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RE SUMEN 

En el contexto socio-histórico en e l  que vivimos, tanto en el Uruguay como en el resto de América 

Latina, no resulta un capricho m er amente académico tomar como problema de estudio el desarro l lo  

de nuestras sociedades en e l  sentido más ampl io  de su acepción .  Ahora bien,  e l  ej ercicio de tratar de 

problematizarlo y estudiarlo en e l  discurso de una fuerza pol í ti ca en el gobierno requiere u n  nuevo 

acercamiento a l a  temática y en ú l tima instancia una refom1ulación del mismo. 

Es  por esta razón que se tomó como eje articulador del problema de estudio y como objetivo 

principal  la discusión teórico-epistemológica sobre los principa les insumos que nutr ieron las teorías 

en torno al desarrol l o  en los ú l timos 50 años.  Todo este contingente conceptual inspirado y visto a 

través de los aportes de un autor rel evante en este tiempo de "preguntas fuertes y respuestas 

déb i les" como el mismo Boaven tura de Sousa Santos advierte en su motivadora propuesta de 

"descolonizar e l  saber y reinventar e l  poder". 

El  grueso de l a  in formación recabada fue extraída del trabaj o de campo realizado durante e l  Tal ler 

centra l  de i nvestigación sobre D esarrol lo  y partic ipación social a cargo del Pro f. Enrique Mazzei y 

el Prof. Rafael  Rey en su edic ión 2008, mediante la puesta en marcha de entrevistas en profundidad 

a diversos actores pol íticos a l o  largo del afio 2009. 

El análisis y las conclusiones particu lares y general es expuestas advierten en primer lugar una 

ruptura d iscursiva con respecto a gobiernos anteriores, en segundo término tensiones internas en 

torno a las perspectivas socio-pol í ticas de "proyectos de país" y en tercer lugar la reformulación de 

una impronta neo-desarrol lis ta, con un énfasis en el desarrol lo  de enclave nacional e i nclusivo de Ja 

soci edad, así  como de "actualización" pol í tico-ideológica de la izquierda en su reciente rol de 

gobernante.  

Por úl t imo y más impor tante hal lazgo obten ido es la d i ficu l tad, y por momentos incapacidad, de un  

pensar relacional distinto a l  contemporáneo en lo  que  concierne a l a  imaginación pol í tica y sobre 

todo su relac ión con la práctica .  Este úl timo punto es central en la búsqueda que se pre tendió l l evar 

a cabo ya que resulta la piedra angular de la caracterización socio-pol ítico y cul tural del Uruguay de

principios de l  siglo XXI .  



ABSTRACT 

In the socio-histori cal context in  which we l ive,  whether i t  is Uruguay or the rest o f  Lat in America, 

i t  i s  not  a m erely academic caprice to take as a study problem the development o f  our societi es, in 

i ts broadest sense. N ow, the exercise o f  presenting i t  as fact and studyi ng i t  through the speech 

references of the a polit ical force in  exercise needs a new approximation to the subject and, a t  l ast, a 

reform ula tion o f  i t .  

T t  i s  for  thi s  reason that, the theoreti cal - epistemological discussion about  the  principal  inputs tha t  

nourished the theories around development in  the last 50 years, was taken as the axis o f  this study 

and as its principal  a im. Ali this conceptual quotes inspired and seen across the contributions of  a 

relevant au thor i n  this time of  "strong questi ons and weak answers" as the same Boaventura de 

S ousa Santos no ti ces in  his  motivating offer o f" decolonize the knowledge and reinvent power " .  

The m aj ori ty o f  the i n formation used was obtained through interviews to d iverse po l i t ica l  actors 

thro ughout  the year 2009, as part of the fieldwork of the Central research workshop on 

Development and social  participation dictated by Prof. Enrique Mazzei and Prof. Ra fae l  Rey i n  

2008 .  

The ana lysis and specific and general conclusions exposed here show, in  f irst  place, a d iscursive 

break respect to previous governments, secondly some interna! di fferences according to the socio

pol i t ica l  future of the country; th i rd ly, the reformulation of a neo-developmental stamp, wi th an 

emphas is  on  inclusive and national development o f  the soci ety, as wel l  as the pol ítica !  - ideological 

"upda te" of the l eft  wing in i ts leader's recent role .  

F ina l ly, the most important finding i s  the difficu l ty, and in  sorne cases disabi l i ty, o f  a di fferen t  

relat ional  way of think ing regarding contemporary poli tical imagination and  especial ly i t s  relat ion 

wi th the dai ly practice. This last point i s  centra l i n  this research since it  turn out  to be the angular 

stone of the socio-poli tica l  and cultura l ly  characterization of Uruguay ar the beginning o f  the 21st 

century. 
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I NTROD U C C I ÓN 

"No podemos imaginar cómo es la sal ida de l  capi tal ismo, es más fáci l  imaginar el fin del mundo que la sal ida de l  
cap i tal ismo. Por  su  l ógica cul tural , por  la presencia de la imagen y la sociedad del espectáculo, por las  posibi l i dades que 

ha tenido de volver wdo mercancía, incluso la subjetividad."1 

A partir de los di ferentes cambios socio-polí ticos que se han dado en los u l t imos años en el Uru guay 

se ha instalado un discurso referen te a l  desarrol lo ,  a los modelos productivos y de país que merece 

principal atención para el estudio academico. Es  así como se propone una l ectura en clave 

sociológica de los principales insumos que nutren el discurso de una fuerza pol ít ica en el  gobierno, 

en este caso en torno a la problemática del desarrol l o. 

An tecedentes b reves del p roblema 

De las d iversas aproximaciones y estudios sobre el desarrol lo que existen contemporaneamente aqu í  

s e  destacarán e n  primer lugar Jos referentes a l  Programa d e  las Naciones Un idas para e l  Desarrol lo  

(PNUD) y su indicador de Indice de Desarro l lo  Humano ( IDH), en segundo término los trabajos de 

la Comis ión Económica para América La tina y e l  Caribe (CEPAL) tambien depend iente de l a  

Organización de Naciones Unidas (ONU), y en ult imo término las producciones de Bernardo 

K l iksberg y Amartya Sen .  

En  e l  pr imero se encuentran las producciones rea l izadas por organismos i nternacionales centradas 

en el conocido ind icador de Indice de Desarrol lo Humano ( I D H )  que esta compuesto por d iversos 

parámetros y que a su vez genera otros indices. Los princ ipales exponentes son los trabajos 

rea l i zados por el Programa de las N aciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2005) en J os cua les 

se ubica a l  pais en un escala a n ivel mundial  y a su vez se le agrega un énfasis en la di mensión 

pol ít ica, entendiendo a las instuciones pol i t icas, l a  cal idad de la democracia y l a  cul tura pol ít ica de 

los ciudadanos claves para e l  b ienestar social  asi como las po l í ticas orientadas a l  desarro l l o  

productivo e i nserción i nternacional  de l o s  paises (PNUD, 2008) .  Por  o tro lado y b ajo  l a  misma 

perspectiva los trabajos proveni en tes de la  CEPA L  que por mas de 50 años han tenido como 

cometido promover el desarrol lo de  sus paises miembros y el  fortalec imiento de las relaciones 

in ternacionales.  

Ahora bien,  como señala Marini  (1993) una apreciación no menor tanto de l os en foques de tipo 

Entrevista a Jorge A leman, consejero cultural  de la  embajada Argemina en  España. Diario Página 12 ,  13  de  
septiembre de 2010. Disponib le  en: http://www.pagina12 .com.ar/diario/dialogos/21-153070-2010-09-13.h tml  
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cepal i n o  como de los provenientes de d iversos organismos internacionales es que estos han servido 

como d i  fusores de l a  teoria del desarrol l o  (que se detalJará mas adelante) proveni en te tanto de  

Europa Occidental como de Estados Un idos, siendo su final i dad l a  de  caracterizar y expl icar (así  

como a su vez justi ficar) l as  relac iones económicas internacionales que benefician a d i chos paises. 

F ina lm ente se encuentran las producciones desde las c iencias economicas y sus reformulaciones 

desde l a  sociología como l os destacados por Kl iksberg (2001) y Sen y K l iksberg (2007) .  E l  primero 

rescata l a  noción de capital social  v iendolo como: " . . .  la clave en el desempeño económico y e l  

desarro l lo  democrático de los  pa ises" (K i lksberg, 200 1 ;  7) y tra tando de a lej arse de las  clasicas 

i n tepretaciones económicas posicionandolo como un nuevo tema en l a  d iscusión sobre el desarro l lo .  

Por otro l ado en su reconocido trabaj o con Sen (2007) in tentan rescatar l a  noción y l a  relac ión ,  

perdida para el los,  entre l a  é t ica y l a  economía en l o  que denominan como una nueva disc ipl ina a l a  

"ética del  desa1Toll o  o e l  desarro l lo  ético . "  Ambos trabajos apuntan a l  rescate d e  l o  "humano" d e  l a  

actua l  economía-mundo en donde s e  t ienen como ej es directores l a s  objetivos del mi lenio acordados 

en las Naciones Unidas y las subsiguientes pol it icas internacional es de reduccion de la pobreza y 

aumento de  l a  i n tegración socia l .  

S i  b ien se  reconocen estas producciones como fundamentales a la hora de estudiar un  tema como e l  

que aqu í  se prentende, la in tención central de esta invest igación ha s ido tratar de despegarse de este 

tipo de abordaj es de la rea lidad social  vo lcándose hacia un anál is is crítico y heterodoxo de la m isma 

a partir de  datos cual i tativos extraídos de entrevistas en profundidad y su posterior articulac ión 

teóri co-epistemológica.  

Relevancia de l a  investigación socio lógica 

El  concepto de "desarrollo" 

L a  sola u ti l i zac ión de la palabra desarro l lo  contiene varios signifi cados y acepciones. A su vez estos 

adqu ieren d iferentes connotaciones según quien lo uti l ice y en referencia a que lo  haga. De esta 

manera se tomara como desarrol l o  a una discusión sobre proyectos de sociedad, con todo l o  

po lémico de l  térm ino, teniendo en  cuenta la multidimensional idad de l  mismo,  e s  decir no  su mera 

reducción al discu rso económico dominante ( Falero, 2008) . Es por eso que al hablar de desarrol l o  

estamos hablando d e  luchas, pujas y confl i ctos entre diversos actores, ind iv iduales y colectivos, e n  

torno a l a  imposic ión y dominación tanto real como simbólica (Bourdieu,  2005) d e  un determinado 

10 



orden y funcionamiento social .  

Como b ien lo seilala Tmmanuel Wal l erstein ( 1 99 1 )  el desarro l lo  tomado en su concepción mas 

amplia y e l  desarro l lo  económico en part icular son Jos objetivos socia les últ imos aceptados 

unánimemente por prácticamente todas las sociedades, por lo menos en aquellas denom inadas 

"occidentales." No hay gobierno que no incluya dentro de sus pri ncipa les promesas a lcanzar este 

obj etivo: 

" . . .  lo que d ivide a la izquierda y la derecha sin importar cómo se la defi na, no es desarrol larse o no desarrol larse, sino 

cuá les pol ít icas se presume se ofrecen más esperanzadas de al canzar ese objetivo" (Wal lerste in ,  1 99 1: 11 5) .  

S e  sue le  hacer referencia cotid ianamente a las dicotomías desarrol lo-subdesarrol lo, primer mundo

tercer mundo o países avanzados-países atrasados en relación a diversos temas, no solo de orden 

económico .  Detrás de estas aseveraciones se dan por sentado o directamente se i gn oran un 

importante número de conceptual izaciones que no solo pueden enr i quecer su manejo ,  sino 

esclarecer mas prec isamente de Jo  que se está hablando. Estas referencias se real i zan por d iversos 

actores, grupos e inst i tuciones sociales como l íderes s indical es, empresarios, d irigentes pol ít i cos y 

medios de comunicación.  Es por eso que considero rel evante el tratamiento de estos temas desde 

una perspectiva sociológica, no solo para esclarecer y determ inar con mas precisión  los términos 

que se u t i l i zan, s ino como un i nstrumento de aporte  de conocimien to a una temática poco tratada 

por la a cademia y cen tral para la misma. 

M otivación para la elección del tema 

"Entonces, ser de izquierda es pensar que aunque no sea posib le  concebir ese exterior, e l  capitalismo es una rea l idad 
h istórica contingente, no es la última palabra de la condición humana, no es eterno. No hay nada que garant ice cuál es 

esa sali da, a cliferencia de otras épocas ."2 

Descolonizar el saber, repensar el poder 

Las pri ncipales motivaciones para considerar el tema del desarro l lo  como una  problemática de 

estudio sociológico son por un lado l a  producción rea l izada por el ya mencionado Wal lerste in ;  Ja 

contínua invocación del termino por d iversos actores polí ticos nacionales y por u l timo pero no 

menos importante l a  propuesta hecha por Boaventu ra d� Sousa Santos (20 1 0 )  en donde detecta la 

principal encrucijada que viven las izquierdas partidarias de ra i gambre occidenta l, las cuales no han 

Idem anterior. 

1 1  



formulado una respuesta acabada a l a  cris is  del pensamiento críti co  emancipatorio de larga tradic ión 

cu l tural y que según e l  autor no ha l levado a cabo su cometido principal ,  es  decir, emancipar a la  

sociedad. Las dos respuestas centrales que destaca son ambas características del discurso polít ico de 

izquierda contemporáneo en el  Uruguay: 

"Por un lado,  se contesta que, de hecho, l a  emancipación social y política posible ha  sido real izada.  Por otro lado,  se 
contesta que el  potencial emancipawrio de este pensamienlO está in tacto y solo hay que seguir luchando de acuerdo con 

las orientaciones que derivan de él . "  
(Santos, 2 0 1 0; 7) 

Es en esa doble respuesta de donde se derivan los principales obstáculos y bloqueos teórico

epistemológicos y conceptuales de  l a  i zqui erda partidaria inst i tuci ona l  contemporánea u ruguaya en 

lo  que respecta a dejar  de preocuparse por el f in de capital ismo y centrar su accionar en desarrol l a r  

un  modo de  vida con  el capitalismo que  min imice los costos sociales de su  propia  acumulac ión 

(Santos, 20 1 0; 1 1 ) .  

