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- EDITORIAL -

La dictadura instaurada por las minorías reaccionarias
de nuestra sociedad, defensoras de la dependencia, del atrá
so y de la explotaci6n, ha traído nefastas consecuencias pá
ra la mayoría del pueblo, con la p.,rdida de libertades y d2
rechos conquistados con grandes esfuerzos y sacrificios, en
un largo siglo de luchas.

En estos difíciles anos, signados por la derrota sufri-
da por las fuerzas populares, un importante sector de compila
triotas -de orígenes políticos variados-, busca extraer las
mejores enseñanzas de su experiencia vivida y analizar pro-
fundamente el Uruguay actual.

La experiencia a la cual nos referimos, no es solo la
experiencia individual, en si muy importante, sino que aban
ca los distintos componentes de la práctica social.

Si concientemente acentuamos en la particularidad poll
tics, se debe a que ésta ha sido la actividad mas expresiva
y mas directa en el espectro de nuestra experiencia.

Por esta razón, entendemos necesario objetivizar las
peculiaridades de la crisis por la que atraviesan la mayo
ria de los grupos y partidos políticos uruguayos.

En estos, pueden apreciarse muy variados y desiguales
procesos, pautados por cuestionamientos, críticas, divisio
nes, dispersión o reagrupamientos, cambios o reafirmacidh
de doctrinas.

es necesario porque nos reconocemos en esa crisis, y
porque precisar su alcance histórico y su significación inml
dieta, permitirá que surja de sus entrañas, la savia nueva,
la energía liberadora y transformadora del pueblo.

Constatamos como un hecho muy positivo, el actual desa-
rrollo -en extension y profundidad- de la discusion sobre un
proyecto ideologico y politico alternativo.

En ella se expresan la diversidad de ideas existentes,
sobre el caracter y naturaleza de las propuesta actuales,
asi como las diferentes interpretaciones sobre los múltiples
aspectos del proceso histórico de nuestro país, particular*
mente de su último período.

La experiencia nos ha mostrado, que la crítica y el dij
logo son nuestras mejores herramientas para avanzar en esel
sentido ; que la diversidad de opiniones y de participaciont
en la unión por objetivos trascendentes, es la mejor garantía
para desterrar todo dogmatismo y caminar libres de prejuicios
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hacía las propuestas políticas necesarias y concordantes con
las tendencias reales de nuestro proceso histórico ; oe la
lucha ideológica, mas que un sagrado deber militante, es un
compromiso que contraemos con responsabilidad y fraternidad
con quienes compartimos objetivos convergentes.

Es para reivindicar este espíritu que promovemos Diálogo.

Sabemos tamblen por nuestra experiencia, por qué caminos
no debe desarrollarse la confrontación de ideas diferentes.
Resulta mas cómodo y simple etiquetar el pensamiento ajeno,
que comprender todo lo que tiene de positivo y multifacético.

En cate sentido, no sobraran esfuerzos para superar los
-aspectos negativos de nuestro pensamiento, que han influido
-historicamente- para que respondiéramos frecuentemente,con
esquemas y prejuicios a las preguntas entonces planteadas.

Hoy, nos encontramos en una situación en la cual, la
problemática actual del Uruguay se nos presenta con muchas pro
guntas, para las cuales, no siempre existen repuestas suficien
temente desarrolladas.

Aquellas surgen como consecuencia de la experiencia vivi
da, o bien al lograr una cierta aproximación teórica sobre la
realidad concreta, y adelantan el caracter complejo del proceso
histórico, planteando no pocas dificultades en su análisis, al
descubrirse nuevas facetas y elementos no previstos en su den
rrollo actual.

Formularemos someramente algunas de estas preguntas, para
ilustrar nuestra reflexión y nuestras inquietudes, siempre en
el ánimo de dialogar con aquellos que logren aproximarse a una
respuesta.

?Como establecer correctamente la relacidn entre el traba
jo teórico, de investigacidn de la realidad del Uruguay, con el
trabajo político necesario y posible ?

? Cual sería la relación adecuada entre las tareas en el
país y en el exterior ?

? Por que causas no se concreta la unidad antidictatorial
tan deseada por todos ?

? ';alé representa para el pueblo, el hecho que se cumpla el
calendario de " cambios " propuestos por el régimen ?

? Cual es el grado de consolidación (y su naturaleza) del
actual régimen totalitario y promonopólico ?

? Es o no viable un Uruguay capitalista ?

? Se ha producido una ruptura en el desarrollo histórico de
la sociedad ?



? Que transformaciones se están produciendo actualmente a ni
vel c,ltural e ideológico en el seno de la sociedad y cual puede
ser su alcance en un futuro próximo ?

? Puede hablarse de un tercer período de modernización del
agro ?

?Cuáles serían las transformaciones prioritarias que podría
realizar un gobierno de amplio consenso popular ?

Indudablemente, la lista podría ser interminable, se trata
en éste caso de ilustrar minimamente su primordial importancia
para los uruguayos y la necesidad de trabajar por sus respuestas
posibles.

Convencidos de esta neceaidad, hemos tomado la iniciativa
de editar esta publicación, (entendiendo que hoy se dan las con
diciones propicias), tratando de que ella pueda transformarse
en una expresión del pensamiento crítico y creador, como un apor
te mas en la tarea de colectivizar e integrar la diversidad de
esfuerzos que convergen en la bdsqueda de una alternatian ideoló
gica y política para el pueblo uruguayo. En éste camin. pues, nos
planteamos trabajar por la unidad política y la con,,a9mmtia ideo
lógica. Esperamos que esta publicación aporte al traLa:e .z.,,njunto
y al intercambio teórico, permitiendonos avanzar en la profundi-
zación y extensión de acuerdos posibles en la marcha hacia la con
formación de un movimiento político.

Estamos de por si', abiertos a todo trabajo conjunto en éste
sentido y esperamos los aportes de todos los que se sientan intg
grados a ésta tarea.

Concientes de que este diálogo, es una de las necesidades
primordiales del presente, tomamos la responsabilidad de editar
ésta publicación y nos comprometemos a darle continuidad, propo
niendo además, la integración al colectivo de redacción, de toros
aquellos que estén dispuestos a compartir esta responsabilidad.

3



4

APERTURA EN URUGUAY?

Los recientes atentales contra algunas personalidades
del Fartido Naclenal, ha nido para mucha gente una eerpr2
sa y si descontamos algunos habituales pronósticos muy gl
nerales, éstos actos de terrorismo político resultaban
imprevisibles. Sin duda, .jit.03 son hechos que por su nata
raleza y su trascendencia, requieren ser comprendidos en su
contexto y en su proyecci6n política.

