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1 MTROO'ucc r ON .. 

· once aftoi.de dictadura t••oi•ta en el Uruguay han pera1t1do 
conatatar la profunda rah democr4t1ca de·eaa ·~ciedad. 

11 trac••o'pollttco del r•qillen autoritario impuesto en - -
l91l, •• vincula indimolubluente.' con )a trrupaidn d• lo• ••• va! 
to1 •ectorea·aociale• del pal• en int1n1a• confrontaoi~n•• cuya -
amplitud pareciera.no. tener paran9on en la h11tor1a nacional: La 

eunoia ddattouente'excluyente, anÜpopular y repreliya da1·r•
giman polltioo~ aunada a una cr11111~on~llica 11n precedente•,'hln 
v••tad~, ob~1ttvaa1nte, laa·condicione• para una concertaaidn 10• 

' ' atal y pol!ttoa anttdictatorial que involucra á pr&oticam1nt1.to-· 
'' . da• laa clH•• y oapa1 1ocia111 de la poblaaidn uru9·uaya, con ex-, .. 

aapctdn ·de una e1treaha capa de 9rand11 papita111ta1 vtnaulado1 a 
'la banca y a loa monopo1101.nort1aa~rica~oi, dnico 1oport1 1001•1 
de la dictadura, ,'¡; · 

''·" 1 1 

In efeata, ae puede apreciar la exi1tena1a de una voluntad 
. ' . . 

col1atiYI dellOorltiaa en 11 que ae expr11an,, tánt:o 101 tradioiona 
¡ ' 1 -

111 def1n1are1 da 101' v1lor1i demaadt1no1 41. aonvivanaia aoa1a·l1 
la al••• Obre.ra ·r loa al111rtado1 en 91n1ra1., lail aapaa aldia1· -· 
(1atud.iant11, prof11ion11H, tnteleatu1l11), mov1111ento1 100111••.. _ 
41 .~• di a~1a, ~ubtlado1, ooop1r1tivt•taa ~e:v1v11nc1a, e~., ª! 
llO 1~·· paqutftl r •citana bur1u1ll1 (oaMro~t·•· lndu1trt•l•• --

' dl.01 r pec¡ueftoa pro4\1Gtor11 ruralea) •· tnc11á10· atertoa .1eator1il di· 
• 1 1' ' • 

9rand11 'ndu1tl'Sa11, r 9anad1ro1 afeataclol por. la poUUaa 1aon6·· 
ata1 'I 100.tal d1 1a · d'otadura. . ,. . . · 

· 11 •j• fundulnt11 .d1 1a· taattaa· 111 oon01rt1aten ~1 1tgna 
11ta fa11 poUUoa, ••t• dado por ii1 ·ao.tuid•n·a111 b&aio11 1ri to& 
no 11 d1rroaa•t•n'° 41 1• diatadur~, 1 la.reauperaa,en de 1•• 1, __ 
bert1d11 pGblia11 y aind,aale• r d• aondioian•• hwaa~•• de 1xiat111 
Gil •&tlr111e . 

Hn abargo, ••• a1U df' la tr11a1ndlláai1 aatu11 de tal11 •• 
1ou1r4oa, •1 proa11a da reoon1truaa.ten 411100rat'ia~ lupone d•Un1•• . ' 



IX. 

ciones de mayor alcance en todos los tdp:tcos soci"ales y .Pol1ticos, 
mismas que indudablemente determinar4n los conten.idos· rea.les de -· 
las formas· democráticas de relacidn social y sus expresiones est! J. 

t'-les, .en el marco de una estruct~ra de_ el.ases. v~qente, indepen..-- . 
d:lentemente de las modificaciones sufridas durante los m4s de diez 
Años de dictadura. 

Por io damas, el violento trastocamiento de las relaciones 
poltticas en la' sociedad uruguaya de estos.1Utimos d~ez años ho -
significa, en modo .alguno, un par!intesis en la historia del pa!s. 
Es el resultado del proceso· hist6rico-pol!tico vivido hasta en to!!. · 
ces, la condensación de las ·axpei--r.encii¡ls concretas de confrÓnt¡i-
ciones de clase,· en una fase difer~nte s!, per~ que no. supone que 
la coyuntura de la ca!da de la dictadura ponga a foja cero ~l li
bro de la histori~ social uruguaya. 

•Lo que vendrá" dependerá, tambi6n, de las modalidades.que 
el fenómeno social de estos once años l~'. impriman. PerQ la matriz 
gen6tica de este largo y doloroso de.cen:io está sólidamente defin! 
da por una riquísi~a historia de relaci9nes sociales .Y políticas, 
de lucha ideológica, de niveles específicos de.desarrollo orgáni
co y político·de las clases qu~, tampoco en este cap!tulo del fas 
cismo, suman cero. 

Premisa fundamental que plantea,. m4s que nunca, la utilidad 
de interpretar esta etapa determinan~e del futuro inmediato a Pª!'. 
tir de su g'nesis • 

. . Abundar. en el eatudio da loa procesos hiat<Sricoa de los pue ·.··· . ' -
bloa. siempre ea.importante, y e~ ese sentido no existe~ investiga 
·a1one1 1ociaies superfluas. No obstante, la efi~acia·y actuali~: 

• • • ·1 ' • 

dad de toda 1nve~tigaci6n depende an 9ran aedida de lo ~ue pueda 
aportarla concretamente a loa pueblos como factor de autoconcien
cia, como recuperación expUcit~ y ·11ate~tiiada de sus pr~piaa - , 
experiencias y, en consecuencia, como herramienta para su acción 
preaente y futura. 

Nuestro trabajo se ha orientado.en torno·al fenómeno unive!'. 
sitario en el Uruguay. su valor historiográfico "per se" no con! 
tituye seguramente una apor~acien origina~ e~ el contexto docume!!. 
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tal que aobra •1 tema da la Univer•i~ad .. Ul•t• tanto ·en .nueatrC; -
pala como en el continente latinoam1~ic1no,. y por lo dem&a, •u.i~ 

ten~ioni:Udad no. ea pr~ci1a11ent• d·e cadéter hiator~o9df1co, au!l 
qua aolamente pueda realizarse a partir .da lo• hecho• hi~t6ricoa. . . . 

Orientado a ao•trar la incidencia c¡u~ la Universidad uru9u~· . -
ya ha tenido en el proceao crltico del· pala qua culmina an·.1a et:! 
•1• org4nica del latado, antaaala de la ••lida contrarrevoluciona 

• 1. -

ria del fuoi1mo, tiene como objetivo prillordial el conti;ibui.r m2 
deata e in.suUcientemente a la elabor~ciCSa de esas respueatas del 
futuro que nuestro pa!s:se formÚla hoy. Porque a las interrogan
te• mencionada• 9obre las caracterf.1ticaa que deber! tener la ree! 
tructu~acidn damocr4t1.ca del Uruguay, le corre1ponden necesaria--. .. 
men~e la• de ¿qu• Universidad tendr4 el nuevo Uruguay democr4tico? 
¿qu' Universidad•• conltruid 1obre·1a1 ruinH de esta in1titu-
c~6n concebida com~ pilar ideol6gic~ del faac11mo? Preguntas.que 
reconocen el papel hi1t6rico de la Universidad en la experiencia 
democrau.ca uruc¡uaya. . ... 

La concartacten de vasta• cla1e1 y aectorei 1ociale• para h! 
cer caer la dictadura no obn.ubila la existencia de diferente• pro..: 
yectoa de reconatrucc1en damocrattca nacional que incluyan natura! 
mente diferente• proyeoto~ da uni.venidad.·

0 

•·• 

Muestra inaercidn en la problem&tic~ mencionada ea clara. I! 
dependiente .. nte de que la• foraaa del latado demoor&tico ••an de 
car,cter bu~gu•• (1e habla hoy 4e' la vuelta inicial a la Conatitu
ciCSn cle· 1961), Y' en ••to. importa· •ubrayar· qu•~ a la cl.aH obrera y 
al pueblo no lti• .a~n indiferente• 1·&1 .fo~• 4•1 · latado capitalU• 
ta en tanto .ciU• la forma democr•ttca e8 la . .all Cltil para· •1 deaa-~ 
rrollo de 1ua lucha• y 1u concienoi~ pol1t1ca, lH tarea• demo'cra
.tiéaa de lá cla•e obrera ai9uen 1iendo· u~ fa•• de entrelazamiento 
.h1at4rico con 1u1 tareas aociali•t••· . ' . ,. 

. . . 
. 1-.. el Uruc¡uay, la fue inicial de J.a. revoluciCSn tiene como ·-

tarea• primordiales, determinada. por au e1tructura econCSmico-10--. 
' ' . . 

ota1,·1a erradtcacidn del latifundio, de la dependencia con el im-
periali1mo y la participaci6n directa da 1•• ma••• popular•• en la 
conducciCSn aconCSmica, polttica y •ocial ~el ~atado, ea decir, que 
en "" flil~~ inicial 111 revoluci6n se~! l'!i¡rhf..,. antimi:>erialiata y .. 
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dellOcr&tica avanzada. La formulacidn •fase inicial• no aiqnitica 
en manera alguna una demarcaci6n mec&nica de laa (aaes •democr4t! 
ca• y •abcialiata•, ~ino la caracteri1acidn de la• tarea• a lle-
varH a cabo. La deno11inac;idn faaH "democr&tica• o •socialista• 
reaite nece1•riaaante.a la diatinci6n e~tre ~l •carlcter• y las~ 

•fuera•• aotricea• de la revolucidn. El hecho de que la revolu-
oidn tenga elementolde car&cter democr&tico.(deter11inado1 por la 
realidad objetiva) nó permite con9luir que ella ~aba ser anc~bez! 
da y diri9ida por la bur9ueala o que la revolucidn aocialiata no 

' ' . 
pueda comenzar ~a1ta tanto no ae hayan cw:tp~ido lo• objetivos de-·, .• . aocr t1co1. Pd~ e~ contrario, el entr•l.a1uiento P•10'm•nante de -
loa objetivo• democr&tico• con 101 1ociali•ta• dependara esencia~ 
aente de que lam fuerza• motricH de la re~oluc.i6n. sean .el prole
tariado en primer lugar, 101 trabajador•• del c~mpo y las capas -
aecliH urbanaa, pudiendo participar O noola burguada nacional. Y 

' t 
eata1 tuerza• •otricea tambi•n eatin determinadas por la realidad 
objetiva. 11 El entrelazamiento de la~ ~a~eas damocr&ticas.Y so-• 
cialiata1 •• en tf~inoa generala• un rasgo eaencial de la revolu 
cidn en la apoca del imp~rialismo2 >, y la C?ele~idad con qu'a se _: 
produ1ca, depende d1 condicione• h.iat6ricaa· elipec1ficH q~e tie~en 
que ver con'lo• c¡radoa de d1aarrollo capitaliata, con la• formas -
de dOllinacidn imparialiata y dHde luego_, con laa particularidades 
hi•tdtica1 'y pol1tica1 de Cfda formaci6n aocial. Adem&a, 1~1 ta-
re~• de111Dcr&tica• y de aoberan1a nacional no ion laa mi1ma1 en un . 
deHrrol.lo institucional, que en la breg~ antifa•ciata o contra - .. 
11• cU.otadlU'a• revrHiv•• c:riolla•. · En .. el .1egundo ca•o, cementa -
lodney .. Ai-1•••nd1, •1• enHnch• todo •l 1i8teu de aUansaa de la '." · 

' . . ' 

olan oa»rera.,Y el• 1i•t•111& ·puede oo•prend•r, en la unidad o en la . ' ' . ' 

o~nver9enota, aeplio• •eotor•• de la bur9ue1la~ In verdad aparece 

. : ' ·" ~ . . .. ' ' 
. .'':' . 

· 11 Al 'rupea•o c,44, AUIMINDI, 'ao4neY• ·u.tu9uar 'ti ~1d.t.Lc4 LciUn4 tn 
to' &ffoa 10, ,, 47. ,, 
•ira prof\andhar •n ••te t:••• renltm de· ·9r1n interi• el traba
~º de L•~in ºº' t4ctlca' dt ta 'oci4tdt•~c.tacla in tci .ttuotu--
clln diMOC~~ttca,· O.I, en 12 toao1, To•o 1111 Ho•cG, Id, Pro9r~· 

·· 10, 1171, y el de Rodn•Y Ari•••ndia "Pri•avera popular 1n Hica-
119u1•,. l•vilta 11tudio1 No •. 7l, octubre 1979, 
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aqut marcadamente, toda una etapa de .objetivos democr~ti~os gener! 
l~s y da soberanta e independencia nacionales~" . . ... . ' 

Pero e.n. to~oa los casos o tipos de· revoluciCn (democr4tico-
antimperialista, democr4tico-antitaacieta o·socialista) el proble
ma eaericial.es polttico, depende de las relaciones de fuerza que~
se van creand~ ~ntre la~ diversa~ .clases sociales. 

En el Uruguay, .el carácter absolutamente excluyente de la· d!!, 
m1nac16n fascista de la fracción burguesa financiera monop6lica -
crea condicion~s objetivas.de coincidencias t4cticas con diversos 
sectores de la:Jllur9ues1a; y por ello, l4'unidad de los sectores d~ 
mocr!tiaos, antimperialistas y más radicales de la sociedad urugu! 
ya y la convergencia con todos aquellos sectores sociales afecta-~ 

' . . ' 

dos por la dictadura, no constituye exclusivamente una t4ctica in-
mediata antid~ctatorial sino que se inserta estrat6qic~mente en la 
definici6n de las v1as de aproximación al poder, que estin determi 
nadas por las nuevas condiciones de la estructura 
social del pata. 

~conOmica y 

No obstante, lo que en la perspectiva de la clase obrera es 
un fenómeno Ucticn-estraté9ico, ~o tiene la .. miBllla significación -
para todas 'las ~racciones de la burgueda hoy abiertamente opue·s-
tas. al fascismo y en concertaci6n pol1tica co~ todos los sectores 
populares.· 

·La l~cha.de clases no deaaparece ni siquiera despu6s de un~ 
resul·tado exitoso de movimientos revoluc.ionarios democrtticos. 

En verdad,.el hecho.de que la• nuevas condicional de domina-. . . 

ci6n ·da clase, .·en. pa1ses como el nuesti-o, generen modificaciones "'!' 
. . . 

~uatan~iales en ilnportantea fracciones de l• burguas!a, ello no --
permite olvidar. una tende

0

ncia histisriea Cy ·por lo tanto medible. en 
largos perlodo1)1 la pérdida de capacidad democdtica de la burgue 
da ante el avance revolucionario.de las masas populares. Fen6ma: 
no que por lo de~s, transfiere,, objetivamente, .•l problema de la 
defensa de los valores de.mocráticos a estos sectores populares. 

En nuestro. pata, 'en las dos ddcadas· prec11dentes al golpe de · 
Estado, esa tendencia se mater;f.~liz6. en i'as confrontaciones de el! 
nes con el. abandono progresivo de los contenidos deinpcrático.s de -
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l& domi1,1aci6n burguesa y la identificacidn de 'est.os · valo~es -ideo
l69icamente dominantes en la sociedad úruguaya- con los reclamos.
de transformación radical de la estructura económico-social porJ?il! 
te de la clase obrera y el pueblo. Experiencia histdrica que no -
es ajena a las demandas democr!ticas actuales de la clase obrera y ,· 

que determinar4 de manera contundente las modalidades de la futura 
reconstrucci6n democr~tica en el pa!s, 

La Universidad uruguaya no estuvo al margen de este proc~so. 
'l'radtc"ionalmente representante y reproductora de los valores demo
cdtico-liberales sobre los que·se sustentd en buena parte de este 
siglo la dominacidn burguesa, se convirtió, en el per!odo cr!tico 
de oata.ideolog!a dominante, en un factor de cuestionamiento ideol~ 
gic::o y pol!tico de las nuevas formas de dominación. Fiel a esos -
principios democráticos, y afectada de manera compleja por la cd
sis que atravesaba la formación social uruguaya, tanto institucfo ... 
nalmente como individualme~te en los·universitarios, la Unive~si-
dad ~ermeó las influencias de la clase obrera y procesó, al igual 
que ésta, la transformación de los 9ontenidos de los valores que -
reproduc!a. Cuando .el problema de la democracia ·se convirtió, a -
partir de 1969, en el cuestionamiento del modelo de desarrollo ec~ 
nómico y social en crisis, el cumplimiento de.las funciones inhe--.. ' . 
rentes a la Universidad se ~raducir!an en w\.enfrentamiento'pol!t! 
co abierto entre ésta y'el Estado, 

La Universidad uruguaya, identificada con las demandas y el 
programa de transformaciOn esgrimido por'.la clase obrera, cumpli6 
un tra~cendente papel en el proceso.de crisis !ie hegemon!a.da l~s 
.claaes dominantes. Y los universitario•, especialmente 101. estu:--· 

· 41antes, . elevados a condici~n de fuerza social c::onsti.tuyeron un ·~ 
lido aliado revolucionario de. la clase obrera. 

Retornando a las interrogantei formuladas inicialmente, que .. · · 
'· 

tiene por finalidad la justificacidn del presente trabajo: "qu6 .t! . 
. po de Univ.ersidad sed reconstru!da", creemos de importancia subr!.·. 
yar·ciertas apreciaciones. No bastar!a con afirmar que deber& ser 
democr&tica, autónoma, dirigida conjuntamC¡Jte por docentes, estu-
diante1 y profesionales. Estas tres caracter!sticas de la Univer
sidad anterior al golpe de Estado han tenido connotaciones muy es-

., ... ;. 
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peciale• en 'ªª ·et.apa de la hi1toria nacional. Fue la Untvera.idad · 
al •ervicio de 101 1ectoraa populareJ del ¡Hl!11 la que rechaz6 la 
i~qctrencia.cultural del imp~riali1~1 fu~ la Univers,idad que.cwn-
pliendo con· su1 co~etido1 cientlf icoa de an4li•i• de la realidad ~ 
nacional concluy6 que la1 cau1a1 de loa problema• que la afectab~ 
radicaban en la Htructura econ611ico-1ocial, e.n el latifund;to~ en 
l~ dependencia al imperialiamo, en la explotacidn. Fue la Univer~ 
•idad que haciendo ciencia contr1buy6 objetivamente a la def ini--
Cidn de un pro9rama de soluciones a la eriail 1 de transformaci6n -
nacional, Fue a esa Univer1idad a la que se busc6 destruir para -

· transformarla en instrumento de reprod~cci6n ideológica de la domi 
.. ' -

nación autoritari~. 

El e•a Universidad que integra el patr;f.monio hist6rico del PJ!.. 
blo uruquayo y que, en la faaes 1uceaivas del devenir soc;lo-poUti . . . -
co nacional estad presente lo deber& estarlo, al menos) en la recu-
peraci6n de las conquistas que nues·tro pueblo obtuvo tras largos - -
·años de comba. te, · . ./ . . · . . · 

. , .. 

Ast como para el pueblo uruquayo la reconstruccidn democráti
ca no 11i9n;l.fica Usa y llanllll\ente :•~o~~e~ atras•, .·la U~iversidad -
nece•aria.no podr6 significar un retroceso histórico. Este proble 
._ debera. ;lmpregnar indudablemente,· la def~icidn de loa conteni-
do• que el proceso democr4tico vaya teniendo, 

. . ' . ' . 
X.a aanera ccm utc ocurre es ;lmpoeible de predec;f.r. Muchas co-

sa• 11.n. c:~mb.tado In el pda en esto• o~ce ara. de fascismo y seda una 
pedanteda · ab1urda in~entar pre~icciones ele . cualquier tiPo, .~ -
• 411 tDdoll c:onoc.ido que ello· depender• di Ju f\mzu con que cuenten 
im diferente•. ••ctore• 1oc:ia~e1 que c:Onfronten 1ua Pr:aPto- proyecto•. . . . 

JCucha1 d• ••ta1 cue•tione1 e1t&n tailbitn vinculada• a la in•
terrogante de c6mo pien1an, la• di1tinta1 fracciones de la.burgue
da, recom¡)oner au .dordnaci6n. Cu&le• aer4n lo• mec:ani•moa poUt! 
co-in1titucional•• que sustituyan al tradici~nal sistema •bipatti
diata•, Quya crisi1. fue un in9rediente primordial de la crisis del 
E1tado uru9uayo. Pre~unta1 da este .tipo e1t'n a la orden del d!a, 
.aun cuan.do 'en la coyuntura actual, la factibilidad de todos loa P12, 

yecto• 9iren en torno al ej•l central d~ la. calda· de la dictadura. 
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Sin embargo,. en las circunstancia~ poUticas actuales existen 
nuaero~a• 111anifH~'cion1~ c¡ue pe~111iten aaeverar ~ue la actualidad ·;
del tema ... mayor de lo que muchos a~alhtas supol\en: la insoslay!. 
ble.prHencia combativa.de. la clase. obrera aostrando·un perfil pro• 

· pio, ~ la vez que contribuye decisivamente en· la' poU.tic~ de conce!. ·· 
taaidn d• loa·mia vasto• sectores antidictatoriale11 la·existen~iá . 

. de 'un poderoso movimiento estudiantil que reivindica SUB tradiCio-
nes hi1t6ricaa y •• suma al torrente antifascista; la cada vez 11141 
renovada .Participacidn organizada da las fuerzas poU.ticas de ·iz--
quierda nucle.daa en el Frente Amplio e inclu10· de ciei-tos sectores 
polf.ticoa de .~os ~artidoa tradicionalea, pa~tan esta nueva.realidad 
.• la que el pab ·H enfrenta y que previsiblemente acelerar4 las t2_ 
... de po1ici6n sobre temas 001110 loa que acabamos de referir. 

Nuestra hip6tesi& ·de trabajo consiste, prec isau1t!l1 ti:), en el h! 
abo de qua la Universidad de la Reptlblica, como institución destin! 
da a la reproducci6n de la idéologta de las clases y fracciones de 
el••• dom~antea, deja de cumplir' ese rol' a'ál.(jri'ado, con~irt:i.6~dose 
~n un factor de c~estionamiento y enfrenta~iento ideológico y pol!
tico al ~6gimen social imperante a partir de la dGcada de los años . . 
sesenta, convergiendo proqram4tica, social ·y ~ol!ticamente con la -
alase obrera uruguaya en su proyecto de transf ormaci6n radical de -
la e•tructura econ6mico-1ocial dal pa!s • 

. U,.tran~formacic5n da lo• rol.•• social•• de la Universidad ae 
produce ll&s radicalmente en la fas• hist6rica iniciada en 1968, en. 

