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La vitivinicultura cumplio un papel relevante en los procesos de modernizacion 
que vivieron los pafses australes latinoamericanos en el ultimo cuarto del siglo 
XIX y primeras decadas del XX, tal como lo asigna la documentacion de la 
epoca, los testimonios de los protagonistas, la creacion y evoluci6n del propio 
sector en ese perfodo. El estudio introduce una reflexion a partir de la actividad 
desarrollada por una elite de empresarios con fuertes vinculos en los elencos 
politicos y solidamente implantada en diversas organizaciones corporativas. 
No deja de Hamar la atenci6n como una apuesta que se impuls6 igualmente con 
fuerza desde varios Estados de la region plasmara, finalmente, en resultados tan 
diferentes: la temprana potencialidad exportadora de la vitivinicultura en Chile 
o Mendoza contrasta con el exito endogamico del caso uruguayo o los mas 
modestos de Salta, San Juan, Jujuy y San Luis, en el interior argentino. 

Antecedentes y procesos de modernizacion 

En el ultimo cuarto del sigl() XIX se asiste a una redefinici6n de los espacios 
y mercados en el Plata. Las crisis de las economfas tradicionales, en el marco de 
la creciente incorporacion de la region al mercado mundial, generaron diversas 
respuestas. Uruguay sufri6 las consecuencias del declive y crisis del "comercio 
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de trdnsito" que operaba desde Montevideo sabre un amplio hinterland regional. 
Es cierto que, al igual que Mendoza, enfrento la crisis de su economfa tradicional 
ganadera, pero no desarrollo un proceso de especializacion vitivinfcola y quedo, 
finalmente, circunscrito a un mercado delimitado por las fronteras nacionales. 
Para Uruguay, por lo tanto, los cambios operados en la region implicaron la 
"confiscacion" de un espacio geografico-mercado que, en definitiva, no le 
pertenecia. Paulatinamente, las fronteras se "densificaron" y se definieron coma 
lfmites mas o menos eficientes de sus respectivos mercados intemos. El rfo 
Uruguay fue perdiendo su rol comunicadory los vfnculos con el litoral argentino, 
hasta entonces amplios y relativamente fuertes, se debilitaron. Las estrategias 
implementadas por los empresarios desde Uruguay para crear un mercado de 
vinos1 en el litoral argentino-concretamente en Entre Rios-reconocen una etapa 
experimental que resulto, finalmente, fallida. 2 

No es menor la percepcion por los contemporaneos del fenomeno de la 
"crisis" de la economfa tradicional y las reflexiones que genero en tomo a 
proyectos alternativos y el destino de estas sociedades. La conjugacion de la 
crisis de mercados para la ganaderfa tradicional y el tasajo con la decadencia del 
"comercio de transito", avivo una polemica intema muy fuerte: la disyuntiva entre 
pafs productor primario pero modemizado (ganaderfa asociada con agricultura, 
mestizacion ganadera, agricultura diversificada) o la industrializacion (sustentada 
en la creciente importancia del mercado interno).3 En este contexto, la elite 
visualizo la vitivinicultura como una herramienta eficaz en la construccion de 
un nuevo modelo de pafs: 

1) Era un factor diversificador de la economfa tradicional sustentada en la 
ganaderfa extensiva. En cuanto factor de diversificacion, se presentaba 
coma un instrumento mas para enfrentar las crisis que conmovfan el pafs 
criollo o tradicional; 

2) Se la potenciaba coma un elemento clave en la consolidacion de la 
agricultura, actividad tradicionalmente debil en el Uruguay; 

3) Presentaba buenos retornos coma inversion (Jules Guyot4 -lectura 
de cabecera para los fundadores de la vitivinicultura- sefialaba una 
rentabilidad segura del 10% sabre la inversion de capital para Jos paf ses 
vitivinfcolas y particularmente el caso frances. En Uruguay y hacia 1912, 
el Ing. Julio Frommel estimaba esa rentabilidad para Uruguay en un 
13%);5 

4) La vitivinicultura era intensiva en el uso de la mano de obra y requerfa 
conocimientos y habilidades que concurrfan a la "domesticaci6n" del 
peon de estancia y creaba habitos de orden y trabajo; por lo tanto, se 
presentaba coma un factor de estabilidad polftica, al debilitar los bolsones 



social es de marginales y peones estacionales, sabre los que se sustentaban 
las guerras civiles.6 

El pafs protagonizo en esas decadas un crecimiento que, teniendo en cuenta 
el debil desarrollo agrfcola, no dejo de ser impactante. Entre 1874 -registro 
estadfstico del primer vifiedo-y 1930, el numero de establecimientos evoluciono 
de 1 a 4.964 (a razon del 16,4% anual) y las hectareas en explotacion de 35 a 
12.484 (4,2% anual). 7 La relacion entre el area agrfcola y el vifiedo exhibe, 
sin embargo, resultados muy modestos: en 1900 era el 0,87%, y en 1930 
rebasaba escasamente el 1 % del area agrfcola. 8 El vifiedo uruguayo presento, 
en su fase inicial, rendimientos mas bajos respecto a Espana, pero a partir de 
principios del siglo XX ya superaba la productividad promedio de aquel pafs 
europeo y hacia la decada del treinta se aproximaba a los niveles de algunas 
de sus principales zonas vitfcolas.9 De todas fonnas, resulta evidente que en 
las primeras decadas del XX se habfa consolidado un desnivel de tal magnitud 
que, asociado a otros factores, denunciaba las dificultades uruguayas para 
exportar y la imprescindible proteccion de su mercado frente a la produccion 
de origen europeo y, fundamentalmente, mendocina. 10 De esto resultaron, 
necesariamente, singulares comportamientos empresariales y diferentes 
estrategias implementadas por la elite. Por otra parte, una lfnea de estudio -en 
el marco del proyecto- sabre consumo, salud y alcoholismo11 estarfa advirtiendo 
sabre una escasa cultura vinfcola en el pafs y un muy bajo consumo de vinos 
y otras bebidas alcoholicas, en contraste con Chile o la propia Argentina, por 
citar dos paises de la region. Esta realidad -en la que al tema precios se afiadirfa, 
probablemente, una cierta desventaja en calidad de los vinos uruguayos frente 
a los mendocinos-12 condiciono la apuesta de la elite y devaluo, finalmente, el 
proyecto vitivinfcola. Es estimable -no contamos con certezas al respecto- que 
los vinos comunes uruguayos de mejor calidad fueron exportados en pequefias 
partidas a la region, de modo que si nose establecfa un regimen de proteccion, 
la concurrencia extranjera serfa devastadora sabre la produccion uruguaya, por 
sus mayores costos de producci6n e inferior calidad. 

