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l. Introducción. 

Los procesos de modernización sufridos por l a  sociedad contemporánea, han 

provocado modificaciones en l as relaciones sociales, económ icas y políticas que han 

afectado a toda la sociedad en su conjunto.  Sin perder de vista el proceso social general, al 

anal izarlas se ha de tener en cuenta el contexto del imitado por las coordenadas espacio

tiempo, ya que cada sociedad, si bien está afectada por un proceso general más ampl io, 

tiene diferentes r itmos de transformación. Esto se debe en parte a que el  ámbito teITitorial 

imprime características propias que favorecen o retardan diferentes procesos de cambio, 

así como las diferentes acciones que desaITol lan los individuos afectados por el las para 

superarlos, ya sea en forma colectiva o individual . 

Es por esta razón que los procesos de modernización han provocado 

transformaciones en el medio rural que t ienen características particu lares, y que se 

diferencian de l as transformaciones sufridas en el medio urbano, lo que ameri ta un estudio 

particular de estas transfo1maciones agrarias y sus consecuencias sobre el desarrol lo social 

del sector rural . 

En lo que refiere a la sociedad uruguaya el proceso de modernización iniciado a 

fines del siglo XIX, produjo una tajante separación entre el medio rural y el urbano, en una 

sociedad con pocos habitantes, en la que a pesar de l as d istancias y los escasos medios de 

comunicac ión, así como de las características propias de cada región, lo rural y lo urbano 

se complementaban. 

Si bien uno de los primeros s ignos de modernización en Uruguay se dio en el medio 

rural con el  alambramiento de los campos, l as propi as características del medio 

enlentecieron el  proceso que en cambio se desarrol ló con mayor fuerza en el  medio urbano. 

Es necesario tener en cuenta los efectos provocados por los procesos de 

modernización en las diferentes actividades productivas y económicas, así como en l as 

relaciones laborales y sociales, donde ha jugado un papel fundamental la estructura de la  

propiedad de  la  tie1Ta. 

Es esta estructura de la propiedad que define las relaciones de poder y en definit iva 

de la  estructura social ,  sumado al papel del Estado que ha apoyado, por medio de sus 

políticas hacia el agro, d iferentes tipos de tenencia de la  tieITa. Desde los l atifundios y el  

alambramiento de los campos; pasando por el incentivo a la agricul tura famil iar, a los 

pequeños productores y por la experiencia de la creación y fortalecimiento del Instituto 

Nacional de Colonización, hasta la promoción de asociaciones de capitales nacionales y 
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transnacionales o extranjeros que articulan nuevas tecnologías y e l  uso extensivo de la 

tierra. 

Partiendo de las transformaciones ocurridas en el medio rural uruguayo como 

consecuencia de los procesos de modernización introducidos por el modelo económico 

capital i sta, intentaremos anal izar la i ncidencia de dichas transformaciones sobre las 

conductas electorales de los habi tantes del medio rural reflejadas en e l  voto como 

expresión de voluntad del e lector y como respuesta a los diferentes procesos de 

transformación ocurridos. 

Se estudiarán Jos resultados electorales de las elecciones nacionales de 1 994 en el 

medio rural ,  comparándolos con los resul tados de las elecciones de 1 984, así como su 

relación con l as consecuencias de las transfo1maciones agrarias, ubicando las 

modificaciones en las conductas electorales dentro de J a  tipología departamental y 

regional i zación del desarrol lo en e l  Uruguay real izado por Dani lo Veiga 1 y el informe de 

PNUD para el año 1 9992• 

En el capítulo I I  se real iza una breve caracterización de las transformaciones del 

medio rural desde los primeros impu lsos modernizadores de implantación del modelo 

económico capital ista hasta su fase actual neol iberal , así  como la caracterización de la 

estructura política uruguaya, de las bases sociales de los partidos políticos y finalmente 

del voto rural . En este capítu lo se p lanean las hipótesis y objetivos del trabajo. 

El capítu lo I I I  contiene la presentación de las variables en estudio: conductas 

electorales y transformaciones agrarias, así como otros aspectos concernientes a la 

metodología apl icada.Se presenta en el capítulo IV toda l a  información referida a l a  

presentación y anál is is de  los  datos. Y finalmente en el  capítulo V se  procede a real izar a 

modo de conclusión las reflex iones sobre los resultados anal izados y l as respuestas 

encontradas, así como propuestas para futuros trabajos. 

En el  Anexo se ubica el  anál is is  de los votos rurales y urbanos para los dos períodos 

estudiados y las modificaciones de cada partido político por Departamento. 

1 Veiga, Danilo: "Tipología departamental y desarrollo regional en el Uruguay". 
2 PNUD Uruguay: "Desarrollo humano en Uruguay. 1999" . pág. 41 a 48. 
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11. Marco conceptual. 

11.1. Transformaciones agrarias. 

Intentaremos resumir en grandes rasgos las transfonnaciones provocadas en el  

medio rural por el  proceso modernizador que se dio en el agro uruguayo a partir de la 

implantación del  modelo capi tal ista. 

El primer impulso modernizador que se dio en Uruguay a fines del siglo XIX, 

puede enmarcarse dentro de l proceso de penetración del modelo económico capi tal ista en 

nuestro país, por sus causas y por sus consecuencias .  Su causa pri ncipal, más al lá del 

interés de mejorar l a  producción ganadera mediante el mestizaje, fue l a  necesidad de los 

poseedores de la tierra y el ganado de asegurar su propiedad y por tanto sus ganancias. Las 

consecuencias provocadas fueron la migración de parte de la población por la desaparición 

de pequeños predios, la aparición de los pequeños poblados o rancheríos, pero 

principalmente la conformación de una estructura social rural basada en la propiedad y 

control de la tierra y el ganado. 

Fue esta estructura de la propiedad de la tie1Ta, propic iada por un modelo 

económico agroexportador con expansión del comercio exterior de carnes y lanas, 

favorecido por la demanda de los mercados internacionales y las nuevas tecnologías de 

conservación y refrigeración, la que consol idó la explotación ganadera extensiva y l a  

estructura lat ifundista. 

El agotamiento de este modelo  provocado por las modificaciones de las demandas 

de los mercados internacionales dejó paso al modelo sustitutivo de importaciones, con este 

nuevo modelo la economía tuvo una expansión hacia adentro. 

Hubo intentos durante l as primeras décadas del siglo XX de modificar la estructura 

de latifundios, como consecuencia del desarrol lo del capital ismo que puso énfasis en la  

industria y l a  urbanización, con una  reorientación de  capitales excedentes de  la ganadería 

hacia el sector i ndustrial . Esto provocó mayor demanda de trabajadores en las actividades 

industriales fabri les apl icándose una política de aceleración de los procesos migratorios 

hacia l as ciudades. S imultáneamente se crearon l as condiciones para el desarrol lo de la 

agricul tura fami l i ar y l a  explotación en minifundios, con una pol ítica de apoyo al 

desan-ol lo agrícola mediante crédi tos baratos, subsidios y faci l idades para la importación 

de insumos y maquinaria. 

Basado en las al ianzas entre l a  burguesía no agraria, la pequeña burguesía y 

algunos sectores de los trabajadores, el batl l ismo trató ele modificar la corre lación de 
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fuerzas entre las c lases agrarias. Este proceso de mecanización agraria también provocó 

diversificación de la estructura productiva y de los trabajadores rurales como grupo social ,  

en la medida en que expu lsó trabajadores hacia las ciudades a la vez que satisfacía la 

demanda creciente de al imentos para éstas. 

Este modelo económico entró en crisis en la década del 60 al  cambiar el modelo de 

desarrol lo del cap i tal ismo como consecuencia de modificaciones de los mercados 

mundiales y de l a  tecnología apl icada al agro, perdiendo su funcional idad la agricul tura 

fami l i ar. 

A partir de la década del 70 con la implantación de un modelo neol iberal de 

apertura de la economía con la disminuc ión de trabas y aranceles a los ingresos de la  

exportación de  carnes, así como el  abatimiento de aranceles para la  producción de 

alimentos, el estímulo a las exportaciones no tradicionales, el encarecimiento y la 

reestructura del  crédito agrícola, y l a  implantación del  impuesto a los pequeños 

productores, comienzan a producirse cambios que en los ú l timos años han profund izado el 

capital ismo agrario que articuló el uso de nuevas tecnologías con el uso extensivo de la  

tierra. 

Estos cambios han producido transfo1maciones en el agro uruguayo como el de la  

estructura empresarial y de  producción con la formación de  grupos de  propietarios rurales 

y agroindustriales, asoc iaciones de capi tales nacionales y transnacionales o extranjeros y 

capi tal industrial , y cambios en la apl icación de tecnología y en los rubros de exportación, 

así como en la población y la  fuerza de trabajo del medio rural .  

Este nuevo avance del  capital ismo en el  agro ha  provocado modificaciones 

profundas en l a  estructura agraria donde l a  producción pecuaria se ha mantenido estancada 

y se han desarrol lado en forma d inámica otros rubros apoyados en las pol íticas de 

incentivo a l as exportaci ones no tradicionales (lechería, avicul tura, c i trus, arroz, cebada 

cervecera y soja). 

Los partidos políticos no han estado al margen de estos procesos de transformación, 

sino que por el  contrario han tenido un rol protagónico en e l los, ya fuera desde el gobierno 

o desde la oposición. 
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11.2 Breve reseña sobre la estructura política uruguaya. 

La estructura política en Uruguay ha sido relativamente estable a lo l argo de su 

h istoria, como dice Lu is  Eduardo González3 el núcleo del sistema de partidos compuesto 

por el partido Nacional y el partido Colorado tiene aprox imadamente 1 50 años, ya que 

desde sus orígenes fueron organizaciones políticas fuertes con apoyo de masas que 

sobrevivieron hasta nuestros días . Estos part idos se configuraron como tales a fines del 

siglo XIX, con rasgos que los caracterizaban, si bien estas diferencias eran de matices. 

El  partido Colorado se perfiló como un partido más l i beral ,  cosmopol i ta, urbano y 

anticlerical que el partido Nacional, que se convirtió en el partido más conservador, siendo 

el c l ivaje social urbano-rural el único s ignificativo para establecer una oposición entre los 

dos part idos. Esto se debe a que los dos partidos han sido policlasistas desde sus inicios y 

que no existen confl ictos ni rel igiosos n i  étnicos que puedan distinguirlos. 

Estos dos partidos son considerados partidos tradicionales por ser fundacionales del 

sistema de partidos uruguayo perdurando hasta la actual idad. Entre el los se dividía l a  

mayoría de  l a  población en  cuanto a sus preferencias electorales transmitiéndose dentro de 

las fami l i as de generación en generación, siendo muy común encontrar grupos fami l i ares 

identificados con uno u otro partido, y muy d ifíc i l  que un descendiente de una fami l i a  

colorada votara al Partido Nacional o v iceversa. S i  bien existían otros partidos políticos, 

compartían entre todos un 1 0% de los votos, sumando entre el  partido Nacional y el  partido 

Colorado el 90% restante, hasta las elecciones de 1 97 1 .  

En 1 97 1  con l a  creación del Frente Amplio que nucleó a todos los grupos de 

izquierda y grupos disidentes del partido Nacional y del partido Colorado, comienza a 

variar l a  estructura política, en l a  medida en que éste obtuvo un 1 8% de los votos en e l  

ámbito nacional , frente a un 8 1 .2% de  los partidos tradicionales, superando el  1 0% que 

tradic ionalmente habian compartido los partidos minoritarios anteriores. 

Esta tendencia se mantuvo en l as elecciones de 1 984, 1 989, 1 994, 1 999 y 2004 

donde los resu ltados electorales demuestran que las modificaciones de las conductas 

electorales no han sido exclusivas de Montevideo, sino que en el resto del país se han dado 

cambios sustanciales, en la medida en que los datos muestran una creciente tendencia a l a  

inclusión de  otra opción política diferente a los partidos Nacional y Colorado. 

