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El autor parte de la hip6tesis de que los factores intemacionales y 
los cambios producidos en el sistema intemacional han repercutido en 
el proceso de democratizaci6n de Uruguay. Para comprobar 10 ante
rior, se analiza el papel de Europa y Estados Unidos en las tres fases 
dela democratizaci6n: salida del regimen autoritario, transici6n demo
cratica y consolidaci6n. En la primer a parte se analiza la politica 
intemacional del pais en los periodos mencionados y luego las relacio
nes con Estados Unidos y Europa. Se evalua el peso de 10 intemacional 
sobre el plano intemo, tomando en cuenta la percepci6n de las elites 
y la opini6n publica montevideana, esto Ultimo a partir de una encuesta. 
Se concluye que en el cambio de regimen uruguayo los agentes extemas 
infuyeron, pero actuaron junto a los factores end6genos del sistema 
politico, los que fueron prioritarios. 

I. Introducci6n. 

El objetivo de este trabajo es estudiar el papel de Europa y Estados 
Unidos en las tres fases del proceso de democratizaci6n de Uruguay: 
salida del regimen autoritario (1980-1984), transici6n democratica 
(1985-1989) y consolidaci6n democnitica (1990 a1 presente). 

Todo el proceso de democratizaci6n uruguayo se enmarca en 
un mundo internacional en transformaci6n, tanto en terminos eco
n6micos como polfticos: el cambio de regimen se produce en el 
mismo ano en que Gorbachov asume el pader en 1a ex-Uni6n Sovie
tica y comienza a impulsar fuertes reformas econ6micas; a su vez, el 
pasaje de la transici6n a la conso1idaci6n transcurre en forma simul
tanea con la carda del muro de BerlIn y las pro fund as alteraciones de 

• Ponencia presentada al I Congreso Iberoamericano de Ciencia Pol(tica, Organizacion Ibe
roamericana de Ciencia Polftica, Santiago de Chile, 27-29 de septiembre de 1993. 
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la estructura economica y social europea; el actual proceso de con
solidacion convive con la emergencia de una nueVa politica intema
cional por parte de la Casa Blanca. 

Estas transformaciones impactaron sensiblemente sobre Uru
guay como pequeno pais. Tal es el objeto de este trabajo qti~ define 
'los principales acontecimientos en el relacionamiento extemo del 
pais en el penodo y presenta las percepciones predominantes en la 
opinion publica montevideana respecto a la influencia de Estados 
Unidos y Europa en la democratizacion; este perfil se construye a 
partir de una encuesta de opinion publica realizada en julio de 1993. 

EI trabajo toma las relaciones economicas y polfticas de Uru
guay con los paIses del mundo desarrollado y, en segundo lugar, 
considera 1a cooperacion intemacional de paises, regiones U organis
mos internacionales. La evaluacion del pape! de Estados Unidos y 
Europa lleva la conclusion de que ambos ejercieron un impacto 
positivo en tal proceso de democratizacion, coadyuvando a los facto
res endogenos del sistema politico uruguayo, los que fueron priori-
tarios. . 

Desde el punto de vista teorico, cabe distinguir dos niveles de 
amilisis. En un nivel "macro" 1a base de sustentacion eshl conformada 
por la teona de la interdependencia y los aportes provenientes de la 
teona de la cooperacion, considenindose que ambas permiten d 
desarrollo de un programa de investigacion -en el sentido de Laka
tos-, heuristicamente fertil para comprender las relaciones de Uru
guay con el sistema intemacional. El segundo nivel, centrado en las 
cuestiones de politica domestica relevantes por su vinculacion con la 
politica intemacional del pais, remite a los aportes de teonas "meso" 
y "micro" como son las de las organizaciones complejas, la de la 
negociacion y la centrada en los pr~ de toma de decisiones. 

En conjunto, pues, las perspectivas te6ricas que han resultado 
mas provechosaspara este estudio se basan en conceptos claves tales 
como los de interdependencia, asimetria, sensibilidad y vulnerabili
dad; estrategia-, juegos, cooperacion en el conflicto,)::eiacionamiento 
y negociacion; proceso, estructura, marco decisorio y areas tematicas; 
tipo y cambio de regimen polftico: . 

Dos son las hip6tesis articuladoras de este trabajo, a saber: 
i) En el proceso de democrafizacion de Uruguay lOs actores 
intemacionaies incidieron de forma relevante. Dicha incidencia 
genero ajustes en el proceso mas que cambios, ya que simult<l-
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neamente actuaron, con mayor fuerza, otros tres factores: las 
fuerzas politicas internas, el estilo diplomatico implemen.tado a 
partir del momenta formal de cambio de regimen y el modele 
de desarrollo elegido. 
ii) En la redemocratizacion, el proceso de toma de decisiones 
politicas se vio afeetado por la variacion de la concepcion del 
sistema internacionaL Con el tninsito de la dictadura a la demo
cracia se pasa de visua1izar a Uruguay como un actor racional 
unificado en un mundo hobbesiano a una concepcion que 
desagrega los diferentes actores participantes en el proceso 
polltico y considera a este como la interaccion de distintas 
organizaciones e instituciones, en un juego polftico complejo 
en 10 interno e interdependiente en 10 internacionaL Este 
tninsito lleva ala reconsideracion, por parte de quienes diseiian 
y ejecutan la polftica, del entramado de relaciones del pals, 
haciendose cargo de las complejidades del mundo emergente al 
final de la segunda Guerra Frfa.1 

Una lfnea articuladora del trabajo interroga respecto a la rela
cion entre democracia y polftica internacional. Para ello se profun
diza en la incidencia del sistema intemacional en el proceso de 
redemocratizacion en tres fases relevantes: i) la anterior al cambio 
de regimen de 1985; ii) la transicion democnitica correspondiente al 
primer gobierno civil (1985-1989); iii) la consolidacion democratic a 
en curso (1990 en adelante). 

Ademas, en este artIculo el estudio de la influencia de los 
factores intemacionales sobre el proceso polftico interne toma en 
cuenta no solo la opinion de las elites decisoras sino tambien la 
opinion publica, diferenciandose tres dimensiones: i) la posicional, 
referida a paises, regiones geograficas, culturales 0 economicas; ii) la 
tematica, centrada en la "alta" politica (la guerra, la diplomacia 0 la 
negociacion politica), en la polftica intern a de los principales paises, 
en la "baja" politica (la economla mundial 0 la cooperacion interna
cional) 0 en los asuntos globales (el narcotrafico, el terrorismo 0 la 
ecologfa); iii) la personal, referente al seguimiento de las conductas 
y discursos de los principales lideres mundiales. 

1 Podri'a decirse que este cambio de percepci6n del mundo no s610 es fruto de cambios 
internos respecto al modelo de amlJisis del sistema internacional, sino que tambien es parte de 
una re&puesta al surgimiento de un nuevo paradigma de desarrollo cient{fico-tecnol6gico que 
reclama la readecuaci6n de las percepciones que del sistema internacional tienen los decisores 
nacionales. 
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ll. PoJitica internacional y redemocratizaci6n. 

1. El proceso interno y fa politica internacWnal. 

La dictadura militar se instalo en el pafs en 1973 cuando la hegemonfa 
de los Estados Unidos era fuertemente cuestionada y el sistema 
intemacional recibfa los embates de la crisis del petroleo; termino en 
momentos en que 1a segunda Guerra Frfa llegaba a su fin. EI inicio 
del perfodo democnltico, por su parte, coincidi6 con las profundas 
transformaciones del sistema internacional vinculadas a la asuncion 
de Gorbachov en 1985. Por ultimo, a poco de comenzar su gestion 
(cinco meses despues), el actual gobierno de 1a consolidacion derno
cratica, el rnundo se vio sacudido por la crisis del Golfo Persico, con 
la posterior rearticulacion del sistema internaciona1 en este nuevo 
"orden-desorden". 

En otras palabras, los perfodos del proceso interno uruguayo de 
interes en este trabajo tienen correlatos de importancia en los acon
tecimientos del sistema internacional, el que no actuo rectificando 
las tendencias de 1a polltica domestica del pafs sino reforzando 0 

debilitando la intensidad de los cambios 0 ajustes ocurridos. 

2. El regimen autoritario. 

La preocupacion de los militares en los momentos previos al golpe 
se centro en los problemas economicos que afectaban al pafs yvio en 
la corrupcion en los ordenes externo e interno una de las causas de 
la subversion que afectaba al pals.2 Durante la dictadura, el gobierno 
se sintio apoyado por 1a administracion norteamericana, especial
mente por el Pentagono con quien compartia una cosmovision del 
mundo en la que el conflicto era la forma de relacionamiento entre 
los bloques preexistentes. No obstante, 1a relacion de la dictadura 
militar con los Estados Unidos ni fue constante ni asumio igual 
modalidad con todos los actores y organizaciones del sistema politico 
y/o cfrculos de toma de decisiones norteamerican'as. 

2 En esos tenninos se expidieron en el acuerdo rea.Lizado en febrero de 1973 en la base aerea 
de "Boisso Lanza", estableciendo como tercera condicion al gobiemo la reestructuraci6n del 
servicio exterior del pais e impugnando especificamente los nombres de cinco jerarcas del 
mismo. Caetano y Rilla, 1987. 
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Rasta 1976la dictadura convivio con un gobierno republicano 
que la apoyaba des de su ram a ejecutiva, en especial desde el area 
militar, pero que, a1 mismo tiempo, emitfa, desde 1a esfera diploma
tica, senales de desaprobacion hacia los regfmenes autoritarios de 
estas latitudes, senales que eran mas nftidas cuando provenfan del 
Congreso. 

Durante la segunda fase (1976-1980), la dictadura coexistio con 
1a administracion Carter y su militante polftica de defensa de los 
derechos humanos a nivel mundial. Los militares se sintieron enton
ces bastante molestos -e incluso traicionados- por una politica que 
era para elios incomprensible en el marco de la vital confrontacion 
con 1a Union Sovietica. 