For_!_n_!-tl�ción del problema 

Tensiones y crisis de la modernidad occi den tal  y la izquierda 

A partir de estas conceptual izaciones in troductorias es que se construye l a  problemática centra l  de 

esta investigación que reside en una de las  tensiones dia lécticas que se encuentra en e l  núcleo del 

pensamiento moderno occidental ,  esta es, la que sucede entre l a  regu lación y l a  emancipación 

soc ia l .  Lo problemático de esta tensión es su tendencia a la desaparic ión a principios del s iglo XXI, 

en la cual: 

"la tensión entre regu l ación y emancipación social se basaba en las d iscrepancia entre las experiencias soc ia les (el 
presente) y las  e xpectalivas socia les (el futuro) ,  entre una vida social y personal  en curso injusta, d i fíci l  y precaria y un 

futuro mejor, mas juslO, y en suma, mas positivo." (Santos, 2 0 1 0 ; 64) 

Ahora bien lo que aquí nos conci erne es poder echar l u z  sobre las raíces de Ja crisis de las modernas 

izquierdas pol ít icas que están permeadas por lo anteriormente expuesto y en donde lo  complejo  y 

problemático del actual contexto socio-histórico es que l a  izquierda se encuentra en la neces idad de 

defender e l  status quo, algo a l o  cual no  estuvo h istóricamente enfocada. Lo que ha s ido una 

constru cción socio-política de crítica �¡ status qua en nombre de un futuro mejor (de expecta tivas 

pos i tivas) caracterizada por el c l ivaje reforma/revolución de las estructuras e inst i tuc iones que 
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componen el sistema socia l ,  actu almente se encuentra ante una dobl e crisis,  la de regulación social 

(simboli zada por l a  crisis del Estado regulador) y l a  de l a  emancipación social (simbolizada por la 

doble crisis de la revolución y del reformismo socia l) .  (Santos, 2 0 1 0; 64) 

(oe esta forma es que se postula  como
. 
prinicipal problema de investigación a las visiones y posturas 

sobre el desarrol lo ,  y por ende de los proyectos de sociedad, dentro del Frente Ampl io  a partir de su 

asunción como fuerza po l í tica gobernanto/ Lógicamente debido tanto a la extensión de esta 

publ icación como a los acotados insumos que la han nutrido, l o  principal  de la misma ha sido 

problema ti zar la temática y tra tar de esbozar algunos .ej_es_de.scriptivos de forma de enriquecerla aún 

más. 

Objetivos e hipótesis 

O bjetivo general 

Como objetivo general de investigación se plantea identifi car, anal i zar y probl emaüzar las 

referencias teórico-epistemológicas contenidas en la p�ü:as dis_i:: u rsi\Léls 1 torno a l  desarrol lo de 

la actual  fuerza polít ica en el gobierno. Entendiendo a las mismas como un conjunto de referencias 

simból icas representates de una determinada posición social y productoras de poder simból ico. 

Constructoras, a su vez, de real idades y subjetividades socia les tendientes a estab lecer un orden 

gnoseológico determinado tal como es un consenso progresista neodesarro ll ista .  

O bjetivos específicos 

Den tro del objetivo general p lanteado anterionnente se pueden desprender otros objetivos 

especí ficos que subyacen al primero, l os cua les están signados por el estudio de: 

la vigencia o ruptura con la perspectiva eurocéntrico-moderna de la n oción de desarrol lo de 

las sociedades, 

las tensiones y conflictos i nternos de la fuerza polí tica que af loran entorno al  desarrol lo,  

/ l as pril_!S ipales _s::.aracter' SlLcas cl.eL'. .. '.modelo" de desarrol lo que se in tenta l levar a cabo
' 
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Hipótesis 

A su vez se considera necesario la formulación de una h ipótesis que s irva como punto de referencia  

para el anál is is y como condensador de la problemática y los obj etivos p lanteados. Esta es: 

El núcleo central de l a  problemáti ca del desarrol lo en l a  izqui erda partidaria i nsti tucional  uruguaya 

está caracterizada por la incapacidad teórico-epi stemológica de ruptura con el pensam iento 

eurocéntrico-moderno. Las imp l i cancias y rasgos que de el se derivan, generando tens iones y 

confl i c tos en su propio ceno, no deben entenderse como nuevas formas de concebir el desarro l lo  ( -
sino com o  reformulaciones y actua l i zaci ones de practicas y posturas pasadas. 

M etodolo gía utilizada para logra r  los objetivos propuestos 

Estrategia metodológica 

Al  ser el grueso de l a  información recabada provenien te del trabaj o real izado en el Tal l er Central de 

Invest igación,  l a  estrategia metodológica que se l l evo a cabo contuvo cuatro grandes etapas.  La 

primera de  acumulación teórica y epistemo lógica sobre l a  temática seleccionada y el del ineamiento 

a part ir de  esta del problema y obj eto de estudo .  En segundo termino l a  confección de la 

metodología a aplicar, el universo a estudi ar y la guía de entrevistas. En tercer lugar l a  puesta en 

marcha de  las d iferentes entrevistas a los actores seleccionados y f inalmente la articu lacíon de l a  

información recabada con  e l  sustento teórico seleccionado. 

Metodología cuali tativa 

S e  tomaron l os p lanteas del paradigma construct ivista, que sienta las bases de una metodología 

cua l i tat iva, gui ando su accionar en cuatro supuestos (Sautu, 2005b): 

1 )  O ntológico: La realidad es subjetiva y mú ltiple 

2) Epistemológicos: El  investigador esta inmerso en el contexto de interacción que desea 

investigar. 

3) Axio /ógicos: E l  investigador asume que sus valores forman par te del p roceso de conocimiento y 

reflexiona acerca de ello. 

4) Metodológicos: Mú ltiples factores se i nfluencian mutuamente; el diseño es flexible e interactivo; 
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y se privi legia el análisis en profundidad y en decal le en relación al contexto. 

Luego de haber planteado l os elementos introductorios que si gnaron este trabajo a l o  largo de su 

rea l i zac ión se pasará a formular la perspectiva teórico-epistemológica que da sustento a la misma y 

de la  cua l  se derivan las d imensiones y ej es que se tomaron en cuenta para real izar el trabajo de 

campo y anal i zar los datos obtenidos. A su vez se deta l lará l a  metodología apl icada y los  resu l tados 

y d iscusión de las conclusiones extraídas. 

I 
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C U E RP O  DE LA OBRA 

"En este momento, se están inventando l os procesos. No son relatos que estén asegurados de antemano y puedan ser 
objetivos o hayan determinado cuál es e l  sujeto que los l l evará adelante. S ino que se están improvisando pero a la vez 

con una perspectiva histórica de a qué l egado pertenecen ,  a qué herencia simból ica se penenece. "3 

PERSPECTIVA TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA 

Considero necesario acl arar la postura epistemológica que se tomó como forma de abordaj e  y 

comprensi ón de las princ ipales teorías que nutren este trabajo .  Es por eso que se plantea J a  

perspectiva teórica desde tres dimensiones d e  in terpretación d e  la rea l idad socia l :  e n  primer lugar 

rea l izando un anális is y critica h i stórica de l as principal es teorías lat inoamericanas que se 

elaboraron en torno a l a  problemática del desarro l lo ,  en segundo término l a  vigencia y los aportes 

de d ichas teorías a las actuales construcciones teóricas a n ivel mundia l ,  y por u l timo una 

caracterización histórico-conceptual del Uruguay. 

Se tomarán como princ ipales aportes en la elaboración del sustento teórico a los trabaj os de B eige! 

( 2006), Dos San tos ( 1998, 2002) y Falero ( 2006b) entorno a las  principales " teorías del desanol l o'', 

sus concernientes elaboraciones en las denominadas "teorías de l a  dependencia" de raigambre 

lat inoamericana y su posterior inf luencia en teorías de corte mundial .  

El paradigma Kuhneano 

Como punto de partida epistemológico de elaboración del sustento teórico se tomará en cuenta l a  

producción real i zada por Thomas S .  K uhn  ( 1986) en l o  referente a l a  i dea de paradigma. Una 

primera defini ción es que éstos son real i zaciones c ientíficas un iversalmente reconocidas que 

durante cierto tiempo, y esa es  una de las  claves para l a  comprensión del paradigma, proporcionan 

modelos de prob lemas y soluciones a una  comunidad científica (Falero, 2006b : 222) .  Es así como la 

variable " tiempo" resul ta central para Ja  perduración de un determinado paradigma, ya que éste 

su fre di ferentes anomal ías que no  son posibles de ser explicadas baj o sus formulaciones, que hacen 

que entre en cris is  y que t iendan al surgimiento de un nuevo paradigma. Esto no  quiere decir que se 

susti tuya un determinado paradigma por o tro nuevo que de cuenta de sus falencias, s ino que: 

"Aún cuando los científicos puedan comenzar a perder su fe, y a conti nuación a tomar tn consideración otras 
a l terna tivas, no renuncian a l  paradigma que los ha conducido a la crisis. O sea, a no tratar las anoma l ías como ejemplos 

ídem. 
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en concrario, aunque en el vocabulario de la fi losofía de la ciencia, eso es precisamence l o  que 

son "(Kuhn, 1 986:  1 28) .  

A modo de síntesis se puede decir que en el esquema Kuhneano se identi fican cua tro fases: l a  de 

" ci encia  normal" ,  "crisis' ' ,  "revolu ción" y "nueva ciencia" consti tu ida por el nuevo paradigma .  Es 

preciso, antes de proseguir  con la exposición del sustento teórico,  destacar que la práctica científica 

y, en este caso la de l as ciencias sociales, nunca es independien te de las relaciones sociales 

existentes y los conceptos que se formulan  son el producto de los fenómenos sociales que tratan de 

describir (Falero, 2006b : 224 ) .  Todas estas apreciaciones epistemológicas son muy út i les a la hora 

de  hablar de distintos paradigmas que se han construido en lo referente al  desarrol lo  de América 

Latina y su consiguiente vigencia o como bien lo  formula  Beige! (2006) de su "resurrección" .  

. I 
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Teo rías l a tinoamericanas del desarrol l o: Modernidad y Depen dencia. 

El paradigma de la Modernización. 

O rigen y caracterizac ión 

Con el fina l  de la Segunda Guerra Mundial  y la consabida victoria del bando a liado, se impuso una 

nueva caracterización de la modernidad como fenómeno fundamentalmente de corte universal ,  en 

donde se la postulaba como un estadio al  que todos los países debían tener como meta . Es así como 

surgió una importante producción  científica, la cual se denominó " teoría del  desarrol l o", cuya 

pri ncipal  característica fue la de entender el desarroll o  como una adopción de normas de conducta, 

actitudes y valores identif icados con la racional idad económica moderna, caracterizada por la 

búsqueda de l a  máxima productividad, la generación de ganancias y l a  creación de inversiones que 

l levasen a la acumulación permanente (Dos Santos, 1998).  De  esta manera l a  "teoría del 

desarrol l o ": 

" . . .  buscó l ocal i zar los obstáculos a l a  plena implan tación de la modernidad y definir l os instrumentos de i n tervención, 
capaces de al canzar los resultados deseados, en el sent ido de aproximar cada sociedad ex istente a esta sociedad 

ideal ."(Dos San tos, 1998:2) .  

Claramente como idea  subyacente a l a  anteriormente p lanteada se  tomaban como "modelos" de  

sociedad a las nacidas en  l a  Europa Occidental de l  s igl o XIX y cuya consoli dación la encarnaba los 

Estados U nidos de América como ideal  socio-polít ico a a lcanzar. Por u ltimo, es de destacar también 

su matriz teleológica, en l a  cual  se postu laba la instalación de esta sociedad como una necesidad 

his tórica incontestable ( Dos San tos, 1998) .  

Un manifiesto no comunista 

E l  trabajo de W. W. Rostow ( 1970) es quizás el exponente más radical y a la vez más d i fundido de 

esta perspectiva teórica .  Si bien no se lo puede cata logar como una e laboración sociológica en si, y 

mucho menos lat inoamericana, éste elabora un esquema de variables socia les constru idas desde la 

economía, en donde se cree en una carrera a l  desarroll o  mediante l a  superación de 5 etapas 

concretas:  l a  sociedad tradicional ;  condiciones previas para el impulso in ic ia l ;  e l  impulso inic ia l; la 

m archa hacia l a  madurez; y la era del a l to consumo en masa como fin u l timo (Rostow, 1970) .  E l  

problema del desarro l lo  pasó a ser  considerado como un modelo  ideal de acciones económicas, 
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socia les y po líticas, que debían darse en determinados países, s iempre y cuando se d ieran l as  

condiciones para su "despegue" (Dos Santos, 1998) .  Cabe destacar una  característi ca  a la cual  

Rostow in tento desl igarse acérrimamente pero que en el fondo no pudo superar. Es ta es l a  

concernien te a s u  punto d e  vista epistemológico, que n o  se d i ferenciaba sustancia lmente d e  l a  

perspectiva marxista "ortodoxa" o "eurocéntrica". E n  l a  carrera entre sociedades tradic ionales y 

sociedades modernas, también se puede colocar l a  de relaciones sociales de producci ón feudales y 

relaciones sociales de producción capi tal istas. Son modelos que basan princ ipa lm ente su 

func ionamiento en un conjunto de etapas a superar, en la cua l  a d i ferencia de l a  de Rostow, lo que 

fal taba por hacer entonces era comp letar l a  transic ión defi n i t iva al  capitalismo mediante la 

expansión de  las relaciones de producción cap i ta l i stas como paso previo a l  socialismo. E l  error 

fundamental  de estas perspectivas de anális is es considerar a lo  "viejo" como tendiente a 

desaparecer, s in ver que este en real idad se articula con lo "nuevo". 