3 González, Luis E.: "Estructuras políticas y democracia en Uruguay", Cap. JI, pág. 28. 
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Distribución de votos agrupados en partidos tradicionales y no 
tradicionales para Montevideo e Interior en el período 1971 a 
2004 en porcentajes. 

Año Montevideo Interior 

1971 69.7 90.4 

Partidos 1984 65.2 89.5 

Tradicionales 1989 51.6 84.2 

1994 47.5 76.7 

1999 43 64.88 

2004 33.62 54.39 

1971 30.3 9.6 

Partidos No 1984 34.8 10.5 

Tradicionales 1989 48.4 15.8 

1994 51.3 22.8 

1999 57.5 35.1 

2004 62.88 43.88 

Fuente: Datos de 1971, 1984 y 1989 extraídos de Borsani, Hugo: "Edad y 

modern ización: su incidencia en el comportam iento electora l del 

Interior del país'', CIESU, DT N" 76, 1989. Datos de 1994, 1999 y 

2004 elaboración propia con infom1ación de la Corte E lectoral. 

Nota: Por partidos tradicionales se entienden Partido Colorado y Partido Nacional. Por partidos no 

tradicionales se tomó para los años 1971 y 1984 al Frente Amplio, para los años 1989, 1994 y 

1999 al Frente Amplio y al Nuevo Espacio, para el 2004 Nuevas Mayorías - Encuentro Progresista 

- Frente Amplio. 

11.3. Modificaciones en las bases sociales de los partidos. 

Según Lipset4 los partidos políticos son la expresión dentro de las democracias 

modernas de los conflictos entre diferentes grupos sociales y representan la "manifestación 

democrática de la  l ucha de c lases". Esto se manifiesta en las proclamas de los d iferentes 

partidos y el apoyo con que cuentan, lo que deja ver que realmente representan los 

intereses de c lases, más al l á  de que acepten o no el principio del confl icto de clases o su 

i dentificación con e l las .  

De acuerdo a l a  v isión c lásica sobre las  bases sociales de los  partidos pol íticos en 

Uruguay, no sería apl icable la asociación que real i za Lipset entre part idos políticos y clases 

4 Lipset, Seymour Martin: "El hombre polí tico", pág. 204. 
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sociales como decisivos en las instancias electorales. Como habíamos v isto anteriormente 

los part idos tradicionales eran pol iclasistas, y según los estudios rea l izados sobre la 

i zquierda en 1 97 1 5 , su base era mayoritariamente de clase media y obrera, lo que convertía 

al Frente Ampl io también en un partido policlasista. 

Para Fl i sfisch y Su lbrandt6, en un estudio real i zado sobre l as elecciones 

municipales chi lenas de 1 963, uno de los puntos de vista a tener en cuenta al intentar 

expl icar los problemas originados por los resu ltados electorales que caracterizan una 

determinada elección, es que la distribución de votos hacia uno u otro partido se pueden 

ver como expresión del sistema de confl ictos sociales propios de cada sociedad. 

Será de interés, entonces, anali zar la acción de los factores que dete1minan ciertos 

al ineamientos electorales básicos y perdurables, así como la operación de fuerzas capaces 

de alterarlos s ignificativamente, y producir modificaciones que se mantendrán a través de 

largos períodos. Se define así como problema fundamental el de l as bases sociales del 

al ineamiento part idario. Las fuerzas que operan en ese sentido son de naturaleza estructural  

y el  t ipo de duración que las caracteriza dependerá del  ritmo pecu l i ar de los procesos 

sociales que se expresan en el real ineamiento. 

S i  apl icamos esto al  caso de Uruguay, según González7, e l  sistema de partidos 

sufrió transformaciones profundas a partir de las elecciones de 1966 a causa de una 

profunda cris is  social y económica que no fue resuelta por los partidos tradicionales, 

comenzada a mediados de los años 50 y que permaneció inal terada hasta 1 973.  Los 

diferentes actores responden a la crisis de manera acorde a su contexto y sus recursos, los 

cuales varían entre los diferentes estratos sociales. 

En un anál is is  del electorado montevideano en 1984 en que se toman como 

atributos sexo, edad, nivel de educación formal y ocupación, González8 l lega a la 

conclusión de que el  e lectorado del Partido Colorado cuenta con mayorías entre l as 

mujeres, los electores de mayor edad, los de menor educación, los pasivos; y en la  

población económicamente activa los directivos y una categoría residual denominada otras 

ocupaciones en la que se encuentran en mayor porcentaje los trabajadores de servicios 

personales. El  Partido Nacional es el  que muestra una s imi l i tud mayor en la  distribución de 

los atributos sociales de sus votantes con la  distribución de esos mismos atributos en la 

población estudiada. En cuanto al Frente Amplio la mayoría de sus votantes está entre los 

5 González, Luis Eduardo: obra citada, pág. 173. 
6 Flisfisch, Angel y Sulbrandt, José: .. Movil ización electoral: cambio y permanencia .. , pág. 57 y 58. 
7 González, Luis Eduardo: obra citada, pág. 179. 
B González, Luis Eduardo: obra citada, pág. 180 a 191. 
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hombres, los sectores más jóvenes del e lectorado, los votantes con educación media y alta, 

y entre Jos técnicos y los obreros, lo que lo convierte en Ja mayor fuerza entre Jos 

trabajadores. 

Estas conclus iones lo l levan a confirmar que el sistema de partidos uruguayo no es 

clasista, dado que un partido clasista se caracteriza por dividirse en dos bloques: uno 

"burgués" y otro "obrero". Sin embargo ya no responde a la imagen tradi cional de las 

bases sociales de los partidos, se ha pasado de un si stema de partidos sin grandes 

divis iones de clase hacia un sistema más clasi sta, y por tanto estaría incluído dentro de la 

caracterización de Lipset de las elecciones como expresión democrática de la lucha de 

clases . 

11.4 El voto rural. 

En el trabajo rea l izado por Borsani9 sobre la  incidencia de edad y modernización 

sobre el  voto en el Interior del Uruguay en 1 984, éste l lega a la conclusión de que el 

Partido Nacional está caracterizado como el de las áreas más rurales o menos urbanas, e l  

Partido Colorado como e l  de los electores mayores de 30 años y el Frente Ampl io como un 

partido que cuenta con mayoría de electores jóvenes y en las áreas más urbanas. Esto lo 

l leva a afirmar que la  conducta electoral del Interior del país es s imi lar a l a  de Montevideo, 

principalmente en las áreas más urbanizadas. 

Podríamos tomar estas conclusiones como consecuencia de alguna de las 

transformaciones provocadas por el avance del capital i smo en el medio rural . Este ha 

sufrido un proceso creciente de proletarización que ha l levado al aumento de la  migración 

hacia los centros poblados provocada por l a  desaparición de muchos minifundios, así como 

'por l as nuevas características de los contratos de trabajo que toman al asalariado sin 

asentamiento en el predio. Esto ha provocado una separación de una parte de la población 

rural del factor productivo tierra, que unido a la penetración de pautas culturales urbanas, 

comienza a debi l i tar el sentimiento de adscripción a dicho factor productivo. 

Otro rasgo importante del contrato de trabajo es su inestabi l idad, ya que ha 

aumentado el  trabajo zafral en detrimento del permanente, así como la intermediación de 

un tercero en la  selección de los trabajadores, lo  que ha modificado la relac ión entre patrón 

y asalariado, distanciándolos y convirtiendo más impersonales las relaciones laborales. 

Con esto se ha debi l i tado el sentimiento de adscripción al patrón, lo que a la larga también 

9 Borsani, 1- lugo: ''Edad y modernización: su incidencia en el comportamiento electoral del Interior del país", pág. 55. 
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debi l i taría el caudi l l i smo político por las modificaciones que introduce en l as relaciones de 

poder, así como Ja separación de intereses de clase . 

Asimismo las transformaciones tecnológicas en la explotación agraria introdujeron 

nuevos actores y modificaciones en el rol de los viejos actores, en la medida en que se 

requiere mayor asesoramiento técnico y profesional , contratando profesionales o que los 

mismos empresarios sean profesionales. Estos requerim ientos técnicos que mejoran l a  

producción, pueden modificar las relaciones de  poder en  l a  medida en  que  se va  perdiendo 

por parte de los empresarios el  antiguo sentimiento patriarcal en el manejo de sus predios 

dando paso a una mental idad que esté más en función del poder económico, y no tanto del 

poder social unido al poder polít ico. 

A partir de la década del 50 comenzaron a disminuir los agricul tores fami l i ares, 

convirtiéndose en empresarios capital istas los que tuvieron la capacidad económica y 

productiva de hacerlo o desapareciendo como productores los que no contaban con capita l  

y capacidad productiva, y se han convertido en asalariados rurales vendiendo su fuerza de 

trabajo e integrándose a Ja clase proletaria rural . 

Las modificaciones sufridas por el sector de los trabajadores rurales, principalmente 

la separación de la fuente de poder patrón-tierra, y el acercamiento a otros asalariados por 

Ja vida en los centros poblados, podrían estar influyendo en Ja modificación en las 

conductas electorales. 

Se estarían dando l as condiciones sociales que según Lipset 1 0 afectan Ja  votación a 

favor de Ja  izquierda, como l as vías efectivas de comunicación entre gente que posee un 

problema común, la  escasa creencia en la  posibi l idad de la movi l idad social indiv idual y la 

ausencia  de vínculos tradicionales con el partido conservador. Este ú l timo no se apl icaría 

al medio rural uruguayo en la medida en que la identifi cación con los partidos tradicionales 

siempre ha sido muy fuerte, pero las transfo1maciones sufridas podrían estar l l evando al 

debi l i tamiento de ese vínculo.  

Las transformaciones provocadas por el  avance del  capital ismo en su fase 

neol i beral en el medio rural ,  al modificar la función social y económica de la c lase 

trabajadora podrían l levar a Ja  búsqueda de acciones colectivas para modificar Ja s i tuación, 

que como decía Solari 1 1  en 1 953, no necesariamente sería el s indicali smo, sino que podría 

estar en la ex tensión y la influencia creciente de un partido político que respondiera a los 

intereses de la clase trabajadora. 

10 Lipset, Seymour Martin: obra c itada, pág. 232. 
1 1 Solari, Aldo: ··soc iología rural nacional", pág. 412. 
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Esto se asemeja a l a  conceptual ización de Lipset 1 2 sobre el voto izqu ierdi sta como 

respuesta a las necesidades de grupo, en la medida en que la mayor votación hacia l a  

i zquierda está considerada como una expresión de  descontento ante l a  i nsatisfacción de 

necesidades tales como l as de un trabajo satisfactorio, seguridad en los ingresos y de un 

estatus. 

11.S. Hipótesis y Objetivos. 

Los datos sobre los resul tados electorales desde 1 97 1  a 1 999, tanto a nivel de 

Montevideo como del Interior de país, muestran una tendencia  constante y creciente del 

voto por los partidos de izquierda y una d isminución del voto hacia los partidos 

tradicionales. 

De acuerdo a los estudios mencionados sobre el comportamiento electoral de 

Montevideo y del I nterior del país, las modificaciones en las conductas e lectorales estarían 

asociadas a la difusión de agentes social i zadores como la educación formal ,  los medios ele 

comunicación y la s ind ical i zación entre otros. Pero estos agentes se encuentran asociados 

en los estudios anal izados a zonas con índices medios y al tos de urbanización e 

industria l ización. 

Teniendo en cuenta las transformaciones ocun-idas en el  medio rural como 

consecuencia del avance del capital ismo, nos interesa estudiar en que medida estas 

transfo1maciones han modifi cado las conductas electorales de los habi tantes del medio 

rural uruguayo y de los centros poblados, y si se mantiene la tendencia que se ha dado en 

los centros urbanos. Asimismo se busca saber en que medida estas transformaciones han 

provocado modificaciones estructurales que responden a una real ineación de las bases 

sociales de los partidos, más que a una respuesta a momentos políticos coyunturales. 

Hipótesis. 