La situacion a nivel mundial comenzo a cambiar a partir de 1978 
con los prolegomenos de la segunda Guerra Fda, pero las presiones 
en pro dd respeto por los derechos humanos no disminuyeron hasta 
1981 cuando, con el ascenso de Ronald Reagan a 1a presidencia de 
los Estados Unidos, los militares sintieron un sensible aflojamiento 
de la presion diplomatica. Sin embargo, fueron falsas las esperanzas 
que se formaron en cuanto a reconstituir relaciones de cooperacion 
con el pais del Norte, como socios privilegiados de la potencia 
hegemonic a de Occidente. Por ello tuvieron que seguir enfatizando 
un principio muy caro de 1a tradicional diplomacia uruguaya: la no 
injerencia en los asuntos internos de los Estados. 

Finalmente, a partir de 1982 y guerra de las Malvinas mediante, 
las dictaduras militares dejaron de ser confiables y predecibles para 
los decisores de los Estados Unidos en materia extern a, 10 que unido 
a 1a crisis de la deuda extema 1atinoamericana -sus repercusiones en 
e1 sistema financiero internacional eran aun inciertas- contribilirfa al 
impulso, por parte de Estados Unidos, de los cambios en la direccion 
de 1a redemocratizacion de estos paises. 

La re1acion de la dictadura con Europa Occidental fue mas 
adversa y estab1e que la entablada con Estados Unidos. Los escasos 
vfnculos desarrollados en el perfodo fueron fundamentalmente co
merciales 0 de enfrentamiento en los foros intemacionales por el 
tema de las violaciones a los derechos humanos en el Uruguay. No 
debe magnificarse, sin embargo, e1 grado de confrontaci6n existente, 
puesto que fue mas dura la actitud de la administracion democrata 
americana que la de muchos paises de peso de Europa Occidental. 
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3. La polftica internacional de 1a transiciOn democratica. 

Con la redemocratizaci6n Uruguay cierra un periodo de aislamiento 
intemacional, producto del regimen de facto vigente durante once 
aiios, y encara el reposicionamiento en el sistema, mundiaL Deben 
distinguirse dos fases: la primera, de tres aiios de duraci6n, puede ser 
catalogada como una fase de reinserci6n en dicho sistema; la segun
da, que abarca los dos ultimos aiios del gobiemo colorado, tiene por 
signo el intento de reorganizaci6n intema. 

Desde el comienzo de la transicion se intento reconstituir la 
imagen extema del pais. El equipo de gobiemo asumio -en cierta 
forma, simplistamente- que la transicion significaria para el pais un 
saIto cualitativo inmediato en su posicionamiento intemacional, con 
el corolario natural de mejora sustancial de las relaciones intemacio
nales. Esta percepcion se refleja en las palabras de Sanguinetti al 
poco tiempo de asumir su alta investidura: 

HEI Uruguay ha vuelto rapidamente a refrescar su viejo 
prestigio intemacional. Los uruguayos podemos door que so
mos mirados en el mundo con respecto y hasta con admiracion, 
especialmente por el modo pacffico, sereno, democratico con 
que· hemos realizado la transicion politica del regimen de facto 
al constitucionaL"3 

Ademas del prestigio, un objetivo claro del recien instaurado 
sistema democratico fue la reubication de Uruguay en el concierto 
intemacional como un pals confiable, digno del apoyo y de la coope
racion intemacionaL Se busc6, a su vez, obtener mayores margenes 
de autonomfa relativa en. nuestras relaciones intemacionales y maxi
mizar los beneficios derivados de la insercion del pais en la subregion. 

La politica intemacional de este periodo fue de universalizaci6n 
de las relaciones intemacionales del pais y de desarrollo de una 
opci6n subregional. Huba, tambien, una adhesion a Occidente y una 
reformulacion de las relaciones especiales con determinados palses, 
todo ella apoyado en una reforma de la Cancilleria que contribuyo 
significativamente allogro de los objetivos dise:iiados. 

En el marco de los cambios del sistema intemacional, la parti
cipacion uruguaya fue ampliandose gradualmente, llegando ' a su 
mcixima expresion con la conformacion del Grupo de Apoyo a Con
tadora en el plano politico, con la Secretarfa pro-tempore del consen
so de Cartagena en el plano simb6lico y con la realizacion de la 
Conferencia del GAIT en Punta del Este en el plano economico-co-

3.8Usqueda, IS de abrU de 1985. 
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mercia!, registrandose posteriormente un retraimiento de la activi
dad exterior del pafs. 

4. La pol£tica internacionaJ de la consolidacwn 
democr6tica. 

La politica de la transicion democratica se inscnbio en 10 que puede 
catalogarse como el ultimo lustro del siglo XX -desde la asuncion de 
Gorbachoven 1985 a la caida del muro de Berlin en 1989-, mientras 
que la de la presente administracion se inserta en un sistema inter
nacional en transformacion en el que los temas de la alta y baja 
politica se mezclan en el orden de prioridades y donde la resignifica
cion del propio sistema internacional es una tarea en curso. 

Las palabras del primer Canciller de la consolidacion democra
tica, Dr. Hector Gros Espiell, revel an claramente la concepcion de 
la administracion Lacalle en la materia: 

"No hay duda que la politica exterior de un pafs no es algo 
divorciado y distinto de la politica interna Es una proyeccion en 
el campo especffico de las relaciones internacionales de la poli
tica de un Estado, que se traduce y se lleva a la pnlctica por el 
gobierno de ese Estado.. . el plan de gobierno supone dos 
vertientes, la interna y la extema, dentro de un mismo concepto, 
dentro de una misma linea de accion ypensamiento y de un obrar 
al respecto".4 

A diferencia de la etapa de transicion democnltica de 1985-
1989, en la que la politica exterior actu6 fundamentalmente en el 
plano simb6lico como una fuente de legitiroidad frente ala necesidad 
global de reinstitucionalizaci6n, la politica exterior de la fase de 
consolidaci6n esta acuciada -<:amo el res to de las politicas publicas
por la exigencia de generacion de soluciones a los problemas econo
mico-sociales del pafs.5 

En esta lInea de preocupaciones, si en la politica domestica se 
paso de dar centralidad al relacionamiento consociativ06 de los acto
res politicos a priorizar los problemas concretos del sistema social 
-<:amo el ajuste fiscal, la cuestion de las pasividades, la "reforma del 
~LaRepablicQ, 14 de enero de 1990. 
5 Respecto ala especificidad de la etapa de consolidaci6n democratica, vease Schmitter, 1988, 

y Karl, 1990. 
6U&ando en un sentido laxo el h~rmino de Lijphart (1989). 
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&tado"7 y el crecimiento econ6mico-, la polftica intemacional ha 
sido visualizada como un estfmul0 extemo. para la superaci6n del 
bloqueo intemo del paiS. Como 10 plante6 el Presidente de 1a Repu
blica L.A Lacalle: 

"En medio de los cambios sustantivos como los que ocurren 
dfa a dfa en el mundo es preciso destacar que, sin dramatismo 
pero con contundencia, la organizacion del sistema comercial 
del mundo es la que puede consolidar los logros de libertad 
politica que hasta el momenta se estan gestando. Sin prosperi
dad no hay legitimidad politica que pueda perdurar".8 

En esta fase, la centralidad de los partidos en materia intern a
cional resulta reafirmada por el hecho de que ninguno de los lfderes 
politicos del pais ve a la politica exterior -disociada de la polftica 
intema. & mas; yen en ella un foro importante de coincidencia 
interpartidaria que podria servir de ejemplo en el ambito de las 
restantes polfticas publicas. Asi 10 expresa Gros &piell: 

"La politic a exterior no esta desconectada de lapolitica 
mtema. La polftica es una unidad con una cara extema y una 
cara interna. & una globalidad. (Sin embargo) hay un rasgo 
fundamental de distinci6n. En 10 intemo hay puntos de vista 
diferentes, discrepancias, ya que en Uruguay existe horror por 
las unanimidades impuestas. Pero en 10 exterior hay que tener 
en cuenta que se debe llevar una politica de &tado. Ni siquiera 
un gobiemo formado por un solo partido puede pensar en 
llevara una politica exterior partidista, sino que debe reflej ar un 
consenso".9 

III. Las relaciones con Estados Unidos y Europa. 

1. Las areas de la agenda intemacionaJ. 

En el periodo democnitico, la agenda de la politica intemacional del 
Uruguay presenta cuatro areas fundamentales. 

7El debate sobre la reforma del Estado ha girado en tomo a dos posturas: la que privilegia 
1a eficiencia por la via de la privatizaci6n de las areas productivas yaqueUas segUn 1a cualla 
eficiencia se obtiene fundamentalmente por la reconfiguraci6n del aparato estatal. 

8 El Pals, 24 de abril de 1990. 
9 El Dfo, 23 de abril de 1990. 
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En un primer conjunto se encuentra el relacionamiento con los 
Estados Unidos, complementado con asuntos econ,6mico-financie
ros (deuda e~erna, fomento del hore comercio a traves del GAIT) y 
con la problematica polftico-estrategica (illvolucramiento en conflic
tos regionales). 

En un segundo nivel, esta la relaci6n con la subregion, especiaI
mente en su aspecto de cooperacion supranacional con los dos 
principales vecinos, que actua como precedente de una integracion 
subregional. 

En un tercer nivel, se ubican las relaciones generales del pafs 
con el mundo desarrollado, principalmente con Europa Occidental 
en general y con paIses como Espana en particular.10 

En un cuarto y ultimo nivel, el paIs ha intentado diversificar sus 
relaciones en el campo latinoamericano y en el de los. pafses socialis
tas. 

Esto muestra que las relaciones con Estados Unidos y Europa 
ocupan un lugar muy importante en la agenda internacional del 

. Uruguay. 

2. Las relaciones con Estados Unidos. 

El relacionamiento·con la potencia hegem6nica a partir de la rede
mocratizacion puede ser calificado de ajuste tenue, especialmente en 
comparacion con los cambios mas profundos registrados en otros 
puntos de la polftica intemacional del pais. 

