I 

- D e s a r r l & o  de l a  educac ión  p ú b l i c a ,  g r a t u i t a  y l a i c a .  

- E l i m i n a c i ó n  de l a  compos ic ión  p o l í t i c a  de  l o s  D i r e c t o r i o s  

de l o s  E n t e s  c o m e r c i a l e s ,  i n d u s t r i a l e s ,  e d u c a c i o n a l e s  y de 

p r e v i s i ó n  s o c i a l  d e l  E s t a d o ,  dando r e p r e s e n t a c i ó n  a l o s  

d i r e c t a m e n t e  i n t e r e s a d o s .  

- M o r a t o r i a  de l a  deuda e x t e r n a  y s u s p e n s i ó n  de  las  remesas 

a l  e x t e r i o r  p o r  c o n c e p t o  de g a n a n c i a s  de empresas e x t r a n j e r a s .  

- S a l a r i o  mínimo v i t a l  nacio.1 y defensa  d e l  poder  adqui=  

s i t i v o  de s a l a r i o s ,  j u b i l a c i o n e s ,  s u e l d o s  o remunerac iones  e t c .  

-Aumento adecuado a l a s  j u b i l a c i o n e s  y p e n s i o n e s .  

- E x i g i r  pago puntual  de los s a l a r i o s  y cerrar  e l  p a s o  a t o =  

c o n g e l a c i ó n  de l o s  mismos. 

- O b t e n e r  l e y e s  de p r o t e c c i ó n  a l  t r a b a j o ,  a l a  s a l u d  y a i  

d e r e c h o  de o r g a n i z a c i ó n .  

-Leyes de  p r o t e c c i ó n  a l  a u t é n t i c o  c o o p e r a t i v i s m o ,  e n  t o d a s  

sus ramas. 

- L e y e s  de p r o t e c c i ó n  a l a  s a l u d  d e l  p u e b l o ,  a l a  v i v i e n d a  

h i g i é n i c a  y económica.  

Estamos seguros de  que e n  e l  Programa y l a s  R e s o l u c i o n e s ,  se  c o n =  

densan l a s  a s p i r a c i o n e s  d e l  p u e b l o ;  s o n  l a  c o n t r a c a r a ,  l a  r é p l i =  

c a ,  a l  hondo drama que  v i v e  l a  R e p ú b l i c a .  

No n o s  hemos r e u n i d o  s implemente  para proc lamar  p r o p a g a n d í s t i c a =  



mente  n u e s t r o  inconformismo. No, l a s  s o l u c i o n e s  que proponemos no I 

son  n i  l e t r a  f r í a  n i  p r o p o s i c i o n e s  de o c a s i ó n .  

P o r  e l l o ,  e l  Programa es profundo y humano. 

P o r  e l l o ,  es plenamente  r e a l i z a b l e .  

PUEBLO DEL URUGUAY 

Tenemos u n i ó n ,  somos una f u e r z a  p u j a n t e ;  tenemos f e  y c o n f i a n =  

za e n  n u e s t r o  movimiento.  Sabemos l o  que p r o p i c i a m o s .  Marchamos 

h a c i a  s u  r e a l i z a c i ó n .  Nadie puede impedirnos que a s í  sea ,  porque 

esta  es una bandera  j u s t a  l l e v a d a  p o r  l a s  poderosas  manos de un 

p u e b l o  e n  a c c i ó n .  

En nombre d e l  Congreso ,  enviamos es te  m e n s a j e .  E s  n u e s t r a  a s p i r a =  

c i ó n  que v e n c i e n d o  t o d a s  l a s  d i s t a n c i a s ,  todos  l o s  o b s t á c u l o s ,  i l e =  

gue a t o d o s  l o s  hombres y m u j e r e s ,  con  s u s  p a l a b r a s  de  e s p e r a n z a ,  de 

a c c i ó n  firme y de s e r e n a  d e t e r m i n a c i ó n  

Aspiramos a que e s t e  M e n s a j e  sea ,  para cada t r a b a j a d o r  manual o 

i n t e l e c t u a l  como SU p r o p i a  d e t e r m i n a c i ó n ,  como s u  v o t o  l n t i m o  de  ser 

p a r t í c i p e  de es ta  g r a n  columna.  

E s t e  es n u e s t r o  l lamamiento :  La t a r e a  que nos proponemos debe s e r  

o b r a  de  los s e c t o r e s  p o p u l a r e s  mismos. 

Pensamos que i n c o r p o r a r s e  a es ta  columna c f v i c a ,  es  un deber  y un 

h o n o r .  

E s t a  es n u e s t r a  c l a r i n a d a :  Que r e s u e n e  en cada v i l l a ,  l o c a l i d a d ,  

p u e b l o ,  depar tamento ,  b a r r i o ,  empresa ,  l u g a r  de t r a b a j o  y de  e s t u d i o .  

A t o d o s  enviamos n u e s t r o  f r a t e r n o  s a l u d o .  A todos  r e p e t i m o s  l a  i n =  

v o c a c i d n  a r t i g u i s t a  que es n u e s t r o  1ema:"Uníos c a r o s  c o m p a t r i o t a s  y 



e s t a d  s e g u r o s  de l a  victoria'.' 

PROGRAMA 
I 

La c r i s i s  no es una p a l a b r a  p a r a  l a  propaganda ,  es ta  e n  l a  rea=  

l i d a d  de  c a d a  d í a . . N o  hay  s a l a r i o ,  s u e l d o ,  j u b i l a c i d n  o r e n t a  modes= 

t a  que a l c a n c e  para v i v i r  porque l a  carest fa  se l l e v a  t o d o .  En l a  

a c t i v i d a d  p r i v a d a  s e  ha  r e d u c i d o  e l  t r a b a j a  en forma t a l  que c a d a  

q v i e n  c o n o c e  a l g 6 n  fami l iar ,  amigo o v e c i n o  que s u f r e  d e s o c u p a c i ó n  

t o t a l .  C i e n t o  v e i n t e  m i l  c o m p a t r i o t a s ,  que r e g i s t r 6  e l  Censo ,  e s t á n  

e n  i g u a l  s i t u a c i ó n  y muchos más sufren  d e s e c u p a c i b n  p a r c i a l ,  no r e =  

g i s t r a d a  e n  ninguna p a r t e .  Los que t r a b a j a n ,  i n c l u s o  o b r e r o s  y emplea= 

dos  d e l  E s t a d o ,  c o b r a n  s u s  s u e l d o s  c o n  f e t r a s o  y t i e n e n  que r e c u r r i r  

a l a  h u e l g a  para que se  l e s  pague con  una moneda que s e  d e s v a l o r i z a  

c a d a  v e z  más. L a s  e s c u e l a s  y demás c e n t r o s  de enseñanza no t i e n e n  

e l e m e n t o s  para i n s t r u i r  y e d u c a r  a l o s  n i ñ o s  y j ó v e n e s .  Los h o s p i t a =  

l e s  c a r e c e n  d e  medicamentos para c u r a r  a l o s  enfermos .  

Así s u f r e  e l  p u e b l o  l a  c r i s i s .  

I1 

La p r o d u c c i ó n  g l o b a l  d e l  pa ís  b a j a  y un pequeño grupo de p r i v i l e =  

g i a d o s  aprovechan para s í  de e s t a  producc ión  que se  r e d u c e .  En 1955 

l a  p r o d u c c i ó n  d e l  p a í s  era t a l  q u e ,  s i  se  h u b i e r a  d i s t r i b u i d o  u n i =  

formemente e n t r e  t o d o s  s u s  h a b i t a n t e s ,  cada uno h u b i e r a  r e c i b i d o  

$9.653. En 1964 e s t a  c i f r a  b a j ó  a $8.498, b a j o  un 12%. 

P e r o  a l  r e v é s  de l o  que o c u r r e  en esta  i n d i c a c i g n  e s t a d í s t i c a ,  

esa producc idn  no s e  d i s t r i b u y e  uniformemente .  S i  s e  comparan esta=  

d í s t i c a s  o f i c i a l e s  l a  p a r t e  r e a l  de  esa producc i6n  e s t a n c a d a  o e n  

r e t r o c e s o  que se  l l e v a r o n  para s í  l o s  empresar2os  r u r a l e s  aumentQ 
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p a r a  1963 en un 50% con respecto a 1955, 

Y e s t e  50% no son p a p e l e s  que s e  d e s v a l o r i z a n  como l o s  que s e  

p e r c i b e n  c o n  los aumentos de  s a l a r i o s  y s u e l d o s ,  j u b i l a c i o n e s  o 

p r e c i o s ,  s i n o  que es p a r t e  r e a l  de l a  producc idn  r e s u l t a n t e  d e l  

e s f u e r z o  n a c i o n a l .  
- 

I11 

¿Porqué pasa é s t o  cuando s e  h a b l a  t a n t o  de i g u a l d a d  de s a c r i f i =  

c i o s  f r e n t e  a l a  c r i s i s ?  De e s t o  hay un"gran c u l p a b l e  impersonal"  

que es e l  l a t i f u n d i o  y unos pocos  c u l p a b l e s  r e a l e s  que son  l o s  

521 p r o p i e t a r i o s  de c a n t i d a d e s  s u p e r i o r e s  a 2 . 5 0 0  hectáreas de t i e r r a .  

Son c ó m p l i c e s  l o s  p o l í t i c o s  que s o s t i e n e n  l o s  p r i v i l e g i o s  de e s t o s  

l a t i f u n d i s t a s  y d e l  a p a r a t o  c o m e r c i a l  y b a n c a r i o  s o b r e  e l  que s e  

apoyan. 

C o n s t i t u y e n  s u  r e s p a l d o  l o s  c o n s o r c i o s  y t r u s t s  i n t e r n a c i o n a l e s  

que operan  desde  l o s  g r a n d e s  pa' ises c a p i t a l i s t a s  p a r a  mantener e l  

r e t r a s o  económico de l o s  p a l s e s  s u b d e s a r r o l l a d o s  como una g a r a n t í a  

de dominio e n  e l  mercado mundial .  La v i d a  s e g u i r á  cara ,  l o s  s a l a r i o s ,  

los s u e l d o s  y l o s  h o n o r a r i o s  no a l c a n z a r á n  o no se  pagarán y l a  de= 

s o c u p a c i ó n  crecerá ,  m i e n t r a s  68  l a t i f u n d i s t a s  t e n g a n  más t i e r r a  que 

6 3 . 0 0 0  pequeños p r o d u c t o r e s ;  dos docenas de d i r e c t o r e s  de bancos  y 

empresas puedan estafar  c i e n t o s  de m i l l o n e s  de p e s o s  a docenas de 

miles de a h o r r i s t a s  y a l g u n a s  s o c i e d a d e s  de i n v e r s i ó n  de c a p i t a l  

e x t r a n j e r a s  puedan p u b l i c a r  b a l a n c e s  con g a n a n c i a s  de m i l  p o r  c i e n =  

t o  m i e n t r a s  se  c i e r r a n  l a s  empresas n a c i o n a l e s ,  
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TV 

Los problemas d e r i v a d o s  de l a  c r f s i s ,  y la c r i s i s  misma no pue= 

den ser s o l u c i o n a d o s  con medidas p a r c i a l e s  n i  por una e v o l u c i d n  

c i r c u n s t a n c i a l  de l a  coyuntura  econdmica i n t e r n a c i o n a l  como ha ocu= 

r r i d o  o t r a s  v e c e s ;  tampoco con e l  USO d e l  c r é d i t o  e x t r a n j e r o  que 

o b l i g a  a nuevos desembolsos  p o r  c o n c e p t o  de i n t e r e s e s  y l imi ta  e l  

e l  d e s a r r o l l o  f u t u r o  y l a  independencia  d e l  p a í s ;  n i  con nuevos s a =  

c r i f i c i o s  d e  los s e c t o r e s  s a c r i f i c a d o s  desde hace años  en  s u s  p o s i b i =  

l i d a d e s  de t r a b a j o .  