Las transformaciones ocurridas en el medio rural uruguayo como consecuencia de 

los procesos de modernización introducidos por el avance del capital ismo en su fase 

neol iberal , inciden en las conductas electorales de sus habitantes, modificándolas con una 

tendencia creciente hacia l a  i zquierda y una disminución de la preferencia  por los partidos 

tradic ionales. 

12 Lipset, Seymour Mart111: obra citada, pág. 2 1 6. 
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111. Aspectos metodológicos. 

La investigación se basa en el anál is is de Jos resul tados electorales de los circuitos 

rurales conespondientes a las elecciones nacionales de 1 984 y 1 994. Se han seleccionado 

estas dos elecciones con la finalidad de anal i zar las modificaciones en las conductas 

electorales separadas por un lapso considerable de tiempo, diez años, y por ser las 

elecciones de 1 994 las ú l timas en las que se votó en el mismo acto electoral a las 

autoridades nacionales y departamentales. 

Se buscó controlar que dichas modificaciones no respondieran a factores de 

política coyuntural tales como la  relación recíproca entre J a  activ idad de Jos partidos y J a  

reacción de  los electores, o a l  momento político en  que se  desanol lan las elecciones en 

estudio. Estos factores coyunturales, si bien pueden tener una incidencia muy importante 

en Ja modificación de la conducta de los electores, no estarían provocando cambios 

perdurables y básicos de real ineación partidaria de acuerdo a lo anal izado por Fl isfisch y 

Sulbrandt 1 3• 

Para medir Ja  relación entre las conductas electorales como expresión de confl ictos 

sociales provocados por l as transformaciones producidas por el avance del capi ta l i smo en 

el medio rural, se analizaron los datos obtenidos de la comparación de las elecciones de 

1984 y 1 994 ubicándolos dentro de la  regional ización departamental presentada por Dani lo 

Veiga en su trabajo "Desarrol lo regional en el  Uruguay: Características y evolución 

reciente" (CIESU, 1 99 1 , Montevideo) y por el info1111e "DesaiTol lo humano en Uruguay, 

1 999" (PNUD, Uruguay, 2000, Montevideo). 

La recolección de los datos a través de los resul tados electorales tomados de la Corte 

Electoral ,  permit ió acceder a l as preferencias políticas de los habitantes del medio rural en 

su conjunto ya que estos datos son recabados de los escrutinios real izados por este 

organismo del Estado en forma inmediata a cada acto e lectoral. Por otro lado es la misma 

Corte Electoral l a  que a través de las Juntas Electorales Departamentales, d iseña los p lanes 

circui tales para cada elección nacional abarcando a todo el país. Por esta razón se 

cons ideró una fuente abarcativa y confiable para un trabajo del alcance que se le quiere 

dar al presente proyecto de investigación, donde l a  población en estudio además de ser 

numerosa y encontrarse dispersa geográficamente, varía en el período en estudio. 

13 Flisfisch, Angel y Sulbrandt, José: obra citada, púg. 57 y 58. 
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111.1 Universo de estudio. 

El universo de estudio está compuesto por los resultados de las elecciones nacionales 

de 1 984 correspondientes a 1 303 circuitos rurales y un total de 2 1 0.628 votos, y por los 

resul tados de las elecciones nacionales de 1 994 co1Tespondientes a 1 J 92 circui tos rurales 

de todo el Uruguay con un total de 224.53 1 votos. 

La unidad de anál is is está representada por los circuitos rurales correspondientes a 

cada Departamento, excluído el Departamento ele Montevideo por no poseer circui tos 

rurales. 

111. 2 Las conductas electorales en el medio rural. 

La variable conducta electoral es tomada como expresión de voluntad del elector y 

como respuesta a los diferentes procesos ele transformación ocurridos. Esta variable ha sido 

medida a través de los resul tados electorales de las e lecciones de 1 984 y 1 994, tomados en 

tres niveles: 

a) Nivel nacional que abarca los resul tados electorales correspondientes al total de 

circui tos del país, e incluye:  total de votos nacionales, total de circui tos y total de votos 

nacionales por opción política, discriminados en votos urbanos y rurales. 

b) Nivel  Departamental que abarca los resultados electorales correspondientes al total de 

c ircui tos de todos los Departamentos, e incluye: total de votos, total de circui tos, total 

de votos por Departamento y total de votos por Departamento por opción política, 

discriminados en votos urbanos y rurales. 

c) Nivel  rural que abarca los resul tados electorales correspondientes al total de circui tos 

rurales, discriminados en total de votos rurales, total de circuitos rurales, total de votos 

rurales por opción política, total de votos rurales por Departamento, total de circuitos 

rurales por Departamento y total de votos rurales por Departamento por opción política. 

111.2.1 Elecciones del año 1994. 

Para e l  anál is is  correspondiente a l as elecciones de 1 994 se tomaron los datos de las 

publi caciones proporcionadas por la Corte Electoral Sección Estadísti ca, discriminados en 

los lemas Partido Colorado, Partido Nacional, Frente Ampl io, Nuevo Espacio y Otros que 

abarca al conjunto de lemas minoritarios. 

13 



Estos resul tados se encuentran discriminados por Departamento, y dentro de cada 

Departamento por serie, sección y circuito .  A su vez, los circuitos estún discriminados 

dentro de cada Departamento en urbanos y rurales. 

Se trabajó con los resu l tados electorales de 1 994 en los tres niveles: nacional ,  

departamental y rural en porcentajes . 

111.2.2 Elecciones del año 1984. 

Los datos de la  elección de 1 984 proporcionados por l a  Sección Estadística de la  

Corte Electoral están discriminados por Departamento y dentro de  éstos por los  lemas 

partidarios. 

A los efectos de poder comparar los resultados de las elecciones de 1 984 con los de 

1 994, se complementaron los datos de la Sección Estadística de la Corte Electoral con los 

datos proporcionados por l a  Oficina Nacional Electoral en lo referente a l a  discriminación 

dentro de cada Departamento en serie, sección y circu ito, así como de los circuitos rurales 

y los urbanos. 

Una vez discriminados los circuitos rurales y los urbanos dentro de cada 

Departamento, se completó con los resultados electorales por lema partidario de acuerdo a 

los datos proporcionados por el Centro de Cómputos del Frente Ampl io, que se encuentran 

discriminados por serie y número de credencial cívica y por Departamento. 

Para poder comparar los resul tados electorales en cuanto a opción política por lema 

partidario dentro de "otros" se ubicó a los lemas: Unión Cívica, Partido de los 

Trabajadores, Unión Patriótica y Partido Convergencia. Las opciones se agruparon en: 

Partido Colorado, Partido Nacional, Otros y Partidos de Izquierda: discriminados para las 

e lecciones de 1 994 en Frente Ampl io  y Nuevo Espacio. 

111.2.3 Características de los circuitos rurales. 

Los circui tos rurales no se mantienen constantes ele una elección a otra, sino que 

pueden variar en cantidad y ubicación. La Corte Electoral define los circuitos rurales 

generalmente en zonas con menos de 2.000 habi tantes, aunque se pueden encontrar 

algunos circuitos rurales con 4.000 habi tantes, pero son pocos casos. Estos c ircu i tos no 

necesariamente se encuentran alejados de centros poblados con mayor número de 

habitantes o de ciudades. 
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Una característica del circuito rural radica en que alguien que tenga su Credencial 

Cívica con serie perteneciente a un determinado circuito rural puede votar dentro de su 

Departamento en cualquier otro circuito rural sin que su voto sea observado. 

111.3 Consecuencias de las transformaciones agrarias. 

A fin de medir las transfomrnciones agrarias para el período 1 970 - 1 985 se 

tomaron los Departamentos agrupados en regiones por grado de desarrol lo socioeconómico 

realizado por Veiga en su l i bro "Desarrol lo regional en el Uruguay: Características y 

evolución reciente" CIESU, 1 99 1, Montevideo. 

Para el período 1 986 - 1 998 se util izó la regional ización departamental por grado 

de desmTol lo humano presentada por PNUD en su infom1e: "Desarrol lo humano en 

Uruguay, 1 999", PUND, Uruguaya, 2000, Montevideo. 

111.4 Dificultades en la medición. 

Se encontraron algunas dificul tades en la medición, relacionadas principalmente con 

las fuentes de información, que han l levado a tomm· decisiones metodológicas que podrían 

inducir a errores al momento de analizar los datos relevados. 

En primer l ugar cabe destacar que los datos sobre los resul tados electorales 

provienen todos de la misma fuente, la Corte E lectoral. Si bien para completar los datos 

c01Tespondientes al año 1 984 se debió recmTir a al Centro de Cómputos del Frente Amplio, 

éste tomó sus datos de los resultados electorales hechos públ icos por Ja Corte Electoral en 

su momento, basándose en los escrutinios finales de las elecciones nacionales. 

El  primer problema que surgido en relación a la Corte Electoral como fuente de 

información es que este organismo no tenía, computarizados los datos anteriores al año 

1 999, dificultándose el acceso a los mismos. En relación a los datos anteriores a 1 994, no 

se encontraron archivados los resultados electorales por serie, sección y circuito para cada 

Departamento, sino solo los datos totales departamentales por lema partidario .  Tampoco se 

hal l aron archivados los planes circu i tales departamentales en el Archivo central de la 

Corte Electoral ,  sino que se debió recu1Tir a cada Junta Electoral departamental, y aún así 

no se pudo ubi car el plan circuital del Departamento de Soriano. Debido a esto es que para 

los datos correspondientes al Departamento de Soriano para las elecciones de 1 984, a fin 

de no dejar fuera este Departamento del anál i s is ,  se tomaron los circuitos rurales de las 
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elecciones nacionales de 1 994 apl icándose a los resultados electorales de J 984. Esto puede 

tener un margen de error ya que el número de c ircui tos rurales se redujo de J 303 para las 

elecciones de 1 984 a J J 92 para las elecciones de J 994. De todas formas y de acuerdo al 

procedimiento uti l izado de agrupar los resul tados electorales del Departamento de Soriano 

para J 984 según la serie de Credencial Cívica que coITespondía a los circuitos rurales de 

las elecciones de 1 994, se dio una diferencia de l 1 c ircuitos rurales entre los dos períodos: 

77 en 1 984 y 66 en 1 994, lo que coincide con lo sucedido en casi todos los demás 

Departamentos, ya que la  cantidad de circuitos rurales de 1 994 es menor que la de 1 984. 

Otro problema que surge en relación a los datos está relacionado a los procesos de 

migración intra e interdepartamenta l .  Dado que los cambios de domici l io  no son 

declarados ante la Corte Electoral, y en la medida en que no real icen el  traslado de 

Credencial Cívica a su lugar de residencia, e l  total de personas que votan en Jos circui tos 

rurales no necesariamente residen en el medio rural o en el medio rural en que votan, ya 

que podrían estarse trasladando de un medio urbano o de otro medio rural .  Esto se debe en 

parte a las propias características de los circui tos rurales que permiten que una persona 

que tenga Credencial Cívica de un circui to rural , pueda votar en otro circui to rural dentro 

del mismo Departamento sin que su voto sea observado. 

Esto podría estar representando un error a la hora de anal i zar los resul tados 

electorales en rel ación a las transformaciones agrarias, en la medida en que al no residir en 

el medio  rural Jos cambios en l a  conducta electoral pueden responder a otros contextos y 

otras real idades diferentes relacionadas con la residencia en centros urbanos. De todos 

modos la migración intra e in terdepartamental es considerada en este trabajo como una 

consecuencia directa de las transformaciones provocadas por el  avance del capital ismo en 

el medio rural . 

Con rel ación a la opción política hay dos consideraciones importantes a realizar 

relacionadas al Nuevo Espacio  y al Frente Ampl io .  

En las elecciones de 1 984 no existía el  lema Nuevo Espacio como tal, sino que éste 

surge en las elecciones de 1 989 y se presenta como partido independiente por primera vez 

en las elecciones de 1 994. 

