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" Benito Nardone ( . . . ) montevideano típico 

hij o de inmigran te s , nacido en la c iudad 

vie j a  y criado en Palermo ( ... ) frecuenta 

dor de largas y modes tas peñas noc turnas 

( .. . ) periodis ta a ficionado y luego cro

nista de "El Dta " ( . . •  ) nada podía hacer 

.presagiar en su pas ado de ttpico hombre 

de a s fa l to el formidable caudil lo rural 

que luego fu� ( . . .  ) "  

" De todo aque llo se sali6 un 29 de no

viembre de 19 5 8  cuando-conocido el resul 

tado de las el ecciones -un vie j o  paisano 

pudo recorrer de punta a punta la ave ni

da 18 de Julio.a l  tranco lento de su ca

ballo sin que nadie se atreviese a decir 

le nada ( . . .  ) " 

Jo s� de Torre s Wil son , 197 3 .  

( . . .  ) Los pol !tico s ,  c6mplices de l a  sub 

vers i6n marxis ta , impidieron a Nardone 

que llevara ade lante sus pro p6sito s de 

conocer en el lugar ( EEUU) ( . .. ) las tecn� 

logtas má s avanzadas en las ma teria s a 

las cuale s hab ta de sinte resadamente con 

sagrado todo el rico caudal de sus ener

gtas ( . . . ) Pocos años más tarde esos mi� 

mos po ltticos que quedaron marcados ante 

la ciudadanta independiente gracias a l a  

prédica cons tante d e  Nardone ( .. . ) denun

ciando púb licamente sus connivencias con 

el comunismo , fue ro n los que le negaron 

las honras ffinebre s (  ... ) "  

Juan Joge Gari , 1976 . 



l. INTRODUCCION 

El ob j etivo de este traba j o  es es tudiar la rnovilizaci6n 
socia l  y polftica de un secto r de las capa s  me dias agra 
rias del Uruguay , ocurrida en tre los rtl tirno s años de la 
d�cada de l 40 y 19 5 8 . Movilizaci6n que fue lide rada 
po r Be nito Nardone y conocida en Uruguay corno " ruralis 
rno " . ( 1 )  

E l  inte r� s de e s te anális is refiere por un lado 
al e s tudio de las condiciones de tipo " e s truc tural " pa 
ra que fuera viable , en las particulare s  condiciones e
con6rnicas , sociales y pol fticas del Uruguay , una amplia 
y profunda inse rci6n de l a s  capas medias agraria s  ( cuya 
caracterizaci6n se intenta más adelante ) en el sis tema 
y el proceso pol ftico . Po r otro , se trata de indagar 
los e fectos de e s ta " irrupci6n rura l "  en un pafs esen
cialmen te urbano sobre ese proce so . ( 2 )  Conviene seña

l ar desde ya , en este sentido , que la e lecci6n de 19 5 8  

tuvo una pa rticular importancia en e l  mismo . Fue la 

prime ra ve z en 9 3  años que el Partido Nacional ( una de 

las dos colec tividade s polfticas tradicionale s )  gan6 

las e lecciones nacionales aliado j us tamente al rura lis 

rno , s e  in tent6 una po l ftica econ6rnica libe ra l agro -ex

po rtadora por opos ici6n al proyecto indus trializador

proteccionis ta que hab!a es tado vige nte des de la prime 

ra décáda de l siglo , y a partir de ese año se extingue 

de finitivamen te el proyecto neobatl lis ta bas ado en e l  

proce so indus tríaliz ador sus titutivo de importaciones y 

la negociaci6n redistributivis ta con la clase obrera y 

las capas medias urb anas . Más en ge neral : la e lec ci6n 

de 19 5 8  significa , corno expre si6n po l ftica de un proce 

so econ6rnico y social que l a  compre nde , un punto de in

flexi6n fundamental en el proceso uruguayo . Es el co

mie n zo del fin de la experienc ia repres entativa-parla

menta ria que se cerrará en j unio de 1 9  7 3 y que implica rá 

una reacornodaci6n sus tancial en la corre laci6n de fue r-
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zas socia le s  que hegemonizaron e l  Es tado a lo l argo de l 

s iglo �ex. 

Dado lo ante rior , me in te resa analizar el rura lis 

mo en su relación con e l  proceso po l í tico uruguayo y e� 

pecia lmente con e s a  coyuntura de tan decisiva importan

cia . 

2 .  LAS CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES DEL URUGUAY HAS TA 

LA DECADA DEL 5 0 . 

Será necesario sinte tizar los rasgos fundamenta les 

de l proceso uruguáyo hasta la irrupci6n ruralis ta , a e 

fectos de entender l a  cues ti6n en análisis . 

E l  Uruguay expe riment6 de s de la década de 1 87 0  un 

de finido proceso de e s truc turación capitalis ta en e l  a 

gro . Has ta entonces , l a  e conomía uruguaya giraba en 

lo sus tan cial en base a l a  e xportación& tas a j o  ( carne 

s a lada) para las plantaciones esc lavistas de B rasil y 

centroamérica . Por o tra parte , Europa empe zaba a de-

manda r carnes v lanas para una pob laci6n , obviamente , 

más exigente . Como consecuencia de e s tos c ambio s en 

la economía mundial , los hacendados comien zan a raciona 

!i zar y mode rnizar s us unidade s ,  lo c ua l  implica , entre 

otras cosas , l a  necesidad de una explotación más tec ni

ficada y racional , o sea , la conso lidaci6n de finitiva 

de las explotacione s agropecua rias en tanto que empre 

sas . Las propiedade s son alamb radas , se me j o ran o 

en o tro s casos s e  ins tauran sis temas de rotaci6n de 

potreros , se importan reproductore s ,  e tc . Conviene 

señalar desde ahora que la e conomía agropecuaria en Uru 

guay no conoci6 nunca el fen6meno " campesino " tal co 

mo exis ti6 en o tros paises de América Latina . O sea , 

la fuerza de trab a j o  no fue con tro lada en funci6n 

de la apropiaci6n de la renta en trab a j o  y la coerci6n ex 
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tra econ6mica , sin pe r j uicio de que durante mucho tiem 
po se mantivieron formas no s alariales , tal es como el 
pago en especie . Por lo tanto tampoco exis ti6 nunca 
la adscripci6n de l trab a j ador a la tie rra como ocurri6 
por e j emplo en los paises andino s . En s ínte sis ,  por 
lo menos a par tir del úl timo c uarto de l siglo pas ado 
la producci6n agropecuaria se organiz6 en términos de 
empresa capitalis ta . 

Una segunda caracterís tica central para entende r 
e l  proceso uruguayo consis te en l a  muy temprana consti 
tuci6n de un sis tema pol ítico parlamentario-representa 
tivo . El mismo fué organizado b a j o  l a  conducci6n de 

Jo sé Ba tlle y Ord6fie z ,  lide r de la fracci6n " progre 

s is ta "  del Partido Co lorado . El mismo hab ía de tentado 

el poder durante la mayor parte del siglo XIX , en e l  

marco de las dis putas caudillescas típicas del período 

de constituci6n de l Es tado nacional . El Partido Nacio 

na l ( o  Blanco ) había hecho varios al zamientos armados 

demandando la co-participaci6n en el poder y procedi

mien tos electorales · que le dieran garantías . En 19 0 4  

una guerra civil expre sa l a  nece sidad de organiz ar e s 

tructuras po l í ticas que se corre s pondan con e l  proces o  

econ6mico y social en cur so en e l  pa í s . Exis tía ya una 

naciente burgue s ía indus trial de rápido cre cimie nto , un 

sector financie ro también importante , el comercio cruz � 
ba todo e l  pa ís y el desarrollo urbano , sobre todo en 

Montevideo , la capital , era también importante� Q s ea , 

l a  s ociedad civil hab ía hecho ya un importante proce s o  

de dife renciaci6n y comple j izaci6n . Entre 19 0 4  y 19 2 0  

Batlle dirige l a  cons trucci6n de l Es tado ''íno·derno " ,  a� 

yándose en sectore s  de capas medias urb anas y de los 

traba j adores . Más en general , Batlle cons tituye al E� 

tado-como poder y como aparato- en tanto espacio de me

diaci6n y arbitra j e  entre las clases . Esta po l ítica 

socia l  se ems amb la con una activa movilizaci6n de las 
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organi zac iones ob re ras que :se habfan conformado en e l  
pafs . Se aprueb a l a  ley de 8 horas , por c ie rto , n o  s in 
una fuerte re s i s tenc i a  pa tronal ,  se re glamentan los de s 
p idós;� se e s tab lece l a  proh ib ici6n de l trabajo noc tur
no en l a s  panade r ías, se aprueban leye s jub i lator ias y 
de des canso semana l  obl iga torio , etc . Convi ene seña
l ar aquf una discus i6n importante , que no podrá s er abor 
dada en el marco de e s te trabajo . Frecuente s  plan
tees en l a  l i teratura reciente enfati z an e s te tipo de m� 
didas corno una expres i6n de la racional ida d  del capita
l ismo o de l as c lases dominan tes , en busca de garanti z ar 
l as condiciones para l a  reproducci6n de l a  fuerza de tra 
b a jo .  Me interesa seña l a r  aquf que e s te planteo obvia 

a menudo la impo rtancia de la acti vaci6n popul ar en tor

no a un conjunto de demandas democrá ticas (C f• •• FALETTO , 

s/f) , que condicionan- en el caso uruguayo de cisi varnen te-

e l  proce so de conforrnac i6n de l Es tado y el tipo de su re 

l aci6n con la sociedad civi l , €n cuanto constituye un con 

junto de paráme tros en lo que re fiere a la participaci6n 

de las clases subordi nadas en e l  repa rto de excede ntes. y 

fijan.po r tanto lfrni te s y condiciones a l a  re laci6n capi 

talistas - trabajadores . 

Por o tro l ado ,  al guno s plantees acerca del Es tado 

(Cf . O'Done l l , )  pr ivi legian al aná l i s i s  en t�rminos de 

este como garante de l a  dorni naci6n capita l i s ta y de la 

rac ional idad que se e xpl ic i ta en los mecanismos de con

tro l de las c l ases subordinadas en base a los eje s orga 

ni zadore s de l Es tado capita l i s ta .• ij i n  pe rjuicio de que 

e fect ivame nte en el la rgo pla zo ( h i s t6ricamente>. e se es 

el pape l de ese Es tado, puede corre rse el riesgo de pe r

der de vi s ta el hecho central de que las reivindicac io

nes y luchas de e sas c l ases subordinadas , y particul ar

men te de l a  c l ase obre ra , fueron s iempre , desde los 

prime ros tiempos del Es tado capi ta l i sta en Europa , un 

componente central de las c arac terfsticas concretas de l 
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mi smo ( C f . Ce rron i ,  19 75) . Es te proceso e s  

l a  expre s i6n de una relac i6n oonbadictoria y conf l i c t i -

va . 

El Es tado capita l i s ta nece s i ta de un unive rso de 
c iudadanos l ibres como contrapartida de un s is tema fun
dado en trabajadore s as alar iados . Sin embargo , el alean 
ce de esa ciudadan!a , tanto como las . garant!as de orga 
nizaci6n corporativa de los no- propietarios , de penden 

esenci almente (y han de pendido , h i s t6ricamente ) de la 

capac idad y fuer za con que esos sectores puedan arran-

car demandas a ese Es tado . Aan má s1s i  e l  

me canismo esenc ial de l Es tado capi ta l ista e s  man tene r y 

re produci r  la ruptura entre eco nom!a y po l!tica ( entre 

trabajado re s y ciudadanos ) , las condic iones para la 

profundi zaci6n democrática� la trans formaci6n de la de

mocrac ia pol!tica en democrac ia social y econ6mica

cons i ste en la supe rpos ici6n de los dos plano s de e s a  

ruptura . Y el primer momento ( 3 )  de esa superpo s ici6n 

cons is te jus tamente e n  l a  conqui s ta de un conjunto de 

derechos y garant!as de los trabajadores que impl ican , 

a nive l  de l a  relaci6n capi tal - trabajo , e l  b loqueo , l a  

l imitac i6n o la atenuac i6n de l  control omnimbdo ( econ6mi 

co y po l !tico) sobre l a  fuer za de trabajo . Dicho de o

tro modo , se trata de la exi s tencia de ciertos derechos 

en de finitiva pol íticos (4 ) ( derechos de huelga , de aso 

ciac i6n , de expre s i6 n ,  e tc· . �) de los trabajadore s  que r� 

fie ren , no a su es tatus ( político- fragmentado ) de c iuda 

dano- e lector , s ino a los de recho s de las organi zac iones 

corporativas en su re l aci6n colec tiva con las c lases 

propi etarias y e l  Estado. 