No es nuestra intención realizar aquí' un análisis deta
liado de los hechos y sus connotaciones, pero sí pretendemos
plantear algunas reflexiones que tienen relación con ellos.
Sobre todo porque son las manifestaciones más tangibles de
la crísis que atraviesa el régimen, en los momentos que pa
recen definirse ciertos rasgos del devenir político para el
Uruguay.

Nos permitimos diferenciar a nivel del régieen, dos gran
des tendencias en movimiento. Ellas pueden asimilarse a los
sectores que hoy tienden a enfrentarse en algunos aspectos
de la política gubernamental, y que teniendo en cuenta su
actitud ante las oerpectivas del propio régimen, podemos dl
ferenciar entre " renovadores " y " conservadores ".

Lo escencial que caracteriza a la mayoría de los integran
tes de éste régimen totalitario, es la coincidencia sobre la
necesidad de transformar el viejo Uruguay liberal, demasiado
atado a su tradición de democracia y de pluralismo político.

Podemos afirmar que durante éstos anos, ambos sectores
-los que ahora diferenciamos- actuaron como un bloque en lo
que se refiere a la represión contra los partidos y organiza
clones populares ; y en la reestructuración radical de la 50
ciedad -estado, economía, ensenanza, ideología, sindicatos etc-
a pesar de que existieron matices que no tuvieron mayor tras -
cendencia.

Asi vemos como, en toda ésta anterior fase de transición,
el régimen logra solucionar sus contradicciones internas (me
diente purgas, retiros precipitados, renuncias, represión,
etc.), logrando imponer por la violencia un conjunto de trans
formaciones en la estructura social, acordes a los intereses
y a la ideología de la minoría en el poder,

Es evidente que en todo proceso social, -más allá de las
caracteristicas particulares de su desarrollo-, existen siempre
ciertos aspectos en movimiento en donde se expresa la conti-
nuidad histórica. En Uruguay, ésta se manifiesta a todos los
niveles.a tal punto que la propia dictadura es la consecuencia
de la crisis económica y politica de nuestra sociedad. Sin emban



gn, ésta misma dictadura ha surgido con un objetivo escencial:
producir una cierta ruptura en el desarrollo social, que per-
mitiese asegurar y aumentar las ganacias de los monopolios
y de los sectores nacionabs ligados a ellos.

Por cierto, la " revolución " del totalitarismo militar,
ha conseguido destruir parcialmente la antigua estructura socio
politica del Uruguay, trayendo inmediatas consecuencias para
los sectores populares, -por todos conocidas-, siendo muy di-
ficil precisar su alcance y proyección futura.

Para la mayoría de los uruguayos, su vivencia cotidiana le
aproxima a un cierto conocimiento del fenómeno que se manifies
ta en forma contradictoria en la conciencia colectiva, ya corno
un deseo profundo -y legítimo- de retornar al Uruguay democrí
tico ; como convencimiento de la irreversibilidad de ciertos
cambios, como identificación precisa de los responsables de la
violencia contra el pueblo ; como un sentimiento de impotencia
ante las injusticias y la pérdida de libertades ; como conven
cimiento de que el régimen tiene sus dias contados.

Tamblen algunoa dirigentes blancos y colorados han compren
didc intuitivamente,estas peculiaridades del proceso uruguayo.
Por eso mismo, una postura de oposición puede no ser contradic
torta con una búsqueda de participación negociada. Al menos,
parece ser asi para ciertos sectores de los partidos tradicio
nales, mientras que otros mantienen una actitud de oposición
mas o menos radical contra la dictadura, lo que significa un
hecho muy positivo para el desarrollo de una alternativa demo-
crática .

Para unos y otros, el cumplimiento del calendario político
puede tenel diferentes significaciones, a tal punto que no se
ría sorprendente la reaparición y agudización de ciertas contra
dicciones al interior de cada uno de estos partidos.

Las perpectivas de restablecimiento de la vida política,
agudiza tambi,n contradicciones al interior del régimen, que se
expresan principalmente en torno a las características y al
alcance del calendario político en discusión, que trata aseen-
cialmente sobre la participación de la oposición y el rechazo
de las FFAA,a todo tipo de enjuiciamiento referido a su actua
ción.

La búsqueda de conversaciones y acuerdos unilaterales por
el sector " renovador " ha sido una de las causas que provo
carcn los atentados contra los dirigentes blancos, por parte
del terrorismo " conservador " ahora actuando como el M.D.N.

Es significativo.qua este atentado se diera en el marco de
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enfrentamientos al interior del régimen y mars en particular
de las FFAA, a raíz de los cuales resultan relegados notorios
rpresentantea de los sectores mas reaccionarios del ejército,
teniendo como máximo esponenete la prisidn del Gral. Amauri
Prantl.

Estos atentados, tienden por un lado a crear un clima de
inseguridad política, que impida la concrecion de la renova-
ciÓn del régimen, por otra parte, representan una amenaza a los
que, dentro del mismo, tratan de buscar una salida negociada
con sectores de los partidos tradicionales. Finalmente,los
atentadas son dirigidos contra quienes, en caso de realizarse
los proyectos de cambio serían mas proclives a aceptar una par
ticipacidh de todas las fuerzas politices.

Y han elegido golpear la actual dirigencia del Partido Na-
.cional,entre otras cosa porque este partido y en particular,
,Su líder W.F.Aldunate, aparecen actualmente ante los ojos de
grandes sectores del pueblo cono abanderados de la continuidad
histórica y de la democracia. En este sentido, la oposición de
" EL DIA " carece de suficiente proyección política y la iz-
qui,rda , limitada por sus carencias, acosada por la constante
represión y sometida a las duras condiciones del exilio y clari.
destinidad no puede desarrollar en extensión su trabajo políti
co.

El hecho de que la política se exprese concentrada a nivel
de la sunerestructura y de que no existan condiciones que permj
tan preveer mnvilizaciones populares importantes a corto pla-
zo, hace que la identificación de sus enemigos sea para el ré-
gimen un problema estrechamente ligado a la concresidh de su
pro-lo calendario político. El mayor pellgor consiste en que
las medidas de liberalización política puedan crear una diná-
mica propia que lleve al cuestionamiento del tutelaje mili-
tar y precipitar la participación popular.

Ytentras el sector " renovador " trata de conducir la fase
final del período do trans5cidn, --porque la dictadura en su
expresión actual es entendida como necesaria para reestructu
rar la sociedad, los " conservadores " han demostrado no es
tar dispuestos a correr ese riesgo, prefiriendo estabilizar
y mantener el régimen tal cual, al menos por un período mayor.

Todo parece Indicar, que el Uruguay va camino a una " demo
crecía autoritaria " como resultado de una renovacion
cada del actual régimen que podra oficialmente ploclamarse
" democrática ", permitirse incluso no utilizar la violencia
sistemática,generallzada y el terrorismo contra el pueblo, pero

Pasa a la pagina8
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UNA EXPERIENCIA A SEGUIR DESARROLLANDO

El 3 de junio en Paris,se realizóla reunión de un grupo de
uruguayos de origenes políticos diversos, tendiente a la creación
de un nuevo espacIo de discusión.