Lo "sociología cien tífico " del desarrollo 

El  princ ipa l  exponente de esta corri ente en el ámb i to la t inoameri cano fue sin dudas G in o  Germani ,  

el cua l  postulaba un cambi o  socia l  a gran escala que a fectaba a las pri ncipales estruc turas de una  

sociedad y que da l a  i dea de avance en d irección a un  modelo de sociedad del t ipo occ idental  

después de la revolución industri a l .  Germani mismo en su trabajo ( 1968) concibe a la 

moderni zac ión como un proceso mult id imensional en el cual se aspira a un declive de  lo tradici onal  

que se manifiesta en l o  pol ít ico con nuevas i nstituc iones, como los part idos polít icos; en l o  cultura l 

con l a  secularización y la ic ización ; en l o  económico con al industrial i zación; y en l o  socia l  con l a  

a l fabetización y u rbanización,  entre otros fenómenos. Se  observa claramente u n a  base estructural

func iona l ista en su producción, retomando l a  postura de Parsons en la cual el sistema socia l  puede 

cambiar y modificarse manteniendo siempre el equi l ibrio, y en part icular el énfasis para j uzgar a u n  

a ctor social y su acción e n  donde en frenta particularismo a un iversalismo; actuac ión a cual idad;  

neutra l idad a fectiva a a fectividad y especificidad frente a d ispersión.  En suma entendía a la  

modern i zac ión como un proceso de movi l i zac ión, d i feren ciación y la icización.  

L uego de revisar los princ ipales aportes que nutri eron el paradigma de la modernidad y que sirven 

como punto de partida en el debate teórico-epis temológico que se pretende real i za r, se pasará a 

sistematizar las  propuestas que se construyeron en torno a la " teoría de. l a  dependencia". 
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El p aradigma de la Dependencia 

"Teorías de  lo dependencia" 

Antes de anal izar a lgunas de las diversas posturas teóricas que sembraron l a  denominada Teoría de 

la Dependencia, considero necesario aclarar un concepto que destaca Beigel (2006) en el cual se 

suele pensar que hay una teoría de l a  dependencia, constituida por un  marco conceptual homogéneo 

y unitario que se dedico a explicar Ja rea lidad concreta que Ja circunscribía .  De hecho no existió una 

teoría de l a  dependencia, sino  innumerables aportes, que con l l evan a considerar a la misma como un 

mojón fundamental  en l a  producción teórica latinoamericana y no  como una mera " teoría simpl ista 

y mecanicista" (Beige!, 2006: 288) .  

Caracteriz ación, antecedentes y principales corrientes 

A diferencia del paradigma anteriormente mencionado que consideraba al subdesarrol lo como 

"ausencia" de desarrol l o  el paradigma naciente en la década de 1960 aparecía con el surgimiento de 

nuevas insti tuciones pol íticas y económicas que expresaban un nuevo cl ima político e intelectual 

(Bei ge!, 2006) abri endo el camino para considerar el subdesarrol lo como e l  resu l tado histórico del 

desarro l l o  del capital ismo, un sistema mundial que producía simul táneamente desarrol l o  y 

subdesarro l lo  (Dos Santos, 1998).  

Una consideración pertinente de rea l izar en torno a l a  categoría de dependencia es que sus 

seguidores no  l a  consideraban meramente como una " teoría", sino como un  verdadero "problema 

teórico" .  De esta manera : 

" . . .  puede decirse que el problema de la dependencia no deseaba verse como un fenómeno que se imponía a nueslro 
países de afuera hacia adentro, s ino como una relac ión ,  en tanto sus condiciones se posib i l i taban bajo d i ferentes formas 

en la estruGura social interna . "(Beigel, 2006: 297)  

Dos Santos ( 1998) ,  retomando los p lanteas de los economistas suecos Magnus Blomstrom y Bj orn 

H ettne ( 19 84), a firma que se generó "un confl icto de paradigmas".  De esta forma identi fica en 

cuatro puntos las i deas centrales que los seguidores de Ja escuela de  l a  dependencia defendieron : 

I) El subdesarrollo está conectado de manero estrecha con la expansión de  los países 

industrializados; 
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TI) El desarrollo y el subdesarrollo son aspectos diferentes del mismo proceso universal; 

!JI) El subdesarrollo no puede ser considerado como la condición primera para un proceso 

evolucionista; 

IV) La dependencia  no es solamente un fenómeno externo sino que se manifiesta tambi én en 

diferentes formas en la estructura in terna (social, ideológica y polí tica). 

En  segundo lugar dist ingue dos antecedentes en el enfoque de l a  dependencia : 

a) El surgimiento de una tradic ión crí t ica al euro-centrismo, inc lu idas las cr i ticas naci onal i stas a l  

imperia l ismo euro-norte-americano y la cri tica de a lgunos de Jos  economistas de matr iz  keynesiana 

formuladas por la CEPA L .  

b )  E l  o tro antecedente del debate l a tinoamericano q u e  giro e n  torno a l a  noción de subdesarrol lo, 

fue el debate entre el marxismo clási co u "ortodoxo" y e l  denomi nado "neo-marxismo" .  

Por u l t imo queda dist inguir las tres principales corrien tes que nutr ieron l a  perspectiva de l a  

dependenc ia, siendo las fronteras de  estas a su vez no  muy claras pero que  s irven como forma de 

esclarecer sus aportes: 

1) La cri t ica o autocrítica de corte estructuralis ta de los algunos c ientí fi cos sociales l i gados a la 

C E PAL,  que revelan los l im i tes de un proyecto de desarrol l o  nacional  autónomo. 

2) L a  corr iente neo-marxista que tenía como principal  sede al Centro de  Estudios Socio Económicos 

de  l a  Universidad de Chi le .  

3) En  ú l t imo tern1ino cabría por ident i f icar a tres de los más conocidos exponentes de la escuela de  

l a  dependencia, por lo menos en su etapa in ic i a l ,  como Jo son por un lado Fernando H e nrique 

Cardozo y Enza Faletto, y por otro lado la obra de Andre Gunder Frank. Lógicamente ambas 

producciones teóricas han sufr ido  varias transformaciones a lo  l argo de sus trayector ias vi tales, en 

ambos casos hacia lugares d i ferentes, lo que resul ta aun más d i f íc il poder colocarlas bajo una 

determi nada corriente de pensamien to .  

L uego de haber rea l izado estas consideraciones i n troductor ias en lo  referente a l as  " teorías de la 

dependencia" se pasará a formular l os prin cipales aportes y debates que la const i tuyeron.  
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El desarrollo del subdesarrollo 

En un ensayo denominado "El desarrollo del  subdesarrollo " ( 1 970b) el sociólogo y economista de  

origen a lemán Andre Gunder Frank destaca l a  importancia del  concepto de desarro l lo  para l as  

ciencias sociales y su abord�.
-��(tidiscipiin

-
ario dej ando al  descubierto su visión de l  mismo: 

"Por consiguiente, las  instituciones y relaciones económicas, políticas, social es y cul turales que observamos 
anual mente,  son productos del desarrol lo  histórico del sistema capitalista tanto como lo son los aspectos más modernos 

o rasgos capita l istas de las metrópolis nacionales de estos países subdesarrol lados. "  ( Fran k, 1 970b: 5) 

Este ve al  desarro l lo  en general como un proceso desigual y combinado y al subdesarro l lo  en 

part icu lar no como un estado originario sino como e l  producto del  mercan ti l ismo y del capital ismo 

industrial (Gunder Frank, 1 970a).  Finalmente de manera más actual p lantea que l a  supuesta 

heterodoxia de la dependencia ma ntuvo la "ortodoxia" de que el subdesarrol l o  debe estar referido a 

(y ser organizado por) sociedades de Estados nacionales o países y que una debil idad fundamenta l  

de la " teoría " de la dependencia fue l a  que  nunca d io  una verdadera respuesta a como el iminar esa 

dependencia (Frank, 1 99 1 ) . 

C rilica al d ualismo societal 

La crít ica mas reconocida a la postura de "soci edades dua les" fue elaborada por Rodolfo 

S tavenhaguen el cual ,  a l  igual que Frank,  n o  caracteri za a las sociedades l a tinoamericanas como 

duales s ino que intentaba entender las relaciones entre esos supuestos "dos mundos". Para este autor 

estos dos polos, el " trad icional" y el "moderno", son el resul tado de un único proceso histórico y a 

su vez : 

" . .  porque las relaciones mutuas que guardan entre si las regiones y los grupos arcaicos o feudales y l os modernos o 
capi talistas represelllan el funcionamielllo de una sola sociedad global de la que ambos polos son panes 

i megran tes . "(Stavenhaguen , 1 970:84) 

El mismo au tor en un ensayo más reciente que el anteriormente c i tado establece que debido al 

proceso de  cambio que han sufrido  las sociedades la tinoamericanas en las ú ltimas décadas éstas 

presentan una fragmentación y diversificación aun mayores. Ya no  solo lo moderno convive con l o  

tradicional  sino que l a  propia modernización adquiere múltiples y heterogéneas formas como 

resu l tado del proceso desigual de g lobal ización y flexibil ización económica (S tavenhaguen, 1 997) .  · 
'• 
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Teo rías mun diales actuales :  Sistema-mundo y m aximización de redes y flujos4 

E l  p aradigma de sistema-histórico mundial :  de Am érica Latina a la Globalización 

' "Muerte y resurrección " del paradigma de la dependencia 

Durante buena parte  de la década de los  ochenta y l os noventa, sobro rndo luego de la caída del 

muro de B erl ín y el consabido derrumbe de los regimenes " social istas reales", se  proclamó la 

muerte de las  teorías de la dependencia y la victoria defini tiva del  paradigma de la modernización . 

En  l a  medida en que la marginal idad, la in formalidad y la exclusión tomaban el lugar de  l o  que 

a nteriormente se le adjud ico a l o  denominado " trad icional" ,  se auguraba su "superac ión" mientras 

se completaba e l  proceso de desregulación,  retiro del Estado e i nserción en el mercado m undia l .  S i n  

embargo debe verse a esta afirmación, mas que como simples confl ictos, continu i dades y 

discontinuidades entre teorías, como verdaderos paradigmas en d isputa con i nf lexiones diversas 

( Fa lero, 2006b :  246-248). 

De las teorías de la dependencia al  sis tema-mundo 

E s  inevitab le  observar las estrechas vinculaciones que tiene la actual visión de sistema-his tórico con 

las  princ ipa les características del paradigma de la dependencia .  De  esta forma se tomara lo expuesto 

por Falero (2006b: 248) entorno a l os tres ejes c laves que heredara de América Lat ina e l  actual  

paradigma n ombrado:  

Los fundamentos de un pensar relacional en que resulta equivocado observar coexistencia 

de partes; 

Los fundamentos de un pensar anti-eurocentrico, por el que se debe evitar considerar 

sucesiones universa/es de etapas; 

El ensayo y la necesidad de contar con nuevas categorías de análisis que permitan dar 

cuenta de las dinámicas propias, de las especificidades de las sociedades del capita lismo 

periférico como las de América Latina. 

A pa11 ir  de estas consideraciones se pasara a caracterizar los principa les aportes que hoy en día son 

parte  del  denominado paradigma. 

Esta ú l t ima  denominación es ut i l izada por  Falero ( 2006b) a l  describir d ichos esquemas conceptuales recientes. 
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El s istema-mundo de Wa/lerstein 

S egún este au tor la economía mundial capi tal ista presenta tres elementos constitutivos básicos :  en 

primer lugar consta de una marco el cual esta regido por el princ ipio de maximi zación de l os 

benefici ci: �; ... , r!'.t 
'
segundo lugar existe un elemento básico que son una serie de estructuras estatales 

dotadas de una fuerza d i ferente hacia dentro y hacia fuera ;  y por u l timo l a  apropiación del  p lus del 

trabaj o se da en condiciones de explotación, s ignada por tres fases: espacios centrales, semiperif eria 

y países y regiones peri féricos, y a su vez dentro de las economías centrales se destaca una 

economía hegemónica que articula el conj unto del s istema (Beck,  1998) .  

L a  propuesta de  Wal lerstei n  es novedosa porque aparte de los clásicos de la socio logía incorpora 

e lementos del  historiador francés Fernand Braudel rescatando la noción de ciclos largos o t iempos 

de larga duración h istóri cos, y del Nobel de Química en 1 997 ,  I l lya Pri gogine.  De esta forma  

entiende a l a  evolución d e l  capi ta l ismo como una  sucesión de  c ic los económicos, como tambi én 

sostuvo el economista y sociologo i ta l iano Giovanni Arrighi ,  art icu lados con procesos pol ít icos, 

sociales y cul tura les, caracterizados por cuatro c i clos largos de acumulación basados en sus 

respectivos centros hegemónicos:  

1)  E/ ciclo veneciano-genovés, que se articula con las conquistas ibéricas y tiene a sus 

monarquías como principal instrumento, 

2) El  ciclo holandés, que se inicia a finales del siglo XVT y comienzos del XV/l y se prolonga 

hasta mediados del siglo XVIll. 

3) El ciclo británico, que se inicia a mediados del s ig lo X VIII y que se prolonga hasta la 

Primera y Segunda Guerra Mundial. 