Es ta derivaci6n pa rece nece saria para enfati zar 

l a  importancia de la ac tivac i6n po pular en e l  período 

de cons ti tuc i6n de l · s i s tema repre sentativo-parlamenta-
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r io uruguayo . De tal manera , los componentes progre s i s 
tas de l a  ideo logfa batl l is ta s e  viab i l i zaron socialmen
te por l a  exi s te nc i a  de una fuerte pre s i6n popul ar en 
torno a esas demandas y fueron un componente central en 
l a  fundaci6n de l a  democrac ia uruguaya . E s ta presen
cia popular es tuvo s iempre presente en el proceso urugu� 
yo , como veremos más ade lante . 

Ahora b ien , entre 190 4  y 1920 se organi z a  tamb ién 
el s is tema polfti co , ab sorb iendo las demanda s de l Parti
do Naciona l .  A f i ne s  de l a  década de l 10 una As amb le a  
Cons ti tuyente aprueba e l  sufragio di re c to y univers a l , 
l a  repres entaci6n proporc iona l , se el�nan las exigenc ias 
cens i tarias para ocupar magi s tra turas , se separan l a  igle 
s ia y e l  Es tado , se e s tab lece la .e lecci6n directa para la 
Cámara de Diputados , e tc . Para le l amen te , Batlle ha i do 

e s tab leciendo una legi s laci6n orien tada a la prote cci6n y 

al fome nto de l a  indus tri a nacional y ha intentado l a  di

vis i6n de la tierra me diante impue s tos a las herenc ias , 

d is posic ione s. suce sorias , etc. 

Hac i a  1920 pues se habfan ve r i f i cado en Uruguay los 

grandes h i tos de la cons tituci6n de l Es tado capitali s ta , 

un s i stema polftico co-partic ipativo y repre sen tacion al , 

la extens i6n de l sufragio y l a  abo lic i6n de cua lquie r re

siduo de l censo de fortuna , procedimi entos electorales 

l impios y contro l ab les , seculari zac i6n de l Es tado , garan

tfas para las organ i z aciones de trabajadore s ,  l ibe rtade s 

polfticas ( de asoci ac i6n , reuni6n , prens a ,  etc . )  y un iver 

zali zac i6n de la en señanza primar ia , ( 5 ) . 

Es importan te señalar que l a  estruc tura agraria no 

cambi6 n i  en e ste perfodo ni en los s iguientes , y e s te he 

cho es dec i s ivo . En e fecto , las medidas de Batlle fue

ron i nope ran tes , y la e s truc tura agrar ia re sultante de l a  

derrota de l proyecto popular y avanzado diri gido por José 

Artigas , en e l  pe rfodo post-co lon i a l , se consol id6 de fi-
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nitivamente . La propiedad de la tie rra s e  s ane6 de fini
tivamen te , poni�ndola a salvo de cualquier rec lamo y en 
s ínte s is , s e  estab leci6 de l todo una fracción capita lis 
ta agraria que s e  opuso todo l o  que pudo al proyecto ba! 
l lista . Pero en tanto es�e no exedi6 e l  marco j urídico 
que se iba e s truc turando , o sea , no cues tion6 la le giti
midad de la propiedad de la tierra de los grandes hacen 
dados , la " cues tión agraria " qued6 relegada a la discu
si6n periodís tica o pa rlamentaria . (6) Como veremos , 
la racionalidad productiva de e s te tipo de explotaci6 n  
j ug6 u n  decis ivo pape l en e l  proceso econ6mico y po líti
co uruguayo . 

De tal manera ba j o  l a  direcci6n del batllismotque 

expre s aba los in tereses hist6ricos de la burguesía indus 

trial , en una relaci6n de apoyo-arb itra j e  con res pecto a 

las demandas populare s ,  se cons tituy6 el orden democráti 

co en Uruguay . En breve , la democracia uruguaya de e s 

t e  período puede s e r  en� como e l  resul tado d e  l a  ar 

ticulación de diver sos ordenes de factores . Por un la-

do las demandas democráticas de los sectores obreros 

( fundamenta lmente ) y otros s egmento s de trabaj adores en 

torno a las condic ione s y garantías del proceso de traba 

jo y de la organizaci6n corporativa . ( 7 ) En segundo lu 

gar la demanda de co-participaci6n y de garantfas pol íti 

ca-electorales que venía siendo formulada-inc lusive , co

mo señal� , por la vía de las armas-Por el partido Nacio 

nal . En tercer lugar debe mencionarse la dimensi6n ideo 

16gica , a dos niveles . En el grupo batl lis ta mismo , en 

cuanto los componentes pro gresis tas , populares y avanza

do s del proyecto de Batl le; en segundo lugar , por la im 

portancia de las corrientes socialistas y sindicales 

traídas al país por emigrantes europeos que tuvie ron 

particular importancia en la organizaci6 n  y ac tivaci6n 

obrera y popular, Finalmente debe mencionarse el hecho

cuya presentaci6 n  excede los límites de estas notas - de 
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la temorana indus tria l i zaci6n de l país , inic iada ya a 
comi en zos del s iglo , que de te rmind la exis tenc ia de un 
sector de burgue sía que tanto en t� rminos econ6micos co 
mo políticos fue dec i s i vo -parte indisolub le- en el pro 
yecto batl l is ta . La articulaci6n de e s tos factores de 
fine lo que es a mi j uicio l a  espec i fi c idad de la viab i  

l idad democ rát ica e n  e l  Uruguay des de e l  prime r  cuarto 

de si g 1 o • ( 8 ) 

Superada la ruptura po lítica y econ6mica provocada 

por la c ri s i s  de 19 30 el Uruguay re toma el proce so indu� 

triali zador susti tutivo de importac iones ba j o  la conduc-:

c i6 n  de Lui s Batlle Be rres , sobr ino de Jos� Batlle , en lo 

que se de nomina el neobatl l i smo. Nuevamente e l  Es tado 

j uega e l  pape l de es pac io de concil iac i6n y arbi tra j e  en 

tre las c l ases y hay una impqr tante redis tribuci6n de 

excedentes hac ia los trabaj adores cuya pres enc ia corpora 

tiva era c rec iente . Tambi�n c reci6 e l  aparato es tatal 

y e l  c l iente l i smo como mecanismo de " absorci6n de tens io 

nes " . (C f . Fi lgue iras , 1970) . 

Por todo lo cua l e l  proceso de re lac i6n de las orga 

ni zaciones corporativas con el proceso po lítico en Uru

guay parece haber s i do bas tante- más comple j o  que una 

simple promoci6n por el Estado . (C f . Reyna , 19 80 )  (9) 

Por el con trario el hecho de que el novimi.ento sindical ne

goc i ara con las empre sas en e l  marco de un Es tado arbi 

tral y redi s t ributivis ta mue s tra tanto la autonomía del 

mismo para defender sus inte reses como la evidente 

no viab i l i dad his t6ric a ,  en ese período , de una reivin

d icac i6n no cap i ta l i s ta de l movimiento popular . El he 

cho inc ontes tab le de que ese movimiento corporativo no 

haya ni de sapare c i do ni s ido captado de s pu�s de l radi-

cal reorde namiento econ6mico , social y po lítico que ca

rac teri za los años 70 , muestra c l aramente a mi j uic io 

que la cl ausura de l Es tado en cuanto ámbito de co-parti 
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cipaci6 n  y arbitra j e  no implica de suyo la extinci6n 

de l corporativismo ( 1 0 ) . 
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3. EL PROCESO POLITI CO 

Ahora bien , cuáles fueron los e j e s  del proceso po l í  

tico uruguayo en las condiciones antes ano tadas ? La 

pregunta re fiere a escl arecer para el caso uruguayo las 

relaciones entre la sociedad civil y el Estado. 

Es posible distinguir entre apoyo , representaci6n y 

expre si6n de inte reses de clases , fracciones de clases , 

sec tore s y grupos. Es tos tre s nive les remiten a dife-

rente s momento s o ins tancias en e l  proceso articulador 

de economía y po l í tica , o dicho de otro modo , el proceso 

o rganizador de la s e s tructuras de po de r en el Es tado ca

pitalista. El apoyo consiste en la adhesi6n ele ctora l . 

de lo s ciudadanos . La repres entaci6n remite al con j un to 

de demandas que los partidos recogen y sis tematizan a e 

fectos de su.pre sentaci6n en l a  a rena po l ítica. La ex

pre si6n de intere ses re fiere a los sectores que son bene 

ficiados o de j a dos de lado ( privilegio s  o des privilegia

dos ) mediante la acci6n co ncre ta de l Es tado , o sea media� 

te las pol í ticas estata les , en cuanto re sul tado de la ac 

ci6n o participaci6n de un par tido en su de finici6n e 

ins trume ntaci6n . (Cf . Oszlak y O'' Done ll , 19 77) 

Si no dis tingue n esto s  tres nive les puede l le gar a 

entenderse que e l  �rtamiento e lec tora l y los mecanis 

mos de reparto de l Es tado son los datos centrales para 

entender e l  proceso po l ítico. Con lo cual se incursio

na en la reducci6n a la teor í a  po lític a de l sis tema re 

pre senta tivo -parl amen tario para l a  cual " lo "  po l í tico es 

" lo e lectora l " .  E s  nece sario entonces destacar e l  he-

cho de que las contradiccione s cla sis tas y las no c lasis 

ta s ( re giona le s , urbano-rurales , intrasectoriales , intr� 

clasistas , etc . )  ac tuan o ac recientan su impor tancia 

en distin tos momento s  e instancias de l proce so po l í tico . 
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Ahora bien, estos tres niveles pueden o no superpo

nerse . O sea que un sector,. grupo, clase o fracci6n de 

clase puede apoyar a un partido que ha asumido o no su 

representaci6n de intereses, pues como es sabido existen 

múltiples factores, además del representacional, que ex 

plican el comportamiento electoral. Pero además un pa� 

tido que expresa la representaci6n de una clase, fracci6n 

de clase, etc., en un cierto período o coyuntura puede 

o no expresar sus intereses desde la acci6n estatal. 

Desde esta perspectiva, resulta claro que la relaci6n 

central para entender el proceso polí tico es el que se 

manifiesta a nivel de la expresi6n de los intereses de 

clase . Dicho de otro modo, son las contradicciones y a

lianzas clasistas la que proporcionan la explicaci6n cen 

tral para entender el proceso político, ya que los cote

nidos representacionesles y los apoyos no expresan nece

sariamente esas contradicciones . Particularmente, el 

análisis electoral refiere a la cuesti6n del apoyo, pero 

nada más; pues siendo la ruptura entre economía y políti 

ca- entre trabajadores y ciudadanos- un dato esencial al 

Estado capitalista, la representaci6n y la expresi6n de 

intereses son s6lo dos de los múltiples mecanismo que 

condicionan la conducta electoral . 