Hist6ricamente se puede afirmar que el relacionamie,nto con 
las autoridades y la sociedad civil estadounidenses ganaron imPortan
cia a partir de la Primera Guerra Mundial,l1 cuando cayola dernanda 
deexportaciones y la inversi6n de los pafses europeos, en particular 
del Reino Unido. Con el repliegue de Europa en el area platense, las 
inversiones de Estados Unidos y sus tlujos financieros adquirieron 
gran relevancia, situaci6n que se consolid6 y aun se expandi6 a partir 
de la segunda postguerra. Desde fines de los auos sesenta, la instau
racion de regfmenes burocratico-autoritarios en America Latina 
reforzo los vfncu19s de estos pafses con Estados Unidos, sin que 
Uruguay fuera una excepcion. En este marco,.la prioridad otorgada 

1°&1:0 no significa dejar de lado relaciones especiales como las establecidas con Israel 0 los 
intentos de mayor acercamiento a los pafses asiaticos de la Cuenca del Pacffico. 

11 Hasta ese momento gravit6 cn forma importante la falta de complementariedad de las 
economfasnortearnericana y uruguaya. 
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por Uruguay a las relaciones con Estados Unidos se tradujo en el 
pasado en solidaridad politica en los conflictos glob ales, llegando 
incluso a desembocar en iniciativas de apoyo militar como las de 
establecer bases aeronavales norteamericanas en territorio oriental 
durante la Segunda Guerra Mundiat:12 

Ahora bien, en la calificacion de la variacion de los vfuculos con 
los Estados Unidos en e1 perfodo de redemocratizacion como ajuste 
y no como continuidad tiene un peso fundamental el hecho de que 
Uruguay innovara, a partir de 1985, sus pnicticas de polftica exterior 
en Centroamerica, area prioritaria para el hegemon. Bta "intromi
si6nll del Uruguay, de Contadora y del Grupo de Apoyo en el patio 
trasero de ios Estados Unidos en un momento de crisis en la region 
muestra un grado de autonomfa relativa del pais superior al manifes
tado en e1 pasado.13 De hecho, exceptuando la integracion a la 
coalicion aliada sobre el fin de la Segunda Guerra Mundial (1945), 
e1 pais nunea habfa asumido compromisos que exigieran informacion 
pormenorizada, capacidad de iniciativa, continuidad y asiduidad en 
la gesti6n en escenarios geograficamente distantes. 

No obstante ello, esta variaci6n no puede ser cla.sificada como 
un cambio de polftica en la medida que Uruguay busc6, en una actitud 
de clara ad~Llaci6n reactiva a1 contexto regional y a la coyuntura, 
evitar una conflagracion general en la region. 

Es preciso, pues, remarcar que e1 surgimiento del Grupo de 
Apoyo a Contadora vigorizO una gesti6n pacificadora por entonces 
estancada, pero expres6 a1 mismo tiempo una polftica susceptible de 
inscnbirse en el marco de los interese.s norteamericanos entendidos 
de una manera que no era precisamente la prevaleciente en los 
cfrculos reaganianos. Se trato, por ende, de un comportamiento 
relativamente autonomo, pero no antiestadounidense. 

12Estas iniciativas nacidas en el seno del Partido Color&do se vieron frustradas por la 
intransigencia del Partido Nacional encamada en la figura del Dr. Luis Alberto de Herrera. 
Frega, Maronna y Trochon, 1984; Perez y Bixzozero, 1987. 

13 Dos xazones se visualizaron dcsde el Grupo de Apoyo a Contadora para suponer que era 
p06ibJe desarrollar esta polftica. Por un lado, Is creencia en la escasa Vinculaci6n 0 linkage 
e.xi.stente entre las "ventanillas" de la polftica exterior norteamericana dada su organizaci6n 
burocritica: se puede tener acciones de cierta autonom1'a con respecto II regiones de prioridad 
para Ia pol{tica norteamericana si dichas acciones no redundan en un peIjuicio de la seguridad 
nacional americana. Por otro lado, el hecho de que el segundo objetivo de Contadora y del 
Grupo de Apoyo era el evitar Ia injerencia de potencias extrarregionale$ en ell&ea, sea esta 
directa 0 ejercida a traves de sus aliados eilla zona. Lo anterior, unido al hincapie que se haee 
en Ia democracia como sistema de convivencia en Ia regi6n, permiti6 e1 desenvolvimiento de 
una polftica que, sin ser funcional a los intereses de los Eestados Unidos, no entr6 en conflieto 
conellos. 
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En smtesis, en el perfixlo de inter/Ss' en este trabajo ili ~ayor 
novedad en la relacion de Estados Unidos con Ut:Uguay y con los 
-demas miembros del Grupo deApoyo fue, en rigor; eI involucramien
to activo en' un area tan cercana a1 territorio de la supeq>otencia 
hegemanica en el hemisferio. ., ... .. . 

Otra area de iriiportancia para entender las relaciones' glob ales 
con lOs EStados Unidos es el comportamiento de Uruguay en el 
marco del GAIT. Allf, a diferencia de 10 ocurrido en el caso de 
Centroamerica, Uruguay se acerca a las posturas norteamericanas: 
al igual que Washington, Uruguay presiona contra el proteccionismo 
agricola de 1a Comunidad Europea y omite respaldar a los pafses 
tercermundistas que se oponen a la drastica desregulaci6n de los 
mercados de ciertos servicios, en particular el de la micro informatica. 
Uruguay no milit6 -como Estados Unidos hubiera deseado-:- contra 
Brasil y la India, pero se distancia netamente de eUos, 10 que muestra 
que el pronorteamericanismo de la polftica intemacional no ha 
cesado, puesto que, ala hora de las definiciones, el Uruguay opta por 
maximizar su posicionamiento en el sistema intemacional14 (median
te una polftica destin ada a evitar el fracaso de la conferencia realizada 
en su territorio) y descartalaasuncion de una posicion solidaria con 
un vecino de 1a importancia de BrasiL . 

En relacion a los vfnculos de Uruguay con los Estados Unidos 
es tambien importante puntualizar que el establecimiento, en febrero 
de 1988, de relaciones con PekIn, no dio ·lugar a ningtin tipo de 
colisi6n con la diplomacia norteamericana en 1a medida que esta 
fortalecio, desde la Presidencia de Nixon, los lazos con la China 
comunista. De abf que cualquier disminuci6n del otrora efectivo 
aislamiento de Pelcin fuera totalmente compatible con el relaciona-
miento con Estados Unidos. . 

Por ultimo, con la democratizaci6n del pafs -y mas concreta
mente con la consolidaci6n-, el tema de la droga y sus conexiones 
con 1a actividad intema y extema del Uruguay surge como punta de 
la agenda bilateral con Estados Unidos en los afios noventa, particu-

-larmente JXJrque Uruguay es, para el Departamento de Estado iiIie
ricano, un centro significativo para el1avado de dinero.15 De' alii que 

• 14 En este sentido se puede afrrmar que Uruguay tuvo un exj.to relativo en la medida que a 
partir del inicio de la Ronda Uruguay 106 Ministros uruguayos Iglesias, Zerbino y Gras EspielJ 
han detentado sucesivamente la presidencia del Comite de Negociaciones Comerciales del 
GAIT. 

15 Informe del Departamento de Estad6 AInericano, BUsqueiUl, 11 de abril de 1991. 
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Estados Unidos y Uruguay suscribieran el 6 de junio de 1991 un 
tratado de asistencia juridica mutua en asuntos penales, que agiliza 
el intercambio de informacion entre ambos pafses y garantiza el 
mantenimiento de las normas que regulan el sistema financiero 
uruguayo. 

En la ubicacion del tema de la droga en la agenda intemacional 
del pafs se puede constatar una preeminencia del centro presidencial 
en su inclusion y jerarquizacion. Dicha preocupacion ha estado 
fuertemente impulsada por moviles glob ales de relacionamiento 
extemo del pais, para obtener una vinculacion cooperativa con los 
Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades uruguayas han tornado 
una posicion de relativa distancia con los intereses norteamericanos. 
En palabras del Canciller de la Republica: 

lila importancia del consumo es esencial, sin consumo y la 
consiguiente demanda, el problema de la droga dejarfa de exis
tir".16 

De 1991 a 1993, por orden del Poder Ejecutivo, se realizo un 
estudio sobre la reestructuracion de las Fuerzas Armadas yun analisis 
de las posibles hip6tesis de conflicto del pals, que incluyen los con
fiictos extemos clasicos as! como otros no convencionales. El tema 
del narcotratico entro en esta categoria. A su vez, en el marco del 
quinto simposio de estudios estrategicos, militares de los pafses 
integrantes del MERCOSUR evaluaron, hacia mediados de 1991, las 
distintas hipotesis de conflicto para la subregion y ubicaron al narco
terrorismo como un posible nuevo actor de primera magnitud: 

"misiones coyunturales, circunstanciales y secundarias . .. a 
la lucha contra el narcotnlfico, la rep res ion de eventuales rebro
tes guerrilleros y la intervencion [rente a disturbios sociales."17 

Esto lleva directamente a puntualizar que en el estudio del 
papel de Estados Unidos en el proceso de democratizacion debe 
considerarse la dimension politico-militar. Ademas del tema del 
narcotrafico, Uruguay ha venido participando en fuerzas multilate
tales de paz y bajo la administraci6n Lacalle ha asumido un ral 
import ante en las Fuerzas de paz de las Naciones Unidas - al punto 
de convertirse en el pais latinoamericano con mayor numero de 
efectivos en diversds escenarios internacionales como Camboya y 
Mozambique. 

16 El Obsavador Econ6mico, 11 de marzo de 1992. 
17 Contraalmirante (R) argentino R. Pertusio, Bl1squaia, 13 de junio de 1991. 
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En el nuevo orden intemacional en gestaci6n y dada la impor
tancia que Estados Unidos asigna a1 Comejo de ~guridad de las 
Naciones Unidas, la colaboiaci6n de Uruguay con la seguridad co
lectiva puede ser redituable para el pals· en terminos de relaciona
miento con la potenciahegem6nica, de prestigio intemacional e 
inc1uso de legitimaci6n intema de las Fuerzas Armadas y del control 
politico sobre elIas. 

