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1.-INTRODUCCION •

Para entrar al estudio del Saravlsmo es necesario Incursionar en la historia polltica

del departamento de Cerro Largo. Eh ofrece, en la larga duraclón, un rlqulslmo material

de Investigación, ya que su territorio fue escenario de numerosas luchas clvlcas entre

grupos partidarios, con Intervención de caudillos de prestigio local Y repercusión nacional.

Esto JusUftca,de por 51,el esfuerzo de procurar comprender los aconteclmientos pollticos

que tuvieron alll su escenario.

Ha de quedar claro que el presente trabajo no aspira a dovelar todo lo que se

relaciona con los hechos pollticos producidos por Intervención del Saravlsmo y sus

'o' repercusiones en el ámbito nacional. Solamente se trata de hacer un número de
1

Conslderaclones que puedan servir como aporte a una historia politice que no ha sido

anallzada de acuerdo con la repercusión que ha tenido.

Vamos a procurar encuadrar esta investigación, dentro de un perlodo que se Inicia

con la reunión saravlsta de "Blanquillos", en enero de 1930 y f1nallzacon la Inscripción del

lema .Cándlda Diez de Saravla", para las elecciones de 1938. No es una selección

antoJadlza, responde a la necesidad de una Nmltaclóndel campo de estudio, y la hemos

seleccionado por ser una coyuntura rica en acontecimientos pollticos y electorales, que

muestran un doble accionar, que va de la proclama revolucionaria hasta la participación

electoral. Los actores que tuvieron repercuslón y trascendencia en el ámbito local y

nacional.

Muchas preguntas se nos han planteado al tomar contacto con los materiales

relacionados con los hechos analizados . Procuraremos dar algunas respuestas ,

relacionadas con ellos. ¿Cómo se presentaba el Saravlsmo en la década del trelnta?,

¿ cómo lo vela la dlrigencla polltica del Partido Nacional ?, ¿ cómo lo sentlan los pollticos

locales, que eran la expresión de grupos ciudadanos consustanclados con una tradición
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información .

orales de actores y testigos .

Otra fuente de informaci6n con que hemos contado, se encuentra en las hojas de

zonales; en algunos documentos que generosamente nos han aportado y en testimonios

que se enraizaba en las gestas de Aparicio Saravia? y finalmente, ¿ qué incidencia tuvo la

propuesta revolucionaria seravista en el golpe de Estado de 1933?

En la búsqueda de respuestas a estas plimeres preguntas, nos proponemos

indagar sobre la incidencia de los pronunciamientos locales sobre la poIltica de gobiemo,

lo que nos puede conducir a percibir el papel que cumplieron dentro de la poIltica global .

Hasta la fecha, el material disponible sobre la historia politice del perlado elegido,

solamente trata el tema 8 nivel nacional, seflalando muy de paso lo relacionado con Cerro

Largo. Esta situación nos ha determinado las técnicas a utilizar en la investigación, que se

han basado, en buena parte, en el análisis de publcaciones periodlsticas locales y

actividad politice .

En los nuevos estudios poIitol6gicos que se han realizado hasta la fecha, el intenor

votación y los resultados electorales de las diferentas etecciones, que nos han permitido

entrar en contacto con la realidad vivida en el departamento, en momentos de intensa

del pall ha sido casi siempre un ausente, como si todo se dilucidara en la capital con

prescindencia absoluta de las conductas de los actores partidarios de tierra adentro .

Nosotros hemos querido volcar nuestro esfuerzo en revalorizar la función decisoria

que eñ muchos casos tuvieron, y al mismo tiempo en poner sobre el tapete de los

investigadores la chispa que los incite a urgar en la riqueza de la historia politice que yace

oMdada en las distitntas regiones del pals .

Dadas las ceracterfsticas del tema, debimos enfrentar problemas teóricos que

emanan de la particularidad del o bjato de estudio y en la necesidad de utilizar distintos

recursos matodol6gicos, con la finalidad de lograr, dentro de lo posible, la saturación de la
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2.~ SITUACiÓN POLÍTICA DEL PAís EN LA DÉCADA DEL 20.

En la década del 20 , nuestro pals, habla consoHdado la modemlzeclón de su

sistema pollUco, caracterizado por rEizgos tan parUculares,que lo harlan diferente

comparado con los de los demás pueblos de Am6r1ca.

A parUrde la aprobación de la Constitución de 1917, puesta en vigencia en 1919,

habla empezado dicha consolidación, dando lugar al nacimiento de estructuras cuya

permanencia se extendertan por muchos anos. Entre ellas la experlenda de un sistema

de gobierno colegiado poco ortodoxo, con un Poder Ejecutivo Integrado por un Presldente

de la República y un Consejo Nacional de Admlnlstradón, al que se le DamóeJecUUvo

"blc6falo".

Entre los anos 1925 y 1928, se afianzaron algunas caraeterlsUcas, que luego

trataremos, que'se proyectarlan al futuro dando lugar a parUcularldadesdel sistema

pollUcauruguayo.

El Estado habla experimentado un proceso de radonallzaclón y concentración del

poder poIll1co,que le otorgaba una autoridad no dlscuUdaen el pals. En consecuencia, los

actores poIlUcos hablan alcanzado la completa dlferencladón de sus roles y se

concretaban las estructuras propias de la pollUcamodema.

El proceso de democra1lzaclón pallUca, con la vigencia del voto secreto, la

representación propordonal y la Inscrlpclón obligatoria en el Registro Clvlco Nacional,

Implicaba una ampladón de la parUclpadón ciudadana, que fue creciendo a ritmo muy

acelerado. SI realizamos una comparación , tomando tres puntos de In1locclón,

observamos que en 1905 votaron solamente 46.238 ciudadanos; en 1916, elección de
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Constituyentes, 146.632 Y en 1930, llegaron a votar 318.760. Si observamos el cuadro

siguiente podremos apeciar la evolución.

CUADRO No. 1 Evolución de los votantes en las elecciones de Representantes

Nacionales (1905 -1931) (100 = 1905)

700

eoo

300

100

o
1_ 1107 1810 1813 1818 1817 1818 1822 11126lea 1831

VoIopúblico-1905, 1907,1910,1913, 1917 .
Elección de Comtittuyeotes: 1916
Voto secreto: 1916,1919,1922,1925,1928, 1931 .
100 =46.23811111i'agios.

Fuente: Carlos Zubi11aga, El "",!ljmo: una experiencia populista.

Esto revela una importante ampliación de la participación pollties, que muestra

confiabllidad en el sistema, unida al interés por los problemas de gobierno, que se

acentúa notoriamente a partir de 1916. Dicha participación impulsada por los partidos,se

ve sustentada en el voto secreto y acentuada por la frecuencia de las elecciones.
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Si observamos también , la relación entre habilitados para votar y el número de

votantes, en 1925, ano de fuerte actividad poIltica,se alcanza al 81,83% sobre el total de

habilitados, guarismo que se mantiene ya que en 1930 es de 80,05 %, sin obligatoriedad

de votar .

Como parte de la mencionada modernización debemos destacar por su

importancia, la Ley del Registro Clvico Nacional del 9 de enero de 1924, que a su vez crea

la Corte Electoral. Esta ley le adjudica la "superintendencia sobre todos los organismos

electorales" y como comt!llldo "conocer de todas las apelaciones y reclamos que se

produzcan sobre actos, procedimientos electorales y fallar sobre ellos en ultima

Instanela" 1 Tamblen dos dlsposlclont!lS norma1lvas, la Ley de Elecciont!lS dt!ll16 de enero

de 1925 y la Ley Complementaria de Elecciones del 22 de octubre del mismo ano, que
. -_ ..- .

determinan los procedimientos y la forma a poner en práctica en las elecciones y actos

relacionados con ellas, estas leyes generan una nueva ingenien a electoral que produce,

entre otros resultados un importante crecimiento de votantes .

Estas disposiciones, tuvieron importante influencia sobre los partidos pollticos, lo

que los levó a tener que asumir nuevos roles, como el trabajo inscripcional. que no sólo

implicaba la inscripción en si, sino también la regularizacion de las situaciones legales

emanadas de la ausencia de inscripción del nacimiento en el Registro CM! .

Una caracterfstica muy particular, del sistema poIltico uruguayo, fue su

estructuración. que se realizó en base al sistema de partidos tradicionales, vigentes en el

pals desde el siglo XIX. De esta manera la modernización se concretaba sobre la urdimbre

tradicional de las divisas .

A partir de este momento vamos a emplear la categona de partidos, lo que hace

necesario limitar conceptualmente lo que por ello entendemos. Pre4erimos emplear la

proput!lSta por Osear Bottlnelll , por rt!lSponder más anut!lStra realidad, qUtl dice: "...en

Uruguay, la palabra partido se aplica a dos conceptos diferentes, 8 dos tipos distintos de

1FallI'egat, Julio T., EI&:cioo<s Uruguayas, Mootevideo. 1948 .
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inquietantes movimientos contra las instituciones. Entre ellos debemos citar lo que se

denominó "La Cerrillada",en ocasión de las eleccionesde 1926, donde el Partido Nacional

década, Si bien se habla logrado un importante grado de participación, existlan algunos

forma permanente, por el Riverismo contra el colegiado, en presumible connivencia con

7

grandes lemas.

No debemos omitir, una reflexiónsobre el ambiente que reinaba en el pals en esta

,
agente polltlco: Una, en sentido laxo del término, cuando se utiliza en referencia a los

grandes lemas, a estructuras de carácter complejo (...), Como los partidos

tradícfona/es...". "Dos, en un sentido restringido del término, como cuando se emplea en

relación a estructuras de tipo simple, centralizado, como los partidos Comunista,

Demócrata Cristiano... Y también. especIalmente hasta promtJdlar los allos cincuenta,

también referido a otro l/po de estructura simple, centralizada: la. macrofracclones

estable., con organización definida e Identidad propIa de los partidos trsdiclonales",2

Las normas electorales , unidas a la modernización basada en los partidos

tradicionales, produjeron dos efectos, por un lado los fortaleció y por otro, les ocasionó

un complejo juego en la estructura interna. Las discrepancias comenzaron a producir

importantes grietas, perceptibles en los periodos interelectorales, pero superadas

virtualmente por acuerdos en las instancias electorales.

El fraccionalismo interno que afact6 a los partidos tradicionales, en muchos casos,

ha dado lugar a que los académicos hablen de un pluripartidismo nucleado en dos

militares.

estuvo muy cerca de ganar. otro está referido al problema de la integración de la Corte

Electoral, que levó a los batIIistas a amenazar con la abstención ya que propiciaban la

modificáci6n del régimen acordado. 3 También es relevante la campalla realizada, en

2BonjneJu, Osear A. la RdOOJlllll Pooibles hacia lUlALey de Partídoo, Mimeo.PÓfl. 8
3Jjrvllhl. GllIllll,BotIk. FundlIOOr de la D<mocraciA en el Uruguay, E<litorial Arca,MooIt:video,LJru¡¡uay, PÓfl.
242 .
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Si bien el pais era conciente de estas desavenencias,Y de los posibles conflictos

que ellas podlan generar, no expenmentaba Un clima de peligro revolucionano, más bien

dejaba en manos de la sociedad poIltica la resolución de dichas dificultades .

El proceso vivido a nivel nacional, tuvo en las dive1S8S zonas respuestas

particulares, por esta razón hemos pretendo presentar en pnmer término un panorama

general para luego entrar al centro de nuestro propósito invesligalivo .

Cuando hablamos del juego interno que se produce dentro de los partidos, nos

estamos relinendo a las discrepancias sobre puntos de la realidad polltica y sobre la

permanencia de ideas núcleos que determinan la formación de grupos dentro de los

lemas. Algunos no Uegan a generar fracciones, se mantienen en disidencias parcializadas

y focalizadas .

Por ser Cerro Largo un departamento especialmente politizado, ofrece, en la

larga duración, un nqulsimo matenal de investigación, pues fue escenalÍO de numerosas

contiendas clvicas entre grupos partidanos, con intervención de caudillos de relevancia .

Esto justifica el esfuerzo de , a la luz del panorama general ya resenado, tratar de

penetrar en la histona politica del departamento, de la mano del Saravismo, movimiento

poIltico que se siente continuador e intérprete del pensamiento y la acción polltica de

Aparicio Saravia, y que desarrolla su acción dentro y fuera del lema Partido Nacional.

Como ya hemos expresado, la amplitud del tema desbordarla las posibilidades de

este trabajo, hemos, por tanto, pretendo encuadrar la investigaCión dentro de un perlodo

que se inicia con la Asamblea de" Blanquillos", el sábado 11 de enero de 1930 y culmina

con la inscnpción en la Corte Electoral del Lema "Concentración Patliótica Cándida Dlaz

de Saravia", que sólo se presentarla en las elecciones de marzo de 1938.
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3.-¿cáMO VIVE EL PARTIDO NACIONAL ESTA DÉCADA?

Desde 1905 hasta 1917 el Partido Nacional estuvo buscando,sin renunciar a sus

postulados, la forma de hacerse un lugar en la estructura poIItica del psls .

La conquista del voto secreto, las autonomlas departamentales, la representación

proporcional y como consecuencia la confirmación de la presencia de las minoóas en el

gobierno nacional , le Hevan a desplegar actividades tendientes a una organización

partidaria que le permitiera movilizar toda la opinión blanca del pals .

Aunque el número mayor de adherentes estaba en el interior, su estructura direcbíz

estaba constituida por .cuadros" de "notables". Ahora debla unificarse como un partido

nacional de "masas", donde la simbiosis de lo ciudadano y lo rural generara una fuerza,

con participación activa en la vida polltica .

La Constitución del allo 1917, implicaba una coparticipación pactada,y no poco

discutida, otorgándole a las minoóas incidencia efectiva en la gestión de gobierno .

Las garantlas democráticas, a partir de 1919, crearon nuevas espectativas, entre

ellas, la posibiUdad de acceder al poder, cuando era un partido que 1IÓlo con ocia el Dano,

lo que obligaba a afirmar la unidad necesaria para enfrentar al enemigo tradicional.

Esta unidad no se presentaba féci, ya que durante muchos allos las diferencias de

opinión se hablan hacho presentes , mostrando una atomización progresiva que a las

claras reclamaba la presencia de un conductor. En relación con esto dice Real de Azúa:

"Teniendo en cuenta el vinculo emocional - tradicional que nucJeaba esa opinión y el

sumarJo esquema ideológico en que se apoyaba, lal premisa no podlalener olro

corolario que el ascenso de algún liderazgo personal - ahors pol/I/co, civl/ _ que

sustituyera el desaparacldo y al parecer IlTtJpel/blede Aparicio Saravla".

La coparticipación implicaba la incidencia efectiva en las cuestiones del gobierno,

lo que propiciaba un sensible crecimiento del electorado. Un punto de relevante
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importancia en el futuro debla ser , por lo tanto, el mantenimiento de la unidad partidaria

para transitar la senda que lo conducirla a alcanzar la dirección polltic8 del pals.

Esta unidad , venia mostrando ,desde la década del aleZ, la presencia de la

.polltlca de LuIs Alberto de Herrera, su ascenso a la dIrección del partido encuentra su

sitio en este proceso ".4 Exlstlan diferentes corrientes de oplnl6n,y como nos dice Carlos

Real de AzOa, "se hace posIble Inferir que la dInámica Interna del partIdo nacional

estaba predestinada a generarse del choque entre la acción de este grupo (sector

prInciplsta) y el temperamento polI/leo y estilo operativo de Herrera".s Pero, lo más

importante ,en esa hora era mantener al Partido Nacional unido, ya que el Partido

Colorado mostraba fisuras importantes, que se haclan presentes a cada paso.

A partir de 1920, cuando Herrera accede a la presidencia del DirectolÍo ,

comienza a desarrollarse una "lucha Intema no (...) un pleito personal. Chocaron dentro

del partido, dos escuelas, dos /áct/cas , dos conductas. la escuela de las élltes contra

la del pueblo; la táctica de mantener una oposición sIn rodearla de la preparacIón

electoral necesarla para transfof11'l8rlaen gobierno y la que quemaba etapas, anImando,

dlnamlzando todos los esfuerzos a fin de darle fe al partido en su propio poderla clvlco;

y dos conductas; la que cambat/a al bat//lsmo pero no preparaba electoralmente la

colectividad pera vencerlo en las urnas y la que lo enfrentaba reciamente en la prensa,

la trlbuna, el parlamento y tambIén en los padrones clvlcos, determinando una

InscrlpcJ6ncomo no habla concebido y favorecIendo, con amplitud de mIras y sencIllez

republicana tll poder gregario de la co/ec/lvldad".6

Este análisis de Haedo, refleja las discrepancias que existlan en el enfoque de la

lucha partidalÍa, mientras Herrera recorrla el pals, tomaba contacto con los eft••ctores en su

propio medio, el otro sector preferla realizar los planteamientos politices en cónclaves

4RW de Azúa, Cad"", HERRERA: La coostrucciÓo de lID caudillo Y de lID partido. Edil Cal Y
CuJIo,MooIevide. 1994, P'a- 10.
5Jbid,P,& 13.
6HKdo. Eduardov.. La calda deUD rtgirnm, Editadopor la CImara de Rqx ••• i!.'dCIJ de la Rtpública 0riaJlal
delUtUgay,1990, Pig. 17. .