Remarcamos este hecho,fundamentalmente,porque nos parece necft
serio impulsar todas aquellas expresiones conjuntas de estudio,dil
cusión, coordlnacidh y acción política que los uruguayos desarrollen
en función del análisis del período pasado y dEl conocimiento de la
realidad política y social del Uruguay de hoy, como un aporte al n1
cosario fortaleci=iento de la unidad de todas las fuerzas patrioticas.

Como pr,liminar al debate, se estableció un acuerdo general sobre el
marco de discusión y se aprobó el siguiente temario

1 - Situación actual del Uruguay
2 - Unidad de accirin en la lucha contra la dictadura
3 - Solidaridad (apoyo a las campanas de denuncia sobre la

situacidn de nuestro país).

Sobre el primer punto, situacian actual, se caracteriza funda,
mentalmente el proyecto económico de la dictadura y se analizaron
los resultados de su puesta en práctica.

La discusión tendió a profundizar sobre una serie de puntos
neuríagicos : analizar concretamente, frente a planteos catastro
fintas que hoy existen, Si dicho proyecto, ha obtenido logros o
no, que transformaciones implica ?, cual es su peso real ? cual
es el contenido de las críticas que le dirigen algunos sectores
de la burguesía ?, de manera de tener claro las tendencias gene
ralas de desarrollo de las contradicciones a nivel económico y
social.

La discusión fue positiva, y se dio en torno a datos concretos,
cifras, Informaciones detalladas que reflejaban un trabajo de elabo
racion previo.

En los otros aspectos que abarca este punto, el debate fue incl._
piente, consecuencia de las permanentes dificultades para profundi
zar el conocimiento global del proceso de desarrollo político y social
del país.

Sobre el segundo punto del temario, referido a la unidad de
acción las intervenciones fueron pocas, quedando el tema introdu
cido y abierto para posteriores ocasiones. En el desarrollo de la
discusid'n se hizo acuerdo sobre la necesidad de la unidad de accidn
en la lucha contra la dictadura, se manifestaron apreciaciones di-
ferentes sobre su caracterlzacion y naturaleza.

Solidaridad ; este punto no fue tratado, al priorizarse los dos
anteriores, quedando planteado para el próximo encuentro.

La3 intervenciones reflejaron el ánimo del conjunto, coinidien
do en seguir desarrollando este tipo de encuentros y buscando como
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lograr su continuidad. La opinión mas generalizada, es que ella
dependía del avance en el debate y en la concresidn de acuerdos
que basamentaran el grado de organicidad necesaria.

Indudablemente existen carencias y limitaciones que Cebaran ser
superadas en el esfuerzo colectivo. Lo mas importante y trascenden
te a destacar es el espiritu abierto, de busluoda con.lunta y ue nue
vas inquietudes que hoy tratamos de desarrollar e impulsar a traves
depiálogo.

APERTURA

no dejará por eso de ser un régimen tiránico y totalitario,
despreciado por la mayoría de los uruguayos.

Queda por delante, un largo camino de lucha contra la ti-
rania, pues aunque la recortada liberalización pueda ofrecer
algunos magros resultados, seguirá planteada para el pueblo,
la necesidad de conquistar sus libertades y construir una so
ciedad democrática y pluralista.

Para ello, sera imprescindible un mayor grado de c5nfluen
cia política de todas las fuerzas democráticas, para derribar
este régimen totalitario y establecer un gobierno que zarntice
una verdadera participación de la mayoría de los uruguayos.
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URUGUAY:un nuevo modelo económico

en marcha.

Existen hoy dia numerosas interpretaciones del proceso vivido
por nuestro país en los dltimos 10 Etilos y en particular de los re-
sultados que trajo la aplicación del Plan Nacional de Desarrollo de
1973, redefinido en julio de 1974. De dichas interpretaciones se ex-
traen conclusiones que se refieren fundamentalmente a la situación
por la que atraviesa la dictadura, escuchandose entonces desde dis-
tintas tiendas de nuestra izquierda conclusiones tan contradictorias
-y erradas- como ser entre otras que la dictadura caera'porque no se
sostiene mas economicamente, o bien que la dictadura se consolidare
pues ha logrado aplicar su programa económico.

Creemos entonces que el estudio del modelo económico y social
vigente a partir de 1974, y el analisis de las modificaciones que
se procesan en la estructura social de nuestro pais, asi como las
contradicciones que se desarrollan frente a los intereses de las
amplias capas populares, así como respecto de los diferentes sec..
tores de la burguesía, (aliados entre si en el periodo anterior)
pasan a jugar un rol primordial ya sea para adoptar definiciones
tácticas en la lucha contra la dictadura como tambien en lo que se
refiere al problema estratégico del caracter de la revolución en
Uruguay.

Comenzaremos ubicando el programa fijado por el actual gobier-
no, los resultados obtenidos respecto de los objetivos fijados, y
nos detendremos en las consecuencias de dicho programa a nivel eco-
nómico y social: Crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), evo-
lución de la Inversión, cambio en la estructura del Comercio Exterior,
Deuda Externa y regresión en la distribución del Ingreso.

Manejaremos cifras del período 1972 - 1976 que permitiran dedu-
cir tendencias que se confirman en la actualidad.

El Plan Nacional de Desarrollo

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto diagnosticcen 1972, que
los dos grandes problemas que aquejaban a nuestro país eran:el estan-
cami,nito económico y la inflación. Para removerlos en beneficio de los
Intereses de la oligarquía agroexportadora y de los sectores vincula-
dos al capital financiero internacional,e1 gobierno adoptó una con-
ducción econdmica fundamentada en una política fondomonetarista. Acor-
de con esta orientación el Plan Nacional de Desarrollo (PND) persiguió
mediante el encarecimiento interno reducir 3 desequilibrios fundamen-
tales

- el externo derivado de que las importaciones de bienes exedian
las exportaciones correspondientes. Para superar este desnivel se re-
currió a la política de minidevaluaciones con el objetivo de aumentar
nuestras exportaciones por su abaratamiento en el extranjero y redu-
cir nuestras importaciones por encarecimiento interno.

- el interno resultante de un volumen de gastos públicos que su-
peraban los ingresos fiscales correspondientes. Para eliminar este
deficit se resolvió reducir los egresos e incrementar los recursos por
nuevos gravamenes, mejor recaudación y por la elevación de las sancio-
nes por mora.
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- el monetario debido a una emisión de dinero exesiva respectode lo que ascendía la producción nacional. Para absorber los exeden-
tes monetarios se elevaron los encajes bancarios en moneda nacional
y extranjera, se anularon líneas de redescuento, se redujeron y re-estructuraron los créditos, se aumentaron las tasas de interes y seemitieron Bonos del Tesoro, letras de tesorería y valores especia-les. Las devaluaciones cambiarlas, la elevación de los intereses, elincremento de los encajes bancarios y la mayoración de los tributos
aumentaron los costos y en consecuencia los precios.