Por lo tanto, al analizar el proceso político es 

conveniente tener claro a qué nivel se refiere el análi

sis, pues de lo contrario se puede incurrir en impreci

siones en el tratamiento de las "variables " que explican 

el mismo, y en especial , pueden subestimarse las contra

dicciones clasistas, y perderse de vista los ejes de tal 

proceso . En este sentido no cabe duda a mi juicio de 

que en Uruguay fueron las contradiccjones · y alianzas de 

clase las que orientaron los rasgos centrales del proce

so político . 
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El batll i smo y e l  neob a tl l i smo expresaron los inte
re ses de l a  burgue�fa i ndustri a l , los trabajadores fabri 
le s·y los funcionarios púb l icos ( 1 1 )  cuya representa
c i6 n  asumie ron contando además con el apoyo de los dos 
úl timos sectore s  mencionados. ( 1 2 )  El gob ierno herre ro
rura l i s ta de 19 5 8  expre só los inte reses de la burgue sfa 
a grari a y la fracc i6n agro-exportadora , y cont6 en la e
lecci6n que lo l lev6 al_  gobierno con e l  apoyo de-e ntre � 

tres sectore s- los produc tores fam i l i ares , cuya repre s en 
taci6n habfa s ido asumida por e l  rura l i smo. Y e l  ré gi

men ins tal ado en jun io de 1 9 7 3  expre só los intereses de 

la fracc i6n fi nanciera-bancaria y l a  impor tadora-export� 

dora , no asumi6 repre sentaci6n a l guna y cont6 con e s caso 

apoyo ( 1 3 ) . Natura lmente , lo an te rior no imp l ica que 

son solo los factore s  clas is tas los que partic ipan en el 

proceso po lftico , pe ro sf que son los ce ntra les. ( 1 4 ) ( 15) 

Lo ante rior nos l leva a un punto es pecialmente im

po rtante para la comprens i6n de l proceso po lftico , y es 

el que re fiere a las caracte rfs ticas de los pa rtidos tra 

dicionales en Uruguay. En e fecto , se ha anotado rei te ra 

damente ( Real de Azúa ( 1 9 7 1 ) , Aguiar ( 1 9BO) , ·so lari y 

Franco ( 1 9 7 7 ) ) que esos partidos no eran prop iamente ta

les , por su carácter co nfede rativo , su mul tiplic idad de 

apoyos , la exi stenc i a  de fracc iones que expres aban d i s 

tintas representaciones e intereses de cl ases, su prác 

t ica des aparic i6n de spué s de las elecciones en tanto 

que organ i zac iones,e tc. Se ha anotado tamb ién la perma

nen te exi s tenc i a  de a l ian z as entre sublemas de di feren� 

tes "partidos" como demo s trac i6n de l a  "inexi s te nc ia" de 

los mismos. (La denominaci6n legal de los partidos son 

los "Lemas" . Los "sub lemas" son grupos que funcionan 

al interior de l Lema. Más ade l ante se explica con mayor 

de ten imiento e s te mecanismo.) 
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Real de Azúa mencion6 el hecho de que siendo ello 

cierto, los sublemas (batllismo, herrerismo, etc.) (16) 

tenían sin embargo una mayor coherencia y expresaban 

"proyectos" mucho más definidos que a nivel de Partidos 
(o Lemas) . Y bien, pienso que es posible desarrollar 

y extender bastante más esta penetrante observaci6n, y 
señalar que en realidad la unidad "Partido" o (Lema) es 
un nivel de organizaci6n política perteneciente al sis 
tema partid�rio-electoral, pero que en sentido estricto, 
los partidos tradicionales en Uruguay son los sublemas. 
Como mencion� antes, estos grupos expresaron ciertos 
contenidos representacionales, contaron con apoyos más 
o menos acotados y expresaron intereses de clases rela
tivamente especificados. Naturalmente estos partidos 
usaron y usufructuaron la legislaci6n partidaria y elec 
toral en cuanto esta era funcional a sus intereses 
en relaci6n a la incorporaci6n política de la poblaci6n 

por la utilizaci6n de todos los factores ideol6gicos y 

emocionales contenidos en ambos Lemas. 

Por otra parte los sublemas fueron tambi�n las uni

dades de organizaci6n y decisi6n realmente existentes. 

Las direcciones de ambos 11partidos" no existieron o nun

ca lograron controlar totalmente las diversas fracciones 

existentes. A su interior por otra parte nunca hubo pe

ri6dicos que respondieran a la totalidad del "partido": 
por el contrario los peri6d�cos fueron siempre propiedad 
de los sublemas y expresaban su_ propia perspectiva polí-

tica. De tal manera el sistema partidario-electoral u-

úrguayo presenta la peculiaridad de funcionar en base a 

dos niveles. Uno constituido por los partidos (suble

mas) que tuvieron una considerable homogeneidad y perma

nencia en cuanto a apoyo, contenidos representacionales, 

expresi6n de intereses de clase, organizaci6n y unidad 

de mando. Pero este nivel funcionaba subsumido en una 

estructura de Lemas de tipo federativo de vigencia casi 

estrictarrente electoral. El papel fundalrental de esa estru� 

tura federativa consistía en reorganizar los contenidos 

emotivos-tradicionales ligados al proceso hist6rico na-· 



- 14 -

c ional , mediante los cuales la histori a , l a  naciona l i 

dad , la s  gue rras in tra e inte rnacionales , los caudi

l los de l siglo .XIX en que se consti tuy6 e l  Es tado- etc. , 

e ran recupe rados en func i6n de un encuadramiento de l e 

lec torado a l  inte rior de las Lemas tradi c iona les. 

Podrfa en e s to enfati zarse que fu� j us tamente el bat 
l l isrno y e l  neobatl l isrno quienes más fuertemente in tegra 
ron esos tres niveles. E hipote ti zarse que en un Es tado 
c api tal i s ta.l a  cornpa tibi l i zac i6n e integrac i6n entre los 
mi smos es una de los dos fac tores centrales de l a  es tab i
l i dad de l s i s tema polftico. Jus tame nte , a partir de ·19 5 8 
e l  proce so uruguayo exper imenta una ruptura entre esos ni 
ve les , y sobre todo , una c r i s i s  de repres entac i6n : secto
res c reci en tes de c lase obre ra , func ionarios púb l i cos y 

en general de asalariados han abandonado e l  apoyo al neot 
b a l l i srno. Los produc tore s fami l ia res que habfan contri 

buido a l  de ci s ivo resul tado e lectoral de 19 5 8  que daro n 

-nuevamente - s in repre sentaci6n , y por lo tanto s u  apoyo 

se disgreg6 o fragrnent6 , y la burguesfa indus trial qued6 

tarnbi�n s in repres e ntaci6n ni expre s i6n de intereses , co

rno conse cuencia de que-en tre otras cosas - Jorge Batlle !

bañes, hijo de Luis Batlle Berres a quien sucediera en el 

comando de su partido , no fu� capa z de re forrnular e l  pro

yecto neobatl l i s ta en las nuevas condi ciones econ6rnicas 

y po l í ti cas. 

E l  segundo fac tor de estab i l i dad en un s i s tema repre 

sentativo es la c apac idad de l s i s tema polftico para abar

car en s u  interior l as contradicc iones , con f l i c tos y alian

zas polft icas. Des de medi ados de la déc ada de l 60 e l  

proceso po lftico ernpe z6 c reci enterne nte a rebasar a ese 

s i stema , e n  un tripe sentido. Prime ro la aparici6n de l 

movimiento gue rri l l e ro. Segundo , y en buena medida corno 

consecue ncia de lo anterio r ,  la c reciente participac i6n de 

las Fue r zas Armadas e n  e l  proceso polftico. Tercero , e l  

hecho d e  que b a j o  l a  presidenc i a  de Pacheco Areco ( que ha-
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bía as umido la pre s idencia al morir Ge s tido , e lecto en 
1964) la fracci6n fi nanc iera de l capi tal ocupará el 
Min i s terio de F inan zas , en la persona del Dr . Pe irano 
Fac�o ,  con lo cua l , qu i z á s  por prime ra ve z en la h i s to 
ria uruguaya ,  una fracci6n propietaria ocup6 direc ta 
men te , s in medi ac i6n política al guna l a  conducci6n e 
con6mica- financiera de l pa ís. A f i nes de l a  década 
de l 6 0  y comi en zos de la de l 7 0  el movimiento sindical 
as ume también claramente un papel pol í tico , al deman
dar un con j un to de transformaci ones estructural es y " o!:. 
gani z acionales " que remi tían en de fini tiva a la correla 
c i6n social de fuerzas y al co ntrol sobre l a  propiedad . 

( 1 7 )  En e s te sen tido podría hablarse de la le 

gitimi dad del s is tema pol í tico , en cuanto a la capaci

dad de auto contener e l  proceso po l í tico . Por l o  tan 

to , a partir jus tame nte de 1958 e l  sis tema po l ítico u

ruguayo expe rimenta una dob le c ri s i s , o mejor dicho u
na crisis a dos nive les : de repre sentac i6n y de legi

timi dad , en donde cada nivel ac tua sob re e l  otro . .  Es 

ta crisis es el resul tado de l a  deses tructuraci6n de l 

con j unto de articul ac iones exi s tente s  en tre apoyos , 

s is tema s  rep:rresentacionales y expre s iones de intereses 

de clases vigente s has ta entonces . (18) 

El s i s tema partidario-electoral inici6 entonce s 

un proceso de crecie nte . formal ismo en el cua l los 

grupos pol íticos tradicionales " flotaban" a partir de 

una brecha que se acentu6 sin cesar . La soc iedad c i 

vi l empe z6 a man i fes tarse y actuar cada ve z más s in 

mediilac ione s reb asando s in cesar l a  capacidad del s i s te 

ma po l ít ico y el Es tado para controlar e l  confl icto 

que se agudi zaba un día tras o tro. 
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4 .  NAC IM IENTO Y APOGEO DEL RURAL I SMO 

En los úl timos años de la d�cada de l 4 0  Domingo 

Bordaberry (1.9 ) fuerte y moderni zante hacendado, activo 

mi li tante de la Federac i6n Rura l -organi smo corporativo 

de la burgue s ía agrari a-emple6 como secretario a Benito 

Nardone y un tiempo después lo l l eva como comentari sta 

de temas agropecuarios a Ra dio Rura l . ( Cf . Torres Wi l-

son, 1 97 3) . La audiencia de Nardone crece rapi dame nte 

en e l  medio rura l. Los productores fami l i ares comenza

ron a fami li ari zars e con la s i tuac ión de los prec ios de 

sus produc tos no s6lo e n  Montevideo s ino en Europa . Es 

inúti l abundar en la importanc i a  de este medio de comu

nicaci6n para una poblac i6n ais lada, s in períodico n� 

vinculac ione� nersonales que lo informaran . (20) Nardo 

ne hiZo' una .sabia l.!lti1itzaci6n re :1la radio . Hablaba al medio

día, aprovechando e l  de s can so habitual de la fami l ia, 

de modo que casi sin moverse de Montevideo fue perfila� 

do un creciente asce ndiente sobre los produc tores fami

l iares . 

A fines de la d�cada de l 4 0  se produce una fra ctu

ra al interior de l a  Federac i6n Rural, como consecuen

cia de la cual se cre a  en 1 9 5 0  la Liga Federal de Ac

ci6n Rura lis ta, dirigida por Nardone. Este comienza 

entonces a reco�rer el país y a organ i z ar Cab i ldos A

biertos ( 2 �-> que son c ada ve z más importantes . En este 

período de cre cimiento de l rural ismo este movimien to 

se mantiene en los límites de l corporativi smo s in incur 

s ionar en e l  s i s tema po l í tico . Por e l  contrario, sus 

re laciones con el mismo son ásperas: Herrera proh ibe a 

sus afi l iados asis tir a las mov i l i zaciones rura lis tas y 

Nardone es violen tamente atacado por otras fracciones 

po l í ticas de las colectiv idade s tradic ionale s .  