10



Según GOran Undahl, la primera iniciativa p(Jblica de la candidatura de Herrera

parece haber tenido lugar en Melo, dato obtenido de una publicación de "La Manana",del

pfivados de alto nivel. Estas y otras razones fueron generando desencuentros y rencores

que més tarde se traducirlan en rivalidades peisonales .

SI anallzamos los conftlctos , con un criterio actual, podrlamos apreciar "$/ matp$n

d$ htll$lOf1$neldad /d$ológlcs d$los grsnd$S partidos ... ", Hg(m dk:tl Real d$ Azúa. Esto

era común y ademés aceptado como una realidad .

El primer signo evidente de rivalidad interna se produjo cuando se trató el tema de

las candidaturas partidarias, ala Presidencia de la Rep(Jblica,para las elecciones de 1922,

donde se opusieron dos tendencias ,la que proponla a Arturo Lusslch y la que impulsaba

. la de Luis Alberto de Herrera. Finalmente luego de las elecciones internas, el herrerismo

obtuvo mayorla de votos en el Congreso Elector. Herrera habla ganado el primer combate

dentro de filas. Este hecho es confirmatorio de la democratización alcanzada .

A partir de ese momento se hace més evidente el estilo polltico de su acción

p(JbIica, caracterizado por el pragmatismo, los giros imprevistos, el sentido de oportunidad

y la convicción de que todas las situaciones y decisiones pollticas tienen una dosis , no

siempre excesiva, de ambigOedad .

Hasta 1925 las diferencias se mantuvieron latentes, momento en que se hacen

més evidentes las disidencias ideológicas con el "radicalismo blanco", liderado por

Lorenzo Camelli. Este grupo no supo aceptar esa" fécil conexión", que permiUa la

convivencia de variantes ideolÓgicas, en forma pacifica, al interior de los partidos .

La separación del radicalismo, que votó bajo el lema Partido Blanco, le resulló muy

cara al Partido Nacional, pues perdiÓ la elección en 1926 , por la escasa diferencia de

1594 votos, que podrla haber superado, si Camelli hubiera votado dentro del lema .

Esta fractura no fue considerada relevante, por las autoridades partidarias, pero es

indudable que marcaba un punto significativo conducente a la polarización ideolÓgica .

11
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A partir de este momento la conducción hegemónica del herrerismo fue evidente

en el Partido Nacional, impregnándolo de una nueva forma de encarar la actividad polltica .

Como expresa Caetano: "EI/lmonel hef1'el1s/a o/orpó al nacionalismo una comba/lvldad

poli/lea renovada, muy dls/mll al estilo áulico y aris/ocra/Izan/e del sector doctoral -

principls/a que habla dominado en dtJcadas an/erlores. El Pari/do Nacional comenzó a

adquirir con el liderazgo herrel1s/a una Imégen más popular, más asimilable por la

muchedumbre, sin por es/o rehuir las viejas conexiones con las clases alias, vlncuios

que no sólo se profIJndlzaron sino que asumieron una opera/lvldad renovada'"

El sector Saravistll, encuentra en Herrera la figura que interpreta los principios que

eran su sustento y en su es1iIo una cierta semejanza con las tradiciones pollticas que

collSelVllban los setVidores de 1697 y 1904, ya que él habla sido uno de ellos. Por esta

razón no entran a participar en las contiendes internas del partido Y más bien se inclinan a

seguir la ruta del compallero de las campallas Mbertarias.

4.-EL MOVIMIENTO SARAVlSTA.

En el allo 1696, surge en el escenario polltico la figura de Aparicio Saravia, que

luego de un tiempo de luchas en el Estado de Rlo Grande do Sul, acompallando a su

hermano Gumersindo , regresa a su tierra con el grado de General .

Trae consigo un bagaje de experiencias políticas y guerreres que le permiten

percibir con claridad que en su patria las garantlas ciudadanas no son respetadas, que

existe una flagrante violación de los derachos civiles, especialmente con los opositores al

régimen y por tanto, no se vive un clima de ~bertad.

1Cut..." Guardo. La República Coooavadora, Tomo IJ,Edit. Fin de 8ia1o,Colección Ralca,Moatevidco,
1993, p~ 85. .
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Plantea de inmediato al Directoño del Partido Nacional, la necesidad de ir a 18

revolución en busca de las soluciones que por otros medios no se pueoon alcanzar, pues

el fraude electoral impide el acceso a los puestos de gobierno. El Directorio responde a

esta propuesta con la negativa, aduciendo falta de recursos para financiar dicha

revolución. Su respuesta es ofrecer los titulas de sus campos y las de su hermano

Mariano, para realizar las hipotecas o las ventas necesarias, con el fin de obtener clichos

recursos. De todas maneras tiene que regresar con la pailIbra negativa del Directoño. La

propuesta pone de manifiesto una de las caracterlsticas personales del caudillo y una de

las primeras discrepancias con las autoridades del partido.

Este acontecimiento no lo arredra, vuelto a la 9a. sección de Cerro Largo ,dentro

de la Agrupación "Gumersindo Saravia",comienza a organizar un levantamiento entre los

blancos, que se inicia con el Pronunciamiento lamado "Grito de la Coronilla", el 25 de

noviembre de 1896.

Es el punto de partida de la campana de Aparicio Saravia. Tomando de las textos

de sus proclamas, de las tratativas de paz y hasta del pacto definitivo, se puede percibir

una constante "terquedad" sobre los fundamentos de la revolución que se pueden

concretar en : "Refonna de la ley electoral en vigencia"; "Qua todos los orientales, sin

dIstInción de colores poIltfcos, estén garanlldos en el derecho del sufragIo"; "se dictará

tambl6n una ley qua consIgne de una manera bIen garantida el regIstro clvlco

pennanente"; "GarantIZando a todos los cIudadanos una admInistración de moralidad,

Justicia y respeto a los derechos polltleos y muy slngulannente al derecho del sufragio";

"El Poder ~ecutlvo, en su carácter de poder co -legIslador, prestigiará y sostendrá ante

el Cuarpo Legislativo la reforma electora/"; "Encarrilados los poderes públicos que son

una sallsfacclón alas aspiraciones populares, mediante el solemne compromiso de qua

se Incorporará en breve a nuestra legISlacIón electoral ese precepto dIgno de los

pueblos de mayor adelanto polltlco"; "SI el nuevo sacrificIo es un alto deber clvlco; sI

llene la Justificación y el aplauso de los que observan , es precisamente porque no
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buscan sólo el entronizamiento dt!Jun partido; t!Jsporque su propósito y el nn de la lucha

t!Jsdt!Jvolvt!Jra la patrta común las libertadt!Js y las Instituciones usupadas o falst!Jadas"8

Todas estos conceptos aparecen en álStintostextos y fueron recopilados por José

Monegal, como slntesis de los principios del Saravismo. Revelan claramente las

aspiraciones democráticas, que entiende deben hacerse efectivas, dando lugar a que el

funcionamiento del sistema polltico se perfeccione en beneficio del pall .

No es nuestro propósito tratar la campana del General Aparicio Saravia, sino

caracterizar al caudillo cuyo liderazgo genera un movimiento poDtico• revolucionario, que

se manifiesta en las revoluciones de 1897 Y 1904, con amplia repercusión en la esfera

nacional, en lo inmediato y lo mediato.

Vayamos pues a las caracterlsticas de esta figura que , según GOran Undahl ,

"estaba en camino de convertirse en una figura legendaria y habla ganado una

posición tal que lo convertla en un IIder Indiscutido del Partido Nac/onal".9

Se le reconocla un carácter carismático, lo que nos lleva a definir el alcance de

dicho calificativo. El concepto clásico de carisma fue formulado por Max Weber para

identificar una forma particular de poder.Al respecto dice el "Diccionario de Politica",

"lideres cuya autOridad Se basa (...) en un don, es decir en una capacidad que poseen

de manera extraordinaria. Los que reconocen ese don reconocen también el propio

deber de seguir al}efe carismático, al que obedt!Jcen - de acuerdo con las reglas que él

dicta -, en fuerza de la credibilidad propia del carisma mismo ".."10

De esta manera, el carisma se expresa en un liderazgo, que se manifleSlaen un

contexto de interacción, que refleja en si mismo la situación de ese contexto, ligado a las

expectativasque comparte con sus seguidores. Podrlamos analizar el papel generado por

el actor y sus consecuencias en el contexto que le tocó actuar • pero darla lugar a un

BMoo<pI, Jooé, Vida d< Aporicio Suavia, Edit. MouIeverd< YcJa, MOIUvideo, 1942, Ptg.290.
~ ;ndabl, 00nn, BATU.E, fimdodor de la democncia en el Uruguay, EdiLArca, Mootevideo, 1960 .
loaoom." Norberto, MaIlmcci, Nico1a, DiC<'.iooariod< Política, Tomo 1, Siglo VciutilDlOEditor.., Mexico,
1987, Ptg. 219 .
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desarrollo que escapa a nuestros propósitos. Lo que importarla determinar es el alcance

de un fector actuante de caracterlsticas tales, que permiti6 que los hijos del IIder y sus

seguidores inmediatos conset'Varan la fuerza de sus convicciones , con suficiente vigor

como para sentirse intérpretes naturales y continuadores de su liderazgo caudillesco .

Al agregar a la categoría de IIder la adjetiv8Ci6n de caudülesco debemos

incursionar en la teorización existente sobre este concepto. Lamentablemente el

fen6meno del caudillismo ha sido estudiado utizando categorlas muy ajenas a la

realidad, que será nuestro objeto de estudio. ERas están unidas a los acontecimientos

hist6ricos del siglo XIX y a las complejas relaciones econ6micas que se suscitan luego de

los procesos independentistas. Para la historiografla más tradicional, el caudiUismo y la

anarqula poIltica, son una consecuencia del vaclo de poder generada por la destrucci6n

del imperio colonial. Por lo expuesto, la figura de Aparicio Saravilil y los caudios locales de

Cerro Largo, continuadores del pensamiento saravista, muy poco tienen que ver con las

mencionadas categorlaS .

Todos los historiadores que han analizado su personalidad comparten la idea de

que despertaba la más extralla de las admiraciones , no sólo entre las personas

ignorantes, sino también entre los poseedores de amplia cultura. Todos hablan de él con

profunda admir8Ci6n y sellalan la sobriedad, el talento y la dignidad con que se condujo en

sus campallas. También la fuerza de esplritu ante la adversidad, Y la gran fortaleza de sus

convicciones, da las cuales no se apartaba por conveniencias personalas, sino que

arriesgaba todo en beneficio de lo que entendla que era el mejor destino del pals .

Un ejemplo muy claro se puede apreciar en el hecho de Iniciar una campalla con

ochenta hombres muy mal armados, sin preparaci6n militar, y en poco tiempo ,habiendo

reunido 20.000 hombres, haber revolucionado todo el pels , hasta obtener un pacto con el

gobierno que iniciara el proceso de regularizaci6n de la situ8Ci6n poIltica. Por ello fue el

Jefe Militar del Partido Nacional y el Directorio tuvo que reconocerlo como tal.
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En una conversación con Herrera, citada por Haedo, éste otorga importancia a

esta gesta diciendo: "La gran RevolucIón de Saravla y de la República después de la

Patna vieja es la de 1897. Fue el Ideal enastado en las lanzas gauchas, con estandarles

de redenciones y de grandeza montonera". PJ preguntal1e por 1904, respondió "Esa fue

polltlca, entrevero de los "dotores" de Montevideo ... "11

El Saravismo permanece fiel al Partido Nacional. pero en ningún momento pierde

su identidad. EUosse sientes intérpretes fieles del idealÍO que impulsó 18 actividad politice-

revolucionaria de Aparicio Saravia, y al mismo tiempo celosos guardianes de una tradición .

La figura y la palabra del caudilo del Cordobés, es su gula y los antiguos

servidores, entre los que se destacan sus hijos Nepomuceno y Vlllanueva, conservan ,en

parte,las caracterlsticas del Uderazgo familiar .

tiA:L SARAVlSMO MARCA PRESENCIA EN 1930•

La reunión de " Blanquillos" .

Han pasado muchos anos desde la calda de Aparicio Saravla en Masoller, pero su

slembra ha dejado semUlas prontas para rebrotar, algo ya se percibió en 1910 .

En el ano 1929, el Saravlsmo comienza a sentir que las medidas tomadas por el

gobierno de coparticipación, entran en contradicción con postulados largamente

sostenidos. Esto se va acentuando , y al mismo tiempo generando descoformldad con el

sistema pollUco y aspeclalmente contra los conductores de 18 pallUca partidaria. El

resultado es la reunión de "Blanquillos" .

La reunión campestre realizada a orillas del arroyo Blanquillos, 6a. seccl6n del

Departamento de Rivera, convocada por Nepomuceno Saravla, ha sldo objeto de

11Haedo, Edu.vdo Vlctor, HERRERA caudillo orieDtal, edil Atea, Moolevideo, 1969, Pá¡¡.150 .
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verano del norledel pals, sin motivaciones fuertes y concretas, lo que nos induce a pensar

Un articulo aparecido en el periódico "La Verdad"12 del 19 de octubre de 1929

las disenciones latentes dentro del Directorio, sino a las actitudes de las autoridades de

17

En primer lugar , no es probable, organizar una reunión polllica en el caluroso

pÚdo tener, en relación con los acontecimientos futuros .

Podrla resultar muy interesante conocer algunos antecedentes que nos permitan

medir el alcance y las posibles circunstancias de esta convocatoria .

.
numerosos comentaños, pero no han procurado penetrar en el significado polltico que

grupo de saravistas o que la figura de Nepomuceno Saravia era capaz de suscitar, por si

que existla realmente una actitud de desconformidad compartida por un considerable

misma, tal movilización .

haca presumir el conocimiento de posicionas álSCrepantas, entre sectores del Partido

dicho directorio, con respecto a la opinión de sectores del interior. Este periódico, más

bien trasunta el pensamiento polltico de tierra adentro y por lo tanto, la refencia que hace

Nacional, con respecto el concepto de unidad partidaria. Estimamos que no se refiere a

es que "desde que el partido surgió a la vida eivlea, rindió culto a la más completa

libertad de pensamiento", y es una fuerta aftrmaci6n presumiblemente referida a una

diferencta de opiniones conocida en el medio. Cuando habla de la "Inquietud de la hora"

está mostrando que grupos blancos se muestran dispuestos a ejercer alguna acción,

largos ",expresa que las medidas a tomar pueden tener un Importante alcance. Todo esto

relacionada con discrepancias Internas y al hablar de que no se asustan de los "pasos

podrla estar indicando que circulaban ideas que respondlan, según la publicación, III

que se iba a realizar en Blanquillos era conocido y, quizá, compartido en la zona .

12"La Verdad" • AIlo XII. No. 598, Nico Pérez, ocluln 19 de 1929. FlIe UD periódico oaciODllilta
publicado • duraDI.eloo úItimoo dos de la década del 20 Y108 1'"imeroo del 30. Tuvo IlIIplia circulacióo <D \00
\)q>utImeoloo de TreiDtaYTr=, La~ •• FIori •••• Duramo YCaro LarBo.De él tomamos e1.rt1 citado
"Concq>Io de la unidad portidaria",

"nuevo esplrttu partidario". Este escrito permite suponer que los prop6s/tos del movimiento
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otro antecedente de consideración son las circulares enviadas a las comisiones

. N' a113departamentales, Según consta en las Actas del Directorio del Partido aClon . con

motivo de las actitudes de Nepomuceno Saravia, lo que revela conocimiento de la

actividad polltica desarrolladapor éste.