El Frente Ampl io en las elecciones de 1 984 se presentó con el lema Partido 

Demócrata Cristiano y en las elecciones de 1994 el lema Frente Ampl io fue ut i l i zado por el 

Encuentro Progresista-Frente Amplio, integrado por todos los Sectores del Frente Amplio,  

e l  Partido Demócrata Cristiano, sectores escindidos de los partidos Nacional y Colorado y 

la Confederación Frenteampl ista escindida del Partido Comunista. 
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La Corte Electoral toma los votos según el lema partidario. Para el presente trabajo y 

para evitar confusiones entre el lema y el nombre del partido, se tomará para las elecciones 

de 1 984 los votos coJTespondientes al Frente Ampl io con ese nombre y no con el del lema 

Partido Demócrata Cristiano y para las elecciones de 1 994 los votos del lema Encuentro 

Progresista - Frente Amplio con el nombre de Frente Amplio. 

Para poder comparar los resul tados electorales de una elección y otra, dadas l as 

transformaciones mencionadas anteriormente, se trabajaron los datos del Encuentro 

Progresista-Frente Amplio y el Nuevo Espacio como Partidos de Izquierda. 

En las elecciones de 1 994 surgió una dificul tad en el Departamento de Rivera ya que 

dentro de Ja serie HDB correspondiente a M inas de Corrales figuraban 8 circuitos 

suburbanos y 1 circuito rural y en la serie HFG correspondiente a Vichadero figuraban 8 

circui tos suburbanos y 2 circuitos rurales. En ambos casos se encontraba s in discrim inar la 

cantidad de votos que correspondían a cada t ipo de circuito, por Jo que se suprimieron esos 

3 circuitos rurales. Se tomaron para Rivera un total de 72 circui tos rurales. 

A fin de i gualar los datos de las e lecciones de 1 984 con los de 1 994, Jos pasos 

seguidos fueron: 

* Discriminación de los resultados electorales agrupados dentro de cada Departamento 

por lema partidario en circu i tos rurales y urbanos de acuerdo a los p lanes c ircu i tales 

proporcionados a través de la Oficina Nacional Electoral por las Juntas Electorales de 

cada Departamento y a los resu l tados electorales proporcionados por el Centro de 

Cómputos del Frente Ampl io que se encontraban desagregados por serie y c ircu i to. 

* Agrupamiento de los circu itos correspondientes a una misma serie elaborando cuadros 

para cada Departamento que incluyen: total de votos vál idos, votos al Partido 

Colorado, votos al Partido Nacional, votos al Frente Ampl io y votos a otros lemas. 

* Agrupamiento de los resul tados electorales de 1 984 en los tres n iveles: nacional, 

departamental y rural en números absolutos. En el  nivel  rural se tomaron los votos 

vál idos sin tomar en cuenta los votos observados en v irtud de que los resultados de los 

mismos no se pueden d iscriminar en rurales o urbanos. 
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IV. Análisis de los resultados electorales de 1 984 y 1 994. 

El anál is is de los resultados electorales comprende: la determinación del peso del 

voto rural sobre el total de votos nacionales comparándolo con el  voto urbano; e l  anál is .is 

de los resultados electorales por partido pol ítico, discriminando votos rurales y votos 

urbanos, y su evolución en Jos dos períodos; un agrupamiento departamental de acuerdo al 

comportamiento electoral rural en relación al crecimiento de los Partidos de Izquierda por 

Departamento; y su comparación con la tipología departamental por grado de desarrol lo.  

IV.1 Peso y evolución del voto rural a nivel nacional. 

La determinación del peso del voto rural sobre el total nacional es considerada 

relevante puesto que al momento del escrutinio final puede definir un resul tado cuando 

hay paridad entre dos o más partidos pol íticos, o reafirmar por un margen importante a un 

determinado partido que se perfi le con la mayoría de los votos. 

En el cuadro 1 ,  vemos los resultados nacionales de las elecciones de 1 984 y 1 994, 

incluído Montevideo, discriminados en votos rurales y votos urbanos. El voto rural sobre el 

total nacional alcanza 1 1 . 1 7% para 1 984 y 1 1 .06% para 1 994, mientras que el voto urbano 

equivale a 88 .83% para 1 984 y 88.94 % para 1 994. Si bien para 1 994 aumenta el número 

total de votantes, los votos rurales disminuyen en relación a 1 984 (-0, 1 1 %), mientras que 

los votos urbanos aumentan en la misma proporción. 

Cuadro 1 .  Total de votos de 1 984 y 1 994 a n i ve l  nac ional inc lu ido Montev ideo. 

1 984 1 994 

Urbano R ural Total Urbano Rural 

88.83 % 1 1 . 1 7% 1 00 %  88.94% 1 1 .06% 

1 .675.734 2 1 0.628 1 .886.362 1 .804.750 224.53 1 

Fuente: E laboración propia en base a datos de la Corte E lectoral y del Centro 
de Cómputos del Frente Amp l io. 

Total 

1 00% 

2.029.28 1 

Tomando los resultados nacionales de ambos períodos excluyendo Montevideo, 

(cuadro 2), vemos que la proporción de votos rurales es de 2 1 .0 1  % para 1 984 y 20.2 1 % 

para 1 994, con una di sminución de -0.80% que es absorbida por los votos urbanos. 
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Cuadro 2. Total  de votos de 1984 y 1994 a nivel  nac iona l s i n  Monte v ideo. 

1984 1994 

Urbano Rural Total Urbano Rural 

78.99% 21.01 % 100% 79.79% 20.21% 

791.733 210.628 1.002.361 886.264 224.531 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de In Corte E lectoral y del Cen tro 
de Cómputos del Frente Amplio.  

Total 

100% 

1.110.795 

La importancia del peso del voto rural por Departamento radica en que en los dos 

períodos en estudio la legislación electoral se regía por el  doble voto s imultáneo: e lección 

de cargos nacionales y cargos departamentales en un mismo acto electoral . 

Por esta razón dete1minar el peso del voto rural en cada Departamento nos estaría 

indicando su inc idencia tanto en la elección del Presidente como del Senado a nivel 

nacional , y de los Diputados que representan a cada Departamento en el Parlamento, así 

como las autoridades municipales a nivel  departamental . 

Para determinar el peso del voto rural por Departamento en tomo a una media 

nacional rural que es de 5 .56% para los dos períodos, se ordenaron los Departamentos 

según su porcentaje de votos en cada elección de acuerdo a los s iguientes rangos: Al to 6% 

y más, Medio 3% a 6% y Bajo 0% a 3%.  

De acuerdo a estos rangos, podemos ver e el  cuadro 3 que hay Departamentos que 

disminuyen levemente su porcentaje de votos entre ambos períodos manteniéndose dentro 

del mismo nivel :  Canelones y Florida en el nivel Alto; Treinta y Tres, CeJTo Largo y 

Soriano en e l  nivel Medio; y Salto, Lavalleja, Maldonado, Río Negro y Flores en el nivel 

Bajo. 

Los Departamentos de Colonia, Durazno y Paysandú tienen una disminución mayor 

en sus porcentajes de votos rurales por lo que descienden del n ivel  Alto al nivel Medio, y 

el Departamento de Rocha desciende del n ivel Medio al n ivel Bajo. 

El Departamento de San José aumenta su porcentaje de votos 

manteniéndose dentro del nivel Alto, mientras que R ivera y Tacuarembó aumentan 

considerablemente su porcentaje de votos elevándose del nivel Med io al nivel Alto, al 

igual que Artigas que se eleva del nivel Bajo al nivel Medio. 
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Cuadro 3: Porcentaje de voto rural por Departamento. (Media nacional rura l :  5.56%) 

Departamento 1984 Departamento 

Canelones 18.00 Canelones 

San José 10.85 San José 

Alto Florida 8.18 Alto Tacuarembó 

Colonia 7.89 Florida 

Durazno 6.61 Rivera 

Paysandú 6.40 Durazno 

Treinta y Tres 5.88 Treinta y Tres 

Cerro Largo 5.46 Paysandú 

Medio Soriano 5.40 Cerro Largo 

Tacuarembó 5.35 Medio Colonia 

Rocha 4.20 Soriano 

R ivera 3.76 Artigas 

Salto 2.78 Rocha 

La valle ja 2.58 Maldonado 

Maldonado 2.44 La val leja 

Bajo Artigas 1.81 Bajo Sal to 

Río Negro 1.21 Río Negro 

Flores 1.20 Flores 

Total 100 Total 

Fuente: E laboración propia en base a datos de la Corte Electoral y del Centro de Cómputos 
del Frente Amplio. 

1994 

17.27 

11.98 

8.43 

7.80 

6.38 

6.24 

5.87 

5.78 

5.55 

5.16 

4.71 

3.63 

3.13 

2.10 

2.04 

2.02 

1.04 

0.87 

100 

En síntesis: La proporci ón de votos rurales dentro del total de votos nacionales es 

superior al  1 1  % para los dos períodos disminuyendo en 0. 1 1 o/o entre ambos. En relación al 

total de votos del Interior la proporción de votos rurales supera el  20% en ambas 

elecciones, y se da una disminución de 0.80% del voto rural entre los dos períodos. 

Anal i zando la variación del porcentaje de votos rurales por Departamento vemos 

que en catorce Departamentos se da una disminución del porcentaje de votos rurales, en 

d iez de los cuales no es significativa y se mantienen dentro del mismo nivel, mientras que 

en los otros cuatro la disminución es importante y provoca un descenso de un nivel a otro. 

En los Departamentos en que el porcentaje ele votación aumenta, en uno lo hace 

levemente y se mantiene dentro del mismo nivel para ambos pe1íodos, pero en los otros 

tres el aumento es significativo y provoca una elevación de un n ivel a otro. 
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IV .2. Voto urbano - rural a nivel nacional e interior. 

En este punto vemos la variación total de votos de cada partido político, a nivel 

nacional e interior, discriminada en votos urbanos y rurales. 

En el nivel  nacional los resultados electorales muestran una disminución de votos 

al Partido Colorado (-8.87%), al Partido Nacional (-3.82%) y en la categoría Otros (-

1 .82% ) .  Se da un crecimiento de los Partidos de Izquierda ( 1 4.5 1 o/o), e l  Frente Ampl io 

crece un 9.35% y el  Nuevo Espacio un 5 .  I 6%. Esto nos estaría indicando que los Partidos 

de Izquierda son los que sufren mayor variación entre una elección y otra, confirmando la 

tendencia al crecimiento que comenzó en las elecciones del año 1 97 1  1 4  . 

En cuanto a los otros partidos políticos, el que ha tenido un mayor porcentaje de 

variación es el Partido Colorado con una disminución de sus votos, a pesar de ser el  

partido que resul tara con la  mayoría de votos y triunfara en los dos períodos. El Partido 

Nacional y Ja  categoría Otros, si bien disminuyen en su porcentaje de votos, no presentan 

una diferencia tan marcada entre una elección y otra como la del Part ido Colorado. 

Cuadro 4. Votos por partido pol ítico a n i vel  nac ional en porcentajes. 

Año 1984 1994 

Partidos Urbano R ural Total Urbano R ural 

P. Colorado 40.84 44.35 4 1 .23 31.65 37.98 

P Nacional 33.37 48.25 35.03 29. 1 1 48.08 

F. Amplio 23.22 5.71 2 1 .26 33.0 1 1 1 .3 1 

N. Espacio o o o 5.5 1 2.39 

Otros 2.59 1 .69 2.48 0.72 0.23 

Total 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Corte Electoral y el Centro de Cómputos del 
Frente Amplio.  