Finalmente, la relacion entre produccion y consumo da cuenta de serias 
limitantes en la construccion del mercado intemo. Referir a las comunicaciones, 
permite reparar en una accion del Estado con cierta relevancia a partir de 1905, 13 

en tanto el trazado ferroviario sufrio numerosos bloqueos en su desarrollo. El 
ferrocarril se construyo lentamente y su trazado radial convergente en Montevideo 
explicitarfa las preocupaciones del "alto comercio"14 y los inversores britanicos 
en canalizar de manera mas rapida y eficiente el trafico con la region, en tanto 
que tambien sirvio a los fines centralistas y autoritarios del Estado uruguayo. Sin 
embargo, la progresiva extension de las vfas ferreas fue acompafiada del declive 



de ese comercio al que pretendio servir, en tanto tampoco cumplio el papel 
integrador al que muchos aspiraron. Se entiende, entonces, que aun siendo un pafs 
pequefio, el Uruguay no funciono como un mercado integrado. Aun a comienzos 
del XX, los ftetes eran altos, de modo que durante largo tiempo continuaron los 
troperos conduciendo el ganado a la tablada o los campos de engorde del entomo 
capitalino, en tanto productores agrfcolas -y concretamente los viticultores-asf 
como los bodegueros, recurrieron con limitada frecuencia a este servicio. Por otra 
parte, la extension mayor del vifiedo uruguayo se encontraba en el area rural, en 
tomo a la capital-puerto: en 1916 era poco mas del 50% (3.115 de las 6.170 has 
en explotacion), yen las bodegas de este departamento se elaboraba el 61,5% del 
vino nacional (12:656.881 litros sabre un total de 20:576.64). La produccion de 
vino se colocaba en los departamentos ·del sur de] pafs, por otra parte los mejor 
comunicados por caminos y donde a comienzos del siglo XX se densificaba la 
mayor parte de las carreteras construidas por el Estado. Asf, Montevideo conservo 
indiscutiblemente el rol de principal mercado nacional. 15 Consiguientemente, 
el ferrocarril no incidio en propiciar el desarrollo de otros espacios vitfcolas 
ni fue esencial al sector, tal como se constituyo geograficamente, ni en su fase 
mercantil. Las crfticas contra el ferrocarril se multiplicaron desde fines del XIX, 
y a comienzos del 900 algunos miembros de la elite insistieron en los efectos 
negativos de este servicio respecto a poblar la campafia, estimular la actividad 
economica y el intercambio. 16 

La constituci6n de la elite y SU proyecto 

Diferenciandose un tanto de las elites de la region, la uruguaya presenta una 
constituci6n mas compleja y reconoce diferentes vertientes, ya que la integraron 
hombres procedentes de diversas actividades: agro, comercio, industria. Su 
accion renovadora se hizo sentir en sus esferas respectivas, muy particularmente 
en el sector industrial , siendo la vitivinicultura un espacio convocante y 
diversificador de sus negocios. Ciertamente figuran allf hombres nacidos en el 
seno del viejo patriciado, pero es muy nf ti do y relevante el liderazgo de hombres 
nuevos, procedentes de la inmigracion, se trate de extranjeros o de sus hijos 
nacidos en el pafs. 17 

Algunos de sus miembros integraron el elenco de los partidos polfticos 
-fundamentalmente del Partido Colorado-y se desempefiaron como legisladores, 
ministros y hasta un Presidente de la Republica. Otros tejieron solidos vfnculos 
de camaraderfa y amistad con legisladores y polfticos. Tampoco estuvieron 
ausentes los lazos creados por negocios. Es necesario tener en cuenta que el 
viejo patriciado perdio poder economico y se refugio en la carrera polftica, 



conservando cierto ni vel de autonornia respecto al poder econ6mico; por tanto, a 
veces es menos evidente la relaci6n entre la elite empresarial y el elenco polftico. 
Al menos, esta ha sido una vision tradicional en la historiografia uruguaya. 18 

Sin embargo, esos fuertes vfnculos con los partidos politicos y el Estado no 
fueron suficientes para enfrentar exitosamente el poder de los estancieros en 
el parlamento. La elite se constituy6 con una fuerte presencia de extranjeros: 
radicados en el pafs como inmigrantes, devinieron empresarios y gravitaron 
en los espacios de su acci6n particular (el mundo de la empresa, la actividad 
corporativa, la polftica). 

La elite impulsora de la vitivinicultura en el Uruguay 

PABLO VARZI hijo de italianos Tallerista, politico Montevideo 

DIEGO PONS hijo de catalanes Importador, politico Canel ones 

FRANCISCO VIDIEU..A catalan Importador, loteria Montevideo 

FRANCISCO Prn.!A hijo de italianos Rematador, balneario Maldonado 

ANDRE.s FARAur frances Agro Montevideo 

BUONAVENTIJRA CAVlGLlA italiano Industrial, banquero Soriano 

HNOS. PETRANO italianos industria1es Montevideo 

J OsE CAMPOMAR espafiol industrial Montevideo 

Lurs DE LA ToRRE uruguayo Agii 

ADOLFO ARTAGAVEYTIA uruguayo Comercio, agro Canelones 

BUXAREo 0RIBE hijo catalan Comercio, agro Montevideo 

CARLOS AUGUSTO FEIN aleman Comercio, agro Colonia 

ANTONIO RAFFO italiano industria Montevideo 

RAMON AROCENA uruguayo Agro Florida 

DOMINGO BASSO italiano Agro Montevideo 

ALFREDO MARGAT hijo de frances Agro Montevideo 

MA:riAs ALoNso CRIADO espafiol Diplomatico, agro Canel ones 

FRANcrsco LEcoQ hijo de espafiol Politico, agro Canel ones 

JUAN CAMPISTEGUY hijo de frances politico Canel ones 

MA,--<:JMO T AJES uruguayo Militar, politico Montevideo 

Fuente: Base de datos de los autores 

Quizas porque el escenario de su multiple acci6n fue Montevideo -ciudad 
mercantil, abierta a las diversas corrientes ideol6gicas europeas y americanistas-, 
esta elite naci6 de Uil tejido social mas abierto y liberal por SU matriz 
ideol6gica.19 En su composici6n se advierte la temprana presencia de empresarios 



diversificados20 pero el m1cleo rector no presenta, necesariamente, ese caracter. 
Es igualmente temprano el interes de hombres que, desde diversas ramas de 
la industria,21 derivaron hacia la vitivinicultura.22 Un primer reconocimiento 
en el registro de vitivinicultores de 1916 los identifica con explotaciones que 
totalizaban unas 691 has destinadas a vifiedos. La cifra no es insignificante: si se 
tiene en cuenta que, entonces, el vifiedo nacional registraba 6.170 has, significa 
que estos industria1es controlaban el 11,20% de su superficie. De todos modos, 
resulta evidente que la elite uruguaya no se comprometi6 activamente con la 
vitivinicultura. El exito en su propagaci6n y consolidaci6n fue obra del sector 
mas dinamico que la impuls6, generando un clima "contagioso" entre hombres 
de empresa de muy di versa procedencia. Ciertamente, la vitivinicultura fue una 
"pieza" en el proceso de modemizaci6n que alent6 un modelo de pafs que asoci6 
innovaci6n y colonizaci6n en el agro e industrializaci6n. 

A partir del registro de productores viticolas de 1916 de la Asociaci6n Rural 
del Uruguay y de la Union Industrial Uruguaya, es posible identificar a unos 40 
individuos como miembros relevantes de la elite. Presentan como caracterfsticas 
comunes, ademas de su involucramiento en la viticultura-algunos con bodega-, 
varios desempefios polfticos, participaci6n en actividades diversificadas e 
integraci6n a diversas organizaciones corporativas coma resultado de esa 
diversificaci6n. Por su origen, 18 eran extranjeros, 12 hijos de extranjeros y 10 
uruguayos. De ello resulta claro que estos hombres carecian de antecedentes 
familiares que los vincularan a los cfrculos oligarquicos. 