Analizando el contenido del Manifiesto leido en la reunión de B1anquíllos,tomado

de la publicación del "El Idear', de fecha 12 de enero de 1930, se destaca una fuerte

critica a las autorldades del Partido Nacional, diciendo: "nuestros poli/leos sacrificaron,

(...) , en ef aftar de fa Patria y en aras de un acuerdo con ef Bettlismo, fos fueros y fa

dignidad de unaC8usa, haciendo escarnfo de sus principios y humiflando ante todos su

OITlullosabandera ..,•. Expresan discrepancias con sus procedimientos: "Tanto han

prostitufdo los que a nombre de nuestro par/Ido, escalaron posiciones gubernativas,

merced a ese Indecoroso acuerdo, que un dfa surge de nuestro seclor pol/tlco un

proyecto (...) "que favorece "...8 fes poflclas asesinas que persegulan a fos bfancos

como a una raza inferior?". Esto Inciuye a todos los Integrantes blancos del gobierno.

Acusa a los nacionalistas por el Incumplimiento de "los principios de economla

sustentados por un padldo que siempre predicó fa supresión de presupuestos

Innecesarios y fa decisión de no gravar mas af pala (...) faltaron a fa consigna

traicionando ef padldo...".

En cuento al uso de sus atribuciones expresan que ellos son "fos únicos que

saben dlriglr,(...) dirigir los destinos de fa nación ydef paft/do: eflos son los que estimen

tos valores de los hombres, efios fos que califican ios hechos, eflos ios que repadl!1nlos

premios y los castigos, etlos fos que saben io que ef puebfo quiere y necesita..."

Se refiere luego, a la necesidad de una reforma , sel\alando el costo de los

"colegiados grandes y pequeflos", el descrédito de la administración que "nos obflga a

procfamar fa necesidad de una reforma constltucionaf mas repubtlcana, mas cientlfica,

13Actu del Directorio del Partido Naciooal de fechas H Y21 deooviembre de 1929.
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de mayor unidad y eficacia en los partidos pol/tleos, anarquizados y prostituidos por el

nefasto sistema de gobierno colegiado•

Més adelante exhorta: "el pueblo oprimido por Impuestos, burlado en sus

aspiraciones, (...) tendré que levantarse elT1uldoY examinado el estado polltleo, social y

económico del pals, la destrucción de sus Instl/ucIones, prepararse para defender y

salvar 8 18 República, uniendo la acción a la palabra, a la acción los hechos". Se

proponen cumplir una deuda de honor "reivindicando su glorioso pasado por los medios

legales si es posible, o por los hechos si los medios legales le tlJeran nsgados'. se

refieren luego a lo que es el patliotismo de los orientales y dicen: "Tenemos que

ImpotJeT por la fuena •.eI imperio de una constitución que garantice la libertad

anunciada. 1e}'8S ehJctDralas RIfJIJOScomplejas que la actual, que Impida el

frrIude, que asegure la representación proporcional como Inst11Imento de

orden o como fórmula comprensiva de civilización y de conJura". FinBliza con

estas palabras: "¡Viva la Patrlal IVlva la memorla de Aparlclo Saravlal I Viva la

l'fIVoluclónllAbajo el Colegladoll Viva la ConstItución del afio 30/14

"El Idear' publica el manifiesto, analizado anteriormente, acompal\ado de una

fotografla da Francisco Artuccio.15 Si cotejamos esta información con la que proporciona

el "Diario del Plata", observamos que se raliere al volante que circuló en dicha reunión

que reproducla un discurso pronunciado en Caraguaté por Francisco Artuccio, y que

incitaba a la revolución.16

En el anélisis de la prensa de Mela podrlamos identificar tres 11neas de

interpretación de este evento. Una seguida por el Saravismoy representada por "El Deber

Clvico, otra , por el Herrefislno, interpretada por "Censor" y la de los contrarios al

Herrarismo, defendida por "La Democracia". Procuraremos seguir las publicaciones, de

14"ElldeaI" AAo X. No. 3999, M"'*video, 12 de mero de 1930, Mani/indo de Blmquillo.
15"ElldeaI", 12 de enero de 1930 .
16"Diario cid P1aIa", AIIo XIX, No. S413, Montevideo, 12 de mero de 1930,Cita iDfonnación propoo:iomda por
~ de Rivera, que ildI4Ian que ••••••••. 00 GOOJ"'N •.••••• pero que tra ••"currió "in llúved&dea .
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esta prensa, para poder contar con un panorama local completo al que agregaremos la

información de la prensa de Montevideo y los comunicados del Directorio del Partido

Nacional.

las informaciones de fuente Saravista, la llaman "reunión nacionalista de Cerros

Blancos" y la califican como una reunión de viejos selVidores del Partido, realizada con la

finaUdadde proponer candidaturas para las próximas elecciones. Dice: "AJparecer, todo

esto ha sido el movimiento subversivo de que se ha estado hablando, en estos últImos

dlas. y, verdaderamente, no deja de ser un movImiento subversivo, dentro de las filas

del mismo nacionalIsmo". Esta afirmación merece especial consideración porque en todo

el manifiesto se percibe una discrepancia notoria con las orientaciones de los dirigentes

del Partido Nacional .17

Otra información procedente de Malo, publicada por "Censor", periódico

nacionaHsta,expresa con cierto humor: "SE INSISTE en los rumores revolucionarlos. Se

dice que éstos, dan como fecha segura del alzamiento, el 12 de este mes. En los

BlanqUillos, departamento de Rivera,se realizará una reunión donde, es muy probable,

se dé el prlmer alarldo de guerra. Esto es lo que COfTtJ de boca en boca. Muchos no

creen en estos pujos revolucionarios, otros dicen , que en el pals hay muchas vacas

gordas y que en el Brasil se está pagando a buen precio",lB

. En "la Democracia", Isidoro Noblla (hijo) califica al movimiento de Nepomuceno

Saraviaen forma muy severa ya titulares de un tercio de página, casi letra catástrofe,

dIce:"Esto es una vergDenza", "El pals ha vivido momentos de Intensa InquIetud",

"Nepomuceno Saravia, cuyo desprestigio es notorio, es causante de tal estado", "Más

de un mes sindicándosele como gestador de movimientos subversivos, y debiendo y

pudiendo desvirtuarlos nada quiso decir, dando pávulo al comentarlo público, el que

l1"El ~ CIvico",AIlo XLIlI,No. 4619 • Melo, 13 de mero de 1930,
18~. Ano vn, No, 1020, Melo, 11 de mero de 1930, Elite periódico fue ti""'ado por SaviDiano PéIez,
fi¡¡urmdo como r<dacWr ra¡>oDBIIbleSaviniaoo Pém (hijo), aliu el "NlIDO".En <lila época rtllmcn!c quial
escribla ••.••el ~,
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,
envolvla nuestra cotectlvldad. Ante la evidencia del fracaso, se presenta como abrazado

a una campalla clvlca, y proclama la necesidad de Ir a la refomla cOnstitucional, dando

la sensación , de que, estuviera al servlcJo de los l1veristas". "Nepomuceno Saravla,

debe ser juzgado por nuestra Convención", "Asilo exige nuestro decoro parlldlJrIo"19

La prensa de Montevideo y aún alguna del exterior, comenta la reunión de

"8lanquillos"con muy variadas intenciones. "La Manana" intérprete del riverismo, que se ha

mantenido fiel al anticolegialismo, publica un discurso de Manini Rlos,del 30 de julio da

1929, donde habla de la necesidad de "un golpe de tlm6n.''20Parecerla que con esto

intenta dar más fuelZ8 a los que se manifiestan anticolegialistas.

"El Pals" , del 12 de enero , comunica una invitación para el Acto en Los

B1anqulllos,especlllcando que se trata de "prestigIar una organizacIón de grandes

lrab4Joselvlcos para asegurar el triunfo del Partido en los comicios de 1930"21

Frente a la alarma que se produce con la reunión de Blanquillos, el directorio del

Partido Nacional tomó algunas resoluciones relativas al tema emitiendo comunicados.

Con fecha 8 de enero, publica "El Deber Clvico", una declaración del Directorio

Nacionalista,de fecha 4 de enero, donde reprueba la propaganda subversiva y pide a

todos los nacionalistas que lo acompanen en su actitud. Además, manifiesta su repudio

de toda tentativa que tienda a apartarlo de la senda clvica. Proclama la consigna

de " i Inscribirse y votar' ".22

Mis fuertes son las palabras del Presidente del Directorio Nacionalista, leonel

Agulrre, que reproduce "La Verdad", donde desmiente y dasautortza "fncrelbles

rumores polltlcos~ acerca de que "elementos nacJona/lstas' dados a la tarea

Inconcebible de preparar un conato de alzamiento bélico sin bandera, sin programa y

sIn elementos, contrario a la corriente del parl/do ..." . "No admitimos , pues, siquiera la

IllnLa Democncia", Ado 1,Epoca U,No. 19, Melo, IS de mm> de 1930.
2OnJ..aMaAaoa", lo. de dici<mln de 1929.
21"E1Púo, 12 de mm> de 1930.
22 D<clamción del 'DirecUio NaciomlislA. "El Deber Clvico", AIIoXlJJl, No. 4617, Melo, 8 de mero de 1930 .
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,
veroslmll/lud de esas versiones; no creeemos de ninguna manera que quepan Ideas tan

descabelladas en el cerebro de probados servidores del Pattldo cuya representación

periodlstlca Investimos, pero repetidas Insistentemente por la prensa nacional y

extranjera y tema predilecto de rumores polltlcos de estos dlas, nos consideramos en

el Ineludible deber de condenarlos ante el pals y asl lo hacemos por medio de estas

llneas~23

De la documentación analizada • surge, sin lugar a dudas que la Reunión de

B1anquiUostuvo un claro sentido de rebeldla contra la constitución vigente, que aunque en

si misma fue una concentración tranquila. las ideas manejadas por los viejos servidores

de Aparicio Saravia revelaban una profunda discrepancia con el sistema colegiado . El

principal ataque está dirigido a las autoridades partidarias, fué una revolución interna ,

dentro del Partido Nacional, que se proponla inducir a un pronunciamiento anlicolegialista.

Esto nos permitirla formular la hipótesis de que desde "Blanquillos" se irradió la

idea de modificar I,aConstitución, que finalmente se concretó mediante un Golpe de

Estado. el 31 de marzo de 1933 .

Si nos remitimosa un documento,proporcionado por el senor Juan José Ibarburu,

que fue redactado, por un participante dé la reunión de BlanqUillo. para conmemorar el

tercer aniversariode dicho evento, podrlamos tener casi la cerleza de que los que aUIse

reunieron quisieron lanzar a la discusión pública la necesidad de una reforma

constitucional , pero también poner de manifiesto. como ya senalamos, las serias

discrepancias con los integrantes del Directorio del Partido Nacional.

Por el contenido del manifiesto, fue un acto revolucionario. pero los que lo

organizaron tendrlan que saber que era imposible concretarlo. Quizá lo importante fue la

idea que impulsaron, que se iba a proyectar en el ámbito nacional. La lectura del

mencionado documento, complementa el manifiesto original, pues permite apreciarlo

23"La Verdad", AfIO XIII, No. 610, Jose lla1lk y 0nIó1U2, 11 de enero de 1930 .
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luego de tres anos de realizada la asamblea de Blanquillos y con mayor número de

e1ementos.24

Creemos que para clarificar debemos incluir la declaraciones formuladas por

VUlanuevaSaravla, aparecidasen "La Verdad" y referidas8 este punto: "-Con motivo de la

reunión nacionalista de Blanquillos, el Directorio me encargó una misión especial que

cumpll con toda fidelidad y precisión dando de ello testimonio escrfto al Directorio, a

pesar de lo cual equivocando procedimientos el Directorio hizo publicaciones

inconvenientes y poco reposadas. Sobre todo poco meditadas para su responsabilidad

y dignidad ".

"Me cumplla hablar en ese momento, por haber sido el encargado de la aludida

misión del Directorio. Pero estábamos en pleno movimiento Inscripclonal, y preferl

dedicar mis actividades a la Inscripción, postergando la aclaración que me cumplla

hacer, pare IlumInar nuestres masas electorales •.

"Transcurrieron los meSes; más tarde se creó la Agrupación Saravlsta que

planteó el caso, ocurriendo que mi hermano Nepomuceno hizo algunas publicaciones

que determinaron la resolución del doctor Leonel Agulrre, quien anunció la

representación del Directorio, sin que me conste haya habido resoluciÓn en ese

sentido, de nuestra superior autoridad dlrectlva".25

Este escmo firmado por VillanuevaSaravia deja bien en claro que él debió cumplir

una misión ante su hermano, para atenuar la rebeldla que se propagaba entre los

24TuIo de UDdoc"m ••••o per1c:Deci..,¡" a Diego Saravia,rq¡alado p<>rUDfamiIiIr al Se. Juan 101léIbmt>uru.
"BLANQILLO". "Se cumplen hoy 1rell aíIoo que eJ Saravismo Be ~ en Iao rosIaa deJ BIaoquillo
~ de lliven, aFtmdo la "-I.ra aDlicolegialÚ!ta, propiciando la moona coootitucioual.FIIe,
- la visión aIarIIdora, que ya _ha _,,""'. deplegmdo 1aI aiDiallra copIa"ura sobre los
bori7.oolao de la podria; que el Saraviaoo reco¡¡iaIdo el clamor que irndioha limo de lIJ8UIlia en la claes
productoru deJ pals, en el COOIa'CÍO,en la industria, en la ¡pmaderja, <JI los ljlrÍCUJIafJI Y en 1•• obmoo,
00IIID0V1ael alma llIlCÍoIIa1<lOIllIQIIdIa cIarioada que rq¡aartiaxlo JKlI' toda la •.<pública oacudla la
joooncjeoc:ja de lodos lIIletlroo poUticoo euIregtdoo basta """""'es a la más eootItn.ble iDdifereocia.
Lev-nIwmoe a1ll, por primrn vez • dmIro del ICIIOde la familia blaoca, en IIQUc1IUJ1R1DOClIfucrzoplllriótico,
la baodera r<dentDra que iniciaba una era de eoperauza y revivla una iIuaión, que y el COII848flIcióniDequMx:a
de Ice dIao pmJaIlea. Paoc a lodos 100exIr1Ivtooy a lodos loo cxlraviadoo, el pueblo ..."
25"La Vl!JlIId", J.B. y Onlóllcz, setiembre 6 de 1930 .
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saravistas, contra el colegiado y contra las autortdades partidarias, lo que le conferla el

carácter de mOvimiento antisistema .

La Asamblea de Santa Clara de Ollmar .

Esta reunión polltica es interpretada por GOran Undahl como "un intento bastante

evidente de dividir el neo-s8f1i1vismo o, al menos, de hacerlo menos revolucionario ... ".26

No compartimos esta afirmación, en primer lugar, porque la asamblea fue organizada por

VHlanueY8 Saravla y sus hijos Diego y llmoteo Apar1clo, conjuntamente con la gente ele

Santa Clara, Durazno, Mela y Treinta y Tres. Si hubiera sido programada por el DIrectorio

del Partido Nacional, que en ese momento miraba con recelo la actltud saravlsta,podrla

haber tenido el sentido expresado por Undahl.

Otro factor ele gran Importancla, que Indudablemente el mencionado autor no

podla conocer, es la solidaridad familiar que cultivaron ,como una religión, los hijos ele

Apar1clo Saravla . Si VillanueY"a organiló la reunión de santa Clara, slgnlllcaba que

Nepomucono tenia conocimiento de las actividades ele su hermano , las compartla y

además era solidario con ellas. Muestra de ello es la presencia del gestor de Blanquillos en

dicha reunión .

Para la Asamblea de Santa Clara ele OIImar del 12 de abril de 1930, so cursa

invitación al Directorio del Partido Nacional, firmada por VIIlanueY8 Saravia, Martln M. 015 Y

Alcides Patrón.27 La quo es respondida por Loonel Aguirre y Antonio Scrominl en nombro

del Directorio, designando para asisUr ,como representantes del mismo , a Carmelo

Cabrera y José Rogelio Fontela .

26<J<1rm'indebJ, B8l1Je. Fundador de la daoocncia en d Urullllay. Edil. Arca. P'J. 258.
27"La Verdad" ,Allo xm, No. 622, Ba1lk y 0rd6IIez, 5 de abriJ de 1930 .
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De acuerdo con la información de la prensa de la época, esta reunión polltica tuvo

un resonante éxito. Ante un público, que según algunos alcanzó a '4000 personas y a

otros a 2500,el acto se inició con una proclama que ya habla circulado .28

La proclama ponla de manifiesto la necesidad de definir las orientaciones y las

normas en materia pollties, económica y social, que han de mantener y continuar el

ideario saravista. Además, expresaba la necesidad de no esperar de brazos cruzados ,

que el régimen fundado en el abuso del sufragio lo desnaturalice y prostituya. Propone

luchar, cellidos a las normas legales, para conseguir la reforma constitucional que los

libere del electoralismo irresponsable y logrero .