·,la que entra en total crisis la forma de.dominación burguesa demó-
~ ~Elt1oa. · . . · · . 

''; 11 el ... nto central 4• ,e•~,ori.li .. ••t&·dado por la resigna-
cidra, por parte de la• cla1e8 do111inante1, de '1oa m•todo1 conaen•u! 

.·. le•. sobre ·los que H hab!a cimentado 1u dominación ,pol!tica y, en 
· con1ecuencia, el abandono da la ideologtJ democr4tico~burguesa que 

1 • • • • 

illpre9n6 durante .m&1 d• medio siglo la vida· social uruguaya •. 

Do•. son, b&liicamente, loa factores determinantes de esta - _ .. '':·' 
traltocaa:l.6n d• io1 principio• ideoldgicos·de·la.dominaci6n burgu!.' 
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.. en •1 uru.a.ra a) la cri•i• ••truotural d.1 ~lo oapit:ali8ta 
uruvu.,o ~pe.dt.inte 1 defo~- ciu- átaUa vi~1entuerit.e a McÍI.! 
do• de.la c1•oac1a·de 101 do• cinoueata.d•l PHHnta 1i9lo1 ••ta·
crili1 ••tructural con1t1..tur• el . 1uatrat~. •t~dal d• la nduéctdn · · 
de la ca,.ioida4 regula4ora' r ubUral del··lltado, el que ab&ftdona 
en roma· "'°'r •• , ••.. mu• r••·;··· ·~~ :a.:.~faa~r· .r a .... pa- . 
raleluente, un papel. repre•ivo. y uc1:U,en~e· ª"te la 1apo11.b1Udad 

· 4• ab.Oroidn de 1a1.c1Manda1 econdatca1 ·Y .tc$1l•• ·~· 101 1eot0re1 
popular•• afectac1o1 por la crl.•i•~. ·1»> ·.1 d~Arrollo orv•ntoo, - -
1t1eoia1iao· 'I ""uuc:O de la ala• obrua nacional,· aiaa que, u .• 
fona anci•ntt, d~Hne un proreato hi•~ricio alternativo y •n'.to[ 
no al oua1 d•Hnwelv• una upUa pollttoa de alian1a1 d• claA •• 
aon lo• •eatorea 90011111 CN• objet1YAllN't• oonfronta~ 1u8 inten
•H particular•• ·aon lo• qua de 1-• al•M• •n·· .• 1.poc1er. (y CN• en. -
buena Mdida,bablan ooutt~uldo Hpost•i '°'"le• al ¡tFoyeoto u -
dollinaaidn daoor&tioo•buque .. ) 1 eatr• ••ta •u1tttar1'ada ,_de . 
alaH1, oapa1 y aovilltentoa IOOial•• oon 101 que la al••• obrera -
••tableoe v!nau1o• or9&ntoo•, ia• aapa1 ........ y ... partj,aglanen 

. -
te 101 un1vermttar101, oaupan un lupr praordial dada la tnoid•n· 
aia Haial· c¡ue ••to• po ... n •n 1a1 aonont.81 aondioto.ne1 de txil•• 

1 1 ' • 1 .. 

tlftata de la fonaa16n .O tal \INfU&fa. . · 

.11 abandono pr&attoo de lo• Yalor•• dlllO•ltberal••• fonlllllln 
' '. -

t• e11r'8'4o• C11110 e1enata.ju1ttftaadora·d11• ~naaten de alaA 
4~ la buquti1la, aon1'1aar• el· faaCN P..~tta1 · de la· ar1i11 Uet, · 
Hgtaa • la Un.iYn1tdad r .. •• ......... ~;:•1 au1ttonutento ·. 
pol!tto.o de la 1 .. 1t'9~-- .. 1 podu·e1'-t.A1 ... IHh' que e1tablw 
una .tt.u·•t••••ta , • .,. .. • P.r!•• eaar'toc••· · · 

1 

• ' 1 1 •' '1, 
1
'' 1 ·' .a J.a• dita ,Su.era• dlcMa1 de alta. •if10, ·e1peotalli.te,. r . 

u al. woo · Ml :i-oreoto · .... ~•t4oo de· ta•t•ao"" ··mpe1a,. 111 • 
ootnaide•'ª' .... , ••.•• la 1• ~'·•••11. ,. aultural .. la -
Uniwsaidad r lal •.ta• 111••taal· r ~~,·~, •• 0onten14o d•••! 
ttao -.1.-atada1. por el Joder l~enuw, · ,.,,. ••tableaer • ~. 

Hu!da• Í'elaa1on••' entre la Za1til.Oda .r el· litada. ~· nlat,ya . 
' . . .. ' ,, -. 

•nt• illpoJunu1 l09rol eaone.1001 y .100ia~e1.obte~'"°' aon la •• 
apUaaatan de •••·llOdelo ele de1&no11o·a&piia1i1ta 9n la prmra' 
•'tad 4• ••t• .,,,10, Hdl.ilentado• Por .1 .. -H,aW.1,ta,erito·c1aHr•- · 
tiao '••1 ,,,,_ 'poUUoo Yl'\ll'l•JO• baa•·toiib1e,"•n ten'"°' ge•· . . ' 
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· ·: neralH, la· permanencia. de s6lidos Valores liberales en la mayada 
·: · de los universitario~ coincidentes, ·en numerosos aspectos, con las. 

def inipionea idaoi6gicas de la burguesta democr&tica hegemdnica en . 
el E•tado. 

Sin émbárgo,· imparta subrayar qua· la funcionalidad de la la
bor oientlUca y cultural de. la Universidad· respecto al proyecto - , , 
de dominaci6n burguesa implementado a trav•• del Estado, no as ab• 
soluta y, por el ·contraHo, se ·manifiesta· co~ u11a relacitsn no eJCl!!.·i 
ta de contndicciones y en' alguna medida'; de conflictos. E1te fe• : 
nCS.eno •• con·i..tatable desda la fundaci6n lliBml de ia Univanidad, en - , 
. .. '. . . ' . . 
1849, ~con*~ liberal no tiene correspC>ndencia ideoldgica y cul• .· 
turai con el proyecto hiatdrico ·de lá oligargu1.a uruguaya, domi.nan" 

. -
te econdmica y.pol1ticamente,· promotora de au,creacitsn institucio-
nal. 

X.• relaciones esencialmente contradictoria• entre los inte-. . 

reses estatales y ~a ideo~og!a predominante en los intelectuales -
responsables del devenir universitario en el. siglo XIX, sentarán -
las bases de una concepcidn del.quehacer universitario autónomo -
de las directrices .estatales y d~_una clara ~tica de compromiso.--. 
aon laa necesidades sociales de la mayor1a de la poblacidn UJ:Ut'JWlya. 

' . . . 
La autonom!a universitaria respecto a la pol!tica estatal -~ 

•con intermitencias en su consagracidn jur!dica- será una constan-.· 
te en Íos contenido~ de la actividad da la institucidn de 

0

educac~n 
superior, estimulando ~ pensamiento cr!tico en los intelectuales 
uru9'aayos, de raigambre unive~aitaria en su mayor!a. Incluso en -
lo~ pedodQS da relaciones m4s f_lutdas con al Estado, se mantiene, · 

. . . ) 

oollO rasgo caracterbttco, · la permanencia da la• posturas cr!ticas •. 
~y aut&oua de loa 'univa~sitar.ioa respect.!) del ·accionar estatal. 

11 daArrollo cl.p e8ta ~ensallliento. libera.l y_ democr4tico, en~ 
'tr•ntado • cada uno de lo• excelos. autoritario• 

0

de loa ciiferente• 
9obiernoa naciOn~lam, tan4r4 conio elemento. ~inamiz~dor a un eatu-- . 
diantado .impregnado por las corriente.• refomistas que, desde el - · .• 
llOYimiento da Cerdoba da 1918, iz::'n .induciendo a los estudiantes -
uruguayos 'a.una incrementada atencidn por' loa temas de mayor afee.:.. 
c'ian en la: poblacidn trabajadora y a una cada vez m4s delineada d!'.,~ 
finici6n anticap~taliata. 1.a' defensa de la autonom!a universita·-'n 

''i ;·; 
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ria sed, ~ra los estucUan·tea uruguayos, un medio de estructura-
cidn de una.pol1tica universitaria acorde con sus principios demo
cr4ticos y de solidaridad c;,on los sectores ele la pobla:c:f.dn menos -
beneficiados por el modelo uruguayo de. desarrollo capitalista, co~ 
virtiéndose en ·un arma de enjuiciamiento y e11frentamiento al .mismo. . . . 

El estallido· de la crisis de la estructura econ6mica a media 
• 1 • • -

doá de los años cinc!'lenta y la cr.isis pol.!tica que comienza a ges-
tarse entonces en el seno de 101 partidos tradicionales, ser&n el 
catalizador de sustantivas transfor~ciones ideol6qicas en el ~st~ 
diantado universitario uruguayo. Este, con tradicional y de.ataca
ble responsabilidad institucional,. pugnar' poi: dotar al quehacer -
universitario de mayores compromisos co~ la realidad nacional. En 
este sentido, un hito fundamental es la Reforma Universitaria de -
1958, cuya concreci6n jurtdica en la Ley·Org4nica universitaria de 
ese año, inaugurar.4 una nueva etapa de· responsabilidad social. ins
titucio~al, por mandato de. su 'Carta Org,nica. .. . . 

Estas sdlidas tradiciones democr4ticas y la definicidn de m! 
tas culturales.y cient!ficas al servicio de la mayorla de la pobl! 
ci6n uruguaya, dar4n impulso a la defensa y reproducc~6n de valo-~ 
rea ideoldqicoa que las propias clases dominantes pondr4h en tela 
de juicio y que consideraran contrarios a sus objetivos econ6micos 
y pol!ticos, hacia los años 1eaenta. 

La crisis ideol~qica en la Universidad se vera reforzada, 
. .. ~ . 

adeda, por. la imposibilidad para la Inatituci6n, de desarrolla.r -
una polttica cient!fica y cultural coherente con los postulados b& . 

, . . -
8iC08·def1nidos e~ la Ley Or:g,nica de.1958, cuyo·deaanvolvimiento 
••tara limitado po~ la• condiciones econ611ico-1ociales estructura
l•• en . cri•iB y a~ravadas con.sidarablemente en la coyuntura 1968-1973. 

La ~o~ en que ·~·procesa la nueva realidad 1cleol6gica r· P2_ 

lftica en los univeraitarios y. en la• capas medias en gene~al ea, · 
en cierto 11C>do, un.rasgo bastante pec:uliar.~e la'formacien social. 

• • f • • • • 

uruquaya en el ·contexto cont1.nen~1 ·• ·~n .·el m~rco ele la influenci~. 
social y poUtica de la clase obrera uruguaya, 'al cuestionamiento 
de laa capas medias a la legitimidad de la clominacidn burguesa, se 

. ¡ . . . . 

traducir,, en el caso de los universitarios, en su. 1ncorporac1c5n -
masiva al acciona~ proqram&tico .de la cla1e .obrera y an la defini-
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o16n revoluc~onaria de buena parte de ellos, en particular los es
tudiante• que confol'Jllan un sdlido aliado revolucionario de-la mis-

•• . . 
Eata alianza, procesada qe manera· complej~ desde los años 

oincuenta, logra sus m4s alto' niveles de cristalizacidn y consol! 
dac~dn, precisamente cuando la coyuntura 

0

polttica iniciada en 1968, 
1e manifiesta CQmo la crisis de los valores demoliberales.en tanto 
ideolog!a dominante y.con la presencia de. un frente social opositor. 
al dc¡imen, coherente y bien estructurado, cuy~ potencialidad polf 
tica •• aaumida por las fracciones de clase.heqemdnicas en el Est!. 
do, como un serio.peligro a destruir. 

La actitud liquidacionista de las clases dominantes respecto 
a una Universidad claramente definida por el programa del movimie~ 
to obrero y popular, ser4 un factor generador de nuevas y agudiza
das confrontaciones ideoldgicas y po.l!ticas entre las clases suba!, 
ternas Y. el Estado, en las' que la Universidad· jugará un papel tra~ 
candente. 

La crisis de car4cter permanente de la legitimidad de la do .. 
m1naci6n burguesa en la fase'l968-1973, conducirá a las clases do
minante• en el poder a recomponer su·domin~cidn por la v!a autori
taria, institucionalizando.esa nueva forma de.gobierno a partir -
del golpe de Estado de'l973. Pocos meses despu6s, la intervencidn 
a la Universidad por par~e del gobierno dictatorial, buscará des--

. . ' 
trUir todo· vestic¡io democritico en la Casa de Estudios, implemen--
tando profundas transformaciones ideoldgicas, con el fin de conver 

' . -
tira ·1a Uriiveraidad en inatrumento·de reproducción de la ideolo--
9la autoritaria· qua caracteriza al nuevo ~égimen. Transformacio~

ne• faaciataa que.dar4n la pauta del rol juc¡ado por la Universidad 
dellocr&tica·en al debilitamiento.de la dominación burguesa. 

Da eate.ai1teraa da hipdtesia someramente presentado, se der! 
van cierto1 problemas y categor!aa te~ricas cuyo an4lisia pormeno-· 
rizado permite una 1i1tematizaci6n conceptual m4s profunda del fe
n&Mno hiatdrico concreto, materia de .'nuestra 1nvest1gaci6n •. 

De alloa, loa -'• importantes a nuestro juicio son: el pro-

. .. ' 

bl ... del E1tad~ como instfumento da.· domina~idn burguesa y como º!. , 
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. . 

9ani1ador y condenHcidn de lo• conflicto• declaH1 el papel de• 

la ideologS:a Y. . loa. intelectual•• en la reproducci~n· de laa concu--
• . . . 

cionea uterial•• y.poUticaa de la dominacidn d•. claH1 ••iili•llO, 
la influencia de la e~ono11ta en la actividad eatatal y l•• influ•!!. 
ciaa r8'?1proca• d~ ••ta •obre la· pdmera1 la naturaleza de l••. cr,!._ 
•i• econdaicu y •J. 9rado de deterainacidn que poHen re•pecto a.
la• cr.181.a poÚttcaa1 loa dLferentH tip0• .de criaia po11ttca1 y -

au incidencia aobre laa el•••• 1ocialea, loa pert1do1 poltticoa y 

la• in1titucione1 e1tatal••1 la naturaleza de la Univeraidad como 
in•tituci6n es\atal y laa diferente• foraaa en que •• ve afectada 
por la1 cri11Jacqn6aica1 y poltticaa~ ta~to inatitucionalmenta cg, 
mo en cada uno de •u• ••tamento•1 loa ~••90• diferencial•• exiat•! 
t~• entre .loa diverao• componente• de la com~idad univ•r•itaria -
y la• relacione• po1ible1 entre ello• y laa dell&a clase• o capa• ~ 
•ociale11 finalman·te, la forma como pueden resolverse :lali diferen-

. t . 
te• criais pol!tica• y cu&les •on 101 factor•• determ~nantes para 
laa diversa• salida• de laa miamas. Las relaciones entr• crisis -

·de dominacidn burgua•a y revoluci6n. 

El tratamiento de ••to• problemaa·y categor!as te6ricas, da-. . . . ......... ,.,, ·• . 
•arrollado.en el primer apartado del trabajo, implica, deade •u --
foraulacidn miama,,la aaunci6n de lo• prinqipios tedricoa marxi•-
taa. 

De•de nueatro punto de vi1ta, e•·•l ~aracter revolucionari~ 
del .j..rxiamo el cual, ai cl••entraftar la ••en~i• contradictoria de 
.la aociedad de el.a••··· aporta la• pautas analltica• 4e lo• proce
so• crltJ.co• qu• en ·.ella ·.. producen, de la h1atortc14acl de la d2, 
ainaciéSn bur9\1ema .y concoa1tanteunte, de la natural••• h1•~r1ca· 

' -
i•nt• Uaitada d• lo• Mf:Ani•ll!O• 1deol&,ico• y poUttcoa d• tipo . . 
~n•en1ua1, en el aU.dro 4• ••cenao de l~• conflicto• de el••• en. 
Un& tomaC'iCSn 1ocial dete1111nada. · .. / 

La val.id•• de.· Ht• tipo. el• reflexidn teCSrica poi!d. cr:matat:u:M 

juJta .. nte ~n la confrontacidn de la• aportacione8 de carlcter 9! 
neral de ~a teorSa ma;xi1ta con el proce•o hi•tCSrico real uru9ua
yo, cuya mod••ta d••cripc1CSn intentamo• en el presente trabajo. 
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J. AL9cu104. pJ&.ob'ttm44 me.todo.t.49/.cu 

Una investi9aci6n que busca encontrar las mdltiples determi• 
naciones del entorno social sobre el fenc5meno ~niversitario y las 
que 4ate produce a au vez sobre la realidad social, qenera, como • 
•• de 1uponer, dificultada• metodol6qicaa de cierta enverqadura. 

Lo• presupuestos te6ricoa de tal an4lisis -que explicitamos 
en.el apartado titulado •ta Universidad y la crisis del Estado ca
pitalista•- exigen la aprehenai6n de la totalidad del fen6meno so
cial, en el ente~dido de que el problema estatal y la Unive,:sidad. 
como rodamiento e1p'eclfico del Estado,.solamente son comprensibles 
como condensaci6n material de relaciones de fuerza entre las dis~-

· tinta• clases de· la sociedad civil, en momentos concretos de sus• 
desarrollos org&nicos y pollticos, determinados en altima instan-
cia por loa fen6menoa econ6micos. 

La •totalidad social" como result.ádo diaUctico de numerosas 
contradicciones es una categor1a marxi~ta generalmente dificil de 
manejar. En tdrminos absolutos la totalidad social es.prácticame~ 
te inalcanzable, m4xime en un trabajo de esta naturaleza. Empero, 

·razones de fuerza nos.compelieron a extender la revisi6n de·numer~ 
101 aspectos de la formacidn social uruguaya, en términos sincr6ni 

. . -
coi y diácr6n~cos, ea decir, en el anUisis de coyunturas pero. si-~ 
911iendo el proceao·de desarrollo social cronol6qicamente. 

~ . 
una 4• la• de mayor pe10 ha sido .la realizaci6n de este tra-

ba~o fuera del pala al que ~ace referencia, ~iriqido mayoritaria-
•nte • lector•• cuyo conocimiento de. la realidad uruguay'a no pue
de ••r presupueata. La verdad es que cuando uno sale del Uruqu4y 

• • ¡ 

.. cla cuenta de lo poco que •• le conoca,·axcepto por acontecimten 
to• ... o ·meno• eapectacular•• que, en general, ·¡;oco dicen. de loa 
prooHOI real••· Meditando 1obra este punto, pudimos intuir que -. . . 
han ai4o quiz&1 cierto~ raaqo1 distintivos.de la formaci6n social 
uz:u9uaya en el contexto latinoamericano 101 que eriqieron numero--
1a1 ·valla1 a la comunicaoi6n de experionciaa las que, de no canta! 
•• con referentes hist6ricoa amplios (tan trabajosos de leer como 
1er&n Hguramente 101 inclutdos en las presentes páginas), dan lu-
9ar.a la manifeataci6n de apariencias residuales •. 
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~o poca re•po~1ab1U.c;lad tiene, en.: ••ta• liaplificacionea, la 
imagen que la• cla•H dominantes bu1caron dard• la realidad ao--
cial uru9uaya, no tan 16la p~ra el ~xterior,:11no como interpreta- . 

. ci6n dominante para lol pr9pio• uruc¡uayos. 51 a es~o adicionamoa 
la fuerza con que la• ideas de la1 el•••• dominante• penetraron •
laa cabezas de la mayorla de los intelectual•• uruguayos durante·-
1114• de medio ai9lo, incluyendo a mucho• cr!ticoa del sistema polt~ 
tico, el producto ha sido bastante desalentador durante muc~oa. - -
ai\oa. A mediados del presente lic¡lo eran· 1W1amente escasos loa i!!, 

telactualea que ubicaran la probleinatica nacional fuera del tan •! 
plotado argWl\ento. de la'aingularidad ab1oluta del caao uruguayo. -
Loa efectos cata1tr&ficoa da la crisis econ6mica vi.nieron a dar -
cuenta, en amplios nt\cleos de intelectuales, de la• regularidades 
del fen6meno en el contexto dependiente del continente, de que lo 
1:1.ngular exist!a en cuanto expresi6n de especific~dades nacionales, 
y nada mh. 

•ta Suiza de Amarica~ fue para propio• y extraños la miatif! 
caci6n burc¡ue1a de una hi•toria aellada por la lucha de clases. 

Y aGn cuando la cri•i• uruguaya revoluciona la producci6n in 
telectual y obliga incluso en forma inconacien~e a echar mano del 
m•todo de an'1i811 marxi•ta, y dar a luz innumerable• trabajos que 
parten de las determin~ciones e1tructurale•, que aawnen la preaan
cia activa de laa el•••• en el acontecer·hiatdri~o y que aceleran 
tumian por eata vla la .critica de la idao"lo91a domi.nante, el Uru"'.' 
quay 1ic¡ue •i•ndo todavla, para mucho• extranjeroa, una realidad -
inaprehensible en •u• afSltipl•• concatenac.ion88. 

' . . ' . 
Aapecto•: tan funda•ntalH como el peao eapec1f1co de la el! 

••obrera, ·•u.influencia en el proceao da .radicalizacidn da l•·pe
q~lla~urCJUHla· y .laa ·capá•· aecUaa, el pa~l diri9ént• da la cla~a: .. 
obrera .raapacto al conjunto de loa Hatar••.·popularea, ate.,. da no 
MCliar ·una expli~aciCSn exhau•tiva de la ·hi•toria social uru9uaya, :. 
pueden ser tolliadoa en primara 1natanc1a como mera• afirmaciones --

. . 
ideologi1ada1 y·parti~iataa que pretendan enchalecar la realidad a 
au1 pro('iH aapiraciona1 o iluaione~. 