En 1 9 54 ,  año de elecciones, Nardone acons e j a  vo tar 

por b l ancos o colorados manteniendo todavía el carácter 
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gremial de sus movimiento, que era ya un nuevo componen
te en la escena Nacional; sus Cabildos Abiertos se vuel

ven impresionantes demostraciones de ma�as. 

Pero en 195 6 se produce un giro estratégico del ru

ralismo. Nardone propone una reforma constitucional cu

yo eje era que la Presidencia y los gobiernos departame� 

tales se eligieran fuera de los Lemas, y se alía a la 

fracci6n mayoritaria del Partido Nacional, dirigida por 

Herrera, como señalé antes. La propuesta nardoniana 

provoca el inmediado rechazo del resto de los grupos po 

líticos tradicionales, y no es para menos:significaba sa 

car la elecci6n presidencial del sistema partidario-ele� 

toral federativo hasta entonces vigente o sea desverte

brar el mecanismo central del funcionamiento de los par-

tidos tradicionales. Obviamente, era una maniobra o-

rientada a hacer posible el acceso de Nardone a la Presi 

dencia. Por otra parte los partidos de izquierda enfren 

tan también al ruralismo por el contenido de su "mensaje�' 

que puede advertirse clarattmbe en la cita de J.J.Gari 

del acápite. En 1958, la alianza herrero-ruralista ha 

ce posible que el Pa�tido Nacional (bajo cuyo Lema compi 

ti6) ganara por primera vez en 93 años una elecci6n na-

cional. La reforma constitucional no fue aprobada al 

no alcanzar el número de votos necesario, de inodo que 

permaneci6 vigente el sistema de la C onstituci6n aproba

da en 1951, que establecía un Poder Ejecutivo de nueve 

miembros, integrado proporcionalmente: 6 correspondía al 

Lema más votado y tres al que le seguía, distribuyéndose 

ambos grupos de cargos según el aporte de votos de cada 

sublema de cada Lema. Por lo tanto, los ruralistas ocu 

pan tres cargos,los herreristas otros tres, el neobat

llisto dos y el "catorcismb '' (22) el restante. 

Ahora bien, cual era el programa ruralista en el p� 

ríodo de su apogeo, previo a su compartida victoria ele� 

toral? El mismo puede ser sinte4::izado en los ·siguientes 

puntos: 
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l. Moneda "s ana" o sea l a  l iberaci6.n cambiara de modo 

que el d6lar fluctuara según l a  oferta y l a  demanda . 

2 .  Orientaci6n de l crédi to a l  agro , para lo cua l serfa 
creado un Banco Centra l . 3 .  Re forma agrari a ,  de ambi
gua de finici6n , que sus tanc i alme nte parecfa s igni ficar 
una e spe cie de co lon i zac i6n ( pese a que en Uruguay no 
exi s ten practicarnente tierras f i s cal es) que además dis 
tribuirfa al gunas tie rras de l ati fundios aunque s i n  e l i  
rninarlos . No es tab a tampoco muy cl aro quienes serían 

de stinatar ios de esa po lftica agraria dis tribu tiva , e s  

dec i r s i  cornpren derfa a asal ariados , de socupados , peque

ño s produc to res , etc. , aunque se menc ionaba a me nudo 

"e l excedente de pob l ac i 6n urb ana" . 

Ahora bien , una ve z ins·talado el nuevo gob ie rno he

rrero-ruralista se de fine una polftica econ6rnica cuyo e

je es una Ley de Re forma Cambi aría y Monetaria , que se 

dis cute- dentro de l pais y con e l  Fondo Mone tar io Interna 

ciona l - durante 1 9 5 9 . Esta ley ( C f . Macadar, Re ig y 

Santia s , 19 71) el irnin6 los contro les di rec tos y l a  exis

tenc ia de t ipos rnúl t iples de cambi o .  Se fi 1j 6 l a  pari

dad de l peso con el d6l ar se gún l a  o ferta y la demanda 

en un me rc ado libre de divi sas y se aprob6 un r�g irnen de 

recargos a l a  irnportaci6n y de trac ciones ( irnpue s to s ) a  las 

expo rtaciones que sus titufan en parte los anteriore s . 

Es tas de tracciones deberfan ir desapareti endo paula tina

rnen te-segt1n los acue rdos con el FMI - pe ro e s to no l leg6 

a cumpl irse nunca por la fue rte res i s te nc i a  levantada 

por esta po lfti ca . Por otra parte fué devaluado el d6 lar 

e l  cua l  duplic6 su valor . 

En sin te s i s , l a  nueva polftica e con6rnica irnpl ic6 u

na nueva moda l i dad en la ins erci6n de la econornfa urugua 

ya en e l  s i s tema i nternacional; la devaluac i6n favoreci6 

a los ganade ros y los exportadore s  e inic i6 e l  proce s o  

d e  caída de l s a lario real de l o s  trabajadores espec ial

men te en el s ector privado , corno con secuenc i a  de la re-
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sistencia de los empresarios a conceder aumentos en una 
situaci6n econ6rnica nueva donde se acentuaban las contra 
dicciones de los diversos sectores propietarios por la 
captaci6n de excedentes. Por otra parte la política e
con6rnica planteada en 1959 no pudo ser implantada hasta 
sus últimas consecuencias por la oposici6n encontrada 
tanto entre los industriales corno entre los trabajadores, 
pero de todas maneras signific6 una importante redestribu 
ci6n de excedentes hacia los empresarios agropecuarios so 
bre todo a trav�s del tipo de cambio libre del d6lar; y 

si bien se mantuvieron instrumentos de protecci6n a la i� 
dustria nacional la misma fue considerablemente afecta 
da por el aumento de costos producto de la devaluación. 
Por otra parte ese aumento de costos en el marco de una 

producci6n estancada deterrnin6 una fuerte presi6n infla

cionaria, que lleg6 al 180% en 1968. (Cf. Macadar, Reig y 

San tías, cit. ) . 

5. LOS SECTORES QUE SE MOVILIZA RON CON EL RURALISMO 

En este punto se intenta caracterizar econ6rnica y so 

cialrnente a los sectores movilizados con el ruralisrno. 
Los cuadros 1 a 3 proporcionan inforrnaci6n al respecto. 

CUADRO 1 

Porcentajes acumulados de predios en tramos de tamaño, con 

voto al herrero-ruralisrno en 1958. Correlaci6n de rango. 

10 departamentos. ( 23•)· 

FUENTE: Censo Agropecuario 1951 y Resultados Electorales. 

1-9 
1-19 
1-49 
1-99 
1-199 
1- 499 
1-999 

Hectáreas . . . • . . • . . • . . . . . • . . .  0.20 
" 

" 

" 

" 

11 

" 

................... o . 2 4 
. . . • . . • . . . . . . . . . . . .  o . 57 
. . . . . . . . . . • . . . . • . . .  o . 6 3 

................... o . 6 4 

................... o . 52 
. . . • . . • . . . . . . . . . . . .  o . 3 6 
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CUADRO 2 

Porcentaje de predios en tramos de tamaño seleccionados , 

con vo to al herrero-rura l i smo en 19 5 8 . Corre l aci6 n de 

rango , 10 depar tame ntos . 

FUENTE : Censo Agropecuario 19 5 1  y Re sul tados Electora

les . 

10 -19 

20 - 49 

50 -99 

Hectáre as • • . . . . . . . • • . . . • • • . • • .  0 . 29 
11 ..................... o . 7 6 
11 ..................... o . 34 

CUADRO 3 

Porcen taje s acumul ados para va rios tramos de tamaños con 

ti guos con voto al he rre ro- ruralismo en 19 5 8 . Corre l a

ci6n de rango . 10 de partame ntos. 

FUENTE : Censo Agropecuario 19 5 1  y Resul tados Electora

les . 

20 -99 

20 - 199 

5 0 - 199 

20 - 5 0 0  

2 0 - 1 0 0 0  

Hectáreas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 . 7 7 
" ..................... o. 4 7  
11 ..................... o. 1 7  
11 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .  o . 3 9 
11 ............ ......... o. 3 1  

L a  in formaci6n parece bastante cla ra e n  cuanto permi 

te una primera aproximaci6n . El lími te inferior 

po r debajo de l cua l no aparece correlaci 6n s i gni ficativa 

son las 20 hec táreas. E l  supe rior son 20 0 hec tárea s ,  aun 

que la corre laci6n fue rte es con e l  tramo 20 -99. 
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Ahora bien, podría caber la duda en el sentido de 
que, puesto que el ruralismo y el herrerismo mezclaron 
sus candidatos en listas únicas, los atributos en térmi
nos de tamaño que se asocian al voto herrero-ruralisrno 
son los mismos, o inclusive característicos del herréris 
mo. Los cuadros 4 y 5 ilustran al respecto. 

CUADRO 4 

Porcentaje de predios en el tramo 20-99 hectáreas con vo 

to al herrerismo en dos elecciones. 10 departamentos. 

FUENTE: Censo Agropecuario 1951 y Resultados Electorales 

Elecci6n de 1950 . . . . . . . . . . • . • . . . . . . .  0.3 0 

Elecci6n de 1954 . . • . • . . • • . . . . • . • . • . •  0.3 4 

CUADRO 5 

Indice Gini con voto al herrerismo y al herrero-ruralismo 

para elecciones seleccionadas. 

FUENTE: Censo Ag:ro:pecuario 1951 y Resultados Electorales. 

Voto al herrevo-ruralismo en 1958, 10 departamentos .......... -0.45 

Voto al herrerismo en 1954 10 departamentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -0.05 

(Coeficiente R S:pea:rman) 

Voto al herrero ruralismo en 1958. Tbdo el país . . . . . . • • . . . . . .  -0.30 

Voto al herrerismo en 1954. Tbdo el país • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.03 

(Coeficiente rho) . 

Las diferencias de estos valores con la correlaci6n 

de 0.77 de la elecci6n de 1958 permite af irmar que ese a� 

mento tan importante se debe al ruralismo. A su vez, la 

disminuci6n de la correlaci6n del índice Gini para las dos 

elecciones muestra el crecimiento de la importancia de las 

pequeñas explotaciones en el voto herrero-ruralista de 

1958, y no puede ser explicado más que por el ruralismo. 



- 22 -

Por otra parte , la co rre laci6n de porcen ta j e  de asa 
l ari ado s  rura les con voto al he rrerismo en 19 5 4  e s  de 
-0 . 33 y con voto al he rrero- rura li smo en 1 9 58 de -0 �56 . 
Lo cual pe rmi te s upone r que ni el herre ri smo ni e l  rura
l ismo tuvie ron un apoyo s i gnificativo en e s te sector . (2 4 )  

En base a todo lo anterd.or parece bas tante c l a ro que 
al rura l i smo movi l i z6 fundamentalmente a pequeños produc 
tore s e ntre 2 0 - 1 0 0  hectáreas y que el apoyo recib ido es 
prac t icamente inexi s tente entre los produc to re s  de más 
de 2 0 0 . 

Ahora bi en , e s  evidente que l a  cate goria " pequeño " 

no di ce mucho todavía ace rca de la fi gura social de que 

se trata . 