Respecto a la acci6n de esta elite para fomentar la vitivinicultura, resulta 
evidente, en primer lugar, que su discurso y la acci6n resultante no se 
sustentaron en s6lidos conocimientos y practicas previas. A la vista estaba la 
labor experimental -deudora de los "manuales" europeos- llevada a cabo por 
los "pioneros" [Francisco Vidiella, Pascual Harriague, Pablo Varzi, Domingo 
Portal, Luis de la Torre]. Tambien las practicas introducidas por los agricultores 
inmigrados al Uruguay. Sin negar la posibilidad de algunas experiencias aun 
hoy poco documentadas,23 hasta donde la investigaci6n en curso alcanza, revela 
que era una actividad poco conocida en el pafs. Consiguientemente, las notas 
aparecidas en diarios y revistas sobre el tema y los asesoramientos a productores 
o posibles productores brindaban informaci6n general sin priorizar-al menos en 
las primeras decadas-la calidad del cepaje y de los vinos.24 Diversos aspectos de 
caracter agron6mico y climatico no fueron un impedimento para los ensayos que 
se realizaron; en lo referente a suelos existfa un desconocimiento significativo y, 
si bien algunos indicadores -suelos excesivamente humedos- pudieron ser un 
reparo inicial , se apost6 a la aclimataci6n del vifiedo. Los estudios cientfficos 
sobre el tema son posteriores a la creaci6n de la Facultad de Agronomfa, hacia 
1910. 
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Un aspecto que entronca con el anterior refiere a los modelos de referencia. En 
el caso uruguayo, pareciera no existir modelo o, seguramente, los modelos fueron 
varios. La fuerte presencia de la inmigraci6n de origen italiano-lamentablemente 
aun no ha sido posible identificar la procedencia de la misma por regiones-debe 
remitir a practicas muy diferentes en el propio pafs de origen. Tambien tuvo 
su aporte la inmigraci6n espafiola, donde destacaron los canarios y el nucleo 
pequefio pero inftuyente de los catalanes. Por otra parte, los manuales y textos 
sabre vitivinicultura -ampliamente incorporados a las bibliotecas de la elite 
y de la propia ARU- remiten a los conocimientos y practicas del vifiedo de 
origen espafiol, frances e italiano. Otros tantos referentes en materia enol6gica. 
No obstante, no se reconoce desde la predica de la elite la postulaci6n clara de 
un modelo. 

No menos relevante resulta identificar los niveles de recepci6n de 
conocimientos y las practicas experimentales, asf como los carriles por los que 
transit6 la difusi6n de saberes entre los pequefios productores. En este espacio, 
el del conocimiento, se advierte la importancia que, en Uruguay, alcanz6 el 
autodidactismo, el uso de manuales y una bibliograffa relativamente amplia en 
manos de los "pioneros" y de los hombres que iniciaron sus inversiones en el 
sector en la fase inicial de su construcci6n.25 

En cuanto a la acci6n del Estado en la materia, estuvo limitada por la 
concepci6n liberal que alent6 a los elencos de legisladores y por los escasos 
recursos con que contaron los gobiemos para encarar y financiar proyectos. 
Respecto al primer aspecto se fueron procesando, sin embargo, algunas iniciativas 
que dieron cuenta --desde el ultimo tramo del XIX- de cierta ingerencia estatal en 
espacios que, hasta entonces, se le consideraban vedados. Contrastando con las 
fuertes inversiones que se movilizaron desde el Estado nacional hacia Mendoza, 
por referir a una experiencia de la region, los recursos asignados en Uruguay 
fueron muy modestos. Debe sefialarse, ademas, que la acci6n legislativa tuvo 
en Uruguay alcance limitado pero efectivo: 

a) La polftica proteccionista benefici6 al sector en el marco de las 
leyes generales que afectaron el transito aduanero.26 

b) Las leyes de estfmulo al sector fueron de caracter puntual y dejaron 
de "estar vigentes" muy pronto.27 

c) Por ultimo, el Estado uruguayo no aplic6 leyes particulares para 
el sector, salvo la de 1903 -reformulada posteriormente en dos 
oportunidades-que, con una marcada voluntad fiscalista, regulaba 
la producci6n de vinos naturales y persegufa la elaboraci6n de 
vinos artificiales. La vitivinicultura no cont6 -como tampoco el 



resto de la naciente industria nacional- con una polftica crediticia 
por parte de las instituciones bancarias estatales.28 

El recurso a los circuitos de credito privado fue el mecanismo dominante junto 
a Ia inversion y sociedades de capital en el sector. Posteriormente y de modo 
muy lento aparecieron algunas lfneas habilitadas por el Banco de la Republica 
y el Banco Hipotecario, que facilito inversiones en vifiedos, instalaciones de 
bodegas, reequipamientos, etc.29 En materia de formacion de tecnicos, la creacion 
de Escuelas Agrarias figuro en la predica de IaARU durante varios afios, siendo 
igualmente muy pobres los resultados alcanzados. 

La acci6n de la elite desde la Asociaci6n Rural del Uruguay 

En la implantacion, desarrollo y consolidaci6n de la vitivinicultura en el 
Uruguay, cumplio un papel muy importante la Asociaci6n Rural de/ Uruguay 
[ARU]. Fundada en 1871, y apoyada en el poder militar que aceler6 el proceso 
modemizador en el pafs, nucleo a una elite de productores agrarios identificados 
con la modema ganaderfa. Desde ese espacio aportaron al debate y la reflexion 
sobre un modelo de pafs que asociaba la ganaderfa modema a la agricultura 
y cierto nivel de industrializaci6n. En esa perspectiva, la ARU visualizo la 
vitivinicultura como un elemento innovador en el campo y como una de las 
palancas generadoras de una clase de pequefios y medianos productores rural es. 
Ademas de un factor modemizador del agro, concurrirfa apacificar la campafia, 
asentar al hombre en la tierra, generar nuevos recursos para el mercado interno 
y para la propia ganaderfa, en suma, un elemento de diversificacion de la 
produccion agraria tradicional. 

La exploracion del archivo de la Asociaci6n Rural de/ Uruguay permite 
calibrar la importancia que esta elite concedio a la vitivinicultura. Desde la 
visualizacion de la corporacion como una entidad nucleadora de productores 
ganaderos, el interes por la vitivinicultura podfa ser apreciado como un 
instrumento al servicio de sus fines generales prioritarios. Sin embargo, reparar 
en algunos aspectos puntuales de los hombres que asumieron la direccion 
gremial, el contenido de sus publicaciones oficiales, la atencion privilegiada 
a la constitucion de una biblioteca central y otras a cargo de las Comisiones 
Auxiliares constituidas en algunos departamentos del pafs, asf como la lectura 
de los libros de actas de la Junta Directiva, revelan que la institucion tuvo un 
compromiso mas profundo y efectivo con este emprendimiento. 

LaARU ha sido visualizada como una corporacion que concentro a la clase 
ganadera progresista. La extensa y fecunda obra de los historiadores Jose Pedro 



Barran y Benjamfn Nahum estudia a esta corporaci6n como expresi6n de una elite 
que reconoce como camino para el desarrollo uruguayo una ganaderfa mestizada 
y asociada a la agricultura. Sin negar esta perspectiva a mas largo plazo, al menos 
durante unas tres decadas la direcci6n gremial asumi6 un compromiso muy fuerte 
con Ia agricultura y mas concretamente con la viticultura. Entre la fundaci6n 
( 1871) y la realizaci6n de! I Congreso de Viticultura ( 1903) pueden distinguirse 
tres momentos: una primera etapa que corresponde a la decada y media inicial, 
en que los artfculos y la correspondencia atienden la tematica con entusiasmo 
y dedicacion; una segunda en que el tema se debilita, en correspondencia con 
Ia extension de las enfermedades de! vifiedo -particularmente de la filoxera-y 
Ia practica creciente del arranqufo; un tercer momenta que coincide con los 
esfuerzos de repoblamiento del vifiedo. 