En general, la 1maqen del Uruguay cOllO un pala •de clase me
dia•, tiene para el lector ~xtranjero razone• aparente• de funda--

~.: 
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.. n~c16n, y •n e•• medida •e pierden la• reales dimens~one• del ~ 
proceao. ¿cualea aerlan ••to• ·~•mento• aparentes del Uruguay? 
Tratareaoa de mencionarlo•, ••biendo que no agotamos el tema.i 

1) Durante· un largo pédodo, el alto· nivel .de vida de los sectore• · 11 

. ' 

popular•• y 114• especlfic~mente de la cl~•e obrera, ·no.permite ; 
una diferenciacidn tajante entre ••ta y lo• •ectore• medios. -~ 

Por un ~ado, la alimentacidn, la vivienda_, la Hlud y lo• nive
l•• educad.~n~les de la clase obrera, no presentan diferencias 
auy· pronunciadu ·con ~o• aectores medio•. Por otra parte, 6'stos, 
en au aayorla vinculados al sector·estatal, son por esta razdn.' 

. . . 
aaalariadoa •. Si nuestro criterio para interpretar la estructu-
ra de el•••• del pab se basara en lo• niveles de inqreso como 
l~ h&ce la aocioloq1a burguesa, tendrlamos que ubicar entonces 
a iaportante• •ectore• de la clase obrera -en ese ~erlodo "pre
criaia•- en lo• grupos "medios-med~os• o •medios-bajos•, en re
lac16n comparaUva con ~as situac·iones •ociales de la mayoda -
de loa pal••• del continente. Sin embargo, no es ese nuestro -
criterio cla•ificatorio. 

2) Zl illportante pesó social y polltico da la clase media desde co 
aiensoa·de •iglo H innegable. Elproyecto.hegem6r:iico de la --

. burfU••la dio a la clase media· un lugar central en los mecanis
aoa pollticoa de di~ecci6n ideol6qica de la clase·sobre los se'5_ 
torea populare11 y el caracter dO!ftinante de la ideologla nacio
nal•refon.tata de la burgueda sobre amplios sectores d.e l~ po
blao.tdn y por perlodoa muy largos, dio a.las pautas de conducta. 
aoc1•lr a aucho• valore• culturales nacionales, ra•qo• identifi 

' . . -
c:abl•• cQn· lH inodalidadea .de exi'at~ncia de la clase media.. --

. a·1n: ellbar9o, .Hta dtuaciCSn predominante, representada en la -
'. 1Mt•n exterior del Uruguay, no fue eatatica y en la realidad -

. de lo• hachoa, .. modificCS •u•tanciala8nte .• . . ' . . 

3) ·~ 1aa9~n externa del Uruguay como una •eatancia• ("rancho"), -
QOn enoraH praderH naturalH donde lH vacas .crec!an, H mul~ 

tiplic:aban y.· •• se modan· •olas1 la imagen del Uruguay "del sec 
. .-

tor terciario•, de la burocraciá, da los jubilados, no contem--
pla, ·por cierto, ·la· enorme ampliaci6n de la actividad industrial. 
quti durante mas de ·tres decadH .,. convirtió eri e.l factor pri--
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mordial del producto nacional, como' podra apreciarse· en la se-
fJUftd• Parte del·trabajo. E• cierto que la1 caracterbtica1 de . . . . . 
la indu1tria uruguaya, b4•icam1nte da proclucc16n de bienH de -
conawio no duradero• para •l mercado interno, quedaba muy. cir-• 
cun1cr1t,o a ia realidad interna, predoainando en cambio' la .1u-
9en de la• exportacionea agro[>ecuarias que efectivamente do~in! 
.ron 1i1mpra al COl!l8rc1o exterior del pala. Sin embar90, ••• -
pat. •agrario• fue en realidad •dur.anta un lap.•o conaidarabl.•.
un pala aaancialaent• •urbano•, de alto de1arrollo cap~taliata 

1 . • 

relativo, ~tcon ~n porcentaje da la poblaci6n activa uyor~ta--
riamanta asalariada, E1ta1 aparente• contradiccionea y au da-
pand1ncia con al imperialiamo no~teameric~o, no aon 114• que -
laa contradicaionH reales del d11arr0Uo deforme 'del capitaUa 

; •' -
mo uruquayo, . ' . 

La ciertame~t• mayor homogeneidad aparente de•d• el punto de · 
vista aocial, laa pauta• democr4tica1 de convivencia,' no permiti-
rlan comprender la intensidad de la lucha de clases al margen de -
una daacripcidn algo extensa de lo• rasgo• fundamentales de la fo~ 
maci6n social uruguaya. s~ este trabajo hubiera sido escrito en -. . . .... • .. . ......... . 
al Ur~guay., importantaa pasaje• del mi•mo no Hdan m4a que luga--
raa comunH·para el lector uruguayo medio •. La memoria histdrica -
nacion~l-popular, cuyo pilar •• la practica •ociopolltica de las • 
mHH, raqiatra di&fanamente.la praHncia hagemdnica de la claH -
obrara en laa Gltimas d•cada• del lapso que conforma el nGcleo cen . -
.tral del trabajo, la fuerza de su1 principio• program&ticoa, su c! 
pa~idad da or9anisaci6n de la acc16n popular¡ IU capacidad da gene'. . . . . -
rac.U~n . de alianza• •dlidaa y permanente a con ·la• . capa• media•, con · 
!101 univauitario•,· etc •. 

" ' 

Y en.la coyuntura actual, ••to•• traduce palmariamente en -
al reconoc.:lmtanto CJ•~rali1ado d•.P• ~ 'exi•t• un ¡>royecto '•ooial 
y poUtic~ ··viable, en .i. Uruguay, que pueda pre1cinc!ir da ••ta fu•! 
sa •oc.tal.·· 

Co~ no creaaol an la 9eneracidn a1pont&naa de 101 fan6menos 
aocialH, aawni1101 rHpon,ablamente nue1tra opei6n matodol69ica y' . ' . 
acaptamo• el reto .·de dar 4 conocer.un proceao.hiat6rico qui por -
au relativa ea.tabilidad no e•timuld au conocimiento· en al exterior, 
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haata que el perlodo fascista sacudiera .laa mentes demqcr4ticas y 
honeatamente sensibles, del mundo entero •. 

. . 
Bl otro tipc;> de dif icultadea y que no estar!a desvinculado 

de lo anterior, derivan de la escasez de fuentes de información d~ 
recta1 tuera d.el Uruguay1 su alt:o grado ·de fragmentacidn y descon
tinuidad cronol6gica cuando las hay. Dificultad que no pudo ser -
reauelta aolicit4ndolaa al Uruguay, ya sea porque muchas fueron -
dHtru!daa por la dictadura O porque el BÜII1l8 acto de solicitar--
1&1 en una inmt1tuci6n y fotocopiarlas hubiera significado para 
1141 de un buen voluntarioso, un ri~sgo personal. 

Por e~te mo'tivo, fue necesario un ejercicio inferencial, de
ductivo y adem4a centrar importantes pasajes del trabajo en las -
opiniones de protagonistas comprometidos con el proceso pol!tico -
analizado, que podr1~ dar cierta imagen de parcialidad, aunque es
te aer!a un riesgo menor en tanto que el CJ:"iterio de verdad.en las . . 
Ciencias Sociales es esencialmente mensiirable confront.indola con -
101 procesos sociales mismos. 

Imprecisiones historiogr4ficas, apreciaciones personales in
correctas o ciertos espacios vac!os en la explicaci6n de diferen-
tea fenómenos podr4n ser, con toda seguridad, efectos negativos de 
laa carencias documentales que hemos enfrentado. 

Con haber sido un escollo bastante det~rminante, creemos no 
haber escatimado esfuerzos en la revisión bibliográfica y, en tér-. . ' . 
aino• generales consideramos qua hemos echado mano de la mayor par 
te de la ·i~forma~i6n dispon~ble.· En este sentido ha sido de inva: 
lorable ayuda l~ 9enerosa diapoliici6n. de la Profa. Olga Ac~sta.H'. 
quien nos tac11it6 el acceso a mucha de la bibliograUa utiliza.da 
y a.quien deaeamoa expresar nuestro agradecimiento.· 

COllO ae puede apreciar, el trabajo .consta de un apartado de 
carScter primordialmente teórico, cuatro partes con diferentes ca
plt\llos cada una y algunas ,~anexiones . a •odo de conclus'i6n. 

El apartado de tipo te6rico busca desarrollar el conjunto de 

, ''· 
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problema• y cate9orla1 ••ncionadH ainUtic:u.eqte en la expo1ici.Sn 
. de nue1tra1 hip6te1i1 de trabajo. 

. 
La PRIMERA PARTI abarca un extenao pedo4o de cerca de cien 

afto1 en la hia~oria del pal1. se inicia a·IMldiado• del 1i9lo P8•! 
do en •l perlado fundacional de la Un1ver1J.aad uruguaya (1849) y -

' ' 

culmina a mediado• de ••t• 11910 en la coJ-'tura de maduraci6n y ~ . . 
ecl.oaidn de la cri•i• e1tructural uru;uaya · (1955) • Globalmente· P2 
drla ••r con1iderada ~°"° .una raptda reaefta del proceso de de1arr2 
llo capitalilta en el UNCJUay haata 111. cr.1111, de la conformacid~. 
de la realidad 1n1titucional eatatal, del 11Urgiaiento y con1011da
cidn del proyecto . nacional bur11u•1 y del.· p&'.OCHO de conformac16n 
y maduracid~ de una fuerza 1ocial anta9dnica. A lo largo de toda 
••ta primera parte •• trata de mo1trar cu41•• han •ido la1 diferen 

·, . . -
te1.relacione1 entre la Univer1idad y la problem&tica nacional, y 

entre la Univerlidad y el E1tado, bu1cando la unidad anall.tica d.e 
101 fenémeno• univer1itario1 en 101 marc~1.preci1oa de 1u entorno 
1ocial y polltic~, como parte de un proe~10 •olamente divi•ible en 
t•r11tno1 conceptual••· 

La SEGUNDA PAR~ encara el an&li1i1 de la cri1i1 eatructura~ 
uruC)Uaya desde . 1u ••t~lUdo en 1955 haata 1968, .presentando •.u• l~ 
die•• econ6mico1, 1u1 efecto• pol1tico• 111 •~ a.b.ito de la• claaea 
dcai~ante1, el latado y 101 sector•• populare11 y en far.a e1pecl
fica, 1u incidencia en el proce10 univeraitario en el que maduran 
la1 cond1cion~• para aponer, en. lt51,."1u .aluntad reforai1ta. con 
una nueva Ley Org•nica univer1itaria •. 1n·a.conjunto, ••ta H~ 
da parte da~la cU.nta.del.pr<?C•llO de aaduraci6n de lo• factor••·; 
econe111001, IOCiale"y poUticoa 'que I!• coaden•arlan en la cri•t•·. 
e1tatal iniciada en' ·ltll 1 y por e1ta rasCSn Hrla factible a1everar 
que•• tal v11 la· de uyor illportancia en c:Uanto a·la expU.c:acidn 
de 1•• violenta• · ·tran1tonaa1one1 de. la i.ootticlad uruguaya. . 

.r.& ftllCllA ·PAl\TI' del trabajo 1e' refiere· ·al perlado en que - " 
••talla el conjunto de contradicc1one1 que a~ravi••• al Pal• - --
( 1968-1973), convirtt•ndoH en una cr1111¡iolltica abierta.u orgl
nica del ai1t .... de doa:tnaciOn burCJUHa, ycpe culmina en •1 golpe. 
de Z1~ado de 1973 'cQn el que 1e buica reeatru~turar autor1tar1•••! 

1 . 
te la• relacioneacle poder en el pab. 
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r.a1 ·~nifestacione• de la crisis org&nica traducidas en cri-
111 ideol6gica en la realidad universitaria,· fueron escindidas del 
trataaiento general del per!odo, por la importancia que revisten -

.. en t•~tnoa de la hip6teais central del trabajo, y cómo tales for· 
' ' 

un. ·parte de la CUARTA PARTE. En ella se distinguen dos aspectos· 
diferentea pero 1nti11amente vinculados en la"crisis de la Univer-
1idad1 a) las expred.ones de car&cter "externo" al proceso cient! 
Uco-acad8mico in•titucional, ea decir, las· manifestaciones de la 
cria'i• ~deol6gica y polltica en sus relaciones con la lucha de el!· 
H• y el Eatador y b} la~ expresiones· "internas." al proceso unive!. 
aitario, 1u repercusi6n en el proceso acad6Jnico, científico, cult~ 
ral y or9ani1acional de la institución. Debido a las relativas -
lingu,latidades de estos aspectos, cre1.nios conveniente presentar el 
an&li•i• de la estructura universitaria abarcando el per!odo que-· 
comienza con la aprobacidn de la Ley Org4nica en 1958, lo que cro
no16gicamente trasciende l~s l!mites·de la cua~t~ parte. Desecha
mos la posibilidad· de hacer un tratamiento separado, dado que los 
cambio• producidos en'la estructura universitaria desde 1968, for-. . . . 

man parte, iegdn nuestro punto de vista, del proceso de crisis 
ideol6qica que afecta a la Universidad. 

LH CONCLUSIONES del trabajo han sido.presentadas incorpor4!!_ 
dole1 al9uno1 aspectos de informacidn documental de hechos sumamen . -
te reciente• en el proceso universitario, que a nuestro juicio co~ 
tribuy•n a ratU.f,.car algunas de l~s inquietudes esbozadas en la -
prHent• introducciCSn ("Actualidad de la: investi9aci6n11

), dando --
. re1pue•tá inmediata a dicho• planteo1. En •1 mismas resumen, con 
ei'aval de lo• hecho• 1ociale1.y pol!tico1 actuales, la vigencia~ 
4• la problem&tica analizada en el ~rabajo •. Aunque formalmente P2, 
4diln ••r incluido• en un Eptlogo indepencliente,.creemoa de mayor 
u~.tlicla4 tr~tarlom . en '1a1 · conclulionH como fo~ana de enfatizarlas· . . 
en 9rado •yor. 



LA UNUERSIOAO Y LA CRISIS 'PEl fSTAPO. CAPiTAUSfA . . . . 

Zl conjunto de reflexione• que pre1entallo1 a contin~6n ~ 
con1tituye ~na Jn0de1ta pretensidn de 111temati1acidn. de aquello•· 
a1pecto1 te6rico1 que entendeino• n•c•Hrto• pa~a el eatucUo 4e la 
fOJ:ll&C16n IOCial uruquaya, habida cuenta de qUe ellOI no &9otaft • 

lo• te ... y prob1emaa que pueden derivar de au tratamiento. COllO 

podr& ob1ervar1e, ~emo1 desechado la1 forma• tradicional•• de pr! 
1entacidn del 1i1tema tedrico, en tanto que ••t• hace referencia 
a la experiencia h11t6rfca que con1tituye nueatra materia de in-· . . . 
veati9aci6n, lo que no implica el trataaiento ••pectfico d• cada 

·perfodo 1obre loa que hacemo• menc16n el que aera daaarrollado en. 
loa éuveraos cap.ltulo1 preaentadoa. 

LD• diferentes momento• hlstdricos·analizados en nue1tro -
trabajo pueden ser, en t6~minos hist~rio9r&fico1, b4sicamente -=-e 
tablea para cualquier anali1ta del ca10 uruguayo, lo que ~o ob1ta 
da errores o in1uficiencias. Sin embar90, la• .valoraciones y·co! 
cluaiones obtenidas a partir de elloa, difieren sustancial.unte -
segdn sean las diver1a1 concepciones que •e t•n9an del f en61leno -

.aocial y no deja de ser evidente que no ex~ste una absoluta unan! 
midad en las numerosas int-.rpretactonea que· •• han realizado· 10-- . 

bre el tema. Ello no•obli9a, en con1ecuencia, a explicitar con 
la .. yor amplitud poaible lo• pre1upie•to• tedricoa de 101 que •• 
partillo• en nue•tro anali•i•, arrie19ando a que ·extan•o• pa•aj•• 
de eate apartado conmtituyan obviedade1 para 11ucho• lector••· · P! 
cado pór exceao, tal vea, pero garantta contra la• aalinterpreta• 
oionea que pued'n aurg.ir cuando.no •• define claruente el terre• 
no te6rico qu• •~•tenta un trabajo ele e~t• t~p0. 

. . . ' ' 

11 lut•r prillord.ial que en el •1•• ~wpa la prob1..at1aa:~ 
univeraitaria en.el cont'exto de la. aociadad uru9uaya, harla aupo• 
ner qua debiera aer ella l.• anaUaada. en priller taraino. Sin __ .. 
bargo,. diflcilmente podrtamo1 aprehen~tr e1·c011plejo de relacio·
nea que •• han tejido entre la Univer•idad, ·1a •ociedad y el l•t! 
do uruguayo•, •i no comen11aramo~ por el .f•n4meno e1tatal del que 
.la Univeraidad •• integrante or9,nico·. 
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•1 anCU1ie del Estado capitdilta, o la llamada teoda del 
1!1tado -•n· tanto li1tematizacicSn teCSr:lca d•l ll04o de funcionamien
to aocial por el cual la dominaciCSn.de la burgueata ae reproduce

. tiene como 1u1trato Hencial 101 proé:e101 hi1tCSri~o•·. concretos de 
cada formaciCSn econ6aico1ocial, razdn por la cual e1ta1 1i1temat! 
aacione1'co~1tituyen reflexiona• de car4cter general 1olamente v! 
lida1, como advierte Joachim Hinch,. li en au conjunto ion capa-
ce• •de pr~porcionar explica~ione• emplriclUleJlte fundada• y verd! 
dera1 de la1 relacione• da·~diacidn entre 101 moviaianto1 de el! 
•• y 101 proce101 en ei 1eno del 1i1tema in1titucional da 101 apa . . . -
rato• del Eatado,·y·esto sobre un plan qua pamita el an4UB11, a 
la ves, de la• accione• administrativa• concreta1'emprendidaa por 
el E1tado", lo cual, aqrega, "sólo se puede de1arrollar ••• enº el· 
marco de un an&lisi1 da clases concreto.•1> 

E• por ello qua no·a limitaremos a señalar aquellas pautas de 
reqularidad hist6rico-te6rica que nos perm°itan comprender las for
mas e1pectficas que ~dquiri6 la reproduc~16n.de la daninaci6n de -
la burguesta en el Uruguay, en ~1 marco de la exi1tencia .real de -
la1 diferentes clases sociales,, pero r~1spetando ·el criterio meted!:!, 
ldqico qua recomienda comenzar ~~~ el an&li1i1 de los rasgos m4s -
genarale1 del Estado moderno que lo diferencian da las formas de -
dominacidn de cla1e ~n las sociedades pr~capitali1taa, especifici
dade1 que condujéron a Herman Haller a calificarlo oomo el •verda
dero Eatado• • 

. r., •••ncia di1tintiva del E•tado capitali•ta ra1pecto a su• 
pre4ece1ora1 radica en •l.h•oho de que 61te, como inatrume~to de 

. :4CIJ!llli,na~ic5n pol1~1ca ·da UM claH, aparece fOl'NlMnte Hparado. de 
>la8,:¡CJa•••. de .la 1ociedad. bur9uaaa, preHntado como el represen--
, ... ' •• ~.J " ·, . ., •• ¡ •• ·.- ... ' '.: • .. : '.' ' 

tanta del inter•• general de eaa1 claH1, Humidaa como indivicl.1oe 

l) HIRSCH~ ·J, "Ob1ervacione1 te6rica1 1obre el E1tado bur9ul1 y -
•u cri1i1", en Et mA~li6mo y lA c~i6i• d~t E6~Ado, Haxico, Un! 
ver1idad A. de Puebla, 1977, p~ 118. · 
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con interelle• ·econ6mié:oa particular••· ·cuya:npreHntacidn ante el 
Bitado ·•• la de ciudadano• i9uale• y c~n 1iailarH elerecho1· •.. 

•Alll donde el latado polttico h•.•lcaa&a~o au verdade
ro de1arrol10 -••cribe Marx- 1leva·a1 lao•bre, no 1dlo -
en el,penaaaiento. en la conciencia,. ~i~o en 1& reali•
d&d, en 1& vida, una doble vida, una celeatial'y otra -
ter~enal, la vida en la coaunidad pol!tici~ en la q~e -
ae ~onaid•ra coao aer colectivo, y la Yida en la aoci•·· 
dad civil, en la que act4a coao particular.• Z) 

lata apariencia ele 1eparaci6n del Cmbito econdmico y del po• 
lttico tiene con•ecuenciaa conlielerable• sobre .la manera McU.ant~ 
la cual la dominac16n ele la el••• burguesa MÍ reproduce y ••'man·
_tiene, puHto que li9niUca que la elominaci6n de claH no eata 41-
rectuaente li9ada al derecho de di•po1ici6n.de lo• medio• ele pro-
duccidnr e1t4 aomttida a mecani1mo1 de reproducci6n propio•. La -
reproclucci6n de l•• cla1e1 en loa proceso• de valorizaci6n del ca-

,. . ' . ·. 
P.ital y la reprod~cci6n poUtica no ·.-on idGnticas. Resulta de ello . . 
-como afirma Hirsch- una relaoi6n fundamentalmente problem!tica y 

contradictor~• de la burgueda rHpacto,·a in• Eatado: la lucha -
por la direcci6n en el seno de la.clase;buquesa, las diver9encia1 
pol1tica• entre capitalH individualea y fraccione• ele claH,. y la 
traapo1ici6n de ••to• conflicto• a nivel del ap~rato del E•tado, - " . . . 
producen conflicto• y friccione• permanentes.~anto entre el apara-
~ del E•tado Y· la• el•••• dominante como •. e.1 Hno •i•mo del ªP!. 
rato. 3> · ,:. · · 

La apar$.enaia 4e •neutralidad" C1e1· Bltaclo capii:aliata reapec• 
to al conjunto 4e la• cla•••·de la aociedád burgueaa, la• ideal 4•.· 
i1be1:ta4, igíaaldacl :y reciproc.14.4,· 491· in4i•icl~Ít.alo .4e· 1ol'prop'ie 
' . , . . -
t&rio1 y del 1ujeto burgu••• 'qué borran ·1a1 ·auerenoiaa de olaH 'J · 
1o1 enfrenta COllO ciudadano• ante e1e litado •por encf.M;• de la1 -
alaH•I t~ne o~ baae .aaterial el proc••~ iu.1110 de produccidn y -
·repro4UC:cidn 4el·oapita1,·e1pec!Ucamente la e•fera 4e la "airiüla• 
cien•, oon la apariencia de intercilnbio c1-. equ:ivalente1 coaicFtoma 

. ' - ·,. '' 

trantaUta4a del valor en •valo~ de!cmabio•. 

r . 
J) MARX, l. L&.S49"'Ad4 F4M~tl4, p.·z3. 