Total 

32.35 

31.2 1 

30.6 1 

5. 1 6  

0.66 

1 00 

Al  discriminar los votos nacionales por partido pol ítico en votos urbanos y rurales, 

incluido Montevideo, vemos que el mayor porcentaje de variación se da en los votos 

1 4 En 1971 el Frente Amplio obtuvo 1 8% de los votos. En 1 984 los Partidos de Izquierda nucleados en el Frente 

Amplio obtuvieron 2 1.26% del total de votos nacional. Los Partidos de Izquierda alcanzaron en 1989 el 30.24% de los votos, 

discriminados en 9.01 % el Nuevo Espac io (lema bajo el que votaron la l ista 99 y el Partido Demócrata Cristiano que se 

separaron del Frente Ampl io en ese período). y 21.23% el Frente Amplio. En 1994 el Encuentro Progresista - Frente Ampl io 

obtuvo 30.61% de los votos y el Nuevo Espacio 5.16%, un total de 35.78% entre ambos Partidos de Izqu ierda. El Encuentro 

Progresista - Frente Amplio en 1999 alcanzó 40.11 % de los votos y el Nuevo Espacio 4.56%, con un total de 44.67% entre 

los dos partidos de Izquierda. En 2004 el Frente Amplio llegó al 50.45% de los votos. (En base a datos de la Corte Electoral) .  
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urbanos donde disminuyen los votos del Partido Colorado (-9. 1 9%), del Partido Nacional 

(-4.26%) y de Otros (- 1 .87%), mientras que los votos de los Partidos de lzquierda 

aumentan ( 1 5 .30%): el Frente Ampl io un 9.79% y el Nuevo Espacio un 5 .5 1 % .  

En los votos rurales, donde se mantiene la tendencia que se  da  a nivel urbano, los 

porcentajes de variación son marcadamente menores, ya que disminuyen el Partido 

Colorado (-6.73%), el Partido Nacional (-0. 1 7%) y Otros (- 1 .46%). Los Partidos de 

Izqu ierda aumentan (8%), 5 .60% el Frente Ampl io y 2.39% el Nuevo Espacio. 

Vemos así que a nivel rural el partido que tiene una menor variación entre un 

período y otro es el Partido Nacional y l a  mayor variación se da en los Partidos de 

Izquierda, manteniendo la tendencia al crecimiento señalada a n ivel  urbano. 

El comportamiento electoral del Interior en relación a los partidos pol íticos (Cuadro 

5) mantiene la tendencia nacional .  El Partido Colorado disminuye sus votos (-8.66%) así 

como el Partido Nacional (-2.48%), y la categoría Otros (- 1 .40%), mientras que los 

Partidos de Izquierda aumentan sus votos ( 1 2 .55%): 9. 1 2% el Frente Amplio y 3 .43 % el  

Nuevo Espacio. 

Si discriminamos los votos del Interior por partido pol ítico en urbanos y rurales, 

podemos ver que Ja variación mayor se da en los votos urbanos donde disminuyen el 

Partido Colorado (-9.77%), el Part ido Nacional (-2.98) y Otros (- 1 .40%), mientras que Jos 

Partidos de Izquierda aumentan ( 1 3 .64%): 9.95% al Frente Ampl io y 3 .69% el Nuevo 

Espacio. 

Cuadro 5. Votos por partido político del Interior en porcentajes. 

Año 1984 1994 

Partidos Urbano Rural Total Urbano Rural 

P Colorado 46.19 44.35 45.80 36.92 37.98 

P Nacional 40.43 48.25 42.07 37.45 48.08 

F Amplio I 1.57 5.71 10.34 21.52 11.31 

N Espa cio o o o 3.69 2.39 

Otros 1.82 1.69 1.79 0.42 0.23 

Total 100 100 100 100 100 

Fuente: E laboración propia en base a datos de la Corte electora l  y el Centro de Cómputos del 
Fren te A mpl io. 

Total 

37.14 

39.59 

19.46 

3.43 

0.39 

100 

El comportamiento de todos los partidos es más estable en los votos rurales donde 

los porcentajes de variación son menores con una disminución del Part ido Colorado (-
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6.37%), del Partido Nacional (-0. 1 7%) y la catego1ía Otros (- J .46%). Los Partidos de 

Jzquierda aumentan (8%): 5 .60% el Frente Ampl io y 2.39% el Nuevo Espacio. 

En síntesis: En el  anál is is  de los votos por partido pol ítico podemos ver que el 

mayor porcentaje de variación tanto a nivel nacional como del Interior lo tienen Jos 

Partidos de Izquierda que crecen entre un período y otro. Los demás partidos disminuyen 

su porcentaje de votos, s iendo el Partido Colorado el que sufre mayor variación seguido en 

menor proporción por el Partido Nacional y la categoría Otros. Si bien el porcentaje de 

votos del Interior mantiene la tendencia  nacional, estos porcentajes son levemente menores 

en este nive l .  

En Ja  d iscriminación entre votos urbanos y rurales se  puede ver que  a nivel urbano 

la tendenci a  nacional se mantiene, mientras que a nivel rural los porcentajes son 

marcadamente menores, por tanto todos los part idos t ienen menor variac ión en el n i vel  

rural . El Partido Nacional es el que se mantiene más estable en el  medio rural  siendo el que 

sufre menor variación. 

IV .3 Agrupamiento departamental. 

Para real izar e l  agrupamiento departamental se formaron grupos de acuerdo al 

porcentaje de crecimiento de los Partidos de Izquierda entre una elección y otra. Se anal izó 

dentro de estos grupos el porcentaje de variación de los Partidos de Izqu ierda y su relación 

con los otros partidos polít icos a fin de encontrar características comunes entre los 

Departamentos de cada grupo. 

Los datos desagregados de cada Departamento que permiten real izar el 

agrupamiento departamental se encuentran en el  Anexo l.  Al l í  se puede observar Ja 

variación en la  cantidad de votos urbanos y rurales de cada partido pol ít ico para cada uno 

de Jos Departamentos con circui tos rurales. Asimismo se puede v isualizar cuales son los 

partidos en los que desciende la cantidad de votos entre un período y otro a nivel  rural, así 

como en los que aumenta y los que se mantienen más estables, e inferir que partido capta 

Jos votos que pierden los otros partidos. 

El anál is is  del crecimiento de la izquierda en relación a los otros partidos pol íticos 

en los dos períodos, se real i zó en tomo a la med ia nacional rural de cada partido pol ítico la 

cual fue calculada en relación a las frecuencias absol utas de variación de cada uno de el los. 
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El análisis en tomo a la  media rural de cada partido se real izó agrupando los 

Departamentos según sus porcentajes de variación: a) para los Partidos de Izquierda con una media 

de 6.57% se uti l izaron los rangos Alto 8% y más, Medio 4% a 8% y Bajo O a 4%; b) para el Paitido 

Colorado con una media rura l de -2.78% , los rangos uti l i zados son Allo 1 % y más, Medio -6 % a 

1 % y Bajo -6% y menos; c) para el Partido Nacional con una media rural de 2.0 1 %, los rangos son: 

Al to 2% y más, Medio -5 % a 2% y Bajo -5% y menos, y d) para la categoría Otros, con una 

media  rural de - 1 ,  los rangos son: Al to -0.80% y más, Medio - 1 .70% a -0.80% y Bajo -

1 .70% y menos. 

Los Departamentos se agruparon en tres grupos teniendo en cuenta el porcentaje de 

crecimiento de la i zqu ierda, en intervalos de: Grupo 1 :  0% a 4%, Grupo 2: 4% a 8 % y 

Grupo 3 :  8% y más. 

Cuadro 6. Agrupamiento Departamental por crecimiento de la izqu ierda y variación por partido político 

Dplo. Partidos 
P. Izquierda P. Colorado P. Nacional Otros 

Rocha Baja 3.95 Media -5.35 Alta 2.26 Media -0.86 

R i vera Baja 3. 1 2  Alta 7.78 Baja - 1 0.55 Alta -0.35 

Lavalleja Baja 3.08 l3aja -10.07 Alta 7.69 Mctlia -0.70 

R ío Ne.e.ro Media 4.54 Baja - 1 0.74 Alta 6.74 Alta -0.34 

Tacuarembó Media 4.26 Baja -6.93 Alta 3.65 Media -0.98 

Colonia Media 5.06 Baja -6.74 A lta 2.68 Media -1 

Tr. Y Tres Media 6.23 Media -2 Media -3.97 Alta -0.26 

Flores Media 6.4 1 Media -4.50 Media 0.86 Baja -2.77 

Cerro Largo Media 6.70 Media -7.33 Media 1 . 1 2  Alta -0.49 

Salto Media 6.83 Baja - 1 1 .89 Alta 5.43 Alta -0.37 

Maldonado Media 7.4 1 Baja -8.39 Alta 2.80 Media -1.82 

Durazno Media 7.9 1 B aja -7.37 Media 0.24 Media -0.78 

Paysandú Alta 8.51 Baja -6.10 Media -1.45 Media -0.96 

Soriano Alta 9.06 Baja -7.84 Media 0.29 Media -1.51 

Florida Alta 9.33 Baja -9.64 Med ia 1.7 1 Media - 1 .40 

Artigas Alta 9.63 Baja -7. 1 3  Media -2. 1 4  Alta -0.36 

Canelones Alta 1 2.00 B aja -7.41 Media -3.05 Media -1.54 

San José Alta 1 2.32 Media -5.01 Media -2.44 Baja -4.87 

Fuente: E laboración propia en base a datos de la Corte E lectoral y el Centro de Cómputos del Frente Amplio 

Grupo 1 :  
Este grupo l o  forman los Departamentos de Rocha, Rivera y Lavallcja.  

El Departamento de Rocha tiene un porcentaje de crecimiento de los Partidos de 

Izquierda de 3 .95% (2.82% del Frente Amplio y 1 . 1 7% del Nuevo Espacio). El porcentaje 
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de votos del Partido Colorado disminuye -5.35% y la categoría Otros en -0.86%, mientras 

que el Partido Nacional aumenta en 2 .26%. Los Partidos de Izquierda presentan una 

variación baja, el Partido Colorado y la categoría Otros presentan una variación media, 

mientras que la del Part ido Nacional es alta. El Partido Nacional (2.26%) y los Partidos de 

Izquierda (3.95%) presentan un crecimiento acorde con la  disminución del Partido 

Colorado y la categoría Otros que alcanza entre los dos el -6.2 1 % .  

E l  Departamento de Rivera tiene un porcentaje de crecimiento d e  los Partidos de 

Izquierda de 3 . 1 2% (2.76% del Frente Ampl io y 1 .06% del Nuevo Espacio), un aumento 

de 7.78% del Partido Colorado, una d isminución de 1 0.55% del Partido Nacional y de 

0.35% de l a  categoría Otros. El Partido Colorado y la categoría Otros presentan una 

variación al ta, mientras que el  Partido Nacional y los Partidos de Izquierda se encuentran 

dentro del n ivel de variación bajo.Este es el único Departamento que presenta una 

variación positiva para el  Partido Colorado que aumenta en 7 .78% y absorbe junto con los 

Partidos de Izquierda (3 . 1 2%), el porcentaje de disminución del Partido Nacional y la 

categoría Otros que l lega a - 1 0.90% entre ambos. 

El Departamento de Lavallcja tiene un porcentaje de crecimiento de los Partidos de 

Izquierda de 3.08% (2. 1 8% del Frente Ampl io y 0.90% del Nuevo Espacio). El Partido 

Colorado disminuye sus votos en 1 0.07% y la  categoría Otros en 0.70%, mientras que el 

Partido Nacional aumenta su porcentaje de votación en 7.69%. El Partido Colorado y los 

Partidos de Izquierda presentan niveles de variación bajos, e l  Partido Nacional tiene un 

nivel alto de variación y la categoría Otros un nivel medio. El mayor porcentaje de 

crecimiento se da en el Partido Nacional , ya que los Partidos de Izquierda tienen en este 

Departamento su menor nivel de crecimiento de voto rural . Estos dos partidos juntos 

crecen ( 1 0.77%) en la misma proporción en que disminuyen el Partido Colorado (-

1 0.07%) y la categoría Otros (-0.70%) en conjunto. 

Grupo 2: 

Este grupo está fom1ado por los Departamentos de Río Negro, Tacuarembó, 

Colonia, Treinta y Tres, Flores, Cerro Largo, Salto, Maldonado y Durazno. 