Para s u p e r a r  l a  c r i s i s  es n e c e s a r i o  remover e s t a s  e s t r u c t u r a s  que 

t r a b a n  e l  c r e c i m i e n t o  de l a  p r o d u c c i 6 n ,  de  l a  p r o d u c t i v i d a d ,  de l a  

ocupac ión  y d e l  c o m e r c i o  e x t e r i o r  d e l  p a í s .  

E l  p u e b l o  impulsará  y e l  Es tado  promoverá l a  t r a s c e n d e n t e  t a r e a  de 

e f e c t u a r  l o s  cambios n e c e s a r i o s  en  b e n e f i c i o  de l a  S o c i e d a d ,  l o s  

que s e r á n  r e a l i z a d o s  por  e l  pueblo  o r g a n i z a d o .  

A t a l  e f e c t o  d e b e r á  r e e s t r u c t u r a r s e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  P ú b l i c a  

p a r a  que cumpla e f i c i e n t e m e n t e  con  l o s  nuevos cometidos  que l a s  ne= 

c e s i d a d e s  d e l  d e s a r r o l l o  d e l  p a í s  l e  a s i g n e n .  Deberá p l a n i f i c a r s e  

l a  a c t i v i d a d  económica y a t a l  e f e c t o  se c r e a r á  un organismo de p l a =  

n i f i c a c i ó n  g e n e r a l  con p a r t i c i p a c i ó n  d e l  E s t a d o  y los Gremios p a r a  

e f e c t u a r  las r e f o r m a s  e s t r u c t u r a l e s  que se d e t a l l a n  a c o n t i n u a c i ó n .  

E s t a  es l a  manera de que l a  t o t a l i d a d  de l a  p o b l a c i b n  a l c a n c e  n i v e =  

l e s  de  v i d a ,  que i n c l u y e n  l a  o b t e n c i ó n  de mayores i n g r e s o s  y s u  d i s =  

t r i b u c i ó n  más e q u i t a t i v a ,  ocupac ibn  p l e n a ,  mayor e d u c a c i ó n ,  m e j o r  



a s i s t e n c i a  s a n i t a r i a ,  v i v i e n d a  d e c o r o s a  y un s i s t e m a  de s e g u r i d a d  

s o c i a l  que g a r a n t i c e  adecuado h i e n e s t a r  en la v e j e z ,  
1 -  

REFORMA AGRARIA 

La p r o d u c c i ó n  a g r o p e c u a r i a  d e l  p a l s  aumentd en  l o s  G l t i m o s  3 0  

años  a un r i t m o  t o t a l m e n t e  i n s u f i c i e n t e  p a r a  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  de 

s u  d e s a r r o l l o  económico.  

Los s e c t o r e s  despose idos  d e  t i e r r a  o con t a n  poca t i e r r a  que 

no pueden o b t e n e r  i n g r e s o s  d e c o r o s o s ,  t i e n e n  problemas g r a v e s  de 

a l i m e n t a c i ó n ,  s a l u d ,  v i v i e n d a  y e d u c a c i b n .  

En e l  o t r o  ex t remo p o c a s  familias que poseen  l a  mayor par te  de 

l a  r i q u e z a  y e l  i n g r e s o  a g r o p e c u a r i o ,  forman un grupo que se d e s i n =  

te resa  d e l  d e s a r r o l l o  d e l  p a í s .  

E s t e  grupo i n t e g r a d o  por  pocos  c e n t e n a r e s  de p e r s o n a s  ha impe= 

d i d o  h a s t a  l a  f e c h a  que se  r e a l i c e n  las r e f o r m a s  n e c e s a r i a s .  

No hay una o p o s i c i ó n  de i n t e r e s e s  e n t r e  l a  c iudad y e l  campo 

y l o s  t r a b a j a d o r e s  de l a  c iudad deben a n u l a r  con s u  a c c i ó n  l a  i n =  

f i u e n c i a  de  esos pocos  c e n t e n a r e s  de p e r s o n a s  y l o g r a r  l a s  s i g u i e n =  

t e s  medidas:  

A) Una r e f o r m a  a g r a r i a  que e r r a d i q u e  e l  l a t i f u n d i o  y s u  c o n s e c u e n c i a ,  

e l  m i n i f u n d i o ;  que e l i m i n e  l a s  formas a n t i s o c i a l e s  de  t e n e n c i a  de 

l a  t i e r r a  y e n t r e g u e  l a  misma a medianeros ,  p e o n e s ,  a r r e n d a t a r i o s  

u o c u p a n t e s  a . c u a l q u i e r  t í t u l o  o a q u i e n e s  c a r e c i e n d o  de t i e r r a  q u i e =  

r a n  t r a b a j a r l a  y tengan  idoneidad p a r a  h a c e r l o  en forma i n d i v i d u a l  



u o r g a n i z a d o s  c o l e c t i v a m e n t e  p r e v i a  p l a n i f i c a c i d n  g e n e r a l .  

B) P a r a  que l a  Reforma A g r a r i a  dé  s u s  f r u t o s ,  a p l i c a r  medidas i n =  

m e d i a t a s  que  a s e g u r e n  a l o s  medianos y pequeños p r o d u c t o r e s  e s t a b i =  

l i d a d  , mercados,  c r é d i t o s ,  c o o p e r a c i 6 n ,  enseñanza y ayuda t é c n i =  

c a ;  m o r a t o r i a  y p r o h i b i c i b n  d e  d e s a l o j o s  p a r a  los a r r e n d a t a r i o s ,  f i= 

j a c i ó n  de p r e c i o s  remuneradores ,  s a l a r i o s  y c o n d i c i o n e s  de  t r a b a j o  

que l l e v e n  e l  p r o g r e s o  s o c i a l  a l  campo; p r o h i b i c i 6 n  de l a  e x i s t e n c i a  

o d e s r r o l l o  de s o c i e d a d e s  anónimas,  en l a  propiedad y e x p l o t a c i ó n  

de l a  t i e r r a ;  formación  de c o o p e r a t i v a s  ganaderas  o g r f c o l a s ,  fa= 

c i l i t a n d o  l a  c o n t r u c c i ó n  d e  i n s t a l a c i o n e s  ( s i l o s ,  g r a n e r o s ,  c a b a =  

ñ a s ,  b o d e g a s ,  e t c )  y l a  a d q u i s i c i ó n  de m a q u i n a r i a s  h e r r a m i e n t a s ,  r e =  +; 

p u e s t o s ,  f e r t i l i z a n t e s ,  r e p r o d u c t o r e s  de raza ,  e t c ;  c o m e r c i a l i z a r  

l o s  p r o d u c t o s  p o r  medio de las  c o o p e r a t i v a s ,  p r e v i o  a j u s t e  de  su  

rég imen l e g a l  a c t u a l .  

REFORMA INDUSTRIAL 

I1 

La r e f o r m a  i n d u s t r i a l  comenzará p o r  e s t a b l e c e r  l a  a c t i v i d a d  i n =  

d u s t r i a l  p a r a  a s e g u r a r  e l  p l e n o  empleo d e  l a  mano de o b r a  y l a  u t i =  

l i z a c i ó n  completa  de l a s  i n v e r s i o n e s  y a  r e a l i z a d a s .  

Debe promoverse e l  d e s a r r o l l o  de las  i n d u s t r i a s  mediante  un a b a s =  

t e c i m i e n t o  r e g u l a r  de materia prima, asegurado p o r  l a  Reforma Agra= 

r i a  y una p o l í t i c a  de e x p o r t a c i ó n  que permita a n u e s t r a  i n d u s t r i a  

t r a b a j a r  e n  una e s c a l a  económicamente adecuada y e l e v a r  el grado  de 

e l a l i o r a c i b n  manufacturada de l a s  e x p o r t a c i o n e s  de n u e s t r a  s m a t e r i a s  

primas . 
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Conviene facilitar l a  elaboración de productos que sustituyen a 

10s importados en condiciones adecuadas a i  interés nacional, 

Es necesario aumentar la productividad industrial, mediante la 

utilización más racional y adecuada de l o s  factores de la produccibn, 

oponiéndose a las tentativas de basarla en la superexplotación obre= 

ra. 

Para ello es preciso facilitar la adquisicidn y renovación de equipos 

e instrumentos; orientar el crédito industrial según el interes na= 

cionai y la necesidad de fomento y tecnificacián de cada rama; pro= 

mover la investigación y la capacitaci6n tecnol6gica; formar técnicos 

mano de obra especializada, preferentemente en l o s  sectores que pro= 

ducen y elaboran materia prima nacional. 

La Nación debe asumir su responsabilidad directiva del desarro= 

110 industrial a través de la defensa y la coordinación de la acti= 

vidad de los entes industriales y comerciales existentes; de la nacio= 

nalización de l o s  monopolios y en caso necesario, de las industrias 

de propiedad del capital extranjero y de aquellas que resulten de= 

cisivas para el desarrollo de la economla nacional. 

REFORMA DEL COMERCIO EXTERIOR 

111 

La Reforma Agraria y la Reforma Industrial permitirán aumentar 

l a  producción y con ella las exportaciones. Se dispondrá as5 de las 

divisas necesarias para importar l a s  materias primas que alimentan 

las industrias y los artículos de consumo necesarios para una vida 

mejor. 

La nacionalizaci6n del comercio exterior cumplirá entonces una 
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triple finalidad: 

a) Permitirá orientar las compras y las ventas en el exterior de 

acuerdo al interés nacional. 

b) Permitirá comerciar con todos l o s  países sin limitaciones poli= 

ticas ni imposiciones del capital intermediario o de organizacio= 

nes internacionales que obedezcan a intereses extranjeros y evita= 

rá así las presiones y la persistente estafa que resulta de las re= 

laciones actuales del mercado internacional. 

c) Permitirá evitar el actual despilfarro de las divisas a través 

de falsas declaraciones, retención de stocks, importaciones sun= 

tuarias, etc. 