4) El ciclo norteamericano, que se in icia durante la Primera Guerra Mundial y se desarrolla 

durante la Segunda Guerra Mundial  hasta nuestros días, habiendo actualmente señales de 

surgim iento de un nuevo ciclo dentro del cual se podrá tener como centro de acumulación: 

el este asiático (China-Japón); un poder supranacional; varios centros dentro de un nuevo 

escenario multipolar; o lo difícil reconstrucción de Estados Unidos como potencio 

hegemónica y aseguradora de la reproducción del s istema mundial. 

Del renombrado químico anteriormente mencionado se toma la  idea de no-equihbrio corno creador 

de las l lamadas "estruc turas no d isipativas" .  De aquí ?urge constderar a l  capital ismo como un todo' 

i n tegrado, y a l  igual  que o tros sistemas, t iene vida fin i ta .  De cualquier fon:na el futuro es inc ierto, 
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retomando nuevamente a Prigogine, cuando los s istemas se a lejan de l  equil ibrio, como es el caso 

contemporáneo, se a l canzan l os puntos de b i furcación en los cua les no hay determinismos posibles 

( Fa lero, 2006b: 251 ) .  Es así que nos encontramos en un momento de " l imite sistémico" 

caracterizado por cuatro variab l es (Fa lero, 2008:  90):  

La desrura/ización del mundo, en donde la mano de obra barata que históricamente 

provino del ámbito rural y se transformó en mano de obra urban, amenaza con 110 mantener 

el n ivel de beneficios globales. 

La crisis ecológica, caracterizada por la relación entre la acumulación de capital  y la 

"externalización " de los costos. 

La democratización del mundo, en la cual el n ivel de demandas es cada vez mas a lto y el 

dinero solo puede venir de la dism inución de la acumulación de capital 

La inversión de la tendencia en el poder de los Estados, los cuales por mas de 400 años han 

s ido claves para la supervivencia y expansión del s istema-mundo, aumentando su poder y 

asegurando el orden. 

Como se planteó anteriormente la concepción de desarrol lo que propone Wal lerstein se aleja  

considerablemente de  los planteas comúnmente real izados. Rompe con  e l  planteamiento 

un iversa lmente inst i tu ido de entender a l  desarro l lo  como estrictamen te l igado a la industria l ización,  

l a  cual consistía en una suene de avance en una carrera i ndustria l i sta que emparejaría las d i ferencias 

entre los paises (Wal lerste in ,  1 998).  A su vez se distancia de considerar actualmente a que un 

determinado Estado-Nación represente de a lguna forma a una "sociedad" que t iene la capacidad de 

"desarrol larse" .  Con esta postura se d istancia tambi en de  a lgunas de las teorías de la dependencia 

esbozadas ameriormen te, las cuales daban al  Estado un  papel central para el "desarro l lo  naciona l" ,  

s ino que  va  mas a l lá asumiendo que l os denominados "movimien tos antisistém icos" no es  que  no  

deban optar por  e l  poder esta ta l ,  n i  que  carezca de ut i l idad que  l o  hagan, s ino  que estos no puede 

descartar una estrategia de poder mas amplia y compl ej a  (Beige! ,  2006) .  
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E l  p a radigma del desarrollo como expansión de las redes informacionales 

La sociedad de la información 

Dentro de las dist intas reformulaciones derivadas del paradi gma de la modernización se destacan 

los aportes del sociólogo español MaruieL Castells, en particular su reconocida obra La era de la 

información ( 1 998), en la cual ident i fica  e l  nuevo lugar que pasó a tomar la i n formación en 

comparac ión  con la sociedad i n dustrial  en donde nos encontramos ante una "nueva forma 

in formacional de producción económica y de gestión", la cual  mediante la tecnología de la 

generac ión de conocimiento, el procesamiento de la información y la comunicación de símbolos 

estrechan l a  conex ión entre cultura y fuerzas productivas (Falero, 2006b: 263) .  

Según el autor el mundo actual es una  red, Ja cual es posible mediante l a  tecnología y en donde el  

espacio y el t iempo han s ido socia lmente trasfonnados, ya que el espacio organ iza al  t iempo.  Este 

mundo-red posee un carácter relac ionante que permi te la circu lac ión de " todo" ,  configurando de 

esta forma un "espacio de los flujos" en el cual se dan:  

" . .  las secuencias de  intercambio e i nteracción determinadas, repeti tivas y programables entre posiciones f ís icamente 
inconexas que mantienen los actores socia l es en las estructuras económicas, po l íti cas y si mból icas de l a s  

soc iedades . "(Castel ls, 1 998, Tomo 1 :  445 ) . 

Rea l izando un para lel ismo con el anteriormente mencionado paradigma de  l a  modernización,  en el 

cual  se postulaba a la i ndustri a l izac ión avanzada como el referente a segui r  en tanto guía para el 

desarro l lo ,  para el paradigma de redes y fluj os ese l ugar lo  ocupa hoy en día la "revolución 

informac ional " .  A su vez también subyace a este planteo la antigua noción dual ,  en este caso a nivel 

global ,  en donde nos encontramos ante "conectados" y "desconectados" de esta sociedad de Ja 

i nformación siendo muy d i fíc i l  a su vez determinar fehacientemente e l  "afu era" y e l  "adentro" de 

este nuevo tipo de sociedad mund ia l .  En este sentido se entiende al desarrol lo  como i nmerso en un 

determin i smo teconológico e l  cual solo es posible s i  se extienden las redes i n formacionales y que a 

su vez dej a  de l a  lado las posibles art icu lac iones que nuevas fonnas de  concevir la comunicación 

t iene sobre la in teracción, el control y los cambios sociales. 
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El U ruguay como problema 

Desde el nacimiento mismo de la vida moderna del Uruguay, con todo lo  polém i co que es esta 

denominación,  el tema del desarro l lo  del país ha sido central en las propuestas, e l  debate y las 

vis iones del  m ismo. Como bien lo señala Constanza Moreira (2008) 5 el tema del desarro l lo en el 

Uruguay es un verdadero di lema, el cual concierne proyectos de país que han estado en pugna,  o 

que remiten a soluciones con tradictorias .  

Para poder comprender las  posturas que se t iene en e l  actual contexto pol í tico sobre e l  desarro l lo  del  

país se debe rea l izar  una breve contextual i zacion socio-históri ca de las d iversas vis iones dominantes 

sobre e l  desarro l lo  que operaron en la h istoria reciente del país. En primer lugar la predominanc ia  

de l a  concepción desarro l l ista de las  décadas de 1 950 y 1 960, en  donde e l  Estado fue el promotor de 

la acumulac ión que p ermi ti ó  un empuj e  de l a  industria l i zación en l a  denominada I S I  

( Industria l i zac ión Sustitut iva d e  Importaciones); e n  segundo lugar l a  transición entre modelos en l a  

década d e  1 970, con un carácter netamente autoritario plasmado e n  l a  dictadura mi l i tar, e n  donde l o  

central fue l a  imposición d e  l a  acumulación, agudización d e  las relaci ones capi ta l istas y, p o r  l o  

tanto, soc ia lmente mas excluyente; en tercer lugar e l  despl iegue del modelo neoliberal ,  e n  las 

décadas de  1 980 y 1 990, caracterizado por el apoyo a la acu mulación privada y la mercanti l i zación 

de las  relac iones socia les ;  y por úl t imo se está ante un periodo de b i furcación que comenzó a i ni cios 

del  s iglo X X I ,  en e l  cual se p lantea un esquema de acumulación con condic iones de 

i nterdependencia asimétrica con nuevos referentes o, bajo un camino de construcción de  lo 

al ternativo, en donde se op ta entre un neol ibera l ismo con "rostro humano" o l a  construcc ión de un 

modelo a lternativo ( Fa lero, 2005) .  

L uego de  haber rea lizado un recorrido y debate en torno a los principales aportes de las " teorías del  

desarro l lo" y de l a  "dependencia" y sus legados en las actuales cosmovisiones, se pasará a enumerar 

las d imensiones y l as estrategias metodológicas que dan contenido a este proyecto de invest igación.  

5"Di l emas del Desarrol lo  Uruguayo. " Art icu l o  publ icado en :  D iar io  La Repúbl ica,  24 de marzo. Montevideo,  Uruguay. 
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DIM ENS IONES ANALÍTICAS Y ESTRATEGIA METODOLÓG I C A  

Desprend iéndose de  l o s  con ten idos teórico-epistomológicos vertidos y de l os obj etivos 

f" anteriormente p l an teados las d imensiones que se tomaron  en cuenta para investigar y ana l izar la 
; . 

'l·.3�  temática que  se plantea son: 

Polarización centro-periferia como elemento explicativo 

Relevancia de la variable geopolítica - integración regional 

Papel del Estado en el desarrollo 

Posibles agentes motivadores del desarrollo 

- Importancia de las nuevas tecnologías de la información y el conocim iento 

Contexto h istórico-geográfico 

Población a estudiar 

La población que se tomó como universo a invest igar esta comprendida por el espectro de l a  

izquierda inst i tu ciona l ,  e s  decir, de l a s  diversas representaciones pol í t ico-partidarias o agru pac iones 

que se encuentran actualmente en la fuerza pol ít ica de gobierno, el Frente Amplio .  No se tra ta pues 

de determinar cual  es e l  sentir general de todas éstas, sabiendo que comprenden diversos subgrupos 

y que estos responden a una lógica interna determinada, s ino de tomar in formantes cali ficados que 

s irvan como representantes de las  mismas. Éstos serán tomados como portadores de una concepción 

determinada de  la rea l idad y como construc tores de un  discurso adaptado a l a  misma en específ ico 

en torno a l  desarro l lo  del  país. N o  hay que olvidar que las práct icas discursivas son generadoras y a 

su vez derivan de prácticas socia les (pol ít icas, económicas y cul turales) en un determinado contexto 

y bajo una m isma l ínea temática .  

Estrategia muestra / 

Como criterio de selección de los  casos a entrevistar se u t i l i zó en primer lugar el peso electoral  de 

cada sector, es decir, a part ir  de l os resu l tados de las elecciones del 2004 y de los respectivos cargos 

que se asumieron posteriormente .  De esta forma se puede determinar el peso pol í tico que tubo cada 

sector dentro de la fuerza de gobierno mediante el acceso a la represen tación nacional en e l  Poder 

28 



L egislativo o a responsabi lidades públicas de otra índole. A su vez en a lgunas l istas en las  cual es es 

bastante ampl ia la cantidad de sectores que la integran y en donde han habido algunos cambios en 

su compos ic ión se optó por tomar a l os mas represen tativos (por ej . :  MPP , M L N  y CAP-L) .  

E n  segundo lugar, luego de seleccionadas todas las agrupac iones a entrevistar, se tomó como 

criterio de selección de l os entrevi stados a su condición de in formantes cal i fi cados dentro de cada 

sector y como representantes y condensadores de su pensamiento.  De esta manera l os entrevistados 

debían cumpl i r  alguna de las s iguientes características: ser i ntegrante del órgano  de dirección o 

conducción de la agrupación, formar parte de la comisión de programa o de e laboración polít ica, o 

ser representante nacional . En  los  sectores que tienen una estructura in terna mayor se in tentó tomar 

d i rigen tes o part ici pantes de las comis iones de  programa pero en aquel los sectores más pequei'ios o 

que no contienen una estructura interna ampl ia  se optó por sus representantes naciona les en la 

cámara de di putados. 

Corte espacio-temporal 

Se debe rea l izar un corte  en la caracteri zación de la coyuntura planteada como universo de 

observación .  Esta es pues el escenario pol ítico planteado a partir de la asunción por primera vez en 

l a  h istoria de un gobierno const i tu ido por una coal ic ión de " i zqu ierdas". A partir de esta se ha 

empezado a constru ir  un discurso específico en torno a la concepción de desarro l lo  que debe tener 

el país y de las políticas a l levar a cabo para el mismo. S i  b ien esta caracterización es muy ampl ia 

ya que concerniría a todo el periodo de gobierno, 5 años,  se  trató de foca l izar en un periodo 

específi co en donde estén mas en j uego estas cuestiones como lo fue el periodo pre-electoral en el 

año  2009 y en pa11icular entre l os  meses de marzo y ju l io .  Al l í  se condensan l as vis iones que se 

postulan pasando raya de las pol í ticas l l evadas a cabo anteriormente y es donde se mani fiestan con 

mas claridad los orientaciones a segui r. 
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C U E RPO ANALÍTI C O  

" E l  sistema polí t ico s e  ha encontrado con un momento d e l  capital ismo e n  donde y a  n o  tiene e l  socia l i smo como 
referencia ,  se ha vuel to el d iscurso un iversa l .  Ha retrocedido;  para constru i r  su l egi t imidad, aceptó muchas condic iones 

de las cuales ahora es muy di fíci l  poder sal ir."G 

A conl inuación se desplegará el conten ido del aná lis is  que fue extraído del trabajo de campo y de su 

arti culación con los conceptos vertidos en l a  perspectiva teórica y las consecuentes dimensiones que 

se plantearon como ordenadoras de l a  recolección de información, siendo el estudio d j ferenciado 

por estas el punto de partida. En segundo lugar se esbozarán los ej es macro anal ít icos que cortan 

transversalmente todas las dimensiones, la relac ión de Jos mismos con la h ipotesis p lanteada, los 

a lcances y las l im i taciones del estudio y por  ú l timo  las  i mp l icancias teóricas c laves que signaron l a  

investi gación y sus impl icancias académico discip l inares. 