En sfntesis, tanto cuando se considera el cambio de regimen 
como el cambio de gobiemo que lleva de la transici6n democnitica 
al perfodo de consolidaci6n, el relacionamiento con· los· &tados 
Unidos logra desamarrarse de las politicas continuistas y se ubica en 
el "borde" entre el ajuste y la continuidad. En la ligaz6n de Montevi
deo y Washington a partir de la redemocratizaci6n, la continuidad 
puede ser descartada porque supondrfa una subvaloraci6n del invo
lucramiento uruguayo en los conflictos centroameIjcanos y del cam
bio de estilo en la relaci6n con el Departamento de Estado. La 
alteraci6n puede ser registrada como ajuste y no como un cambio, en 
la medidaque Uruguay ha buscado ejercer pero no ampliar la auto
nomfa que su pronorteamericanismo estructuralle confiere. 

De hecho, durante el regimen de facto los militares uruguayos 
tuvieron una relaci6n tensa con la superpotencia, oponiendo el 
principio de no intervenci6n en los asuntos intemos a los intentos 
norteamericanos de censurar las violaciones de derechos humanos y 
favorecer la marcha hacia la democracia; esa resistencia no super6, 
sin embargo, los limites de autonomfa relativa y de disenso que la 
orientaci6n pronorteamericana de Montevideo siempre admiti6. En 
definitiva, los gobiemos uruguayos de 1a dictadura y de la transici6n 
se separaron, en sentidos opuestos, de la tradicional coincidencia 
entre Montevideo y Washington, pero finalmente la suma de ambos 
ajustes no es equivalente a un cambio de politica. 

En la fase de consolidaci6n democnltica, no se ha llegado a una 
discusi6n del tipo argentino sobre el "alineamiento automatico" con 
'los Estados Unidos. Uruguay ha intentado mantener relaciones ma
duras con la potencia del Norte, a pesar de los costos que ello pueda 
significar. A titulo. de ejemplo, podrfan citarse las apreciaciones del 
Canciller Abreu sobre las represalias de Estados Unidos a Irak por 
el plan de atentado contra el Presidente Bush en su visita a Uruguay: 

"lCOmo se encuadra esta actitud frente al principio de 
legitima defensa establecido? Nos dimos claramente cuenta que 
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habra :t:In.a actitud exhorbitante ... Hicimos una dec1araci6n (cn
tica) solos ynos cost6 mucho. Nos cost6la incomprensi6n de un 
pais como Estados Unidos. No 10 hicimos con el animo de 
cuestionar un Estado, un pa:fs, una filosoffa 0 un estilo de vida 
que para nosotros es mas 0 menoscompartible. Simplemente 
para decir que hay un pa:fs que a la hora de las decisiones del 
Derecho Intemacional esta siempre a favor del Derecho. "18 

Ha habido sf un consenso basico respecto a la importancia de 
las buenas relaciones con la potencia hegem6nica, a 10 que ha con
tnbuido el tono moderado de las declaraciones de los Embajadores 
americanos en el pafs con respecto a los asuntos domesticos. Justa
mente por esta moderaci6n es que las dec1araciones del Embajador 
Richard Brown en marzo de 1992 descalificando genericamente a los 
opositores ala polftica neoliberal, generaron males tar en el gobierno 
-particularmente en la Legislatura- y en la ciudadanfa, llegandose 
incluso a un Hamado a la Comisi6n de Relaciones Exteriores del 
Senado al Ministro del area.19 

En Uruguay los actores polfticos visualizan a Estados Unidos 
en un rol deliderazgo mundial-como producto del papel de gendar
me internacional asumido exitosamente en la guerra del Golfo Per
sica- y, simultaneamente, perciben que la existencia de multiples 
polos geoecon6micos en el sistema intemacional obligan a Estados 
Unidos ala concentraci6n de esfuerzos en su bloque de pertenencia. 

En particular, a nivel de las percepciones de los principales 
tomadores dedecisiones seha esbozado una interesante inconsisten
cia que parece esperarlo mejd'r de los dos mundos posibles: se ha 
querido que Uruguayobtuviera los beneficios de un buen relaciona
miento cOn un polo predominante a nivel mundial y, a la vez, que la 
subregion recibiera una maxima atenci6n por parte de la potencia del 
Norte - fen6meno esperable en la segunda configuraci6n. 

Las :fuertes exigencias de Uruguay en las negociaciones como 
patrocinador de la actual Ronda del GAIT pueden ser un buen 
indicador de la primera posici6n. De ahf que en el plano ret6rico el 
pa:fs ha asumido una postura en cierta forma maximalista, planteando 
requerimientos que superan su real capacidad de presi6n: 

"Uruguay no quiere cualquier tipo de acuerdo ... Nuestro 
pais, sin levantar la voz pero con mucha frrmeza, va a llegar a la 

18 Abreu, enEI Observador, 14 de septiembre de 1993. 
19V6lseLaRepUblica,5 de abril de 1992. 
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reunion proxima para decidir que, si no hay acuerdo satisfacto
rio, aun como patrocinadores de la Ronda, prefiere que fracase 
para que queden en claro las posiciones."20 

La gran importancia dada a nivel gubemamental a la Iniciativa 
Bush y al Tratado 4 + 1 entre la subregion y &tados Unidos es un 
indicador de la segunda de las posiciones: 

"Que los &tados Unidos pacten con los cuatro paises del 
MERCOSUR es el empujon, el envion que nos hacia falta para 
tener una identidad intemacional importante. n21 

3. Las .relaciones con Europa. 

Con el cambio del regimen polftico en Uruguay, Europa Occidental 
abandono la fria relacion de crfticas y se establecio una vinculaci6n 
orientada al apoyo a la redemocratizacion, fundamentalmente en el 
plano politico. 

Las relaciones con Europa Occidental mejoraron en la medida 
en que la recuperacion democnltica permiti61a recomposicion de las 
relaciones con paises crfticos de los abusos a los derechos humanos 
durante el perfodo dictatorial, los que en algunos casas (Suecia, por 
ejemplo) habian sido particularmente solidarios con los uruguayos 
que debieron abandonar el pals y realizar un largo exilio. 

Sin embargo, las expectativas de apoyo que el gobiemo demo
cnitico fij6 en los paises de la Comunidad Europa fueron mas satis
fechas en el plano politico que en el econ6mico. En definitiva, la 
redemocratizaci6n fue un factor coadyuvante al establecimiento de 
mejores relaciones pero no determinante de su avance en terminos 
de conquista, por parte de Uruguay, de nuevos mercados ni de flujos 
de inversion extranjera. Existieron, pues, expectativas de cambio en 
las relaciones con la Europa comunitaria queresultaron defraudadas, 
fundamentalmente en el plano economico-financiero.2Z 

La atencion a las relaciones con la Comunidad tendi6 a producir 
-iniciativas de asociaci6n con el esquema integrador europeo, que 
fueron obstaculizadas por la priorizacion europea de su proyeccion 

20 Lacalle, /JIi.sqIuda, 25 de julio de 1991. 
Z1 Laca1le, El Pair, 1 de julio de 1991. 

• 22 At momento de la salida bubo s{ apoyo;; materiales importantes a organizaciones de la 
sociedad civil, no gubernamentales, las que sentiri'an fuertemente la merma de dicha ayuda a 
medida que el regimen dem0cr3lico sc consolidaba. A su vez, con algunos pai'ses de la 
Comunidad Econ6mica, como '&palla, ltalia y Alemania Federal, se mantuvo una lendencia 
positiva de relacionamienlo a 10 largo de todo el primer periodo democr.hico. 
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afro-asiatica y su consecuente relegamiento de los paises de America 
Latina 23 

&ta restriccion de la cooperacion economica de alguna forma 
traduce la pnictica europea, posterior a la Segunda Guerra Mundial, 
de considerar a Iberoamerica como zona de influencia y responsabi
lidad de &tados Unidos. De allf que la variacion en el relacionamien
to inducida por la sustitucion del regimen politico autoritario en 
Uruguay se configure como un ajuste significativo pero no como un 
cambio sustantivo. De cualquier forma este ajuste ha sido mas ener
gico que el ocurrido en la relacion con Norteamerica y es mas 
profundo que el establecido con 1a region del Pacffico con centro en 
Japan. 

Ahora bien, si las expectativas uruguayas de trasladar la ''buena 
voluntad europea" al campo econ6mico fueron defraudadas durante 
el periodo de transici6n democratica, en la consolidaci6n se observan 
algunos sfntomas de mejoria. En ese sentido deben considerarse: 

a) los acuerdos de cooperaci6n de la Comunidad Europea con 
el Grupo de Rfo,24 con el MERCOSUR y con Uruguay en particular;2S 

b) doce proyectos de cooperaci6n con la Comunidad Europea 
concretados al cierre del ejercicio del ano 1992, de los cuales cuatro 
habfan sido iniciados en la transici6n (1988), ocho correspondfan a 
la consolidaci6n y cuatro estaban siendo ejecutados; en diciembre de 
1992 el monto global de estos convenios ascendla a ECU 2.739.000;26 

c) programas concretos de reordenamiento territorial por par
te de &pana; 

d) programas de capacitaci6n laboral y apoyo a cooperativas 
por parte del gobiemo sueco; 

e) aportes fmancieros alemanes. 
Tambien en la linea de fortalecimiento de la democracia uru

guaya debe resaltarse la importancia del Acuerdo de Cooperaci6n de 
Tercera Generaci6n firmado e14 de julio de 1991 entre la Comunidad 

23Esta circunstancia se vio agravada poT la atenci6n prestada a Europa Oriental por el 
conjunto de la Europa atlantica despues de la ca{da deLmuro de Berlin. 