En l o  inmediato debe prohibirse las importaciones suntuarias y las 

de artículos que el país pueda conforme al interés nacional; debe 

promoverse convenios de intercambio con todos los países del mun= 

do, fundamentalmente para el abastecimiento de combustibles, mate= 

rias primas, equipos industriales y obras energéticas; hay que de= 

fender nuestro intercambio de las prácticas desleales y discrimi= 

natorias (ley 480 de l o s  Estado Unidos, prohibiciones a la venta de 

productos industrializados) mediante acuerdo con l o s  demás paises 

subdesarrollados. Establecer prioridad en las licitaciones para 

las ofertas de combustibles que incluyan convenios de intercambio con 

productos industriales del p a í s .  

LAS INVERSXONES PUBLICAS 

I 
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En el sector público deben aumentar las inversiones y orientar= 

las con independencia del inter& de l o s  particulares. Para ello es 

necesario reducir los  gastos suntuarios o no reproductivos, limi= 

tar el ingreso de Xuncionarios a la Administracibn PGblica estric= 

tamente a las necesidades reales de la misma; favorecer la capaci= 

tación del funcionario y la tecnificación de l o s  servicios; supri= 

mir el régimen de reparto partidista de l os  Directorios de l o s  En= 

tes Autónomos y Servicios Descentralizados, 

Para superar l a  crisis total de la estructura económica, los  

organismos industriales y comerciales del Estado deben jugar un 

gran papel. Al sustraer los servicios públicos a la avidez de los 

capitales privados l o s  entes estatales l o s  defienden de la posi= 

bilidad de absorción por capitales extranjeros y dotan a la nación 

de herramientas necesarias para la formulación y realizaci6n de un 

plan de desarrollo. En consecuencia se debe propender a la defensa 

y extensión de l o s  Entes y Servicios Comerciales e Industriales del 

Estado. 

Esta orientación debe abarcar tres aspectos: 

a) Nacionalización integral o ampliación del sector nacionalizado 

de algunos servicios que sólo parcialmente están en manos del Estado. 

1? - Monopolio integral por ANCAP para la importación, refinación 

y distrihuci6n del comhustible y subproductos mediante l a  cancela= 

ción de los contratos petroleros. 



20  - MQnOpOliO i n t e g r a l ,  por i n t e r m e d i o  d e l  SOY? ( S e r v i c i o  

o c e a n o g r á f i c o  y p e s c a ] ,  p a r a  l a  i n d u s t r i a l i z a c i 6 n  y comer= 

c i a l i z a c i ó n  de l a  p e s c a .  

3" - D e s a r r o l l o  de los t r a n s p o r t e s  t e r r e s t r e s ,  mar í t imos  y 

a é r e o s  es ta ta les .  

4 9  - N a c i o n a l i z a c i ó n  de l a  i n d u s t r i a  t a b a c a l e r a ,  mediante  

e l  E s t a n c o  d e l  Tabaco p o r  ANCAP. 

59 - N a c i o n a l i z a c i ó n  de l a  Banca y el Comercio E x t e r i o r .  

6 2  - D e s a r r o l l o  y fomento d e l  Turismo,  e s p e c i a l m e n t e  e l  t u =  

r i c m o  s o c i a l .  

b )  D e f e n s a  económica de los organismos  n a c i o n a l i z a d o s  p a r a  i o  que 

s e  r e q u i e r e :  

1 9 -  Una a d m i n i s t r a c i ó n  e f i c i e n t e ,  sólo p o s i b l e  con  l a  e l i m i =  

n a c i ó n  d e l  régimen d e  r e p a r t o  p a r t i d i s t a  de los D i r e c t o r i o s  

y l a  i n c o r p o r a c i ó n  de t é c n i c o s  y t r a b a j a d o r e s  a los mismos. 

2z- Una p o l í t i c a  t a r i f a r i a  o r i e n t a d a  a l  i n t e r é s  n a c i o n a l  y 

de p r o t e c c i ó n  a l  consumidor modesto de los s e r v i c i o s l y  no 

como l a  a c t u a l  que o t o r g a  t o d o s  los b e n e f i c i o s  a l  l a t i f u n =  

d i o  y a l o s  grandes  c a p i t a l e s  n a c i o n a l e s  y e x t r a n j e r o s .  

3 9 -  Una adecuada p o l í t i c a  de i n v e r s i ó n  p a r a  l a  a m p l i a c i ó n  y 

me joramiento  de l o s  s e r v i c i o s ,  que p r o c u r e  una mayor u t i l i =  

z a c i ó n  de r e c u r s o s  n a c i o n a l e s ,  que s e  a j u s t e  a los l i n e a m i e n =  

t o s  s e ñ a l a d o s  p a r a  e l  c o m e r c i o  e x t e r i o r ,  y q u e ,  de u t i l i z a r  

e m p r é s t i t o s  e x t r a n j e r o s  e s t o s  adem9 de no ser e x c e s i v a m e n t e  

g r a v o s o s ,  no impongan d i s c r i m i n a c i o n e s  en m a t e r i a  de mercados 

n i  de  t r a n s p o r t e s ,  n i  l i m i t e n  l a  autonomla d e l  paTs en  s u  



p i a n , i f  i c a c i d n  econdmica y f i n a n c l e r a .  

4 2 -  Una e f i c a z  c o o r d i n a c l d n  de los  o r g a n i s m o s ,  a los 

e f e c t o s  de l a  mutua u t i l i z a c i 6 n  de los s e r v i c i o s .  

c) U t i l i z a c i ó n  de los organismos  n a c i o n a l i z a d o s  p a r a  el e s t u d i o , -  

búsqueda y e x p l o t a c i ó n  de n u e s t r a  r i q u e z a  e n e r g é t i c a  y m i n e r a l .  

En tal s e n t i d o  dehe  p r o c u r a r s e :  

1 0 -  Un e s t u d i o  a fondo,  a s e s o r a d o  por  organismos  i n t e r =  

n a c i o n a l e s  de c a r á c t e r  t é c n i c o  y no v i n c u l a d o s  a l o s  

t r u s t s ,  que d e t e r m i n e  l a  e x i s t e n c i a  de  p e t r ó l e o  en e l  

p a i s .  

2:- La p l e n a  u t i l i z a c i 6 n  de l a s  f u e n t e s  h i d r a ú l i c a s  de  

e n e r g i a ,  en especial  S a l t o  Grande s o b r e  e l  R í o  Uruguay 

y Palmar  s o b r e  e l  R í o  Negro. 

3 9 -  Búsqueda y e x p l o t a c i d n  de o t r o s  c o m b u s t i b l e s  n a c i o =  

n a l e s  como l a  t u r b a ,  y y a c i m i e n t o s  m i n e r a l e s ( h i e r r o , a r e =  

n a s  n e g r a s ,  manganeso, e t c )  

4 2 -  A c t u a l i z a c i ó n  de  l a s  normas legales  r e l a t i v a s  a l a  

e x p l o t a c i ó n  d e l  s u b s u e l o  de acuerdo  con  los i n t e r e s e s  

n a c i o n a l e s .  

REFORMA TRIBUTARIA 

V 

P a r a  evi-tar  que e l  E s t a d o  r e c u r r a  e n  e l  f u t u r o  a l  d é f i c i t ,  a l a  

e m i s i d n  y a las d e v a l u a c i o n e s ,  es n e c e s a r i o  o b t e n e r  mSs r e c u r s o s  impo= 

s i t i v o s  mediante  un a j u s t e  e f l c a z  de l a s  r e c a u d a c i o n e s  y l a  c r e a c i d n  

de nuevos i m p u e s t o s ,  a p l i c a h l e s  a l o s  s e c t o r e s  p r i v i l e g i a d o s  y s o b r e  - 2 :  



t o d o  a los s e c t o r e s  c u p s  i n g r e s o s  han c r e c i d o  no o b s t a n t e  e l  em= 

p o b r e c i m i e n t o  g e n e r a l .  

Es n e c e s a r i o  r e a l i z a r ,  p o r  l o  t a n t o ,  una r e f o r m a  t r i b u t a r i a  

s o b r e  l a s  s i g u i e n t e s  bases: - 
a )  E l  impuesto al p a t r i m o n i o  y e l  impuesto a l a  r e n t a  p e r s o =  

n a l  deben c o n v e r t i r s e  en  l a s  h a s e s  d e l  s i s t e m a  t r i b u t a r i o ,  

b )  P a r a  que e l l o  pueda l o g r a r s e  es n e c e s a r i o  i n d i v i d u a l i z a r  

e l  c a p i t a l ,  e l i m i n a n d o  e l  a n i n i m a t o  de l a s  a c c i o n e s  o p a r t i =  

c i p a c i ó n  de s o c i e d a d e s  c o m e r c i a l e s ,  i n d u s t r i a l e s  o f i n a n c i e =  

ras y a f o r a r  los inmuebles  p o r  su v a l o r  r e a l .  

c )  El impuesto a l a  r e n t a  de l a  c a t e g o r í a  a g r o p e c u a r i a  debe 

cas t igar  e l  mal u s o  y promover l a  p r o d u c t i v i d a d  d e  l a  t i e r r a ,  

e l iminando toda  e x e n c i Q n  que no t i e n d a  a ese f i n .  

d) El aumento d e  l os  impuestos  a l a  r e n t a  y a l  p a t r i m o n i o  p e r =  

mit i rá  r e s t r i n g i r  l a  f i n a n c i a c i ó n  d e l  sistema de p r e v i s i ó n  so= 

c i a 1  s o b r e  b a s e s  más j u s t a s .  

e) R a c i o n a l i z a r  los  impuestos  a l a s  producc iones  a g r o p e c u a r i a s  

para e v i t a r  que las  t i e r r a s  de b a j a  p r o d u c t i v i d a d  paguen i m =  

p u e s t o s  menores q u e  l a s  de a l t a  p r o d u c t i v i d a d .  

f )  R e d u c i r  l o s  impuestos  a l  consumo y e l i m i n a r  e l  c a r á c t e r  r e =  

g r e s i v o  de l o s  mismos; a c e n t u a r  su p r o g r e s i v i d a d  gravando l o s  

consumos s u n t u a r i o s ;  d e r o g a r  l o s  s i s t e m a s  p r i v i l e g i a d o s  d e  

i m p o r t a c i ó n  ( a u t o m ó v i l e s  de l e g i s l a d o r e s ,  mi l i tares  e t c ) .  

VI 

La funcidn b a n c a r i a  no es una a c t i v i d a d  p r o d u c t i v a ,  s i n o  l a  p r e s =  
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t a c i d n  de un s e r v i c i o  que no debe ser o b j e t o  d e  l u c r o .  Por  i o  tan= 

t o  en e s t a  materia t o d a  a c t i v i d a d  debe. quedar a c a i g o  d e l  E s t a d o .  