Aná lisis pr imario d isgregado por d imensión 

Caracteri zación actual y país prod ucti vo con justicia social 

A la  hora de real izar un diagnostico de la s i tuación actual del  Uruguay en sus di ferentes ámbitos, 

tan to a nivel pol ít ico como económico y social ,  se  destaca primordia lmente una clara referencia a la 

condición de estabi l idad insti tucional del sistema polí t ico nacional así como la  preponderancia de 

un d iscurso de corte economicista en e l  cual se concibe al desarrol lo  como estrechamente vinculado 

a l  crec imiento económico junto con una d istribuc ión igual i taria de l a  r iqueza y del ingreso . 

" Pero hay estabi l i dad polí t ica que se man i festó en la u l ti ma el ección interna que fue ayer, que se desarro l l o  con total 
normal idad,  cada cual fue a votar por lo que quiso, no hubo n ingún incidente, no pasó nada, hay estab i l idad pol í t ica .  

Hay estabi l i dad económica porque mas al lá de los  abatares que estamos envuel tos de la crisis internacional  que se vive 
no hay ni nguna man i festación gi-avísima de desequ i l ibrios que puedan l levar a pensar en un desparramo de la si tuación 
económica del  país ,  entonces hay estabi l i dad económica. Y bueno como te decía hay estab i l i dad soci a l ,  porque no hay 

grandes con fl ictos que estén planteados que puedan a fectar la  marcha de lo que es e l  país. Una si tuación estable ."  (J .P. )  

Esa  apuesta por  una nueva polít ica de desarro l lo  encuentra su punto más  a l to en  la referencia 

d iscursiva anti-neol iberal de distanciamiento de  las gestiones y modelos anteri ores encarnados por 

los partidos tradicionales, en lo que se entiende como una po l ít ica de corte excluyente y 

segregacion ista en l o  económico y su vinculac ión d irecta con lo "socia l" .  

" . . .  te decía e n  términos descriptivos siendo Uruguay una sociedad capi tal ista está e n  un período de expansión d e  su 

ldem anterior. 
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capacidad económ i ca y por l o  canto de crecimiento económico que ha l l evado adelante un conjunto de programas y 
act ividades para d isminuir  el numero de personas que están bajo . . .  que están en si tuación de pobreza que creo que es e l  

componente mas importante de l  país ."(P. A . )  

Es en  esa nueva impronta que  se  postula l a  consigna de  "un país productivo con j ust ic ia socia l" ,  que  

s i  b ien fue  encarnada con9:�nterioridad a este periodo, esta tiene pretensiones de ser l l evada a l a  

práct ica . De  esta manera s e  apu esta a l a  necesidad de reconstrucción d e  l a  economía nacional  

median te la diversif icación y ca l i ficación productiva en contraposic ión a l a  noción de  "país de 

servic ios y p laza f inanciera" .  Cuando se hace referencia a las consecuen cias estrictamente socia les ,  

se caracteriza a la soci edad como fuertemente fragmentada y excluyente en donde l a  i n tención 

pr incipal  de l a  postulada "just ic ia socia l"  es la " in tegración" mediante l a  " igua ldad de 

oportun idades".  Esa noción de j ust icia social  y de igualdad de oportunidades esta por  momentos 

v incu lada a una mayor part ic ipación tanto en el sistema educa tivo como en l a  decisiones pol í t icas, 

en lo  que se entiende parte de un proceso de profundización de los aspectos central es de la v ida 

democrát ica nacional . 

"Ese fue el concepto de país productivo, o sea, fortalecer y desarrol lar todas aquel las  actividades que por a lguna razón 
estaban subut i l izadas( . . .  )y just icia soc ia l  responde, yo lo  defino como el combate a la  inseguridad existencia l ,  es decir, 

como el Uruguay logra que los uruguayos y las uruguayas logren mejorar sus n iveles de seguridad existenci a l  y a que l e  
l l amo eso? A conseguir un lugar donde vivi r, a que en  ese lugar se v iva con un mín imo de dignidad e higiene,  que pueda 

vel a r  con los derechos que la const i tución y los derechos humanos corresponden y l e  habi l i tan l a  educación,  l a  sa lud y 
creo que eso t iene que ver con el concepto just ic ia soc i a l ,  no?" (P. A . )  

Posicion amien to mundi al, inversión extranjera y referencia modélica 

E l  pr imer el emento a destacar en esta dimensión es la "desideologización" del ámbito comercial y 

de  las relaciones in ternacionales, entendiendo como clave estratégi ca del posic ionamiento del  

Uruguay en el actual  contexto mundial  l a  adaptación a las reglas que impone "el  Mundo de  hoy".  

En  este aspecto se art iculan tanto los procesos de atracción de i nversión extranjera como uno de los 

aspectos centrales de l a  expansión económica nacional  y l os posibles tratados de comercio con otras 

nacion es o regiones. E l  signo en este sentido se establece en una búsqueda por el mayor benef ic io 

posible en los  procesos de invers ión extranjera ten iendo en cuenta el carácter volát i l  de  l a  misma y 

l a  práct icamente imposible ruptura con los grandes pro cesos económicos globales. A su vez la 

construcción de una  imagen seria y responsable del Uruguay se establece como componente central 

de  la atracción de la inversión y como carta de presentación del país an te el -contexto i n ternaciona l .  

En  algunos aspectos, como el polémico caso de  la instalación de l a  planta de p rocesamiento de  

celulosa B otnia  en  la loca l idad de Fray Bentos, se  encuentra l a  denominada l óg ica gubernativa de l  
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"recién l l egado" en l o  que respecta a asuntos que fueron impul sados por administraciones 

anteriores, l os cuales no fueron apoyados pero los costos de su cancelación serian mayores que su 

continuaci ón.  

"Ah yo creo que  la i nversión extranjera di reeta es  muy importante cuando viene a quedarse que fue la gran di ferencia 
entre este gobierno y l os gobiernos anteriores. Los gobiernos anteriores lo que lograban eran los capitales golondrina y 

hacer una patria financiera.( . . .  )Yo creo que la inversión de Botnia ,  oja l á  que venga a lguna otra más. Han sido 
absolutamente buenas para el Uruguay, es decir, para los uruguayos que es en definit iva de l o  que tenemos que hablar. 

Inc luso han creado formas empresariales que en el Uruguay . . .  l lamarle no existen es injusto pero que muchos 
empresarios no practican." (J.O. ) 

O tro aspecto que se vincula directamente con lo anteriormente expuesto y con l a  referencia 

modéli ca que será tratada a continuación es la idea de excepcional idad del Uruguay. Esta hace 

referencia d irecta a l a  condición de  país "distinto" del concierto lat inoamericano y como ej emplo a 

nivel mundia l .  Más a l l á  de l a  recurreme y a veces excesiva auto referencial idad de l a  "cul tura". 

cívica y polí t ica de l  país por momentos ésta es ut i l izada en desmedro de otros ej emplos 

la t inoamericanos en la fal ta de una institucional idad clara y de reglas de juego difusas. Este tal an te 

también se sostiene en l a  añoranza de una sociedad in tegrada e inc luyente que el imaginario 

co lectivo u ruguayo promulgó durante buena part e  del siglo XX, apoyada en d iversos índices e 

indicadores socio-económicos y cul turales que hacían del Uruguay una "isla" dentro del continente. 

" Yo creo que t iene un modelo prop io  porque t iene característ i cas propias. Cuando vos viajás poi· América Lat ina ,  yo 
tengo que exp l i carles a mis compatriotas la t inoamericanos que el mío es un país de horizomes, ta?( . . . .  )Entonces yo creo 

que en ese sent ido es el camino propio y t i ene además necesidad imperiosa de abrirse cada vez más. Si hoy tenemos 1 00 
países hay que tratar de l l egar al tota l ,  no? porque es la forma de min imizar el riesgo que creo que fue el grave error 

estratégico de blancos y colorados por lo  menos desde que se reinstauró la  democracia .  Apostar a pocos mercados de 
gran capacidad de consumo pero que donde tiemblen, temblábamos todos. Y bueno ahí tenemos la crisis del 2002 que 
fue fruto de errores estratégicos graves, no? como fue jugársela  a Argentina que creo que no es un país confiable, creo 

que lo ha demostrado una y m i l  veces . "  (J .O. )  

Por u l t imo y vinculándolo con e l  s iguien te punto, la referencia a la propia construcción socio

histórica del Uruguay como país con una pequel'1a población considerablemente homogénea en el 

aspecto étnico, de geogra fía "cercana" y de poca divers ificación de la actividad económica. Esa 

condición previamente referida s i túa la búsqueda y construcción de un "modelo" de desarrol l o  

au tóctono, con  todo l o  po lémico de l  término, a l imentado de  una  ej emp l i ficación modélica parcial de  

o tros ensayos. S i  b ien no  se dej a  de lado la situación subdesarro ll ada y l a ti noamericana del  

Uruguay, se toman a lgunas muestras de países desarrol l ados o que han tenido relativo éxi to en 

a lgunas áreas como son e l  caso de los países escandi navos en lo  referente a la distribución del 

ingreso y el despl iegue de l  estado de bienestar o de Nueva Zelanda en el desarro l lo  de c iertas áreas 

agrícol a  ganaderas .  También en el terreno polít ico organ izativo e l  ejemplo de Brasi l  y la 
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adminisu·ación "Lula" como articulador in terno y regi onal destacándose l a  apuesta de una economía 

al servic io  de la sociedad y en particular de los sectores mas vulnerables .  Este punto t iene relación 

directa con la  siguiente d imensión a anal izar. 

"Capaz que se lo confunde a Mujica sobre todo cuando está en las maceadas o en l os actos y eso que recurrentemence 
pone el ejemplo  de Nueva Zelanda. Claro entonces de repeme el loco no se puede explayar por el tiempo que tiene para 
hablar y eso, lo que te pone como ejemplo y te dice que tiene casi l a  misma población que nosotros, produce lo  mismo 

que nosotros pero t iene tecnología mecida en la  producción que t iene. Emonces eso le permite tener unos índices por 
ejemplo en lo  que es lechería absolutamente best ia les a l os que cenemos nosotros, con unos campos que no  son mejores 
que los nuestros y solo los neocelandeses que compraron tambos en Rocha y Jos t ipos Le hacen planteas absolutamente 

simpl es que vos decís no, esto es muy fuerce que vos d igas como puede ser que nosotros esto no lo hayamos 
desarro l l ado, solamente con el riego del campo." (E .C. )  

Integrac ión y apertura 

M ás al lá de la retóri ca tradicional de corte lat inoamericanista e in tegracionista de la izquierda 

uruguaya en este aspecto en general y al caso del M ERCOSUR en particular se los entiende como 

procesos truncos en el sentido que no  existe una adecuada in tegración económica y muchos menos 

polí t ica .  Como se nombró en un princip io ,  una clara impronta anti-neoliberal y entendiendo al 

M E RCOSUR como de esa raíz en su referencia a la preponderancia de un "mercado común", no se 

vislumbra una alternativa a ese tipo de  i ntegración mas al lá  de los dist intos ensayos de in tegración 

po l ít ica que no han sido muy exi tosos y la poca visual ización de l a  i n tegración no solo como un 

fenómeno meramente económico. S e  entiende el ej emplo de la Unión Europea como el  principal 

bloque supranacional con una fuerte un i ficación polít ica d iagnosticando a l  contexto latinoamericano 

actual como favorable pero con resab ios  tanto en la  perduración de algunos gobiernos y así como en 

algunos procesos socio-políticos que los sustentan . Este no al ineamiento con n ingún país de la 

regi ón, n i  con ningún ensayo de in tegración a l ternativo como puede ser la  propuesta del ALBA, 

p lan tea la  propuesta de un "regional ismo abierto" en e l  cual s i  bien no  se renuncia al proceso 

i ntegrac ion ista del M E RCOSUR se opta por la  comercial ización y "apertura" a la  mayoría de los 

mercados posibles .  

"De wdas maneras el acuerdo regional funciona muy ma l .  Tampoco hay una voluntad clara de l os países grandes de l  
bloque de impulsarlo, de fona lecerlo ,  de desarrol l a r  ese  proyecto. En primer J ugar porque tiene l imi taciones. Creo que 

para que Brasi l  o Argentina pudieran realmen te incentivar el desarro l lo  del M ERCOSUR, fundamentalmente Brasi l ,  
cendrían que tener un proyecto nacional m u y  cl aro que fuera concience que cuanco mejor l e  va a la  región, mejor le  va a 

e l los y viceversa, cuanto peor l e  va a l a  región, peor le va a e l los . (  . . .  )Por lo tanto se ha empezado a hablar del 
regional ismo abierto. O sea de un regional ismo que vaya concretando en etapas un mercado común, l o  que impl ica 

tener un mercado globa l izado de todo lo que es l os 200 y pico de habicantes de esta región, incorporado Venezuela ya  
son casi 250 mil lones, y en donde haya l ibertad y arancel cero en estos países, eso es  el objet ivo centra l .  v además 

m i entras se va procesando eso permi t i r  que los países tengan un relacionamiento mas fluido extra región. Eso es lo que 
se l lama e l  regional ismo abierto.

' 
. .  "(M . N. )  
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A cont inuación se presentaran las dos pr incipales dimensiones que son el núcleo central del anál is is 

y s irven como directrices ordenadoras de  una l ectura de segundo orden de la i n formación recabada. 

Rol escatal y agentes del desarrollo 

Quizás el e lemento mas importante a destacar dentro de l a  vis ión sobre el desarrol l o  que caracteriza 

a la i zquierda institucional uruguaya en el actual contex to socio-históri co, que a su vez constituye 

un  factor clave de di ferenciación con anteriores adminis traciones, es e l  in tento de  neo-desarro l li smo 

en donde se presenta a la partic ipación esta tal como clave en post del desarroll o  del país .  Ese nuevo 

papel del  sector públ ico  no solo se identi f ica estrictamente en el plano económico con un mayor 

peso en la i nversión, las decisiones macroeconómicas y la distribución del ingreso, s ino también 

como art icu lador de los confl ictos y "escudo de l os más necesitados". Esta nueva "cara soc ia l "  del 

Estado se ve cl aramente reflej ada en l a  creación del M i nisterio de Desarrol lo  Socia l ,  con lo 

s imból ico de su nombre, como la princ ipa l  herramienta de abordaje  de las prob lemáticas de pobreza 

e indi gencia que presenta la sociedad uru guaya actua l .  A su vez, y este elemento ti ene conexión con 

el s iguiente punto a tratar, la reinsta lac ión de l os consejos de salario como ámbito de negociación 

colectiva y de conci l iación de c lases con l a  in tervención estatal como mediador de con fli ctos 

labora les .  