U e'"'· HIRSCH, J,, op. e.U., pp. 121-122·. 



11 Eataclo como •representante del inter•• general". de la. ao
ciedad, .upone .tambUn que el Eaudo se haga cargo, en· cierta Mdi• 
c!A, de 101 intere1e1 materialea de la• cla~ea'dominaclaa y explota-
c!Aa. lata poaibilidac:l de imponer •aacr1fic1Da".• la bur9ue1la p0r 
el 1nter•• general 49 la cla•• contra loa intere••• limitado• de -
loa capitalhtas .individual11, cuya.c:ompet•aci•.no 11e9ura la cohe-
11e~ de la aociedad de cla1e, •• apQya en ~· exiatencia del Eatado 
fo~lunte aeparado de esta clase, en.su •aatonom!a relativa• de -
la claH. 

La •neutralidad de cla••" y •repre1entaci6n del inter•• gene
ral•, expre1ado1 por el pluralismo, la libertad y la con1tituéiona
lidad que definen la forma de exiatencia del E1tado democ:rat1co, no 
oculta ain embargo, 1u caracter esencialmente represivo, de coer-~
cien y de violenci• de la cla1e dominante •obre la1 cla••• domina-
daa, haciendo entrar eh perniane~tea contradiccionea eaaa apar~en--
ciaa con las experiencias que hace la clase obrera en el proceso de 
producci6n inmediato. 

Pero las clues dominantes no pueden dalQinaJ;' a las.clHes ex-. . .. 
plotadas, a travds del Estado, por el ao~o.apleo de la violencia, 
de l• fuerz• f!sica, lo que harta estallar el bloqu~ social. ·Esta 
v1oienc1a debe sie~pre pre1antar1~ como legltima¡ puesta en marcha 
a travAI del Estado, que pueda provocar un cierto consenso por pa~
te de cierta• cl'aH• o fraccionea de claH, .la aceptacidn da la va-
114••. gerieral de la dominaci~n burguesa • .. 

. $6lo·cuando una el••••• capaz deej•~•r au dominacidn ma~t! 
nien4o junto a st'a un qrupo de fuer1aa.hetero9-.iea1 marcada• por·~ 
profunda• contradicci.onea de claae, H ·a la~· dominante y dir~g•!!. 

te, •• .una el••• hegemen1ca. 

· · 11 ll~do ea entoncea, CCllllO dice Graa.ci "h99amonla reveatida 
el• coercidn". No exiatan entre la hegemon1ay la coerc1en, en el -
sata4oaap1tal1ata demcratico, diferenc.f,acion•• "topol&¡icH" uº!!. 
toleg1ca1 como plantea Perry Anderaon.. : · i.a. coerc1'5n •• aceptada co
llO nor111tividad locial y el fundamento d•.1 conHnao, en t1lt1ma inil
tancia, ea la coercidn1 la poaeaidn de ·101 ·aedio• de produccidn, -
cl•J. capital, etc,, que c¡en1ra~1 una aituaci6a de 1upremacla determi
nante de la cla•• dominante. 
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?A relacidn entre direacidn y dominac16n,.con•tituy~ una 11-
tuaciCSn d4t •equilibrio inHtable• de c.laae1, c~Y• .. r.e1olucidn en 'c.! 
da f ~.. hht6dca depende de la foru collO ae relacionan eHa cila-
1e1, como luchan entre 11,· d~ au or9ani1acidn y conc~encia de 1u1 
propio• finH. 

•accian he9ea6nica -•fir•• Portantiero•.aer!a aquella -
coa~telac16n de pr,~tica1 pol1tic~• y cultural•• deapl• 
9ada por una.· el••• fUnd&liental, a travf1 de la .cual lo= 
9ra articular bajo au d1recci6n a otros 9rupo1 aocial•• 
~•diant• la conat~ucc16n de una voluntad'colectiva que. 
aacr!fic,n4oloa parcialaente,. traduce •u• intere••• cor 
porativo• · univeraaleil." 4) -

11& voluntQd colectiva creada a ~artir·d• diver1a1 practicas 
pol1ticaa y cultural•• pone de relieve el papel ~· la idoolog!a en 
la reproduccj,6n ele la dominacidn de clal8, no moluente.como ideaa 
dominantes, como concepcidn del mundo, aino como rel~cid,n el• poder 
en cada p&rttcula de la 1ociedad en la que ella 1e ehcarna material 

. ' -mente. 

La• relaciones ideoldqicaa, como relaciones de poder, eat&n -
org,nicamente presentes en la constitucidn.de loa aparatos del E•t! 
do que t~enen, entre IUI funciones 'la de reprodüc!r. la ideologia de . . . 
la claae que hegemoniza el poder e1tatal. 

I•• funcidn ideol&¡ica tampoco puede ••r ejercida directamen
te por la claae dominante a trav•• de las in1tituciones e1tatal••• 
Para •~lo, afirma Gramaci1 

. •cada 9rupo 1ocial, n.aciendo en el terreno or191nario • 
de ~na funci6n eaencial del aundo de la producc16n eco
~n°d•J.°ca, •• crea conjunta y or9,ni.ca.iente uno o •'• ran-
108' de intelectu&lH que le dan HOMOGIHIDAD y COllCllH
CIA DI. LA P.aon·a ruNCJOll, no a61o en el caapo econ6aho 
1iao t••~i•n ~n el •~cial ~·en el polltico". 5) 

' . . 

L08 1nteleatuale1, dice, na •C?A.~n.9rupo ~oc:ial autdna.o • i! 
dependlenter lo' 1ntelectualea •or9an1coa• de ca.da el••• ion .••n 9!: 
neral. • eapeciaU.sacion .. • 4• aapectoa parcial•• 4• la actividad pr!- . 

4 > POl'l'AllTIERO·, .Juan.e. Lu u.u~ dt G.\a111.tc.l, p, 151, 
51 GRMASCE, "· L.4 'OU4Ci4K de. tu .lntete.ctuatu. Hfxico, Juan ..... 

blo•~ p. 11. 
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. ' 
aitiva de~ tipo social nuevo ~ue la clase ha 4a4o a lu1n ~ a9re9aa 

•Lo1 intelectQalea aon 101 'e•pleado1• del 9rupo doai•• 
nante para el ejercici~ de la.1 funciona• aubalternaa de 
la he9e•onla 1ocial y del gobierno pol(tico, • .. ber1 • 
1) del 1 con1en10' eepont,neo que la• 9randea ••••• de -
la pobhci6n dan • h direcci.6n iapunta a la vida ao•• 

, ~h.1 por el grupo aocial dominante, conaenao que hiatd• 
rica•ente nace del preeti9io ·Jy por tanto de la confia~ 
·a•) da'tentada por el grupo do•iHnte, de au·poaicidn y 
de ~u funci6n en-el mundo d~ la produccidn1 2) 4•~ apa• 
'rato de coerci6n eatatal que ~1e9ura 'l•t•l•ente' la -
dlaciplina d~ aquello• 9rupoa ~ue no 'conai•nt~n' ni •e · 
~lva ni palivaaente, pero que eet& preparado por toda :' 
la aociedad en prev~ai6n de los aoaentoa de cri•i• en -

;, 'el co•ando. y .en· la direcci6n, ca101 en que el conaenso 
eapont&neo viene a meno1." 6) 

·La relaci6n·entre 101 intelectuales y la·cla•e a la que repr! 
1entan org4nicamente no es inmediata, 1in~ que •• 'mediata' en 9ra
do diverso· "en todo el tejido social y en el complejo de la supere! 
tructura de la que ioa intelectuales ·son 101 'funcionarioa••. 7). 

Gramsci precisa claramente la extensi6n de la categorla "inte . . . ~ 

lectuale•"· No se trata exclusivamente de·aquallo• que desarrollan 
una actividad especlficamente cultural o cient1ficar considera un -
error metodoldgico.realizar la distincidn entre loa intelectuales~ 
y otra• agrupaciones por el aspecto intr1nssc~. de las activida~es -
intelectuales •y n.o en ~ambio en el conjunto del sistema de relaci~ 
ne• que e1a1 actividades mantienen (y por tanto 101 grupos qlle re-
presentan) en su situaci6n dentro del complejo general de las ré~a
cione• 1ociale1~• 8 ) 

· · In .otra• palabras, concluyes "tOdoa lo .. bOnbrea son intelec--. . 
. t.ua.1••• ~4duo1 decir,· pero no todo1 lo1 haabre1 tienen en la so-

ciedad la funci6n de intelectuales.• 

Gruaci introcÍuce una cat99or1a e1peclfica para denominar a ~ .. 
aqué1:, 1i1teu h.qellGnico por el cual una cla8e 4ollina y dirige· a la '.: 

tOtilU4a4 ·de las in1titucione1 de la lociec!a4, . tanto : en el a.bito ":' , , 

I) GRAHSCl1 op, cit!, P• 18. 

7) Jb.(.d., p. 17. 
1) d ' 1bi. • , p. 14. 

''.: .. 
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pol!tico como •l econ<Smico y ai de la• relacione• de la• claaeas ~-
•bloque hi•tdrico•. 

Bl bloque hiatdrico implica la unidad orq4nica soldada· entre 
la eatructura y·la aupereatructura de la sociedad moderna (captta-
Uata) a travaa de la. aplicacidn exitosa por parte de la• claaea d~ 
llinantea, de una reforma intelectual y ·moral que crea una vol\antad 
colectiva en torno a ••• clase, ·l• que ade.a. domina acon&atc.m.nte. 
La cate9orh "bloque his~rico" no •• •.imilar a la de "formacidn -
econdmico1ocial", aunque la incluye• La-fonac16n econdmicosocial, 
COllO unidad de modo da produccidn O eatructur& y superestructura, -
como realidad social especlfica, no .implica .. cesariamente que la -
clue liominante sea tambt•n diri9ente,. que· baya internalizado aua -
propio• valores en •l conjunto de la so~iedad, que exista por parte 
de loa dominados o gobernados consenso o aceptacidn activa o paaiva 
de loa valores de la el••• dominante, que la dominaci6n burguesa a . . 
travb del Estado sea o aparezca como un 11echo_leq!timo para toda• 
las clases que conforman la sociedad c:Lv~f. De hecho, cuando H -

produce la crisis de la heqemonla de la qlase dominante, cuando su 
dominac16n resulta inaceptable para las clases subalternas o, desda 
otro 4ngulo, cuando el Estado de clase no aparece representando el 
interda qeneral y se muestra clar~ente como.el instrumento de éoe~ 
cidn al servicio de la clase dan:Lnante, ~o ae puede hablar de Blo~
que Hi1t6rico, aunque la Formaci6n ~condmicoaocial, una estructura 
y au aupere•tructura juddico-pol!tica aigullll·•xiatie~do. sera pr! 
ci1amente la.lucha de cla1es l~ causa principal de la ruptura de un 
bloque hiat6rico1 el•••• quelll41 aua de.1us .. i;elacion•• miatific•-
d•• por •l E•~•do capitalista exiaten como'. el•••• ·y" no como a9re9a• 
401 de individuo1, enfrentadaa· contradictorta..nte en el i.b1to,-4ej· 

•• • 1 • .' ii ·-·· '·' •• 

l• producci6n, y que ae relacioa:ian de manera div•r•• con el Batado; 
COllO ·al&Hle· 

tor ••ta razdn, y de acue~o c:On ·.Porta.n,~iero, la accidn. h•v•-~·: 
lldniaa aupone un procHo,.de con1tituaidn. PQllt;ica. de lH el••••;'. ~•.-:e 
decir, de relaciones entre fuerza• que han.P.aado (o e1tan paaando, 
en el C&IO de lH claaea subalternaa) de MI'". claHa corporativaa a 
cla1e1 heqem6nicaa. 9) 

t) c1~. PORTAHTIERO, ~.c., op. c~t., ~ •. 151. 
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In 'lo• cUveraoa an&liai11 tedricoa del problema de'l Eatado, 
no ea raro encontrar do• tipos de errore1.cuyaa con1ecuenciai ne9a
tiva• para la accidn practica son da gran envergadura. Por un ·lado, 
cierta• deformacione• mecanicistaa del marxt.lio que eatablecen r•l! 
e.ion•• unilinealea entre 'la econom!a y la polJtica, aaWDiendo que -
la muperHtructura ea un reflejo inmediato de la ••tructura econdQli 

10) . . -
ca, conaideran al Estado como un elemento paaivo, como una cosa, 
COllO aillple inat'":'umento de manipulacidn de la .clase ·dominante acond 

~ -aicuente, ain Di4•1.el Estado entoncea, 1eda·e1 reflejo eapecular 
d• ••• clase, au instrumento propio.y excluaivo·de dominacidn polt
tica. Una concepción de este tipo, plantear1a a·las clases 1ubal-
ternaa la exigencia de negacidn de toda vinculaci6n con la real~dad 
eatatal, ya sea en el Parlamento, en sus drganoa de gobterno munici 
pal, en la magistratura e incluso en lo& centro~ de ~nséñanza y cul 

• 1 -

tura dependientes del Estado, as! como toda forma de lucha .legal --
que aupone de hecho el reconocimiento de la normatividad eatatal, 

La otra concepcidn, institucionaiista, predominante b'si~ame!!. 
te en laa corrientes funcionalistas ·burguesáa;· ·¡,:1·i.ime al Estado c:::omo 
un aujeto, con una autonomla respecto a la c~aae no relativa sino -
abaoluta, dotado de voluntad propia, como inatancia.racionalizante 
de la aociedad·civil. En esta concepcidn que.fundamenta la ·imagen 

lQ} IHGELS, r, CaJLt4 A JoÚ: BtoclL (11901: ", •• la d.lUcil que H con 
lit• explicar ecón6aicaaent• ain caer·•n el rid!culo, la exia-= 
tencia de cada pequeño Eatado alealn del pa••do y del pre1ent•
• • ·•••t•' aqu! toda la hi•toria ha diacurrido • aodo de.un proce 
10 natur~l y 1oaetida,.taabi6n 1uatancialaente, a la• ai1aa1 li 1•• dinaaicaa. Pero del hecho de que la• diatintaa voluntadea-
1ndividualei -cada una d• laa cual•• •~e~ece aquello a que le -
Aapulaa .u conaUtucidn, ~hica Y. una Hri• de circunatanciH e! 
'ernaa, que aon, en Glti•• inat1~c4a, ~ircun1tancia1 econdaica1 
(o la1 1uyu propiu peuonalH o las 9enera1H de· la 1ociedad )• 
no al~anctn lo que de1ean, 1ino que •• fundaft todas: en una ae-
dia total, en una reaultant• coaGn, ~~ d•b• inferir•• qu• e1taa 
volunta~e~ •••n •O~ Por el contrario, toda~ contribuyen a la -
reaulta.nte y se hallan, por tanto, incJ.'utda1 en ella ••• " O,B, en· 
·3 Toaoa, Toao· UI, pp. 514-515. 



del •1atndo gerencial•, desaparece la esencia de clase d•l miamo. 
En todo caso, ia dnica "revoluci6n• posible· es la de los ·•1ntelec•. . . 
tuale1•, ·la 1u1titucidn de sus funcionarios y no la destrucción --
del Estado burqu•s. A esta concepcidn Poulant1as le replica afir
mando que el aparato de Estado no posee poder, puesto que no •• -
puede entender ·por "peder de Es.tado · mb que al poder de cierta• -
claaes y .fracciones a los interaaea de las cuales corresponde el -
Eatacto•. 11> 

tara el marxismo revolucionario (marxillllO al fin), el Estado 
en su foacia y· au pol!tic~ as el resultado de ciertas relacione• de 
fuerza entre las clases dominante• y las clases subalternas esta-
blecidaa en.la lucha de clases; ea la condanaacidn material de re
laciones da fuerzas entre las que se establecen determinados "equ! 
librioa inestables" en superacidn continua; segdn Gramacia 

"El .Estado ea concebido como orqaniamo·propio de un qru~ 
po, destinado a crea~ las condiciones favorables.para la 
m&xima expanai6n del mismo qrupo1 pero este desarrollo y 
esta expansión son concebidos y presentados como la fuer 
za aotriz.de una expansión universal, de un desarrollo=· 
de todas laa energías "nacionales". El grupo dominante 

.es coordinado concretamente con loa intereses generales 
.d• loa grupos subordinados y la vida~estatal ea concebi
da como una formación y una superación continua de equi
librio inestables (en el lmbito de la;ley) entre loa in-

. t•reaea del grupo funAamental y los de los grupos aubor
dinado1, equilib~ioa en donde los intereses del grupo d~ 

. •inante prevalec~n pero hasta cierto punto, o sea, hasta 
el punto en que chocan con el mezquino interés económico 

· corporativo. · · 
· In.la historia real estos aomentos ••influyen rec!pro 
~a•ente, en for•a horizontal y vertical, por ast expr•-= · 
·sarlo, val'• decir, segdn las a.ctividade1 económica• so-- · 
cialel (h.od&ontalea) y ae94n los territorios (vertica--. 
les), combin,ndo•• y eacindi,ndoae de diversas maneras, 
cada una de estas combinaciones puede ser repr•••ntada 

·por su ~ropia e•presi6n organizada, econ6•~ca y pol!tica. 
lin.•libargo, •• nece .. rio t•~•r ·en cuenta que estas r•l~ 
cion•• internas de un Eatado-Maci6n •• contunden con las 
relaciones internacionalea, creando nuevas co•binacionea 
o~lginal•• • hlst~rlca•ente concretas.• 12) 

ll) POULAHTZAS, H. "Las tran•formacionea actual•• del Estado, la -
crh~I pol!tica y la crisil del .Estado." ··Et lliAU . .i41110 Y te& C'l.i· 
4.¿4,,., p. 44. 

12) GRAMSCI, A. •An41iaia de sitúaciones. Relacione• de tuerzas•. -
NotA4 4obu Me1qu.iciveto, p. n. · 



. lll 

El Estado como condensaci6n material de correlaciones de fuer . -
1a1 eapec!ficaa, debe ser analizado •afirma Gramsci-·• partir da la 

' . . ' . . 
valorizaci6n del grado de homogeneidad, autOc:onciencia y organiza--
ciCSn alcanzado po:t los diferentes 9rupo.s 1ociale.• •. LO que ea igual 
a decir, qua le estudio del .Estado en una fase h11tdrica determina~ 
da, no puede encararse Bino a partir de un minucioso estudio del -
proceso del desarrollo org4nico y pol!tico de todas y cada una de • 
las fuerzas 1~ciale~ en una form~cidn econdmicosocial, de su inda•• 
pendencia de clase, de su forma da vinculacidn con las dell&d fuer•• 

1 1 . . . 

sas sociales, ~.J s.us programas, t&cticas y estrategias, capacidad. -
operativa, etc.. LO que es igualmente v&lido para comprender al Es• 
tado desde la perspectiva da las clases dominantes. 

La categorta •clase dominante• ·o •claaes.dominantes• dicen -
muy poco planteadas abstractamenta o generalizadas a la condicidn -. . . 
de •burgues1a". L~ propia burgues!a no.es una cla~e monol!tica pies 

en el proceso de reproducci6n global del.capital bte.va adquirien-· 
do funciones espec!ficas y'sufriendo mutaciones aucesivaa·y simult! 
neas que definen con absoluta nitidez fracciones de clase diversas 
(industrial, agraria, comercial, financiera) y en la ~poca d~l mon~ . . . . . . . ....... . 
poliamo, UJ\ª nueva fracción -hegem6nica- la llamada •oligarqu!& fi-
nanciera•, distingue sus intereses inmediatos ·de las dem4s, domin4~ 
dolaa. 1~1 .. · . 

A estas diferenciaciones fraccionales da la burgues!a se in-
aorporan, ¡K>r ejemplo en nuestro pa!s, las generadas por la coexis
tencia de diferentes modos de producci6ri que deforman las v!as mi1-
ma1 de reproducci6n capitalista, La hegemonla econ6mica y pol!tica· 

! 

U) L.•nin. define de la l19uiente aanera a la "OU9arquta financie·~ 
ra•a •concentraci6'n de la producci6n'1, aonopolio1 que •• derivan 
de la ai1aa'1 fu1i6n o en9arce de loe bancos' con la indu1tria1 • 
tal ea la hiatori• de la aperici6n del capi~al financi•ro y lo · 
que dicho co~c•pto encierra. Pa1emo1:ahora a deacribir c6ao la· .···.·,! 

·•9eati6n 1 de 101 aonopolioa capitaliat&•· •• convi•~te ind•f•ct! 
bl•••nte,. en las condicione• general•• d• la producci6n ••rcan
til y de la propi•dad privada, en la ~oainaci6n d• la oli9ar-·· 
qu l&· financ hra". Et .C:111ptl&..L4t441110 &44"t 4&Lptl&..Lo.\ dd. C4p.é..t4t.i.6 • 
Mq, .o.E. en 12 Tomos, Tomo V, p. 416. 
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de la burgueda· en el Uruquay, desde principioi de aiqlo. (en el pe
rlo4o .denOl'llinado batll~sta) 1e conquista.a trav6s de aeaani1110a ·de 
neutral11aci6n del poder de la oliqarquh CJanadera latifundi1ta,· ~ 
ro 1in llegar a deatruirla o a debilitarla .completamente. . -

El principio fundamental de la racion11lidad capital~1ta1 la -
competencia y su1 re1ultados, la centralizaci6n y concentraciCSn del 
capital, :lapide que estas diferentes fr~cciones de las clases doai
nante1 homogeinicen en forma natural sus contradiccione1 inmediatas. 

Hico1 Pouiantzas elabora la cateqorla •bloque en el poder• P!. 
ra denominar al conjunto -de las fraccione• c1e las clases dominante1, 
con contradicciones internas y en relaciones de heqemonta entre st, 
y cuya qohesiCSn y capacidad pol!tica deb~n ser organizadaa p0r Uña 
in1tancia formalmente separada de ellas, es decir, el Estado. E• -
precisamente esa autonom!a relativa del Eatado respecto al bloque -
en el poder la que.le permite, bajo la direcci6n de la fraccidn o -. . . 
clase hegemCSnica, organizar y unificar ·a las diferentes fracciones 
que buscan imponer su inter's particular e instaurar un poder.polt
tico general, incluso frente a las l~chas de las clases dominadas. 