Esta política econóMica de "salvación" a traves del encareci-
miento no es nueva. Ella forma parte de las recetas que el FMI imponea traves de las Cartas de Intensión a los países que quieren hacer uso
de sus créditos. Estas fueron medidas que se intentaron aplicar ennuestro país a partir de 1959 con la Reforma Cambiarla y Monetaria,pero que no pudieron realizarse plenamente por el costo político queese proyecto representaba y por las contradicciones que desencadena-ría en el bloque entonces en el poder. Estas mismas medidas fueronpuestas en el tapete en 1968,pero fueron de aplicación limitada aciertos objetivos frente a los cuales los distintos sectores de la
burguesía pudieron hacer acuerdos : retracción del consumo interno atraves de la Congelación de Salarios, pero nunca llegaron a plantearen un planteo tan coherente y homogeneo que precipitaría la ruina dela industria de protección necesaria, el empobrecimiento de comercian-tes y pequeños y medianos productores, y la dependencia de estos sec-
tores de la burguesía a traves de una política crediticia restricti-
va,en manos del sector financiero vinculado al imperialismo.

Se puede decir que en 1968,pequeños propietarios y asalariados
tenían Intereses enfrentados respecto del decreto de Con,lacioll dePrecios y Salarios. En 1973, a partir de la resolución transitoria
de la confrontación política con la oligarquía y los representantes
del imperialismo en favor de la dictadura civIco-militar, los secto-res promonopólicos ajustan cuentas no solo con los asalariados,sino
tambien con un amplio espectro de fuerzas bur,uesas con las cuales
compartieron el poder desde principios de siglo. Evidentemente,por
este mismo hecho de trascendental importancia, la crisis política ge-neral coloca al sistema en su conjunto,en una situacidh de inestabi-lidad que solo podía resolverse a traves de una institución externa
al funcionamiento de los partidos tradicionales y a las formas clá-
sicas de rotación del poder e las fuerzas armadas.

Segun los tecnócratas del Ministerio de Ecónomía, el encareci-
miento removería el estancamiento económico nacional, sustituyendolo
por un crecimiento impulsado por la exportación. De esta manera, almismo tiempo en que se reducirían las importaciones se incrementarían
las actividades, ocupaciones, ingresos y consumos conectados con losmercados de exportación y se atenuaría el ritmo inflacionario al desa-parecer las presiones alcistas provenientes del balance de pagos defi-citario, del desnivel en el presupuesto fiscal y de la creaci6n exe-siva de medios de pago.
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Este programa formulado en 1973. se aplica con toda su coheren-
cia a partir de Julio 1974. Claramente esta serle de medidas benefi-
cian a los sectores agroexportadores, a los empresarios vinculados
a la industria de exportación y al sector financiero que a traves
del dominio del crédito se transforma en el arbitro de la situación.
Son decididamente perjudicados los asalariados, los pequeños pro-

ductores y los industriales y comerciantes vinculados a bienes de
consumo internos.

Haclendose eco de estos sectores, surje la crítica que desde
"ENFO;=3" el contador Faroppa dirige contra la actual conducción
econ5mica. Compartiendo en rasgos generales el conjunto de medidas
adoptadas, que caracteriza de monetaristas, el Cr. Faroppa levanta
su voz en defensa de la industria de bienes de consumo : "...Es pre-
ciso lograr concomitantemente el crecimiento exportador de ambos
sectores (el agrario y el industrial) y el ajuste de sus respectivas
cempras extranjeras al crecimiento de nuestra producción exportable.
Ambas selucienes son de orden político general e insumiran un largo
plazo. Por lo tanto, no pueden alcanzarse con medidas monetarlstas
de orden restrictivo, que solo contemplan aspectos parciales, ade-
cuados especialmente para resolver desequilibrios circunstanciales de
plazo corto. De alli la importancia de vincular coherentemente la con-
duceien de corto plazo con otra global, de largo plazo que se propon-
ga equilibrar los ritmos de crecimiento de nuestras exportaciones e
importacienes....E1 deterioro progresivo del nivel de vida hace pen-
sar en la necesidad de generar o estimular otras actividades propul-
soras de la producción, el empleo y la actividad nacional, con la
finalidad de lograr un desarrollo equilibrado, capaz de elevar las
posibilidades económicas de nuestra población". (Numero 69)
tlgunoe resultados de la Conducción Económico

Al cabo de 4 anos, la actual conducción económica ha obtenido
algunos dé los objetivos que se había propuesto ; esto es un hecho
innegable.

Debemos entonces saber ubicar lo que ello implica como tendene
cla de desarrollo y fundamentalmente saber vislumbrar las contradic-
ciones que agudizan, los intereses que sirven y los sectores que gol-
pean.

Deeenuilibrio externo

Exporte. Mili de II
I'7.7,07e3. Mill de US
Saldo balanza comercial
Indice cree. exports.
Indice crec. imports.
Tasa de cree. exports.
Tasa de creo. importo.

1975 1976

397.8 560.0
600.8 640.0

-203.0 -80.0
114.8 116.6
194.1 206.8
40.8

6.5
(Elaborado de acuerdo a datos publicados en Enfoques n 90)
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1973 1974

346.5 398.6
309.4 516.6
37.1 -118.0

100 115.0
100 166.9

15 -0.1
66.9 16.29



El primer objetivo de la conducción económica era equilibrar
nuestra balanza comercial. La evolucidh del comercio exterior sera
analizada por separado. Sin embargo una primera aproximación nos
permite observar que el deficit de la balanza comercial le mantuvo,
debido fundamentalmente a la rigidez de nuestra importaciones.
Observamos ademas que en este período ellas crecieron mas lentamen-
te que las exportaciones, que en el bienio 1975-1976 se incrementa-
ron en un 40.80 %. A pesar de ello posteriormente a los aumentos del
precio del petroleo de 1973, cuando las Importaciones pasan de 309.4
a 516.6 mill 14, el desequilibrio se amplifica en los aflos 1974-1975
para luego reducirse en el ano 1976. La explicación de este fenómeno
es simple si analizamos la composicion porcentual de las importacio-

(Elaborado de acuerdo a datos publicados en Enfoques N 90)