En el Departamento de Río Negro se da un crecimiento de los Partidos de Izqu ierda 

de 4.54% (4.28% el Frente Amplio y 0.26% el Nuevo Espacio). Disminuyen los votos del 

Partido Colorado de - 1 0.74% y de la categoría Otros de -0.55%.  El Partido Nacional tiene 

un crecimiento de 6.75%.  Los Partidos de Izquierda tienen una variación media en sus 

porcentajes de votos, mientras que el  Partido Nac ional y la  categoría Otros presentan una 
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variación alta y el Partido Colorado una variación baja. En este Departamento la  

disminución en el porcentaje de votos del Partido Colorado y la  categoría Otros (- 1 1 .28) es  

absorbida en mayor porcentaje por e l  Partido Nacional (6.74%) seguido por los  Partidos 

de Izquierda ( 4.54% ) .  

E l  Departamento de Tacuarembó presenta un porcentaje de crecimiento de los 

Partidos de Izquierda de 4.26% (3.36% del Frente Amplio y 0.90% del Nuevo Espacio). 

El Partido Colorado ve disminu idos sus votos en -6.93% y la  categoría Otros en -0.98%, 

mientras que el Partido Nacional tiene un crecimiento de 3.65%.  Los Partidos de Izquierda 

y la categoría Otros presentan un nivel de variación medio, el Partido Colorado un nivel de 

variación bajo y el Partido Nacional tiene una variación alta.El crecimiento en conjunto de 

los Partidos de Izquierda y del Partido Nacional (7.9 1 %) está en concordancia con la 

disminución del Partido Colorado y la categoría Otros. 

En el Departamento de Colonia el crecimiento de votos de los Partidos de 

Izquierda es de 5 .06% (2.96% el Frente Ampl io y 2 . 1 0% el Nuevo Espacio). El Partido 

Colorado tiene una disminución de votos de -6.74% y la categoría Otros de - 1 .00%. El 

Partido Nacional presenta un crecimiento de 2.68%. En cuanto al nivel de variación el  

Partido Nacional presenta una variación alta, los Partidos de Izquierda y la  categoría Otros 

se encuentran dentro de una variación media, y el Partido Colorado tiene una variación 

baja. Los porcentajes de variación en que disminuyen el Partido Colorado y la  categoría 

otros, se reflejan en el aumento del porcentaje de votos a los Partidos de Izquierda y del 

Partido Nacional que aumentan en 7.74% entre ambos. 

En el  Departamento de Treinta y Tres el crecimiento de los Partidos de Izquierda 

es de 6.23% (4.54% el Frente Amplio y 1 .69% el Nuevo Espacio). Los otros partidos 

disminuyen en -2.00%: e l  Partido Colorado, -3.97%: el Partido Nacional y -0.26%: la  

categoría Otros. Los Partidos de Izquierda, e l  Partido Colorado y el Partido Nacional 

presentan una variación media, y la categoría Otros presenta una variación al ta.Los 

Partidos de Izquierda tienen un aumento (6.23%) igual a la suma de la variación de los 

votos de los otros tres partidos (-6.23 ) .  

E l  Departamento de Flores presenta un crecimiento de los Partidos de Izquierda de 

6.41  % (5. 1 4% del Frente Amplio y 1 .27% del Nuevo Espacio). El Partido Colorado 

disminuye en -4.50% y l a  categoría Otros en -2.77%. El Partido Nacional crece un 0.86%. 

Los Partidos de Izquierda, el Partido Colorado y el Partido Nacional tienen una variación 

media, mientras que la  categoría Otros presenta una variación baja.El mayor porcentaje de 

variación se da en los Partidos de Izquierda que junto con el crecimiento del Partido 
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Nacional alcanzan un 7.27% y estarían absorbiendo el porcentaje de votos en que 

di sminuyen el  Partido Colorado y la  categoría Otros (-7.27%). 

En el  Departamento de Cerro Largo los Partidos de Izquierda tienen un 

crecimiento de 6.70% (6.22% el  Frente Ampl io y 0.48% el Nuevo Espacio). El  Partido 

Colorado tiene una disminución de -7.33% y la categoría Otros de -0.49%. El Partido 

Nacional presenta un crecimiento de 1 . 1 2%.  Los Partidos de Izquierda, e l  Partido Colorado 

y el Partido Nacional presentan una variación media mientras que la categoría Otros tiene 

una variación alta. La disminución del porcentaje de votos del Partido Colorado y de la 

categoría Otros que l lega a -7 .82% es absorbida por el Partido Nacional y los Partidos de 

Izquierda (7.82%). 

El Departamento de Salto tiene un crecimiento de los Partidos de Izquierda de 

6.83% (6.28% del Frente Amplio y 0.55% del Nuevo Espacio). El Partido Nacional 

presenta un crecimiento de 5 .43%, mientras que el  Partido Colorado disminuye en - 1 1 .89% 

y la  categoría Otros en -0.37%. Los Partidos de Izquierda presentan un porcentaje de 

variación medio, el Partido Colorado se encuentra dentro de un nivel bajo de variación y el 

Partido Nacional y la categoría Otros se ubican en un nivel de variación al to. El Partido 

Nacional y los Partidos de Izquierda juntos ( 1 2 .26%) recogen la  disminución de votos que 

se da en el Partido Colorado y la  categoría Otros (- 1 2 .26% ) .  

En el  Departamento de Maldonado se da un crecimiento de los  Partidos de 

Izquierda de 7 .4 1  % (5 .46% el Frente Ampl io y 1 .95% el Nuevo Espacio). El Partido 

Colorado d isminuye su votación en -8.39% y la categoría Otros en - 1 .82%. El Partido 

Nacional tiene un crecimiento de 2 .80%.En este Departamento los índices de variación son 

medios para los Pai1idos de Izquierda y la categoría Otros, mientras que la variación del 

Partido Nacional es alta y la  del Partido Colorado es baja.La disminución de votos del 

Partido Colorado y de la Categoría Otros que descienden entre ambos - 1 0.2 1 %  se reflejan 

en el aumento de los Partidos de Izquierda y del Partido Nacional ( 1 0.2 1 %) .  

El Departamento de Durazno presenta un crecimiento de Jos Partidos de Izquierda 

de 7.9 1 % (5 .98% del Frente Amplio y 1 .93% del Nuevo Espacio). El Partido Nacional 

tiene un crecimiento de 0.24%. El Partido Colorado disminuye en -7.37% y la categoría 

Otros en -0.78%.  Todos los partidos pol íticos presentan un porcentaje de variación medio, 

salvo el  Partido Colorado que tiene un nivel bajo de variación. Los Partidos de Izquierda 

son los que tienen un mayor crecimiento que sumado al crecimiento del Partido Nacional 

(8. 1 5%) es equivalente a la dism inución del Partido Colorado y Otros (-8. 1 5% ). 
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Grupo 3:  
Este grupo lo integran los Departamentos de Paysandú, Soriano, Florida, 

Artigas, Canelones y San José. 

En el Departamento de Paysandú se da un crecimiento de los Partidos de Izquierda 

de 8 .5 1 (6.82% el Frente Ampl io y 1 .69% el Nuevo Espacio), frente a una disminución de 

los otros partidos en -6. 1 0% el Partido Colorado, - 1 .45% el Partido Nacional y -0.96% la  

categoría Otros. El  porcentaje de  variación de  los partidos de  Izquierda se encuentra en  el  

nivel alto, del  Parti do Colorado en el  nivel bajo y del Partido Nacional y J a  categoría Otros 

en el nivel medio.Los Partidos de Izquierda aumentan su porcentaje de votos (8.5 1 %) en la 

misma proporción en que disminuyen los otros partidos . 

El Departamento de Soriano presenta un crecimiento de los Partidos de Izquierda 

de 9.06% (6.8 1 % el Frente Ampl io y 2.25% el Nuevo Espacio). El Partido Nacional t iene 

un crecimiento de 0.29%. El Partido Colorado d isminuye su votación en -7.84% la  

categoría Otros en  - 1 .5 1  %. El porcentaje de  variación de los Partidos de  Izquierda es  al to, 

mientras que el del Partido Colorado es bajo y los otros partidos se encuentra en un nivel 

medio. La disminución en e l  porcentaje de votos del Partido Colorado y de la categoría 

Otros que es entre ambos de -9.35%, es absorbida en un mayor porcentaje por los Partidos 

de Izquierda (9.06) y en menor medida por el Partido Nacional (0.29%). 

En el Departamento de Florida los Partidos de Izqu ierda presentan un crecimiento 

de 9.33% (6.45 %  el Frente Amplio y 2.88% e l  Nuevo Espacio). El Partido Colorado 

disminuye en -9.64% y la categoría Otros en - 1  .40%, mientras que el Partido Nacional 

tiene un aumento de 1 .7 1  %. Los Partidos de Izquierda presentan un porcentaje de variación 

alto, mientras que el Partido Colorado tiene una variación baja y los otros partidos tienen 

un nive l  de variación medio.El crecimiento que se da en los Partidos de Izquierda y en el 

Partido Nacional unidos ( 1 1 .04%) está en concordancia con Ja disminución del Partido 

Colorado y la categoría Otros (- 1 1 .04). 

El Departamento de Artigas tiene un aumento en la votación de los Partidos de 

Izquierda de 9 .63 (9.03% el Frente Amplio y 0.60% el N uevo Espacio). Se da una 

dism inución de los partidos restantes en -7 . 1 3% para el Partido Colorado, -2. 1 4% para el  

Partido Nacional y -0.36% para la  categoría Otros. En relación al porcentaje de variación 

tienen una variación alta los Partidos de Izquierda y la categoría Otros, baja el  Partido 

Colorado y media el Partido Nacional . Los Partidos de Izquierda aumentan su porcentaje 

de votos (9.63%) en la misma proporción en que disminuyen los otros tres partidos en 

conjunto (-9.63%). 
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En el Departamento de Canelones se da un crecimiento de los Partidos de 

Izqu ierda de 1 2 .00% (6.82% del Frente Ampl io y 5 . 1 8% del Nuevo Espacio). Se da una 

disminución de los otros tres partidos en -7.4 1 o/o el Partido Colorado, -3 .05% el Partido 

Nacional y - 1 .54% la categoría Otros. S i  anal i zamos la variación por partido político 

vemos que los Partidos de Izquierda tienen una variación al ta, e l  Partido Colorado tiene 

una variación baja y la categoría Otros y el  Partido Nacional una variación media. El 

aumento de votos de los Partidos de Izquierda en 1 2% se explicaría por la absorción del 

porcentaje de votos que pierden los tres partidos sumados (- 1 2% ) .  

E l  Departamento de  San José es e l  que presenta un  mayor crecimiento de  los votos 

rurales de los Part idos de Izqu ierda en 1 2.32% (8.37% el Frente Amplio y 3 .95% el Nuevo 

Espacio). M ientras que el  Partido Colorado disminuye en -5 .0 1 %, el Partido Nacional en -

2.44% y l a  categoría Otros en -4.87%. En los niveles de variación de los porcentajes de 

votos los Partidos de Izquierda presentan una variación al ta, e l  Partido Colorado y el 

Partido Nacional una variación media y la categoría Otros una variación baja. El 

crecimiento de los Partidos de Izquierda se da en la misma proporción en que disminuyen 

los otros partidos que sumados l legan a - 1 2.32%. 

En síntesis: Los Partidos de Izquierda crecen entre las elecciones de 1 984 y 1 994 

en todos los Departamentos: 

En Treinta y Tres, Paysandú, Artigas, Canelones y San José se ve reflejada 

íntegramente en su crecimiento la disminución de votos de los tres partidos restantes. 

En Rivera su crecimiento es menor que el del Partido Colorado que si bien 

decrece en la mayoría de los Departamentos, en este aumenta su porcentaje de votos 

absorbiendo parte de los votos que pierde el Partido Nacional .  

En Laval leja y Río Negro su crecimiento se ve superado por el  Partido Nacional . 