Se a s e g u r a  a s í  que  e l  c r é d i t o  no s e  d i s t r i b u y a  de acuerdo a 

l a  g a r a n t í a  p a t r i m o n i a l  d e l  s o l i c i t a n t e ,  n i  segtin l a r  p o s i b i l i d a d e s  

d e  a c c e s o  a l  sistema b a n c a r i o ,  n i  p a r a  e f e c t u a r  a c t i v i d a d e s  especu= 

i a t i v a s  -como a c o n t e c e  a h o r a  en e l  pass- s i n o  p a r a  r e a l i z a r  a c t i v i =  

dades r e p r o d u c t i v a s  y con l a  p r i o r i d a d  que e l  d e s a r r o l l o  d e l  p a i s  

e x i j a .  

Con l a  n a c i o n a l i z a c i ó n  de l a  banca p r i v a d a ,  s e  e l i m i n a  una de l a s  1 1  

p r i n c i p a l e s  f u e n t e s  de c o n c e n t r a c i h  de la propiedad y d e l  poder fit 

n a n c i e r o ,  que e n  l a  a c t u a l i d a d  s e  e n c u e n t r a  en manos de unpequeñogru= 

P O  de p e r s o n a s  v i n c u l a d a s  a l  l a t i f u n d i o .  

La banca  d e b e r 5  e s p e c i a l i z a r s e  -lo que s e  f a c i l i t a r á  c o n l a  na= 

c i o n a l i z a c i ó n -  p a r a  a t e n d e r  l a s  n e c e s i d a d e s  de l o s  d i s t i n t o s  s e c t o =  

res  p r o d u c t i v o s ,  con  e lementos  que c o n t r o l e n  adecuadamente e l  d e s =  

t i n o  d e l  c r é d i t o .  Deberán c r e a r s e  Bancos de Fomento que promuevan 

l a s  a c t i v i d a d e s  a g r o p e c u a r i a s  ( a g r o , i n d u s t r i a ,  e t c )  e i n v e s t i g u e n  

nuevas p o s i b i l i d a d e s  de i n v e r s i o n e s  en e l  p a í s ,  para que e l  E s t a d o  

o l a  a c t i v i d a d  p r i v a d a  n a c i o n a l  según l o s  c a s o s ,  las e f e c t ú e n .  

La p o l í t i c a  m o n e t a r i a  y c r e d i t i c i a  d e b e r á  es tar  a c a r g o  de un 

Banco C e n t r a l ,  e n  d i r e c t a  c o o r d i n a c i d n  con e l  M i n i s t e r i o  de Hacien= 

da y l a s  O f i c i n a s  de P l a q l f i c a c i 6 n  y en ese Banco deberán  tener i n =  

t e r v e n c i ó n  los s e c t o r e s  de t r a b a j a d o r e s  d e l  p a T s ,  s i n  p e r j u i c i o  de 

l a  que corresponda  a l  p e r s o n a l  b a n c a r i o  en ese  y en l o s  demás bancos  

e s t a t a l e s .  



Un p l a n  d e  v i v i e n d a s  debe i m p u l s a r  l a  f o r m a c i d n  de b a r r i o s  do= 

t a d o s  de  l o s  s e r v i c i o s  s o c i a l e s  y c u l t u r a l e s  (escuelas,  l u g a r  de  

r e c r e o ,  r e u n i ó n  y d e p o r t e )  que a s e g u r e  e l  b i e n e s t a r  s o c i a l  y l a  sa= 

lud  f í s i c a  y m e n t a l  d e  la p o b l a c i b n  t r a b a j a d o r a .  Es n e c e s a r i o  que e l  

- 

E s t a d o  cambie  l a  a c t u a l  p o l í t i c a  de c o n c e s i b n  d e  c r é d i t o s  para v i v i e n d a s  

d e s t i n á n d o l o  d e n t r o  de un p l a n ,  p r e f e r e n t e m e n t e  a l o s  s e c t o r e s  P O =  

p u l a r e s  p a r a  c o n s t r u i r l a s  y a l o s  i n q u l l i n o s  

r i r l a s .  E s t a b l e c e r  un programa d e  c o n s t r u c c i ó n  d e  v i v i e n d a s  con f u e n t e s  de 

f i n a n c i a c i ó n  permanente  para h a c e r  de l a  i n d u s t r i a  de l a  c o n s t r u c c i ó n  

una i n d u s t r i a  que  l l e n e  l a s  n e c e s i d a d e s  c r e c i e n t e s  de  l a  p o b l a c i ó n  

según e l  p l a n  d e  v i v i e n d a s .  

modestos  p a r a  adqu= 

REFORMA Y COORDINACION DEL TRANSPORTE 
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Es n e c e s a r i o  c o o r d i n a r  una p o l í t i c a  de t r a n s p o r t e s  que s i r v a  a l  

d e s a r r o l l o  a g r o p e c u a r i o ,  i n d u s t r i a l  y c o m e r c i a l  de l a  R e p ú b l i c a .  

P a r a  e s t o  se h a c e  i n d i s p e n s a b l e :  

a) D i s p o n e r  de una Marina Mercante  N a c i o n a l  p r o p i a ,  capa= 

c i t a d a  para l l e v a r  n u e s t r a  producc ión  a t o d o s  l o s  mercados 

y para a b a s t e c e r  las  n e c e s i d a d e s  d e l  p a i s  e n  c u a l q u i e r  parte 

d e l  mundo y e x p l o t a r  r a c i o n a l m e n t e  n u e s t r a  r i q u e z a  p e s q u e r a .  

b) C o o r d i n a r  los  t r a n s p o r t e s  i n t e r n o s  (de p a s a j e r o s  y de car=  

g a ;  f l u v i a l e s ,  f e r r o v i a r i o s ,  c a r r e t e r o s  y a é r e o s )  a f i n  de 

l o g r a r  s i n  desmedro de  su e f i c i e n c i a ,  la menor i n c i d e n c i a  



p o s i b l e  de l o s  g a s t o s  d i r e c t o s  o i n d i r e c t o s  d e l  t r a n s p o r t  

t e  s o b r e  l a  b a l a n z a  de pagos .  

c)  N a c i o n a l i z a r  e l  t r a n s p o r t e  urbano de p a s a j e r o s  en Mon= 

t e v i d e o  y s u s  a l r e d e d o r e s .  

d) P l a n i f i c a r  l a  o b r a  v i a l  e n  f u n c i d n  de l a s  a u t é n t i c a s  
- 

n e c e s i d a d e s  d e l  p a í s .  

e) E s t a b l e c e r  normas r e g u l a d o r a s  d e l  t r a n s p o r t e  p o r  r e =  

p r e s e n t a n t e s  de l o s  t é c n i c o s ,  de l o s  o b r e r o s ,  de  l o s  usua= 

r i o s  y d e l  Poder E j e c u t i v o .  

LAS COOPERATIVAS 

El c o o p e r a t i v i s m o  como s i s t e m a  está  l lamado a r e a l i z a r  una i m p o r t a n t e  

c o n t r i b u c i ó n  a l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o - s o c i a l ,  t a n t o  en l a  a c t i v i d a d  

a g r o p e c u a r i a  como e n  l a  i n d u s t r i a l  o e n  l a  de consumos y s e r v i c i o s .  

P a r a  e l l o  es n e c e s a r i o  a j u s t a r  s u  régimen l e g a l ,  d e  acuerdo  a l a s  

normas,  práct icas  y p r i n c i p i o s  d o c t r i n a r i o s  d e l  s i s t e m a ,  e s t a b l e =  

c i e n d o  un rég imen j ú r i d i c o ,  f i s c a l  y c r e d i t i c i o  a c o r d e  con s u s  fun=  

c i o n e s  económicas  y s o c i a l e s  y con s u  i n t e g r a c i ó n ,  e s e n c i a l m e n t e  

de t r a b a j a d o r e s  y pequeños p r o d u c t o r e s ;  deberán e s t a b l e c e r s e  meca= 

nismos de c o n t r a l o r  q u e ,  con l a  p a r t i c i p a c i ó n  de miembros d e l  mo= 

miento  c o o p e r a t i v o ,  a s e g u r e n  l a  d e f e n s a  d e l  carácter popular  y p r o =  .; , 

g r e s i s t a  d e l  s i s t e m a ,  e v i t e n  l a s  p o s i b i l i d a d e s  de s u  d e s v i r t u a c i ó n  

y a l a  v e z  c o r r i j a n  d e f i c i e n c i a s .  

Las e n t i d a d e s  pQpulares r e u n i d a s  en e l  CONGRSO DEL PUEBLO e s t i =  

man que la a p l i c a c i ó n  de l a s  medidas a n t e d i c h a s  determinargn l a  su= 



265 

p e r a c i ó n  d e  l a  c r i s i s ,  e c o n 6 m i c a - f i n a n c i e r a  que v i v e  e l  p a í s  y d e s a t a =  

r á  e n e r g i a s  n a c i o n a l e s ,  hoy t r a b a d a s  p o r  e l  sistema i m p e r a n t e ,  capa= 

ces d e  s u p e r a r  l o s  r e s t a n t e s  a s p e c t o s  de l a  c r i s i s  n a c i o n a l .  

DEFENSA DE LAS LIBERTADES Y LA SOBERANIA NACIONAL 

E l  CONGRESO DEL PUEBLO f r e n t e  a l a  a g r e s i ó n  r e a l  de grupos  i n t e r n o s  

y e x t e r n o s  que i n t e n t a n  c e r c e n a r  l a s  l i b e r t a d e s  p ú b l i c a s  y s i n d i c a l e s  I 

y l a  s o b e r a n í a  n a c i o n a l  c o n q u i s t a d a s  p o r  l a  l u c h a  de l a s  f u e r z a s  

p o p u l a r e s ,  l l a m a  a l a  unidad e f e c t i v a  de  t o d a s  esas f u e r z a s ,  mani= 

f e s t a n d o  a s u  v e z  que e s t o s  d e r e c h o s  i n a l i e n a b l e s  c o n q u i s t a d o s  a 

l o  l a r g o  d e  n u e s t r a  h i s t o r i a ,  desde  los a l b o r e s  d e  l a  n a c i o n a l i d a d ,  

s o n  p r i m a r i o s  a t o d o s  l o s  demas d e r e c h o s ,  s i n  p e r j u i c i o  de  que  deben 

a d a p t a r s e  a l a  a c t u a l  coyuntura  p a r a  l o g r a r  l a  v e r d a d e r a  l i b e r a c i ó n  

d e l  hombre y s u  d e s a r r o l l o  p l e n o ,  l o  c u a l  supone l a  e r r a d i c a c i ó n  

de l a  miseria económica ,  l a  p o s i b i l i d a d  de un t o t a l  a c c e s o  a l o s  

b i e n e s  c u l t u r a l e s  y una a b s o l u t a  i g u a l d a d  de p o s i b i l i d a d e s  para 

t o d o s .  