Notamos que las importaciones de petroleo se mantienen constan-
tes entre los años 1974 y 1976. Coherentemente con el FND las impor-
tacirnes de bienes de consumo y de materias primas para la industria
nacional disminuyen. Sin embargo aumentan las importaciones de bienes
de capital destinadas a las industrias dinámicas que pasan de represen-
tar el 7.9 % de las importaciones de 1973, 24.4 mili Ce, a ser el
17.8 % de las mismas eh 1976, o sea 113.9 mill US. Esto representa un
aumento en valor de 366.8 %,

El segundo objetivo era equilibrar los ingresos y los egresos
del gobierno mediante un acrecentamiento de los recursos corrientes
y una disminucion de los gastos publicos. En aras de este objetivo la
dictadura procedió a despidos masivos de empleados públicos y a la ven
ta de algunas ramas de servicios publicos considerados no rentables,
como ser AMDET, el Frigorifico Nacional y algunas plantas de ANCAP.
Sin embargo, el funcionamiento de la burocracia represiva y las pre-

(Elqborado a partir de datos tomados de Enfoques N. 90)

12

nes de nuestro pais t

1973 1974 1975 1976

Bienes de consumo 9.2 7.7 5.0 3.2
Petroleo

primas y otros
Materias35/..7 11.?

Bienes de capital 7.9 6.6 13.0 17.8

bendas y acomodos que los oficiales
mas que aumentar los gastos.

de las FFAA se otorgan no hicieron

Indices de crecimiento : 1973 1974 1975 1976

Ingresos corrientes 100 158.8 266.2 464.5
Tasa de crecimiento anual 58.8 67.6 745 8/0

Gastos totales 100 194.2 331.8 499.7
Tasa de crecimiento anual 94.2 70.9 50.6 8/D



Es de notar que este ha sido un punto de fricción entre la con-
ducción económica y los mandos militares. Si bien los gastos totales
ccntinuan creciendo astronomicamente, su tasa de crecimiento anual
tiende a disminuir, al inverso de lo que ocurre con el crecimiento
de los ingresos. Esto es debido a que por un lado los beneficios que
realizan los oficiales de las FFAA, una vez adquiridos, son estables,
el impacto de los sueldos, dobles empleos, estado de guerra interno,
etc.,se hizo sobretodo sentir en el aumento 1973-1974. Por otra parte,
la política de privatizaciones instaurada por el gobierno Incidió
frenando en el corto plazo los gastos totales.

La tercera meta era reducir el crecimiento del volumen monetario
respecto del crecimiento de la produccion ancional. Obtenemos los sj
guientes datos

1973

Produeto Bruto Interno 100
Creditos al Sector Privado 100
Linero circulante y depositos
a la vista(cuentas corrientes) 100 78.6 71.6 82.5
Activo financiero total(incluye
letras de tesorería y bonos
del Tesoro) 100 98.3 99.7 136.1
(Toms:o de Enfoques Ir 90)

Vemos que en general esta meta fue lograda. Los medios de pago
en moneda nacional se mantienen por debajo de su nivel de 1973 mien
tras que el activo financiero total crece hasta 136.1 % en 1976 por
les deposites financieros en moneda extranjera. Esto es lo que permi
te que el crdito que acompañó el crecimiento del PBI hasta 1976, en
este afto salte a 120.7 % de su valor de 1973. 0 sea que el dinero del
cual el gobierno dispuso para financiar el crecimiento exportador a
travez dt cle;ditos y estímulos dirigidos hacia los sectores dinámicos,
nrovIno fundamentalmente del crecimiento del activo financiero en
divisas " de paso

El cuarto objetivo era reducir el consumo y la producción in-
ternos con la finalidad de disminuir las importaciones y aumentar
los seldos exportables. En este prozecto el gobierno ha sido coheren
te ; el cuadro siguiente no hace mas que verificar la cruda realidad
que nuesro pueblo sufre dia a día : el consumo familiar disminuye
así como las horas trabajadas en las industrias destinadas al mercá
do interno.

El consumo se integra con dos grupos : el de los asalariados y
pasivos y el de los empresarios y rentistas. El primero posee ingre
sos fluctuantes que varian con el grado y tipo de ocupación ; el se
gundo goza de Ingresos mas estables en función del volumen y diversi
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1974 1975 1976

101.5 105.2 108
1003 106.0 120.7



ficación de sus riquezas. De acuerdo con ello, la demanda de bienes
de consumo de la minoría no varía fundamentalmente

; en cambio si
varia la fracción dependiente de los asalariados. Por lo tanto las
fluctuaciones de la demanda total estan determinadas en la variación
de las compras que efectuan los trabajadores y pasivos.-

El poder adquisitivo de los asalariados depende escencialmente
de dos factores : salarios nominales y precios agricolas ya que lo::
Ingresos de los consumidores se vuelcan en alimentos o en bienes ia
dustriales y comerciales. La actividad interna deuende pues de dicho
poder adquisitivo y del nivel de precios internos de productos manu-

14

Vemos que en todo el periodo el crecimiento del salario nominal

facturados, ve esta a su vez íntimamente
de importac ion de los insumos básicos
Siendo que el sector agrario produce
precios internos agrícolas evolucionan
productos en el mercado internacional

Consumo privado y hOr.as trabajadas :

relacionhdo a los precios
y de la maquinaria industrial.
a precios internacionales, los
con la colocacion de dichos
y con los valores de cambio.

1973 1974 1975 1976

Indice de consumo privado 100 98.2 95.6 8?.8
Horas trabajadas en Industrias

Bebida 100 93.3 101.9 93.0Tabaco 100 99.3 100.0 101.3
Textil 100 117.4 111.3 96.3
Papel 100 100.0 92.4 98.8
Caucho 1C0 101.6 107.4 96.6
Química 100 121.1 89.7 96.4
Deriv. del petroleo 100 104.7 109.8 974

Alimentos 100 107.7 107.9 107.9
Calzado y vestimenta 100 102.3 98.2 112.1
Cuero 100 100.0 122.5 130.0
Minerales no metalicos 100 101.0 98.2 107.4

Salarios nom. precios May.Agr. precios Import.

Diciembre 1971 100 1C0 100
148.6 140.9 251.3

11/1 285.1 436.9 477.41974 561.1 677.0 1.224.0
1975 906.9 919.1 1.854.71976 1.108.2 1.172.6 S/D

(Tomados de Enfoques N 90)

Podemos establecer un cuadro con la evolución de los salarios
nominales de los precios mayoristas agrarios y de los precios mayoril
tas de importación.



se retrasa respecto de los niveles de precios que determinan el con
sumo interno. Es así que el aumento de las exportaciones esta funda,
mentalmente basado en la reducción del mercado interno. Veamos la evo
lución de las exportaciones respecto de la evolución del Producto
Agrario y Manufacturero.