La composici6n de las sucesivas Juntas Directivas es elocuente respecto a la 
representaci6n queen ella tuvieron los viticultores y los hombres "sensibles" a 
esta tematica. Esa representaci6n se refleja en las actas de sesiones de la Junta, 
donde el tema cobra, en oportunidades, una relevancia que opaca el tratamiento 
de los asuntos estrictamente ganaderos. Durante esas tres decadas [187111903] la 
presencia de viticultores-se dedicaran exclusivamente a esa producci6n, bien se 
tratara de una actividad exploratoria o una diversificaci6n de inversiones- vari6 
de una Junta Directiva a otra, alcanzando en oportunidades a representar entre 
el 65% y el 75% de sus componentes. Si bien en algunos ejercicios intermedios 
su presencia fue inferior, domino una corriente manifiestamente proclive al 
tema. En la ultima decada del XIX -repercusiones de la crisis de 1890 sabre 
las actividades productivas, expansion de la filoxera- se debilita la presencia 
de los hombres de la vitivinicultura en la Junta Directiva. Superada la crisis, a 
partir de 1895, nuevamente crece su participaci6n en la Junta Directiva. Desde 
esta investigaci6n, es posible visualizar el Congreso de 1903 como un hito 
clausurante del compromiso de la ARU con el sector naciente. Posiblemente, 
la sanci6n de Ia ley de vinos de ese afio gener6 grandes expectativas entre los 
productores, en la medida que completaba la legislaci6n proteccionista vigente 
con medidas concretas contra los vinos artificiales. Por otra parte, la derrota de 
caudillos y huestes rurales en la guerra civil de 1904-alejando, definitivamente, 
todo peligro de algo parecido a una "revoluci6n social" en el campo- tambien 
concurrio a debilitar el forzado interes de muchos dirigentes rurales por los 
asuntos agrfcolas: el pafs tomaba, definitivamente, el sendero de la ganaderfa. A 
partir de la fecha, si bien el tema no fue "descartado" del interes de la gremial, 
no fue ya una apuesta y, definitivamente, la ARU se identificaba con el destino 
ganadero del Uruguay. 

El interes de la corporaci6n por la agricultura en general y, especfficamente, 
la vitivinicultura, se refteja tambien en la constituci6n de su Biblioteca. La 



compulsa de los libros de actas de laARU da cuenta de una frecuente recepci6n 
de materiales con destino a este servicio y de algunas compras iniciales de libros 
con destino a su sede central o a las Comisiones Auxiliares constituidas en algunos 
departamentos del pafs. Parte del fondo bibliografico se obtuvo por canje con la 
revista que la gremial editaba. Sorprende la avidez por enriquecer esta secci6n 
de la ARU con textos relativos a la agricultura en general , su ensefianza, asf 
como a ramas especfficas (fruticultura, viticultura, etc). El inventario de los 
Ii bros de la Biblioteca de la ARU, confeccionado con motivo del centenario d~ 
la gremial en 1971,30 daba cuenta de Ia existencia de 2.137 volumenes, de Ios 
cuales la Biblioteca habfa incorporado 1.330 al cierre del perfodo aquf abordado: 
No obstante, de ese fondo, son los 867 volumenes correspondientes a ediciones 
del siglo XIX los que fueron adquiridos en plena fiebre "pnr-agricola" de su5; 
dirigentes, y cuyo contenido se aprecia en el cuadro siguiente: 

Fondo bibliografico de la ARU correspondiente a ediciones del siglo 'XIX 

agron6mico-agropecuarios 99 (11 %) 

agricultura e industrias derivadas 384 (45%) 

granja y actividades derivadas 69 (8%) 

forestaci6n · 27 (3%) 

vete1inaiia, ganaderfa y derivados 288 (33%) 

Fuente: Archivo ARU: "Biblioteca de la ARU. fndice alfabetico por temas" 

El conjunto de temas abordados en este repertorio bibliografico institucional 
-editado en el siglo XIX- fue reagrupado en referencias que dieran cuenta de 
los principales conten!dos. Lo primero que asombra es el interes por actividades 
nuevas o de escaso desarrollo en el Uruguay, pero que eran percibidas ·coma 
elementos modernizadores del pais. Descontando lo generico del rubro 
agron6mico-agropecuario, el 67% de la biblioteca de la ARU referia a la 
modema agricultura, actividades de granja y forestaci6n frente a un repertmio 
mas modesto -presente con el 33%-de veterinaria y ganaderia. Nose pretende 
extraer resultados concluyentes y tan solo es indicativo de ciertos intereses y 
prioridades que la elite empresaria impulsaba con entusiasmo. Una exploraci6n 
a los contenidos del rubro agricultura e industrias derivadas presenta estos 
resultados: 



Tematica de la bibliografia agricola 

agricultura general 233 (66%) 

ensefianza agiicola 47 (13%) 

maquinaria agrf cola 9 (2%) 

cultivos industriales 20 (5%) 

jardines y flores 7 (2%) 

fruticultura 9 (2%) 

vitivinicultura 39 (11 %) 

Fuente: Archivo ARU: "Biblioteca de la ARU. lndice alfabetico par temas'· 

Los datos precedentes exhiben, sin dudas, una preocupaci6n real y activa 
en pro de la agricultura en general, pero con un enfasis muy marcado en la 
vitivinicultura. 

La Revis ta de la Asociacion Rural del Uruguay y la vitivinicultura 

El seguimiento de la Revista de la Asociaci6n Rural def Uruguay muestra 
desplazamientos y continuidades en los micleos de interes, tangibles en sus 
articulos a lo largo del perfodo en cuesti6n (1875 -1930). 

En los primeros afios, la preocupaci6n imperante fue la divulgaci6n de los 
problemas que la phylloxera31 estaba provocando en Europa. Eran abundantes 
las notas sobre las mas diversas recetas para combatir la plaga y estrategias para 
evitar su propagaci6n y las acciones adoptadas en otras regiones, aunque no 
obstante, no pudieron evitar importantes perdidas. De todas formas, estas recetas 
fueron combinadas con otros "levantes" de articulos europeos referidos a las 
formas de mejorar la calidad del vino, la difusi6n de las "novedades" europeas 
y de nuevos ensayos. Entre estos ultimas, se destinaron espacios considerables 
en las paginas de la revista no solo a promover productos nuevos como los 
vinos de arroz, vinos de pasas y vinos antiguos, sino tambien interesantes y 
variados informes sobre los metodos concretos de elaboraci6n y mejoramiento 
de la calidad, la transcripci6n de articulos de estimable interes para los lectores, 
observaciones meteorol6gicas sobre las variaciones climaticas y volumenes de 
lluvias, noticias sobre exposiciones europeas, conferencias y polemicas en tomo a 
precios y adulteraciones de vinos, problemas sociales del alcoholismo y beneficios 
del vino, consejos que "operaban" como recomendaciones y asesoramientos a 



los productores y que, indudablemente, atrafan una multiplicidad de lectores. 
Los vitivinicultores otorgaron a esta revista un peculiar reconocimiento, ya que 
la publicacion opero como un espacio para consultas sabre practicas dudosas, 
compartir las primeras experiencias exitosas. ofrecimiento de sarmientos, 
registros de informacion estadfstica de consumos de bebidas alcoh6licas , 
especialmente vinos, en Uruguay y otros pafses. Las paginas muestran tambien 
frecuentes llamados a los productores y autoridades a extremar las precauciones 
por proteger la agricultura en general y fundar escuelas agrarias, intentando 
mostrar las ventajas conexas que este ti po de actividades aparejaba al progreso 
del pais y de su poblacion. 