En e l  p l a n o  n a c i o n a l  e l  p u e b l o  e n f r e n t a  una s is temática  r e p r e s i ó n  

t e n d i e n t e  a r e p r i m i r  l o s  d e r e c h o s  i n d i v i d u a l e s ,  s o c i a l e s  y s i n d i c a =  

l e s  c o n s a g r a d o s  p o r  l a  C o n s t i t u c i ó n  de l a  R e p ú b l i c a  y a impedir  s u  

l i b r e  e j e r c i c i o  y p e r f e c c i o n a m i e n t o  y procurando r e s p o n s a b i l i z a r  a 

l a s  f u e r z a s  p r o d u c t i v a s  de  l a  c r i s i s  econbmica,  s o c i a l  y p o l í t i c a  

que s u f r e  e l  p a í s .  

En e l  p l a n o  i n t e r n a c i o n a l  s u r g e n  nuevas d o c t r i n a s  que i n t e n t a n  

d e s c o n o c e r  e l  p r i n c i p i o  de l a  soberanPa  consagrados  p o r  l a  Carta  



d e  l a  Nac iones  Unidas  y a n t e  e s t a s  d o c t r i n a s  a p a r e c e n  en n u e s t r a  

R e p ú b l i c a ,  grupos d i s p u e s t o s  a s u b o r d i n a r  e l  p r e c i o  de  la s o h e r a =  

n i a  n a c i o n a l ,  e l  d e r e c h o  de d e c i d i r  l o s  d e s t i n o s  p r o p i o s  d e l  p a í s  

y su p o s i c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  a n t e s  que e l  e j e r c i c i o  de  %a p r o p i a  

v o l u n t a d  s o h e r a n a  de n u e s t r o  p u e b l o ,  

Invocan  p a r a  e s t o  l a  pequeñez t e r r i t o r i a l  d e l  pa f s  , l a  e s c a s e z  

d e  sus r e c - u r s o s ,  l a  e s t r e c h e z  de sus mercados ,  o l a  interdependen= 

c i a  de los fen6menos econdmicos en e l  mundo contemporáneo.  

P e r o  e s t o s  hechos no o b l i g a n  a ningún r e n u n c i a m i e n t o  en m a t e r i a  

de s o b e r a n í a  n a c i o n a l  y s u  c o r o l a r i o  l b g i c o ,  l a  no i n t e r v e n c i ó n  como 

c o n d i c i ó n  i n d i s p e n s a b l e  de l a  v i g e n c i a  de n u e s t r a  s o b e r a n í a .  

Q u i e n e s  a s í  p i e n s a n  se o l v i d a n  l a  p r o p i a  e x p e r i e n c i a  h i s t ó r i c a  de 

n u e s t r o  p a í s ,  que nos enseña  l a  p o s i b i l i d a d  de s o b r e v i v i r  p e s e  a 

p r e s i o n e s  económicas y a l a s  a g r e s i o n e s  m i l i t a r e s  de p a i s e s  v e c i =  

nos o l e j a n o s .  

Por  c o n s i g u i e n t e  e l  CONGRESO DEL PUEBLO d e s c o n o c e  l a  l e g i t i m i d a d  

de c u a l q u i e r  a c t o  o p r o c e d i m i e n t o  que , escudado en l a  f u e r z a ,  i n =  

c l u i d a  l a  c o a c c i ó n  económica ,  t i e n d a  a v u l n e r a r  e l  p r i n c i p i o  de 

l i b r e  d e t e r m i n a c i ó n  d e  l o s  p u e b l o s ,  a t r i b u t o  i r r e n u n c i a b l e  de nues= 

t r a  s o b e r a n í a  y c o n s i g u i e n t e m e n t e ,  denuncia como c o n t r a r i a  a e s t o s  

p r i n c i p i o s ,  l a  i n t e r v e n c i 6 n  o r i g i n a r i a m e n t e  u n i l a t e r a l  y armada e n  

RepGbl ica  Dominicana. 

E l  CQNGRESQ DEL PUEBLO c o n s i d e r a  que toda i n t e r v e n c i ó n  en los asun= 

t o s  i n t e r n o s  de c u a l q u i e r  pals  c o n s t i t u y e  un a c t o  d e  f u e r z a  refí ido 

con  l a s  c l a r a s  ob3igaci iones  emergentes de l o s  t r a t a d o s  y convenlos  
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i n t e r n a c i o n a l e s  l i b r e m e n t e  c o n s e n t i d o s ,  10 que p o r  o t r a  p a r t e  l e s i o n a  

e l  orden i n t e r n a c i o n a l  basado  en l a  i g u a l a d  j u r f d i c a  de l o s  es ta=  

dos y en e l  p r i n c i p i o  de " L i b e r t a d "  que e n c a r n a  el de l i b r e  d e t e r =  

m i n a c i ó n  de los p u e b l o s .  

En c o n s e c u e n c i a  e l  CONGRESO r e a f i r m a  su d e c i s i d n  de c o n s o l i d a r  a 

través de l a  unidad d e l  pueblo  la defensa  de l a  s o b e r a n i a  n a c i o n a l ,  

de l a  l i b e r t a d e s  p G b l i c a s  y s i n d i c a l e s  y d e l  d e r e c h o  de a u t o d e t e r =  

m i n a c i ó n ,  c o n s t i t u y e n d o  para e l l o  una o r g a n i z a c i 6 n  permanente .  

Aposto  de 1 9 6 5 .  



ANEXO 2 

INFORNE - POSICION DEL F?OVI'MXENTO SINDKAL ANTE LA ACTI!AL SITI!A= 

C I O N  NACIONAL.- 

a) O r i e n t a c i ó n  económica.  -Fuentes  de  t r a b a j o -  F.N. I .  -Deuda E x t e r n a -  

Comercio E x t e r i o r .  

Todos l o s  s í n t o m a s  d e  l a  profunda c r i s i s  económica que s o p o r t a  

e l  p a í s ,  s e ñ a l a d o s  e n  e l  Congreso d e  U n i f i c a c i ó n  S i n d i c a l ,  han con= 

t i n u a d o  agravándose.  

Una d isminuc ión  d e  l a  r e n t a  n a c i o n a l ,  una b a l a n z a  de pagos d e f i =  

c i t a r i a ,  una f a b u l o s a  deuda e x t e r n a ,  e l  c i e r r e  d e  f á b r i c a s  y t a l l e =  

r e s ,  una c a r e s t í a  s i n  p r e c e d e n t e s ,  l a  c a n a l i z a c i ó n  d e l  ahorro  h a c i a  

l a  e s p e c u l a c i ó n  f i n a n c i e r a  p a r a s i t a r i a ,  e l  a g i o  y e l  contrabando,  

miles d e  m i l l o n e s  d e  g a n a n c i a s  p a r a  e l  l a t i f u n d i o ,  e l  d e t e r i o r o  d e  

l a  enseñanza p ú b l i c a ,  l a  f a l t a  de v i v i e n d a s  y e l  abandono de l a  sa= 

lud p ú b l i c a ,  e l  desorden  a d m i n i s t r a t i v o  y l a  c o r r u p c i ó n  p o l i t i q u e =  

r a  d e  l o s  organismos d e l  E s t a d o ,  resumen l a  o b r a  de  l a s  c lases  do= 

m i n a n t e s  e n  e l  poder y d e  l o s  s u c e s i v o s  g o b i e r n o s  que de e s p a l d a s  

a l  pueblo  d e f e n d i e r o n  consecuentemente  l o s  i n t e r e s e s  d e l  l a t i f u n d i o ,  

d e l  g r a n  c a p i t a l  y d e l  i m p e r i a l i s m o .  

F r e n t e  a es ta  p o l í t i c a  agravada y acentuada  e n  e l  Últ imo ? e r í o =  

d o ,  s e  pronunció  l a  c l a s e  t r a b a j a d o r a  en una l u c h a  s o s t e n i d a  y con= 

s e c u e n t e ,  e n  l a s  grandes  j o r n a d a s  d e l  6 d e  a b r i l ,  en las  r e s p u e s t a s  

a l a s  medidas de s e g u r i d a d  y a l a  r e p r e s i ó n  d e l  gobierno .  
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La cfudadania en su conjunto crey6 e n c o n t r a r  e n  el RrQnunciamiento 

e l e c t o r a l  s a l i ’ d a s  a l a  s i ’ t u a c i b n  c a ó t i c a  que vi’ve el 6afs .  

A los t r e s  meses d e l  cambio de  g o b i e r n o ,  nos encontramos con l a  rea= 

l i d a d  de que  e l  v o t o  d e l  p u e b l o ,  como no i iodia s e r  de o t r a  forma,  

ha s i d o  nuevamente b u r l a d o .  
- 

Se comprueba a s í  que p o r  encima de v a r i a n t e s  o d e s p l a z a m i e n t o s ,  l a s  

c l a s e s  dominantes ,  los s e c t o r e s  p r i v i l e g i a d o s ,  s i g u e n  t e n i e n d o  e n  

s u s  manos l o s  r e s o r t e s  d e l  poder .  No es c a s u a l i d a d  que sea P i n i s t r o  

d e  Hacienda e l  D r .  Vegh GarzBn, abogado d e  los t r u s t s  p e t r o l e r o s  e n  

n u e s t r o  p a í s ,  d e f e n s o r  c o n s e c u e n t e  de  l a  p o l f t i c a  d e l  F . M . I . ,  c o n =  

t i n u a d o r  en una p a l a b r a  de l a  l i n e a  t r a z a d a  p o r  e l  a n t e r i o r  M i n i s t r o  

Dardo O r t i z .  No es c a s u a l i d a d  que i n t e g r e  e l  Banco C e n t r a l  e l  D r .  

D a n i e l  Rodiguez L a r r e t a ,  q u i e n  sueña c o n  imponer en n u e s t r o  p a i s  

l a  p o l l t i c a  d e  c o n g e l a c i ó n  de  s a l a r i o s  d i s p u e s t a  por  l a  d i c t a d u r a  

g o r i l a  de  Ongan5a. 

Por e s o  l o s  t r a b a j a d o r e s  c o n t r a s t a n  las  p a l a b r a s  con  los h e c h o s ,  y 

e n j u i c i a n  en f u n c i 6 n  d e  l o s  hechos  l a  a c t u a l  s i t u a c i ó n  n a c i o n a l  y 

l a  p o l l t i c a  d e l  nuevo g o b i e r n o ,  y e s t o s  h e c h o s  d e j a n  poco margen 

para l a  duda. 

M i e n t r a s  se reclama s a c r i f i c i o s  para t o d o s ,  l a  cares t ía  de l a  v i d a  

s i g u e  a s e s t a n d o  tremendos mazazos s o b r e  l a  economía p o p u l a r ,  y e s t o  

o c u r r e  en los r u b r o s  e s e n c i a l e s  de  l a  a l i m e n t a c i ó n  d e l  pueblo .  