Razdn por la cual, la pol!tica estatal· establecida, deba ser 
considerada como la resultante de las contradicciones de clase ins
critas en la estructura misma del Estado. 

En efecto, las co'ntradicciones al. interior del bloque en el -
poder, reviaten precisamente, la forma da contradicciones entre las 
diver1a1 ramas e instituciones del Estado y en el seno de cada uno 
de ellos; en la.medida en que cada_ uno con1tituye a menudo el sitio 
y el representante privilegiado de tal :o.cua~ fraccidn del bloque·~ 
en el poder, como cristalizacidn de tal o cual inter•.s particular ""' 
(ejecutivo, le9islativo, ejarcito, maqis.t.ratura, diversos ministe-
rio•, c¡obiernoa aunicipale1, adaini~traci~n central~ aparato• i4eo•· 
l&gic:os, ~te.). 

11as contradicciones, qua atraviesan c011pletamente al aparato 
del Estado y a cada una de sus part!cula1, .afectan de manera direc
ta a su per1onal quien e1, en dltima instancia,. el que permite do-
tar al Estado de su autonom!a relativa. 

La ideologb dominante constituye, pues, un "elemento" :tndi1• 

penHble para unificar al personal de lo.• climtinto• aparatos del E! 
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,tado y hacerlo funcionar al •servicio• de la• el~ ••• dominantea. 14 > 

In el caso uruguayo, mucha• de•••• contradicciones en e1 ••
no d• la.r clases dominantes fueron absorbidas relativamente 11eclian- . 

' . • ·.:·:¡ 
te el mecanismo polttico-institucional denOJninado bipartidiamo, que /t . 

. '.,:\.,:~ 

e1tablécta una. ser'ie de compromisos de coparticipacidn de mayorta ·y :.~, 

ainoda en la conduccidn de loa diferente, Hc¡tmentoa clel Estado, do jq' 
-<·-;. 

tando a la accidn Htatal de una importante estabilidad relativa du Jl1 
-·.:~~·· 

rant• largos pe~!odoa. 

i.a tarea de •organizacidn y unificacidn" de las fracciones de){ 
las claaea dominantes, consiste en cambio, en relacidn a las cla-- ,: 

. . ~ 

HS oubaltern&a, eri una permanente accic5n de· "desorqanizaci6n y di• >':i; 
. .~ 

visiCSn• ~e. astas clases, buscando polariza.rlaa hacia el bloque en - ·: 
el poder y debilitar al extremo su organizacidn pÓUtica propia1 •• '. 
función primordial del Estado, "organizar un juego de compromisos - ·, 
entre el. bloque en el poder ~ las cl~ses dominada., ~n particular - ·• 
algunas de ellas¡ la. pequeñaburc¡ueda y las clases populares del -
campo, eriqidndolas en clases-apoyo del bloque en el poder y blo--
queando su alianza con la clase obrera.•15

> 

Desde comienzos de siglo, la burguea1a uruguaya da muestras -
de evidente capacidad para organizar el consenso de amplios secto-
r•• populares en torno a su proyecto heqemdnico, concentrando todo 
1u esfuerzo en la cooptacidn ideoldgica y pol1tica de los sectores 
medios • incluso influyendo considerablemente sobre amplias zonas -
4e la clase obrera •. Los "sacrificios" r~alizados por la burgueda 
para inco~porar ~ctivamente a su proyecto a ••tos sectorea popu~a-- .· 
r•• (con quienes tambian reorganiza aua relacion~• da fuerza con la, : 
oUgarqula latifundista) se expresan an la accidn estatal a trava1 f~: 

de la• funciones. "benefactorae" y radistributivistaa, a incluso ª'! ,· 
ailan4o a parte important~ de eatoa ••ctor•• •ociales en el aparatq}f . . . . . ~~' 
aillio ·del Eatado convertido en el gran •empleador". Con difarenta1 '· . . . 
modaUdadea en 1ua distinta• etapas, ,1 proce10 de reproduccidn de 

la hag8"'°n1a burguesa en el Uruguay tendr4 como c01DC1n denominador ~ <1 

14 ) c4~. POULANTZAS, N. op. cit., pp. 34-35, 

lS) POULANTZAS, N. op. cit., p. 49, 
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l• eaencial funcidn de cooptacidn eatatal y el olienteli~ pollt! 
co d• loa partido• tradicionales como medio para hacerla •f•ctiva. 
Colla ea. oatural., el Estado uruguayo tuvo en eatoa aectorea direct!. 
aente beneficiado• con 101 "compromiÍo• provilorio1 11 •nt•dicho•• a 
una PocteroN ~a1e.aocial ("claHa•apoyo"). cuando hacemoa .. nciCSn 
de lo• 111acrificioa11 de la• clase• dominantea·expre8adoa en la• pg -lltica• redi1tributivistas del E1tado uruguayo en la primera mitad 
de ••te 1i9lo,·no con1ideramos e1te fen6meno como una accidn unila 

·; . -
teral de la burgues!a, la que indudablemente realiza esto• •1acr1-
f1c101• por nece•idad y no P?r· simple vo~untad (aunque durante --
ciertoa per!odos las diferencias de estilo en la acci6n eatatal re! 
ponden talllbian a rasgos personales y cultural•• caracter!aticoa d• 
las re1pectiya1 fracciones hegem6nicas del bloque en el poder). 

Por el contrario, afirmamos que la pol!tica estatal no adlo 
condensa las relaciones de fuerza entre las fracciones de'laa cla
aea dominantes sino tambi6n los enfrentamientos entre éstas y la• 
claaea dominad••· Al respecto comenta Poulant.zas: 

· 11 1~ verdad que ••t• Gltim•. relaci6n no etiatali&a de la 
•iaaa aanera que la relaci6n d• fuerza en el ••no en •l 
bloque en •l poder~ en la ra16n de la .unidad del poder 
del Eatado como poder de dominaciSn de elase, la~ cla-
••• doainadas rio existen en el Estad~ • trav'• de apar~ 
tos o de ramas que concentran un poder propio de ••t•• 
el••••· Pero esto no quiere decir que la lucha de la1 -
el•••• doainadas peraanesca 'exterior• al Batado y que 
la1 contradiccion•a entre las el•••• dominantes ae que
den •n contradiccion•• en el !atado por un lado i laa -
contrad1ccion•• entr• la• el•••• doainantea y doainad•• 
'exteriores' al Eatado por otra •. ·oe hecho, la lucha de 
el&••• doainantea-elaa•• do•inacta.• atrav~••• loa apara
tos d•l litado totalaente, en 11 aedida en.que estos -
•P•rato• aaterialiaan y concentra·n el poder de la o las 
el&~•• y fracciones doa1nant•• en·au1'contradiccione~ -· 
coa las el•••• do•inad••· A~t, l• confi9uraci6n 'frecia& 
del conjunto de loa aparato• de Estad•, la relaci6n d• 
4o•inac16n 1ubordinaci6n entre l•• ra••• y aparatos del 
latado, el papel id~ol69ico o repr~aivo de tal o cual -
aparato, la eatructura exaeta de cada aparato o ra•• de 
latado (ej,rcito, juaticia, admi~i•traci6n, escuela, -
i9le1ia, etc,) dependen no aolament• de la relaci6n d• 
fuerzas internas del bloque en el poder, 1ino tambi'n -
del p&pel que deben deaempeAar respecto a la• el•••• d! 
•in•d•• 11

• 16) 

16 , POULANTZAS, N. op. c~t;, p. 49. 
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Sin la comprensión de estas afirmaciones, la crisia da la ha-
9emonla d• las clases dominantes, la ilegitJmidad.del Estado como -
repreaenta'1t• universal, la disolucic5n del .bloque histórico domina!!. 
ta, carecerlan de sentido y se ~rla por sentado que ia dominaci6n 
burguesa cuando se.realiza por la vta he9eJl6nica-consensual seda·-
1Niutabla y eterna.· La falta de claridad en. torno a este problema. 
ha llevado a al9uno• intelectuales uruguayos a un doble error intet 
pratativos por una parte,·a sobrevalorar loa aspectos reformistas -
da la poU.tica es~tal uruguaya entendidndolo• como voluntad unila
teral de la fraccic5n hegemónica y por lo tanto,.como singularidad -
absoluta de la sociedad.uru9uaya1 desconociendo el peso real que ·~ 
bre Ha poU.t~ca tuvo desde siempre la clase ob.rera y de1n'8 aecto-
r•• p~pulares organizados, dieron a la democracia· uruguaya la ima--
9en pasiva de las •concesiones graciosas" de la burgues!a. Y por -
otra parte, como corolario de 4sto, se vierondram4ticamente sor--
prendidos por el agotamiento de esta·pol1tica estatal, por la susti 

' ' -
tuoi6n del consenso por la coerci6n, por el derrumbe de la democra-
cia. La esencia de estas interpretaciones err6neas se encuentra 
pracisilnlente en el car&cter heqem6nico de la ideoloq!a burguesa, en 
la intarnalizaci6n de una visión de la realidad hist6rico-social -
tendiente .a justificar su dominación de cl~e •. Estos intelectuales, 
tal vez •in saberlo o sin q~ererlo, fue~on org&nicos a la clase do
minante. 

E• pu••• la asunc16n del Estado co~o expreii6n de la lucha de 
claaes y de relaciones de fuerza, la clava para desentrañar el pro
blUI& de ·la democracia como forma 'particular de existencia ·del Esta . -
do ~e;eza6n1co. La repGblica democr&tica.parlamentaria, reconocida 

· 4eade Marx como "La forma 1114& adecuada para ••t• gobierno conjunto 
17) . 

• • • la qu JMnos las dividla •• :. · (a laa fracciones de la clase d~ 
ainante), ••. para Gramsci, el resultado. h1at6rico de cier..taa rala-·-· 
cionea 4• .fuerza entre las clases sociales1 

171 'NAIX, ic. Lct gue.\.t4 civ.i.t en F.11.41\C.ta. o.r.:. •n 3 'l'o•o•, T. 2, -
pp. 2 ll-232 •. 
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. . 
•La divi•idn.de·101.god•r•• y toda la dl1cuai6n 1u~ida 
•l~•d•dQ~ de 1u r••li•aci6n, ion el resultado de· la lu
cha entre la 1ociedad civil y la 1ociedad polttica de • 
·un 4eter•inado perlodo hiatdrico, con 1111 cierto equili• 
brio ine1tabl• de el••••···· 181 

In forma reiterada hemo1 hecho menci~ de la• determinacione1 
de la econom!a en la1 accione• e1tat•l••· 

La1 relacione• del litado con el mundo' de la pro4ucci6n~ que 
aparecen formalmente ••parada• relativamente, no 1i9nifica en la -
realidad que el E1tado sea un fen&neno exterior al modo de produc-
ci6n capitalista •. Desde •iempre, el E•tado ba ••tado pre1ente inc! 
diendo 6n la conatituc"i6n de las relacionas de produccidn. El Modo 
de Producci6n Capitalista n~ se autorre~~· exclusivamente por aua 
propias leyes, y ha sido precisamente Marx quien ha dedicado aten-
cidn a eata presencia estatal en el modO:de producc16n en el Tercer 
Tomo de El Capital. .claro eat4 que esa presencia adquiere forma• -
eapec:!ficas de acuerdo con cada fase del modo.de produccidn (ente~

diendo por Modo de Produccidn a la unidad di~l•c~ica de laa fuerza• .. 
productivas y las relacionea de producci6n en cada momento ·hi1t6ri
co de su de1arrollo). 

Ya desde· la fa1e del. capitaliamo·liberal, el Estado actu6 co
mo regulador. de la propia lucha de cla•e• ilatr!naeca a l•• relacio
ne• de producci6n. 

In la faH monepoliata, Hta participacidn ae da de Mnera d! 
terente, aucho m&a directa, or9•n1ca • .inteua, 9enedndoH relacio 

. - ·~ 

nea ..i• ••trecha• entre Batado y econoaia. 

In U~inoa 9enerale1, tal como lo plantea Marx en El capital, 
la participacidn e1tatal.ead Hencial.Mnté ~tivada por la baja -
tendenc1al de la taaa de 9ananc1a·(producto ._la i.odificac.i6n d• -

ll) GRAMSCI, A. •ff•9••onta ('ociedad civil~ y diviai6n de poderea•, 
Not«4 40b~t M«qu4«utto, p. 116. 
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la compo•ici6n org4nica del capital y el progresivo desc~n•o de la 
taH d• plusvalor),. hectio que no •olamente es causado por el desa
rrollo t'ecnol6gico.dino por la misma incidencia de la clase obrer~ 
en la modificación del sal._rio, ·lo que· permite. afirmar, pues, que 
la lucha de cla.ees no es exterior al movimiento del capital y que 
por tanto, el proceso de acumulaci6n del capital como proceso de -
lucha de clases es •iempre polftico •. Proceso en el que aparecen -
las mediaciones del apárato de dominación bUJ;gueaa. · 

Marx hab~a descUbierto que el descenso de la tasa de ganan-
cia ••dido en ~rgos periodos no conducia irremediablemente al de~ 
rrumbe autom4t1co del capitalismo, que ~istían·contr6tendencias -
a ••e ~ovimiento descedente que permitían neutralizarlo parcialme! 
te, aunque ellas no lo irununizaran de la• criais cíclicas que el -
propio movimiento·del capital generaba. 19> o~·estas causas, las 
mas gene~alizadas son, seg~n Marx, la elevación del grado de expl2_ 
taci6n del trabajo· y tambi~n el comercio exterior, as( como innov!. 
ciones tecnol6gicas que aumentan la productividad del capital. 

Ia acci6n del Estado, entonces, se dirige primordialmente en 
dos 4randes'sentidos para crear c9ptratend~~~~~~: en primer lugar 
y fundamentalmente, en promover el alza de la tasa de explotaci6n, 
lo que lo lleva directamente al corazdn de la lucha de clases en -
torno a. la explotaci6n; en segundo lugar, la inserci6ri org4nica -
del Estado en la economía para nivelar.la tasa de. ganancia' media: 
ei c~pital pdblico y nacionalizado que produce plusvalor, funcio-
~ando con beneficios inferiores a la taila Mdia,· nulos o negativos, 
a tray•a.de subvenciones,· et~., tiende a desvalorizar una parte 
del capital·•obreacumulado y produce traspasos considerables de --
~ . 

lt) Die• "ªr~1 • ... la.dificultad que ••'noa pre1enta no•• ya la 
c¡u• ha ocupado· a loa econo111iata1 haata el .dla de hoy -1• de ex
plicar la baja de la taaa d•:9anancia• 1ino la inveraa1 expli-
car por qu' eaa baja no ea mayor o·•'• t'plda, Deben actuar -
influencia• contrarreataht•• que interfieren· la acci~n ~e la -
ley 9eneral y la anulan, dlndole 1olamente el car&cier de una -
tende~cia, raz6n por la cual tambi'n ~eao1 calificado a la ba'a 
de la tasa general de qanan~ia de. baja tendenciil." Et C~p~-
tAt. To110 111, Sección Tercera,· Capltulo XlV1 "C:au1a1 contra-
rreatant11", p. 297. ' ' 
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plu1valor d• cierto• capital•• a otro1, lo q11e le rellit•·illevitl•• 
bl .. •nte a una lucha 4• cla1•1 1ntenaa en.el .. no a1lllO de 111 ola -. • 
HI dominante1.· 

lata partic1paa:l.dn or9•n1ca 4•1 E1U40 en •1 procelO 4• re•• 
produccidn y'acwaulac:LCSn del capital, tanto en 1•• condtc:l.on•• de 
reproduccidn de la fuer•• de trabajo ce.o en la·niv•laaten de la•. 
ta1a1 .d• ganancia de lo• diferent111 capitale1·, hace que la• concit•' 
o1on•1 de repercu116n d• la• cr1111 •cone.Í1ca8 1obr• laa cri•i• ~ -lltica1 •• den ~· ••n•r• -'• directa y org&niaa que en •1 pa1a4o, 
aientra• que po* otra parte, la• interv1nc1one1 del litado en la ~ 
econamta .. vuelven •11•• aiaaá faecor•• praductorH el• or11i1 •• 
ocone.tic11. 

In •l uru9uay, la intervencidn e•t~tal •n la econonla e1 ·un 
hecho iumamente temprano y puad• con114erar1• como una peculiari•• 
dad •n el' continente latinoaJnericano de la apoca •. 6e·~· principial 
de ·~c¡lo, la burc¡ueda desarrolla·un cierto tipo de capitaliao 1112. 

nopoli1ta 01tatai, compitiendo en are11 funda .. ntales de lA econo• 
.. •t• con 101 capital•• privados y extranjero• (fric¡or!fico1, comer

c;laU1acl.dn, banco1 de H9uro1 y d•· fOMnto. a. .la. produccidn, .-te.) 
y JPnorlizando la• •r••• 4• electricicla4; cOllbu1tible1,· 1ervtcio1, 

20 . 
etc. Int~rvi•n• tlllb1an en forma directa en 101 rroc•to• 4• • 
aowaulacidft. general.del cap~tal, a trav6a de polltia11 de •~bl:idtol, 

pr••tamo• ele capital, etc. 11 E1tado •benefactor• de entonae1, he . -· 
9e11Dni1ado por· la fracc16n bur9u••• indu1tri1l, a1ua• la d•fenaa -. ' . ' 

4e1 1nted1. 9eneral da · la qlHe "/ buaca lft .IU aoa16n or9ani8&dora • 
del .,loqu• •n •1 pocler, aantener 1u· he9t9Dn!a,'aobr• la1 fraocion•• 
~c.ial•• bUl'l\llH y 0U9•rquica 9ana4erai 0onced1endo e1paoio1 
4•·4eiarrollo econ&aico a .1a1 a1 .... f¡\leno 1199\l•n a cnae1,ional' • 
au polic16n ·.dominante e~ •1 bloque. 

LI ~apacida4 hegell6niáá 4e la·· fraooien inclu1trial 10br• •1 • 

bloque•n •l poder y aobr• la1 ela1e1'1ubalternaa, •• tuncl ... nta • 
eoon&a.tcuente en la1 cond1eione1 favorable1 .. de"acuaulaci6n de ca
pital que i, perait• efectuar. un ~•pl•jo de •1acrif 1cio•• de int! 

aq¡ ••r(odo d•no•inado •bat111••o• por tl lid•raa90 polttioo de Jo• 
1l l•tll• y· Ord611u tn el. ¡Jartido CJOb.rnante, el Partido Colo&'ado .• 
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r•••• particulares. 

El Jqotam1ento del modelo de desarrollo cap1talista·a.media• 
401 de e1te siglo, el estallido de la cri1ia de la estructura eco-

- ndmica, genera severas modificacionea en esta capacidad reguladora, 
or9an~zadora y media.dora del Estado y en consecuencia de au carate .. 
ter democdtico, conduciendo a una inayor intena.ificacidn de confliE_ 
toa poUt1cos al int~rior de las fracciones domin.antes y en rela--
cidn • la1 clases dominada1. 

Un componente esencial de esta crisis estructural y de la pr2_ 
9re1iva s>'rdida de capacidad estatal para neutralizar los efectos -
polltico1 qua ella produce a1 la dependencia.del pa11 al ;Unperiali! 
mo. ~ incru1taci6n de .los monopolios imperialistas en la estruct~ 
ra econ&nic~ misma del pa!a son, como es de advert~r, un factor de 
fun~en'tal incidencia en la pol1tica del .Estado nacional, en la m! 
dida que impone directrices que en buen grado ·limitan la capacidad 
heg8lll6nica del Estado, tanto en cuanto al bloque en el poder como a 
h• clases 1ubAlterna:i, ., 

Esa capacidad organizadora del consenso sobre la sociedad ci
vil que poseta el Estado batllista, ·había sido conquistada, entre -
otras causas, por una relativa independencia.de las decisiones en -
aiateria·econdmica y social de los centros de decisidn externa, en-
toncas fundamentalmente 'ingleses. Pero el modelo de desarrollo cap! 
~li•ta uruguayo, dependiente en medida considerable del mercado e! 
terior, ir1a progresivamente atando a la ·economla nacional a las d! 
ci1ione1 imperialistas, perdiendo su funcionalidad en la creaci6n -
de contratendencias a los elementos cdticos de lareproduccidn ca• 
·Pi~li1ta y su autonomla pol!tica. En relaci6n al incremento de la 
ta•a·ae·explotaci6n, el Estado uruguayo se ve impedido de promover-• . 
lo.• partir de la tasa de plusvalor relativo, es decir, de obten-~-.. 
cien.de mayores niveles de productividad mediante innovaciones tec
nold9ic••• reestructuraciones industriales, calif icaci6n de la fue~· 
sa d .. trabajo, etc. Cuando ello fue posible, el acelerado desarro
llo económico de la burgues!a se produjo en ~nsonancia con una --• 
enorme capacidad de dirección sobre la •ociedad civil. El a9ota--
aiento de eae· modelo de reproducción capital~•ta, aherrojado por -
lÁ•. deci1ione• imperialistas, conducir& .al Estado a intervenir en -
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el incremento de la tasa de explotación de 11anera ab•olutaa deaval~ 
rizac16n del salario, eli~ina~idn del suhsiclio al con.sumo popu~ar, 
eliainaci6n progresiva de beneficio• sociales,, etc. · 

La defensa de lu·condicion•• de vida de·los trabajadores:. 
ubicar4 al Estado en la ••cena de luc~a de clases, como un elemen
to de c~ercidn, de violencia desenmascarada, 'perdiendo toda capac! 
daa democr&tica. 

In el proce10 de crisi1 econ&nica se produce .adernis una modi
ficación sustancial en la composic.i:6n·del bloque en el poder. La·
fracci6n hegemdnica pa1ara á ser la. oligarquta: financiera vinculada 
directa111ente al imperialismo. Su rasgo esencial, como ya lo Hñala
ra Lenin, se define por la defensa de su propio inter•• particular 
sacrificando los intereH• comuna• ele la cla.se, creando profunda• -
luchas intestinas'en .el bloque en el pod~r y generando notoriaa di• 
ferenciacionea entre las fraccione• vinculadas directamente a 101 -
monopolios imperiali•tas y'a las que, aµnque sometidas a sus direc
trices, no lo están. 