En Rocha, Tacuarembó, Colonia, Flores, Cerro Largo, Salto, Maldonado, 

Durazno, Soriano y Florida supera el crecimiento del Partido Nacional, si bien comparte 

con este l a  absorción de votos del Partido Colorado y la  categoría Otros. 

IV.4. Comportamiento electoral y desarrollo regional. 

En esta etapa se anal izó la relación entre l as modificaciones en las conductas 

electorales de los habitantes del medio rural y las transformaciones provocadas por los 

procesos de modernización y desarrollo. 
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En pnmer lugar se realizó un anál is is comparativo entre la agrupación 

departamental real izada por Dani lo Veiga en su l ibro "Desarrol lo regional en el  Uruguay. 

Características y evolución reciente" y la regional ización presentada en "Desarrol lo 

Humano en Uruguay, 1 999" del Programa de las Naciones Unidas para e l  Desarrol lo -

Uruguay. 

El trabajo de Veiga anal iza las transformaciones ocurridas en el  período 1 970 -

1 985 y el Informe de PNUD abarca desde 1 986 a 1 998.  S i  bien uti l i zan diferentes 

metodologías e indicadores, la regional ización que reali zan es s imi lar y permite anal izar 

las transformaciones por regiones. 

Se intentó ver la  relación existente entre el  impacto provocado por los procesos de 

modernización y desarrol lo  y l as modificaciones en las conductas electorales en los 

circuitos rurales entre l as elecciones de 1 984 y 1 994. 

En su trabajo, Veiga pone énfasi s  en las diferencias de crecimiento que se han 

dado en dist intas áreas del Uruguay provocando la emergencia de regiones diferentes a las 

que predominaron hasta la  década de 1 960 e impactado en el nivel de v ida de la población . 

El anál is is real i zado pe1mite ver l as d iferencias existentes entre las regiones, en relación a 

los niveles de vida de la  población y el acceso diferencial a bienes y servicios básicos. 

Dentro de l as regiones también se dan diferentes fo1mas productivas de naturaleza 

d iversa en Jo económico, tecnológico y social ,  que plantean opciones de "modernización" 

diferenciales al interior de éstas e i nclusive dentro de un mismo departamento. Esto 

depende de l as l im i taciones por escasez de recursos materiales y humanos departamentales 

o regionales y su vinculación con restricciones derivadas de Ja inserción social y 

económica, así como del n ivel  de desarrol lo  de cada región. 

La regional ización excluye al Departamento de Montevideo 1 5 , real izándose sobre 

1 8  Departamentos agrupados en 5 regiones. 

La Región Sureste 1 6 : foimada por los Departamentos de Canelones y Maldonado 

tiene la posición más alta dado su nivel de diversificación económica, desarrol lo industrial 

y turísti co altos, así como expansión de los servicios. En Canelones se da una marcada 

diferencia entre l as zonas más cercanas a Montevideo y el resto del Departamento, 

mientras que en Maldonado la d iferencia se da entre kls zonas cercanas a las c iudades de 

Punta del Este, Maldonado y San Carlos. Tiene asimismo, un bajo potencial 

agroexportador en comparación a otras regiones y un incremento del empleo industrial 

1 5 Veiga, Danilo:  .. Desarrollo regional en el Uruguay: Características y evolución reciente", pág. 24. 
1 6  Veiga, Danilo: obra citada, pág. 84. 
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como consecuencia de la  expansión del turismo, la construcción y la diversifi cación 

socioeconómica. 

Región Suroeste 1 7 : formada por los Departamentos de Colonia y San José tiene 

una posic ión alta dado que presenta mayor desarrol lo  relativo que otros Departamentos, si 

bien tiene importantes variaciones al interior de la región. Colon ia tiene los mejores 

índices de nivel de vida de la región y en San José se dan desigualdades importantes entre 

sus zonas urbanas, principalmente en la zona más cercana a Montevideo, y el resto del 

Departamento. Esta región tiene un alto potencial de expansión en la agroexportación 

como consecuencia de su diversificación agroindustrial, cuyo desarrol lo junto al de otras 

áreas i ndustriales aumenta el empleo industrial . 

Región Central 1 8: comprendida por los Departamentos de Tacuarembó, Durazno, 

Flores, FloriJa y Laval leja, presenta el menor desarrollo socioeconómico del país, un 

proceso de "vaciamiento poblacional" rel acionado a Ja escasa d iversificación 

socioeconómica así como a l as carencias en el n ivel de vida de su población. Presenta un 

nivel importante de estancamiento salvo el desarrollo de Ja  Cuenca Lechera y otras 

instalaciones industriales en Florida. 

Región Litoral 1 9: formada por los Departamentos de Salto, Paysandú,  Río Negro y 

Soriano, es la región que ha sufrido la mayor pérdida de posición relativa como 

consecuencia de la disminución del empleo industrial y de la agricul tura cerealera. La 

reducción del empleo agropecuario provocado por la mecanización agrícola es una de las 

causas del estancamiento y la emigración de la  región. Pero s igue manteniendo un 

significativo potencial agroexportador con posibi l idades de retornar su posición dinámica 

por el  impacto de las obras binacionales entre Argentina y Uruguay. 

Región Noreste20: formada por los Departamentos de Artigas, R ivera, Treinta y 

Tres, Cerro Largo y Rocha, es la región que experimentó mayores cambios debido a 

procesos de d ivers ificación económica, principalmente agroindustrial, lo que la  coloca en 

una posición elevada por su alto potencial agroexportador. Pero presenta diferencias 

socioeconórnicas, al interior de la  región y de los Departamentos, relacionadas a los 

niveles de pobreza del medio rural , así corno de las zonas urbanas pequeñas, donde la 

inexistencia de servic ios y empleo colocan en una posición defic i taria al nivel de vida de la 

1 1 Veiga, Danilo: obra citada, pág. 84. 
i s Veiga, Danilo: obra citada, pág. 85. 
1 9 Veiga, Danilo: obra citada, pág. 85. 
20 Veiga, Danilo: obra citada, pág. 86. 
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población. La estructura favorable de precios de la frontera con Bras i l  la convierte en un 

polo de atracción poblacional . 

En el informe de "Desarrol lo humano en Uruguay, 1 999" del PNUD, se real i za una 

regionalización de los Departamentos en 4 regiones. 

E l  agrupamiento departamental en regiones es coincidente con el reali zado por 

Veiga, con la diferencia de que el Informe de Desarrollo Humano toma l a  región Costera o 

Sur como una sola región sin discriminar en Región Sureste y Suroeste e inc luye en el  

estudio a Montevideo. 

Región costera2 1 : Es la meJor posicionada en relac ión al Indice de Desarrollo 

Humano, la  más desarrol lada y con mayor crecimiento poblacional en el período 78-98. 

Región Litoral Oeste22: de acuerdo al Indice de DesaITollo Humano se posiciona en 

tercer lugar debido a los porcentajes elevados del indicador de mortal idad infanti l ,  aunque 

según el crecimiento poblacional, peso económico y modernización se u bica en segundo 

lugar. 

Región Centro23: considerando el Indice de DesarTol lo Humano esta región tiene 

los n iveles más bajos de modernización junto con la Región Nornoreste, baja densidad 

población y pobreza homogénea e integrada. 

Región Nornoreste24: En relación al Indice de Desarrol lo Humano es la región que 

presenta niveles muy bajos de modernización, así como formas de modernización y 

desaITol lo desbalanceadas y desiguales. 

Para anal izar el  crecimiento de la  i zquierda y su relación con la regional ización por 

desarrol lo se tomó cada grupo departamental y se lo comparó con la regional ización 

realizada por Veiga y con la que realiza el PNUD. 

Si anal i zamos el  crecimiento de Ja Izquierda en relación al agrupamiento 

departamental que realiza Veiga en base al desarrol lo socioeconómico podemos ver 

(cuadro 7), que los Departamentos de San José y Canelones que presentan los mayores 

porcentajes de crecimiento de los Partidos de Izquierda también presentan el más alto n ivel  

de desan-ollo. No sucede lo mismo con los Departamentos de Soriano, Paysandú y Artigas 

que tienen un crecimiento alto de los Partidos de Izquierda pero se encuentran en un nivel  

medio de desan-ollo socioeconómico, ni  con el Departamento de Florida que se ubica en un 

crecimiento de la  Izquierda y un nivel de desarrol lo socioeconómico bajo. 

2 1  PNUD Uruguay: "Desarrollo Humano e n  Uruguay, 1 999", pág. 4 1  a 48.  
22 PNUD Uruguay: obra citada, pág. 41 a 48.  
23 PNUD Uruguay: obra citada, pág. 4 1  a 48. 
24 PNUD Uruguay: obra citada, pág. 4 1  a 48. 

32 



Dentro de los Departamentos con un crecimiento de los Partidos de Izquierda 

medio, Colonia y Maldonado tienen un grado de desaITol lo socioeconómico al to, mientras 

que Sal to, Río Negro, CeITo Largo y Treinta y Tres presentan un grado de desarrol lo 

medio.  En cambio Flores, Durazno y Tacuarembó que tienen un crecimiento medio de la 

izquierda, presentan un grado de desaITollo bajo. 

En relación a los Departamentos que presentan los niveles más bajos de crecimiento 

de los Partidos de Izquierda, Rivera y Rocha t ienen un grado de desarrollo medio y 

Lavalleja se encuentra con un grado bajo de desaIToilo socioeconóm ico. 

Cuadro 7. Relación entre crec imiento de la izqu ierda y regionalización 
por grado de desarro l lo socioeconómico. 

Crec imiento Regionalización Por desarrollo sociocconómico 
de la 

Izqu ierda Alto Medio Bajo 

San José Soriano Florida 

Alto Canelones Paysandú 

Artigas 

Colonia Salto Flores 

Medio Maldonado Río Negro Durazno 

Cerro Largo Tacuarembó 

Tre inta y Tres 

Rivera La val leja 

Bajo Rocha 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Corte Electoral .  el Centro de 
Cómputos del Frente Amp l io y del l ibro de Yeiga, Dani lo: ''Desarrol lo 
regional en el Uruguay: Características y evol ución reciente". 

En el anál is is  de los Departamentos por el N ivel de Desarrol lo humano (cuadro 8) 

podemos ver que San José y Canelones se ubican en el nivel alto tanto de crecimiento de la  

i zquierda como de desaITol lo humano. En cambio los Departamentos de Florida, Paysandú 

y Soriano que tienen un n ivel de crecimiento alto de los Partidos de Izqu ierda, en relación 

al nivel de desarrol lo humano se ubican en un n ivel medio.  El Departamento de Artigas 

presenta un nivel al to de crecimiento de los Partidos de Izquierda y un nivel bajo de 

desmTol lo humano. 

Los Departamentos de Maldonado y Colon ia ,  con un crecimiento de la izquierda de 

nivel medio, se ubican en el n ivel alto de desarro l lo  humano. En tanto los Departamentos 
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de Flores, Durazno, Tacuarembó, S a l t o  y R ío Negro que presentan u n  nivel medio de 

crecimiento de los Partidos de Izquierda, se ubican también en el nivel medio en relación al 

desarrol lo humano. Trei nta y Tres y Cerro Largo que también se ubican en el nivel medio 

de crecimiento de la i zquierda, presentan un grado de desarrol lo humano bajo. 

Por ú l timo, los Departamentos que tienen los más bajos niveles de crecimiento de la 

i zqu ierda presentan, por un lado Lavalleja, un grado de desarrollo humano medio y por el 

otro, Rivera y Rocha, un grado de desaiTollo humano bajo. 

1 

Cuadro 8. Relación entre crecimiento de la izquierda y regional ización por 
grado de desarrol lo humano. 

Crec imiento Regional ización Por Desarro l lo Humano 
de la 

Izquierda Alto Medio Bajo 

San José Soriano Art igas 

Alto Canelones Paysandú 

Florida 

Colonia Salto Treinta y Tres 

Maldona<lo Río Negro Cerro Largo 

Medio Flores 

Durazno 

Tacuarembó 

Bajo La valle ja 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Corte Electoral, el Centro 
de Cómputos del Frente Ampl io y el  In forme de PNUD ''Desarrol lo 
humano en Uruguay, 1 999". 