24 Luxemburgo, 1991 y Santiago de Chile, 1992. 
25ytase Acuerdo maICO de cooperaci6n entre la Comunidad Econ6mica Europea y la 

Republica Oriental del Uruguay, 4 de junio de 1991. 
26 Los sectores involucrados en estos convenios son: frutas y hortalizas; pesquero; ceramica; 

piedras decorativas; piedrns semrpreciosas; turismo; investigaciones bioJ6gicas; ENERSEOL; 

pequena y mediana empresa; organismos no gubemamentales; reconversi6n industrial uru
guaya en relaci6n al MERCOSUR. Fuente: Informaci6n suministrada por la representaci6n de la 
Comunidad Europea en Uruguay. 
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Europea y Uruguay, el cual, con una duracion preestablecida de cinco 
anos, incluyola "clausula democratica" que baS'ala ~peracion en el 

. respeto de los.derechos huinanos yen la vigencia del regimen demo
cratico. En esta misma categoria, puede tambien destacarse e1 Acta 
de Bases para e1 Acuerdo de Amistad y Cooperacion entre Espana y 
Uruguay, firmado en Madrid en 1992. 

En terminos culturales, el poderoso conglomerado norocciden
tal europeo ha ejercido una fuerte atraccion en la sociedad uruguaya 
en general yen sus cuadros dirigentes en particular, atraccion que es 
levemente inferior a la generada por los Estados U nidos. Hasta 1a 
Primera Guerra Mundial, Europa Occidental oonstituyola principal 
presencia economica y diplomatica en el RIO de la Plata, y su influjo 
cultural sigue siendo relevante aun en nuestros dfas. Inclusive duran
te la Guerra de las Malvinas se produjo una division entre partidarios 
de 1a causa inglesa y simpatizantes de la reivindic~cion argentina. 

En la historia reciente las democracias e~ropeo-occidentales se 
beneficiaron, a los ojos de las mayorfas democraticas uruguayas, de 
un prestigio obtenido a partir de su menor compromiso con los 
regfmenes de seguridad nacional y de su respaldo energico a las 
fuerzas opositoras y a los detenidos, perseguidos y exiliados del paiS.27 

AI comienzo de la transjcion democratica, las palabras de Sanguinetti 
al evaluar la necesidad de cooperaci6n y apoyo por parte de Europa 
son claras: 

"Naturalmente, que postular una polftica latinoamericana, 
no implica pensar en terminos excluyentes para e1 resto del 
mundo. Todo 10 contrario estos paiSes, que somos hijos y tribu
tarias de las culturas europeas, sentimos por ellas, siempre eI 
mismo fraternal espIritu, porque 10 sentimos en nuestras ralces, 
10 sentimos en nuestra cultura, 10 sentimos en nuestros modos 
de ser y en nuestros habitos. "28 

Consideracion especial merece la relacion con Espana que 
experimenta un cambio con la redemocratizacion, fundamentalmen-

. te en el plano de la cooperaci6n bilateral. Dicha variacion va mas alla 
de la relaci6n positiva entablada con el con junto de Europa Occiden
tal y radica mas en la potencialidad que en los logros concretos 
alcanzados durante los gobiemos de Sanguinetti y Lacalle. 

1:1 En este sentido, Estados Unidos actu6 tanto 0 mas decididamente que Europa Occidental 
unicamente durante la administraci6n Carter. 

28BUsqueda, 7 de mllIZO de 1985. 
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Por un conjunto de factores culturales, polfticos e inclusive 
economicos, el pafs iberico ha tenido gran importancia para Uruguay. 
Integrantes ambos palses de la Comunidad Iberoamericana de Na
ciones29 la relacion es intensa, sin que, por otra parte, pueda ser 
considerada como un simple puente con la Comunidad Europea. 

Durante el gobiemo dictatorial las relaciones fueron muy mas, 
fundamentalmente por la crftica espanola30 a las violaciones de los 
derechos humanos en el Uruguay. Prueba de ello fue que sobre el fin 
del perfodo dictatorial uruguayo no se permiti6 ingresar al pais a1 
dirigente centrista Adolfo Suarez. Ello contrasta con las relaciones 
person ales de los miembros de los gobiemos de Sanguinetti y Lacalle 
con el rey Juan Carlos, el Presidente Felipe Gonzalez, ypersonalida
des de Galicia, Cataluna y otras regiones autonomas espanolas. 

Las siguientes palabras de Sanguinetti en el momenta de su 
asunci6n como Presidente senalan la fortaleza del vfnculo con Espa
na en particular y con Europa Meridional en general: 

"I,Que es esta republica sino la rafz hispanica mezclada 
luego con e1 aluvion italiano? l,Que es este pafs sino a traves de 
las dob1es identidades latinas, 1a hermandad con pueblos que 
hoy tenemos fronteras perc que un dfa no las tuvimos porque 
eramos exactamente los mismos, en aquella America aluvional 
que emergfa ala independencia hace siglo y medio?"31 

En este marco se explica la fuerte incidencia de los modelos 
politicos europeos -en particular el espanol- en el proceso redemo
cratizador uruguayo, incidencia que se trasluce nftidamente en los 
sondeos de opinion publica. Como se observa en el Cuadro 1, en la 
transicion una mayorfa de los encuestados percibfa el modele politico 
espanol como el mas adecuado para el Uruguay, sin que se perfilaran 
diferencias segtin el nivel educativo de los entrevistados. Entre los 
votantes de los partidos tradicionales tal era el modele polftico 
adecuado por excelencia, al tiempo que entre los de izquierda el 
mismo competfa en atractivo con el cubano y el nicaragiiense.32 

En cuanto a1 modele de gobiemo deseable para Uruguay, es 
tambien Espana el pals que, a fines de 1987, recogfa las mayores 
preferencias, seguido por Estados U nidos. Esta preferencia por el 
gobiemo espanol aumentaba en la capital -respecto al interior del 

29 Del Arenal y Najeras, 1988. 
30 Crftica desarroUada a partir del fin del regimcn franquista cn 1976. 
31 Bu.rqucda, 7 de matzo de 1985. 
32Ycr Cuadro 1. 

[ 146J 



C. A. Lujan / Europa y Estados Unidos en la ..• 

pafs- entre los jovenes, los altamente educados, los encuestados que 
se autoidentificaban ideologicamentecomo de centro 0 centroiz
quierda y los votantes de los'partidos Jradicionales, En con,!~aposi
cion, Estados Unidos recibfa mayoressimpatfasentre los habitantes 
del interior, los encuestados de 30 a 50 afios, los niveles educativos 
medios, los votantes de ceIitroderecha 0 derecha y los simpatizantes 
del Partido Colorado. Transcurrida mas de la mitad del perfodo de 
transicion, el modelo cubano despertaba muy bajas adhesiones 
(8.0%), concentradas entre los montevideanos, universitarios y vo
tantes de izquierda.33 

Cuadro 1 
Modelo politico mas adecuado para Uruguay 

&paila Brasil Cuba Nicaragua Chile NS/NC Total 
-.... 

SIMPATIA POUIlCA 

Partido Colorado 54 21 - 1 1 23 ' '100 
Partido Naciooal 62 16 1 1 - 21 100 

Freote AmpJio 32 2 32 23 - 10 100 

TodosC*) 46 13 11 8 1 21 100 
, , 

NIVELEDUCATIVO 

Baja 48 16 4 5 - 26 100 
Media 42 11 18 11 1 17 100 

Alto 49 8 16 10 1 16 100 

Todos C*) 46 13 11 8 1 21 100 
'" 

Fuente: Elaborado en base a datos de Equipos Consultores Asociados deseptiembre de 
1985. 
(*) Incluye votantes de partidos men ores, sin informaci6n sobre voto y no votantes. 

33Ver Cuadro 2. 
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Cuadro2 
Mode]o de gobiemo deseable para el Uruguay, 

SegUD variables basicas 

EE.UU. F.opelia URSS Chile Cuba InsJatcm! NSINC 

TOOOS 15 38 2 1 8 3 33 

AREA GEOGRAFICA 
MooteYideo 14 42 2 - 12 2 28 
intmo.- 17 35 2 1 6 3 36 

EDAD 
18.29 16 45 3 1 11 2 22 
30.39 19 33 2 1 10 2 33 
40.~ 1~ 37 1 1 10 2 30 
S0059 11 44 1 1 7 4 32 
60ymU 14 31 1 1 5 3 43 

NNEL EDUCATIVO 
Bajo 14 36 2 1 6 3 38 
Medio 17 37 2 - 12 2 30 
Alto 11 43 1 - 22 3 20 

AUTOIDENTIFICACION 
IDEOLOGlCA 
E>tretna izquic<da 5 21 5 1 5S 1 12 
lzquierdJ. S 46 4 - 22 2 21 
Centro 14 so 1 - 4 " 27 
Derecba 33 42 - 1 1 5 18 
E>tretna derccba U 44 2 2 2 -4 20 

VafOENl964 
Partido N5ciodaI 16 42 - - 4 2 36 
Partido Cokxado 2S 38 - 1 1 3 32 
FruJte AmpUc 2 33 5 1 3S 1 23 

Total 

100 

100 

100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 

Fuente: Elaborado en base a datos de Equipos Consultores Asociados de diciembre de 
1987. 

IV. Elites y opinion publica ante la relacion con 
Estados Unidos y Europa. 

1. La cosmovisWn de las elites. 

En 1a evaluaci6n de 1a importancia de la polltica internacional para 
e1 pais tienen gran relevancia la c1ase polltica y los p6blicos atentos 
a la misma - usado e1 termino en el sentido dado por Allison. Ello se 
debe particularmente a la brecha cognitiva entre estos actores y el 
resto de los actores politicos y 1a sociedad en su conjunto con respecto 
a1 tema, brecha que les da capacidad de e1aborar e implementar 
alternativas y cursos de accion seglin las estrategias asumidas y sobre 
el supuesto de su racionalidad limitada. 
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Ahora bien, en el Uruguay de la redemocratizacion la construc
cion y jerarquizacion de la agenda de 1a politica internacional se ha 
basado en dos criterios fundamentaies, a saber: el de los cfrculos 
concentricos, delimitados geografica y politicamente sobre la base 
del Estado-nacion, yel de las areas tematicas consideradas priorita
rias para la politica intemacional del Uruguay: 

tlSon los clrculos concentricos de interes de Uruguay en el 
contorno internacional. El primero es el Uruguay en el contor
no platense, ... (pues) Uruguay es el factor esencial para la 
integracion regionaL.. El segundo ambito es la integracion 
latinoamericana que no es contradictoria con la integracion 
subregional, ... , el ultimo cfrculo de la politica exterior es Uru
guay en funcion de su vocacion universal. tl34 

Dichos criterios conforman los mapas cognitivos de los deciso
res y reflejan implicitamente la coexistencia de dos concepciones 
teoricas: 1a realista, que sustenta a1 Estado-nacion como actor cen
tral, y la interdependencia, que incorpora las areas tematicas como 
segundo criterio relevante. A su vez, los propios temas considerados 
en la agenda y la clasificacion de los mismos segtin regiones 0 con
glomerados politico-culturales revelan dos visiones en los decisores 
politicos: la que postula el predominio del patron impuesto por los 
nuevos Estados comercialistas y la neoidealista,35 basada en 1a imple
mentacion de la integracion intrarregional 0 inclusive de cooperacion 
interregional. 