Es en 1880 cuando la revista comienza una nueva modalidad publicitaria de 
este tema. La propuesta consistfa en la visita a un establecimiento vitivinfcola, 
coma pretexto para sugerir la reflexion sabre la nueva "mina" que significaba esta 
industria, a la vez que se promocionaba el establecimiento visitado dando cuenta 
de las actividades realizadas en el mismo y una relacion a veces bastante detallada 
de plantfos, personal ocupado y el producto de la tierra: el vino. Las Memorias de 
laAsociaci6n Rural publicadas en la revista manifiestan la importancia creciente 
que fue adquiriendo la vitivinicultura, y no solo como actividad de algunos de 
sus integrantes sino como una importante industria nacional. La estrategia de 
promocion estuvo combinada tambien con la difusion de concursos, premios y. 
fundamentalmente, por los analisis de muestras de laboratorio. Este desarrollo 
estaba estrechamente relacionado con la preocupacion por desprestigiar la 
produccion de vinos artificiales y adulterados,32 a la vez que destacar los 
beneficios del consumo de los vinos naturales.33 Es necesario destacar que, 
con la industrializacion del vino, comienza un perfodo de crecimiento que si 
bien responde a diversidad de factores, se vio estimulado por el crecimiento 
demografico registrado en el pafs. Este crecimiento fue acelerado por el ingreso 
de inmigrantes-en su mayorfa hombres de la Europa mediterranea-para quienes 
el vino era parte importante de su dieta alimenticia. Esto supuso, entre otras 
cosas, una demanda intema asegurada y mecanismos de difusion de las distintas 
variedades por las bodegas. 

Los inicios de la vitivinicultura en el pafs estan asociados tambien a los 
dfas de festejos . La vendimia es calendarizada a partir del primer registro 
publico -en febrero de 1883- cuando Don Francisco Vidiella celebr6 la Primera 
Vendimia en su Granja de Colon. A lo largo del perfodo, las anotaciones de 
estas "delicias" en las paginas de la revista se articulan con preocupaciones mas 
diffciles de resolver como los posibles planes de estudio para la escuela agraria, 
las enfermedades en el vifiedo o los vinos adulterados. La instituci6n participo 
de la "fiebre de/ progreso ", que se expreso por la necesidad de "cuantificar" y 
"medir"; consiguientemente, la publicacion exhibe en sus paginas diversidad de 



cuadros comparativos sobre consumos de bebidas en el pafs, la region y Europa; 
rendimientos por hectareas; listado de premios, etc. Todo esto, ademas, explica 
el interes creciente por saber mas sobre quienes se estaban dedicando a esta 
actividad y asf, por ejemplo, la ARU dio curso -en 1888- a un formulario que 
intentaba construir un registro de productores. 

A fines de 1898, las paginas de la revista se enriquecen con las reftexiones y 

contribuciones de agr6nomos como el Ing. Julio Frommel , cuya predica alentaba 
fundamentalmente a recorrer las ensefianzas europeas pero sin trasladarlas 
mecanicamente, reformulandolas al medio local. En esta lfnea, pueden situarse 
ademas las valiosas indicaciones del Ing. Teodoro Alvarez Montero, preocupado 
por elevar el conocimiento sobre los procesos de vinificaci6n entre los productores. 
Los debates mas interesantes en este perfodo refieren a las incorporaciones sobre 
las tecnicas de refrigeraci6n y levaduras y la posibilidad de contratar expertos 
extranjeros para potenciar las plantaciones vemaculas.34 Este perfodo es fermental 
tambien para la planificaci6n del congreso de vitivinicultores, previsto para el 
900.35 Las preocupaciones luego del Congreso fueron la promulgaci6n de la ley 
de vinos, la divulgaci6n de las ultimas tecnicas de vinificaci6n, la publicidad, 
el conocimiento scbre consumo y los problemas sociales del alcoholismo, la 
generaci6n de habitos de trabajo en mujeres, hombres y nifios rurales, la higiene 
del hogar. En cuanto a la publicidad, pueden destacarse dos vfas nuevas: avisos 
con grabados incorporados sobre maquinaria, pulverizadores y establecimientos; 
y, por otro lado, el reconocimiento a quienes constituyeron el nucleo impulsor 
de esta actividad, como fue la preocupaci6n por la erecci6n de un monumento 
a Vidiella (1927) luego de su fallecimiento. 

De todas formas, avanzada la primera decada del siglo XX, los espacios 
dedicados a los temas agrfcolas comienzan un lento declive a favor de la 
preocupaci6n ganadera, que va llenando las paginas con fotograffas de concursos 
de bovinos, ovinos, exposiciones de caballares y temas afines. La traslaci6n 
del eje de interes es un indicador verosfmil del cambio de preocupaci6n de los 
productores y del propio Estado hacia la explotaci6n ganadera. 

Estimulo a la difusi6n de la vitivinicultura 

Acercandonos un poco mas en detalle a los textos concretos publicados, 
observamos que el rasgo mas distintivo de este impulso esta constituido por 
la intenci6n de contagiar su entusiasmo en el desarrollo de esta rama de la 
producci6n y de la industrializaci6n nacional. 

Avanzada la decada de 1870, no eran pocas las voces que apostaban a la 
vitivinicultura con la convicci6n de que se trataba de la promesa de una industria 



pujante, y se la visualizaba desde estas paginas como una salida productiva 
frente a las opciones faciles imperantes de caracter especulativo. "Entre los 
varios ramos de agricultura, es indudable que la villa ha merecido de algunos 
alias a esta parte particular ate11ci611 y si los esfuerzos aislados de algunos 
individuos hubiesen encontrado un centro com1in, donde pudiesen comunicarse 
sus descubrimientos y comparar sus productos, es probable que a esta hara nos 
sorprenderia el progreso realizado.36 Juan C. Corta, autor de estas reflexiones, 
vefa el fin de la crisis que estaba atravesando el pafs y pregonaba Ia necesidad 
de apostar capitales a la vitivinicultura, que serfa fuente de riqueza econ6mica 
y de empleo, esquivando asf Ia especulaci6n en la Bolsa. 