Rivera 

Rocha 

En síntesis: En ambos estudios los Departamentos que presentan los grados más 

al tos de desarrol lo se encuentran en los niveles de crecimiento de l a  i zquierda al tos y 

medios pertenecen a la región Sur. 

De los restantes Departamentos con niveles al tos de crecimiento de los Partidos de 

Izquierda, dos se mantienen estables dentro del nivel medio de desarrol lo en los dos 

anál is is  y pertenecen al Litoral .  Los dos Departamentos restantes se ubican, uno en la  

región Norte con un nivel bajo de desarrol lo socioeconómico y medio de desarrollo 

humano, y el  otro en la  región Centro con un nivel bajo de desarrollo humano y medio de 

desarrol lo socioeconómico. 
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Entre los Departamentos que presentan un nivel medio de crecimiento de los 

Partidos de Izquierda dos pertenecen a la  región Litoral que mantiene un nivel medio de 

desarrol lo, mientras que los que pertenecen a la región Centro se ubican en un nivel  de 

desarrol lo socioeconómico bajo y un nivel de desarrol lo humano medio. En tanto los 

pertenecientes a la  región Noreste, tienen un nivel de desarrol lo socioeconómico medio y 

un nivel de desarrol lo humano bajo. 

De los Departamentos que presentan el  menor crecimiento de los Partidos de 

Izquierda, dos son de la región Noreste con un nivel de desarrollo socioeconómico medio y 

un bajo nivel de desarrol lo humano, mientras que sucede a la inversa con e l  de la región 

Centro. 
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V. Conclusiones. 

En este capítulo se intenta resumir los resultados hal lados, así como proponer otras 

posibles l íneas de investigación a partir de los resultados obtenidos. 

En primer lugar podemos concluir que la proporción de votos rurales dentro del 

total de votos nacionales es significativa para los dos períodos en la medida en que supera 

el 1 1  % y solo disminuye en 0. 1 1  % entre ambos. Esta proporción supera el 20% en ambas 

elecciones en el nivel Departamental si excluimos el Departamento de Montevideo, con 

una disminuc ión de 0.80% del voto rural entre los dos períodos. Esto nos estaría indicando 

la importancia del voto rural y su anál is is en los estudios sobre comportamiento electoral . 

S i  bien en la mayoría de los Departamentos se da una disminución del porcentaje de 

votos rurales, esta no es muy s ignificativa en diez de el los ya que no modifica su 

posicionamiento dentro del nivel en que se encontraban en las elecciones anteriores. Sin 

embargo en los cuatro restantes se produce una disminución importante provocando su 

descenso de un nivel a otro. Esta disminuc ión del voto rural estaría relacionada a la 

emigración hacia los centros urbanos. 

En cuatro Departamentos el porcentaje de votación aumenta, mientras que en uno 

lo hace levemente y se mantiene dentro del mismo nivel para ambos períodos, en los otros 

tres el aumento es signifi cativo y provoca una elevación de un nivel a otro. Esto nos podría 

estar indicando que en estos Departamentos han surgido factores que los convierten en 

polos de atracción poblacional , revirt iendo la conducta migratoria. 

Al anal i zar los votos por partido político encontramos que el mayor porcentaje de 

variación tanto a n ivel nacional como del Interior lo tienen los Partidos de Izquierda que 

crecen entre un período y otro. Los demás partidos disminuyen su porcentaje de votos, 

siendo el Partido Colorado el que sufre mayor variación seguido en menor proporción por 

el Partido Nacional y Ja categoría Otros. Si bien el porcentaje de votos del Interior 

mantiene la tendencia nacional , estos porcentajes son levemente menores en este nivel .  

En la  discriminación entre votos urbanos y rurales se puede ver que a nivel urbano 

la tendencia nacional se mantiene. S i  bien a nivel rural los porcentajes son marcadamente 

menores, ya que todos los partidos tienen menor variación en el nivel rural ,  igualmente se 

puede concluir que el Partido Nacional es el que se mantiene más estable en el medio rural 

siendo el que sufre menor variación. 
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En el anál is is del comportamiento electoral por partido político por Departamento, 

podemos conclu ir  que en los votos rurales la tendencia que se da a nivel nacional y 

Departamental es s imi lar pero sufre algunos matices ya que a pesar de que crecen los 

Partidos de Izquierda en todos los Departamentos, en tres de el los son superados por los 

partidos tradicionales. También podemos agregar que de los dos partidos tradicionales, el 

Partido Nacional es el  que disputa con los Partidos de Izquierda por los votos que p ierden 

el Partido Colorado y la categoría Otros. 

En relación al crecimiento de la Izquierda asociado a los diferentes grados de 

desarrol lo regional vemos que los Departamentos que presentan los grados más altos de 

desaITollo se encuentran en los n iveles de crecimiento de la  izquierda altos y son los dos 

más cercanos a Montevideo. De los restantes Departamentos con niveles altos de 

crecimiento de los Partidos de Izquierda, dos se mantienen estables dentro del nivel medio 

de desarrollo en los dos anális is  y pertenecen al Litoral . En tanto los otros dos 

Departamentos uno es de la región Norte con un nivel bajo de desmTollo socioeconómico 

y medio de desaITol lo humano, y el otro es de la región Centro con un nivel bajo de 

desaITollo humano y medio de desaITol lo socioeconómico. 

Entre los Departamentos que presentan un nivel medio de crecimiento de los 

Partidos de Izquierda, los dos Departamentos de la región Sur que se encuentran más 

alejados de Montevideo tienen niveles de crecimiento socioecnómico y de desaITol lo 

humano altos. Los dos que pertenecen a l a  región Litoral ,  se mantienen dentro del nivel 

medio de desarrol lo, m ientras que los que pertenecen a la región Centro se ubican en un 

nivel de desanollo socioeconóm ico bajo y un nivel de desarrol lo humano medio. En tanto 

los pertenecientes a la región Noreste, tienen un nivel de desarrol lo socioeconómico medio 

y un nivel de desarrol lo  humano bajo. 

De los Departamentos que presentan el  menor crecim iento de los Partidos de 

Izquierda dos son de l a  región Noreste con un de desaJTollo socioeconómico medio y un 

bajo nivel de desarrol lo humano, mientras que sucede a la inversa con el  que pertenece a 

l a  región Centro. 

Vemos así que en los Departamentos de la región Sur y Litoral es donde la votación 

hacia los Partidos de Izquierda es más homogénea, si tuándose en n iveles a l tos y medios de 

crecimiento de la  Izquierda. 

En cambio en las regiones Centro y Norte la votación hacia los Partidos de 

Izquierda es más heterogénea, si tuándose en los tres niveles de crecimiento y es donde se 

posicionan los Departamentos con niveles de votación bajos hacia esta opción política. 
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Podemos concluir entonces que la  regional ización por grados de desaiTol lo no 

expl ica totalmente el crecimiento de la  Izqu ierda en el medio rural, sino que hay otros 

factores que están influyendo en dicho porcentaje de crecimiento. Se podría considerar 

que, en relación al comportamiento electoral del medio rural ,  algunos Departamentos se 

identifican más con los de regiones l imítrofes tendiendo a comportarse como ellos, como 

en el caso de Florida que tiene un comportamiento simi lar a dos de sus vecinos más 

cercanos: Canelones y San José. 

Podríamos pensar que el  mayor grado de crecimiento de la Izqu ierda puede estar 

asociado a factores relacionados a una experiencia de acciones colectivas tales como la 

participación sindical o de cooperativas, o incluso a factores hi stóricos y cul t urales tanto 

de apoyo a los partidos políticos en cada Departamento como de oposición a éstos. 

Debemos considerar también que las transformaciones agrarias a la interna de cada 

Departamento son diferentes, lo que hace probable que existan diferenc ias entre las zonas 

urbanas y rurales tanto en relación al crecimiento socioeconómico y al desarrollo humano, 

como en el acceso a los medios de comunicación y a la educación. Estos factores, junto 

con la s indical i zación, están considerados como agentes social izadores que pueden 

asociarse a la modificación de las conductas electorales, y podrían incidir en la l eal tad a 

los partidos tradicionales y sus representantes locales. 

Tal vez analizando estos factores podríamos encontrar las causas que l levan a que 

Departamentos de diferente región presenten un comportamiento electoral s imilar a los de 

otras regiones con diferentes grados de desarrol lo.  Asimismo, si bien no es un objetivo de 

este trabajo, no podemos dejar de considerar, como mencionan Flisfisch y Sulbrandt25 la  

incidencia  en los resultados electorales de factores de política coyuntural, como la  

actividad de los  partidos y las respuestas y reacciones de los  electores, así como a la  

evaluación de l  e lectorado en rel ac ión a los asuntos políticos y administrativos del partido 

de gobierno, la incidencia de los debates y de la campaña electoral . 

A partir de los resu ltados obtenidos surgen otras posibi l idades de estudios futuros: 

l.  En primer l ugar, y dado que la regional i zación por grados de desarrollo no expl ica 

totalmente las modificaciones que se producen en las conductas electorales, podría 

reali zarse un estudio comparativo del crecimiento de la Izquierda y grados de desarrollo a 

la interna de cada Departamento, que pem1 ita identificar las diferencias entre las zonas 

urbanas y rurales en relación al crecimiento socioeconómico y al desaiTol lo  humano. Para 

25 Flisfisch, Angel y Su lbrandt, José: ob. C itada, pág. 58. 
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esto sería necesario contar con los datos de desarrol lo desagregados por Departamento, a 

fin de ver si hay factores socioeconómicos departamentales que permitan encontrar l a  

relac ión entre transformaciones agrarias y crecimiento de  la i zquierda. Los dos estudios de 

desarrol lo seleccionados marcan diferencias intraregionales que podrían l legar a asociar 

conducta electoral con transfo1maciones agrarias. 

2. Otro posible estudio que se podría reali zar sería anal i zar dentro de cada lema 

partidario cuales son los sectores que sufren mayores modificaciones en sus porcentajes de 

votos y cuales son los que se mantienen más estables. Para esto sería necesario desagregar 

los votos de cada lema partidario en cada uno de los sectores o grupos pol íticos que los 

integraban en cada elección. 

3. Un estudio sobre las elecciones de 1 989 y 1 999 podría real izarse a fin de completar 

la serie de las cuatro elecciones nacionales postdictadura y previas a la reforma 

constitucional de 1 996, para lo que sería necesario contar con los datos de cada una de 

el las y con los datos de desarrol lo desagregados por Departamentos, como se propone en 

el  primer párrafo de estas reflexiones para evitar algunos de los problemas encontrados en 

esta investigación. 

4. Finalmente, podría real izarse el  mismo estudio para las elecciones nacionales de 

2004 y Departamentales de 2005 , dado que los resul tados de las ú l timas elecciones 

nacionales dieron el tri unfo a la Izquierda en la primera vuelta .  En las Departamentales 

ésta obtuvo la mayoría de votos en siete Departamentos, además de Montevideo donde 

triunfó por cuarta vez consecutiva. 

De estos siete Departamentos, en el  período en estudio ( 1 984- 1 994) los votos 

rurales a los Partidos de Izquierda en Canelones, Florida y Paysandú se encontraban en un 

nivel de crecim iento alto, mientras que en Treinta y Tres, Maldonado y Salto se daba un 

nivel de crecimiento medio, y en Rocha el  nivel de crecimiento era de los más bajos. 

Por otro l ado, en los Departamentos de San José, Artigas y Soriano que 

presentaban a nivel rural un crecimiento alto de los Partidos de Izquierda, en las elecciones 

Departamentales de 2005 triunfa el Partido Nacional .  

Estos resultados podrían analizarse teniendo en cuenta los objetivos p lanteados en 

el  presente trabajo y agregando un anál is is de política coyuntural que nos permita expl icar 

más profundamente el comportamiento electoral rural de algunos Departamentos. 
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