Grue s ame nte , podrían tipificarse las s i guie nte s  s i 

tuaciones : 

Tenemos en primer lugar al serniproletario , o sea 

aque l as ala riado que con tro la una pequeña parce l a  de la 

cual , me di an te s u  propio trab a j o  y e l  de la fami lia , ex

trae algunos recursos para s u  al imen tac i6n . Hab i tual

mente , la s uperficie con trol ada no e s  mayor a una o dos 

hectáreas , en el me j o r  de los casos . Normalmente no 

hay excedentes para s u  come rcia l i z aci6n , o e s tos son ín

fimos . Una segunda s i tuac i6n refi ere a l  típico " farme r "  

o s e a  aque l producto r que trabaj a j unto a su fami l ia y 

produce para e l  me rc ado , contando con cie rtos medios de 

producc i6n . Un sector de e s tos productores contrata 

fue rza de trab a j o  y/o maquinari a en ciertos momentos de l 

ciclo agrícola . E l  s ector infe r ior de e s te grupo tiene 

escasos má rgenes de acumulac i6n , o e l los practicamen te no 

exi s ten , pe ro no necesi tan traba j ar fue ra de l predio. E l  

es trato superior , con una mej or dotaci6n de tamaño y/o 

calidad de la tierra , o me j or maquinaria e implementos 
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agrícolas , tienen un definido ciclo de acumu laci6n . 
Fina lmente , están los empre s a rios , que no trabajan direc 
tamente ( administran)  y contratan fuerza de trabajo s is 
temáticamente . 

Na tura lmen te , existen un conjunto de s ituac iones in 
te rmedias , de las c uales el trabajo asal ariado f ue ra de l 
predio de algún miembro de la familia , e l  alquiler de ma 
quinaria propia , y la contrataci6n de asalariados forma n 
C.ivers as cOwhina toria s de factores que definen d is tin ta s 
es trate gias de sub s is tenc ia y reproducc i6n de la unidad 
productiva . 

Lo s cuadros 6 y 7 dan informac i6n que pe rnuten ha

cer algunas infere ncias . 

CUADRO 6 

Producc i6n neta por persona activa, por rubros y tramos 

de tamaño seleccionados . D6lares de 1963 . 

FUENTE : Economía Humana, 1963 

Ganade ría Lechería Agricultura 

1-10 Hectáreas 95 190 142 

1 0 - 49 " 1 42 3 3 3  28 5 

5 0 - 199 " 3 3 3  761 619 

20 0 -9 9 9  " 1 . 3 3 3  90 4 1 . 3 8 0  
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CUADRO 7 

Util idad promedio de los predios, por rubros y tramos de 
tamaño selecc ionados . D6l ares de 1 9 6 3 . 

FUENT E : Economía Humana, 19 6 3  

Lecherí a Agricul tura 

1 - 10 Hec táreas 142 

1 0 -4 9  11 428 

5 0 - 19 9  ti 1.04 7 

20 0-999 " 3 .G 9 5 

. . . . . . . 

N6tese �ue la producci6n neta 

equiparab le a l a  uti l i dad promedio 

a las 10 héc tareas . . En �el 

14 2 

4 04 

761 

3 .4 76 

por persona ac tiva es 

en los predios menores 

:tramo 50 - 1 9 9  hectá-: 

reas· por e l  contrario hay una cons iderab le di ferenc ia pa 

ra anillos valores, lo que es un indicador de l carác ter de 

e s te úl timo tipo de explotaci6n en cuanto a un c i c lq neta 

mente capi ta l i s ta . Es evidente por o tra parte ( C f . Eco

nomí a Humana, 19 6 3 )  que por enc ima de 1 0 0  hec táreas ya no 

es pos ib le mane j ar una explotaci6n con solo la fuerza de 

traba j o  fami l i ar .  En esta s i tuac i6n ya hay contrataci6n 

permanente de asalariados . 

Y bien, de todo lo anterior, pare ce con figurarse un 

pe rfil de l a  uovilfzaoi6n rural i s ta en e l  sentido de que 

es ta exc luy6 (25) a los empre s arios agrope cuarios y a s a l a  

ri ado s agrí colas e incluy6 fundamentalmente a las capas 

medias agrari as, o más pre c i s amen te a los produc tore s fa

mi l i ares . 
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E s ta caracteri zación pe rmite una-re lat iva-prec i s ión 
e n  re lac ión a l a  c aracte ri z ación más en uso en Uruguay, 
que habla de "pequeños y medi anós produc tores y asa laria 
dos rurales" , la cual e s  más bien de scriptiva e n  térmi 
nos de tamaño y no predica mucho acerca de las c aracte
rfs ticas socia le s de los suje tos. Por otra parte la 

expres i6n "medi anos" se usa también habitua lmen te para 

des i gnar un es trato medio de la burgue s í a , aquel los pro

duc tore s  la mayor parte de las ve ce s arrendatarios , y/o 

con una ma la dotación de tie rras en cuanto a su c a l idad , 

di stinguib le de l sector que con trola más y/o mejore s tie 

rras , so n_propietarios y cuentan con má s capital de ope 

rac ión . ( Cf . Economía Humana , c i t . )  También es pos ible 

a p arti r de l a  anterior caracteri zac i6n , des cartar una 

conceptua l i zaci6n del rura li smo como una espe cie de "re 

belión" ( bien que pac í f i c a )  o protesta rural antiurbana 

( C f . Metho l ,  1 9 5 3) po lic l�si sta , o la idea de que esa mo 

vi l i zac ión fué una exp res i6n po l í tica de "los pob res del 

c ampo" , etc . .  Por e l  contrario hemos visto como Nardo-

ne movi l i z6 un sector prec is amen te acotado de la e s truc 

tura agrari a . Ahora bien , cuáles fueron los factore s 

que actua ron para que eso fue ra po s ib le? 

6. LO QUE H I ZO POS IBLE AL RURALISMO: SI STEMA POLITICO , 

CLIENTELISMO Y MARGINALIDAD . 

Se rá ne ce s a rio antes de abordar l a  prob lemática de es 

ta se<':!�i6n pres entar lo más brevemente pos ib le las ca racte

rí s ticas básicas de l funcionami ento de l s i s tema po l í tico 

uruguayo . 

Como me nc ioné ante s , e l  proceso po l í tico uruguayo gi

ró de sde l a  con s ti tuc ión de l Es tado nacional ( 1830 ) en tor 

no a las dos co lectiv idade s tradi cionales ( e l Part ido Na

cional o b l anco y el Col orado ) ge s tados en torno de los cau 

d i l los de l a  independenci a, lugarten ientes de Artiga s . 
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Es tos p artidos fueron s i empre e n  rea l idad espec ies de fe 
deraciones de grupos , ·con importantes di ferenc i as en 
cuanto a apoyos, contenidos represen tac ionales y expre
s i6 n  de i ntere ses. Dentro de e s a  divers i dad i n traparti 
daria los b l a ncos tuvieron un per fil de apoyo de los sec 
tores s ubordinados rurales y expres i6n de intereses de 
los propi etarios ganaderos, y el Partido Co lorado un pe� 
fil de apoyo de los a s al ariados y capas medias urbanas y 

expre s i6n de intereses de l a  burgue s í a indus tria l  ( 2 6 ) . 

Pero en ambas colectividades e·xis tie ron inc rus taciones 

cruzada s , f racéione s "pro-urbanas" en el Partido Nac io

nal y "pro -rura les" ( aunque en menor medida en cua n to a 

s u  impor tanc i a )  entre los colorados . Vi.mo s a l  comien zo 

como a parti r de l l i dera z go de José Batlle y Ord6ñe z se 

organi z6 el s i s tema pa rti darr:io - electora l ab sorb iendo tan 

to las demandas democráticas de los as a l ar iados como las 

demandas de copartic ipac i6n y qarantías de l Partido Na

c ion al . 

En e l  período que nos ocupa e s e  s i s tema es taba con

formado por l as s i guien te s  normas : 1/ Se vo ta en una ani 

ca hoja de votaci6n para todos los cargos públicos. 2/No 

es pos ible tachar candidatos; s i  e l lo ocurre, e l_vo to es 

anul ado . 3/ Cada uno de los "Lemas" puede presentar un 

número inde finido de "sublemas " que l levan sus propios 

ca ndidatos a todos los cargos . 4/ A su ve z, cada s ub lema 

presenta cua lqu i er cantidad de "l i s tas" de candida tos . ( 2 7 )  

E l  resul tado e lectora l s e  dec ide entonc�s en dos etapas . 

El Pres idente es e l  candida to de l sublema más vo tado de l 

Lema más vo tado . Los d iputados s e  e l igen por l as l i s tas, 

se gún un coe ficie nte votantes/cargos . Obvi amen te es te pe· 

culiar s is tema con s agr6 una es truc tura partidaria vigente 

de sde los orígene s mi smos de e s tos part idos en términos 

de agrupamie ntos o al i an zas entre fracc iones con s i de rab le 

mente di ferenc i adas en los tres n i veles que mencionamos 

antes . Es te tipo de s i s tema partidario- e lectoral se c ru

z aba con el func ionami ento po lítico en otros dos 6rdenes 

de cos as . 
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Por un lado , los partidos tuvieron una es tructura de de 
c i s ione s  fundada en el l idera zgo persona l. Jo sé Bat
lle y Ord6ñe z y Luis Batlle Berres entre los Colorados , 
Luis Alberto Herrera , Wa shington Bel tr�n y Fe rn�nde z 
Cre spo , entre los bl ancos . E s tos j efe s ocupa ran o no 
cargos públ icos te nían una decisiva importa ncia en el 
proceso político , de tal modo que a la es tructura de g� 
b ierno forma l se superponfa una estruc tura informal de 
dec i s i6n y negociac i6n . Por otro lado , la copar ticip� 
ci6n pol ít ica en la e s tructura de gob ierno fue desde 
muy temprano acompañada de una copar tic ipac i6n en el a 
pa rato e s tatal , tanto e n  l a s  unidades adminis trativas 
como en las enpresas públ icas . ( 28) . Exis tieron perío 
do s e n  que el reparto d e  cargo s  en la adminis trac i6n p G  
b l ica estuvo incl uso regul ada por la Constituci6n . La 
articul aci6n de e s tos tre s niveles define asf en el ca
so uruguayo al s i stema po l í ti co� tal como se lo enti en
de en este traba j o . 

Ahora b ien es sabido que el Estado capita l i s ta se 

organi za en base al cliva j e  entre economía y pol ítica , 

o sea en func i6n de la disociaci6n de los productore s 

y más e n  general , de los trabaj adores - e n  un universo 

de ciudadanos. Interesa entonces ·anali zar cual fue en 

el caso uruguayo el nexo organizador de esta ruptura, o 

sea pre sentar la especificidad ,  de este proceso en e l  

caso uruguayo. (29) E l  mismo a mi j uicio est� defini

do por el s i s tema de clientela . 

El cliente l i smo podría ser definido como el otorg� 
miento de puestos de trab a j o  y otros beneficios en fun

c i6n de re laciones personales particulari s tas -persona 

a persona-como contrapartida o retr ibuc i6n por un ci er

to compor tamiento electoral . Este s i s tema tuvo una for 

mi dab le extens i6n e impor tancia en Uruguay y forma par

te esencial de los mecani smos de ruptura entre economía 

y pol í tica a que me he referido. El empleo pGb l ico ( 3.0 )  

par ticul arme nte es de especial importanc ia . 
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CUADRO 8 

( Miles ) 
19 30 19 32 19 36 19 5 5  

Funcionario s  Púb li-
cos. 3 0 .0 5 2 . 0  5 7 . 5  1 6 6 . 4  
Jubil ado s y Pensio-
nistas. 48 . 3  s.d . 7 3 . 3  19 6 .7 
% de funcionarios 
re specto de vo tantes 9 . 4 s.d . 1 5 .3 18 . 9  
% de pasivos re spe� 
to de votante s . 1 5 .5 s.d . 19 .5 2 2 . 4  

FUENTE : Aguiar , 19 8 0 . 

Otros me canismos actuab an también y tenian no poca 

importancia . La conseci6n de crédito , el acceso a vi

vie ndas "populare s" de bajo cos to , garan tia s para crédi

to en el come rcio y aún la ob tenci6n de lugar en ho spit� 

les púb licos fueron todos resorte s del sis tema cliente

lis tico . 