Esta proclama reclama reformas, pero no puada ser tachada de revolucionaria,es

la aspiración del saravismo, que en uso de las libertades defendidas con ardor, expresaba

el pensamiento de un número importante de blancos .

28Proc1ama de SaoIa Clara: "El Comit.é que orgIIliullA Asamblea Partiduia ",e el 12 de abril se d"eáuará al
S- C•••.• eJIhorta a todoll 1••• correligiOOllriooa preIIigiar ese acto 00Il BUP"P"S,odey su jlI'e8eIlCia.Lo
impooe uI la occaid..J de intaIlmc.r loo trablV"" dviooo, ya nxdi,do el periodo iIIIIaipciooaI; y lo reclama
también la lIO!a>Iidadde dcfiIlir COllllUaIA ÚllDqU<2&,las orieutAciOO<lly 1AalIOrIlllI8que, "" maIeriA polltica,
ecoaI>mica y oocial, han de rootjm"lT eieudo el ideario saraviota al ••• accióD de futuro.EoIieDde el Comit.é
que tllIICribe, ÍIIlapr<Ur la tradicióo del Partido Y las aspiraciooes adIJa.b del pala, pupaodo por orgaoizJlr
demro de fiJu, de la Cana Orpoica. Y de la rnhirna oordiaJidad pIITtidaria, el núcleo oouservador, al el
amplio oipificado del vocablo, que DOes, por cierto, de qnjdisrno o rqvesióD siDo de realización positiva
al lo macerial y ecoaóníico; de pooderación y reopelo al lo moral; de juoIicia y buena volUDlad al las
re1aciooeI rodales en 1M diwraaa c1Aseoque ÍDIqp'aD la R.epúb1ia; y de eptimismo Y fortaleza en la
cooformación del ClIIicla" Daciooal Al! como Aparicio Saravia DO lUJlOpauw>"Cn" impuible frmte a la
bam.uoU poIttica y admioi ••ulli •• del palo, Di esperó el dertiDo o el lIZar la ccm=ión de ertolI maler, rioo
que la hiz.o _&ir de ro fuerte voluDtad y de su noción del deber; uI DlliOÚ.. • loe que fIIW(lamoe en el
C<lIUÓDsu cuIIo Y en la mmacria su ejemp1<>-DOeoperamoo auzadoo de bnz.oo a que lID~gilDal fuDdado en
el !DfC.V!i1lOO COIIBIitnciooaJdel .tlwo del sufraaio. deonabrnJice y prostiIuya el rufraaio; eDeI'VIDdo• por
cano-'o • lar vinudea del civíImo, y reJa,jaDdo\IDOtria IIDO,loe l'eIOI1eI llliI viIaler de DIIe.lra democracia .
I.udIaremoe, pua,al lIDIplIrode 1AaIibertadeo que DOIIIq¡aron lIUeslrOIIlila","" Y ccIiidoo erlrid'lIlC'!!Ie a las
lIOrIlllI8lep1ell que fueron IU 00IIlKlClIeDCia1IlltIIafOflllal"eD la concienci' partidaria la opiniÓD ruficiellle para
ClJIIIeIUir UD&reforma COIIIlituciooaJ que D<lIIlibeR del electora1imoo Ú¡eopoüI4bIe y logrero. Oblmida •• a
reforma podrán rurair etralJ, también im¡lortames Y ",c1omad •• por la producción, el ~o Y el comercio
del peIr; laler como la limitaciÓD de lar &cultadc:ll que """"",zm ""'l',ilmar a 100 pueblOll COll la
lIlJ¡lefp08icióne ~ fucaIes dici<ndo 00ll eloeu<rria la rna8Djlnd del pdi¡¡Jo, el caso de Cetro LarllO,
COllIU proyedo de recarao a 1AebereneiM. que oocila •••••• el 70 Y el 200 por mil del moolo de tu 1IiÍ8maII;
y en 1011acesco que a diario palpalllOll y que •• comeItn al amparo de tu leyes de Jubilaciones Retiros .
SaoIa C•••.• fue eD el pIIIlIc10viri1 el centro de reunión doode Aparicio Saravia couvoc6, CUIIIII10proyectaba su
acción reiviodicadora, a 1"" JlOC<lIciudadalloo dWpuestos a compartir !IIJsuertdlaDIa Clara •• también hoy , el
sitio que e1egimor para mmir • todoe 1""oorreliaiooariOll a fin de aunar, en ambienu: cordial, opiDiooer que estáD
en perkct.a lU1DOOlacon 1""más oItoo p""lul",¡". del crt:do. &una C1&-ade Olimar, Abri1 de 1930 .
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Como sellalamos anteriormente Nepomuceo Saravia estaba presente. Su auto

ostentaba carteles que declan "Viva la reforma constitucional. VIVa el' Saravismo", "Abajo

el Colegiado". Permaneció, según las crónicas, apartado de la delegación del Directorio

del Partido, integrada por los sellares Dr. Luis Alberto de Herrera, Juan B. Morelli, Cármelo

Cabrera, Roberto Berro y Anieelo Patrón .

Los anteriormente nombrados hicieron uso de la palabra, asl como también Martln

M. Ois, cerrando el acto Regelio Mendiondo .

Con respecto al contenido del discurso de Luis Alberto de Herrera, en relación con

sus declaraciones anti-colegíalistas, se planteó en el allo 1931 una discusión que el mismo

Herrera, en carta pública a Villanueva Saravia, deja aclarada.29

El "DIario del Plata" elogia la Reunión de Santa Clara y considerando que :"£s

realmente halagador para el Partido Nacional y de buenos auspicios para el pals, ver a

los hombres de guerra, consagrados a la polltlca en el más democrático de los

aspectos, propiciando el triunfo de sus patrióticos ideales mediante la propaganda oral y

escrita en la prensa y en grandes reuniones públicas ..." 30

Si nos remitimos a la prensa de Mela vamos a encontrar dos posiciones .

"El Deber Clvico", sellala "que el mejor de los éxitos constituyó la asamblea

partlclarla realizada por el nacionalismo en Santa Clara de Ollmar " 31 "El Debate" , en

su primer número, manifiesta defender la tradición saravista, y sintetiza los postulados
o

expuestos por Martln M. Oís, Integrante del comit6 organlzador."Son estos: 10.)

disminución de elecciones; 20.) Intervención de dos tercios de votos en cada Cámara,

para la sanción de toda ley de impuestos; 30.) Umitaclón de las facultades del

parlamento en materia de presupuesto, conservándole aquella esencial y originaria para

disminuir los proyectos del Poder ~ecutlvo, pero Implcll6ndo/e toda Iniciativa en el

29c.rt.a del Dr. Herrera mViJIllnurw 8llnlvill. Archivo de 1uIIll JOIIé Ibarburu, U ¡nsume que es un recode de
"El DelMIIe".
lOoDiarlo del PIala", AIlo XIX, No. 5485, MorúVideo, martelI8 de abril de 1930 .

31oE1Deber CJvico" AJloXI.lD, No. 4657, MeJo, 14 de abril de 1930 .
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sen/ido de aumen/arios; 40.) Revisión general de las leyes de Jubilaciones y Retiros,

estableciendo concretamente su monto máximo de jubilación, edad mlnlma y posición

financiera de los que han de acogerse a estos benefícJos; 50.) Unifícación del Régimen

Fiscal, suprimiendo la facultad de los Municipios para crear Impuestos; 60.) Entrega a los

Municipios del 50% de la Contribución Inmobiliaria".32

Por otra parte "La Democracia", antes de realzado el acto, inicia una crltiCa

diciendo: "Los propósitos que los mueven (oo.) conspiran con/ra la orlen/ación de nuestro

Partido". "El actual sistema de Gobierno, es obra del nacionalismo". "¿ No ha de

resultamos, pues, condenable y ridlculo, que elementos de bote, stn cultura, levan/en la

bandera de la rebelión, ft8n/e a los principios de avance, consecuencia IÓfl/ca de los

momen/os actuales, sostenidos virilmente pornueslros hombres de goblerno?33

La reunión de Santa Clara, habla dejado bien en claro que habla principios que los

saravistas no estaban dispuestos a abandonar y entre ellos estaba el anticolegialismo .

Si era com partido por otros grupos, como el riverista, era también patrimonio de los

saravistas. Esta posición va a continuar intensificándose, después de las elecciones de

noviembre .

El Saravlsmo en las elecciones de 1930.

En el ano del centenario, y en un ambiente polltico caractenzado por importantes

confrontaciones, se nevaron a cabo elecciones para la Presidencia de la República, un

tercio del Consejo Nacional de Administraci6n y Colegios Electores para Senador en los

departamentos de Rocha, Treinta y Tres, Rivera, Rlo Negro, Flores y Tecuarembó .

Estas e1ecclones, como lo expresan Caetano y Jacob, Iban a ser "como el

escenario elegido por los uruguayos para comenzar a dirimir algunos de sus "pleitos"

más dec/slvos''34

32"E1I>eblde", A1lo 1,No. 1, Melo, 31 de agosto de 1930.
33"La DaDoaacia', A1lo 1, Epoca II, Melo, 9 de abril de 1930.
34CIelaDo y Jacob, El NICimiasto del T,,,mm••, Edici01W de la Baoda OrieotaJ, TOO¥>1, MOOIevi<!ro,pás. 151 .
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Los acontecimientos ya resel\ados nos inducen a pensar que. el sistema polltico

uruguayo ingresaba a un perlado crucial en este al\o. Las eleccionas signifICaban un

punto clave, marcado por un proceso de fuerte articulación electoral .

Dentro del sistema poIltico. se percibla la crisis al interior de los partidos. actores

que clesempel\aban un rol decisivo en la contienda. Podemos distinguir varios referentes

que determinan ese aspecto crucial que caracteriza las elecciones delal\o 30.

Como primer elemento. a destacar, está la opinión • que en el ámbito polltico,

merecen los partidos y que se podrlan sintetizar en tres apreciacionas. La de Carlos

Quijano. diputado naclonallsta. que decla en 1929: "nuestros panldos tradicionales,

formaciones polltlcas tal vez sin parangón en ninguna otra pane del mundo,

/tstán sufriendo hoy - y no hay que negarlo - una honda crlsls por causas económicas

y soclales •.35 Francisco Ghlgllanl. director de "El Ideal. comparUa la misma tesis refertda a

la "agonla del tradlclonallsmo" cuando expresaba: "La crisis del tradicionalismo obed/tCf!l

(...) a causas múltiples tan poderosas( )como para concluir con los panldos

tradicionales /tn tiempo más o menos largo .( ) Frente a /t8f!lhltcho los polltlcos tienen

un deber que cumplir y /tse deber consiste /tn preparar a las colectividades polltlcas

para el camblo(...).36

También habla quien opinaba en forma contrarie, como el Dr. Segundo F. Santos,

diputado herrerlsta y dirigente de la federación Rural. que expresaba: •...nadle que

conozca la pslcologla nacional, podrá abrigar la Ilusión de que en nuestra tierra pueda

hacerse nada al margen de los partldos •.37 La reaUdadtermlnarta dándole la razón a este

último .

Lo que hacia ver tan oscuro el panorama, era el acrecentamiento de la

conflictividadsocial y el debate ideológico. que incidlan en los alineamientos«adicionales.

3SDiario de SeIÍoO<llde la c.mara de It.epn-sentanks,Tomo 356,p. 410. 18 de lIt1jernbre de 1929. Tomado de
C•••• DO 'i Jacob, El Nocimirnlp del Tarimno.
3óoEIldeaI", MooleVideo, 28 de noviembre de 1929, p. 1, (Po1ltica de previsióo)
37ReviRa de la Fcdcnción RWlI1,AIIo XI, No. 125, junio de 1929, pp. 309 a 311. Tomado de Caelano 'i Jacob,
III NIcimi<:olo del Terriamo .
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Eduardo Lamas. El primero era, en esos momentos, el canáldato natural ya que

indiscutidamente habla sido el artlfice de la e1ectoralizacióny modernización partidaria, y

del ascenso del partido.

En este ambiente los comicios de noviembre de 1930, se convirtieron en cruciales,

determinando el ref\otamiento de temas como, "el segundo impulso reformista" del

batltismo,la estabilidad institucional, la reforma constitucional y los liderazgos partidarios.

El Saravismo habla logrado poner sobre el tapete, en forma definitiva, el problema

de la reforma de la Constitución, con la eliminación del ejecutivo colegiado, la disminución

de la frecuencia de las elecciones, las limitaciones al Parlamento en materia de

presupuesto, la exigencia de mayorias especiales para votar impuestos, la revisión de les

leyes de jubilaciones y retiros y modificaciones al régimen fiscal. Esto més tarde se

convertirla en un "ariete", que darla fuelZ8 al empleado por el herrerismo.

La dilucidación de los liderazgos partidarios, también entraban en juego en esta

elección. La muerte de BatIIehabla provocado un vaclo de poder, ya que su dirigencia no

lograba definirse. El Dr. Pedro Manini Rlos necesitaba reafirmar su liderazgo en el

Riverismo. Pero el caso más grave se presentaba en el Partido Nacional, ya que Herrera

que hesta el momento mantenla su premlnencia, tenia necesariamente que evitar un

fraccionamiento que venia perfilándose desde hacia algunos anos.

VoMendo a Cerro Largo, debemos puntualizar que , en esta oportunidad ,

solamente se vota para la Presidenciade la República y para el tercio de loSmiembros del

Consejo Nacional de Administración, lo que determina que la contiende electoral venga

planteada desde Montevideo, generando adhesiones locales.

Los alineamientos dentro del Partido Nacional van a estar lllarcados por las

discrepancias mantenidas vivas por la Agrupación Saravista. Un ejemplo claro es la

aparición de dos candidatos a la Presidencia, el Dr. Luis Alberto de Herrera y el Or.

"!"l-----
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anti-herreristas, que caracterizan sus hojas de votación con el sublema "Por el progreso

381Ucdo.Ecbrdo VIcto<• la caída de un régimaJ, Publicaciónde la Cámara de R~ de la República
Orieutal delU"'gu4Y, MlJlIIeVideo,1990, Pa¡¡. 231.

una fisura que habla tenido origen en Blanquillos. No se produce una discusión directa,

sino la persistencia de discrepancias pequeftas, que van a volver aflorar más tarde.

Como candidatos al Consejo Nacional de Administración se presentan tres

fórmulas. La del Dr. Alfredo Garela Morales - Francisco Ponce de León, que agrupa a los

Económico y la Paz Saciar'. La del Dr. Roberto Berro - José A Otamendi (hijo), con el

sublema"Tradición y Civismo, Lista Saravia Herrera", representa' el grupo de los

herreristas, llamados "netos". Finalmente, la fórmula Cármeto Cabrera - L. Enrique

Andreoti, con el sublema "Con el pueblo y por el Pueblo" que reunla los herreristas

30

Según nos dice Eduardo Vlctor Haedo sobre el tema: "Procede destacar que

el doctor Lamas cedió su nombre, aún sabiendo de antemano que seria delTOladoy al

sólo efecto de recoger los votos dispersos de algunos radicales, saravis/as, e/c•. 38

Esta resolución que determina la candidatura de Lamas, muestra la vigencia de las

fuerzas saravistas, rebeldes contra las resoluciones del Directorio del partido, marcando

"moderados".

Este panorama electoral, con tres fórmulas y con sublemas muy significativosestán

anunciando las diferencias que determinartan pronto la divisióndel partido.

Es muy ilustrativa la exposición que realiza Haedo. sobre la lucha interna que se

produjo entre los tres candidatos que disputaban el apoyo de Herrera para sus propias

fórmulas. Nos dice: "Adquirió carae/eres inusitados. Los grupos adictos a las fórmulas

contrarias a BeITObuscaron adhesiones en la gran masa herrerls/a. Esa masa no

conocla, muy lejos es/aba de comprender, que en la jornada a realizarse' en los

comicios Iban a hacer crfsls las /endenclas, ya delineadas dentro de la Interna

del Partido. Berro juntó B su lado a quienes, Vigilantes y advertidos, unos por saberlo y

o/ros por presentIrlo, comprendlan que ese era el camIno favorable a la poli/lea y a los

-----------------------



~~.

Ideales de Herrera",EI sIlencio expectante de Herrera, su afán honrado de no resolvar

con su Influencia el pleito da las candidaturas, la Idea de nevar el Partido a la vIctoria •

puasto que todo parecla inclinarse a su favor., contribuyeron a la desorientación an

las preferencias del electorado, Asl fue como Garc/a Morales consiguió pare su

lIsta adhesiones Imporlantls/mas de ciudadanos Influyentas, que al otro dla de conocer

en detalles el proceso de lucha contra Herrera y los car8ctares que adquirió, no

trepidaron un momento en expresar su disgusto, su sorpresa y el engaf/o da que

hablan sido vlctlmas •.39

Si analizamos los resultados obtenidos por dichas fórmulas , en Cerro Largo ,

con un electorado mayoritariamente herrerista y saravista, podemos comprobar lo

expresado por Haedo. La hoja de votación de el Dr. Berro fue la única que Uevó un

sublema que invocaba a Saravia, sin embargo la fórmula ganadora en el departamento fue

la del Dr. Garcla Morales. Se podrlan citar numerosos artlculos periodlsticos que explican

la confusión provocada, con respecto a los candidatos, por la imparcialidad de Herrera .