En e s t o s  meses se  han r e g i s t r a d o  subas  d e  l a  l e c h e ,  e l  pan ,  l a  ha= 

r i n a ,  l a  v e s t i m e n t a  y los G t i l e s  e s c o l a r e s ,  
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El 23% en S d l Q  tres ,meses, .6% ~ 6 1 0  en el ,mes de marzo, s e f i a l a n  e l  

r i t m o  a v a s a l l a n t e  de  l a  c a r e s t e a ,  r i t m o  que de m a n t e n e r s e  (y nada 

i n d i c a  l o  c o n t r a r l o ,  e s t a n d o  a l a  v i s t a  nuevos aumentos en r u b r o s  

fundamenta les  como la e l e c t r i c i d a d ,  l o s  c o m b u s t i b l e s  y e l  t r a n s p o r =  

t e )  l l e v a r á  e l  a l z a  en e l  c o s t o  de  la v i d a  en el año 1967 a c i f r a s  

r e a l m e n t e  i n u s i t a d a s .  
- 

E l  p u e b l o  s i g u e  s i e n d o  e l  g r a n  s a c r i f i c a d o  en t a n t o ,  c o n t i n u a n  

h a c i e n d o  s u  a g o s t o  los grandes  e s p e c u l a d o r e s .  

S i g u i e n d o  l a  r u t a  d e l  a n t e r i o r ,  e s t e  g o b i e r n o  p r o c e d i d  y a ,  anenas  

i n s t a l a d o ,  a una nueva d e v a l u a c i b n  m o n e t a r i a ,  que como siempre a r r o =  

16 un margen d e  g a n a n c i a s  p a r a  e l  s e c t o r  a g r o p e c u a r i o  ( l é a s e  l a t i =  

f u n d i o )  y cuyas  c o n s e c u e n c i a s  i n f l a c i o n a r i a s  comenzaron a s e n t i r s e  

de  inmedia to .  

No s e  reompe c o n  e l  F.E.l.1. y por  e l  c o n t r a r i o ,  se  s i g u e  a d e l a n t e  

e n  l a  a p l i c a c i d n  de l a s  recomendaciones  s u s c r i p t a s  en l a  i i i  Car= 

t a  I n t e n c i d n  en forma o b s e c u e n t e  p o r  e l  a n t e r i o r  g o b i e r n o  ( e l i m i n a =  

c i ó n  d e  s u b s i d i o s  y de d e t r a c c i o n e s ,  cambio l i b r e  y f l u c t u a n t e , l i =  

b r e  i m p o r t a c i ó n ,  c o n g e l a c i ó n  de s a l a r i o s ) ,  recomendaciones que s i g =  

n i f i c a n  un mayor r e t r o c e s o  en n u e s t r a  economía y una mayor s u j e c i d n  

a l  i m p e r i a l i s m o .  

Se e x t r a e  d e  l a s  f i n a n z a s  d e l  p a í s ,  es d e c i r  de los b o l s i l l o s  PO= 

p u l a r e s ,  33 m i l l o n e s  de d ó l a r e s  p a r a  pagar  n u e s t r a  deuda con  e l  

E x t e r i o r ,  y s e  promete s e g u i r  pagando,  cuando se sabe que las indus=  

t r i a s  y l o s  organismos e s t a t a l e s  que a t i e n d e n  s e r v i c i o s  p ú b l i c o s  
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i m p r e s c i n d i b l e s  carecen d e  l o  m8s e l e m e n t a l  p a r a  su f u n c i o n a m i e n t o ,  

cuando v a s t a s  zonas d e l  p a i s  a f r o n t a n  e l  d é f i c i t  e n e r g é t i c o  por 

f a l t a  de o b r a s  y r e p u e s t o s  , cuando se  s a b e  que s i  se paga l o  que 

se  debe  en los p l a z o s  e s t a b l e c i d o s  se hunde i r r e m e d i a b l e m e n t e .  
- 

Se  s i g u e  c o n  l a  p o l í t i c a  de p r o t e c c i b n  a l  l a t i f u n d i o .  "Que e l  s a =  

c r i f i c i o  s e a  e q u i t a t i v o  p a r a  todos" ,  m a n i f e s t 6  e l  G r a l . G e s t i d o  en 

su d i s c u r s o  r a d i o  t e l e v i s a d o  . P e r o  l o s  hechos  desmienten  su  p r o =  

p i a  a f i r m a c i d n .  

Porque f r e n t e  a un d é f i c i t  f i s c a l  de 7 . 0 0 0  m i l l o n e s  que hay que 

c o n j u g a r ,  d é f i c i t  que se v e r á  m u l t i p l i c a d o  en e l  prdximo presupues=  

t o ,  l a  l e y  d e  emergenc ia  p r e v é  l a  e l i m i n a c i d n  d e  l a s  d e t r a c c i o n e s  

y su s u s t i t u c i ó n  por  un t r i b u t o  q u e ,  en e l  m e j o r  de los c a s o s ,  ha=  

b r á  d e  r e n d i r  (como l o  e s t a b l e c e  l a  p r o p i a  ley)  e x a c t a m e n t e  l o  mis= 

mo que a q u e l l a s .  

¿De que s a c r i f i c i o  e q u i t a t i v o  h a b l a  e l  G r a l . G e s t i d o ?  7 . 0 0 0  m i l l o n e s  

que s e  d e s c a r g a n  s o b r e  e l  pueblo  p o r  l a  v i a  de nuevos i m p u e s t o s ,  mien= 

t r a s  no s e  e x t r a e  un s o l o  p e s o  de l a s  a r c a s  r e p l e t a s  d e l  l a t i f u n d i o .  

Se  h a b l a  de l o s  males  de l a  b u r o c r a c i a ,  b u r o c r a c i a  cuyos v i c i o s  son  

p o r  o t r a  p a r t e  l a  o b r a  de l o s  p a r t i d o s  en e l  p o d e r ,  y s e  r e i t e r a  en 

l a  i n t e g r a c i ó n  de l o s  d i r e c t o r i o s  de l o s  entes aut6nomos l a  misma 

n e f a s t a  p o l f t i c a  cuyo s í m b o l o  f u e  a y e r  e l  3 y 2 .  

En una p a l a h r a :  13 cr i s i s  se  s i g u e  ahondando;  ninguna medida de fon=  

do se  tova ;  e l . l a t i f u n d i a  y e l  i m p e r i a l i s m o  , p r i n c r p a l e s  c a u s a n t e s  

de e s t a  c r l s i s  s i g u e n  s i e n d o  s u s  g r a n d e s  b e n e f i c i a r i o s ,  y e l  y e =  



hlo t r a b a j a d o r  es e l  que s i g u e  pagando SUS t e r r i b l e s  c o n s e c u e n c i a s .  

M i e n t r a s  t a n t o , e l  g o b i e r n o  p l a n t e a  e l  d i a l o g o  con  l o s  t r a b a j a d o r e s .  

La c l a s e  o b r e r a  nunca se ha negado a l  d i á l o g o ,  que no i m p l i c a  l a  nérrl , '  

d i d a  de su independenc ia  de  c l a s e ,  n l  r e n u n c i a r  a l  papel  que l a  h i s =  

t o r i a  l e  t i e n e  a s i g n a d o  

t a d o s  n i  e x p l o t a d o r e s .  

como f o r j a d o r a  d e  un m u n d o m e j o r ,  s i n  e x p i o =  

P e r o  e l  d i á l o g o  ha s i g n i f i c a d o  h a s t a  ahora  n e g a r  s o l u c i o n e s  y p r o =  

l o n g a r  i n n e c e s a r i a m e n t e  un c o n f l i c t o  como e l  de S a l u d  P t í b l i c a ,  con 

g r a v e  r i e s g o  para l a  s a l u d  d e l  p u e b l o ;  poner l a  p o l i c i a  a p e r s e g u i r  

a l o s  t r a b a j a d o r e s  y a r r a n c a r  l a  propaganda con  l a  que é s t o s  expre= 

s a b a n  s u  r e p u d i o  a l a  v e r g o n z o s a  reunidn  d e  Punta d e l  E s t e ;  c e r c a r  

d u r a n t e  8 d l a s  l a  U n i v e r s i d a d  de l a  R e p ú b l i c a ;  apalear a l o s  e s t u =  

d i a n t e s  en l a  v í a  p ú b l i c a ;  r e s u c i t a r  e l  d e c r e t o  d e  r e g l a m e n t a c i ó n  

s i n d i c a l  y l i m i t a c i ó n  d e l  d e r e c h o  de huelga  d e l  año  1 9 4 7 .  

Poco s e  d i f e r e n c i a n  estas formas  d e l  "diá logo"  de l a  a c t i t u d  a b i e r =  

t a m e n t e  a n t i s i n d i c a l  d e l  a n t e r i o r  g o b i e r n o .  

En e s t e  marco a d q u i e r e  un mayor r e a l c e  y mantiene s u  p l e n a  v i g e n =  

c i a  e l  Programa de S o l u c i o n e s  de  l a  C.N.T. 

A t r a v é s  de  e s t e  programa l a  c l a s e  o b r e r a  a p a r e c e  c o n  s u  f i s o n o m i a  

p r o p i a  , i n d e p e n d i e n t e ,  c o n t r a p o n i e n d o  a l o s  i n t e r e s e s  d e  l a  aligar= 

q u í a  l o s  i n t e r e s e s  g e n e r a l e s  d e  l a  Nacibn.  

F r e n t e  a l  p l a n t e o  d e l  d e s a r r o l l o ,  al que s e  r e f i e r e n  d e s d e  e l  amo 

d e  Washington hasta el i i l t i m o  d e  los g o r i l a s  d e l  c o n t i n e n t e ,  d e s a =  

r r o l l o  que encarado  en e l  marco d e l  l a t l f u n d i o ,  d e l  i m p e r i a l i s m o  

y d e  l a s  d i c t a d u r a s  g o r i l a s  no es t a l  d e s a r r o l l o  s i n o  un mayor em= 
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p o b r e c i m i e n t o  d e  n u e s t r a s  p u e b l o s ,  l a  C . N . T ,  levanta su p r o p i o  

programa,  a n t i i m p e r i a l i s t a ,  a n t i - l a t i f u n d i s t a  , e n  la m e j o r  t r a =  

d i c i b n  d e l  a r t i g u i s m o .  

No hay s a l i d a  n i  d e s a r r o l l o  p o r  l a  v í a  de l a j r o t e c c i 6 n  a l  l a t i f u n =  

d i o  , s i n o ' ! p o r  e l  c o n t r a r i o  a través de una profunda  y r a d i c a l  r e =  

forma a g r a r i a  . 