" E l  Estado es u n  e lememo centra l ,  e n  un país en donde digamos todavía no están desarro l l ados fundamen talmeme otro . 

Creo que es claro que hay una c lase obrera organizada desde hace t iempo con la central y mas bien a crecido 
organ i za tivam eme. Es claro que se han formado cámaras empresaria les pero el  empresariado en si todavía sigue siendo 

muy Estado dependiente,  muy .. . trabaja a través de los lobbies básicamente y no tiene un desarrol lo propio. Y por lo 
tamo e l  Estado t iene que ser promotor, regulador e i ndicar los caminos y a su vez yo creo que todavía sigue teniendo un 

papel importame l a  intervención di recta en a lgunos p lanos. "  ( M . N . )  

Cuando se establecen l os papeles de Jos di ferentes agentes motivadores de l  desa rro l lo  se  entiende al  

sector empresarial como clave en ese sen tido mediante l a  búsqueda y motivación de empresarios 

nacionales "emprendedores". A su vez se encuentran a lgunos resabios en la fal ta  de compromiso y 

de  dual idad en las act i tudes de c iertos sectores empresariales en un proyecto de desarro l lo  de  

carácter nacional .  Por  otro lado se entiende a l  movimiento sindical y su central ,  e l  P IT-CNT, como 

representante legítimo de la clase trabaj a dora con una función de generación de demandas sociales 

y como agente negociador de las m ismas. Concibiéndose de esta forma un aspecto clave en el 

desarro l lo  y en la generación productiva de riqueza una buena s intonía entre ambos sectores junto 

con la adecuada articulación del rol estata l .  
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"Yo creo que el secwr empresarial  tiene que tener el papel de l levar adel ante wda Ja parte productiva de un pa ís o gran 
pane de e l l a . (  . . .  )EI papel del empresario es la inversión, la producción, e l  respeto a la  normas, e l  ser un empresario 
moderno, en no refugiarse.( . . .  )De manera que me parece que el �mpresario tiene dentro de lo que es la divis ión del 

trabajo propi o  de l a  civi l i zación tiene un papel clave y el Estado t iene como obligación, mas que el Estado el gobierno 
procurar una distribución del ingreso adecuada que si bien premie a los mas capaces también ... primero permi ta una 

igua ldad en el punw de partida que eso es decis ivo porque nosotros hoy tenemos de los ni ños de can tegri l l  
absolutamente n ingunc¡ l l ega a estudios terciar ios. Esa es una real i dad que hay que modif icar porque justamente yo crto 
que el  Estado en mi concepción del Estado tiene que ser un garante de la  equidad, cosa que está muy lejos de ser lo ,  no? 

Eso d igamos sería el i deal i deológico. ¿Qué papel debe cumpl i r  el Estado' Bueno garant ir  la equidad."(J .O . )  

"Y  e l  movim i ento sindical  es un grupo de presión que  está correcw porque además yo creo que  una  de las razones por 
las cual es aumentó, acá hubo dos cosas que aumentaron, aumentó el salario real de los trabajadores y aumentó el n ivel 

de trabajadores a fi l iados a l  BPS.( . . .  )Entonces yo creo que justamente en el mundo capital ista que funciona, y volvemos 
a A lemania y su economía social de mercado o Suecia o los países escandinavos, los sindicaws t ienen que ser fuenes 

son necesar iamente fuertes . (  . . .  ) Yo creo que el papel principal del s indicaw es ser independiente. Y yo creo que acá son 
i ndependientes. Independientemente de que voten a Ja izqu ierda pero yo creo que como sindicato a nosotros, es mas 

creo que el Pepe M uj i ca tuvo razón cuando d ijo nos piden cosas que nunca le  p id ieron a nadie. "(J .O : )  

Por úl t imo,  pero central en estas dimensiones, la promulgación de un reformismo legisl ativo que  

abarca d iversos ámbitos de la sociedad como el forta l ec imiento de l  sector publ ico en la educación 

(Ley de Educación) ,  l a  salud (S istema Nacional I ntegrado de Salud) y en l a  estrat i f icación 

socioeconómica vincu lada a la polémica Reforma Tributaria .  También la apuesta a una nueva 

función de l a  C iencia y la Tecnología a l  servicio de l a  capacidad productiva del país en donde puede 

verse a l a  Agencia Nacional de Investigación e Innovación un primer paso en ese sent ido .  

F inalmente l a  denominada "madre de  todas l as  reformas",  es  decir, la Reforma del Estado como ej e 

central de una  nueva impronta desarro l l i sta en el Uruguay. 
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Tecnologías de la información y el conocimiento 

Esta u l tima variable esta fuertemen te vinculada con los principales aspectos que fueron abordados a 

lo largo de las  anteriores en l o  que respecta fundamentalmente a l a  in tervención estatal y l a  

democratización de djversos aspectos d e  la sociedad. En primer l ugar cuando s e  habla sobre e l  rol 

de  las nuevas tecnologías de la i n formación y el conocimiento en el desarro l lo  del país, se estab lece 

como una necesidad impostergable la actualización a las relaciones sociales contemporáneas. Estas 

pasan, por un  l ado, por l a  democratización del acceso a l a  información en donde e l  ej emplo  de l  P lan  

CE IBAL es l a  referencia princ ipa l  con  una in tervención esta tal en  el desarrol lo educativo y por  o tro 

l ado como un el emento centra l en la mej ora de la cal i ficación y adaptación a las  nuevas formas de 

trabaj o.  Ambos aspectos, e l  educativo y el l aboral ,  están inscriptos en un proyecto de " in tegrac ión 

hacia adentro", visualizando el c livaje Montevideo- I nterior como e l  pr inc ipa l  representante de  una 

brecha d i ferenciadora que se pretende superar. 

" Y  ese es el avance mas importante que hay desde que Varela puso un lápiz y una goma en la escuela publ ica, gratu i ta y 
obl igatoria .  Fijáte que l os gurises esos si no le hubieras dado la computadora los hubieras condenado a estar separados 

del resto de los gurises por el resto de su vida. Porque hay gurises que nacieron en hogar donde por suerte hay una 
computadora en l a  casa pern en el  caso de estos gurises de la escuela publ ica y del  interior nunca vieron una 

computadora en la  casa, jamás. Bueno que el Estado haga eso es cerrar una brecha que es justicia socia l ,  es cerrar una 
brecha bru ta l ,  una brecha tecnológica bruta l .  Y va a tener impaclü en e l  futuro, un impaclü brutal va a tener en e l  futuro 

eso porque se va a comparar con otros que no lo hagan, yo creo que va a tener u n  impacto brutal en el futuro eso. Este 
bueno porque las tecnologías de la informac ión y el conocim iemo son claves hoy, c laves. Son cl aves para cosas buenas 

y son claves para cosas malas. " (J. P. )  

, 
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A nálisis de segundo orden en macro ejes 

La "vieja " y Ja " nueva " izquierda en debate 

A lo largo de todas las d imensiones que se propusieron para el aná l isis y que c laramente se 

man i festó en las diversas entrevistas fue la di ferenciación discursiva en dos grandes bloques.  Por un 

lado la de  aquel las agrupaciones de  raigambre marxista y que concomi tantemente t iene una mayor 

trayectoria en la historia pol ít ica del país y han pasado por d iversas reestructuraciones. Estos tienen 

un discurso clasista, en lo  referente a l a  representación pol ítica de los sectores trabajadores, y por 

momentos estructural ista de l a  rea l idad social .  Presentan también una pronunciada impronta 

la t inoamericanista en su visión de la in tegración regional y teleológica de superación de  etapas y 

p royecto pol íti co a futuro que se encarna en l a  no  renuncia  del Socia l ismo como a l ternativa. 

"Un gobierno que indudablemente ha hecho una obra imponame .• nemos que tener muy cl aro que toda su obra es y va 
a ser por un buen rato aún con l a  presidencia de Pepe Mujica l l egado el caso en el marco de una sociedad capi ta l ista. 

Desde mi punco de vista el Frente Ampl io  es una fuerza progresista . . .  este . . .  y no prioriza la  posición que tiene el M PP y 
el M L N  muy clara, no' El Frente Ampl io no es una fuerza social ista,  no se plantea el cambio de la sociedad,  en el fondo 
se esta p lan teando mejorar el capi ta l ismo. A hora para nosotros, para mi en panicular, yo no soy progresista sigo con mis  

pensam iemos de muchos años de cambios profundos de l a  sociedad, vamos a no usar la pa labra porque se  ponen 
nerviosos.( . . .  )Pero pienso que este gobierno esta haciendo a pesar que estamos nosotros ahí, tenemos dos mi n is tros, 

pero no tenemos una incidencia categórica, no' Estamos subordinados a una cl ase media que es la  que conduce el 
proceso. Para mi  este proceso esta conducido por la  c lase media con un pensamiento progresi sta , burgués progresista. El 

compañero Tabaré es un gran empresario y hay otros grandes empresarios ahí. Emonces digamos resumiendo como 
ent iendo es un proceso en el cual fuerzas progresistas han asumido la  conducción pol í t ico-económica del país. Como 

esas fuerzas progresistas no se plantean un cambio profundo de la  sociedad pueden convivir con lo que han sido 
s iempre las clases hegemónicas porque no ven en riesgo su hegemonía . "(J .M. )  

Por  otro lado aquel los sectores v inculados a la socialdemocracia europea o pro gresismo en los 

cuales no  se p lantean un  sistema dist into al  actual sino el mejoramiento de las  condiciones 

ex istentes en lo que adscriben a la "actual ización" de la izquierda pol ítica partidaria a l  mundo 

contemporáneo. Mas allá que el obje tivo de  este trabajo pretende trascender l os acontecimientos del 

año electoral ,  es más que claro l a  d i ferenciación dentro del Frente Ampl io en torno a los d iferentes 

tóp i cos que se han tratado en esta investigación tuvi eron su punto más álgido en la el ección in terna 

y las tensiones que en el la afl oraron .  

" Yo creo que s i  evitamos esa hipercrít ica que surge dencro d e  la  propia izquierda, porque e l  gran opositor a este 
gobierno no ha sido la derecha, ha sido la  propia izquierda, si no dejamos de s logans como hablábamos hoy de darle 

contenido a las cosas, yo lejos de admirar a los yanquis pero yo  estoy dispuesto a negociar con e l  diablo igual porque 
eso le va a dar trabajo a los uruguayos. E ntonces yo creo que s i  nosotros logramos ganar ñosotros tenemos muy buenas 

perspectivas. Porque creo que este ha sido un muy buen gobierno, este gobierno tiene buenas c i fras, la gente palpa ,  
estamos en plena cr is is ,  esta no es l a  cr is is  del 2002 provocada por errores estratégicos de b lancos y colorados, es una 

crisis u niversal del sistema capital ista y la  estamos l levando bien. Entonces en esa medida yo creo que el Uruguay tiene 
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un buen panorama de aquí adelante. E l  Uruguay está inst i tucionalmente bien. El Uruguay pese a !üdo mantiene un 
rémoras de l o  que fue su educación,  entonces todavía Liene gente capaci tada.  Y bueno d igamos rntonces que soy 

opti mista . "(J .O.)  

Ahora b ien,  ambas fracc iones adscriben a las grandes d irectrices que se establecen en el proyecto de 

desarro l lo  planteado por la fuerza pol ít ica, aunque uno de el los lo  tome como parte de una estrategia 

pol ít ica a fu turo y en construcción . Esta se concibe como e l  desarrol l o  de un capi tal ismo de enclave 

nacional ,  art iculado a los procesos regionales y dinámicas globales, en el cual  e l  despliegue de todas 

sus dimensiones, junto con la construcción de un  "poder popular" que sirva de motor generador de 

demandas y transformación, hará a fl orar las contradicciones y conf l ic tos medulares del actual 

sistema social  y la consiguiente superac ión de las mismas. 

" Bueno, democracia avanzada en térm i nos más o menos esLrictos de consigna es l levar l a  democracia a sus ú l timas 
consecuencias, es decir, expandirla a codos l os n iveles de l a  sociedad, también en la economía y en la pol í t ica un nivel 

de panic ipación mucho más ampl io, mucho más profundo y mucho más resolutivo ( . . .  ) o sea, podes tener una seria de 
cuest iones consultivas pero si atrás de eso no hay capacidad de gestión generada por las posib i l i dades que las generen 

digamos . . .  el movi miento organizado, no hay manera, y si además . . .  eh . . .  el grado de organ ización es débi l o es bajo, 
tampoco . . .  o esta mediat izado . . .  ( . . . ) A ver. . .  es un tema de voluntad polít ica y de correlación de fuerzas, no? Pero 

hablemos de la voluntad pol í t ica ,  l a  correlación de fuerzas hay que consLru i rl a  para determinar  la  volumad polít ica . . .  
eh . . .  pensando en términos de voluntad pol í t ica es primero que nada l a  i ntención de ser mas democrát ico,  mas 

democrát ico en todos los aspeccos, también en el aspecto de la distribución de la renta por ejemplo,  que es pane de lo  
que  t iene que  ver con la justicia socia l . . .  eh  . . .  mas  democrático en el grado de  desarrol lo  de los n ive les de  d i fusión a lo  

l argo y ancho de l  país y quienes part ic ipan de esas decis iones . "  ( J.C . )  

S i  bien esta concepción puede ser debat ib le en lo  referente a posturas teóricas y de  in terpretación de 

la rea l idad, las dos principales crít icas que se le  pueden real izar y que ponen en jaque esta visión 

son la i n sistencia en la construcción de un modelo de desarro l lo  nacional  y popular que tenga como 

principales mo tores el Estado y el sector empresari a l ;  y l a  construcción de una fuerza popular a 

posteriori de la asunción del gobierno. Este ú l t imo punto es central para poder comprender la 

natural eza de esta visión de inspiración gramsciana, en donde a l  asumir las  reglas de juego de l a  

democracia l ibera l representativa como principal  canal de transmisión de demandas y constructor de 

derechos, el desarro l lo  de un movimiento social  y pol ít ico como motor transfo rmador debe ser una 

herrami enta a priori de cualqu ier expresión  gubernamental mas allá de las posibles art iculac i ones 

que su fra a futuro . 