Por cier to que el cliente lismo , como rel aci6n entre 

un servicio de cua lquier tipo a cambio de una leal tad po 

litica no es un inven to uruguayo_. Sin embargo , cabe a

no tar alguna s pecul iaridade s  tal como funcionaba en Uru 

guay. Primero e l  sis tema operab a en el marco de un sis 

· tema po l itico el ectoral peri6dico y "limpio" . Segundo , 

el sis tema no recibe demandas que no sean individua les y 

funcioria en un plan de "igua l dad" o sea entre personas 

que son iguales políticamente , e s to es ciudadanos , a di

ferencia de l a  rel aci6n paternalis ta-cliente lis ta que or 

ganizaba l as rel aciones "sociales" entre e l  hacendado y 

la fuerza de trab ajo indigena en l a  hacienda organiz ada 

en ba se a re laciones no capita lis tas , por ejemplo en los 



- 2 9  

países andinos . Tercero, e s te s i s tema era sustanc i a l 
men te urbano, y e s to es central respecto del rura l i smo, 
como veremos . En e fecto, en tanto el c l iente l i smo fun 
c iona ce ntra lmente en cuanto a emp leo o s ervicios esta 
tales, y esto s  e s tán cas i  totalmente local i zados en el 
me dio urb ano, l a  pobl aci6n

. 
rural quedaba cas i  de l todo 

marginada de l s i s tema. ( 3 1 )  Aquí aparece nitidamente 
un corte urbano - rura l, pues to que las dema ndas de los 
productore s fami l i ares rurales son de otra naturaleza 

y re fieren 'como vererros a precios, crédi tos y mecanismos 

no expol iatorios de comerciali zac i6n. 

En Uruguay por tanto los mecanismos de coopta c i6n 

po l í tica de l as c l a ses subalternas se organi z6 centra l 

men te a través d e  l a  articulaci6n de l s i s tema partida

rio-el ecto ral con el s i stema de c l ientela a través de 

l a  ut i l i z ac i6n del aparato y los recursos estatales . 

El papel pol í tico de l clie nteli smo pudo ser cumplido 

j us tamente por s u  articulaci6n con un s i s tema pa rtida

rio-electora l que funcionaba regularme nte y por contar 

con un extendido aparato estatal que podía a loj ar con

tradi ccione s y dispr ivilegios de la ma sa atomi zada de 

c iudadanos- c l ien tes mediati zando y re l a tivi zando su p� 

s ici6n subord inada . Y es por lo ta nto un dato cen

tra l  para entender la generaci6n de consenso y en de f i  

nitiva la e s tab i l idad de l s i s tema repre sentativo parla 

mentario uruguayo . ( 3 2 )  

y bien , lo a nterior permi te enfa ti zar u n  prime r  

n i vel de ma rg inalidad de los produc tores fami l iares . 

En efecto, como menc ioné estos sectores no partic ipa

ban ni se bene f ic iaban de tal s i stema, uno por que sus 

demandas no podían ser satis fechas, por lo general, 

por l a  diversa naturale za de l a  oferta, y dos por el 

carácter fundamentalmente urbano de la es tructura mi s 

ma de t a l  s is tema . 
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La marginal idad de los produc tore s fami l i ares re s

pe cto de l s i s tema de cl ientel a se advi erte si se ana l i �  

z a  l a  movil idad electora l ( l o s  camb ios en l o s  apoyos r� 

c ib i dos por los sublemas de una e l ecci6n a o tra ) en re

l aci6n a l a s  pre ferenc ias electorales . 

CUADRO 9 

Movil i dad ele ctoral ( 3 3)  entre subl ema s con voto al he 

rreri smo en 19 5 4, al he rrero-rura l i smo y al neobatl l i s 

mo en 19 5 8 . Corre l a ci6n de rango . 

Voto al he rreri smo en 19 5 4  . . . . . . . . . • . . . • • • . .  O . 48 

Vo to al herrero-rura l i smo en 19 5 8  . • . . . . . . . . .  0 . 6 1  

Vo to a l  neob a tl l i smo en 19 5 8  . . . . . • • . . . . • . . . .  0 . 39 

La inforrnac i6n indica c la ramente que l a  movil idad 

ele ctoral de los departamentos en que es fuerte el neo

batl l i smo es mucho me nor lo cual mues tra una con s i dera

ble f i j aci6n de l elec torado a este grupo . Mientra s 

que e s  evidente que en los depar tamento s  de mayor peso 

de l rurali smo la movi l i dad electoral e s  mucho mayor , y 

es pec ialmente má s signi ficativa que e l  valor de l a  co

rre lac i6n para el he rreri smo . 

Es evidente que el electorado neobatl l i s ta . urb ano

asala riado en los sectores empresarial y püb l ico , esta

ba mucho má s l i gado al s i s tema cl iente l i s tico que· el e

lec torado he rre r i s ta y sobre todo que el rura l i s ta, lo 

cual es muy cons i s tente con lo pl anteado ante s y tiende 

a ver i f ic ar fue rtemente l a  hip6tes i s  de la mar ginal idad 

de los produc tore s fami l iares respec to de ese s i s tema . 
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Un s egundo nivel de marginal idad e s  de 1ndole org� 
n i z a tiva -corpc::ra tiva . Como vimos , las organizaciones 
corporativas fueron un fen6meno urb ano , con base fun
d amen tal en los asalar iados . Nin gún grupo pol í tico o 
gremial supo o pudo expresar l a  representac i6n de e s tos 
s ectores , lo cual no ocurri6 con ampl ios segmentos urba 
nos . 

Un tercer nive l de marginal i da d  es de índole econ6 
mica . Refi ere a su dete rioro relat ivo en el proceso de 
comerc iali zaci6n re spec to de los s ectores empresariales 
agrarios y por el de scenso de los precios de sus produc 

to s . En e fecto ( 34 )  hay para los produc tores ganade ros 

de menos de 2 . 5 0 0  hectáreas una di ferencia s ignifica ti

va en los precios obtenido s en e l  me rc ado , del orden 

de l 25 % .  El 60 % de los pre dios ganaderos son de menos 

1 0 0  hectáreas ; por lo tanto un sector mayori tario de 

los productores ganaderos fami l iares , que como vimos 

fue ron parte sustanci al de l a  movi l i z aci6n rurali sta e s  

tán afectados por es ta pérdida . E n  cuanto a la come r 

ciali zaci6n de �a lana , s6lo los grandes productores 

pueden vende r en Montevideo , los demás deben h acerlo en 

el predio . Los produc tores de entre 1 - 1 0  hec táre as re

ciben e l  8 5 % del precio en Montevi deo , los de entre 

10 - 49 el 90 % ,  los de 5 0 -149 el 92% . Por otra parte 

los productores de bienes agr1colas dependen de la red 

de comerciante s loca les que les ade lantan dinero y a 

quienes deben vende r en la s condic iones que e s to s  fi j an ,  

con lo cual de j a n de ganar una parte importante de l va

lor pos ible . 

Pero ademá s  e s tos produc tore s es taban afec tados 

por un proce so global de de scenso de los productos agro 

pecuario s .  
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CUADRO 10 

VARIACION DE PREC IOS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y A
�OS SELECCIONADOS . A�O BASE 194 0 . 

Carne Ce rea les 

194 0 l O O  lO O 

1942 1 1 8  1 1 5  
194 5 1 10 1 7 1  
194 8  120 1 7 1 · 
195 1 1 12 1 39 
195 3 1 0 5 1 1 8  
195 5  10 8 10 1 

FUENTE : Economi a  Humana { cit . )  8 3 . 

De tal manera los precios de los produc tos agrope

cuario s  caen j us tame nte en los año s  de nacimiento y ap� 
geo de l ruralismo . Debe tenerse en cuenta además que 

en e s te pe riodo los asalariados fab ril es incrementan el 

nive l de s ala rios real es. 

Por lo tanto , los produc tores famil iare s pierden 

{ se marginalizan )  en varios niveles , el valor de sus pro 

duetos cae , sin que tengan recurso s  para afron tar ese 

descenso . Pierden además en e l  proceso de comercial iza 

ci6n y cuanto menos tie rra tienen , más es su deterioro 

re lativo . 

Finalmente , los organismos corporativo s de l a  bur

gue s ía te rrateniente - l a  Asociaci6n Rural y la Fede ra 

ci6n Ru ral- no asumieron nunca l a  repres entaci6n gre 

mial de e s te s egmento agrario. 

Lo anterior pa rece sufic iente para expl icar la fo� 

midab le e nve rgadura -y la rapide z- con que apareCi6 y se 

de sarro l l 6  la movilizaci6n ruralis ta liderada por Nardo 
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El ruraliSIID o �reci6 por primera ve z en l a  h i s toria 

de l pa ! s  una repres entac i6n -que fué primero qremi al y 

lueqo pol í tica- a los productores fami l i ares . Es de

cir , les ofrec i6 acceso al proceso de definici6n de po� 

l í ticas e s tatales y la satisfacci6n de sus demandas . 
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A MANERA DE CONCLUS IONES 

El aná l i s i s de la movi l i zaci6n rur a l i s ta presenta 

aspectos i n teres antes que qui zás mere zcan ser re s al tados . 

Mues tra por un l ado como e l  sector - de productores fami 

l i ares , cuy a  producci6n es compartida con las empresas a

gropecuari as o e s tá dedi cada al me rcado interno urbano , 

c arece de centra l i dad e n  el modelo agropecuario exporta

dor uruguayo . 

Por otra parte l as condic iones de cons tituci6n y 

func ionamiento : del s is tema po l í tico en base al cl iente

li smo con l as c arac terísticas antes anotadas , defini6 la 

margina l i dad de los p roductore s famil iares en tanto que 

ni las organi zac iones corporativa s de propietarios n i  

l a s  d e  trabaj ado res se propus ieron , pudieron o s upieron 

incorporar a e s te s ector a su movi l i z ac i6n y/o estruc tu

ra repre s entac iona l .  El rural ismo fue cooptado por las 

frac ciones ganadera y exporta do ra despué s  de 19 5 8  s in 

que sus dema ndas e i ntereses propios fue ran ob j eto espe

c i fi co de las pol íticas es tatale s . S i  b ien e s te sector 

se benefic i6 de la me j ora relat iva de los precios agrope 

cuario s , y qui zás de una parte de l crédi to reori entado 

a l  agro . 

E l  rura l i smo tuvo un tipo de i nserc i6n ambigua en 
el s is tema pol í tico ya que , como vimos , plante6 una re

forma con s ti tuc iona l que al teraba sustanc ialmente las 

leyes de l j uego de l s is tema p artidario-e lecto ral lo cual 

ge ne r6 una fuert í s ima resistenci a  de los partido s  tradi

ciona le s . Pero al mismo ti empo s e  ali6 a una de las 

fracc iones t radicionales con lo cual se inse rt6 en ese 

s i s tema . Lo cual define el carácter heter6nomo de l rura 

l i smo y su incapac idad para defi nir un proyecto soc ial

pol í tico que trans formara l a  representac i 6n e j e rc i da en 

expres i6n de los i n te re s e s  ob j e tivos propios de e s te 

vas to sector de la e s truc tura agraria . 
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Por otra par te e s tas caracte r í s ticas del rurali smo 
contribuyeron a consolidar el h i s t6rico cliva j e  entre 
los trabaj adores del campo y la ciudad ( 3 5 )  frus trando 
cualquier pos ibil idad de una amp l i aci6n sustancial en 
l a  alian za social que s e  ges t6 en el medio urbano a pa� 
tir de mediados de la d�cada del 6 0 . De hecho , los 
produc tore s famil iare s  y los asalariados rurales ( 3 6 )  
fueron los ünicos sectores de trabaj adores no incorpora 
dos a la amplia a l i an z a  corporativa que se cons ti tuy6 
e n  es tos año s . En de fini tiva con el rura l i smo se ver i 
fic6 una ve z más e l  carác ter acotado y l imi tado de las 

movi l i z aciones campesinas -cuando no e s tán inse rtas en 

un proyecto trans formador gl obal - naturalmente que en 

las pecul i ares condic iones de insti tuc ionalidad pol í ti

ca de l Uruguay . 