En esta lfnea podemos destacar la promoci6n de opiniones de distintos 
visitantes, entre otros el en6logo italiano Vittorio Scalabrini, que dej6 impresas 
tam bi en sus esperanzas al respecto: "Aunque este pa[s me sea casi completamente 
desconocido por lzaber llegado de Europa pocos dfas /wee, sin embargo en 
tiempos como el presente en que tanto se agita la cuesti611 de la cultivaci6n de la 
vid, me permito expresar mi debil opinion al respecto. Por cuanto pude examinar, 
puedo afinnar que la viticultura tendrd un porvenir brillante en est a Rep1iblica, 
porque en un pa[s felizmente dotado por la naturaleza de las condiciones mds 
preciosas que pueda apetecer la agricultura en general. la vid ha de encontrar 
las mas favorables circunstancias para responder exuberantemente a las 
esperanzas de! cultivador. (. .. ) Lleg6 tiempo ya que este pais se emancipe de la 
onerosa importaci6n de los vinos y conserve en el interior los ingentes capita/es 
que actualmente env[a al exterior; y esto podrd conseguirse en breves aiios si la 
cultivaci6n de la vid nose detendrd en Los confines en que se halla presentemente 
limitada. (. . .)Montevideo, 14 de abril de 1887".37 

El intercambio de conocimientos, las consultas epistolares y la promoci6n 
de plantas a bajos precios fueron otra estrategia para promover la industria. 
"Deseosos de que esta tan productiva planta industrial se propague 
convenientemente en el pa[s, hemos obtenido de varios plantadores que poseen 
cepas de buena calidad, procedentes de Italia, Francia y Espana, que pongan 
a disposici6n def p1iblico los plantones que poseen, expendiendolos a precios 
reducidos con el solo interes de hacer que se divulguen con profusion aquellas 
clases que son mds aparentes para la fabricacion de/ vino. Sabido es, que el 
pals se presta admirablemente para el cultivo de la viiia, como ha quedado 
comprobado por los distintos ensayos hechos;falta solo la eleccion de la clase 
de uva aparente, sin la que, sean cuales fueren las c01uliciones def terreno, no 
se conseguird nuncafonnar un tipo de vino regular ... "38 

Una modalidad indirecta pero muy efectiva para acentuar el "aire de progreso" 
fue, como adelantaramos, la descripci6n de granjas vitfcolas, donde el _cronista 
narraba desde su llegada a la misma, el paisaje, los colores y los aromas, hasta 



la recepci6n por la familia y los empleados. Esta presentaci6n iba generalmente 
continuada por una detallada resefia de las virtudes de sus vinos , de la cantidad 
de plantas , de las extensiones de tierras y los cuidados. Tambien encontramos en 
estas secciones, cartas y hasta "desaffos" como el siguiente, donde un reconocido 
vitivinicultor invitaba a probar los "frutos de la tierra"~ nos referimos a algunas 
de las estrategias empleadas para el conocimiento de sus productos, de nada 
menos que de Francisco Vidiella. "El arte mds titil y mds antiguo de! mundo es 
la agricultura, rristica primero y cientifica y perfeccionada despues; puesto que 
su cuna y sus primeros adelantos fueron el parafso, y su vida y actual existencia, 
es la compaiiera inseparable def hombre condenado siempre, para llenar sus 
imperiosas necesidades, a cavar la tierra y regarla con el sudor de sufrente. ( ... ) 
Apasionado de todo lo zitil que puede desarrollar la riqueza def pafs, emprendf el 
cultivo de la viiia y de! olivo, que, a mi juicio, es grande porvenir para el Estado 
Oriental. La viiia y el olivo se produce11 admirablemente en la mayor parte def 
suelo, y todo consiste en la elecci6n de las plantas que deben desarrollarse y 

aunque haya quien diga que es absolutamente imposible el producir buen vino 
en este suelo, yo invito a quien quiera beberlo para disipar sus dudas. Nuestro 
vino cosechado en Colon, ha producido un riqufsimo mosto de 15° alcohol. Con 
esa clase de productos pueden elaborarse los mejores vinos de Europa". 39 

Vino, salud y alcoholismo 

Un resultado no deseado del consumo de vinos reparaba en sus efectos 
nocivos sobre la salud. El crecimiento de esta industria fue parte del proceso 
"modernizador" que vivi6 el Uruguay en esas decadas y se proyect6 en Ia 
sociedad modificando las pautas de consumo y los habitos. Pero, a su vez, 
en el piano de los comportamientos, de la conformaci6n social de lo que las 
diferencias de clase, etnia, genera y edad consideraban como "bueno", emergi6 
en ese Novecientos un cul to a la salud ya la higiene que se constituy6 como un 
paradigma imperante en los sectores medias y altos de Ia sociedad, en una suerte 
de bisagra entre "morahzaci611 de la mediciruz" y "medicalizaci6n de la moral". 40 

Resulta entonces significativo el desarrollo de una industria cuyo producto estaba 
directamente relacionado con lo que esta moral esgrimfa como "demonios" 
sociales. El debate estaba centrado, por el !ado de los higienistas, en los efectos 
producidos por el consumo de alcohol (en este caso, especf ficamente de! vino) 
en el organismo humano; y por el !ado de los vitivinicultores, la promoci6n de 
lo que se entendi6 como la capacidad energetica que tenfa su producto, sumado 
a Ia denuncia de Io que llamaron intereses creados por desprestigiar el consumo 
de vino en beneficio a otras bebidas. 



Este debate, que tuvo resonancias mayores y que supuso intentos 
disciplinadores cuando se amplific6 su radio de acci6n desde la higiene a la 
moral, fue sin duda tambien un elemento utilizado para la promoci6n de los 
vinos naturales como t6nicos importantes en la salud, y ambos utilizaron a la 
ciencia medica para respaldar SUS posiciones.41 

El sector vitivinfcola recurri6 frecuentemente como ejemplo a las 
modalidades desarrolladas por los pafses europeos, donde se solfa citar que los 
pafses productores de vino tenfan menos Indices de alcoholismo que quienes 
consumfan otras bebidas alcoh6Iicas. Al respecto, para Jose Del Pozo, los 
vifiateros chilenos no difirieron mucho en su estrategia, poniendo como ejemplo a 
Europa y propiciando como estrategia el fomento de una educaci6n que integrara 
al vino a la alimentaci6n, a la vez que el aumento de los grados represivos para 
el ebrio y el fabricante de vinos adulterados.42 

El tema del alcoholismo, es decir, los efectos negativos en el organismo 
humano yen el "cuerpo" social fueron largamente debatidos, incluso al interior 
mismo de la Asociaci6n Rural. Por ejemplo, en los siguientes artfculos, se 
promueve el consumo del vino, recalcando la moderaci6n y las propiedades 
t6nicas, diferenciandolo a su vez de otras bebidas alcoh6licas: 

La higiene es la ciencia que trata de la conservaci6n de la salud, 
es al cuerpo lo que la moral es al alma. Es la higiene siguiendo 
sus principios que la robustece y dd fuerza al cuerpo, dd salud 
porque ensefia el aseo, la sobriedad, Los remedios e sanear las 
lzabitaciones, escoger los alimentos, vestidos etc. 

( .. .)Loque se dice de las comidas puede decirse de las bebidas. 
El consejo es siempre iitil. Las bebidas en el est(o son mds usuales y 
necesarias sabre todo para los trabajadores expuestos a los rigores 
y rayos de w1 sol abrasador. ocupados en trabajos fuertes que 
producen una traspiraci6n abundante. El aguajr{a no conviene, 
debilita el est6mago. El vino, las bebidas alcoh6licas como lo son 
la cm/a, el coiiac, la ginebra son el vehfculo que mezclados con 
agua acostumbran tomar durante los trabajos los hombres de! 
campo. Tomados esos ffquidos en pequeiias cantidades no pueden 
hacer ma!, aunque no son los mas apropiados, pero como la sed 
es mucha y en algunos hay el vicio, suceden descomposturas de 
cabeza, def est6mago y sudores copiosos. A.L.C.43 

Las condiciones sanitarias del pafs condicionaban el acceso al agua potable, y 
las insuficiencias alimenticias eran una preocupaci6n tam bi en de los empresarios 
que vefan en la ingesta vinfcola, con los cuidados necesarios, un complemento 



importante. El ejercicio de poder adquiere visibilidad en la medida que regula 
los excesos, disciplina los cuerpos, intenta establecer normas de conducta que 
parezcan naturales y como tales se introyecten en los trabajadores sin perjudicar 
el trabajo. 