Los resultados de la elección de 1930, a nivel nacional, favorables al Partido

Colorado, Hevaron a la Presidencia de la República al Dr. Gabriel Terra, que superó al

Partido nacional por más de 15.000 votos,

Esta derrota, no prevista, darla lugar a que Eduardo Vletor Haedo la calificara de

"inesperada e inexplicable", manifestando que fue un sacudón para el partido,

La unidad que se habla sostenido trabajosamente ,con la esperanza del triunfo,

comienzó a resquebrajarse casi en formainmediala .

Al respecto son ilustrativos los conceptos de Carlos Real de Azúa: "Su darrota

frenta a Terra provocó la escisión de su partido y el mal refrenado lote de "/osdoctores •

le presentó batalla por la jefatura, HacIa dos décadas que la querella de "radicales y

.conservadores. se habla cerrado, pero otra habla ocupado su lugar: la de

"demócratas " y .consarvadores. , con total Inversión de slgnlffcados an/re ambos

39¡w,oo,Eduardo vtCUlr', La calda de un rtgjmen", P,& 231.
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conjuntos. Pues los 'radlcaJes (de táctica) nutrieron a Jos 'conservadores' y de Jos

'conservadores' de la primera época, esto es, de los partidarios rJe{camino legal, salió

Herrera, la más notoria figura del bando 'dem6crata'.4o

EL ANTICOLEGIALISMO SE PROPAGA.

Muy pocos dlas hablan transcurrido, después de la derrota, cuando a nivel del

Directorio del Partido Nacional, se empiezan a percibir los movimientos tendientes a

precipitar la fractura que, por muchos aftos, sumirla al partido en la discordia.

Los seftores del Directorio "fueron Josque se cobraron en 1931 la postergación

mal aguantada y concluyeron con el batllismo el peeto de repartIción de posiciones'

públicas segun el aporte electoral de cada partido que fue designado enlonces con el

térmIno vituperador de 'pacto del chlnchulln'.41

El allo 31, fue para el Partido Nacional, el afto de los desencuentros. Mientras

ellos haclan eclosión, el Saravismo se iba inclinando hacia la fracción herrerista. Esto se

debe en primer término a las coincidencias en materia poIltica y a la relación personal que

unla a VUlanuew Saravia con Herrera. según declaracionas de Timoteo Apañcio Saravia,

Haedo visitaba con frecuencia a su padre y era portador de mensajes pollticos.42

El saravismo tenia señas discrepancias con el grupo de los llamados "directDñales",

pues no justificaban el pacto con el baUlismo,pñncipalmente en relación con los entes

autónomos.

En el departamento de Cerro largo, se vive intensamente la división del partido,

generéndose numerosas polémicas peñodlsticas. Todas ellas se refieren en general, a

problemas directamente relacionados con los diñgentes de la ciudad de Mela. Uno de los

puntos que se plantea, es el de las autoñdades de la Comisión Departamental

40RaJ de AzUa, CarIoo, HERRERA: La OOIIIIInIcciónde un caudillo y de un pmtido. Edil. Cal Y
CanID,MorW!video, 1994, Poi&- 63 .
41Real de AzUa, CarIoo, !bid. Poi&- 63 .
42Entrevista con Tímoteo Aparicio Saruvia, realizada en Melo, el <tia6 de mayo de 1994 .
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Nacionalista, por la cual disputan los herreristas y saravistas. mayorla local, con los

blancos "directoriales".

A los efectos de mostrar, aunque someramente un ejemplo de inquietud por la

problemática nacional, reproducimos un articulo de "El Deber Clvico", que en la sección

PoIltica Criolla, Y bajo el titulo "Las Reuniones de la Convención Nacionalista", dice: "El

conflicto que se ha producido en filas albas, entre ranas y avestruces, lleva miras de

no epllogarse jamás. Muestra de ello son las últimas reuniones de la convención

Nacionalista, que casi tennlnó como el rosarlo de la aurora...Los adversartos de Luis

Albedo han salido con la suya; ha quedado despojada la situación de la Convención,

por lo cual los consejeros nacionalistas deblan de abstenerse de votar candidatos a

los cargos vacantes en los entes autónomos, deliciosas republlquetas dentro de la

jocunda unidad nacional burocrátlca ...¿Quedará con eso tennlnado el pleito? I Jamásl

Luis albedo y sus huestes se aprestan para la revancha. Y dado /o numeroso de su

contingente no será raro que muy pronto remate. la comentada resolución ...".43

Durante todo el ano, según noticias de la prensa local, Herrera reaizó varias giras

por el departamento de Cerro Largo, a los efectos de tomar contacto con sus

correligionarios, explicar los complicados momentos que vivIa el partido Y sobretodo para

promover la campana contra el colegiado. Como consecuencia, el movimiento anti-

colegialista empezaba a tomar cuerpo en la opinión pública, por influencia del saravismo y

también por la postura determinante del herrerismo.

El portavoz de la reforma contra el colegiado, en Mela, era "El Deber Clvico". El 2

de setiembre publica una carta de un polltico de prestigio local, don Julio Maria Plaza,

dirigida a don Cándido Monegal donde dice: ••.../a misión patrtótica al contrtbulr en su

esfera pertod/stlca a encauzar la opinión pública hacia una nueva forma de gobierno

43"EIIM>erCivico., No. 4853, Melo, 22 de julio de 1931 .
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que mire más por la prosperidad del pals y por que mejore de una vez por todas esa

carrera profesIonal de los polltlcos vívldores",44

Este es el comienzo de una campana, pues dlas mé5 tarde publica un articulo

titulado "Contra el Colegiado", filmado por el mismo Plaza, donde analiza la reforma

constitucional de 1917, Ilaméndola••...mlxtura Institucional de PresIdencia de la República

y Consejo Nacional de Administración con engran~ coteglador y un rosario de entes

autónomos que ninguna legislatura, durante tantos 8110s se ha animado a

reglamentartes las rutas legales para sus gobiernos autónomos.. Agrega luego:

••...¿puede alguien decir que esa mixtura Institucional fuese el fnJtode alguna aspiración

naclona/?. Habla luego de la Ideologla de fondo "que InspIró al Dr. Duvimloso Terra

para proponer una reforma con "dos gobiernos en el ejecutivo" y transcrtbe palabras de

Terra "el mio es el que va a triunfar porque es el que más se acerca al colegiado" .

•...conceder al batll/smo el Colegiado ."mltado"a cambio de garantlas constitucionales

para el voto secreto y la representación proporcional. también I/mltada, acercándose en

esto a una de las más ansiadas aspiraciones del Panldo Nacional y demás panidos

de la llanura". Continúa diciendo "compréndese que la Idea quelndLljo al doctor

Duvlmloso Terra a presentar un proyecto colegial/sta fue la convicción de que nada

bueno se podla esperar para la soberanla nacional, dado la fuerza tiránica de que

dlspon/a el batlllsmo en el gobierno de la nación, y de que sólo en un juego de

.maqu/avéllco equilIbrio" en concesiones reciprocas por cada pene, se pod/a abttmer

ventftjas apetecidas que en un futuro fuesen las precursoras de nuevas refonnas para

el bienestar del pals en sus Ilbet1ades,en sus «nanzas y en la economla nacional".46

El anti-colegialismo ya se habla desatado, no sólo en filas saravistas.sino también

en todo el herrerismo. Como evidencia podemos citar una carta que con fecha 26 de

setiembre de 1931, le dirige el Dr. Herrera a Villanueva Saravia. y que se publica en la
•

44Jbid. No. 4871, Mdo 2 de setiembre de 1931.
45"EI Deber Ctvico., No.4873, Melo, 7 di, setiembre de 1931.



Este documento pone en claro que Herrera no habrla dado un viraje en su

pudo tener su origen en las manifestacionessaravistasque comienzan a actuar en 1929 y

posici6n, ya que públicamente lo habla expresado en la asamblea de Santa Clara. A su

vez nos está indicando que el movimiento antk:oIegialista dentro del Partido Nacional

se hacen públicas en 1930.

Al Saravismo • el perlodo preelectoral le trae algunos problemas internos. Juan
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más Indicados por el destino

glorioso- "el grito de Santa Clara", que tanto resonara. y sigue resonando. en la

conciencia popular/". 46

colegiado, Y. como lealmente lo manlfest6 desde "La Tribuna Popular". la primera

sugestión lanzada en tal sentido partió de los hijos de nuestro gran caudillo". "1Qu6

a tiempo dijImos, algunos, lo que habla que declrl¡ Qu6 a tiempo, cual sI una misteriosa

Inlclatlva de la reforma constitucional, InmedIata, proclamando

consigna hlstórlca los moviera. dieron ustedes - los

prensa con el siguiente eplgra1e: "NI somos raza de esclavos, ni la creciente

miseria pública y prtvada, permite dilatorias", En ella se refiere 'a las declaraciones

antl-coleglallstasque 61 realizaraen la asamblea de Santa Clara y dice: •Parece encrelble

que se haya pretendido negar palabras, bien claras, pronunciadas desde una tl1buna

al aire libre y oldas por muchos centenares de cIudadanos", Agrega luego " ..los

sucesos que están a la vista y cuya onda crece, nos ratlflcarian ampliamente, en la

convicción de que estuvimos en lo cierto qulenes,hace más de dos allos, lanzamos la

Francisco Saraviase adhiere a los "directoriales". lo que suscita una seria controversia con

ViIlanueva Saravia y algunos de sus dirigentes. Interesantes testimonios del pensamiento

de los saravistasse retleja en documentos circulantes, asl como en cartas personajes que

se refieren al problema.47

46Ca11adel Dr. Herrera a Villanueva SlItllvia, proporciOlWla p<lC'el Sr. Juan Joaé Ibarbwu.
41Volanuo "Bancos puroo ele La9a. s..cci6n" Firmado: &uavista del 96.
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Se Megaasl a las elecciones de noviembre, en las cuales deberán renovarse

totalmente los Representantes Nacionales, los Concejos Departamentales de

Administración ,lasAsambleas Representativasy las Juntas ElectoralesDepartamentales.

Es aqul, donde se aprecian , por primera vez con claridad, los diferentes

alineamientos dentro del partido, aunque todos utilizaron el lema Paltido Nacional. En

primer término se percibe una importante fraccionalización, que se hace evidente con la

aparición de tres sublemas. Del texto de cada uno se desprende la posición con respecto

a las distintas orientaciones que ya están actuando a nivel nacional.

El sublema "Con las Autoridades, con el Pueblo, por el derecho al trabajo",N!MI

dos hojas de votación con candidatos al Parlamento y cuatro al Concejo Departamental

de Administración. Reúne a los defensores del Directorio actuante, por eso dicen con las

Autoridades y no mencionan el problema del colegiado.Más tarde, éstos, integrarán el

grupo de los "independientes".

El sublema "Con Herrera, contra el Colegiado y por el Plebiscito", es de neto cullo

reformista y lleva hojas de votación con diferentes distintivos, "Comité Herrera - Saravia •

Beltrán" y "Por el Pueblo, por Cerro Largo y por Aparicio SarBYÍa".Si observamos el

contenido de estos distintivos podemos percibir ciertas diferencias, unos revelanser más

herreristasy otros más saravistas. Estudiando las listas de candidatos podemos decir que

en general están mezclados los saravistasy los herreristas , lo que muestra la mayor o

menor influencia de ciertos dirigentes locales.

A su vez, surge otro sublema "Saravia - Herrera • Anlicolegialismo" que reúne el

grupo más ortodoxo del saravismo.

En estas elecciones se pueden percibir manifestaciones de inestabilidad polltica,

con claras demostraciones de oposición al colegiado, que en cierto modo eran reflejo de

proyectos que estaban germinando, ante la posibilidad de no alcanzar la reforma

constitucional reclamada.Los movimientos van a tomar, más adelante, un carácter

verdaderamente revolucionario.
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LAABSTENCiÓN DE 1932 PRESIONA AL GOBIERNO .

La situación polltica durante este afto , se toma cada vez. más compleja. Inciden

muchos factores para que asl sea. La economla del pals que desde el afto anterior venia

manifestando un deterioro importante , por causas externas e internas, genera

disidencias entre las dos cabezas del ejecutivo. Las soluciones no son fáciles y se toman

medidas ampliamente impopulares. Es el momento en que parece que confluyen todas las

tensiones y conflictos, yel acto electoral se convertla una vez. más, en el escenalio donde

empezarla a insinuarse la dilucidación de una coyuntura critica .

El llamado a la abstención, que tenia diferentes motivaciones, propuesta en ese

momento por el herrelismo y eIlivelismo, encontrarla eco en la masa de votantes, pero

contenla el germen del detelioro institucional y de la crisis del sistema polltico .

Mucho se ha discutido sobre la paternidad de la iniciativa abstencionista, lo cierto

es que la abtención , relacionada con la elección del Consejo Nacional de Administración

habla sido manejada muchas veces, y era la natural consecuencia de la radicalización de

las posturssanticolegialistas .

Según Caetano y Jacob, "parece haber sido el herrerlsmo el grupo que

primero apareció a tos ojos de la opinión pública como el más dispuesto a fonna/lzar

ya concretar, en un hecho pol1tJcoconsumado, la convocatoria a la abstención".48

Como prueba de esta aftrmación se puede leer en "El Debate": "Estamos en el

llano y, por Iradlclón gloriosa, somos un partido esencialmente oposltor{...) . Proclamó

que. al presente. soy más antlcoleglallsta que nunca (...). Como en el anterIOr Enero.

pienso que hay que "Intensificar el movimiento antJcotegla/lsta" (...). Por eso .

conceptúo que debemos abstenemos en el próximo comicio de consejeros,sln

detrimento de disputar empellosamente las bancas senaturlates (...). El Partido

48c_ y Jacob, !bid.Tomo n, Pág.182.
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Nacional no tiene por nn alcanzar el gobierno, sino hacerse dlgno(...). De ahl que

también atribuya excepcional Impot1ancla a una vigorosa acción parlamentaria, tal

cual se ejerció cuando era mucho menor nuestra representación legislativa. En una

palabre, volver a ser lo que éramos".49

Lo importante,es el papel de Uderazgoque asumieron los partidos en la propuesta

de abstención. Más tarde se manifestarlan de acuerdo, la Federación Rural y el Comité

Nacional de Vigilancia Económica.

El Herrerismo y con él, el Saravismo, fueron las fuerzas que impulsaron el

movimiento abstencionista, con decisión y vigor, generando una presión constante sobre

el gobierno de Terra. Aunque el seravismo no aparece en p1imer plano, permanece

actuando a nivel del interior del pals, aportando su esfuerzo a las fuerzas de Herrera

que Aeva la bandera, que ellos levantaron desde la proclama de Blanquillos.

Confirmando lo expresado podemos citar arUculos aparecidos en periódicos de

Melo, donde se puede apreciar la posición de los "independientes" , de los herreristasy de

los seravistas.

El periódico "La Democrecia", de orientación "independiente", dice en un arUculo

titulado "La culpa seré de ellos": "...no podemos decir que vemos el partido de pie,

pronto para la conquista de la victoria•.•... 10vemos dividido. aplastado, anarqulzado( ...)

La obra de Herrera y los SUYos.. .Su polltlca de servilismo, que al decir de QuUano,

sólo ha servido para destrozar el Pat1ldoy prostituir gran parta da é,.. Manifiesta que

se va a la derrota .Lo habrá querido Harrera y los que le siguen 8n sus locas y

criminales posturas abstanclonlstas •.50

Los meses previos a la elección del 27 de noviembre, mostraban un sistema

poIltico polarizado que insinuaba la próxima ruptura. Los temes centrales de la campana

electoral ponlan énfasis en la abstención, asl como en la corrupción y la crisis económica.