No hay s a l i d a  n i  d e s a r r o l l o  e n  e l  marco de l a  s u j e c i ó n  a l  i m p e r i a =  

l i s m o ,  s i n o  p o r  e l  c o n t r a r i o  rompiendo c o n  e l  F . M . I . , d e n u n c i a n d o  

l a  c a r t a  i n t e n c i ó n ,  p o s t e r g a n d o  e l  pago de  l a  deudacon e l  e x t e r i o r  

para d e s t i n a r  e s o s  r e c u r s o s  a l a s  i m p r e s c i n d i b l e s  o b r a s  e n e r g é t i c a s ,  

v i a l e s ,  de t r a n s p o r t e ,  de  c r e a c i ó n  de  f u e n t e s  d e  t r a b a j o .  

No hay s a l i d a  n i  d e s a r r o l l o  con  l a  e s t r u c t u r a  a c t u a l  d e  l a  banca  y 

d e l  c o m e r c i o  e x t e r i o r ,  f a v o r a b l e  a todo t i p o  de  e s p e c u l a c i ó n  f i n a n =  

c i e r a  o a maniobras  como l a  r e t e n c i ó n  de l o s  s a l d o s  e x p o r t a b l e s ,  s i =  

no p o r  l a  v Í a  de l a  n a c i o n a l i z a c i ó n  de l a  b a n c a  y e l  comerc io  e x t e r i o r ,  

expropiando l a  z a f r a  de l a n a  no c o m e r c i a l i z a d a  c o n  f i n e s  e s p e c u l a =  

t i v o s y  promoviendo una a m p l i a  p o l í t i c a  de c o n v e n i o s  d e  i n t e r c a m b i o s  

que a s e g u r e n  una c o l o c a c i ó n  s e g u r a  y r e m u n e r a t i v a  de  n u e s t r o s  p r o =  

d u c t o s .  

En t o r n o  a es te  programa d e  s o l u c i o n e s  s e  han agrupado j u n t o  a l a  

c l a s e  o b r e r a  l as  más d i v e r s a s  c a p a s  s o c i a l e s  de  n u e s t r o  p a i s ,  l o s  

pequeños p r o d u c t o r e s ,  l o s  c o o p e r a t i v i s t a s , l a  i n t e l e c t u a l i d a d ,  l o s  

e s t u d i a n t e s ,  los j u b i l a d o s  e 

Todos e l l o s  i n t e g r a r o n  en a g o s t o  de  1965 e l  h i s t 8 r i c o  Congreso d e l  

P u e b l o ,  cuya  compos ic i6n  marca l a  verdadera  d i v i s i b n  d e l  p a f s ,  e l  
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p u e b l o  t o d o  P o r  un l a d o ,  la Ipnfima rnknoru p r & y i l e g i a d a  por e l  

o t r o .  

En l a s  c o n d i c i o n e s  de l a  a c t u a l  s i t u a c i b n  n a c i o n a l ,  el Congreso d e l  

Pueblo  e s t á  l lamado a s e r  e l  ins t rumento  adecuado p a r a  l a  l u c h a  

p o r  e l  programa d e  r e a l e s  s o l u c i o n e s  a J a  c r i s i s .  

Es una t a r e a  i m p r e s c i n d i b l e  d e l  movimiento s i n d i c a l  r e v i t a l i z a r  

l o s  organismos d e l  Congreso d e l  Pueblo  ( j u n t a  r e p r e s e n t a t i v a ,  comi= 

s i o n e s  z o n a l e s  y d e p a r t a m e n t a l e s ,  e t c . )  p a r a  e l  cumplimiento d e  

t a l e s  o b j e t i v o s .  

b) POLITICA SALARIAL 

Los s a l a r i o s  han s i d o  duramente go lpeados  p o r  l a  i n f l a c i b n .  

En 10 años  (1954-64) l o s  s a l a r i o s  p e r d i e r o n  e l  1 3 %  de su  poder ad= 

qu i s i  t i v o  . 
E s t e  p r o c e s o  de r e b a j a  d e l  n i v e l  de v i d a  de la clase o b r e r a  se agu= 

d i z ó  en los años s i g u i e n t e s  1965-66) en los que e l  a l z a  d e l  c o s t o  

de v i d a  a l c a n z ó  n i v e l e s  ex t remos .  

Es de agregar que l a s  c i f r a s  r e a l e s  de l a  p é r d i d a  d e l  poder a d q u i s i =  

t i v o  de los s a l a r i o s  han s i d o  en  p a r t e  camufladas  p o r  e l  escanda=  

loso f r a u d e  de l a  l lamada " E s t a d i s t i c a  Of ic ia l  d e l  c o s t o  de l a  v i d a " ,  

cuyos í n d i c e s  s e  han manejado en  func ión  de l a  p o l l t i c a  de c o n g e l a c i ó n  

de s a l a r i o s  d i c t a d a  por  e l  F . M . I .  

S i  una t a l  p o l í t i c a  no pudo l l e v a r s e  a sus ú l t i m a s  c o n s e c u e n c i a s  e l l o  

s e  debit5 a l a  l u c h a  t e n a z  de l o s  t r a b a j a d o r e s ,  que a t r a v e s  de c e n =  

t e n a r e s  d e  c o n f l i c t o s  d i v e r s o s  y de duras  h u e l g a s ,  y a t r a v é s  de 
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a c c i o n e s  d e l  c o n j u n t o  d e l  movimiento e x p r e s a d a s  en p a r o s  g e n e r a =  

l e s  y o t r a s  m o v i l i z a c i o n e s  l a  f u e r o n  enfrentando y d e r r o t a n d o ,  

Hoy s e  p r e t e n d e ,  b a j o  e l  s l o g a n  de  “ s a c r i f i c i o s  p a r a  t o d o s ”  r e e d i =  

t a r  L a  v i e j a  t e s i s  d e  l a  a u s t e r i d a d  de la época de A z z i n i .  No pa= 

sará .  

La c l a s e  o b r e r a  h a b r á  d e  l u c h a r  s i n  t r e g u a  en d e f e n s a  de  su  s a l a r i o  

en d e f e n s a  d e l  pan de  sus h i j o s .  

Los  o b j e t i v o s  d e l  movimiento s i n d i c a l  e n  m a t e r i a  de s a l a r i o s  pue= 

den r e s u m i r s e  p o r  l o  t a n t o  en t r e s  puntos  f u n d a m e n t a l e s :  

12 - La d e f e n s a  c o n s t r i c t a  d e l  n i v e l  de v i d a  e n  l o s  C o n s e j o s  

de  S a l a r i o s ,  Convenios  C o l e c t i v o s ,  p r e s u p u e s t o s  n a c i o n a l ,  muni= 

c i p a l  y d e . l o s  E n t e s  Autónomos. 

22 - La e l a b o r a c i ó n  d e  un í n d i c e  de p r e c i o s  de consumo con 

c o n t r o l  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  que t e r m i n e  con e l  f r a u d e  de  l a  

e s t a d í s t i c a  o f i c i a l .  

32 - La c o n q u i s t a  de un S a l a r i o  Mínimo v i t a l  n a c i o n a l  que con= 

temple  l a s  n e c e s i d a d e s  v i t a l e s  d e l  t r a b a j a d o r  y s u  f a m i l i a .  

c) POLITICA TRIBUTARIA 

Ya  e l  Congreso d e l  Puehlo  e l a b o r ó  l o s  l i n e a m i e n t o s  de  una r e f o r =  

ma t r i b u t a r i a ,  l a  que i n t e g r a  e l  programa de s o l u c i o n e s  que l a  C.N.T. 

r e s o l v i ó  a p o y a r  en su Congreso de s e p t i e m b r e  de  1966 .  

Vale l a  pena r e i t e r a r  estos l i n e a n i e n t o s ,  p o r  c u a n t o  conservan  p i e =  

na v a l i d e z ,  ( R e m i t i r s e  a i  Anexo 1) 
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E l  carácter  de es ta  reforma se  e x p r e s a  e n  t r e s  p a l a b r a s :  Gravar  a l  

p r i v i l e g i o .  

M i e n t r a s  t a n t o ,  e n  t o t a l  c o n t r a p o s i c i B n ,  l a  l e y  d e  emergencia  c o n t i e -  

n e  d i s p o s i c i o n e s  que  d e s c a r g a n  un nuevo a l u d  i m p o s i t i v o  s o b r e  e l  

consumo, que son de carscter  i n f l a c i o n a r i o  y que t i e n d e n  a c o n s e r =  

v a r  y a defender  e l  p r i v i l e g i o .  

- 

S ó l o  t r e s  a s p e c t o s  b a s t a n  p a r a  probar  e s t a  a f i r m a c i 6 n :  

1: E l  impuesto a l a  g a s o l i n a ,  d e  c l a r a  t r a s l a c i d n  h a c i a  e l  consu= 

mo. 

22 Las d i s p o s i c i o n e s  d e  p r o t e c c i 6 n  a l a  banca p r i v a d a .  

3 9  Lo y a  s e ñ a l a d o  e n  e s t e  informe e n  c u a n t o  a l  impuesto  s u s t i t u t i =  

v o  de l a s  d e t r a c c i o n e s ,  que como l o  e x p r e s a  l a  l e y  no s i g n i f i =  

ca un p e s o  más de los que ya s e  e x t r a e n  d e l  l a t i f u n d i o .  

La c o n s i g n a  " S o l u c i o n e s  que g r a v e n  e l  p r i v i l e g i o "  a d q u i e r e  p l e n a  

v i g e n c i a  s i  se  t i e n e  e n  c u e n t a  que p o r  e l  o t r o  camino ,  e l  que t r a =  

za l a  l e y  de e m e r g e n c i a ,  e l  próximo p r e s u p u e s t o  n a c i o n a l ,  como l o s  

p r e s u p u e s t o s  m u n i c i p a l e s  o de  l o s  e n t e s  r e p r e s e n t a r á n  una andanada 

i m p o s i t i v a  que e l  p u e b l o  no está  en c o n d i c i o n e s  de  s o p o r t a r  y que 

e l  movimiento e n  s u  c o n j u n t o  debe prepararse a r e s i s t i r .  

d) SEGURIDAD SOCIAL 

Como l o s  o t r o s  a s p e c t o s  d e  l a  v i d a  n a c i o n a l ,  l a  s e g u r i d a d  s o c i a l  e s t á  

e n  p l e n a  c r i s i s ,  

Luego d e  a p o r t a r  d u r a n t e  t o d a  s u  v i d a ,  e l  t r a b a j a d o r  e n c u e n t r a  que 

debe  deambular a ñ o s  g e s t i o n a n d o  una j u b i l a c i t l n  carcomida p o r  l a  i n =  

f l a c i ó n  y con l a  que l u e g o  no puede s u b s i s t i r .  