Podría dec irse entonces que el s i s tema pol í tico 

que trat6 como " intruso" a Na rdone ( v�ase la c i ta de 

J. J. Gari en el acáp i te )  sin embargo coopt6 y subordin6 

a su movimi ento liquidando , al menos en esa e tapa , el 

potenc ial re ivindi cativo de un importante segmento de 

las c lases subord inadas . Es más , el rura l ismo fu� fun 

cional a ese s i s tema . En e fecto , una condici6n bás ica 

para la legi timidad de un s i s tema representativo-parla

men tario es l a  ro tac i6n de lo s partidos en e l  gob ierno . 

En un momento en que a l  socaire de una crec iente 

crisis econ6mica e l  s i s tema pol í tico uruguayo comen zaba 

a mos trar los pr imeros s íntomas de su incapacidad para 

controlar el de te rioro gene ra l i zado que empe zaba a vis

lumbra rse , e l  rural ismo contribuy6 decis ivamente ( 3 7 ) al 

tri unfo del Partido Nacional y por lo tan to a renovar 

ci erta legitimidad al s i s tema ( 3 8 ) . 
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En o tros t€rminos se re for z6 una ve z más l a  rup tu-

ra economía-po l í tica . Por todo lo cual podr ía de c irse 
que el rura l ismo en un momento dec i s ivo de l proceso uru 

guayo cons ti tuy6 el úl timo impulso de l s is tema po l í tico 

tal como ve nía funcionando de sde comienzos de l s iglo . 

En l a  d€cada del 6 0  en que se extendi6 , como mencion€ , 

un a pro funda cris is de legitimidad y de repre sentaci6n , 

los sectores movilizados por e l  rura l ismo quedaron nueva 

me nte s in e�pre s i6n corpo rativa ni pol í t ica . 

El aná l i s i s del rura li smo mue s t ra la cons ide rab le 

impo rtancia que puede te ner una movi l i z aci6n rura l e n  

un país urbano-indus trial como e s  e l  Uruguay , y manifie� 

ta tamb i€n una de l a s  tantas neces idades de re ins erci6n 

de un se ctor social marginado econ6mica y pol í ti camente 

en e l  proceso de re cupe rac i6n y pro fundi zac i6n de las 

demandas de mocráticas que ta rde o temprano esta rán nue 

vamente en e l  orden de l día en el Uruguay . 



- 3 7  -

N O T A S 

( 1 ) Este trab a j o  es una s ínte s i s  re formul ada en al gunos 
aspectos , de la tes i s  prese ntada en el Pos grado de 

Socio logfa Rura l organi z ado por el Cons e j o  Latinoamerica 
no de C ienc i as Soc iales ( CLACSO) y la Un ivers idad Cat6 l i  
ca de l Ecuador , Qui to , 19 7 6 - 19 7 7 .  

( 2 ) En Anexo se inc l uyen una s e rie de cuadro s que carac 
ter i zan el proceso econ6mico y social del Uruguay . -

( 3 )  No en sentido de secuenci a h i s t6rica , s ino como ins 
tanc i a  que puede s er una e tapa h i s t6rica o co-cons� 

ti tuti va . 

( 4 )  Po rque refi eren e n  de fini tiva a las re laciones de 
pode r entre l as c lases . 

( S ) Durante e l  Gob ie rno de l Coronel Lore nzo Latorre ( 1876) 
s e  había des arrol lado u�a re fo rma de la enseñan z a  

primaria por la cual esta s e  habfa hecho laica , gratuita · 
y obligatori a .  Es to fue tamb ién un importante fac tor en 
la creaci6n de las condiciones soc iales para la democra
cia uruguaya , en más de un sentido . Al res pecto véase 
Rama , 19 80 . 

( 6 )  La hacienda ganadera extens iva requ iere de muy pocos 
trab a j ado res una ve z que se ha cercado . 

( 7 ) En un dob le sent ido : como de finici6n de las leyes de 
j ue go de l a  relac i6n entre e l  capita l  y el traba j o ,  

poniéndo le l ími tes , y hac iendo pos ib le la legi timidad de 
las organi zaciones y la acc i6n co rpora tiva . 

( 8 )  Otro factor " in terveniente " de importanc ia es la no 
exi s tencia de contradicc iones regionales . Acerca 

de e s to y su re l ac i6n con l a  viab i l i dad d�mocrática véa
se Cavaro z z i  ( 1 9 7 8 ) para los pai ses de industrial i z ac i6n 
temprana y Cosse ( 1 9 8 1 ) para e l  caso del Ec uador . 

( 9 )  Creo ademá s que las re ivindicaciones populares en u-
na re lac i6n vis a vi s con las empresas como plantea 

Reyna hub iera mos trado un l imitado hori zonte micro-corp� 
ra tivo y una también l imi tada comprensi6n de l papel del 
Es tado arb i tral , -por lo demá� el único viab le en e s ta e
tapa- fragmentando l as demanda s  y también la conc iencia 
obrera , además de enlentencer el proceso de amp l i tud y u
nidad de l movimiento .  
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(10) Ello porque entre otras cosas la organizaci6n corpo 
rativa cumple diversas funciones, entre ellas la de 

generar una memoria social que incluye "el resguardo de la 
clase y la protecci6n del ciudadano "como señala Delich 
( 1 9 8 0) , cuando la sociedad civil es agredida por el Esta

do. 

(11)  Me refiero aqu! a los intereses d e  los trabajadores 
al in terior de un sistema capitalista, obviamente, 

y no a sus in tereses hist6ricos, estructurales o como se 
les quiera llamar . 

(1 2 )  E l  comportamiento electoral de los propietarios ca
rece de interes obviamente . 

(13 ) Como lo demuestra el plesbicito realizado en noviero 
bre de 1980 . 

(14) Para un análisis que enfatiza los fac tores no cla
sistas v�ase Aguiar (1980) . 

(15) Naturalmente las contradicciones entre las diversas 
fracciones propietarias no son nunca opuestas es

tructural e hist6ricamente por lo cual las polí ticas esta 
tales f ueron casi siempre transaccionales y conciliato-

-

rias, como no podía ser de otra manera en las condiciones 
de diferenciaci6n y desarrollo de la sociedad civil en U
ruguay . O sea que garantizaron siempre un margen razona
ble de ganancias y una utilizaci6n no exclusiva para nin 
guna de ellas de la protecci6n y/o la tutela estatal. 

-

(16)  Excede los límites de estas notas un análisis de 
las diversas fracciones de los partidos tradiciona

les . (Al respecto v�ase Real de Azúa, citado) E l  herre
rismo fué hasta 1 9 6 2 la fracci6n mayoritaria del Partido 
Nacional, liderada por Luis Alberto Herrera desde la d�ca 
da del 20 hasta su muerte en los primeros años de la d�c� 
da del sesenta. 

(17 )  Reforma agraria, nacionalizaci6n del ahorro y del 
comercio exterior, participaci6n de los trabajado

res en las ganancias de las empresas, etc . 

(18) Debe tenerse en cuenta que desde mediados de la d� -
cada del 50 había empezado a hacer crisis el modelo 

pro teccionista industrializador al inic
.
iarse el descenso 

de la demanda y los precios de la carne y la lana en el 
mercado internacional, lo que había permi tido 
la apropiaci6n de exceden tes por . el Estado para la expan 
si6n industrial y de los servicios . La productividad pe
cuaria estaba estancada desde las primeras d�cadas del si 
qlo como consecuencia de la reacionalidad de los empresa
rios ganaderos consistente en minimizar el riesgo evitan-
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do inversiones tecnol6gicas y reinvirtiendo , comprando 
tierras o en sectores urbanos de la economía, de más 
altas tasas de ganancias. { C f. I nstituto de Economía, 
1968 ) . 

{ 1 9 )  A quien no debe confund irse con Juan María Bordabe 
rry, tambi�n hacendado y rural ista, quien fue elec 

to presidente en 19 7 1 . 

{ 2 0) Despu�s de la segunda guerra mundial se había pro
ducido una enorme di fusi6n de electro domésticos, 

entre e l los la radio a transitores . 

{ 2 1)  Como .se sabe los cabildos fueron una instituci6n 
colonial que fue luego recuperada por Artigas en 

su intento nacional -popul ar. 

{ 2 2) Fracci6n colorada dir igida por C�sar Bat l le Pache
co, h i j o  de Jos� Batl le y Ord6ñez. 

{ 2 3 )  Todos los cálculos están real izados-salvo menci6n 
en contrario- mediante correlaciones de rango con 

el coeficiente r de Spearman, tomando los cinco departa
mentos { provincias) de mayor porcentaje de votos al he
rrero-rural ismo en 1958 , y los cinco de menor porcentaj e 
Naturalmente la imprecisi6n y los riesgos de incurrir en 
falac ias no es despreciable al trabaj ar con datos agrega 
dos en un idades terr itoriales tan grandes, pero la infor 
maci6n disponible no permite otra cosa. 

{ 2 4 ) Pese a que los asalariados rurales son incluidos 
hab itualmente como parte de la movil izac i6n y/o el 

electorado rural ista, no conozco evidencia · empírica alg� 
na en este sentido. 

{ 2 5) Esto no quiere decir naturalmente que no haya habi 
do empresarios o asalariados que votaran o se mov� 

l izaran con el rural ismo. Razones de espac io impiden a
nal izar otros aspectos muy interesantes de la movil iza
ción ruralista. Menc ionar� dos de el los. Pr imero el he 
cho de que es muy pos ible que e l  rural ismo fuera fuerte
en pequeños ndcleos urbanos del interior conformados con 
un peso importante de migrantes rurales desp lazados de 
la estructura productiva agrar ia, y espec ialmente de sus 
pequeñas unidades. Segundo, el hecho de que Radio Rural 
no al canzaba al norte del Río Negro { que divide al país 
en dos aproximadamente) lo cual puede contribuir a expl! 
car la menor fuerza del rural ismo en departamentos de 
esa regi6n similáres en su estructura econ6mica y soc ial 
a los del sur, donde fu� bastante mayor. Debo estas dos 
observaciones al Dr. Pedro Zabalza-dirigente rural ista 
de la época- a quien tengo que agradecer que me respon-
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diera , s in conoce rme a mi ni a l  trab a j o  que e s taba hacien 
do , múl ti ples preguntas que le hice en e l  curso de la in= 

· ves tigac i6n real i z ada . 

( 2 6 )  Has ta 19 5 8  j us tamen te , e n  que es tas re lativas s ime
trías emp i e z an a des aparecer . 

( 2 7 )  De modo que diversas l i s tas se pre s entaban b a j o  s ub 
lemas comunes de lemas tamb i�n comunes .  

( 2 8 )  Duran te e l  batll ismo y e l  neobatl l ismo se e s tati za
ron un con j un to importante de servi c ios y emp resas 

extran j e ras , lo cua l  contribuy6 a confi gurar un s ector pa 
b l i co de muy res pe tab le tamaño . 

( 2 9 )  Como se verá un poco más ade lante e s te aná l i s i s  e s  
central para en tender l a  viab i l idad d e l  rurali smo . 

( 3 0 )  Debe tenerse en c uenta que hac ia 1 9 5 0  la poblaci6n 
de l país era de 2 ' 5 0 0 . 0 0 0  hab itante s . 

( 3 1)  Es pos ible que l as j ub i lac iones rurales participa
ran de l s i s tema . Pero e s tas e ran i rrisorias en 

cuanto a monto y vol umen . 