Mas concretamente, la polftica internacional de la democrati
zacion estuvo fundada en 1a creencia en la centralidad del Estado-na
cion en el sistema internacional. En una primera etapa se dio gran 
importancia ala interdependencia de los actores del sistema, revalo
rizandose los organismos internacionales como foros de discusion y 
avance sobre los puntos que interesan al pais. Ejemplo de ello fue h .. 
Conferencia del GAIT en Punta del Este en 1986, as! como la 
participacion activa en organismos internaciona1es y regionales, for
males e informales (Grupo de los Ocho, Consenso de Cartagena, 
etc.). Despues de 1988, el Estado como unidad central adquiere 
mayor importancia a11n: el segundo Canciller de la transicion, Dr. 
Barrios Tassano, sostuvo una posicion realista mientras que el pri
mero de la consolidacion, Dr. Gros Espiell, combino esa vision con 
elementos presentes en la teo ria del Estado comercialista. 

34 Gros Espiell, en: El Dfa, 23 de abril de 1990. 
35 Schmitter, 1989. 
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Por ultimo, con el actual Canciller Abreu se revalorizan tanto 
las relaciones bilaterales como las establecidas con regiones geo-eco
nomicas de tanto peso en el actual sistema internacional- en parti
cular con los tres polos conformadores de la politica internacional 
global: Norteamerica (tomada en su sentido geognlfico), Europa y la 
Cuenca del Pacifico). . 

Por ello puede afirmarse que en la consolidacion democnitica 
coexiste, a nivel de las elites, una percepcion global del sistema 
mundial con una fuertemente regionalista. La primera de ellas, prio
riza la vision del conjunto por sobre la de las partes y considera al 
sistema internacional como una "aldea global", fuertemente interco
nectada por los medios masivos de comunicacion. La segunda, da 
importancia especialmente it las areas econ6mico-politicas centrales 
ya cOmo se posicionan frente a ellas las otras regiones 0 subregiones. 

2. La opiniOn pUblica: percepciones y opiniones. 

En materia'internacional -al igual que en otras pollticas publicas
hay un~ coproduccion de 1a agenda, la que va mas aHa de los deseos 
de los gobernantes, las interpretaciones y jerarquizacion procesadas 
por los medios de comunicacion y las expectativas y valoraciones de 
la opini6n publica. 

En la construccion de la agenda deben distinguirse, ademas, tres 
niveles. Un primer nivel es el individual, en tanto cada uno de los 
uruguayos tiene una Itagepda intrapersonal", incompleta, de dimen
siones muyvariadas, sobre la incidencia e importancia del acontecer 
internacional sobre el pais. Un segundo nivel es el colectivo, confOI
mado con la "agenda interpersonal", fruto del intercambio de ideas, 
opiniones y actitudes en los partidos.36 POI ultimo, esta la "agenda de 
los medios", es decir 1a mediacion de los medios masivos de comuni
cacion entre los decisores politicos y la sociedad. 

Finalmente, el consenso logrado por las relaciones intemaci<r. 
nales del Uruguay no se restringe a las elites politicas gobernantes 
sino que perniea al conjunto de 1a sociedad, que 1a visualiza como un 
logro a preservar y como un ejemplo para el resto de los escenarios 
politicos internos. En este sentido 'son esclareced.onis las opiniones 
vertidas por el Canciller Iglesias en el momenta de su asuncion: 

"Procuraremos hacer una polftica exterior que se acerque' 
mucho a 10 que podria ser una politica nacionaL se que ello no 

36 Saperas, 1987. 
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es facil, pero creo que hay un area donde la opinion publica y 
los partidos pollticos podrfan coincidir es en el sector externo."38 

Por todo 10 anterior, parece necesario y particularmente fertil 
la consideracion de la opinion publica respecto a la influencia del 
contexte internacional sobre la democratizacion uruguaya.39 

La evaluacion por parte de la opinion publica montevideana 
sobre la gestion internacional del primer gobiemo democratico con
firma la centralidad de los partidos polIticos y los logros alcanzados 
en esta materia. Asi 10 manifiestan dos estudiosos del sistema polftico 
uruguayo: 

liLa partidizacion de los juicios glob ales sobre la gestion guber
namental no impide que la opinion publica distinga con mucha 
claridad entre las distintas areas de acciob en las que esa gestion 
puede ser evaluada. En particular, el principallogro del gobier
no democratico segun la opinion publica montevideana se loca
liza en el area de las relaciones internacionales. Casi tres quintos 
(59%) de los encuestados afirman que la gestion del gobiemo 
en relacion a 'mejorar el prestigio intemacional del pals' ha sido 
muy buena 0 buena, solo un 15% cree que ha sido mala 0 muy 
mala. Aunque con diferencias de grado, este exito es reconocido 
par mayorfas absolutas de los simpatizantes de los tres lemas 
mayores."4O 

Para el analisis de la opinion publica en la fase de consolidacion 
de las instituciones democraticas se trabajo con datos primarios, 
relevados sobre una muestra representativa de Montevideo en junio 
y julio de 1993.41 Concretamente, se estudiola impartancia asignada 
a la polftica nacional e intemacional, la frecuencia del seguimiento 

38 Iglesias, Bz1squeda, 7 de maIZO de 1985. 
39 Forma parte del debate academico uruguayo la dilucidaci6n del alcance de los estudios de 

opinion publica en relaci6n ai sistema politico en general y a la pol(tica internacional en 
particular. La discusi6n gira en torno a la existencia de opini6n publica sabre el tema 
internacional y se centra en una interrogante: i.se conforma ella a partir de un debate racional 
en el espacio publico 0 10 medido con los sondeos no es otra cosa que una simple yuxtaposici6n 
de opiniones privadas, no socializadas en un ambiente mas amplio? A nuestro en tender, Sl 
existe en Uruguay una opini6n publica sabre el tema internacional; de ahl la inclusion de este 
apartado en el anaIisis. 

40 La ficha tecruca de este trabajo es la siguiente: el trabajo de campo se llew a cabo entre el 
14 y 22 de diciembre de 1988 y durante su transcurso se entrevistaron 994 adultos residentes 
de Montevideo, seleccionados mediante una muestra probabili'stica de hogares. Gonzalez y 
Rins, 1989. 

41Se aplic6 un set de preguntas .especiaimente disenado para este estudio a una muestra 
aieatoria de 600 casos de individuos mayores de 18 anos residentes en la capital del paIs. EI 
relevamiento fue hecho por Equipos Consultores Asociados, entre el 7 de junio de 1993 y el 
17 de julio de 1993. 
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de la informaci6n intemacional, la imagen de divers os presidentes de 
paises extranjeros, la importancia dada a las relaciones con distintos 
paises latinoamericanos y del mundo desarrollado, el desempeiio de 
los dos gobiemos de la redemocratizaci6n y de sus respectivas canci
llerias en materia internacional as! como el peso de los factores 
end6genos y ex6genos en la salida democnltica. 

Frente a la pregunta "Ud. dina que la informaci6n de cankter 
internacional Ie interesa muchfsimo, bastante, poco 0 nada?", la 
mayoria absoluta de los montevideanos (55.2%) respondi6 que Ie 
interesaba muchlsimo 0 bastante.42 No obstante esta extendida preo
cupaci6n, se perfIlan dos universos poblacionales diferenciados: por 
un lado, se ubican los entrevistados que dicen tener "muchfsimo" 
interes en la tematica (17.7%) y, por otro; estan quienes no tienen 
ninglin interes 0 no manifIestan opini6n (16.7%). 

&tos datos deben compararse con los referidos a 1a polftica 
naciona1: tres de cada cuatro uruguayos seiialaron su alto interes por 
estos temas, 10 que en otras palabras signifIca que 1a informaci6n 
nacional continua recogiendo mayor atenci6n que la internacional a 
mvel de los montevideanos. 

Concordantemente, 1a informaci6n sobre los vlnculos de Uru
guay con otros paises es seguida "siempre" 0 "casi siempre" par un 
44.8% de los habitantes de la capital uruguaya y, agregando a quienes 
10 hacen "frecuentemente", se llega a una mayoria calificada de los 
entrevistados - mas de tres quintos. 

Entre los lfderes politicos de otros pafses,43 los presidentes 
latinoamericanos tienen bajas proporciones de simpatizantes y saldos 
netos negativos.44 Mas concretamente, el Presidente argentino Car
los Menem recoge 1a aprobaci6n de116.0% de los montevideanos 
con un saldo neto de -31.5%; el Presidente de Brasil Itamar Franco 
recibe un menor porcentaje de aprobaci6n (5.3%), pero tiene un 
sa1do neto algo mejor (-18.2%); Patricio Aylwin de Chile obtiene la 
simpatfa de 14.0% y un saldo neto de -7.8%. 