La poU.tica e~tatal deja de representar los "equilibrio1'ine! 
tables• eptre las diferentes fracciones del bloque en el pod~r; se 
expresa como la voluntad de una sola fracción y.esa p6rdida de auto - -
nomla relativa se preíarata tambidn ante las clases dominadas como -
eUaiinaci6n de.toda imagen da •neut~alidad•r el Estado no•••• el 
repre1entante del •inter•• gene~al" 1ino el Estado de clase, de una 
fraccidn de clase •. 

La crisis econdmica, bajo ~a hegemonla da la oligarqula tina! 
ciara 1e convierte .r&pidame~te en cri1la polttica en al bloque en -
el poder y respecto a la• clases subalternas. 

Sin embár901 ·la relacic5n entre crili•·. econdmica y. la crili• -. . . . 
polltica no es autom&~ica. No toda. cri1ia económica •• convierte -
necHar::ia•nte en cria11 poUtica Y. el capitaliamc) ha damoatrado -
reiteradamente 1u potencial.t,dadd .. ab1orciCSncle laa cr~ai• por la• 
que atraviesa. 

•ie puede excluir -afirma Gr•••ci~ que la• cri•i• •con! 
aica1 produzcan por 1!, mi•••• aconteci•iento• fundamen
tal••• 1cSlo puede.n crear • .. l terreno •Á• favo~abl• a la 
difu•i~n de cierta~ maneru de p,enHr, de plantear y re-
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aolver l•• cue•tionea que hace~ a todo el deaarrollo u! 
terior d~ la.vida estatal", 

No es el empobrecimiento de las masas por s! s6lo lo que 9en! 
ra llllOdificaciones en las relaciones de fuerzas-pol!tioas, sino el .. 
desarrollo de la conciencia y la or9anizaci6n au~6noma de las dis-
tinta1 fuerzas sociales que las ubican de manera diferente en la •! 
cena pol!tica nacional. 

•1n todo caso, la ruptura del equilibrio de fuerzas no 
ocurre por causa• •ecánica1 inmediata• de empobrecimien 
to del g[upo social que tiene int•r'• en romper el equI 
librio y1de hecho lo rompe1 ocurre, por el ~ontrario, = 
en el cuadro de conflictos auperiore1 al mundo económi· 
co inmediato, vinculados al 'preati9io' de clase (inte
re••• econ6micos futuros), a una exasperación del senti 
ai~nto de independericia, de autonom!a y de poder." 21)-

Una cr~sis econ6mica se transforma en crisis politica solamen 
. t . -

te cuando existen fuerzas organizadas pol!ticamente, dispuestas a -
modificar radicalmente las' condiciones de su e~istencia a~ectada -
por la crisis, y eso vale para todos los pa1ses y en todas las cir
cun1tancias. Y depende de la posici6n de la clase obrera en la lu
cha econ6mica y politica si, en esas condici~nes, es posible·m~nte
ner la apariencia de neutralidad de clase del Estado burgués. 

Esa .coyuntura de la "lucha de clases• est4 en realidad influ! 
da por ia evoluci6n del proceso de reproducci6n econ6mica y por las 
condiciones de explotaci6n, pero, como afirma Joachim Hirsch, Nde-
pe~de directamente de la combatividad; de la autonom!a y de la ºªP! 
cidad de alianzas de que d6 prueba la clase obrera, es decir, fact2 
rea 'Pol1ticos•.~uyo lazo con las condiciones de explotaci6n en el 

. 22) . 
••no de la producci6n es muy·compleja." 

Zl) GIAMSCl, 1\, 

"º"' 40 '111.e. 22) HIRSCH, J. 

"Anilisia de situaciones; 
Maquiav~lo, p, 74, 

op, c.t.t., p. 143. 

Relacione• de fu~rza", 

.; 
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.... 
• Cuando se habla de •crisis pol1tica•, es decir, del momento -

de la condensacidn de las contradicciones en el plano poUUco y· -

que afectan tanto a la1 relaciones de clase en su lucha pol!tica C2, 

lllO a las instituciones del Estado, e¡¡ necesario definirla en 1ua C! 

raaterH e1pec!f icos porque no todas las crisis pol!ticas son igua
les, 

Existen 'ituaciones de crisis pol!tica 4e car4cter coyuntural, 
manife1tacione~, muchas veces, da crisis •gubernamentales•. Otras, 
en cambio, expresan contradicciones de car4cter permanente que ·aupo .. -
nen 'transformaciones profundas de las relaciones de f~erza y que --
afectan radicalmente las condiciones ele reproducci6n de la domina':"
cidn burguesa. e incluao la cuestionan.· Este tipo de crisis poUti-
ca es lo.·que Gramsci llama una "crisis org4nicfL": t ¡ 

• ••• en el estudio de'una estructura es necesario distin 
9uir lo• movimientos org,nicos (relativamente perman•n= 
tes) de los movimientos que se pueden llamar 'de coyun
tura• (y•• presentan como·~casionales, inmediatos, ca
li accidentales) • Los fenÓl!l~n.os. d.e ~ºf.~~.~.pra dependen ·. 
tambian de los movimientos org&nicos, pero su signific~ .. 
don~•• de gran importancia hist6rica •• " 

En cambios 

•Lo• fen'6menos org,nicoa den lugar a ia · cr!tica hist6ri 
·ca-social que•• dirige a·101 grandes agrupamientos, 
·a&s ~ll~ de las personas inme~iatamente. responsables y 
del per1onal 4~rige~te." 23) ~ 

· ·~na cria.1• polltica de tipo 0J:"94nico se traduce en la ruptura 
de.1 bloque hht~rico., ea decir, en el 'hecho de que las el•••• domi-. . . . 
nantes dejan de HI: diri;entH · (hegemc5nicaa) 1 que au daminaci6n :- -
pierde toda legitimidad para loa dominadóa, quienes dejan de aentir 
•• •repr•••n~doa• aocial, .1iseol4;'tca .Y~ poUtic~mente por loa •r•-= 
preHntantea• de las clases dominan tea·,· .· Eft ·otras palabras, el Eat! 

23 > GllMSCI, A. •Anali•i8 de aituacion••···· Not4' 40b~e M4ql.Ú4V! 
to ••• , p. 67. 
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do ya no logra representar el inteds general de ·la sociedad y ea 
c:Uestionado en tanto instrumento de dominaci6n de una cla.se o frac 
c16n de clase que está en contradicci~n irreconciliable con las ·
el•••• o fracciones de.clase a las que organiz6-desorq°aniz6 en una 

t 
••rie de compromisos inestables y en las que convalidó su concep-;.. 
c16n del mundo como concepci6n propia. · 

Un aspecto esencial de la crisis orgAnica consiste en que la 
reproducci6n de la dominacidn burguesa, cuestionada, ilegitimada, 
etc., ya no puede realizarse por medios consensuales. Para mante
ner 1u condicidn de clase dominante' debe pre1ervar su poder por me 
dio de la violenci·a. 24 ) -

Esta crisis pol!tica consiste, principalmente, en modifica-
cione1 sustanciales de las relaciones de fuerza en la lucha de'cla 
1e1 y que.por lo tanto determinan, de manera espec!fica, a los el! 
mantos propios de la crisis en el seno del Estado que las condensa, . . 
dando modalidades particulares a las contradicciones de clase o . . 
fracciones de clase en cada una de las instituciones estatales.. La 

cri•i• del Estado es pues, un componente de la crisis orgánica, es 
una expresidn materializada de esas nuevas relaciones de fuerza en
tre las clases. 

La crisis pol!tica se articula necesariamente con una crisis 
ideoldgica que, en .lo que, concierne al Estado, se traduce en una -
criei• de legitimacidn que se manterializa tanto en los aparatos 
ideol6gicos (Iglesia, medios de.comunicaci6n masivos, aparatos cu~ 
tural .. Y Hcolar, etc.) como en el aparato de intervencidn económica 
del Estado y en 101 aparatos esencialmente represivos (ejfrcito, ~ 
.u.c!a, juetiQia, etc.) 

Pero. ~l componente fundamental de e1te tipo de crisis, es la 
ex~•t•ncia de condicionea objetivas y •ubjetivas para la transfor:. 
.Mcidn revolucionliria de la 1ociedad. · No aolamente manifiesta la 

24 ) C,~. GRAMSCI, A~ "El proble~a ~. la dire~cidn polttica en la 
foraaci6n y el desarrollo de la nac.i6n y el Estado moderno en • 
Italia". Antol.og.l« de. Me1nue.t. Sa.cll..l4.tcfh •. Mh.ico, s. XXI Ed., -
p. 488. 
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•x·iat•ncia da contradiccionea insolubles en la •structur~ econ6mi-. . ._, 
ao-aocial (que la dominaci6n de clase de la burgues!a ne p;Xlr' te&Ol-
ver porque si·lo hiciera eatar!a aceptando su prop~a·historicidad) 
lino qu• adezn4a laa claaea aubalternas est4n dispuestas a &SW'llir -
Haa tareas hist6ricas aupr iaiendo la traba pri.ncipal para su. ~e~-
li1aci6n1 la dominaci6n burguesa. 

•1 

Gramsci ·define de la siguiente manera a la· crisis orq,nicaa 

•Tiene lugar una cri•i• que a veces ••-prolonga por de
cena• de años. Eata duraci6n excepcióaal aignifica que 
en l& ••tructura •e han revelaao (madurado) contradic-• 
e ion•• incurable• y que la• fuerza• polltic&•, que obru¡; 
positivamente en la conaarvaci6n ·y defensa de la e1truc 
tura miama; •• esfuerzan ain embargo por sanear y por = 
auperar dentro de cierto• limites. Estos esfuerzo• in
cesantes y perseverantes (ya que 'ninguDa fuerza social 
querr' confesar jam'• que está 1uparada) forman el te-
rreno de lo ~ocaaional' sobre el cual •• organizan las 
fuerza• antagón!cas que tienden a demoatrar .(demostra
ci6n que en última instancia se loqra y es 'verdadera' 
ai •• transforma en una nueva reali~ad, si las fuerzas 
antag6nicas triunfan1 pero inmediaiameate se desarro-
llan una serie da polémicas ideol6gicas, religiosas, -
filoa6ficas, polS:ticaa, jur!d.icas,. ·etc., cuyo carácter 
concreto ea valorable en la medida·en qua aon convin-
cantea y desplazan la anter~or dispoaición de laa fue[ 
zaa sociales) que existen ya las condicionas necesarias. 
y suficiente• para que determinadas tareas. puedan y por 
con1i9uiente, deban 1ar resueltas hi1t6ricamente (en -
cuanto to~o venir a meno• del d•b~r histórico aumenta -
el desorden necesario y prepara cati1~rofes mis gra--
VH) •ti 25) .. ,• .,· 

No cieemoa que fuera demaaiado aventurado afirmar que la cat! 
gor1a qram•ciana de •criai• org4n~cá• puede aer comprendida collO'la 
d• •11tuacidn revolucionaria• que plantea Lenin, aunque importa.• au
brayar que no toda .criaia org4n1ca deviene en ·~riaia revoluciona-
ria•, en el hecho .mi1mo del estallido de .la' inaurrecci6n, pra e.l -
aual •ntran en juego una. Hrie de faotore~ orc¡anizaqio"'~le•/. d!!,: .co
rrelacione• de fuerza pol1tico-militarea y baata militar••, como V! 
remoa en breve. 

:ZS) GRAMSC:t, .,., •t.n,lilis de aituacionH ••• •. Not44 40b1Le. Ma.qu.é.a.· · 
vito,.. pp. 67-6&. 
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IAnin define una aituacidn revolucionaria de la si$liente 11'!, 

••ara la revoluci6n no basta con que las masas explota 
da1 tengan conciencia de la imposibilidad de •eguir vi 
Yiendo como viven y exijan cambioa1 para la revolucióñ 
•• .necesario que lo• explotadorea no ~uedan seguir vi
viendo y gobernando co•o viven y gobiernan, S6lo cuan 
do 'lo• de abajo' no quieren y 'lo• d• arriba' no pu•= 
den 1e9uir viviendq a la antigua, s6lo entonces ~uede 
triunfar la.revolución. Dicho de otro ~odo, ••ta ver
dad •• expresa con las siguientes palabras& la revolu 
ci~n •• i~posible sin una crisis nacional general (qui 
afecte a •·xplotados y explotadores ••• ". 26) 

¿Cdmo se expresa esta crisis general org~nica en las dif eren
tea instancias de relaciones de fuerza en lá sociedad?. 

i. crisia org4nica en el seno del bloque én el .poder27
> se -

traduce en crisis de hegemon1a al interior de las c~as~s dominantes 
(•La clase burguesa est4 'saturada' no s6lo no se e~pa~de, sino que 
H d.Hprende una parte de a·lla misma (o al menos los d~sprendirnien
toa aon enormeme.nte m4s numerosos que las asimilaciones)" ."28 )) 1 se 
producen contradicciones internas entre ramas y aparatos del Estado 
como reflejo de lac contradicciones entre las . .distintas fracciones 
dominantes que cuestionan la legitimidad de la heqemon1a de la'- -
fracci6n heqemdnica · ("La crisis se manifies~a en la pr4ctica como -
una dificultad siempre creciente para formar gobiernos y como una -. . 
pe~nente inestabilidad de lqs mismos gobiernos, que tienen su ori 

. 2~ 
9en 1nmedi~to ••• en la permanente crisis.interna de cada partido" 
ine•tabi,lidad tambi'~ gene.rada por las diviaionea en el seno del --. 
bloC¡\i• en el poder en cuanto a laa estrategias a adoptar con respe5:_ · 
to a la1'clase1 dominadas1 crisis de la representatividad de las d! 
ferent•• estructuras pol1ticas .tradicionales reapecto a la's fuerzas 

21 , Lllllll, V. X. LA tn4tJl111td.id .C:.n &an.t.c:t d~t' .izqu.lt.\.d.i41110 tn e.t COlllU 
n.C:.•mo. · 0.1. en 12 Toaos, T. XI, p. 66, 

27 ) C4~. POULANTZAS, N. op. c.C:.t., PP• 47-48. 
2•> GR~Msci, A. Nota4 40&.\.e Maqu.C:.aveto ••• . ~. 163. 

Zt) GRAMSCI, A. "Nota1 1obr• la vida nacional france•a". Noc~~ ~u
bu Maqu.C:.aveto. : ". , p. 136. 
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mociale1 que la1 int•vran por la ruptura de loa la•o• "repre1entan~ 
te1•-•reprH•nta4o1• entre l••. fraccio~e• .d~l.·bloqu• en ~1 pOder -
t•1n ci•fto aoaento 4• •u vi4a hiat6ri~a. loa.grupo• 1ociale1 1e ••
paran de 1u1 part1401·tradic~onale1 •. lato aii;nifica 4ue 101 parti• . . ' ,' .' . ' 

· ··· do1 tradicionale1,· con la fo1111 de.0~1ani1acidn que. pre1entan, ª°" 
•fl'l•lio1 .detenina401'·hollbr•1 ·que 101. ªº"'t;U•yen, repr~1entan y di . ' . . -
iiten, 'J• ·no·1on reCODOCidOI OOllO expre1idn propia de IU cla1e O de 
una fracc:i6n· de ella~· Cuando ••ta• cr1i11 H unif ileatan, la· aitua .. 
cien 11U1&4i~ta · .. torna 4•U.cada y pel,~9rou" porCN• el terreno' ea -
propicio· para 1olucione• de fuer.a, para· la •uvidad de potencia• 
01oura• repr•••ntactal. poi hOllbr•• próv14en~iale• o cari..aticoa •• ~ 
•• ha~la 41 ·1ari1il.de autOrida4 y 11to •• juatamente la cri1i8 de 
~uonSa, o ori1t1 del 11ta4o en 1u conjunto. ~JO) ) , alf. COllO ruptu . . . -
r•• •portant11 en 11 Hno del per10nal dtl ••'ta4o. . 

• 1 1 t 

In el·Uruguar~ la ori•i• or9an1aa al· interior 4• 1•• al••••· 
doainant•• tiene COllO 111nife1tacidn principal la liamada cri1i1 del' 
~'parti4iillo, que ... proae'6 durante un rllat:ivaMnte larqo perlodo,· 
pero qu•.••~11•,violantulente a partir 4• 1111.· La ari1i1 de.101 
111C•ni111D1.polStico•i4eol69ico1 por el a\1&1 ·i.1 el•••• dallinante1 • 
urutu•r•• habian or9an11ado ardcainaoidn conj~~· y hablan aQnc¡ui1• 
taclo ei' •poro .activo de iaportantel 1ona1 4e 111 011111 1ubal.tern11, 
re111tra auaho1 4• lo• ra1901 ant~rionente'a1tado11 de1pr1nat•i•n
to1 oon1ic11rabl••·4•.ouadro• polltiao1 dirigeat1141'101 partido• -
.ua4ioiona111,. d1~pla1w1nto de 1•• d1ai1~one1 poUtiaa1 y 1u1tit!:!. 
oi.Sn por 'uco1 41 golaierno d•· re1pon1abi.Uda4 \lftlvoaa 4• 101 Utul'! 
re1 del'''ª"'''° i.M01uarando para 1u 1••t• a .. iaportante1·1.-eo
n1 de la 0Ha1.11it14 •iUtar, enfnntu11•ta1 1ntr1 .el •o4er 1:1•!:!. 
tivo r 'e1 h411'. Miola11 ... 1ar1.11ai.Sn ·exp1~ia 4• 1a1 4H1reate1. 
po1ioion11 traooional~• a tr~'Yt• •• pr09r ... • e1~tora1•• 41 c1e111n 
de poH•,ao·cll. la ooft4uaa,en 11t:atai 11l -.o uni oreoi1nu opo1L~· 
o&en par-ntar'ª' '"' · .. . . ·· · ·· · .. · 

., ' 

' 

JGl IMMIC1,· ·A, '•01tHrvaaAon11 .... ,. ÁltUft•• .......... h u•suo '".a •• 1.0I. farUdOI po'UU101 en J.01 f•sl-'do1 d1 orilh ortlnI 
ea•~ N.oiCa• · u-~¡ M1c"4a~1.to .. " pp •· H:-'n , . · . 

' ·t" 

" . ' 
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E1ta1 rupturas y desprendimientos de sectores de ~a burgue-
•1• de los partidos que histdricamente la presentan, habta sido ya 
preyiata por el propio Marx en el Manifiesto: del Partido Conunista, 
cuando decla: 

• ••• en lo• pertodoa en que la lucha de claaes se acer
ca. a au deae~lace, el proceao de deainte9raci6n de la 
el••~ do111in•nte, de toda la vieja aociedad, adquiere -
un caracter tan violento y tan agudo que una pequeña -
fracci6n de esa claae reniega de ella y ae adhiere a -
la el••• revolucionaria, a la claa, en cuyas manos est& 
el porvenir. Y aa! como antes una parte de la nobleza -
ae paa6 ' la burguesía, en nuestro• d!aa un aector de -
la bur9u~a!a •• paaa al proletariado, particularmente -
••• aectar de:loa ide6lo9oa burqueaea que ae han eleva
do ha1ta la comprenai6n teórica del conjunto del movi-
aiento histórico." lll 

La tórmacidn en 1971.de la coalicidn pol!tica Frente ~plio, 
con la integracidn de numerosos sectores pol!ticostantes pertene-
cientes a los partidos tradicionales, es tambi~n desde, el ángulo -
de la• clases dominantes una fehaciente expre.sidn de su crisis ide~ 
ldgica y de hegemon!a. 32

> 

A nivel de las· clases subalt~rnas, la cris~s orgánica, .segdn 
Po~lantzas,. •se manifiesta por una intensit~cacidn considerabl~ de 
•ut luchas y una mo_dificacidn de la relacidn entre el bloque en el 
poder Y.las clases-apoyo y la aparicidn de •atas en el campo pol!t!. 
co como fuerzas sociales efectivas"; una c_riais ideoldqica ·que cue!. 
tiona el consenso de las clases dominadas hacia las dominantes y s·u 
repreaentaci6n estatal, que "acentGa las· posibilidades objetivas de 
aU~nsa y de unidn (de estas 'clases-apoyo') con las masas popula,--·. 
rea1·Üna ·acentuaci6n de su organizacidn autdnoma y un·peso acrecen
tado de·au1 organizaciones de clase.•33 > 

Jl> uax, x. Ucin.l&.lu.to dc.l. P1&11.t.i.d·o Co.un.i•.tci, o.E. en 3 .tomoa, -
T. 1, p. 120. 

l 2) La constatacian de e1ta afix111aci6n e•t( dada por el hecho de qua 
el electorado votante de laa fuerza• poltticas d• izquierda •• 
tripll~a entre l•• el•ccionea .nacional•• de 1966 y las de 1971, 
en laa que pa1an de cien mil a 320 mil ~atantea. En estas dlti~ 
••• elecciones, el Frente Amplio 1e ~onviert• en la aegunda fue~ 

H electonl en la capital, Montevideo.·. La. ••pl"i•ci6n de esta info!:, 
aacian •• encuentra en la Ter¿~xa Parte dei tr•bajo. 

U) . 
POULANTZASi op. c.i..t., pp. 50-51. 

: ~ .. 
·¡ 
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El raigo distintivo d• la cr~1i1 org&nica en·e1 Ur~guay ·~ -
la irrupcidn organizada 4• 9rande1 masas a la lucha polltica. Ju~ 

to 1 loa'nGcleos m4s conscientes y combativos de la clase obrera, 
for~ado1 en lar901 año1 de .lucha y maduracidn pol!tica y programa- . 
tica, emergen multitudinariamente amplios sectores de asalariado• 
Urbanos y ruralea, del aector pciblico y privado, conformando una -
poderosa fuerza social que r4pidamente se ·transforma en el polo de 
atracci6n 1ocial de importantes zonas de la sociedad civil antes -
desorganizadas o inactivas. A traves de una multifacetica pol!ti
ca de aUanza1,·1 la organizacidn Gnica de los trabajadores urugua--

.t . 
yo1 incorpora pJ:og~adUca y organizativamente las expresiones de 
lucha de sectores tan diversos como los estudiantes, loa docente1, 
los jubilados, amas de casa, padres de alumnos~ etc. y canaliza -
con admirable eficacia la• 111anife1taciones de descontento de los -

1 •, • 

cada vez m4s numerosos sectores de la pequeñaburgues!a ·y capas me-
t . 

d1as que,' de ser tradicionalmente las "clases-apoyo" del proyecto 
. • 1 

h~c¡em6nico burc¡uC!1, rompen con C!l violenta y dram&ticament.e. 