A su vez, aquellos sectores con un discurso mas moderado plantean l a  i dea de que si se s iguen 

determ inadas pautas y políticas, haciendo referencia a la gestión  y desideologización de la polít ica 

"real" ,  el Uruguay puede alcanzar el tan ansiado y postergado desarro l lo  con n iveles comparados a 

l os países de l  primer mundo. Dejan  de lado los  confl i ctos y las pri nc ipa les contradicciones que 

permean todo el tej ido social en pos de  una sociedad más i n tegrada y dinámica .  Es importante 

destacar también la relevancia que adquieren las pol ít icas económicas en lo referente a las pol íticas 
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de desarrol lo  en donde se precende separar de los modelos de corte neoliberal teniendo como 

referenc ia  "tanto mercado como sea necesario y tanto estado como sea necesario" en una c lara 

referencia a la superación del denominado Social ismo Real y del l iberal ismo a ul tranza .  De esta 

forma el éxi co del país en su desarrol lo  depende no solo de una correcta y efi caz pol í ti ca económica ,  

tanto macro económica como d e  pol ítica fiscal e inf lac ionaria, s i no  de la  inserción de l  Uruguay en 

el mundo y de la construcción de una estructura social  y pol ít ica lo  mas homogénea posible y sin 

mayores antagonismos. 

" El  cri terio de una sociedad mas moderna que riene que distribuir el poder de una forma di ferente, dar le mayor 
part i c i pación a los ciudadanos y no solo la representación democrática sino a través también de la  part i cipac ión .  

Enwnces creo que hay que i r  a un reforma de l a  constitución mucho mas . . .  que eso es instrumenta l ,  el objer ivo es que se 
desarro l l e  la sociedad, el objetivo es que el  país siga creciendo para poder seguir distribuyendo, e l  objet ivo es por l o  

tamo insertase en un mundo competi tivameme mucho mas  comp l i cado, en  un mundo global izado, en un mundo . . .  pero, 
ese es el objet ivo, pero para eso muchas veces la  i nslituciona l idad es una traba y permi te la  reproducción del poder en 
mas del status quo. Por eso es l o  que te decía al principio, l a  izquierda no juega a favor del status quo y en defin i t iva 
tiene mas di ficul tades y t iene que p lantearse nuevas metas de cambio siempre, la derecha con decir  que hizo bien un  

gobierno ya la a lcanza por l o  tanlO yo creo que hay  que ir  a cambiar la  i nsti tuciona l i dad no como un f in s i no  como un 
medio para mejorar después las  potencia l i dades y el desarro l lo  de una democracia y de un proyecto ."  ( M . N . )  

Esta visi ón ,  que no  so lo  se encarna en parte de la izquierda uruguaya sino en otros países de l a  

región ,  no  t iene en cuenta la naturaleza polarizante de l  capital ismo como construcc ión socio

h istórica mundial  y la condición peri féri ca y dependiente del Uruguay y su inserc ión  en 

Latinoaméri ca .  A su vez es d i fíci l  pensar al  Uruguay como un país desarrollado dentro de 30 o 50 

años como se postu l a  ya que este proyecto queda inscripto en los d i ferentes periodos de crisis y 

expansión del s istema cap i tal ista y de los dist intos c ic los de luchas que a floran de los m ismos y que 

pueden ser d i fusos en periodos de bonanza o de correlación de fuerzas posi tivas como la actua l .  
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" Tradicionalización " de la izquierda partidaria, Batllismo y matriz Estado-céntrica 

No es el obj etivo de este trabajo anal izar el recorrido histórico de la fuerza pol ítica que hoy en día 

gobierna el país n i  tampoco estudiar los cambios que ha sufrido el sistema pol ít ico nacional pero 

a lgunos aportes provenientes de la c iencia política sir\ien como enriquecedores del· anáHs·is :  E l  

p roceso de " tradicional ización" del Frente Amplio y d e  s u  consti tución como partido  pol ít ico catch 

ali de características pol i  c lasistas ( Moreira, 2005; Lanzaro, 2004) ti ene a lgunos puntos de contacto 

con l a  impronta de cúneo Batl l ista que caracterizo la primera mitad del  siglo XX en lo referente a l  

ideal mesocrático de la sociedad uruguaya y e l  rol del sector publ ico  como amortiguador de  los 

con fl ictos sociales .  A su vez el escenario  pol ítico uruguayo contemporáneo esta marcado por una 

d iferenciación en dos bloques, e l  tradicional de centro-derecha y de h istoria reciente neoliberal y el 

progresista representando l a  centro-izquierda en Ja  cual se enmarca l a  actual administrac ión .  Esta se 

apropió de l os principales resortes del d iscurso Batl l i sta y Neo-Batl l i sta que se nombraron 

anteriormente en l o  que refiere a Ja matriz estado-céntrica que caracteriza l a  construcción socio

his tórica de l  Uruguay, la cual vale decirlo, había sido declarada como extinta. 

Este nuevo signo que adquiere la izquierda partidaria institucional uruguaya plantea ciertos desafíos 

y confl ictos en su supervivencia como fuerza gobernante y con pretensiones de transformación del 

modelo de desarro l lo  nacional . A lgunas de estas tensiones se mani festaron en l a  relación entre 

gobierno-partido polít ico-dirigentes-base mi l itante en el primer periodo y que p lantea un escenario 

i ncierto  en el periodo que abre. Sin ánimo de rea lizar paral elismos h i stóricos descontextualizados, 

el estudio  rea l i zado por Real de A zúa ( 1 964) sobre el primer Bat l l ismo y el freno a su impulso 

modernizador, ident if icando como principales motivos del mismo la in tención de  refonnar todos los 

ámbitos de l a  sociedad a la misma vez y el asilamiento pol ítico part ic ipativo de  Ja  dirigencia y en 

particular de su l íder carismático, t iene algunos puntos de contacto con el actual  contexto socio

h istóri co . Más al lá  de posibles l íderes de extracción popular, de la referenc ia  d iscursiva a los  

sectores menos favorecidos de l a  sociedad o de  la conso l idación de las  demandas emanadas de l  

movimiento sindical ,  cooperativo o estudianti l ,  la rotación de las e l i tes pol íticas en el poder estatal 

es el signo característico que marca esta época. Estas a diferencia de las que gobernaron l os ú l timos 

25 años hacen referencia en sus agendas a las reformas socia les y polí t icas como desafíos 

primordia les y una incidencia s ignificativa del sector público en el c livaj e  Estado/Mercado 

( Moreria ,  1 997) .  

O tro elemento a destacar es l a  consol idación del bloque tradicional  como actor opositor a las  
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reformas que se han impulsado, así como el resurgir de un sentir conservador en los sectores y 

actores sociales que l o  impulsan. Realizando un anál is is comparativo con otros países de l a  región, 

estos comportamientos socio-pol íti cos presentan al gunas simi l i tudes que ponen en duda el futuro 

integracionista del continente. A di ferencia de hace 100  años, la actual es una real idad en l a  cual  l a  

"mediatización" d e  la actividad política no  puede dejarf d e  lado s i  s e  qu iere comprender y explicar 

los fenómenos que acontecen. E stos a su vez se artic� l an  con la transformaci
.
ón de l a  participación 

c iudadana en una democracia mediática, en la cual las pautas de consumo globales, el ' desanclaje '  

de l a s  rel aciones socia les y l a  desideologización de  l a  a ctividad polít ica cortan transversa lmente las 

subjetividades sociales en l o  más amplio de su sentido. 

A ntes de proseguir con l a  parte final del  anál isis y las conclusiones es necesario rea l izar a lguna 

apreciaciones en l o  que respecta a l  nuevo periodo de gobierno que han sido instalado luego de l a  

rea l i zación del  trabaj o de campo. Si  b ien  existe una  rotación intrapartidaria parcia l  dentro de las 

agrupaciones que conforman el Frente Amplio con respecto a la anterior administración, siguiendo 

l a  tradición pol ít ica contemporánea del Uruguay en donde no gobierna la misma fracción de un 

mismo partido dos veces consecutivas, las grandes directrices que se marcaron en el 2005 siguen 

teniendo vigencia. El pri ncipal razgo di ferenciador es quizás en la poli tica internacional en lo 

referente a la consolidación supranacional de un bloque politico y económico Sudamericano 

impulsando a Brasi l  como potencia articuladora de la región .  A su vez a raiz de l a  profundización de 

a lgunas de las  reformas planteadas en el primer gobierno han surgido ciertas tensiones y confl ictos 

tanto a la in terna, como en el movimiento sindical y o tros actores de la sociedad. 

' 
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ARTICULA C I Ó N  TEÓRI C O-EPISTEM O L Ó G I C A  

"A s u  vez, l a  presencia d e  la técnica, l a  estructura mediát ica y los movimientos d e l  capital h a n  logrado establecer un 
sistema en donde las opciones políticas no presentan un antagonismo, se construyen siempre desde un consenso, se trata 

de ver quién es e l  que lo  hace mejor, quién admin istra m ejor.
,
, -

Comprobación de la h ipótesis y referencias paradigmáticas 

Del anal ís is  anteriomente expuesto y su articulación con lo formulado en la perspectiva teórico

epistemológica se puede a firmar la comprobación de  la hipótesis planteada en l a  introducción,  ya 

que ambos cuerpos discursivos iden t ifi cados (el  primero claramente relegado al  segundo) apuestan 

a una estra tegia de desarrol lo  capital i sta para superar el subdesarrol lo ,  la pobreza y la desigualdad 

que han signado 200 años de h istoria lat inoamericana .  

D e  a l l í  se deriva la tesis principal  de esta investigación en la cua l  ambos cuerpos discursivos se 

adscriben a modelos teoricos y paradigmáti cos anteriormente ensayados y cuyas posteriores 

art iculaciones han debenido en la constru cción socio-historica del Uruguay contemporáneo. Estos 

son por un lado la concepción de entender al  Capital ismo como ún ico modo de organ ización de la 

sociedad pero en este caso "regulado y humano",  y por otro lado como un proceso de acel eración de 

las contradicciones inherentes del sistema como paso previo a otro sistema social superior. E l  

primero retoma los principales postu lados de l  paradigma de la modernización reformulados en  el 

desarro l lo  de redes informacionales y comunicacionales, y el segundo algunas tesis del paradigma 

de l a  dependencia signadas por la larga e i nocua búsqueda de una burguesía nacional y un Estado 

motor del  desarrol lo .  

Como se esbosó previamente el comienzo de un proyecto al terna tivo de desarrol lo ,  y por ende de 

sociedad, n o  puede sino tener como pi edra angular l a  ruptura teórico-ep istemológica de las 

contrucciones eurocéntricas-modernas que han sido e l  sustento y legit imación del desarro l lo  del  

sistema-mundo capi ta l ista principalmente en l a  peri feria, teniendo la necesidad de contrucción de 

un  nuevo paradigma interpretativo de las  rea l idades lat inoamericanas y uruguaya en part icular como 

ej e fundamental  de procesos complejos y cambiantes como los que estan surgiendo en la región .  

Este ej erc ic io  no debe dejar de lado e l  estudio de ensayos que anteriormente han fracasado, no que 

han sido derrotados, teni endo en cuenta como advierte Boron (20 1 0 ;  77) que las circunstancias y 

caracteríticas que los signaron no  han desaparecido del todo pero si son di ficílmente repro ducibles 

l dem anterior. 

42 



en la actua l idad, dadas las pro fundas transformaciones socio-económicas, polít icas y cul turales 

su fridas en las  ú l timas décadas. 

An tes de p roseguir con e l  resto de las conclusiones y pasar a las consideraciones finales de  esta 

i r:":�ti·gación es necesario enumerar los principales ha llazgos que se desprenden del recorrido 

rea l i zado.  En primer te1mino l a  preponderancia de  un discurso economicista sobre el desarrol l o  con 

una fuerte impronta "socia l "  y de estabi l idad política nacional .  En  segundo lugar la disociacion en 

dos cuerpos d iscursivos que confluyen en una postura neodesarrol l ista con enfasis en la regulac ión 

esta ta l ,  la mediación capi tal- trabajo y la i n fluencia de las  tecnologías infonnacionales como ej es 

fundamentales del desarrol lo  de índole productivo y socia l . Por u l timo y mas importante hal lazgo se 

encu entra l a  ausencia (por mas contradictorio y paradógico de esta denominación) de una noción 

cri t ica de las princ ipales corrientes que han nutrido e l  paradigma de la modernización y que han 

derivado en las  pol i ti cas entorno al desarrol l o  de Jos u l ti mas 30 afios y a su vez la escasa referencia ,  

tanto como legado como reformulac ión, de las princ ipales probl emáticas y aportes que se derivan 

de las teorías de  l a  dependencia de matiz latinoamericana .  
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Neoliberalismo, neodesarrol/ismo extractivista y ciclos de lucha 

En un a rtículo recien temen te publ icado por el periodista uruguayo Raúl  Zibechi ( 20 1 0) se p lantean 

al gunos puntos que son u ti les  para esclarecer los tópicos que se han tra tado en esta investigación,  

si endo el ej e centra l l a  parajoda que se encuentra actualmente den tro de  l os intentos de reimplantar 

un  modelo neodesarrol l i sta tanto a n ivel regional como nacional .  Si b ien,  como ya se mencionó, 

ex iste una retórica c laramente d i ferenciada del modelo neoliberal entendiendo a este como 

privatizador de l a  actividad económica ,  de apertura comercial  y f inanciera y de desregualción 

labora l ,  el nuevo desarro l l ismo que se in tenta l l evar a cabo en l a  primera decada del s iglo XXI ti ene 

al gunos pun tos de contacto con e l  anteriormente mencionado y se distancia en otros del ensayo 

i ndustria l izador susti tutivo de importaciones de mediados del siglo X X .  