490EIDebale", Moot.evideo, 19 de enero de 1932, Cita tomada de CAET ANO y JACOB, El nacimiento del
lariomo. Tomo Il, Pág. 182.
5O"LaDellloc•.•cia",A1lo lIl, Epoca Il, MeI(), 26 de abril de 1932 .
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Un ejemplo de lo expresado , lo encontramos en "Censo!", donde Saviniano

Pérez escribe un editorialsobre "El Colegiado" donde realizauna dura critica, Ramándolo

"Polltica de aprendiz~ para el predominio exclusivo de un partido y la supremacla de

un hombre •. Agrega ,que muestra sus consecuencias 'Con la pérdida de nuestras

honradas aspiraciones de trabajo, con el desfalco y la Inmoralidad reinante en sus

Instituciones colegiadas. con la Irresponsabilidad de las entidades que amenazan ser

Estados dentro del Estado, con el feudalismo de la Comuna de Montevideo, la

perpetuación de una familia que reina en absoluto en la más curiosa de las

democracias •.• Todo el mundo empleado público, o pensionista de Estado.. •...nadle

quiere trabajar. polTlue todos esperan una casilla en el presupuesto, o la paga

vitalicia del trabqJoque realizaron•.})

En Cerro Largo, con mayoria herrero- saravista se hace una intensa publicidad

en favor de la abstenci6n, a través de los peri6dicos y de asambleas en todo el

departamento.

En la prensa se comenta "La abstención es la que puede salvar al pals, en estos

momentos de desorganización económica y polltlca •.• Los compafleros de todas las

secciones deben tener muy en cuenta que el que vota. vota contra Herrera y la poIltlca

del herret1smo. SI Ud. concurre a las urnas el 27. va a hacerle el caldo gordo a

los hIJosde Batlte y Ramlrez y a otros que esperan el tUlTÓncon las fauces ablertas•.}2

La elecci6n se Uev6a cabo en un agitado clima politice, dado el tono de la

propaganda y de los discursos. El grupo abstencionista Iogr6 mostrar una imagen de

cohesi6n, mientras los siluacionistas revelaban discrepancias internas. Lo que inquietaba

la Opiniónpública era conocer las dimensiones de la abstención. De un toal de 431.192

habilitados para votar, sólo lo hicieron 160.625, quiere decir que la abstenci6n habla

alcanzado el 62,75 % de los habilitados.

}1.Ccmor". Año vrm. No. 2008, Mdo, 6 dr octubre dr 1932.
}2Jbid , AIIo vrm. No. 2026, Molo, 24 <k Ilovi"mbr" de 1932 .
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Aunque muchos opinaban que la mitad del pals estaba contra el colegiado , en

realidad la situación no era tan clara. Las elecciones hablan marcadO . sin embargo una

desconformidad que exigirla un cambio de escenario.

En nombre de la bancada herrerista ,Saviniano Pérez, Representante por Cerro

Largo, habla censurando al Dr. Tarra diciendo: ".../a Nación demosllÓ su más grande

repudio al Colegiado (...) de la únIca manera (...)... haciendo uso de la única arma

democrállca de que dlsponla: dejando vaclas la urnas, como una prolesla al régImen

que la desquicia •.•... esas manifeslaclones espontáneas del pueblo sonaron (...) en

las esferas oficIales como un desa"o, como un relo, el sellor presIdente de la

república le lanza al pals el proyecto de colegIado Integrar. .Queremos una reforma

que lenga sello de soberanlapopular, y no queremos (...), una reforma que lenga el

sello de las conveniencias de los partIdos polllicos.. Menciona las manifestaciones del

Dr. Ghlgllanl, miembro de la bancada batlIlsta. que dice: .Oplno que el repudio por el

régimen actual está lan generalizado que vendrá el desorden si no hay reforma •.

Expresa a su vez, S. Pérez: •... Incltan al desorden , Incitan al molln , Incitan a las

situaciones de flJel7a los que se oponen a la voluntad popular. Son ellos, sellor

presidente, no somos nosotros. PedImos una reforma hnca, honrada y sIn

acechanzas •.~3

Como consecuencia de los resultados e1ectorales,se presenta un " Proyecto de

Reforma Herrerista", que reúne todas las propuestas a someter a plebiscito.~4

~3.Caloor", AAo V1IU, No. 2028, Meto, 8 de djciem!n de 1932, VersiÓll taquisr'fica de la cámara de
R.epresenttntee.
~4"Caloor", AAo V1IU, ~o, 8 de djciem!n de 1932 .• Proyecto de RefOflJl&HerroriIta". "lo. Abolición total
del colegiado, ~1l'ndoIo por el régimm parlamemario. 20. Espaciemjep!o de lu elecciooeo. 30.
Supresión de \00 Coocejoo Departament.aIt y Aaombleas ~ lIWIlituyéndoloo por un lWndeme
y una Junta DeIibenoIe, eL!cIDs,\IDQYolra , por el voto directo y rep_"'aciÓf1 propocciooal. 40. EXIalder la
outoocada de ••• 10Ndidadea por medio de ••• Comisiooeo Auxiliares botlonriaa, eIod:aa, !ADIIbiéJl por voto
directo Y propocciooal. 50. Reforzar la 8UIDoonúa de 100 DlImiclp;.oo, dáodoIer rectIl'8OI propios; pero coo
Iimitacioo de IUI f'",!tedeo ••• maIeria impooitiva. 60. COO88jll"Ici6n••• la COOIlitución de la República, de
priacipioc ........¡.Ies y denochoa de cooteoido social, ecooómico 6nmcitro Y culturaL 70. Modificación
fi,tv\ament"1 del régimm impositivo actual, que gravita soln el COOJUIDO Y abosa el trabajo nacional 80. a)
o-clIo al TrabaJo, sin divioa, asqurando el in&reso a la administración pública, por la vis C<lfk'UtlIQ abierto,
b) Eám,to del funcionaio. 90. l..imita."ón de la I&cuIlJltl legislsíva, pora crear " lIUmell!&f 8"Sloo. por
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La aspiración, como decla el sublema utilizado en las elecciones, era el plebiscito

de revisión constitucional, amparado en el Art. 4 de la Carta de 1917 que preceptuaba

que:" la soberanla en toda su plenitud existe radicalmente en la Nación".

según expresa Haedo, "El requisito de los dos tercios del total de votos de

ambas Cámaras obliga al legislador ordinario, no al pueblo soberano, que es y será

siempre, en la democracJa,el duefJoexclusivo de su propio dest/no'.~~

En esos meses el gobierno se enteró de que los hermanos Saravia, estaban en

condiciones de iniciar un levantamiento, apoyados por la masa rural nacionalista. De

acuerdo con la situación, esto no era una vana amenaza.

Nepomuceno Saravia, con amplias vinculaciones en el Brasil, tenia contacto con

las fuerzas que hablan sido licenciadas en el Estado de Rlo Grande, cerca de 30.000

efectivos, por lo tanto la posibilidad de que contara con armas y municiones era uno de

los factores que no habla que descartar.

los movimientos de armas en la frontera, están evaiados por las palabras de

Timoteo Aparicio Saravia, hijo de Villanueva, que en entrevista nos afirmó que

efectivamente entraron por la frontera de Acegué. Nos narró las peripecias pasadas para

realizar el transporte de importante cantidad de ellas, hasta las afueras de Mela, cometido

que él cumplió por órdenes de su padre.56

inicialiva propia y fijllción de un qulll1lOl especial para lUlIlCiOllll'impo'esloI 100. Refundición de aJIeI
autó_ y dj8ll!in"ciÓll del llÚIIll!ro de 100 lJli<mbroo¡ de lIU8direácrioe, lo que, Ea mayOO&, serán de
cadcti!r &divo. 110. Deredloo civiles Y po\lticoo a la mujer. 120. 0aranllaI del llliia8io. Revisión de las
Ieya eIeáoraLol, plqadu en la .ct"'!jdet! de impureua Y coolndicciooes. Suspenoil>n lempotaI de las Cllrtas
de ciudodmú" baoIa IU ompIia reviaión, evitando el &aude, alU not.orimIaú iofiltndo. Abetatamiento de 100

pstDs ~ modifia"vlo el cqpninno villfSIle, demaj.do foodoa, 0C&1 Iaa canctfri&tícaa viciooas de
un _ autónomo, y que 110 o&ece Iu llIflIlIIW que loo pertidoo indepepdiaJlel exi¡jen".
~~JUedo,Fd".rdo Vk:W, Hann , caudillo orimtal, EcIit.Arca, P6g. 139 .
56En1rmsta •.•••Iillda a TimoIeo Aparicio Saravia, en Melo, el dia 6 de mayo de 1994. " Una pGIe de Iu
lI1IIU estaban en lo de VilIolea (vecino de Acqu.t). Yo W ~ Venia coomigl> Itw:buru. Si vi<n ellrabajo
que IlOl dio, paaul.u en la liouIt:ra desde el otro lado. C<lIl Iu umu veuIan municioor.l, paaben una
barlwidad. r.a. pusimos en el camión, que peJudeaba en 10<100 Iadoo Y 110 podI!!!OOl!salir. Recién al otro dla
..lj'llOl, ed.ooca vinimoo a -fllI!"w. No me puedo aco<dar de quien era el camión, era de una barnca de
Moarevideo que lo preotó. Yo creo que todas •••• armas eran dadas, 110 fueron vendidas, me parece a mi.
Habla de Flom¡ da Cuaba como jefe de 1"" bnISiIeroo, q"" ••.•• el q"" daba tu artIlIUI• lOEblancos para la
revolución".
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De acuerdo con la versión proporcionada por Haedo , "Los trabajos

revolucionarios estaban bajo el control polltlco del Directorio presidido por Herrera y la

dirección, en el norte, de Nepomuceno Saravla, de VII/anueva Saravla en el este, de

Antonio Marta Femández en el centro y de Llzardo González en el litoral y sur. Herrera

visitó a Getullo Vatpas en Rlo, y le pidió autorización para comprar annas. Vargas

accedió a condición de que se destinaran a combatir el coleglado".}7

La versión de Haedo es coincidente con las informaciones obtenidas , ya que las

armas que entraron por MasoUer,fueron entregadas por Don PUnio Berrutli , como lo

corrobora TImoteo Aparicio Saravia (alias TImote), que ademas agrega que también

Intervtnoel hermano, Miguel Berrutti. Explica que "uno de los que vino con nosotros fue

Miguel Benuttl, hennano de Don PI/nlo,gente muy blanca de RIvera".

Otro elemento de información que agrega TImote, esté referido al destino de::las

armas dentro de nuestro territorio. Todas las que entraron por el norte y el este, fueron

trasladadas a la estancia "Lechiguana" en la 9a. sección de cerro largo, propiedad de

Vdlanueva Saravia. Algunas de esas armas, fueron encontradas muchos anos mas

tarde, enterradas en el patio de la estancia mencionada, ya propiedad de Diego Saravia,

según nos narró Francisco FraseaDaSaravia,donde él y Diego las desenterraron.58

La situación tenia ya pocas altemativas, por un lado se ejercla presión polltica y

periodlslica y por otro era conocido el movimiento que hemos senalado anteriormente.

57Hacdo, Eduardo VIM'. HERRERA, caudillo oriental, EdiL Arca, Pá& 162.
58Eo1revista reaJi."" • F....a.co Frascolla Saravia, el 28 de mayo de 1994. Dice el emrevistado: "Un
mediodla de vawoo ,IDIbomIn ataba carpicodo el patio de la ••••M. LechiguaDl, cuando dijo, Pancho hay
UDlll!ICopeta eaternda "'Iul. Fui a mirar y me di cueuta de que era uoa carabilIa (> UDmáwer. Le indiqué que
doj- OlIO quieto, la mdI para abiljo y l1ame a Diego S_vi&. Mira hay llDIIlII ~ al e1 patio .
Mmda!llOfl al muchacho para el campo con UDpretexro, Y empez8!IIQSa escad>at. Habla UDllf""" bien becba
coo lIIlIIaial. Cerca babla UD olivo, a cinco mdroo , mM o meuco, y la raIceo del olivo hablan lmmIado
las puoIas de las armas, adem.is de deteriorar la fosa. EI'IIlI lJIIlChu artIIIll, próximo a las cito. Estaban
tonwl •• por el hanambre y la par1e de lDlIdcn dcotruida por la IuIlDCO!adTlIIIlbién olru parICl cotaban
detericndas. Die80 estaba al ese momeuto haciendo uoa parle de la planchoda de la estaoda Y las metió al
dicha plareb"" Dijo: VlIII • quedar para la historia. Si mr dudan dtolwemoo la plooclwla y lu
eocooIramoo.Están IÍID sepultadas al1l. Diego coooda la el<isteocia de lu artIIIll, pero ignoraba dónde estaban
~. Cuando lu aaC&!IlOfldijo : ¡Estaban acá! e hizo una eXdOrnacjÓDrva. Habla nwniciODellpero todu
carromid&o>" .
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Las apreciaciones realizadas por Terra defendiendo el régimen

colegiado,suscitaron irritación. dando lugar a un editorial de "El Debate", escrito por

Herrera donde expresaba:"EI fondo de la situación que detennlnó la cruzada del 97. no

tenia la podredumbre que en todos sus planos tiene la situación actual, Y se Justificó

entonces la revolución redentora, y aún la agradecen las generaciones. Asl se explica

que el esplrltu revolucionarlo se haya hecho hoy una Intensa vlbracl6n en el sentimiento

público, que ha de recoger alborozado el grito de liberación. El ambiente esté flecho.

Sólo falta la senal de lanzarse a la calle. Cuando agonizan los pueblos , sólo son

salvadores los remedios heroicos "}9

El editorial citado precedentemente, fue sólo una parte de la campana que se venia

desatando. Muy pronto Herrera realizavisites a Melo. siguiendo luego a Porto Alegre. Esta

información proporcionada por Haedo, se ve corroborada por las expresiones de TImote

Saravta,que en un momento de la entrevista dice: "lo que dice Haedo en sus libros con

respecto a este tema, es cierto, pues estaba en contacto con nosotros como mens~ero

de Herrera".

En enero de 1933, en razón de las circunstancias y por intermedio de Alberto Puig,

se procura una entrevista de Terra y Herrera. Tomando como base la información qu'¡,

proporciona Haedo, donde manifiesta que el texto fue aprobado por Terra, podemos

afirmar que el Presidente tenia clara consciencia de la existencia de "una crisis polltlca y

constitucional que cargaba de sombras el Inmediato fUturo". Herrera agrega que "las

desgracias que agobiaban al pals no tendrlan t6rmlno por la simple modfflcaclón del

sistema de gobierno en vigencia. El mal estaba en la ralz, el Colegiado era la simple

carétula del desquicio dominante"/>!

Terra propuso seguir las normas legales, con la confirmación regular de dos

legislaturas. pero Herrera le respondió que por ese camino no se llegarla a ninguna parte,

~. Eduardo Vid<Jr.Ibid. Pá¡p. 163 Y 164.
6O¡¡,id, 1'Ó8 .165 .
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pues los adversarios no admitirlan una consulta a la soberanla, aludiendo también a la

programada "Marcha sobre Montevideo", que generarla nuevos hechas .

"Reconoció el Dr. Terra que la situación crecla por momentos en gravedad ...(,..);

pero al mismo tiempo subrayó sus grandes responsabilidades y el deber en que estaba

de evitarle difICultadesa la Repúbllca".61

Al despedirse Herrera le dijo: *EI camb/o radical se Impone; hay que hacerlo. Lo

haces tú o /o hacemos nosotros. En /o que me es personal, yo ya estoy resuelto".62

Luego de esta entrevista, el Dr. Terra, lanza un manifiesto axhorfandc a la paz Y el

Dr. Herrera se dirige al interior a detener la proyectada acción armada .

Haedo reproduce la respuesta de Vlllanu8Va Saravla, que "acataba la orden del

Dlrectorlo, pero que hubiera preferido seguir adelante". Agrega:" que tenia fuerzas y

snnas como para convulclonar el pals por varias semanas y que eso aseguraba o una

victoria o un pacto con garantlas. A /os quince dlas el portugués (se refiere a TelT8) pide

la bacinica ... '113

El golpe de estado o revolución de malZo se cumpliÓ en forma expeditiva, el 31 de

malZo de 1933 . Como dice Oddone" Se habla consumado la "revolución desde amba",

sin temibles delT8mamlentos de sangre".64

EL SARAVlSMO ENTRA EN DISCREPANCIAS CON EL GOBIERNO .

El 3 de abril de 1933, en uso de facultades eKtraordinarias, el Presidente de la

República, comunicó a la Corte Electoral, que con fecha 25 de junio de ese ano se

realizarlan las elecciones para integrar la Asamblea Nacional Constituyente .

61Haedo, Eduardo Vlctlr, 1bid. Pjg. 167.
62lbid. Pjg. 167.
631bid.Pjg. 168.
640dd00t, Juan, Uruguay ~ la dqJrcIión y la suma. Fuodación do Cultura Univcnitaria, MQII\l:Video,1990 .
Pjg. 128.
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Hablan transcurrido tres dlas del "Golpe de Estado", para unos, y para otros de la

"Revolución de marzo" .