Las exportaciones totales crecen mucho mas rapidamente que el
Producto Agrario y Manufacturero. Pero este fenómeno es aun mas cll
ro en el caso de la carne. Veamos la evolución entre producción y

Las exportaciones crecen en 66 % en el periodo 1973-1976 cuando
la pr,-,ducción de carne vacuna permanece estancada. Esto solo puede
hacerse en detrimento del consumo. Es en este marco que debe inter-
pretarse la medida del 4 de agosto 1978 de liberalización del pre
clo de la carne que tendera aun mas a disminuir el consumo. El pro
dueto de b'ase de nuestra canasta familiar desaparecera de mas y mas
hogares uruguayos.

Censecuencias de la ablicación del Plan Nac. de Desarrollo

A pirtir de la puesta en práctica de las medidas analizadas,
algunos aspectos de la estructu-a socio-económica del país sufren
transformaciones mas o menos importantes. A continuación estudiarl
nos la evolución de algunos factores claves para determinar el post
ble desarrollo del proceso uruguayo.

Producto eruto Interno

A factores constantes de 19611 el PBI paso de 17.790 miles depesos nuevos a 18.263 miles en 1976, lo quA implica una tasa de cr2
cimiento de 2,6 % anual. Dividido en secotres, el crecimiento del
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1973 1974 1975 1976
Producto Agrario y Manufac. 100 101.9 106.6 110.7
Indice de exportaciones 100 122.9 147.4 200.6

exportación para dicho rubro

1973 1974 1975 1976

Vol. físico de la prod. gan. 100 93.7 92.1 87.5
Exportaciones de carne vacuna 100

(cuadros tomados en Enfoques N. 90)

102.1 96.0 166.1



PBI da el cuadro siguiente

El estudio de este cuadro nos permite constatar que

La producción de Servicios representa el 55 % del PBI. La economía
uruguaya produce mas servicios que bienes materiales.

Las industrias manufactureras experimentaron un continuo incremea
to representando el 25 % del PBI y el 54 % de la produccidh material.
Esta tendencia se ve reforzada por el estímulo a las exportaciones no
tradicionales y oculta un cambio en el tipo de bienes producidos por
el sector industrial.

La construcción muestra un crecimiento debido a la puesta en mar
cha de algunas obras de infraestructura (Salto Grande,etc.).

La agricultura se mantuvo a duras penas estancada, y no llega a
alcanzar los niveles de 1970. Si analizamos los indicadores de la
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Participación rl
lativa en el PBI

total

Tasa de crecimiento

1970 1977 1975 1976 1977

Agricultura 16.4 14.6 3.3 3.6 -1.3
Mineria 0.7 0.8 -9.8 -15.2 12.9
Ind. Manufacturera 22.3 24.2 7.5 4.7 6.4
Construccion 4.3 5.3 31.7 6.6 14.6
SECTOR PRODUCTOR DE
BIENES 43.7 44.9 7.9 2.6 4.7
Electricidad, gas y agua 2.3 2.5 11.4 5.2 5.6
Transnorte,almacenamiento 7.9 8.7 4.1 3.7 42
SECOTR PRODUCTOR DE SER-
VICIOS BASICOS 10.2 11.2 5.6 4.0 4.5
Comercio,establ.finan-
cieros y seguros 17.6 17.6 7.3 6.2 5.1
Otros 28.5 26.3 -2.5 0.0 0.0
SECOTR PROD.DE OTROS
SERVICIOS 46.1 43.9 0.9 2.3 2.0
TOTAL SERVICIOS 56.3 55.1

P.B.I. 100.0 100.0 44 2.6 3.5
(Tomado de Busqueda N 67)



actividad agropecuaria observamos que el sector pecuario se mantuvo
estancado mientras que el agrícola creció en 1975 y 1976. La regre-
sión de -6.5 % en 1977 debido a la perdida de confinaza de los pro-
ductores, repercute en la regresión de todo el sector agropecuario.

Indice de producción Tasas de crecim.

(orado de Busqueda N 67)

Segun el presidente de la Asociación Rural Ignacio Irureta Go
yena, en 1973 se mejoraron 283.324 ha. y se utilizaron 138. 000 tons.
de fertilizantes fosfatados mientras que en 1977 esas cifras fueron
de 45.G00 ha. y 43.000 tons. respectivamente. Las recientes medidas
de liberalización de precios agropecuarios parece ser el inicio de
una bnlf-Aca mas coherente para el sector, y serán analizadas en proxi
mcs artículos.

Desarrollo de la Inverstón
Las condiciones de bonanza ofrecidas al gran capital repercutie

ron en el crecimiento de la Inversidn. Si observamos el cuadro, vemos
que solo la Inversión bruta interna mantiene una continua tendencia
de crecimiento superior al del PBI, y dentro de ese rubro, crecen contl
nuamente los activos financieros (capitalizacion) y la inversión en
maquinaría,y equipos.

Pensamos que un análisis profundo de las tendencias en la lnver
sion es necesario. En particular debera buscar determinar hacia que
áreas y tipos de empresas se orlenta.asi como identificar su provenen
cZs. En ese sentido quedamos a la espera de los aportes que puedan reá
lizarse.
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agropecuaria
1975 1976 1977 1975 1976 1977

Produc. total 108.3 111.8 109.7 1.9 3.2 -1.9
Produc.
Produc.

Pecuaria
Agrícola

93.7 94.3
140.2 150.0

95.9
140.3 10+,1

0.7
7.0

1.7
-6.5

Tasas de crecimientos

1975 1976 1977
Producto Brut.Interno 4.4 2.6 3.5
Zeanda Interna 1.9 -2.8 3.3
Inversión bruta fija 36.8 9.3 12.7
Maquinaría y equipos 80.4 43.4 11.9
Construcción 22.3 -7.4 13.3

(Tomado de Busqudd N. 67)



Cambio en la estructura de nuestras exbortaciones

Estimulado por las medidas que le gobierno adopto'en beneficio
de las empresas exportadoras (política cambiarla, reintegros, credi-
tos, preanticlpos de exportaciones, regimen de admisión temporaria
para materias primas a incorporar a productos de exportación) se ha
obtenido un crecimiento sostenido de las exportaciones " no tradicio
males " dentro del total exportado, que en 1976 representaron el 51%

(valores aproximados en millones de dolares)

Estos cambios confirman la existencia de una nueva area diná-
mica y altamente rentable en la economía del Uruguay. Confirman que
la división del período anterior segun la cual el agro fue productor
neto de divisas y la industria consumidora ha caducado, y confirman
sobre todo la existencia de un poderoso sector financiero quo a
traves de todos los mecanismos seAalados es el arquitecto y el arbitro
de este " nuevo crecimiento industrial " sostenido por los imperia-
lista y dirigido hacia el exterior.

Deuda externa

Fruto de la acción de la actual conducción económica, mientras
que el PBI en el cuatrienio 1972-1976 creció en un 9 %, nuestro ende,
damiento con el extranjero lo hizo en un 47.7 %.