( 3 2 )  Ya l o  he mencionado , pero quiero ins i s tir e n  e l  ca · 
rácter contradictorio de l s i s tema pol í tico , en el

sentido de que para le lamente al funci onami ento de l s i s te 
ma de c l iente la exi s tían garantías tan to para 1� di s cu
s i6n y contradicc i6n a nive l  pol í t ico- ideol6gico ( los 
parti dos de i zquierda tenían todos los derechos de orga 
n i zaci6n y expres i6n) como para e l  func ionamiento corpo= 
ra tivo de las clases subalternas . Por supues to , no fu� 
un proceso idílico . A6n durante e l  neoba tllismo hub ie 
ron huelgas y choques al gunos d e  mucha dure za , como los 
de l año 19 5 1 .  

( 3 3 )  E l  procedimi ento para c alcular la movi lidad electo 
ral es el s i guiente . Sup6ngase un cuadro tri varia= . 

do de porcenta jes Verticales , en e l  cual las fi las son 
los sublemas y las columnas los departamentos , abierto 
cada uno po r las tres elecciones consideradas , 19 5 0 , 1 9 5 4 , 
1 9 5 8 . S e  suma no algebraicamen te las di ferencias de ca
da el ecci6n con l a  s iguie nte para cada sub lema , re sul tan 
do un valor por sub lema y departamento . Luego se suman
verticalmen te los valores ob tenidos con lo c ua l  se ha ob 
tenido un " valor de movi li dad " para cada departamento . -
Fina lmente s e  calcula l a  co rre lac i6n de rango con los 
porcenta jes de votos por cada sub lema . 

( 3 4 )  C f . Economía Humana , c i t . 
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( 3 5 )  Pese a con figura r una si tuac i6n soc ial d i s tinta a 
la de los asalariados , los produc tores fami l i ares 

tienen " h i s t6ricamente " in tere ses en com11n con e s to s , ya 
que el los son también trab a j ado res direc tos . .  Es te c l i 
va j e  no s e  genera e n  base a l  medio " e co l6gico" en que re 

s iden ambos se ctore s -urbano o rura l - s ino a partir de -
su s i tuac i6n de c lase , es decir en su di ferencial re la
c i6n en cuanto a la propiedad de los medios de produc 
ci6n y en los distintos procesos de trab a j o  en que parti 
cipan . 

( 3 6 )  E s tos practic amen te no tuvieron nunc a-salvo en a l 
gunos sectore s conc retos , como l o s  trabaj adores 

de l arro z y . l a  caña de a z11c ar- organi z ac iones corporati
vas . 

( 3 7 )  E s  impos ib le conoce r e l  caudal electoral de l rura
li smo pues l levaron sus candidatos me z c lados con 

los de l he rreri smo . Los cálculos osci lan entre 6 0 . 0 0 0  y 
10 0 . 0 0 0  vo tos . 

( 3 8 )  Este hecho es c l a ramente pe rceptible e n  los anál i -
s i s  d e  diversos grupos po lí ticos tradi c ionales l ue 

go de l a  e le cci6n de 1 9 58 . Por otra parte es c laro e l  
aumento de l a  ro tac i6n d e  votos luego d e  ese año . En 
19 6 2  las e lecc ione s son ganadas nuevamente por el Pa rti 
do Nac ional , pero esta ve z gana den tro de l Lema otro s ub 
lema ( pa rtido , seg11n lo que pl anteo antes ) , la Uni6n 
B lanca Democ rática , y en 19 6 6  los Colorados vue lven al 
gobierno . 
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CUADRO N.ll 1 

Exi s tencia de Ganado vacuno y l anar ( mi l lones de cabe zas ) . 

ANOS 

1 8 6 0  

19 0 0  

19 0 8  

VACUNOS 

3 , 6  

6 , 8  

8 , 2  

LANARES 

2 , 0  

1 8 , 6  

2 6 , 3  

FUENTE : Insti tuto de Eco nom!a , P . 2 8 .  

CUADRO lf. 2 

IMPORTAC ION DE ALAMBRE Y CUADRAS ( * )  ALAMBRJU)AS 

ANOS Inportaci6n de alanbres 
(toneladaS) 

1 8 7 2  2 . 0 50 

1 8 75 2 . 14 1  

18 7 7  6 . 6 4 7  

1 8 7 9 10 . 29 0  

1 8 8 1  19 . 6 4 2  

1 8 8 2  1 2 . 5 0 3 

FUENTE : Dan i lo As tor i , 19 7 1 ,  P . 4 8 . 

2 
( * )  Una cuadra : 8 0  mts . 

CUADRO N,g 3 

CUadras alanbradas 

2 9 . 7 0 0  

3 1 . 0 0 0  

9 6 . 30 0  

1 4 9 . 0 0 0  

2 8 4 . 0 0 0  

1 8 1 . 2 0 0  

El c rec imiento indus tri a l  ante 1 9 2 0 - 1 9 30 . 

Establecimientos Industriales Personas Ocupadas 

1926 

1930 

6 . 267 

7 . 40 3 

�= César Aguiar , 19 8 0 . 

64 . 345 

94 .4 11 



CUADRO N,Q 4 
-

Tasas anua le s  de crecimie nto de l a  producci6 n . I ndus tria ma-
nufacturera . 

Periodo Industrias Industrias Total 
Tradicionales Dinámicas 

19 3 0 - 3 6 2 . 9  3 . 9  3 . 2  
- 19 3 6 - 4 1  3 . 8  1 1 . 4  6 . 3 

1 9 4 1- 4 5  2 . 4 2 . 7 2 . 5 
1 9 4 5 - 4 7 5 . 8  3 . 2  8 . 7 

FUENTE : Mi l lo t , J ,  S i lva , 1 9 7 1 . 

Tomando de Macadar ,  Re i g  y San t1as , 1 9 7 1 . 

CUADRO N.g_ 5 

Nüme ro de funcionarios pGb l i cos y pa s ivos ( en mi le s )  • 

A 

19 3 0  19 3 2  

Func ionarios púb l i cos 3 0 . 0  5 2 . 0  

Jub i l ados y pens ioni s -
tas 4 8 . 3  s/d 

FUENTE : César Aguiar , 19 8 0 . 

CUADRO N.g_ 6 

� o  S 

19 3 6  

5 7 . 5  

7 3 . 3  

. - . 

19 5 5  

16 6 ·. 4 

19 6 . 7 

Precios d:>tenidos fOr los productores de lana en relaci6n al precio pronedio 

en M:mtevideo . Por tarrafu de los predios . 

TAMA�O 

1 - 10 

10 - 4 9  

5 0 - 1 9 9  
· 2 0 0 -- y más 

FUENTE : Econom1a Humana .  

% de l precio en Mon tevi deo 

8 5  

9 0  

9 2  

9 5  



CUADRO N.sl 7 

Salari o  rea l  de l o s  sectores púb l i cos y privados . 

A�OS SECTOR SECTOR TOTAL 
PUBL ICO PRIVADO 

19 6 1  9 5 . 6  9 1 . 8  9 6 . 0  
19 6 2  10 1 . 5  9 7 . 0  10 1 . 5  
19 6 3  1 0 0 . 0  10 0 . 0  10 0 . 0  
19 6 4  10 1 . 5  8 9 . 2  9 6 . 4  
19 6 5  9 8 . 0  8 4 . 7  9 2 . 0  
19 6 6  8 7 . 0  89 . 4  9 1 . 3  
19 6 7  1 0 1 . 9  9 0 . 9  9 7 . 6  
19 6 8  8 1 . 8  79 . 9  8 3 . 0  

FUENTE : Macadar , REi g  y S antías , c i t . : 10 4 .  

CUADRO N.sl 8 

Voto a l  he rre ro- rural ismo en 1 9 5 8  como po rcen taje del to tal de 

votos emitidos en cada Departamento . 

l .  Cerro largo . . • . . • . . • • •  41 . 5  11 . Durazno . • • . . . . . . . .  29 . 3 

2 .  Lavalleja . . • • • • • • . . . . . 41. 3 12 . �a . . . . . . . . . . . . .  29 . 0  

3 .  San José • . • . . • . • • . . . . • 40 .O 13 . Sa.l t:o • • • • . • • . • • • . •  26 . 6 

4 .  ColOilia •• • • • • • • • • • • • • •  34 . 3 14 . Maldonado • . . . • . . . • 22 .4 

5 .  CarlalOile:S • • • • • • • • • • • • •  33 . 8  15 . Río Negro . • • • • • • . .  18 . 8  

6 .  Treinta y tres . . . . . . . .  31 . 8  16 . Montevideo . . • . . • . . 16 .9 

7 .  Flores . . . • . . • . . . • . . . . • 30 . 3  17 . Soriano . . . . . . . . . . • 16 . 3  

8 .  Tacuarembo . . . . . . . . . . . . 29 .9 18 . Paysandu • . . . . • • . . • 13 . 9  

9 .  Florida . • . . . • . . . • • . . . .  39 . 3  19 . Artigas • . . . . . . . . . .  13 .0 

10 . Ri.vera . . • • . • • • . • • • • . . .  29 . 3 

FUENTE :  Resultados Elect:orales . 



CUADro N,¡¡ 9 

Porcentajes de predios y su¡:erficies ocupadas por tranos de tamaño 

- 1956 . 

PREDIOS SUPERF I CIES 

1- 4 He ct� reas 14 . 4 1  0 . 2 0  
5-9 11 1 3 . 6 8  0 . 5 0  
1 0 - 19 11 16 . 4 6  1 . 2 3 
2 0 -4 9  11 1 8 . 9 8  3 . ·19 
50 -9 9 " 1 1 . 6 1 4 . 3 6 
1 0 0 - 1 9 9  " 8 . 8 2  6 . 5 9 
2 0 0 - 4 9 9  " 8 . 0 3  1 3 . 3 4  
5 0 0 - 9 9 9  " 3 . 9 6  14 . 7 9 

1 0 0 0 - 2 4 9 9  " 2 . 7 4  2 2 . 6 4 

2 5 0 0 - 4 9 9 9  " 0 . 9 1  1 6 . 1 1 

5 0 0 0 - 9 9 9 9  11 0 . 3 2 1 1 . 2 9 
10 0 0 0  y más " 0 . 0 8  5 . 7 6  

FUENTE : Economí a Humana , 4 3  

CUADRO N,¡¡ 10 

Voto s a los Partidos Tradicionales como po rcentaje de l to

tal de votos emi"'tidos ,  en elecciones pa ra e l  Poder/Ej-ec uti ve

Años selecc ionados . 

19 3 8  • • . . • • . . . • . .  9 5 . 2  
- --

19 4 2  . • • • • • . . . . • .  9 1 . 7  

19 4 6  . . . • . . • . • . . .  8 9 . 5  

19 50 . . . • • . . . . . . .  9 1 . 1  

FUENTE : Real de Azüa , { c i t . ) 2 9 9 . 

19 5 4  . . • • . . . • . . • .  8 9 . 4  

1 9 5 8  . . . • . . . . . . . .  8 7 . 3  

1 9 6 2  . • • . . . • . • . • •  9 1 . 0  

19 7 1  . • . . . . . . . • . .  8 2 . 0  



CUADRO N.ll. 11 

Po rcentajes de votos de sub lemas y Lemas ganadore s en e lec

ciones se leccionada s , sobre to ta l de vo to s emi tidos . 

ELECCION . SUB LEMA LEMA 
{CANDIDATOS }  

19 5 0  Mart.íne z Trueba 
19 . 5  5 2 , 6  

19 5 4  Batl le Berres 
2 8 . 9  5 0 . 5  

19 5 8  He rrero-Rura l i smo* 
2 4 . 0  49 . 6  

19 6 2  Uni6n B lanca Democ rática 
2 7 . 0  4 6 . 5  

1 9 6 6  Ge s tido 
2 1 . 3  4 9 . 3  

* En estas e leccion�s el Poder E j ecutivo e ra un 6r3ano cole 

giado de 9 integrante s . 

FUENTE : Re a l  de Azúa { c it . }  30 3 .  