Los poderes t6nicos fueron legitimados por Ia tradici6n mas antigua como 
complemento alimenticio y medicina carfsima contra las temibles fiebres. "El 
vino es un t6nico, un estimulante y un verdadero alimento dotado de bastante 
sustancia alible con relaci6n a su pureza y su peso. El vino favorece la 
transpiraci6n. ayuda a todas las funciones de! cuerpo y fortifica, tomado con 
moderaci6n, el est6mago y todas las vfsceras abdominales. Ademds de alimento, 
el vino es tambien un agente terapeutico y aunque con alguna concision, 
indicaremos algunas de las enfermedades que se curan con ese licor que extrafdo 
de una paradis[aca ha prestado y presta grandes e inolvidables servicios a la 
humanidad y constituye la riqueza de algunas naciones". Pero el artfculo no 
deja de transitar por lo que se constituy6 en un lugar comun: los inconvenientes 
del exceso de beber vino. Y cita desde Plutarco a Licurgo, sosteniendo que "El 
alcoholismo ha hecho su gran camino entre nosotros y numerosos son los que dfa 
a dfa sucwnben a los efectos de la bebida y muchos mas desde que las diversas 
bebidas aguardientes se disfraz.an con nombres mds o menos atractivos para la 
curaci6n de ta! o cual enfermedad. (. .. ) Creemos que el vicio de la bebida hara 
gran camino en la campa1ia, porque los medias de llegar hasta las bebidas son 
todav[a muyfdciles, dada lafacilidad misma con que se flan y venden y de los 
medias de trabajo que no faltan y que siempre alcanzan para arreglar cuentas 
con la esquina. El tiempo dird -como dicen que dijo el senor Rivadavia; el 
tiempo dird si hay o no conveniencia social en exponer a la verguenza publica 
la verguenza de la borrachera". D. Ordofiana44 

Las notas de colaboradores intentaron combatir la campafia antialcoh6Iica 
a traves de estadfsticas de producci6n mundial, a la vez que demostrar Ia 
extension de! consumo de vinos en las clases "ricas de todos los pafses ", 
alertando sobre cambios necesarios a efectuar para su optimaci6n. AI respecto, 
el artfculo firmado por P. Viala expresaba que "en la actualidad, la producci6n 
de! mundo entero parece ser de 160 a 170 millones de hectolitros (. . .). No 
obstante la ardiente campaiia de las ligas que se han formado para luchar 
contra el alcohol y que, bajo pretexto de alcoholismo han englobado el vino 
con otras bebidas fermentadas, en todas partes aumenta el consumo de! vino. 
Se crefa que la campmia antialcolz6lica ejercerf a infiuencia desde el punto de 
vista de! consumo de! vino; se lza crefdo especialmente que, generalizando la 
proscripci6n, se llegar{a a la disminuci6n progresiva de! alcoholismo, pero su 
acci6n ha sido insignificante, pues no solo no ha ejercido ejecta desde el punto 
de vista de! alcohol mismo, sino que, afortunadamente para la higiene general, 



no ha dado resultado alguno real para la proscripci6n de! vino, que se quer{a 
confundir con brebajes alcoh6licos poco recomendables. El conswno de! vino 
awnenta, pues, no solo entre las clases pobres, sino tambien entre las clases 
ricas de la sociedad de todos los pafses".45 

El seguimiento de! debate presentado muestra un escenario complejo, con 
intereses di versos en su interna, que fueron ademas denunciados por todos los 
involucrados. No solo el cuerpo medico present6 diferencias epistemol6gicas 
en torno al consumo de! vino y el problema del alcohol; tambien la clase rural 
dirigente mostr6 publicos conftictos de intereses, tal como surgen en algunos 
artfculos de la Revista de la Asociaci6n Rural. En estos se destac6 un claro interes 
de clase manifiesto en la alerta de "salvar" a los trabajadores rurales del peligro 
alcoh6lico, incluyendo el consumo de vinos, estrategia adversa totalmente a 
la utilizada corrientemente por el sector vitivinfcola: "El doctor Lefebre, de la 
universidad de Louvain, ha die ho que avanza mas cada d{a una nueva barbarie, 
la barbarie alcoh6lica. ( ... ) Y el conswno aumenta en todas partes de una manera 
alarmante. ( ... )Se ha calculado queen Par(s cada individuo bebe anualmente, 
por termino media, 205 litros de vino, 57 litros de aguardiente, 60 litros de sidra 
y 1 I de cerveza. Hemos transcripto el precedente art{culo para enseiianza de 
la campaiia, donde el alcohol hace no pocas v{ctimas. Combatir tan grave 1nal 
es obra de elevado patriotismo".46 

Algunos otros dan cuenta de la priori dad en mantener el orden, en prom over el 
trabajo, y no repararon en proteger el diffcil equilibria que estaba persiguiendo el 
sector vitivinfcola en separar al consumidor de vinos de otras bebidas destiladas; 
por ~jemplo: "El niiio es perezaso, porque el trabajo de su desarrollo camina en 
primera Unea y necesita reposar con el sueiio y distraerse con el juego. En los 
viejos sucede otra cosa: la pereza es hija de! estado general de su organismo, 
gastado y sin fuerzas por trabajos anteriores. (. . .)El que no trabaja tiene que 
sufrir infaliblemente las consecuencias del vicio en general, por ser este hijo 
leg[timo de la ociosidad. Estirpar (sic) la vagancia de! cuerpo social es cuesti6n. 
dificilfsima que muclzos gobiernos han intentado inutilmente. Alga se ha hecho, 
sin embargo, para destruir la mendicidad; pocas son ya las poblaciones cultas 
que permiten en sus cal/es este escarnio de su pobreza. El juego y la bebida 
han encontrado tambien una ley represiva en los c6digos de casi todos los 
pafses. Mds nose ha tenido en cuenta que la mendicidad, la bebida, el juego y 
las otras carcomas existentes en la sociedad, son casi siempre efectos y no mds 
que efectos de la haraganer[a". L. Rodrfguez47 

La dificultad en encontrar discursos alternativos que legitimaran el consumo 
de vinos fue resuelta con el "levante" de notas desde otras latitudes, asf como 
citas a "expertos medicos extranjeros" que reftexionaban sobre las propiedades 
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y benefi.cios de su consumo moderado. Por ejemplo, entre las "noticias \'arias", 
aparecfan los siguientes recuadros: 

De nuestro apreciable colega el Journal d'Hygiene tomamos el 
siguiente cuadro de la longevidad comparada de los bebedores y 
de los que 110 lo son: 

Probabilidad de vida para los bebedores: a los veinte a1ios, 15,6; 
a los treinta, 13,0; a los cuarenta, 11,6; a los cincuenta, 10,8 ya 
los sesenta, 8,9. 