2/3 3.6 2.1 2.4 2.6 2.03

(elaborado de acuerdo a datos tomados de Enfoques N 88 (1) en miles
de pesos nuevos, (2) y (3) en millones de U $ )

A partir de 1973 el endeudamiento externo no solo progresa en
cifras absolutas sino tambien en relación con el PBI. El deficit en
el intercambio de bienes y servicios es cubierto recurriendo al endeu
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de dicho total.

Exportaciones 1972 1973 1974 1975 1976

1- Tradicionales 170 246 247 203 258
2- No tradicionales 100 151 195 302
3- Total exportado 215 346 398 560

1/3 % 21 29 38
3/1

54

1972 1973 1974 1975 1976

1- PBI 18.748 18.921 19.214 19.906 20.441
2- Endeuda.ext. 771.2 717.9 956.1 1.034.8 1.139.5
3- Total export. 215 346 398 398 560



damiento y allí comienza una espiral que solo beneficia al presta-
mista. Por los dolares que nos prestan,no solo cobraran los intere
ses corr,spondientes sino que tambien,ter.dran derecho a " observar "
la utilizacidn cae de ellos se hace, entrometiendose en la actividad
econ,5mica y polftica del país. Si desglozamos nuestros intercambios
con el exterior en balanza comercial (intercambio de mercancias) y
balanza de servicios podremos sacar conclusiones muy importantes.

total

El balance referido al intercambio de servicios evidencfo un
permanente y creciente desnivel. Del déficit total del intercambio
en el cuatrienio 1973/76 (13 414.4 millones) mas del 83 % (358 m111.4)
corresrtmden al desnivel de nuestra balanza de servicios. Y precisa-
mente los dos rubros que explican dicho desnivel son

los giros efectuados al exterior en pago de intereses de
prestamos y en concepto de ganaciasjie inversiones extranjeras en
el Urugauy D$ 209.1 millones, 50 > del déficit.

los fletes y seguros abonados por embarques internacionales
U$ 157.5 millones, 38 % del déficit.

En conclusion el foco desestabilizador que obliga al Uruguay a recu
rrir a los empréstitos radica precisamente en las ganacias y los
intereses que son girados al exterior.

?ara eliminar ese déficit la actual conducción aspira a trans
formar al Uruzaay en una plaza financiera en la cual los capitales
intermaci,7,nale3 de paso puedan contar en el activo de la balanza
de intercambios con el exterior. El Uruguay esta lejos de ofrecer
las cara2teristicas de rentabilidad, seguridad, estabilidad y li
quidez reclamadas por los financistas, Esta es seguramente una de
las causas por las cuales loa sectores vinculados al capital finan
clero buscan " lavar la cara " de la dictadura. Pero las medidas
de corto plazo adoptadas por el entonces ministro de Economía
Vegh Villegas, que permitieron el ingreso de divisas hacia los bo
nos de Tesoro y que aumentaron el activo financiero en 36 % respec
to de 1973, repercuten en intereses- a pagar que aumentaran el dé-
ficit del intercambio.

La entrega de nuestras industrias al capital extranjero a traves
de todas las medidas adoptadas en su beneficio acredéntan es cierto
la inversidn y las exportaciones, pero al mismo tiempo ello no hace.
mas que aumentar la sangría del país en plusvalía, robada a nuestros
trabajadores.
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En millones de US

Saldo balanza comercial
Saldo balanza servicios
Intercambio total

(tomado de Enfoques N" 88)

1973

79
-60.3
18.2

1974

-52.3
-83.1

-135.4

1975

-111.1
-104.8
-215.9

1976

28.4
-109.7

-81.3

1973/76

-56.0
-358.4
-414.4



Es por ello que el cil.o una vez iniciado, el Uruguay dispondra-de
divisas solamente para pagar sus obligaciones con el exterior lo
que lo habilitará a recurrir a nuevos tramos de crédito para pagar
entre otras cosas los intereses del activo financiero logrado. Este
es el mecanismo que lleva al crecimiento acelerado del endeudamien
to y la perdida de reservas económicas del país.

Regresión en la distribución del Ingreso

Comenzaremos analizando la gradual disminución del salario
real. El cuadro siguiente nos muestra su evolución promedial actual.

1976

80.24 (tomado de Enfoques N. 69)

Notamos a partir de 1969 una regresión continua que tuvo como
excepcioá el arlo 1971 y mas particularmente los meses de octubre y
noviembre (119.64 y 118.33), por ser este un período electoral. Es
decir que desde el decreto de Congelación de Precios y Salarios se
intenta aplicar esta medida estratégica para el gran capital. Pero
la movilizacion obrera y popular logró umponer durante as fuertes
trabas a esta política reaccionaria. Es a partir del desencadenamien
to de la ofensiva burguesa, cuando estuvieron dispuestos a no rendir
cuentas ante nadie y a jugar la carta de la prepotencia desbocada
(y que pudieron transitoriamente imponer una dura derrota al mov.
popular uruguayo) que la calda del salario real se hizo estrepitosa.

Es de notar ademas que en el período 1972-1974 la pérlida fue
de 2.5 % en tres años, mientras que en el período 1974-1976 ella se
situn en un 14.16 %. La nueva conducción económica fue mucho mas
coherente en su política de hambre para el pueblo y no debemos pues
esperar mucho de los cambios que estos sectores puedan proponer a
las masas.

Estas medidas radicalmente antipopulares y antiobreras no po
dian concebirse en el anterior marco de dominación política. La
dictadura (hoy veladamente criticada por algunos de los artífices
de esta politica económica) era el medio imprescindible para imponer
estas medidas. El Estado burgués, abandonando sus mascaras democrati
cas impuso el marco que hicira viable esta salida. Un populoso
ejército de reserva de desocupados fue la presión complementaria Ni
ra que la pérdida de poder adquisitivo de las masas asalariadas se
procesara.
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12fií 1969 1970 1971 1972 1221 1974 1975
100.26 111.47 110.02 115.67 95.89 94.29 93.48 85.22



Veamos un cuadro proveniente de un estudio de mayo 1977 de la
Dirección Nacional de Estadísticas y Censos sobre la ocupación de
la población de Montevideo en el primer semestre de 1976.

Población total 1.226.6 miles de habitantes
Población activa 527.1
Ocupada trabajando 428.8
Ocupada no trabajando 31.6
Desocupada 66.7

(tomada de Enfoques N. 77)

A eo,-_e hecho hay que agregarle la fuerte emigracien que incide
disminuyendo la poblacion activa. El repunte de 1974 respecto del
ao anterior puede entenderse por ubicarse alli el pico de emigracioh
hacía la :.epublica Argentlna,que llegóa cifrarse en 200.000 emigra-
dos en 1975, y por el inicio de obras de infraestructura (Salto Gran
de) quo absorbieron algunso desocupados de la Construcción.