La crisis de la ideolog!a liberal dominante y el constante - · ·' 
ataque a las·libertades pUblicaa y democr&ticaa conquistadas ~n -
largos años. de lucha, la conquista ·de la· deincic'fiicia como re lacio--· 
nea de fuerzas en equilibrios inestables frontalmente violada por . . . 
la fraccid~ heg'emdnic:a del bloque en el poder, transfiere a la1 --
clase• subalterna• l• d~fen•a de los valoras.democr&ticos con un - . 
contenido popular, convirti•ndo1e el tema de la democracia en un 
Funto'de defin1ci6n de la lucha ideoldgica y pol!tica de claae1. 

·~a' ·~nfoniaci&n de eÍlta fuerza social y· poUti~a antagdnica, 
inducida por la acci6n excluyente y rapre1iva d• la f raccidn que -
~egemoniza la conducci&n ~·t~ta~, y que aceleradamente •• convier
te en una fuerza que cuestiona la propia do•inacidn burguesa en ge 

. . . -
neral, ea, en· el uru9uáy el• 1973, ~~a ~emoat.racidn. -como ·aurma -"." 
Granmci- da que exiaten ya la• condicione• nece1arias y auf icien-
tea para que determinada• tarea• pÚedan y por consiguiente, deban 
1er rHuelta8 hiltddcuente ••• 11

• Fuerza social alternativa que -
se dota de ·una· orc¡anizacidn poUtica propia, el Frente Amplio, - -. 
quien en IU corta existencia modifica de manera radical las rela--. . . 
cionea repre1entantes-representado1 .en la escena pol!tica nacional, 
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acelerando el.aqotamiento de las antiguas formas de rep~esent~cidn 
expreaadaa en el bipartidismo. 

Para Gramsci, volviendo al pasaje de au.eacrito anteriormen• 
te citado, la "demostracidn" de la existencia de condiciones nece-
1aria1 y suficientes ea, dice, "'verdadera' 11 se transforma en-·· 
una nueva realidad, si las fuerz~H antaqdn:lca1 triunfan" en el de! 
pl~zamiento "de la anterior diaposicidn de las fuerzas sociales". 
In el año 1973, en los conflictivo• momentos de desenlace de la -
crhis, el Presidente Juan Mada Bordaberry calificaba a esta en-
jundiosa presencia pol!tica organizada de la enorme mayorta de la1 
cl&1e11 subalternas .. como de un "verdadero poder Ueg!timo contrario 
al podar del Estado". 

La crisis poUtica procesada en el .&bito de las clases dom! 
nantes entre st y.respecto a las qlases dominadas y en el seno de 
Gstas, repercutid de manera directa en el personal del Estado, La 

crillil polttica era tambiél) la crisis in,!$titucional, la crisis de 
101 aparatos del Estado, mostrando tamb~'n a este nivel, las regu- . 
laridades que la sistemat1zaci6n te6rica"del fendmeno de la crisis 
orginica realiza el marxismo. Seqdn Nicos Poulantzas, la crisis -
politica· en el seno del cuerpo del personal del Estado (personal -
poUtico, funcionarios, jueces, militares, polic!as, docentes, --
etc.) se traduce de varias maneras: co~o crisis institucional del 
Estado, es decir, precisamente como reor9anizacidn del conjunto da 
loa aparatos ~el Estado, de sus relaciones entre d.1 y como acen--. 
tuac16n, co~ caractertsticas propias, 'de· la lucha y da las contra•. 
dicciones de clases tales como se expresan en al seno del personal 
eatatal. 

·Cuando nos referimos a las expresiones de la lucha de cla1e1 
en el personal .de ·Estado, dabemo1 tener siempre preHntH dOI ca•• 

,,. . 
ractedsticas fundamentales del mismo 1 l) fl'l• este personal no --
existe al marqen de las clases sociales,· que es reclutado entre -· .. 
ellas, ocupando las altas aaferas loa que i>ertenecen a la burgue1ta; 
y loa de las intermedias y bajas provenientes de ia·pequeñaburque
da y otros sectores populares. El peraonaldel Estado est4 divi
dido' 2) no obstante las divisiones de clase, este personal posee 

1 • . 

una unidad propia,· constituye una categoda.social t!Spec1fica, .. • 
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efecto de la amasdn ~rc¡an:Lzacio~l de la• in•tituc:Lonel. del ·Bata- · 
do forul11enta aaparadH de la ac:onom!a. y relativamente at1t6noma• 
de las claaea dominant~··· y que remite •1 papel prop,1o de ••t• pe!'._ 
aonal en la elaborac16n y puesta en marcha de.la poUtica eatatal. 

Hecha• eata1 aalvedadea sobre las peculiares modalidad•• en 
que. la· lucha de el•••• :Lmpra9na al personal del· Estado (ya •ea ¡¡>0r 
au pertenencia de cla••i por la intensificadi6n de las div:L•:Lonea 
en la• claaes ·dominantes que se reflejan poltt:Lcamente en cada in! 

·t1tuci6n, por la divenificac16n contlictuai .de las estrategia& y 

Ucticas r••pecto.a.111 'Clame• dominadas y el car4cter cont:radictg, 
rio de la pol!tica eítatal que resulta de ello), la crisis poltti
ca 1e traduce aspectficamente como una cri1is ideol6gica1 la cri-
•i• de la ideologta dominante, ceJnento interno del Eatado que lo -
presenta como Eatado universal, repercute en las alta• esferas pe
ro fundamentalmente en las intermed~as y bajas (clases-apoyo) gen! 
rando una ruptura.entre •itas y el Estado que, en el cuadro de la 
crisis, aparece como.,._ instrumento de violencia de una·fracc~6n -
de clase dominante. 

latas contradicciones se artic.ulan tambi•n· de modo complejo 
con las reivindicacione• y luchas corporativas del personal del Es . . -
tado, que, en mucho• caao1, se relaciona con 61 como a su patr6n. 

. . 
In loa ·aparato• ideoldgicos (medios de comunicacidn, educa--

ci6n, cul~ura, i9l••ia, etc.) la cr~sis icleol6gica se traduce .en ~ 
ruptua de lo• lazo• entra al poder ¡iol1t1co y sus "intelectuales 
or9•n1co1". 

In •l.cáio concreto que no• ocupa, la• valoracion••. reali
••r 1obra laa for•• a intenlidad que posee la crisis pollt.ica en 
el sano cle~·peraonal 4•1 Bitado, cl41ben·t~ner. aieapr• preaente la·
importancia que e~t•· P.raonal tuvo en la,confórmacidn de laa pr4c~·. 
tica1 he9emdnica1 da la bur9ue11a deade comianzo1 de 1iglo, tanto . . . . 
daade al •ngulo de la obtencidn de un conaen10 1deol6gico en la• ~ 
clase• 1ubalterna1·~mo en las actividade:•. econ6micas integrante• 
de Hta• pr,ctica1 ~t19em6nicas. La hipertrofia del aparato Hta-
tal (abarcando alrededor de un ·4o•·de la poblacidn econdmicamente 
activa que incluta tanto a la Adminiatracidn ·central como a varia• 
4reas acondmica1) pa,6 da 1ar un instrumento de estabilidad pol1t! 
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oa a ·un factor acelerante de su propia cdaill, Atenaz~~o por la 
ori1i1 financiera ~ que lo someti6 el capital financiero nacional 
y extranjero, el Estado fue incapaz de ••~•facer las crecientes 
deaandaa de su personal, qua sobre todo en los nivele• bajos, es-

. taba profundamente permeado por las polarizaciones sociales y po
llticas que atravesaban a la sociedad civil uruguaya. Para el n~ 
a~ro10 personal del Estado uruguayo, 8ate •• convirti6 en un im-
placable explotador, traalad&ndose al aenc,-institucio~al los as-
pecto• mas violentos de la lucha de clases. La incorporación ma
aiva da los funcionarios y trabajadores del Estado, a trav6s de -
•~lidas alianzas,. al twnultuoso torrente de las luchas populares, 
ea un componente destacado de esta crisis. institucional, que esta 
lntimamente vinculada a la crisis ideoldqica por la que atraviesa. 

La• difere~tea formas que adopta la crisis en la sociedad ~ 
civil y en el Estado; como crisis poU:tica, ideoldgica e inst:ttu
cional, .como crisis de hegemon!a de las,:clases dominantes no es, 
como af irm4ramos reiterad~mente, el rei~ltado mec4nico de la cri
•i• de la estructura econ6mica de la f6rmaci6n social. Es esen-
cialmente el produc~o de la transformación de la correlaci6n de -
.fuerzas entre dominantes y dominados1 entre las pr4cticas hegern6-
· n1cas de las clases dominantes y las prácticas ."contrahegem6nicas" . . . . 
de las clases subalternas que pugnan ppr la direcc16n del Estado. 

Gramsci utiliza la categor!a "bloque hist6rico alternativo• 
para denominar al proceso por el cual.la clase obrera busca gene-

.· ralizar s_u. concepcidn del mundo a las deús clases o fracciones -
aubalternas, es decir, su convez:si6n en clase begem6nica o diri-".' 
9ente 4e e1ta1 fraccione• o clases aaúmiendo au representaci6n -
(lo que tambi'n supone la incorporacidn de loa diversos intereses 
particulares) y pugna por perpetuar, conjuntamente, e1a hegemon!a 
y repreHntacic5n .: · trav~1 del E1tado, ·c10Íd.nando a laa clases ant! 
9dnicaa. 

IA conformaci6n de e1e •bloque hist6rico alternativo• o - -
•fuer1a social de la revolución" supone~ la lucha de clases se 
de1arrol~a en todos los niveles1 econ6mic:O, pol!tico, ideol6gico, 
cultural. .De aht que la he\femonta y dominación de la burguesta -
en cada uno de estos plano1 sea considerada' como una situaci6n de 
equilibrios inestables. un cambio en 1~ correlación de fuerzas, 
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la 1uperaci6n de 8108 equilibrio• in••t•bl••· produce el debilita-. 
aiento, de eaa dom1n.aci6n-d1rec.ci6n, y en· .c¡rado diver10, au cuHti~ 
nuiento total1 

•una nueva fueraa 1ocial •• ha conatitu!do, tiene un P!. 
10 que ya no •• po1Lbl• paaar .Por alto• 34) 
•1a puede decir por lo tanto que todo1 eatoa eleaento1 

.ion la manifeataci6n concreta de laa fluctuacionea de~ 
coyuntura del conjunto de la• relacL~n•• aociale• de -
fuer1a1 aobre cuyo terreno adviene el.pa1aje de '•t•• -
a relacione• pol!tica1 de tuerza para culainar en la.re 
laci6n rtlLtar decL1Lva,•_35). -,. . . 
La coni~1tuc.16n de·e1te bloque hist6rico alternativo o tu•!. 

za 10.cial de la revoluci6n no es un proceso espontaneo sino con1-
ciente y depende esencialmente de la existencia del '•Moderno Prl! 
ctpe•, del partido polltico. 

~11 elemento deciaivo de toda 1ituacidn •• la iueraa -
permanentemente organizada y prediapue1ta desda largo 
tiempo, que •• puede hacer avanzar cuando •• juzga que 
una aituaci6n •• favorable (y ea favorable s6lo en· la 
aedida que una fuerza tal exi1te y e1té impregnada de 
ardor combativo), Ea por ello una tarea eaencial la -
de velar aiatemltica y pacientemente por formar, d•••~ 
rrollar y tornar cada VU iall hoao9,n'ea·;· ''compacta y -· , 
con1ciente de 1! ai••• a e1ta fuera•"• 36) 

Paia Gram1ci, como para el marxismo en general, el an411aia 
de las relaciones de.fuer2a, de la crisis profunda que puede 1u-
fri' la dominac.i&n burguesa como conaecuenc.ia de la tranafol'mac16n 
de 91a1 relacione• por la presencia de·una· fuerza social altern•t! 
va, .no·•• un ejercicio mental en •1 miamos · 

' · ·~ ••. no pu•cl•n. ·y n~ cleb•n convertir•• en fin•• U 1! •i• 
ao• (a aeno•· que H ••criba .un capítulo de hi1tor1a del 
pa1ado)• ello• ·.~.adquieren un 1i9nificado 1610 en 
auanto •~rven,para ju•tificai una •cci(n ~r,ctica, una 
iniciativa d• voluntad.• l7) 

l4) GIAMICI,. A. El., RiuJL9.C:11e.nto, p. 144, 
35 ) GRAMICl, A. •aelacLonH de fu•rsu •• ~. No.ta• ,j ob.tt M4qM4\l&t~ 

••• , p. 75. 
36). . 

.lb~d., pp. 7~-16.· 

l7) ·GIAMICI·, A~ 11 An'1hh d• dtuacionu.,. •. Notai .ub.tt M4qu.i4-
u&to. 1 • , p. 7 5 •. 
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· Tanto para Gramsci como para Lenin, el an&liaia del Estado y 
1u crisis ea el problema de la revoluci6n. Lenin, comenta Rodney 
Arbundi,. "•ostenta que el gran tema de cada pueblo enfrentado a . 
cumplir su tarea hist6rica era el de encontrar en cada instante, - .. K 

en el plano t4ctico y aun en el. estratdgico, lo qua di llama las -
vlas de aproximaci6n a la revoluci6n. Es '1ecir, hallar los cami
no~ concretos capacea de conducir al pueblo al poder. Esta cues
tien de loa caminos de aproximaci6n, tiene siempre, en cada pue-
blo, en ca.da circunstancia, en la singularidad de cada sociedad,. -
una gran riqueza a la que Lenin alud!a rec0giendo la frase de -
Goethea el &rbol de la vida as m&s fdrtil ciue .toda teor!a."38 ) 

E• precisamente desde esta perspectiva·qua asumimos nuestro 
an&li1i1 de las posibles salidas de la crisis orgSnica. 

En p4rrafos anteriores subrayáLioimus la necesidad de recono-
cer los.diferentes tipos de crisis pol!ticu y ello es imprescind!, 
ble para entender los diterentes tipos de salidas que pueden tener. 

En el caso de la crisis org4nica, en la que el factor decis1 
vo para la transformaci6n de la correlÁCi6n de fuerzas y la crisis 
de hegemonta de las clases dominantes es la lucha de clases -cuya 
base material·son, a no olvidarlo, las contradicciones irreconci-
liables producidas en la estrqctura econ6mie&-, la profundidad de 
101 cambios complejos que se·pro4uzcan en el Estado.dapender&n d~ 
la .. potencia de la.l':lcha de clase• y de los conflictos de hegemo--· 
nla. 

Una coyuntura en la que el problema de la revolu.c16n asta 
planteada para vastas .masas, tendr& como solucione• alternativas, 

' ' aunque resulte perogrullesca la formulaci6n, una aalida revolucio-
naria o una salida contrarrevolucionaria. •r.a fase actual de la -

31 
> All:UH!NDI, a, U11.u9ue1y v1 Amt/L.l ca La.tú& en ·toa «iioa 1 O, pp. -

n-48. 
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lucha de clases -decla Gram•ci en lo.a momentos da aquda ,crisis po
lltica. en Italia en los años 20- es·la faae que.anteceda¡ o a la.
conquiata del.poderpolltico por pal'.te del proletariado revolucio~ 
nario para el.paso a nuevos modos de producci6n,y de·d1stribuc16n 
••• o una trem~nda · reacc:ie5n por parte de ia· clase propietaria y .de 
la casta qobernante. Ninquna violencia sera·evitada para someter 
al proletariado ••• trataran de destruir inexorablemente los orqa-
niamoa de lucha poltt:f.ca de la clase obrera y de incorporar los. or · 
ganiasnoa ·de resistenc:f.a econ6mica a loa engranajes del Estado. •39f. 

Un raago inherente.a toda crisis or94nica, es la peligroai-
dad engendrada por la fragilidad de la dominacidn de la burqueila 
quien inevitablemente buscar& todos los caminos coercitivos para -
manttnerla cuando ya no le quedan posibilidades consensuales, pero 
adem4s,, señala Gramacia 

•La cri•i• crea peligro••• •ituacionea inmediata• por
que lo• cUvei:aoa ••trato• de l• pobl&ci~n no poseen la 
ai••• capacidad d• orientar•• r'pidaa•nte y de r•orga
ni&•r•• con el mismo ritmo.• 40) 

cuando la fra~ci6n hegem6nica del bloque ·en el poder es inca 
paz de reorganizar la hegemon1a ya sea a travds del cambio de hom
brea y programas o mediante la recomposici6~ de la representativi
dad polltica con orqa~izac~onea que por lo·menoa resumen las nace~ 
sidadea da toda la' clallie, ello indica que existe un momento de - -
equilibrio eat&ticQ ·entre la• fuerzas conservadoras y las proqre-
aiataa, que ninguna de amba• tienen fuerzas por s1 sola• para ven
cer al · contrario.. Si eae equilibrio no puede aer roto por ·un ava!!. 
ce conaiderable en la correlaci6n de ·fuera&• a favor de la1 clases 
aubaltemaa, la fracCilSn hegem6nica buiicad ~ "jefe• -el ej6rcito, 
por ejemplo- que reauelva violentame~ta au.impoaibilidad de recom-
poaici6n .hegem6nt9a. U) .· 

J9) GaA~ICI . , a. •La ·faH act11al de la lucha•. Sob.\e. e.t Fcuc.L4mo, 
p. 57. 

40) C4~. GRAMSCI, A· •ob•ervacione• •obre &l911noa &•pectoa de la 
••truct11ra d• · 101 partido• polltico• ••• • Nota.4 . .1ob~e.· M«qu.l4· · 
ve.to •• ~, p. 77. · 

41) r &.u. , P • n . 
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La fracción he9emc5nica del Estado uruguayo hab!a,demostrado 
en la coyuntura d• 1972-1973 la imposibilidad d~ rearticular su .. 
direcc16n.sobra laa

0

dem4s fracciones· del bloque en el poder, a P! 
•ar de.101 numerosos intento• de absorci6n de las oontradiccion~s 
utilizando el pretexto del peliqro.armado proveniente de la gue-
rrillay de la •ubversi6n de las organizaciones &ociaies que cue!• 
tionaban 1u dominación. Tras breves •xitos conquistados qua se -
pla•maron en varia• legislaciones represivas aprobadas por la ma
yorla de las fracciones dominantes, la tactica del movimiento po-

. ~ular las enc~rraba en nuevas situacionea de inestabilidad. 

La coywi~ura cr!tica de febrero de 1973, se presentaba, po-
· tencialmente, como un momento de modificación de las relaciones -
de fuerzas negativo a la fracción hegem6nica •.. Sin einbargo, los -
r&pidos esfuerzos por neutralizar al sector armado que se opon!a 
a los ~ituláres del Ejecutivo hada inviable la e~igencia de ren\l!l 
cia del Presidente de la· ~epdblic::a, retrotrayendo la ; si tuaci6n en 
contra de las posiciones de las clases subalternas. Podr!a afir--

·mar1e que entre el 9 y el 11 de febrero de 1973 se habta producido 
un momento de equilibrio de fuerzas. No obstante, las fuerzas m&s 
regresivas de las clases dominai1tes · 1ógratón .. 'controlar violeQta-
mente a sus adversarios internos quienes promovtan vtas diferentes 
y a m&1 ~argo plazo para reorganizar la capacidad hegemónica de la 
claae.· 

La ingerencia directa del imperialismQ norteamericano y de·-
1ua .agentes mas activos en la zona a trav6s da la embajada brasil! 

· fta, ~n•~ituy6 un elemento primordial· en el·cambio negativo de las. 
relacione• de. fuerza para las clases subalternas. 

Al movimiento obrero y popular le faltaban fuerzas auf icien
t•• para generar un radical cambio a su favor. No se trataba de -. . 
incapacidad pol1tica o rigidez t~9tica. 'Numerosas razones hist6r! 
caa'le imponlan limitaciones para pasar a fase• cualitativamente -
diferentes en.el enfrentamiento. Se estaba en ese momento en qua 
la• relaciones de fuerza eran, como las.Pama Gramsci, de tipo "m! 
litar" a 

•11 ••• aoaento d• la relaci6n d• laa fuaraa1 ailitares 
•• inaedi&tament• decisivo 1e9Gn laa ci~cun1tancia1 ••• 
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en •1 •• pueden diatin9uir do• 9rado•1 uno ailitar •n 
1entido ••tricto, o t•cnico ailitar y otro ~u• puede 
4enoain'arH po11tico-aUitar. zn el c1u·lo del deaa'-
rrollo hiat6rico 1ato1 doa grado• •• tr••entan en una 
9ran va.rieclad d• coabinacion••, •• "· 42J · 

Una fuerza poU tico-mili tar seda aquella forma de acc16n -
polttica que posea la virtud de dete.rm~nar zeflejoa de car&cter -
a111tar en dO• aentido•s l) que aea eficiente para diagrega~ !n
tiauente la eficacia bal1c1 del enemigo polttico y 2) que obli-· 
9ue a la fuerza militar hegem6nica· a dil':'in• y disperaarae. 

Para que la. revoluci6n eatalle, enseña Lenin, -
····•• neceaario, en priaer tfraino, conae9uir que la 
aayorla d• loa obrero• (~, •n todo ca•~• la mayorl~ d• 
lo• obrero• conacientea, r•fl•xivoa r po11ticam1nt1 ac 
tivoa) comprenda a fondo la neceaidad d• la revoluci6ñ 
y eatl diapueata a aacrificar la vida por •lla1 en ae-
9undo lugar, ea· preciao que laa cla .. is diriqentea au-
fran una cri•i• gubernamental que arraatr• a la pol1ti. 
ca haata a laa •••••.•'• atraaadaa:(el alntoma de toda 
revoluci6n verdadera•• la duplicaéi6D'o incluao la -
centuplicaci6n d•l núaero de p•r•ona• aptas para la lu 
cha polltica perteneciente• a la a••• trabajadora y -= 
oprimida, antea ap4tica), que r•d~&c& a ~· impotencia 
·~1:9obi1rno y haga posible au r'pido derrocamiento por 
101 revolucionarioa," 43) 

Pero en nuestro pa!s no existia todavta esa fuerza de masas 
con capacidad de enfrentar por·todo1 101 Jlldio1 a un enemigo que, 

·en pocas 1emanas, hab!a recuperado terreno al interior de las - -
ruer1a• Armad~• y que mantenta dubitativa .. nte neutralizadas a i! 
portantea'fraccionH de la burgueda que M.le ·opon!an. 