Probabilidades de vida de las no bebedores: a las veinte afios, 
44,2: a las treinta, 36,5; a las cuarenta, 28.8; a las cincuenta, 
21,25 ya las sesenta, 15,25.48 

La Revista de la Asociaci6n Rural se sum6 a la campafia que denunciaba los 
males por el exceso del alcohol; si bien en el siguiente caso la responsabilidad 
era atribuida al aguardiente, se advierte una respuesta directa a los intereses de 
una clase que necesitaba mano de obra eficiente: 

El alcolwlismo. Ajorismos de higiene y de moral para nuestra campaiia 
1. El alcohol 110 es un aperitivo. 
2. El alcohol no es un alimento. 
3. El alcohol es un veneno. 
4. El alcoholismo es el envenenamiento cr6nico que resulta de! uso 

permanente de las bebidas espirituosas, aun cuando estas no produzcan 
la embriaguez. 

5. El "aperitivo" es la portada de/ alcoholismo cr6nico. 
6. El uso de las bebidas espirituosas debe proscribirse de las costumbres, 

en beneficio de! porvenir de la raza. 
7. La costumbre de beber alcohol, conduce al desafecto de la familia, al 

olvido de las deberes sociales, al disgusto por el trabajo, a la miseria, 
al robo, al asesinato, al suicidio. 

8. El alcoholismo es causa de muchas enfermedades: tuberculosis, pardlisis, 
locura, hidropesia; enfermedades de! est6mago, de! higado, de los 
riiiones, y agrava todas las enfermedades agudas: tifus, paludismo, 
disenteria, pulmonia, etcetera. 

9. El alcohol no aumenta la juerza muscular; al contrario, pasada la 
excitaci6n artificial que determina: viene la depresi6n nerviosa y la 
debilidad. 

JO.Los hijos de los alcoh6licos, si no mueren nifios, son mds tarde 
escrofulosos, epilepticos, idiotas, manidticos, locos, criminales. 



11. El alcolzolismo es el cancer social de nuestra epoca; sm efectos se 
transmiten de generaci6n en generaci6n. 

12.De cada cien tuberculosos, setenta y cinco son alcoh6licos. 
13.El be~edor de aguardiente es w1 suicida inconsciente y estupido que se 

degrada y se envilece antes de morir. 
14. El alcoh6lico es w1 ser despreciable ante los ojos de la mujer, que ama en 

el hombre e{talento, la virtud. el valor y el poder, los grandes atributos que 
hermosean el alma humana, no los vicios que la afean y la degradan. 

15.El alcohol es el enemigo mortal def amor: el hombre alcoholizado es 
incapaz de amar. 

16.Etalcoholismo es el mds degradante de los vicios y el mdsfunesto. 
17. Ningun vicio coloca al hombre en una sitziaci6n de mayor inferioridad 

social que el alcoholismo. 
18. El hombre ebrio, no es dig no de conmiseraci6n ni de piedad: es un ·Ser 

profwulamente despreciable por innoble. 
19.El bebedor de oficio se convierte en w1 ente repugnante, por asqu_eroso 

y vii. 
20. El hombre ebrio es capaz de todos los cr{menes, porque la acci6n lenta 

def veneno sabre su sistema nervioso central, lo embrutece hasta el punto 
de perder toda noci6n de dignidad personal, de decoro social, de respeto 
a sus semejantes, de honor y de virtud. 

21. Todos los buenos ciudadanos deben luchar contra la propagaci6n de! 
vicio def alcohol, en nombre de la salud def individuo, de la existencia 
de lafamilia y def porvenir de la naci611. 

22.La lucha antialcoh6lica es obra de filantropfa, de patriotismo y de 
suprema caridad. 

23.Es necesario interponernos entre nuestro noble, lwnrado y laborioso 
pueblo y la botella de aguardiente, que le ojrece un placer momentdneo, 
en cambio de! envilecimiento de su alma y de la pirdidafatal de su salud 
y de su vida y de la de sus hijos. 

24.El alcohol no es necesario a nadie. 
25.El alcohol es perjudicial a todos. 
26. Es posible vivir sano sin alcohol. 
27. Es imposible vivir sano con alcohol. 
28.El abuso del alcohol enferma el cuerpo y envilece el alma. 
29.La industria def alcohol enriquece a mitchos; pero el alcoholismo conduce 

al pueblo a la degradaci6n, a la miseria, a la enfermedad ya la muerte. 
L. Razetti. 49 



De todas formas , fue una construcci6n compleja donde alternaron las 
preocupaciones de una clase que manifestaba propiciar el trabajo, la virtud 
y el ahorro por todos los medios con la publicaci6n de notas que utilizaban 
de! saber medico en beneficio de! consumo de vinos. El nucleo central a 
resolver no fue cuestionar los peligros sociales del alcoholismo, sino encontrar 
lo que se consideraba "la justa medida" y su contrapartida: el exceso. El 
debate continu6 haciendo publicos los conftictos generados por los peligros 
sociales del alcoholismo frente a los descubrimientos medicos acerca de las 
propiedades t6nicas de los vinos, propiciando asf modificaciones en los habitos 
de algunos sectores sociales a lo largo del perfodo. Estos procesos fueron sin 
duda inftuenciados por el desarrollo de las investigaciones cientfficas, por una 
busqueda de calidad en el producto final como resultado de ensayos y adopci6n 
de tecnicas y tecnologfas, por una creciente inserci6n del producto en el mercado 
y por un cambio en la percepci6n de calidad del mismo por los consumidores. 
Indudablemente, el tema vitivinfcola aparecfa atravesado por las contradicciones 
de diversos argumentos y temores que, en definitiva, concurrieron tambien 
a debilitar el interes por el tema desde la revista de la Asociaci6n Rural de! 
Uruguay. 

Conclusiones 

Independientemente de la evoluci6n que sufri6 el tratamiento del tema 
vitivinfcola por parte de la Asociaci6n Rural de! Uruguay, es innegable 
que ella cumpli6 un rol relevante en su fase de implantaci6n y difusi6n. El 
compromiso con esta actividad desnuda la acci6n de una elite, entre cuyos 
miembros destacaron hombres de origen inmigrante que alcanzaron puestos de 
responsabilidad gremial o bien, como productores y estudiosos, encontraron en 
la corporaci6n un espacio para la difusi6n de sus practicas y logros. La obra de 
esta dirigencia expres6 el programa mas avanzado de una fracci6n de la elite 
que apost6 a un modelo que asociaba la modernizaci6n del agro-diversificaci6n 
productiva, mestizaci6n ganadera, agricultura, granja- y la industrializaci6n 
para el mercado interno. 

Desde el Uruguay de las guerras civiles y la decada de pax pretoriana de 
los gobiernos militares ( 1875/ 1886), la Asociaci6n Rural def Uruguay visualiz6 
la agricultura y, concretamente, la vitivinicultura, como una herramienta 
civilizadora y afincamiento del hombre a la tierra. Si el planteo no interpretaba el 
sentir de la elite en pleno, tampoco era una bandera demag6gica en la medida que 
buena parte de sus directivos y muchos de los productores afiliados practicaron 
la viticultura y la impulsaron con entusiasmo. El fin de las guerras civiles a partir 



de 1904 marca un progresivo decaimiento del tema en el programa impulsado 
por la Rural y da cuenta, tambien, de la recomposici6n y recambio operado a 
la intema de la elite que la conducfa. Cuando la crisis del 29 Ileg6 al Uruguay, 
el sector vitivinfcola ya estaba definitivamente consolidado y no era posible 
quitarle a laAsociaci6n el merito de su obra. 
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