42 Ver Cuadro 3. 
43Ver Cuadro4. 
44 El saldo oeto es la diferencia entre quienes. dedaran simpatla yantipatfa frente allfder. 
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Cuadro3 
Interes en Ia polftica nacional e internacional y seguimiento de esta, 

SegUR sexo, edad, nivel educativo, condicion de actividad 
y autoideotificacion ideologica 

Interes en Ia polftlca lnternaclonal 

Muchfsimo BasIBnte Poco N,d, NS/NC Total 

Hombres 22.4 40.1 25.8 lOA 1.3 100.0 
Mujcrea 13.2 34.5 30.7 17.9 3.7 100.0 

18-29 123 44.3 245 16.0 2.8 100.0 
30-59 19.1 34.9 30.2 14.2 L5 100.0 
6Oyma. 18.3 38.5 26.6 12.4 4.2 100.0 

Estudios Primaries 1L7 31.3 32.1 21.7 3.3 100.0 
&tudioo Medias 16.2 39.3 28.6 12.8 3.0 100.0 
Eswdios Terclarios 31.7 46.0 19.8 2.4 0.0 100.0 

Actives 19.3 38.4 29.2 11.3 1.8 100.0 
lnactivos 155 36.4 26.9 17.8 35 100.0 

Izquierda 22.4 42.5 26.9 8.2 0.0 100.0 
Centro 16.8 39.9 26.9 15,4 LO 100.0 
Derecha 15.4 34.2 22.2 23.1 5.2 100.0 

TolBl 17.7 37.5 28.2 14.2 2.2 100.0 

Interes en la polftlca naclonal 

Mucbisimo Bastante Poco N,da NS/NC Total 

Hombres 37.5 41.8 12.7 6.7 1.3 100.0 
Mujercs 33.1 38.9 14.5 9.8 3.7 100.0 

18-29 26.4 43,4 17.9 9.4 2.8 100.0 
30-59 36.7 40.7 12.7 8.3 L5 100.0 
6Oyma. 37.3 39.1 124 7.1 4.2 100.0 

&tudios Prim,rios 321 39.2 13.8 11.7 3.3 100.0 
&tudios Medias 325 41.9 15.0 7.7 3.0 100.0 
Estudios Terciarios 45.2 41.3 11.1 2.4 0.0 100.0 

Activos 34.2 426 14.9 6.8 1.5 100.0 
Inactivos 36.0 38.3 121 9.8 3.8 100.0 

Izquierda 39.6 46.3 8.2 6.0 0.0 100.0 
Ceotco 33.2 45.7 13.5 6.7 1.0 100.0 
Derecha 36.8 31.6 ILl 16.2 4.3 100.0 

Total 35.0 40.7 13.7 8.2 23 100.0 
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Segulmlento d, I. Informacl6n Intemaclonal 

Siempre Cui Frecuen· Ocasiooal· Rarava NSiNC Total 
1iemp<'C temente mente 

Hombres 23.4 26.8 18.4 16.1 It7 3.7 100.0 
Mujcrcs 16.6 23.2 17.2 22.6 15.5 4.7 100.0 

1&-29 7.5 36.8 16.0 18.9 15.1 5.7 100.0 
3().S9 22.S 22.2 19.1 :ro.1 13.3 2.8 100.0 
6Oy"'" 22.S 23.1 16.0 18.9 13.6 5.9 100.0 

Eatudiot Primarioo 16.7 19.2 14.6 21.3 22.5 5.8 100.0 
Estudiot Medioo 17.5 25.6 22.6 :ro.s 9.4 4.3 100.0 
Estudioo Terciariot 30.2 34.9 14.3 14.3 5.6 0.8 100.0 

Ac:tivoa :ro.2 26.2 18.8 19.3 12.5 3.0 100.0 
Inactivoo 19.3 23.5 16.3 19.7 15.5 5.7 100.0 

l1.quicrda 22.4 1:1.6 22.4 17.9 9.7 0.0 100.0 
Centro 2t6 2&4 15.9 18.8 13.0 2.4 100.0 
Derecb. 20.5 :ro.s 15.4 18.8 :ro.s 4.3 100.0 

Total 19.8 25.0 17.7 19.5 13.8 4.2 100.0 

Fuente: Elaborado en base a datos de Equipos Consultores de junio y julio de 1993. 

C.Menem 
Simpau. 
SaldoNeto 

LFraneo 
Simptia 
Saldo Neto 

P. Aylwin 
Simpati. 
SaldoNeto 

F. Gonz8Icz 
SimpatUo 
SaIdoNeto 

B. Ointon 
Simpau. 
SeIdoNeto 

B. YeltAin 
Simpatia 
SaIdoNet.o 

Cuadro 4 
Simpatias bacia lideres polIticos extranjeros 

segiin autoidentificaci6n ideol6gica 

Iiquierda Centro Derecba 

6.7 16.3 28.2 
'{)to ·25.5 -26.0 

4.5 4.8 5.1 
-29.8 -17.3 -&6 

lOA 15.9 16.2 
-:ro.2 -3.3 3.4 

52.2 56.7 57.3 
37.3 49.5 49.6 

9.7 12.0 24.8 
-41.8 "17.8 0.9 

5.2 13.0 17.9 
-41.1 -11.2 ~9 

Total 

10.6 
-315 

5.3 
-18.2 

14.0 
-7.8 

51.0 
41.2 

14.2 
-22.0 

Its 
-19.7 

Fuente: Elaborado en base a datos de Equipos Consultores de junio y julio de .1993. 
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El Presidente de Estados Unidos Bill Clinton no Iogra mayor 
aceptaci6n entre la poblaci6n: 14.2% de aprobacion y -22.0% de 
saldo neto. En cambio, el Presidente del gobiemo espanol Felipe 
Gonzalez despierta simpatfas en la mayori'a absoluta de los montevi
deanos (51.0%) y tiene un saldo neto positivo y elevado (41.2%). 

En cuanto ala importancia asignada por la opinion publica a las 
buenas relaciones de Uruguay con otros paises; el Cuadro 5 revel a 
que mas de la mitad de los encuestados evalua como "muy import an -
tes" las relaciones con Argentina y Brasil; dos de cada cinco otorgan 
tal calificativo a las relaciones con Chile, Estados Unidos y Espana; 
al tiempo que una de cada cuatro personas considera como "muy 
importantes" las relaciones con Francia, Italia, Alemania y China. 
Finaimente,en terminos comparativos interesa notar que J apon se 
ubica en una posicion intermedia (uno de cada tres encuestados) y 
Rusia ocupa el ultimo Iugar (uno de cad a cinco). . 

La evaluacion de la gestion de los gobiemos de la redemocrati
zacion se sintetiza en el Cuadro 6. La actuacion del gobiemo de Julio 
Marfa Sanguinetti en relacion a Estados Unidos es visualizada como 
"muy buena" por un 7.7% de los montevideanos y como "buena" por 
un 36.2%; su performance respecto a Europa es vista como "muy 
buena" por un 8.5% y como "buenatl por un 35.7%; flllaimente, 1a 
aprobacion baja en el caso del MERCOSUR (catalogan su desempeno 
como "muy bueno" y "bueno tl 6.2% y 25.2% de la poblacion, respec
tivamente). 

El desempeno de 1a Cancillerfa durante la transicion es consi
derado como muy bueno por e121.7% de los montevideanos y como 
bueno por e133.5%. Se produce asl un significativo ascenso respecto 
ala evaluacion de la gestion gubemamental en materia intemacional 
en las tres principales areas de la agenda (Estados Unidos, Europa y 
MERCOSUR), 10 que se explica en buena parte por la alta considera
cion de la personalidad y actuaci6n del primer Canciller del periodo 
Dr. Enrique Iglesias. EI38.0% de los montevideanos opino que la 
actuacion de este aHrente del Ministerio de Relaciones Exteriores 
habra side tlmuy buena", cifra que cae a 11.5% cuando se refiere al 
segundo Canciller.de la etapa Dr. Barrios Tassano. 

La Cancillerfa de la consolidacion logra ~n 9.5% de juicios muy 
positivos y un 37.7% de positivos - sin que se noten diferencias en 
las evaluaciones sobre las fases de Gros Espiell y de Abreu. 
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Cuadro 5 
Montevideanos que evaluan como muy importantes las relaciones 

con diversos pafses seg6n sexo, edad, nivel educativo, condicion 
de actividad y autoidentificaci6n ideoIogica 

Argentina Brasil Chile EE.UU. Espaiia ltalia 

Hombres 57.9 56.9 42.8 445 40.8 3Ll 
Mujcres 50.0 50.0 41.6 34.5 36.8 26.1 

1S.29 48.1 48.1 36.8 37.7 33.0 23.6 
J().59 56.2 56.5 44.8 40.4 38.6 la4 
6Oy.w 53.3 50.3 40.8 37.9 43.2 32.5 

Esrudios Primari"" 44.6 42.1 31.7 31.7 33.3 25.0 
Estudios Medios 51.7 52.1 44.0 38.9 38.9 3QS 
Eswdioo Terciarios 75.4 76.2 5a7 54.0 49.2 32.S 

Actlv"" 58.0 57.7 44.3 42.9 40.5 28.9 
Inactivos 48.5 47.3 39.4 34.5 36.7 28.4 

Izquierda 56.7 57.5 46.8 38.1 38.1 29.1 
Centro 55.8 55.3 44.2 39.4 40.9 30.8 
Dere<:ba 59.8 56.4 47.9 53.8 47.0 38.5 

Total 53.8 53.2 42.2 39.2 38.8 28.7 

Francia Nemania Rusia Jap6n ,China 

Hombres 26.1 28.8 24.1 39.8 28.4 
Mujercs 25.3 20.9 19.9 30.7 23.6 

1S.29 20.8 19.8 1a9 34.0 22.6 
J().59 24.1 24.4 20.1 35.8 26.2 
60ymas 31.4 28.4 27.2 34.9 27.2 

Estudios Primarios 21.7 20.8 19.6 1.7.5 22.9 
Estudios Medics 27.4 26.1 22.6 38.9 26.1 
Estudios Terciarioo 29.4 29.4 24.6 42.9 31.0 

Activos 24.1 24.4 21.4 37.2 26.2 
Inactives 27.3 25.0 22.3 32.6 25.4 

Izquieroa 28.4 26.9 22.4 36.6 29.9 
Centro 245 24.5 21.6 34.1 26.0 
Dcre<:ba 35.0 31.6 31.6 42.7 31.6 

Total 25.5 24.7 21.8 35.2 25.8 

Fuente: 8aborado en base a datos de Equipos Consultores de junio y julio de 1993. 
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Cuadro 6 
Evaluacion de la gestion exterior 

de las administraciones Sanguinetti y Lacalle, 
y de sus respectivas Cancillerias -y CanciIleres 

MuyBuena Buena Regular Mal. Noopina 

Admioisttaci60 
Saol!1linetti 

MERCOSUR 6.2 25.2 183 103 39.8 
muu. 7.7 36.2 14.2 10.0 320 
Europa 8..5 35.7 14.5 7.7 33.6 

Adminialrl!ci6n 
LacalJc 

MERCOSUR 3.5 24.2 28.0 19.8 24.5 
muu. 3.3 303 26.7 14.0 25.7 
Europa 22 30.3 26.0 1L5 30.0 

Caodlleria 

TIll/lSici6o democcltica 2L7 33.5 6.0 6.5 322 
ComoIidaci6n democcltica 9.5 37.7 121 11.3 29.3 

Caodller .. 