Ahora bien,  l o  paradoja !  de  esta época e s  que parte d e  l a s  pol í ticas ap l icadas e n  pos de reactivar l a  

produccion nacional de l a s  economias y d e  esta manera generar d iv isas para refinanciar los Estados 

e incrementar el gasto publico estan siendo l levadas adelante por gobiernos progres is tas en 

cooncordancia con grandes empresas mul t inacional es y el aba! de organismos in ternacionales de 

crédito.  Si  bien el punto de contacto con el modelo ISI  es la explotación y exportación de bienes 

primarios, con la consavida dependencia del precio de las com m odities a nivel in ternacionl ,  lo 

nuevo del actual modelo es su carácter de excluyente en el sentido de que no necesi ta de la cantidad 

de  mano de obra cal i ficada, empleados o consumidores a nivel l ocal ya que gran parte de l a  

producción s e  real iza mecan icamente y e l  grueso d e  l o  producido e s  exportado a los pa ises centra les 

o sedes de las empresas. L os tres ejemplos mas sign i fi cativos a nivel nacional son los de l a  

forestación,  el ya no tan  rec iente modelo sojero generador de mayores ganacias en relación a l a  

inversion fija real izada, y l a  posibi l idad de la instalación de l a  explotación m inera a c ie lo  abierto. 

A d iferencia de lo ocurrido en la década de 1990 en lo  referente a la resistencia a la ola privatizadora 

y desrreguladora por parte de suj etos colectivos sociales y pol i ticos, en el actual contexto no existen 

ac tores poderosos capaces no  solo de  cuestionar dicho modelo sino plantear uno a l ternativo en una 

s i tuación mas complej a  que la pasada ya que nos enconu·amos bajo un d iscurso estatal de "consenso 

progresista" y de crecimien to y expanción de la economía nacional . Por ú l timo es necesario también 

l a  necesidad de una apuesta a un crecimiento autónomo de los precios in ternacionales que han sido 

tanto generadores de bonanzas económicas como una de las  causantes de las cris is esu-tJCturales de 

los modelos de desarro l lo  pasados. 
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Por ende, debe verse a l a  apuesta contemporánea como el fin de un l argo ciclo de luchas iniciado en  

la década de  1 960 enmarcado en l a  crisis de l  modelo IS I  y e l  Estado benefactor con  el corte en  l a  

decada de  1 970 y 1 980 de todo tipo de pensamiento y ensayo de sociedad a l ternativos. E l  periodo 

abierto a f ines del siglo pasado y su continuación a principios de este s iglo ,  cris is  económica 

_ profunda mediante, es l a  consol idación de la l arga lucha de ra i zquierda uruguaya por l a  asunción 

de l  gobierno nacional dej ando insierta l a  posibi l idad de construcción de un orden posneoliberal en 

un  escenario en donde n i  l os Estados modernos ni l os "mercados" han podido satisfacer las  

necesidades mínimas de las sociedades la t inoamericanas. 
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Reinventar Ja democracia, el Estado y Ja emancipación social 

La discusión en torno a modelos de desarrol l o  en l a  i zquierda y por ende a idearios de sociedad ya 

no debería centrarse en la antigua discusión reforma-revolución o vía electora-vía insurgente 

armada, sino en l a  capacidad de construcción de subj et ividades a lternativas a l a  dominante y su 

respectiva arti culación en movimientos soc ia les y pol ít icos que no empiezan (ni terminan)  en la 

asunción de un determinado gobierno .  A su vez en un contexto de crisis capital ista global pero mas 

amplía que los antiguos quiebres sistémicos en l o  referente a l a  d iversif icación de las 

contradicciones, que no solo se expresa en capital - trabajo,  s ino también entre capital-naturaleza, 

ind ividuo-identidad cultura l  así como en tre colonizador-coloni zado (Santos, 2008) se necesita ya no 

solo un  nuevo modelo de desarro l lo  sino un cambio de patrones civil izatorios. 

Este ú l t imo punto pone en cuestión la tan proclamada reforma del Estado en la cual no  solo debe 

cuesti onarse l a  función ·coercitiva y simból i ca del mismo sino preguntarse que Estado para que 

sociedad, en donde nuevos mecanismos de democracia part icipativa, e l  reconocimiento de o tras 

formas de expresión cul tu ral  y de organización económica arti culadas en dist intas terri torial idades y 

subjet ividades col ectivas deben anteponerse a una re-moderni zación,  d inamización y mayor 

funcional idad del Estado en pos del crec imiento económico y de l a  atención publ ica admin istra tiva. 

Estas dos consideraciones p lantean nuevas formas de entender el cambio social y los procesos 

socio-históricos. Como bien señala Santos ( 2008) debe entenderse a los procesos actua l es de 

cambios sistémicos y de era , no  en el sent ido planteado por Marx de motor de la h istoria a las  

revoluciones fruto de l a  lucha de clases, s ino en e l  sentido expuesto por Wal ter Benjamín como 

freno pa l ia tivo antes del abismo. Esta concepción l leva aparej ado una reformulación de l as nociones 

de corto y largo p lazo y l a  relación entre teoría y práct ica .  En el primero de l os aspectos no  puede 

dej arse de lado las estrategias e ideas a futuro en el pensar otro t ipo de  sociedad por las táct icas y 

a l ianzas l im i tadas a una coyuntura tempora l .  En  el segundo, y esto sirve como nexo para el ú l t imo 

apartado que se desplegará a continuación, nunca ha habido una disonancia tan marcada en tre teoría 

crítica y práctica pol ít ica en donde: 

' ' .  . .  hay una invisibi l idad recíproca delllro de una practica que cada vez es mas subteorizada y una teoría que parece 

i rreversible para las pract icas novedosas que están surgiendo . "(Santos, 2 008 :  1 ) . 
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De los lemas publicitarios electorales a las prácticas discursivas 

Antes de pasar al  ú l timo apartado de este trabaj o considero necesario rea l i zar a lgunas apreciaci ones 

finales sobre los hal lazgos deta l l ados en el cuerpo anill í t ico y su conexión con el títu lo  de portada 

' el egido para e l  mismo, en el cual se develan algunos de los princ ipales i nsumos anal ítico

descriptivos y conceptual es que dan sustento a esta investigación .  De allí la necesidad de i n terrogar 

a los actores polít icos que Je dan contenido a los programas de gobierno que luego son "vendidos" 

en las campañas electorales mediante  d i ferentes i nstrumentos publ icitarios, l o  cual consiste una 

defensa de un  tipo de investigación soci ológica en la cual como señana Bourdieu (200 1 )  el objeto 

de estudio  "habla" .  En el caso concreto que se i nvestigó dado l a  s ingularidad de su posi cionamiento 

social ,  el poder s imbólico que sus prácticas d iscursivas contruyen y el contexto socio-históri co en el  

cua l  vivimos nos son meras referencias electorales o publ ici tarias s ino que contribuyen a determinar 

una vis ión del  mundo y un tipo de organización social así  como refl ejar a lgunas característ icas 

socio-cul tura les y pol íticas del uruguay contemporáneo. 

Es así como en la conocida consigna electoral del primer gobiern o del Frente Amplio "El cambio a 

la uruguaya" se destaca el énfasis puesto en la idea del  cambio con respecto a administraciones 

anteriores así  como la necesidad de un proyecto de característi cas nacionales, en donde dej a  de ser 

un modelo netamente encarnado por la izquierda y pasa a hacer una empresa de los uruguayos 

todos. A su vez el rescate de l os valores y pautas cul tural es y pol í t icas que son características de 

nuestro país ,  o por lo  menos aquel las que la izquierda partidaria ha  tomado como las necesarias para 

poder acceder al gobierno por primera vez. 

Por ú l timo p lantear a lgunas observaciones que se vinculan con esta investigación y con e l  s logan 

u t i l i zado en la s iguiente campaña electoral durante e l  año 2009 :  "Un gobierno honrado, un país de 

primera '', año en el cual se real izó e l  trabaj o de campo y en donde se consol idan y continuan las 

principa les posturas p lanteadas anteriormente. Nuevamente se hace referencia a la importancia de 

un proyecto nacional e inclusivo pero esta vez con pretensiones de aclanzar un posicionamiento 

relevante a n ivel internacional mediante l a  conso lidación de c iertos índi ces e indicadores que lo 

distancien del concierto lat inoamericano, s iendo muy difíci l  de esta forma poder planter un orden o 

modelo post-neol ibera l que pueda romper con las asimetrías, desigualdades y deb i l idades que han 

su fri� anteriores proyectos socio-polí t icos y que sirva como a lternativa de vida en sociedad . . · ·. 
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C ONSIDERACIONES FINALES 

I mpl icancias académico-disci p l i n a res 

Critica al eurocentrisr.;o 1
.
eórico y metodológico 

' 

Como ha sido p lanteado anteriormente l a  crisis mundial contemporánea trasciende la dimensión 

estrictamente económica y financiera sino que representa una profunda crisis civ i l i zatoria del  

capital ismo global como modo de organi zación de la sociedad y concomi tantemente, y aquí entra 

un aspecto central en la investigación académica, como forma de producción de conocimiento y 

distribución del poder. Precisamente:  

"En l a  base de este s istema de dominación se ubica l a  perspectiva eurocémrica como fundamento ideológico y como 
forma de producción y comrol de l a  subjet ividad de l as sociedades. La producción y reproducción de la vida ma teria l  de 
l os pueblos y l a  e laboración de sus imaginarios están dominados por la idea de que la  civi l ización occidental es e l  único 

modelo c iv i l izatorio del planeta, y que todas las demás civi l izaciones, s in i m portar su n ivel  de el aboración y 
complej idad, su grado de desarrol l o  o sus aportes a l a  humanidad, son consideradas apenas cul turas atrasadas respecto 

al modelo impuesto. "  

( B ru ckmann, 2008:  1 ) . 

Esta extensa ci ta pone de mani fiesto a su vez l a  ceguera cognosci tiva que esta v is ión encarna en l o  

referente a l  conocimiento y comprensión de  la complej idad del mundo social  contemporáneo y de  

las  diversas man i festaciones y fenómenos que se  construyen en  l a s  fronteras de  sus marcos de  

referencia conceptuales. E l  encierro e n  si misma para poder justi fi carse como herram ienta científica 

de  producción de conocimiento ha  l levado a una disociación creci ente con l a  real idad social y, en lo 

mas ampl io de su sentido, plantea un desafío en pos de romper con paradigmas de c iencia y 

cosmovisi ones que sean construcciones al terna tivas a futuro. 
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Renovar la Teoría Critica y el pensamiento critico latinoamericano 

Quizás el e lemento que ha estado presente subyacentemente a Jo largo de toda este proceso 

i nvestigativo ha sido la apuesta a rescatar los elementos principales de la formulac_iones en torno al 

desarro l lo  en la producción teórica de raíz la tlnoamericana.  Bajo  n ingún término esto requiere de 

una renunc ia  a l os aportes provenientes tan to de la teoría social  clásica de matriz europea como de 

las d iversas vertientes que de ella surgi eron .  De hecho gran parte del pensamiento y Ja  teoría crítica 

ha sido e laborada en los países centrales, desde la inspiración marxista clásica,  pasando por l a  

hibridación weberiana d e  la Escuela de Frankfurt hasta a lgunos aportes d e  la deconstrucción post

estructura l ista, pero l os principales movimien tos y prácticas novedosas transformadoras de l a  

sociedad h a n  surgido y están surgiendo e n  l a  per iferia del sistema. D e  a l l í  también e l  rescate y e l  

debate de l  pensamiento crítico l at inoameri cano y su  vigencia en  los a lbores de l  s ig lo XXI. 

A su vez, esto requi ere restacar el rol activo y parti c ipa tivo del investigador en, como b ien advierte 

Wal l erste in ,  la "apertura" de las ciencias socia les. Ten iendo como in tención trascender l a  

au torreferencia l idad q u e  l amentablemente hoy e s  característica d e  l a s  ciencias pol ít ica y económica, 

asi como la  defensa de Ja in terdisci p l inariedad de la  producción científ ica social ,  mediante l a  

i n tegrac ión  p lural de J o s  saberes, prác ti cas y relatos distanciandose de visiones ortodoxas o 

complacientes de l a  realidad. 

L ogicamente una investigación de esta envergadura no solo por su nivel de grado sino por los 

recursos que se disponen para la real izac ión de la misma, tanto económicos como académicos, no 

puede prentender mas que poner en discusión ciertos aspectos de l a  rea l idad social uruguaya 

dejando abierta l a  pos ibi li dad de elaborac iones a posteriori que profundicen l a  temática y s irvan 

como base para el tratamiento de otras problemáticas vinculadas. 
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