La medida estaba dirigida a buscar una salida constitucional , que legitimara la

nueva situaci6n institucional .

Esta resolución ponla en movimiento a todo el pals para la elección de 284

convencionales, que integrarlan la Convenci6n Nacional Constituyente. de acuerdo con lo

dispuesto por Decreto • Ley No. 9038, con el cometido de estudiar el proyecto de

Reforma tan reclamado .

A su voz, dlsponla que "la aqjudlcac/ón por departamentos la hará la Corte antes

del 20 de mayo corriente, de acuerdo con lo establecido en los artlculos 20. y 30. de la

ley de 22 de octubre de 1925, teniendo en cuenta los votos válidos emitidos en la

elección de Representantes del a/lo 1931, y las Inscripciones válidamente Incorporadas

al Registro Clvlco durante el periodo Inscrlpclonal de 1932'15~

A Cerro Largo le correspondieron 10 bancas. que se distribuirlan de acuerdo con

los resultados electorales .

La fracción del Partido Nacional. copartlcipe de la linea del gobiemo, votarla con

una s61a hoja de votación y bajo el sublema "Saravia • Herrera". Este sublema muestra

con meridiana claridad la importancia de los grupos saravistas, impulsores de la reforma

constitucional, conjuntamente con el herrerismo .

Desde el punto de vista general. participan en la elecci6n en todo el pals. las

fracciones del Partido Colorado adictas al gobiemo; en el Partido Nacional. el Herrerismo

y el Saravismo, además la Unión Clvica y el Partido Comunista. Se abstienen los "Batllistas

Netos" y los Blancos que luego se denominarlan Independientes .

De las diez bancas que le correspondieron a Cerro Largo, el lema Partido Nacional

obtuvo seis .

6~Fohresat. Julio T. Elecciooes UrnsuaYAS,1948, P4g. 297 .

45



Circunscribiéndonos a los sucesos relacionados con el Saravismo, citeremos los

nombres de los Congresales electos por el Partido Nacional, que ft.ieron: Dr. Héctor A .

Mac - con, Casiano Monegal, Saviniano Pérez, Dr. Germán Roosen, José Olivera y Oxcilio

Sichero. De esta n6mina podrtamos identificar a cuatro como netos seravistas, mientras

que los otros eran herrero-saravistas. La discriminación es importante por las actuaciones

que posteriormente tendrtan dentro de la Constituyente .

En diciembre de este ano de 1933, surge una nueva diferencia en las filas del

Partido Nacional. Los serBVislas, se proponen defender en el ceno de la Constituyente , el

principio de representaci6n proporcional y la autonomla departamental .

En primer término defienden la autonomla de la constituyente, manifestando que

no están dispuestos a aprobar sin discutir algunos arreglos que previamente se han

concretado a nivel directriz. Por ello dice "El Deber Clvico" en un articulo titulado "La

Representacl6n Proporclonar: "Parece cosa hecha entre los grandes partidos que

manejan Jos destinos del pals, y están zurciendo a gusto una carta fundamental (...) sin

mayor fundamento, pegarle un t8}o a la más errlulda rama de nuestro árbol democrátIco:

la representación proporcional Integral. ¿Aceptará el pueblo la poda sacrilega, la

amputación criminal? OpInamos que va ser dificil desalTalgar de nuestras costumbres

republicanas, una que es ga/ard6n de hombres Ubres; hacerse representar por

aquellos que el pueblo diputa buenos, frente a la oIlgarqula de los cónclaves partldarfos

que sólo tratan de elevar a sus compinches, algo mejor todavla: obligar a los partIdos

mayoritarios, a que tengan en todos los 6rr1anosde goblemo, hombres que vigilen su

acción y los compelan a seguIr la linea recta, que no es precisamente, la que

generalmente ellgan (...). Por la conquista de la representación proporcional rlos de

sangre han cotTldo.Conservarla es afianzar la paz •. 66

66"£1Deber Clvica", Mio XLVII, No. 5235, MeIo, 10 de ..,.,.., de 1934 .

46



Este es el inicío de una fuerte campafla dirigida a sostener la linea del ideario

saravista. Seguiremos este proceso para asl aquilatar la fuerza que tenia este movimiento

y la claridad de sus conceptos.

Dos dlas después de publicado el articulo anterionnente citado , vuelven sobre el

tema diciendo: "La Constnuclón que estén fabricando lo que a sI mismos se llaman

"revolucionarlos de marzo", es una constitución Involutlva, una constitución retrógrada" .

'Sobre los postulados de la Carla magna de 1830, se erigió el estatuto constitucional de

1917. Derrocado éste por la fuerza, uno mejor tiene que surgir para que el pueblo se

ponga mantIllas y paflales y viva en cuna de República. Y si non, non". "Contrato que

haga sin la rúbrica basta pero clara del padre Demos, es contrato nulo, denunciable y

perecedero. Y el pueblo, - que estuvo con los hombres de marzo pasado - ya no estaré

con los hombres de marzo venidero... 'ti7

De esto surge , que en filas saravistas existe el propósito de definir radicalmente

actitudes pollticas y partidarias, marcendo su discrepancia para evitar la marcha de

reformas constitucionales que reputan negativas. Hasta se llega a sugerir que "el

saravlsmo retirarla su connanza a la actual situación y realizarla su gran campafla

abStencionista".

otro tema que provoce rechazo es el de la autonomla municipal y al respecto

dlcen:"Autonom/a con recursos, no autonomla en el papel. Tenemos experiencia de que:

primero Montevideo; después la campafla. Los constituyentes de campafla estén

obligados a defender la autoriom/a municipal amplia. Queremos autonom/a

municipal amplia, autonomla verdadera, y no un remedo de autonomla sujeta en todo al

centralismo troglodita metropolitano, prepotente, desconsiderado y succlonador de las

energlas de la campafla".68

67Ibid, 12 de mm> de 1934 .
68"£1 Deber Ctvieo., AIlo XLVll, No. S238,Melo, 17 de enero de 1934 •

47

---------~~:""~...-::"...,_...,~_,...,....,.,.,'_....,.__.,..-------~--~--~-~~~~~~--__.



De acuerdo con la documentación estudiada. Casiano Monegal desempenaba un

importante papel en la Asamblea Nacional Constituyente, ya que en representación de su

Los que escliben los articulos citados, son dos constituyentes saravistas. Casiano

Monegal y José Olivera, por lo tanto se podrla afirmar ,reflejan el pensamiento de este

movimiento partidalio.

Esta predica tan fuerte suscita respuestas y se entabla asl una discusión , muy

especial entre Casiano Monegal desde "El Deber Clvico", en Melo y Juan de la Cruz

SilveiraCoronel, desde "La Voz del Pueblo" de Tacuarembó.

Se trata de un intercambio entre un herrerista y un serevista, en el cual cada uno

defiende la posición de su grupo, respetando la gran amistad que los une. Tiene mucho

de literalio , pero también es muy firme en cuanto a defender sus respectivas posiciones.

En estas cartas abiertas, vemos aparecer por p1imeravez, la denominación de neo

saravismo . Casiano Monegal expresa: "...estoy actuando activamente hoy en las filas

luchadoras del saravlsmo, de las que nunca, por otra palte, he deseltado, porque es

donde se conservan más puras y más enhiestas, las limpias tradiciones del paltldo que

otros están dispuestos a entregar". "Ese neo saravlstnOque Imputas a Nepomuceno y

a Villa es el viejo saravlsmo de los holocaustos heroicos, del desinterés sin premio, de la

sangre derramada generosamente por la Ilbeltad. Es el saravlstnO autóntlco, que

Inscrlbla en sus banderas Inmaculadas los postulados que ahora se olvidan: sufragio

libre, representación proporcional, derechos Individuales en plenitud. Ese saravlsmo al

que ahora se persigue y se quiere extinguir, es el que hizo que veinte mil hombres

abandonaran sus hogares, casi Inermes para responder all ya es tardel, de Batlle, en

su temerario reto que le dictó el rencor. Ese saravlstnO a quien algunos enanos

pretenden dlspreclar..."69

Aqul , queda bien clara la posición del saravismo y además se marca la fuerza de

los postulados que más tarde generarlan su separación del herrelismo.
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grupo discute la composici6n del senado del 15 Y 15, o del "medio y medio", asl como el

problema de la representación proporcional .

Como la situación se hacia muy compleja y el saravismo era una minorla,

resuelven renunciar, manifestando: "",la labor de esta Cons//luyente queda IIm/lada a la

mera atttcu/acJónde lo pactado y convenido por los componentes de algunos sectores

partidarios, ya que en /o convenido y pactado se encuentre en la realidad de /os hechos,

crtstallzade la obra que debió ser exclusiva de esta Honorable Asamblea", Luego

agregan: "Consecuentes con los principios polltlcos que nuestra tendencia partidaria

mantiene, pretendemos con nuestra act/lud Interpretar fielmente al sentir de nuestros

electores". Firman: Vlllanueva 8aravta, Oldllo S1chero, Mauro Saravta, Caslano Monegal,

Martln Oís y José OIivera.7o

De esta manera se iniciaba una nueva disidencia dentro del Partido Nacional, lo

que no significaba Incorporación a los Blancos Independientas .

EL COMITÉ "APARICIO 8ARAVIA" •

Una obselvación que corresponde hacer, es que las actividades saravistas tienen

como esntro importante a Malo, lo que pefiti6 afirmar que aUIestaban '105 fundadores de

la secta", Muchos de sus actores pollticos vMan alll, lo que no significa que su actividad

se fimilara al departamento .

Como consecuencia de las discrepancias en puntos fundamentales, surge la

constituci6n de un comité para organizar las futuras luchas politices .

Se inicia con la proclamación del "Manifiesto 8aravista", que se realiza en el cine

Capltol de la ciudad de Melo, el 10 de abril da 1934 .

En este acto se detallan las discrepancias surgidas en la Constituyente,

proponiendo en primer lugar ir la abstenci6n en los pr6ximos comicios del 19 de abril, la

10.E1 Deber Clvico", AIloXLVD, No, S26O, Melo, 13 deOlllrZOde 1934,
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que es votada por unanimidad. Hace mención a que el sar8VÍSmo creyó en las virtudes de

un golpe ejemplarizador, pero que sólo hubo un cambio de hombres. ya que no ha

desterrado del pals los defectos que le hablan dado origen.11

11"1l1~Clvico". AlIoXLVD, Melo, 10 d•• ilril de 1934 .
MANIFIESTO SARA VISTA. "1!J <:ouarao J)qlu1.IIDlmJ 8InIviIlI, mmido por invilaciOo cid Comité

DepIrIImeala1 "ApIricio 8uavia", ha lelIUeIlo por "nanjmidad, Ilftlcl- la """"ociOO tII 101 camiciOI
lIICÍODII1acid JlI"ÓximD19 de ailri1"

"Su lCCÍ6D el OOIIlIecuealeCCIl 101 (lOIluIadoI que • vieDe _eniendo deIde IU fimc!eeióo Y CCIl la
!I(;neeióo de 10100IIIIituyam que lo rq¡racularoo al la hcuada ••.•embIn NIcicaaI cuya labor n:flllDlilla
lime lIeCeIIIiameIae que recbazar". . .

"El Parlido NaciooaI, daped.7edo por la claudialciODel, ymw y ••••••• de IU Dim:torio y por el
alravlo y odio ,...+njoo cid Dr. LuiI A. de Haraa, IU ••••n-~. 110puede CXlDCUIrira la ciIa de las
lImaIl, que JIGa el ha dejado de _ UD&ciIa de booor" •

"NUtSIra lilotaIdóa, &mte a 101 bodlOI COO!!ImwIoo,el lIlÁI que UD ÍDJIldIIOIOmmclaI!>. UD polrióIioo
deber. Pero cabe ,¡pitkar que 110time .....- de cooIe ••••••CCIlla pooiciOo adoptada por la fuazu poIilicu
dep_ por el golpe cid 31 de muzo, CCIllas aWeI mftllliene la lIlÍIIIl&Ilaea de cldimilaciOO"

"FIM:rza 1ndiciRwl Y pura. devocióJl, jurada al Pmtido NaciooaI, el uraviImD de Caro IMao =YÓ al las
virtucIeI de UD golpe ejempIarizador.C'4nnbi1dOl 101 bumbies, al el jObiauo de la coea públíca, por la
JIRIÍÓIl de 101bodlOI que la biatoria ha de CODIidenr,Ia espc:nda RlICcióD pilM'ipillla y CODI1nIctiva110le ha
podllcido y el pueblo ha a1V"oo a". Y tIIlU cIuda l'eIide lIIIeIIra fe. TlUIIbiaI d"cJemoo de la eficacia
de la C'DlM'Ción iDIlilucioaaI que 110ha taIido la virtud de dcItanr cid ¡ú, la mod.lj"'deI de UDliIlaDa
~ que ha CGIlIliluidoUD~NC'iooeI" .

"Si ÁIUImOI a ciIer las pme:e wbaa1>1c:I de la C«IIlilllción &hriceda a •••• 'du cid pueblo, al páimo
- de iaIaeudOIlpIttel'OI, que lIOIOIrOIVIIDOIa ftChIzet. ella decIeracióIllIUIIIÍria aIllI1IIe Iatilud. NOI
~ a dm.mv el Puüdo Nlciooa1, la tmdmci. rqraiva a láaceIrIe al puebJo IU mia
inIawacióa, "" .n.v+ndo'e por medio de dilpOlicioon 1nDGÍlllriaI, la eIeccióa de ••••••••• Y. lo que el
lIlÁI coodaaeble lÚa • popiciewlo ain la COIIIUIlade la IObaIilla _ deIl..... y Iiilaücida wIación Y
I"deccióo preric!eoci.'".

""eIWp-., liD em1lerJo, todo lo que time de Jtmcn Y ~ la CllI1a al __ m pectada
por las mayClriu acluyeala de la A•• mble. NICioaa1. Ella el la tIJmbp de la •.•••••• 1Ción JKOll'lfclooaI y
de las Il!kwm!u dcpertemaulce; ella llllIIIIIjII&el cara1iaoo ••......v.wu y ••••••••" •• tia YlDl\i0l0 pera la
mdrópoIi - iofeamc!o JIGa el raID cid (IlÚI Y priva a las miDMaI de lpOItar al ¡obierDO ID a1udable
~ Si _ fiIera poco • y _ el todo • la cracióa cid 8cPado lI¥UlnIOIo de 101 15 Y 101 16, ba
aIIrqIdo al Pmtido CoI0nd0todu las poeiciClOalque po<kia teperIf el Parlido NIcioaaI".

"Pero 110VIIDOI a airer al el toDO de las 1amcIDciwIes, porque lo que cabe el baccr Y 110pIaIiir. Sea
lIIIeIIra a1Mtereión el primer • de hecbura Y el primer movimiaIIo de acción. NOI ~ fuezIeI Y
UIIidoe,CUIDdopo<kIemoe Iriuofer. Y lIIIeIIra •••• '9'ión el active, porque cada uraviIIa que rdJuye la umu.
time el_ clvica de IU credenci.' NOI ailolmdremoo pera triuafar" .

"Cercana o Ic;jaoa __ victoriI, ella ba de 1Iq¡or. HaIIIle pRlC" . edo al todoe 101toooI Y al todoe 101
"""itDI, la ""N'Iid.d de uoit Y furIí6cIr el Partido NaciooaI, de cuyo ecervo biItórico IlOl creemos 101mU
fieIeo c!qx-i"'",," I'rooq¡uinmce al la CUIIodia de tia lUpraIIO bieJJ, al tIIIlo ""1I1111Opa 101 que. por su
pésima lCCÍ6DpoIltica y I''''''"''''''erUJ, deIde ••• a1Iu diftdivu pertideriee, bIII 1aIndo la di&oIucióll CISi
WIa1de la coIcctividId".

"FNSe a la poIItica oemda de UD aduaivismo demoledor, ~ •• .....;. cid cooricio, el UD guión
CIIft el puado Y el porwnir. PmogillllOp que elite ha de _ fecuodo al biaIcI maraIco pera ooePlro Partido .
Lu rooqu;"u que anbicioo""""" "'" de oolen lOOI'lI1.800 de aqueJIa aeocia ir••• _.m;"•••• que ha becbo
lIIÍI Rcia~tndicióo" .