E. IgIeaia> 3&0 2D.8 4.8 6.2 303 
LBarroo 11.5 23.7 9.3 83 47.3 
H. Oro< 123 29.5 10.5 lL7 36.0 
J.Abreu 8.2 25.5 10.7 1L2 44.6 

Total 

100.0 
100.0 
100.0 

100.0 
100.0 
100.0 

100.0 
100.0 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

Fuente: E1aborado en base a datos de Equipos Consultores de junio y julio de 1993. 

Ahora bien, en la cosmovision de los montevideanos, l.cUllles 
son las causas de la salida democnltica? EI 73.2% acuerda con que la 
salida democnltica se debio a causas intemas mas que a 1a influencia 
de otros pafses; solo un 16.8% tiene una opinion diametralmente 
opuesta a1 respecto.45 

Asimismo, se debe marcar que casi 1a midad de los montevidea
nos considera que &tados Unidos tuvo un papel muy importante en 
el impulso de la transicion democnitica uruguaya, mientras que un 
tercio refuta tal afirmacion. 

En la misma dfreccion, e1 papel de Europa en el impulso de la 
transicion democratica en Uruguay es evaluado como muy import an
te por un 40.5% ge los entrevistados, pero un similar por~ntaje 
(40.2% ) desacuerda con tal peso y uno de ca~a cinco uruguayos no 
tiene opinion formada sobre el pun to. 

45Ver Cuadro 7. 
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Cuadro 7 
Grado de acuerdo con diyersas afrrmaciones sobre la democratizacion 

uruguaya seg6n autoidentificacion ideol6gica 

Izquierda Centro Dececha Total 
La salida democritica en Uruguay:le debio a 
caUS85 10= del pais, mas que a Ia iolluencia de 
otros paise>. 

Acuerdo 75.4 76.4 74..4 73.2 
Neutra 2.2 73 9.4 10.0 
Desacuerdo 22.4 16.3 16.2 16.8 
Tolal 100.0 100.0 100.0 100.0 
SaJdoNeto 53.0 60.1 58.2 56.4 

Eatadot Unidoo UNo un papel muy importante en 
d impuJt.o de I. tramki60 democritica en 
Uruguay. 

Acuerdo 48.5 49.5 59.0 48.7 
Neutnl 10.5 15.9 14.5 18.3 
Daacuerdo 41.0 34.6 26.5 33.0 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 
SaldoNeto 7.5 14.9 32.5 15.7 

Europa tllVO un papelmuy importante en el 
impulso de Ja lean,IOOn democritica en Uruguay. 

Acuerdo 45.5 39.4 45.3 40.5 
Neutra 10.5 16.4 16.2 19.3 
Desacuerdo 44.0 44.2 38.5 40.2 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 
SaJdoNeto 1.5 -4.8 6.8 03 

EJ gobierno de Clinwo coatribUid mucho a Ja 
consolidaOOo democritica ell Uruguay 

Aeuerdo 14.9 21.2 29.9 19.2 
Neutra 16.4 28.8 31.6 29.1 
Daacuerdo 68.7 50.0 38.5 51.7 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 
SaJdo New -53.8 -28.8 -8.6 -32.5 

EJ gobierno de Felipe Goazalez eontribuici 
muebo a I. coosolidacioo democritica en Uruguay 

Acuerdo 433 48.1 46.2 43.5 
Neutra 17.9 24.5 30.7 27 
Daacuerdo 38.8 27.4 23.1 29.5 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 
SaldoNew 4.5 20.7 23.1 14 

El desarrolio futuro de Uruguay depende de so 
vinculaci6n cxitosa con Estados Unid05 

Acuerdo 63.4 70.2 78.6 68.7 
Neutra 4.5 7.2 9.4 9.6 
Daacuerdo 32.1 22.6 12.0 2L7 
Tolal 100.0 100.0 100.0 100.0 
SaldoNeto 31.3 47.6 66.6 47.0 

El deoarrolio futuro de Uruguay depende de su 
viocul.ci6n cxitooa eon Europa 

Acuerdo 75.4 75.0 72.6 73.8 
Neutra 5.2 7.7 IL2 10.9 
Desacuerdo 19.4 173 16.2 15.3 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 
SaldoNeto 56.0 57.7 56.4 58.5 

El dcoarrollo futuro de Uruguay depende de,u 
vinculaciOn olt0S3 con Argentina y Brasil. 

Acuerdo 903 87.0 83.8 85.8 
Neutnl 3.0 4.8 8.5 7.5 
Daacuerdo 6.7 8.2 7.7 6.7 
Tolal 100.0 100.0 100.0 100.0 
SaldoNew 83.6 78.8 76.1 7>,1 

Fuente: Elaborado en base a datos de Equipos Consuitores de junio y julio de 1993_ 
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A su vez, uno de cada cinco montevideanos opina que la actual 
administracion dem6crata contribuinl "mucho" 0 'ba()tante" ala con
solidacion democnltica uruguaya, al tiempo que la mitad de los 
entrevistados cree que tal contnbucion sera minima Es de destacar, 
sin embargo, que para el 68.7% de los encuestados el desarrollo 
futuro de Uruguay depende de su vinculacion exitosa con el pals del 
Norte. Con 10 cual, puede conc1uirse que, en la actual coyuntura, e1 
deseo de establecer una vinculacion fructffera con Estados Unidos 
esta muy extendido, pero tambien 10 esta el escepticismo respecto a 
su concrecion. 

La proporcion de montevideanos que considera que el recien
temente formado gobierno de Felipe Gonzalez contribuira a la con
solidaci6n del regimen democnltico en Uruguay es sensiblemente 
mas alta (43.5%). Esta percepci6n se inscribe en el marco de una mas 
alta proporcion de encuestados (73.8%) que cree que es muy impor
tante la vinculacion con Europa para el desarrollo del pais. 

Por ultimo, el relacionamiento con Argentina y Brasil recoge 
casi unanimes opiniones en la capital, ya que solo el 6.7% de los 
encuestados no 10 califican de vital para el despegue de Uruguay. 

v. A modo de conclusion. 

En el Uruguay de los afios ochenta un conjunto de polfticas imple
mentadas desde el exterior coadyuvaron en forma significativa al 
cambio de regimen polftico. Producida la salida democratica en 1985, 
fue necesario un desfasaje temporal que permitiera madurar polfticas 
de mediano plazo de promocion de la democracia. Por ello, recien 
en las actuales condiciones de plena consolidacion democnitica es 
posible concebir una reformulaci6n amplia del relacionamiento ex
terno del pais. 

EI contexte en que actuaron tales lfneas provenientes del exte
rior difiri6 en las fases de transici6n y consolidacion democraticas, ya 
que se paso de la jerarquizacion del plano politico-simb6lico que 
caracteriz6 a la administracion Sanguinetti a un estilo mucho mas 
p,ragmatico y atento a los asuntos econ6micos y sociales exhibido por 
la administracion Lacalle. . 

Ni Estados Unidos ni Europa implementaron acciones energi
cas de promocion de la democracia uruguaya. No hubo presiones 
para el establecimiento de tal regimen sino que la influencia en esa 
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direccion estuvo regida por 1a suti1eza, porque i)las fuerzas endoge
nas proc1ives a tal regimen polftico eran import antes en el momenta 
de 1a salida de la dictadura, ii)existfa una asentada cultura polltica 
democratica que tomaba mas adecuadas las politicas de apoyo mo
derado, y iii)el pafs no se ubica en una posicion estrategica clave en 
1a region. 

l.Cm'iles fueron, entonces, los instrumentos mas utilizados por 
Estados Unidos y los pafses europeos para impulsar la democracia en 
Uruguay? 

Debe mencionarse, en primer lugar, la firma de acuerdos de 
cooperacion intemacional, basados en el respeto de los derechos 
humanos y en la vigencia del regimen democratico. 

En segundo lugar, las visitas y dec1araciones de Ifderes polfticos 
europeos fueron re1evantes para la reinstauracion de la democracia 
uruguaya, destacandose nftidamente las visitas de Felipe Gonzalez y 
del Rey Juan Carlos de Espana as! como la del Presidente americano 
George Bush. 

En tercer termino, el tono de las declaraciones de los Embaja
dores de Estados Unidos y de los pafses europeos estuvo regido en 
todo momenta por la moderacion. 

Los volumenes de asistencia economica internacional, aunque 
crecientes en e1 perfodo, no fueron determinantes en la evolucion 
del proceso de reestructuracion de 1a economfa uruguaya, y en ese 
sentido pueden ser visualizados como poco re1evantes para la conso
lidacion del regimen democnltico. 

Finalmente, puede decirse que no hubo acciones dip10maticas 
multi1aterales direct as hacia Uruguay, pero sf se produjo un efecto 
inverso e indirecto de este instrumento: fue 1a propia participacion 
uruguaya en acciones de tal cankter para reestablecer 1a democracia 
en Peru y Haitfla que redundo en beneficio de 1a legitimidad intema 
del regimen democratico. 
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