Si a continuacion analizamos la distribucion del Ingreso por se£
toreo, nodremos saber a donde fue a parar la pérdida del poder adqui-
sitivo antes seMalada.

Dividiendo a la población en cinco sectores obtendremos una
comparación entre las proporciones correspondientes del Ingreso entre
los aflos 1973 y 1976.
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La tasa de desocupación en el primer semestre de 1976 fue de 12.7 %.
Si analizamos la evolución de este índice observaremos una regresión
constante

1971 1972 1973 1974 1976

Tasa de desocupación 7.6 7.7 8.9 8.1 12.7

REPARTIOION DEL INGRESO

Grupo social considerado 1973 1976

20 % de menor ingreso 7.1 6.0
30 % clase media baja 20.2 18.3---- --

27.3 24.3
---- ----

30 % clase media alta 31.6
20 % de mayor ingreso 41.1 4.7

(tomado de Enfoques N 90) 72.7



Observamos un retroceso de los dos sectores inferiores y un creci-
miento mas acelerado del sector mas rico. Si analizamos la estruc-
tura del ingreso dentro de dicho sector obtenemos s

Notamos que el grupo superior disminuye su participación del ingreso
mientras que el grupo inmediatamente inferior la aumenta. Este es un
resultado muy importante que sera necesario profundizar, 9ue muestra
la tendencia de un sector dentro de la bruguesía (posiblemente el vin
culado a los monopolios, industrias de exportación y actividades fi-
nancieras) que ha acumulado en este periodo mas ganadas que la oligar
qui tradicional, y que asume un papel hegemónico dentro del bloque en
el poder.

Aleunas conclusiones

Loa elementos económicos hasta aqui referidos, nos permiten de-
ducir ciertas conclusiones que se proyectan en el plano político.

. Claro está que los acontecimientos políticos no estan unívocamente
determinados por los lineamientos ecomímicos, pero éstos permiten
preveer el marco social y lea contradJcciones principales en medio
de las cuales ciertas ecuaciones políticas serian viables y otras
no.

Una aproximación mas Precisa al problema debera hacerse por
medio de un estudio global de la coyuntura que nos permita identi-
ficar plenamente los Proyectos políticos correspondientes a cada
sector de clase asi como la correlacin de fuerzas entre ellos.

Sin embargo las conclusiones políticas que pueden extraerse de
este análisis tienen leoortancia pues son precisamente quienes impul
san este proyecto económico quienes promueven la " renovación " de
la dictadura y el advenimiento de una nueva derocracia autoritaria.

Tomando como indices la tasa de crecirionto del P8I, la tasa
de creclelento de la producción de las industrias manufactureras,
el desarrollo de las exportaciones no tradicionales, y el crecimien
to de las inversiones y el activo financiero, podemos decir que el
proyecto gubernamental esta en marcha, obteniendo algunos resultados
indiscutibles frente a proyectos de otros sectores de la burguesía.

El estancamiento de la producción pecuaria y las fluctuaciones
de la producción agrícola muestran que no han logrado desarrollar
aun una política coherente para este sector clave en la economía del
país. Frente a los ganaderos, sectores rurales mas tipicamente liga
dos a la oligarquía latifundista, hasta el presente se establecieron
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1973 1976

Sector 1C % superior 25.3 24.7
Sector 1C inferior 15.8 20.0



acuerdos,que permitian desarrollar las exportaciones reduciendo el
consumo interno, tanto recurriendo a las vedas como al aumento del
precio Interno de la carne. Frente a la explotación agrícola, mas
rentable por hectarea pero que requiere mayor Inversirfn en tecnolo
gia, la falta de confianza del sector (formado en su mayoría por
pequelos y medianos productores) frente a la política de estímulos
del gobierno y la venta de tierras a propietarios extranjeros, han
traído resultados oscilantes. Las medidas de Agosto del corriente
ato parecen aportar la respuesta de la conducción económica para
este sector.

En general se puede decir que se avanza hacia un fortaleci-
miento de los rasgos capitalista del desarrollo económico del Uru-
guay. Sin embargo,es preciso tener claro que el desarrollo propues
to se basa en el mantenimiento de una mano de obra barata que renta,
bilice nuestra produccion industrial en el mercado internacional y
que contraiga el consumo interno, y conlleva inexorablemente al de-
sarrollo de una abultada deuda externa, la entrega de nuestras ri-
quezas nacionales al capital financiero internacional y a sus cen
tros de poder.

El mantenimiento de esta situación tiene un caracter estraté
gico para el proyecto, con todo lo que esto significa a la cohesión
y represión necesarias para mantener tal política social.

A este nivel queda claro que el sector hegemónico es hoy el fi
nanciero y la industria vinculada a la exportaciGn. La pequeña pro
duccián industrial de protección necesaria, ha sido arruinada y no es
previsible una industria destinada alconsumo Interno establecida so
bre las mismas bases que en el pasado. Sin embargo existen voceros
que desde el gobierno no descartan la viabilidad de cierto tipo de
industria de bienes de consumo.

Las contradicciones con la oligarquía estan latentes. Todo sera
cuestión de analizar a fondo el proyecto de crecimiento agropecuario
recientemente propuesto, y en particular saber como se realizara la
tecnificacidn del campo y que parte le tocará jugar al capital extran
jero. La concresión de una plaza financiera en Uruguay requiere
inevitablemente el mejoramiento de la imagen externa del gobierno
y un mayor respaldo político interno. Pero una cosa debe quedar cla
ra : el mejoramiento de la imagen de la dictadura de acuerdo a los
intereses del sector financiero debera asegurar la continuidad de las
transformaciones estratégicas que emprendieron.

Para terminar podemos decir que el proyecto promonopólico esta
en marcha en Uruguay. Su puesta en prJetica agudiza al máximo las
tensiones sociales, profundiza la entrega del país al extranjero y
no puede ofrecer un mínimo de bienestar y libertad a nuestra poble,
ción. La propia dinámica del proceso tiende a demostrar la necesidad
de un proyecto revolucionario que pueda sacar al Uruguay de lacrfsis,
atacando algunas de las bases de su atraso economico: el latifundio
y la dependencia. Construir esa alternativa es nuestra tarea princl
pal, en el transito ininterrumpido hacia el socialismo.

Rogelio Martinez
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¡ABAJO LA TIRANIA
VIVA LA LIBERTAD!

Los orientales habían jurado en lo hondo Je su cn
razón un odio irreconciliable, un odio eterno a toda
clase de tiranía, que nada era peor para ellos que
haber de humillarse de nuevo y afrontarían la muerte
misma antes que degradarse del titulo de ciudadanos
que habían sellado con su sangre.

Al Gob. del Paraguay, 7/12/1811.