"Va)'llllOl pues, a la lbIteoci6a. Ella IlOl <Iepurlri. El por PI leIIdI que eemiJIImoe a la ftdeIlción cid
PIle. Y el CCIlIa "Iwtmció'l purificedcn. que el Coo¡¡rao cree que le bao de lIa1vu la tradicióu, 101piocipioe,
la lIlllIII1cPw1Nkne, el.".,., a la liIlertad, el respeto a la lObenmia que 100 el eje molriz cid Partido NaciooaI" .
Mdo, AilriI de 1934. Firmom: Villaweva Slravia, Dr. julO Cer10I Vsen, CaIiaoo MoocpI. Mauro Saravía.
Amonio Merla UbiJIa, Eloy CosIagni!t, (siguen numeroa.u firmas)
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•
La Agrupación Nacional Saravista. solicita a la Corte Electoral, de acuerdo con el

articulo 60. de la Ley de Elecciones de 1925, el registro como lerna permanente del

.Partido Nacional SaraviSta" o "Aparicio Saravia", con el propósitO de utilizarlo en las

próximas luchas clvicas .

Esta solicitud esté firmada por Nepomuceno Saravia , Tomás AnilIaga Cutra,

Héctor Lapido, Antonio Quinteros, Julio César Vlgnale y otros .

La Corte Electoral resuelve realizar las publicaciones , a los efectos de que se

presenten los que puedan. oponerse a la adjudicación soicitada. El Directorio del Partido

Nacional, presidido por el Dr. Luis Alberto de Herrera, manifestando que actúa en

"defensa de los derechos polllfcos de la co/ectlvldad(. ..) 80Itcltala denegación del lema

partido nacional 88f8vlsta que notoriamente se presta a equlvocos dentro de nuestro

electorado",72

Como consecuencia la Corte Electoral decide que nade obsta a la inscripción del

lema "Partido Saravista",

Finalmente el 29 de enero de 1934 "La Corte Electoral Decreta: ArtIculo 10.

Reconócese como partido permanente con la denomInación de Partido Saravlsta a la

entidad polltlca petlclónarla" 73

De esta manera el saravismo intenta aglutinar sus fuerzas bajo un lema propio

independiente .

El lema "Partido Saravista" solamente registra hojas de votación en las elecciones

del 19 de abril de 1934, con liste de cendidatos para la Cámara de Representantes .

De acuerdo con los resultados este lema solamente obtuvo en todo el pals 1.295

votos, especialmente en Cerro Largo, 64 votos, lo que significa el debilitamiento o la poce

importancia conferida a la agrupación escindida del lema Partido Nacional .

72Nota del I>iredmo del Partido Nlciooal a la COl1£EIectoraJ de fecha 30 de dicjernlJre de 1933, Atdlivo de
la croe EIedonJ, Carpeta No. 52,1. 12,Folio 326, AIIo 1933 .
73partido Saravista, Capeta 521,1. 14, Folio 314, Arcbivodela~ EIectinI.



•
Luego de estos magros resultados el saravismo sufre un perlodo de reposo, que

no logra alterar la fallida Revolución de 1935.

Este paréntesis en la actividad politice es una consecuencia de la situación de

Cerro Largo, bajo un gobierno municipal blanco, designado directamente por el Poder

Ejecutivo, que reaa numerosas obres y coloca a Mela entre las més importantes

capitales del interior .

No hay total ausencia de discrepancles, develades por la prensa, pero no alcanzan

a generer mayores controvelSias politices .

En el perlodo preelectoral de 1938, surgen iniciatives, para conciliar el Saravismo y

el Herrerismo, a través dellng. José A. OIamendi, que no se concretan .

En las Actas del Directorio del Partido Nacional, no constan las gestiones

realizadas en relación con este tema, surge la información de comentarios peliodlslicos de

Melo, que más adelante citeremos .

EL SARAVlSMO INSISTE CON UN NUEVO LEMA.

Luego de cuatro aftos el saraYismo vuelve a incorporarse ala lucha .

En la eIecclones generales del 27 de malZO de 1938, debla voterse para los

cargos de Presidente y VICepresidente de la República, Senadores, Represententes,

Intendentes, Juntes Departamenteles y Juntes Electorales, de acuerdo con la nueva

Constitución de 1934. Además se sometla a v0teci6n la nllilic8ción de la ley constitucional

sancionada el 30 de diciembre de 1936 y se p1ebiscitsba el proyecto de reformas

constitucionales relacionado con los articulas 149 y 240 , presentedo a la Asamblea

General el 24 de febrero de 1938.

En este eIecclón se someten a raliflC8CÍón la Ley Conslilucional del 30 de

diciembre de 1936, No. 9.644 y la reforma de la legislación electoral, Ley No. 9.645 del 15

de enero de 1937.
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La Ley Constitucional se refiere a la integración del Senado, Af1s.Nos. 86 y 85,

elección de Presidente y VICepresidente de la República, Art. No. 149:

La reforma de la legislación electoral contiene. disposiciones refeJidas a coalición de

partidos, pertenencia a un partido, partidos permanentes y accidentales e integración de la

Corte Electoral.

Esta ratificación determinaba la inclusión de un plebiscito, donde se debla votar por

"sr o por "No" .

El Saravismo se ve efectado por la disposición de la Corte Electoral referida al

lema "Partido Saravista", ya que por aplicación de los Arts. 10., 20. Y 40. de la Ley de

Lemas del 5 de mayo de 1934 y los Arts. 10.y 70. de la Ley del 11 de diciembre de 1935,

decreta su cancelaci6n.74

De esta manera, el grupo saravista se ve en situación muy comprometida, pues no

puede presentar hojas de votación propias a los comicios, lo que implica utilizar el lema

Partido Nacional o solicitar uno nuevo .

EI11 de enero de 1938, se presenta ante la corte, la Agrupacl6n "Céndida Dlaz de

SanJllia",fundada para la ocasión, solicitando de conformidad con las disposiciones

vigentes, la Inscripción de dicha agrupaCión como partido accidental. Los firmantes de la

solicilud son : Dr. Justo M. Alonso, Rómulo Muftoz Zeballos, Aurel!ano Rodrlguez Larreta,

Dr. Juan M. AzfNes, Vlllanueva Saravia, Ing. José A. O!amendi (hijo) , Dr. Nuble González

Olaza, Oxilio Sichero y Dr. ValenUn Más .

Cumplidos los trámites pertinentes la Corte Electoral Decreta: "ArtIculo 10. _

Recon6cese como partido accidental con la denominación de .CONCENTRAC/ÓN

PATRIÓTICA CANDIDA DIAZ Dé SARA VIA. a la entidad polI/lea petlclonarla"lS

7"corte EkdcnI, Carpc:Ia No. S2, 17 de lCIicmbn: de 1937.
7SCcde E1edonII, carpeta No. 56, Pi¡¡. 7, lo. de lebrero de 1938.
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, ..
La inllCripción de este lema, que lIeYa el nombre de la viuda del General ApallClO

Saravia está, sin duda , vinculado con las discrepancias que mantuvo el saravismo en el

ceno de la Asamblea Nacional Constituyente y con las normas que de ellas em~naron .

Con motivo de la aparición de este lema se produjeron, en Cerro Largo y otras

ciudades del pals, numerosas discusiones periodlsticas. De olas se puede inferir que el .

lema Partido Nacional fue soficitado, por el Saravismo,al Directorio Herrerista, que por

alguna circunstancia lo negó .

A través de "El Nacionalista", se expresa un gruPo herrerista de Cerro Largo y

como justlftcando la negación dice: "El Pal1ldo Nacional no niega su lema a la devoción

leal. No /o dé - Y hace muy bien. a /os que niegan autOlfdad a la Carla Orgánica, al

Directorio y a la Convenclón"ls

Confirmando lo expresado con respecto a la posible solicitud del lema Partido

NBcional al Directorio, "La Democracia", periódico Nacionalista Independiente, traOllCribe

un articulo de "Vanguardia" donde dice : "Otamendl pidió e/lema a Herrera y Herrera se

lo negó. BIen hecho. Se lo merecla. Otamendl fiJe sirviente de Herrera y de Terra

acompaflándolos en la Infamia del 31 de marzo. Cuando lo hecharon del oflclal/smo

quiso pasar por opositor. Pero como no tiene alma para ello, termln6 haciendo /o que

ningún opositor puede hacer: mendigando el lema a Herrera, lema que Herrera ha

robado al Pal1ldoNacional, Herrera la conteStó con una bofetada que Otamendlla tenia

merecida, por mendigo, ahora, y por sirviente antes •. 77

160£1 NacioaaIista., AI101,No. 1,Orpoodelaa¡puJlllcióo "BripdittGalen1~Oribe ••Mdo, 17 de
mero de 1938, BibüoUcaNllCiooal.
77"LaDcmoaacia", PeriódicoNacioaaIista !ndepcndimte,AAoIX, Epoca IJ, Mdo, nde mero de 1938,
BibliotecaNaciooal.



CONCLUSIONES;
El Saravismo de 1930, es otro Saravismo, que adecuado a la época que le toca

vivir, emite mensajes tensionados entre lo que fue en su origen; movimiento armado

revolucionaro ,y la nueva actitud polltica que debe adoptar al insertarse en una

modernidad, en que los conflictos se dirimen en las urnas.

Estas tensiones se manifiestan en dos planos, uno interno y otro externo. En lo

interno,eI primer polo de la tensión senalada, está representado por Nepomuceno

Saravia, que con el mantenimiento de su posición caudiUesca ancestral, se indina a

mantener la via revolucionaria,y en sus actuaciones se percibe una tendencia antisistema.
Dentro del grupo que lidera ViUanueva Saravia, se perfilan posicionamientos, explicitados

en los artlculos del "El Deber Clvico" y "El Pals",que abogan por la vla electoral,rescatando

de BlanquiUosel trabajo cívico, como el más adecuado para dirimir los conflictos. En lo
externo , aunque se da esa dualidad , el Saravismo se aviene a acatar el dictamen de las

elecciones, no sólo como aceptación, sino como participación activa, demostrada por la

intensa actividad en ia inscripción clvica . Aunque parece predominar la tendencia civilista,
subyace un recelo histórico residual, consecuencia de reiteradas experiencias anteriores.

Esto se evidencia en la Asamblea de Santa Clara de Olimar, donde manteniendo los
principios de Blanquillos, se incorporan a la campana electoral jerarquizando el principio

de representación proporcional. Esgrimen el periodismo como arma, y exponen un
programa de acción reformista, de sorprendente actualidad, en la defensa de

postulados que aluden desde el orden económico (art. 50.), pasando por la seguridad
social ( arto40.) hasta lo politico institucional propiamente dicho (arts. 10. , 20. Y 30.).

Destácase el primero, referido a la disminución de elecciones y el tercero , en el que, al

tiempo que se pide limitación de las facultades del Parlamento en materia de
presupuesto, se rescata como esencial y originario el rol de contralor del Poder Legislativo
sobre la iniciativadel Ejecutivo. (Ver páginas 24 y 25 del cuerpo del trabajo)18

La propuesta programática de la Asamblea de Santa Clara contiene un fuerte

contenido ideológico, con ralees en el viejo Saravismo , tomando Santa Clara como
escenario simbólico de las antiguas convocatorias armadas y de la nueva actitud cMca .

Fundamentando la vigencia de los postulados de esa propuesta, transcribimos:

", ..no eSPfJfamos cruzados de brazos a que un réfjmen fundedo en el I1IfJcanÍ$trlOcon$/itucío-

nal del abuso del suftagio, desna/urajce y prostituya el suftagio; enervando - por cansancio - las
itirludas del civismo. y relajando uno tras uno, los resortes más vitales da nuestra democracia". 79

7S"El Debate". Año 1, No. 1, Molo, 31 de agosto de 1930 .
790'ProcIama de Santa Clum", abril de 1930.
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Los principios enunciados son indicadores de la tensión entre dos tendencias

sáravistas, por un lado un rupturismo a1enuadoy por otro incorporación al sistema polltico
con una actitud critica y alerta.

El rupturismo atenuado, deja en la coyuntura de las elecciones del 30, su posición

antislstémica. La atenuación tiene su expresión en el fenómeno del abstencionismo; y el
rupturismo , con preparativos bélicos, se va a dar en el al\o posterior.

El " Grito de Santa Clara", previo a las elecciones de 1930, introduce otra variable
de gran interés histórico politológico, como es la tensión entre colegialismo y
anticolegiaJismo,y la incidencia del ideario saravista en ese tema. Con la propagación de

esta antinomia, entra en escena el Herrerismo en el doble juego ascendente -

descendente, de intérprete del sentir general y de impulsor propagador de una convicción
personal de un Iider que busca afirmarse.

Podrla ser punto de investigación la dilucidación del problema: ¿Hasta que punto

Herrera fue anticolegialista por convicción propia o el Saravismo lo condujo a posicionarse
en esa coyuntura?

La reconocida astucia de este lider, se advierte en la carta dirigida a Villanueva

Saravia, 80 donde se pone en evidencia la estrategia de captar voluntades saravistas,
confiriendo a los hijos del caudillo fundante una envoltura mltlca y profética, "i Qué a

tiempo, cual si una misteriosa consigna histórica los moviera, dieron ustedes - los más

indicados por el destino glorioso - "el Grito de Santa Clara", que tento resonara y sigue
resonando, en la conciencia popular". (Citado en la Pág. 35, nota No. 46).

El nudo problemático el anticolegialismoviceraJdel Saravismo, surge del carácter
caudillesco de su origen, de la concepción del IIder como responsable personal e
Individual y del rechazo a la connivencia con el adversario tradicional que también in1enta
gobernar solo.

Trasladada esta concepción de la conducción polltica, al partido en el gobierno, es

claro que un ejecutivo "bicétalo" o colegiado, diluye o va en relación Inversa,al tema de la
ejecutividad y la responsabilidad, que es atributo del concepto de IIder.

El compartir o no los cargos de gobierno termina por agudizar la fractura del
Partido Nacional, culminando en la gran crisis que divide Herreristas y futuros

Nacionalis1asIndependienteS.En esta oportunidad el Saravismo, enemigo de la polltica de

reparto, y considerando que el colegiado habla envilecido a los hombres, reconoce sólo
en el Herrerismo al Partido Nacional.

------------
8OC8I1A del Dr. H""""" a Villanueva S81"llvill, proporcionada por el St. Juan José lbarburu .
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Como consecuencia de la pérdida de confianza en la probidad de algunos

dirigentes ,pierde legitimidad el sistema polltico, ante los ojos del herrero-saravismo y esa

Optica se propaga de tal manera que la abstención electoral alcanza cifras muy

considerables en las elecciones de 1932 .

La consigna saravista de que la credencial es un arma clvica,al no usarla toma

otra dimensión , convirtiendo el abstencionismo en un formidable instrumento de presión

sobre las instituciones vigentes .

Aqul el rupturismo se potencia, y otra vez se vuelve a pensar en las armas,

"remedios heroicos".En esta situación coinciden el Directorio del Partido Nacional y los

SaraVÍ5taS.

Haedo, nos transmite que el Presidente Terra tenia dara concienia de la existencia

de " ...una crisis polltica y constitucional que cargaba de sombras el Inmediato futuro".

La crisis polltica , la presión ejercida por el herrero-saravismo, por intermedio de

distintos instrumentos y canales,como el abstencionismo, los preparativos bélicos,la

prensa y las profundas disensiones dentro del partido de gobierno, precipitan la calda de

las instituciones y la entrada a un régimen de excepción que facilita la reforma

constitucional y la desaparición del controvertido Ejecutivo Colegiado .

En la raíz de la crisis, están las Ideas proclamadas en "Blanquillos" y "Santa

Clara de Ollmar", aunque como lo expresara Herrera "...las desgracias que agobiaban el

pals no tendrlan término por la simple modificación del sistema de gobierno en vigencia.
El mal estaba en la ralz, el Colegiado ere la simple carátula del desquicio dominante",

Después de estos acontecimientos, el Saravismo evidencia su peml autonómico

dentro del Partido Nacional, plasmado en el Manifiesto Saravista ( página 50), de

abigarrado contenido, donde se explicitan discrepancias fundamentales con el Directorio y
se elabora una verdadera propuesta programática de reforma del Estado .

Destacamos citando textualmente: "...el saravlsmo d" CefTO Largo creyó "n las

virtudes de un golpe ejemplarizador, Cambiados los hombres, en el gobierno d" la cosa
pública, por la presión de los hechos que la historia ha de considerar, la esperada

reacción principista y constructiva no se ha producido y el pueblo ha empezado a
dudar"(...) Y en su duda reside nuestra fé. También dudamos de la eficacia de la
conmoción institucional que no ha tenido la virtud de desten-ar del pals, las modalidades
de un sistema gobernante que ha constituido un cáncer nacional" .

El nuevo Saravismo se escinde del Partido Nacional,preconizando la necesidad de

unirlo y fortificarto. Con lema aparte se presenta a las elecciones de 1934 y 1938 .
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