S i n  embargo s ó l o  e l  a p o r t e  o b r e r o  es más que s u f i c i e n t e  no s 6 l 0  D a =  

r a  e l  trámite s i n  d i l a t o r i a s  de l a  j u b i l a c i d n  sino también para e l  

a j u s t e  a u t o m á t i c o  de l a  misma en f u n c i ó n  d e l  s a l a r i o  que se p e r c i =  

b e  en a c t i v i d a d .  - 
E l  empapelamiento d e  l a  C a j a s ,  l a  deuda m u l t i m i l l o n a r i a  de l a s  g r a n =  

d e s  empresas y d e l  E s t a d o ,  l a  c o r r u p c i d n  a d m i n i s t r a t i v a  han l l e v a d o  

a e s t o s  organismos  a su s i t u a c i d n  a c t u a l  y c o n f i g u r a n  una f a b u l o s a  

e s t a f a  en p e r j u i c i o  de l o s  t r a b a j a d o r e s  y de sus  a p o r t e s .  

Grave es también  l a  s i t u a c i ó n  de l a  s a l u d  p o p u l a r .  

H o s p i t a l e s  v e t u s t o s  e i n s u f i c i e n t e s ,  con c a r e n c i a  . cas i  a b s o l u t a  de 

i n s t r u m e n t a l  y medicamentos ,  con t é c n i c o s  y empleados pésimamente 

r e t r i b u i d o s .  

Un mutualismo e n  c r i s i s  y cuyo c o s t o  e s  ya p r o h i b i t i v o  para l a  f a =  

m i l i a  de un t r a b a j a d o r .  

Seguros  p a r c i a l e s  de s a l u d  a l o s  que y a  go lpean  también l o s  a l t o s  

c o s t o s  d e l  s e r v i c i o  y que v i e n e n  acumulando d é f i c i t s  que ponen en 

p e l i g r o  su  e x i s t e n c i a .  

T a l  es e l  panorama de l a  s a l u d  d e l  pueblo .  

F a l t a  también una p o l í t i c a  coordinada de l o s  organismos de p r e v i s i ó n  

( c a j a s  de a s i g n a c i o n e s ,  de compensaciones ,  de seguro  de p a r o ) ,  l a  

e x t e n s i ó n  y un m e j o r  aprovechamiento de s u s  s e r v i c i o s ,  su  a p l i c a =  

c i ó n  i n t e g r a l  e n  e l  medio r u r a l .  

E s t e  p a n o r m a  de l a  s e g u r i d a d  s o c i a l  p l a n t e a ,  además de l a  lucha  por  ’ 

l o s  p o s t u l a d o s  d e l  programa de l a  C,N ,T , ,  a lgunos  o b j e t i v o s  inme= 



d i a t o s  a r e s o l v e r  p o r  e l  movimiento s i n d i c a l ,  

T a l e s  s o n :  

1 9  La i n t e g r a c i ó n  inmedia ta  d e l  Banco de P r e v i s i ó n  S o c i a l  

con los r e p r e s e n t a n t e s  d e  a c t i v o s  y p a s i v o s ,  como pr imera  medida 

p a r a  l a  r e c u p e r a c i 6 n  de las c a j a s ,  d e s a r r o l l a n d o  desde  a l l í  una 

e n é r g i c a  p o l 5 t i c a  de c o n y r o l  d e l  d i n e r o  que a p o r t a n  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  

de t e r m i n a c i e n  d e l  empapelamiento,  de p e r s e c u c i d n  y denuncia  impla= 

c a b l e  de  l a s  empresas que no v i e r t e n  sus a p o r t e s  y e l  de sus  t ra=  

j a d o r e s  y que o b l i g u e  a l  p r o p i o  E s t a d o  a r e g u l a r i z a r  s u s  pagos .  

2e E l  Seguro N a c i o n a l  de Enfermedad. 

3c Una e f e c t i v a  c o o r d i n a c i d n  de los organismos de p r e v i s i ó n  

s o c i a l ,  c o n  una p o l í t i c a  de las d e l e g a c i o n e s  o b r e r a s  d i r i g i d a  y o r i e n =  

t a d a  p o r  l a  c o m i s i ó n  de p r e v i s i ó n  s o c i a l  de l a  C . N . T .  

En e l  marco d e  e a s  p o l í t i c a  debe es tar  l a  preocupacidn p o r  a s e g u r a r  

e l  cumplimiento d e  l a s  l e y e s  l a b o r a l e s  en  e l  i n t e r i o r  d e l  p a í s  y 

en e l  medio r u r a l ,  y l a  ayuda q u e  desde l o s  organismos de p r e v i s i ó n  

puede p r e s t a r s e  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  de l a  o r g a n i z a c i ó n  s i n d i c a l  en  

d i c h o  medio. 

e )  DERECHOS SINDICALES Y POPULARES. 

E l  movimiento s i n d i c a l  uruguayo ha i d o  f o r j a n d o  s u  a c t u a l  e s t a =  

t u r a  e n  una l u c h a  permanente por  l a  d e f e n s a  y l a  e x t e n s i ó n  de s u s  

d e r e c h o s  y l i b e r t a d e s .  

Ya e n  3947 un formidable  p a r o  g e n e r a l  e n t e r r a  a l  n a c e r  e l  r e c c i o n a =  

r i o  d e c r e t o  de r e g l a m e n t a c i ó n  s i n d i c a l ,  

E l  e n f r e n t a m i e n t o  a las  medidas de segur idad de 1952, e n  1959 y en 



1965, e l  e n f r e n t a m i e n t o  a l a s  amenazas de g o l p e  de e s t a d o  en 1964, 

l a  d e f e n s a  c o n s e c u e n t e  d e l  d e r c h o  de o r g a n i z a c i ó n  y h u e l g a  en l a  

a c t i v i d a d  p r i v a d a  y p f i b l i c a ,  son  a l g u n o s  de l o s  a s p e c t o s  s a l i e n t e s  

de  es ta  l u c h a ,  l i b r a d a  a l o  l a r g o  de muchas décadas  c o n t r a  g o b i e r =  

n o s  c o l o r a d o s  y g o b i e r n o s  b l a n c o s .  

Hoy e l  nuevo g o b i e r n o  p l a n t e a  e l  d i á l o g o  con los t r a b a j a d o r e s .  

A p a r t e  de l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  ya  hechas  en t o r n o  a a l g u n o s  a s p e c =  

t o s  muy l v p a r t i c u l a r e s "  d e l  t a l  diZilogo, hay  hechos  que o b l i g a n  a 

una a c t i v a  v i g i l a n c i a  de l o s  t r a b a j a d o r e s  en d e f e n s a  de sus d e r e =  

c h o s  : 

1: S e  m a n t i e n e  en p i e  e l  a p a r a t o  r e p r e s i v o  de l a  p o l i c l a  con l a  

probada i n t e r v e n c i ó n  de " a s e s o r e s "  d e l  FBI y a n q u i .  E s t e  a p a r a t o  r e =  

s i v o  h a  dado m u e s t r a s  de p a r t i c u l a r  saña c o n t r a  l a s  m a n i f e s t a c i o n e s  

e s t u d i a n t i l e s  y o b r e r a s ,  y c o n t r a  l as  e x p r e s i o n e s  de repudio  a l a  

c o n f e r e n c i a  de Punta d e l  E s t e .  

Ze Comienza a p e r f i l a r s e  un p e l i g r o s o  a t a q u e  a l  derecho  de r e u =  

n i ó n  de l o s  t r a b a j a d o r e s .  Con p r e t e x t o s  f o r m a l e s  se ha p r o h i b i d o  

m i t i n e s  d e l  gremio de l a  madera. 

3 0  Ministros de E s t a d o  han puesto nuevamente en t e l a  de j u i c i o  

e l  d e r e c h o  de  h u e l g a  de l o s  empleados p ú b l i c o s ,  rec lamendo s a n c i o =  

n e s  c o n e r a  el e j e r c i c i o  de ese dercho .  

4 9  En esa misma d i r e c c i ó n ,  un ú l t i m o  d e c r e t o  d e l  P. E j e c u t i v o  

p r e t e n d e  r e s u c i t a r  l a  r e g l a m e n t a c i o n  s i n d i c a l  d e l  año 4 7 ,  imponiendo 

e l  a r b i t r a j e  o b l i g a t o r l Q  en l o s  s e r v i c i o s  p ü b l i c o s .  



Contra tales intentos y propdsitos amhientados además por una 

sincronizada canpaña periodistica en la que participan no s ó l o  

los viejos voceros reaccionarios como "El Pais", "ElPlata" o "La 

Mañana", sino también l o s  actuales representantes del oficialis= 

mo, el movimiento obrero, unido y organizado en la C . N . T .  debe 

desarrollar una vasta labor esclarecedora y disponer sus fuerzas 

para derrotar a la reaccidn y hacer avanzar la democracia poli= 

tica y social en nuestro pais. 

Junio de 1967. 



SIGLAS EN ORDEN 3E APARICION. 

P.T. Partidos tradicionales 
C.G.T.U.Confederaci6n General del Trabajo del Uruguay. 
FUNSA Fábrica Uruguaya de Neumáticos, S.A. . 
FORU 
usu 
UGT 
csu 
ORIT 
CIOSL 
CNT 
CTU 
F.A. 
FEUU 
UBD 
FM I 
UBUR 
AFE 
COPRIN 
ANCAP 
UTE 
OSE 
AMDET 
CESU 
P.C.U. 
M.L.N. 
UTAA 
FIdeL 
GAU 
PDC 
JUP 
FAC 
P.S.U. 
AUTE 
OEA 
AEBU 
UNTMRA 
SUNCA 
FOT 
SUANP 
FAU 
ROE 

Federación Obrera Regional uruguaya. 
Unión Sindical uruguaya 
Unión General de Trabajadores 
Confederacidn Sindical del Uruguay. 
Organizaci6n Regional Interamericana de Trabajadores. 
Confederacidn Internacional de organizaciones Sindicales Libres 
Convencidn Nacional de Trabajadores. 
Central de Trabajadores del Uruguay. 
Frente Amplio 
Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay. 
Uni6n Blanca Democrática. 
Fondo I4onetario Internacional. 
Unión de Bancos del Uruguay. 
Administración de Ferrocnrriles de l  EstaOO. 
Comisidn de Precios e Ingresos. 
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland. 
Usinas y Telefonos del Estado. 
Obras Sanitarias del Estado 
Administración Municipal de Transporte. 
Coordinadora de Estudiantes Secundarios del Uruguay 
Partido Comunista del Uruguay 
Movimiento de Liberación Nacional 
Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas. 
Frente Izquierda de Liberación. 
Grupos de Acción Unificadora. 
Partido Demócrata Cristiano 
Juventud Uruguaya de Pie 
Federación Autónoma de la Carne 
Partido Socialista del Uruguay 
Agrupación UTE. 
Organización de Estados Americanos 
Asociación de Empleados bancarios del Uruguay. 
Uni6n de Trabajadores Metalúrgicos y Ramas Afines. 
Sindicato Único Nacional de la construcción y Anexos. 
Federación Obrera del Transporte 
Sindicato Unico de l a  Administración Nacional de puertos. 
Federación Anarquista del Uruguay 
Resistencia Obrero Estudiantil 

FF.AA. Fuerzas Armadas. 
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