In nuestro t~abajo intentainoa •xPlicitar.ese proceso de co!l 
foraac16n de la fuerza •ocill capaz de·. llnar adelante la revolu-
c16n, lio1trando ~mo, llll• all& de la celeridad con qµe a9rupa a ~ 
nu.ero•o• HctorH·de la poblac16n, entreilt~a:aan, en'el plano -
polf.t1co, lillitacione~ tmpuHt11 por·~ª" ·~r~icione~ retorm1atH
bur9ue••• dominante• durante 1114• de ie1enta·afto~ en el pat• y ca-. . ' . . 

42 
> HAHSCl, A. • allac ion u d• fuer aa ••• • No.t1u '° bJtt r.14q u..L4ve.to 

••• ' p. 7 3 .• 

U) L!HU. 
1 

L« tK&tJtmtd4d iK&Ant..Lt ••• , p.''· 
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recta de 1uUciente tiempo de consoUdaci6n. como· para avanzar en . . 
una alteraci6n de ~as relaciones de fuerza• capaz ~e colocarla al . 
borde mismo del estallido de la insurreccidn, en aquella coyuntu
ra en que el aislamiento de la fracción dominante en el 1eno del 
pueblo era total. La conquista ideol69ic:a de la 11ayoda de la .... 
el&•• obrera era un hecho demaaiado reciente, aunque la con1olid! 
ci6n de 1u fuerza de clase como cJase he9em6nica en el plano 10-- · 
cial era anterior. Esta ~ontradicci6n entre las expresiones so-~ 
cial•• y pollticas mostraba las innumerables mediaciones de la .... 
ideolo9ta burg\~esa que hablan impreqnado durante año• la escena -
polltica naci~al. 

La aaombrosa velocidad con que se desenvuelve la crisis con 
a1pecto1 tan cata1tr6f icos para la acci6n he9em6nica de la frac-
ci6n hegem6nica en el bloque en el poder, coloc6 r&pidamente los 
contrincantes ("oligarquta o pueblo") en situaciones ltmites. 

t 
' 

La huelga general cop que se enf rent6 el qolpe de estado de 
junio de 1973.mostrarta las enormes reservas revolucionarias de -
la clase obrera, de los estudiantes y vastos sectores del pueblo. 
Sin embargo, la fracci6n dominante, Unida a 101 sectores dec~ara
damente f&'!'Cistas de las fuerzas armadas con"ei'"'Soporte del impe
rialismo, posetan·~uficientes fuerzas como para imponer una sali
da re9re1~va a la crisis. 

La justa.valoración de estas reservas da fuerza en sectores 
de l~• cla••• dominantes obligaba a decidir tlcticaa da enfrenta
aiento que no condujeran a la destruccidn del movimiento popular. 
Lenin, que alejo tiene que enseñar respecto a la insurrecci6n revo 
luc1on&r1a, decf.a claramente: 

•11 arte del pol!t~co ••• ·con1i•te preci••••nte en 1aber 
valorar con exactitud l•• condicione• y el aoaanto en -
,ue 1• van9uardh del proletariado· puede tomar YiCtOri!!_ 
•••ente al poder ••• • 44) "L• t&ctica daba ••r traaad& 
,to•ando en con1ic:laraci6n con 1eranid~d y aatricta obje
tividad toda• laa fuerza• de el••• dai !atado da que •• 
trate (y da 101 l•tac:lo• que h rodean y de todo• loa Ea 
tallo• a eacala mundial) ••• " 45) · -

44> ~IMlN, op. ctt., p. 32. 

U). Ui.d, p. u. 
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Y aclvert1a.prec1samente sobre la necesaria valoraci6n de 
laa relacione• de fuerza, afirmando quea 

···~aceptar· el combate cuando ea ventajoeo a toda• lu 
cea par.• el anemi90, y no para noeotro•, conetituye un 
cl'iaan" 46) 

Y crimen era tambian, enviar a la vanguardia proletaria 1ola 
en un enfrentamiento in1urreccional1 

•La van9uu·dia proletaria ha sido coaquhtada ideol69i 
caaente. Eeto ea lo princi'pal. Sin ello es imposible_ 
dar ni siquiera el primer paso hacia la victoria. Pero 
e10 eetl baetante lejoa de l• victoria. con la vanguar 
dia eola as'impoaible triunfar. Lanzar sola a la van-~· 
9uar4ia a la batalla deciaiva. cuando toda la clase, -
cuando la1 grande• maaa1 no han adoptado todavta una -
poaici6n de apoyo directo a ••ta van9uardia (o al me-
nos la neutralidad benévola con reapecto a ella) y no 
eon incapac'•• por completo de apoyar al adveraario; ae. 
'rta no a6lo una e.atupidez, sino, adeah, un crimen".47] 

". . ·'' . 
Sl apoyo masivo que la clase ·obrera obtuvo en la huelqa qene 

ral de.enfrentamiento al qolpe no era ~~ficiente para ·pasar a med! 
da• insurreccionales, pero en cambio deterain6 los estrechos ltmi
t•• en que la f racci6n oliq&rquica-f inanci~ra, aliada a loa ~rupoa . 
miUtarH faaci1taa y· al impuiaU.amo norteamer.iaano, pocSda reaoe 
pc:>ner su capacidad de dorninaci6n •. 

El alto valor revolucionario del enfrentamiento popular al -
golpe de e1tado de junio de 1973 (mantenido heroicamente en la re
aiatencia. al fa1ci1mo), impua~ a las'e1trechas fracciones de claH 
que. detentaban el poder una .incapacidad hegem6nica cr6nica, la.im
poatbilidad de llegar a conatrui~ nuevo• •equilihrio1.de compromi
aoa•, objetivo qua pera:f.gue toda reHtructuraci6n autoritaria del 
E1taclo traa una criai• or96nica, tal como lo señala Joachim H1.rach: 

•un 4e9arrollo acelerado por la baja •anifieat• de la -
t••• !I• 9ananoia, d• la lucha de claHa y loe conflic-
toe 4e he9e11onla entre l•• fracciona• de laeolaaea do
ainant•• que reeult•n de ello, conduce 4eapu&e de una ~ 
•cri•i• polltic•' abierta, a caabio• complejo• de loa -

41) l. d lu.C. , • p. 58 • 
.. ,, &.. d lu.l • • p. 74. 
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aparato• de Estado cuya profundidad.depended• lapo-
tencia de la lucha de clases •• , E1to1 cambio• tender&n 
nece1ariament·e llacia un creci•iento· .del· potencial de -
la violencia'flsica del E•tado y hacia una con1olida-
ci6h d• loa elementos repre1ivo1 en el ••no d• los apa 
ratol ideol6qico1. proceso que H collblna con UllA mod! 
ficaci6n ••• o menos profunda del sistema de nor•a• -
con1titucionales que con1tituye la apariencia formal -
de la auto~idad del E•tado. · · · 

11to1 cambio• tienen como obfetivo la reconeolida--
ci6n repre1iva y la preaervaci6n anticipada de la dom! 

· nacidn bur9ue1a a travaa del refor:uailnto de la repr.! 
1i6n ideoi69ica y el empleo de la violencia contra qr~ 
po1 de opo1ici6n, con el fin de crear condicione• n•c,! 
1aria1 para un nuevo 'equilibrio de coapromi101'"· 48) 

La reeatructuracien fascista del Estado ea una respuesta hi!. 
t6ricamente conocida en la fase del capitalismo monopolista, cuan
do la .lucha de clases ha descompuesto la relaciones. tradicionales 
entre el Estado y .las clases1 ese proceso de desorganizaci6n y co~ 

ver•i6n de la .relacien del Estado con las masas, expuls4ndolas de 
la• posiciones que habtan con~ui~tado' en el sistema pol1tico como 
relultado exitoso de su lucha de clases, es definido por Gr.amsci 
de la·siguiente manera: 

~Bl 'fascismo' ~· la fase preparatoria de la restaura
ci6n del Estado, esto es, un recrudecimiento de la ~-
reacci6n capitalista, de un endurecimiento de la lucha 
capitalista contra las exi9encias ~&s ~itales de la -
el••• proletaria. El. ~ascismo es l~ ile9alid&d de la 
violencia capital~sta1 la reatauraci6n·del Estado es -
la le9alizaci6n de eat& violencia1 •• una conocida· ley 
hi1t6rica que la costumbre precede al derecho,• 49) 

Perq es Jorge Dimitrov quien precisa aucho mas claramente ·
el contenido de clase de esta reestructuraci6n reaccionaria del -

. . 
.l•tado como instrumento pol!tico de repr0ducci6n de la dom1naci6n 
de cla1e, en su informe al VII Congreso de la Internacional Comu~ 
nieta en 19351 · 

•11 fa1ciamo •• la dictadura terrorlsta abierta de los 
eleaéntoa mas ~eaccinnarios, a&a chovinistas y •'• im-

,,, HIRSCH, J. op. c~t., p. 144 • 

..,, GRAHSCI, A. ''áuí'u la reacci.6n• • . Sob.u it .&44CÚlftO ••• , p. 64. 
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iaperiali1ta1 ~el capital financiero~" 50) 

dan4o lu1.aobre.el tipo de contradiccione1.que esta ree1tr'1ctura
ci~n excluyent• 9ener~ en el seno de la burguesta. La imposición . 

· violenta de 101 estrechos interese• de la oli9arqula financiera -
aliada al imperialismo sobre el conjunto de las fracciones de la 
burguesla abre, .como ocurre en nuestro pa!I, una forma de lucha -
•ant1olig6rq~ica de nuevo tipo" por parte de importantes fraccio".' 
nea de la clase.que, en la nueva tase, encuentra coincidencias o~ 
jet1vas con las demanda• democrlticas de las clases subalter~as, 

.pero cuya concertaci~n t6c¡:tica difiere sustancialmente de aque .... -
llas lucha• antioliqlrquicas de principios de aiqlo en la• que •! 
tas trac~iones he9emoni1aban al movimiento antioligarquicoi y 
eilo radica, esencialmente, en la madurez pol1tica y or9anizativa 
de la clase obrera y su• aliados hi1t6rico1, cuya presencia indi! 
outible en el centro de la e1c.ena poltt1ca nacional, otorqa a la 
lucha por la de~ocracia nueyaa contenidos hietdricos. 

. . . 
La recomposici6n de las formas democr&ticas de qobierno tras. 

una criáis or~4nica, cuyo contenid~ esencial es la presencia comb! 
tiva de una fuerza social revolucionaria, depender& tambidn, del -
tipo de condensaciones materiales de relaciones. de fuerza, de la -
continuidad o modificaciones en el blo~ue h.tstdrico alternativo, .
de au capacidad he9emdnica inclúao en relaci6n a importantes frac
ciones de la burquesla. 

6. Et p.tocuo cJ&.tUco u to6 apaJt.4-to~ .úliol69.ic.04. Et cau de.· l.a 

Utt.l v e..u .tdad 

Dada la ia~rtancia .. que la ideoloqla, tiene en la. reproduc':'"". .. · 
c16n de la dominaciCSn de una claH, no• detendremos a analizar a1.-·· 
9uno1 aspectos de su criatalizacidn inatitucional, teniendo aiem-" 

SO) DI~lTROV,.J. •La ofen11va del t••cisao y l•• tareas de la l~-
ternacional .•n la lucha por la unidad de l• el••• obrera con-
tra el fascismo~, Informe ante el VII Con9reso ~· la %.c., -
O~Jl.4~ , p. 6 7 • 



.. 40 •• 

pre preaent•. la premisa teórica.de que en el fen6me~o estatal, la . . 
disttnaid~ entre lo "pdblico• y lo ·~rivado" no constituyen real! 
dade1 absolutamente excluyentes, en tanto que el Estadp penetra -

·a la sociedad civil y data al Estado al ser en su conjunto, con-
den1acione1 de relaciones de fuerzas socialea y poUticas. · 

De e1ta forma, por apáratos ideoldqicoa· 'del Estado pueden -
entenderae tanto aquellas institu.cionea foraaalmente 1.nteqrantes -
del aparato. estatal, como aqu6llas que tradicionalmente son con•! 
deradas pr1vat1vas de la sociedad civil (educaci6n privada, iqle
ata, falllilia) • 

Sin embarqo, el u~Jet1vo central del pres~nte an&lisis, la 
Univer.aidad como rodamiento institucional del Estado, nos COJl!pele 
a enfocar nuestras reflexiones especialmente h&cia aquellos apar! 
tos ideol6qicos cuya vinculacidn institucional con el Estado es -
m•s i~mediata. 

Como expres!ramos m4s arriba, la realizacidn de la heqemo··
n1a de la clase dominante se or9aniza institucionalmente en una'
relacidn dial•ctica de consenso y coercidn, lo que nó obsta que -
en aquellas instituciones' sociales destinadas a internalízar los 
valores particulares de la clase dom1nante de.manera mb fluida -
o eapont&nea, la forma de dominac16n descanse primordialmente en 
el aspecto consensual~ Mientras que en.las instituciones esencia! 
aente represivas, en las que el ejercicio del poder se realiza en 
un todo organizado cuyos distintos miembros eat&n centralizados b! 
jo una unidad de mando, la presencia del factor.consensual tenq• -
por objetivo principal la formacidn d'e ~o~ciencia de cuerpo y la. -

·9entraci6n de prestigio 1ocial hacia afuera de lo• mi•moa, pero --
con W\ status or9anizacional mucho m&• relativo que en las prime-
r••· En allaa, el ejercicio del poder H realiza COft;W\a mayor ... 
autonomta relativa de la clase y el tactor unificador de esta• mG! 
tiple• inatituctones es, antes que nada, la ideolo91a dominante 
• .i. .... 

Por ia incidencia que la educacidn institucionalizada tiene 
en la vida de loa inteqrantes de la sociedad, por la cantidad de 
horas que loa vinculon inmediatamente con la 1deolo91a dominante, 
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. . . 

•• ~rmiaible afirmar qu,e ella posee· .-.u\. ~u9ar privile9i1J1do .en las 
practicas· hegem6nicás de la clase en la"formaci6n de aua· intele.c:·· 
tuales org4nicos. . 

No aeda exagerado a1everar qua la ·extansi6n dél sistema: 
educativo ea una medida de la capacidad hegem6nica de la clase d~ 
minante, tanto en la 9eneralizaci6n de ·1u partJcular concepci6n -
del aundo como en.la producción y adecuaci6n de •u• agente• de r! 
producción social tanto en el 4111bito econdmico como en el eatric·· . . . 
tamente auperestructural. La educaci6n de vastas masas ea as! -
una necesidad b&sica de toda clase que pretenda generalizar su do . .. . -
minaci6n por la vta democrltica, un instrumento de primer orden •· 
para lograr la aceptación espontanea de las relaciones sociales -
de.producci6n como para crear las condiciones materiales necesa-
rias de maximizaci6n eficaz de la reproducci6n y acumulación de -
capital, ya que la educaci6n no sólo provee de agentes de direc--· 
ci6n social sino tambi6n ~e fuerza de trabajo' calificada de acue~ 
do con las necesidades impuestas por el desarrollo de las fuerzas 
productivas en cada momento histórico determinado. 

La asunci6n espontanea de las relaciohes sociales imperan-
tes, as1 como toda pr4ctica he9em6nica, sdlo puede ser efectiva -
en tanto que sus contenidos posean la apariencia de "neutralidad" 
y "universalidad".de t~l modo que no puedan ser formalmente iden
tificados con las ideas y objetivos particu~ares de la clase que 
detenta el poder ~con6mico y poltti~. Lo q~a e1 vllido para la 
dominación de·cla1e en general, es de filnda~ental importancia pa
ra las inatituciones destinadas a reproducir el.consenso de l~l·
c¡obemadoas 1.a autonornb relativa de ~-~aa· in1tituciones respec
to a la claae. 

En eate 1entído, los aapectos formales de relaci6n con el .;. 
apar1to' pc;ilt.tco de dominaC?i6n de cla1e,: H decir con el Eatado; .... 

' ',,. • ,¡ • . • • 

tienen la mayor importancia. Ad como el pluralismo, neutralidtd . · 
de cla1e, ·participación ctvic:a, etc.,. 1on·e1eanentoa 1ustantivo1 -· 
de la forma democr&tica del Eetado capitaliata, en el &mbito de -
la educación, correlativamente, garantizan la practica he9ean6n.ic• 
de la clase. 

Como unidad de direcci6n mh dominación, las pdcticas h•9! 
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lllOnica• en las instituciones de repr ducci6n ideol09ica ,no estan 
exenta• de elementos coercitivos, no t1vo1,·etc., que 9aranti-
aan lo• m4r9enes pol!ticos en los qu la ideolo9!a dominante debe 
actuar. Esta suma de normas materia en C1ltima 1:nstancia, ·
la dominación de clase. 

81n embargo, las formas de exi tencia de la ideolo91a domi·· 
nante, en ese marco de pluralismo y neutralidad• o de autonomh 
relativa caracter!stico de las insti ucione1 9ducativas, suponen 
la coexistencia. de la ideolo9!a domi ante con·otras expresiones -
ideoU~c;#cas, en una contradicci6n qu por la naturaleza del medio . 
en que ae produce, s~lo puede resolv rae eficazamente en el terr! 
no ideol6gico. De tal modo que, par que una clase pueda deten--" 
tar d~rablemente .el poder del Estado debe ejercer, al mismo tiem
po, 1u he9emon!a .\ob.u y e.n loa apar tos ideol6qicos del Estado. 

Las instituciones educativas s n as!, tanto piedra de toque 
COll\O 4mbito en s! de la lucha de cla es, cuyas manifestdbiones -
presentan un mayor grado de compleji ad en tanto que las posibil~ 
dades hegemónicas de las clases domi antes sobre las clases suba~ 
terna• requieren de un sinnt\mero de ediaciones que permitan man
tener la aparente universalidad de e tas instituciones. Y porque 
adem41, el terreno 1deol6gico da cab da, 'potencialmente, a expre-· 
aionea mas.abiertas de la ideolog!a e las clases subalternas. 

Partiendo de la premisa de que las instituciones educativas 
condensan materialmente relaciones d fuerza, el analisis de sus 
diver•o• aspectos de existencia remi.en necesariamente a la lucha . ' . 
de el••••· La autonomta formal de e ~as instituciones estatales 
re•pecto al poder.pol!tico, los rasq s orqanizativos y normativos 
'y loa contenidos de su actividad, t;- ducen en cada momento espec.t . . . -
ftco.de 1u dHarrollo un tipo especi l.de •9q11tlibrio inestable -
de tu•rza•• y no corresponden, por e ·contrario, a la manifeata--· 
cien funcional de una voluntad Gnica. 

IA1 pr&ctica1 intelectuales no·1olamente expre1an relacio--. ' 

ne1.de poder en las funciones asigna as respecto Al conjunto de -
relaciones sociales sino que so~ ell • misma• polfticas,· y como 
tales, ejercen un poder especifico d ntro de esas relaciones so-
ciale1 y poltticaa, son un component particular de las confront! 
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cionH de claae,· no "exteriore•" al &mbito ·poUtico 9ener~l. 

Si como ·afirmamos, las institucionH· educat.ivas forman parte 
del tipo de relacione• de fuerza caracter11tico de todo el fen6me-

.. no estatal, las coordenadas de 1u anUisb, especialmente en l~• ·
perlados de crisis orq&nica deben estar definidas por la disyunti-· 
va hi1t6rica de revolución o contrarrevolución caracter11tica de -
e1a• faH• crlticaa del desarrollo 1ocial •. · 

\ 
B1ta1 caracter11ticas comune1 a toda in1tituci6n educativa-

adquieren manifestacionH especificas en el caso de la Univerli··-
dad, cuyo an4lisis no puede reducirse a las qeneralizaciones ex-
pue1tas. 

Lo· e1pecltico del "fen6meno universitario• no permit~·, s:Ln 
embarqo, crear una "teor!~ general" disociada.de loa procesos de 
de1arrollo concretos de cada formación social. Nuevamente, la -~ 
"totalidad social" determina de manar~ cateq6rica el antlisis de 
lo universitario. Esta definición metodol6qica, coherente con la 
que preside todo nuestro trabajo, no descarta completamente las. -
posibilidades de abstracciones qendricas de diversos fenómenos -
universitarios, por e.jemplo el estudio de la "Universidad lati- -
noamericana", en tanto ellas incorporen las singularidades de esta 
compleja y hasta contradictoria realida.d conl:inental. 

"La Ur.iver1idad 11 óomo ente abstracto no exi1te. Es siempre 
la Univer•idad concreta de una formación social concretar no exis 
ten 11 univenidade1." fuera de tiempo y ~uc¡ar cºomo tampoco exi1ten 
."bur9uesla1", "proyecto• de el•••" o "E1tedo1 11 ab1tracto1 y gene
ral••• y ~oda ••quematizaci6n atenta·contra la aprehen1i6n en pr2 

.fundidad,de la1 mGltiple1 determinaciones hi1t6rico-1ociales del 
fen6meno univer1itario. 

En modo alPnO ello 11.gn:Uica caer en un·, recluccioni1mo empt-· .. · 
rico a ultranza~ a una'limple de1cripc:1Gn'fenonianic:a carente da -
referente• teGr.1co•. Se trata, por el contrario,. de abordar en -- : 
forma compleja lo 9eneJ;"al y lo part1cular,·1in perder de vi1ta qua 
la Univer•idad e1 siempre concreta. 

Como .i~•tituci6n süpere1tructu.ral, la misiCSn e•pec1fica da -
la Univers'idacl ·81 la de. formar tacnicos y ·cienUficoe Hgdn las --



... 44 "' 

neceaidadea del desarrollo social, entendidas 6staa de u~ lllOdo -
hiat6rico concreto. Como fruto y ex1;1resi6nde un rdc¡imen·social 
deter111inado, en Qltima instancia cumplir& las funciones que las -
ne~eaidadea culturales y t6cnicas le reclame y, mas all& de doc-
trinas que disputan la orientación de las ~Atedras, la Universi~-· 
dad tendera a ser b&sicamente en su enseñanza, una exaltación --
ideal de loa principios mas generales del r69'""1en que la nutre. -
Como cultivadora y propagadora de ideolo9tá forma cuadros para la 
vida polttica y· social, para la direcci6n y administración (a tr! 
v•• o no del Estado) de los intereses de las clase' dominantes. -
Talllb~6n tiene como.finalidad la formaci6n de personal docente pa~ 
ra mantener la continuidad del proceso de reproducción cultural -
e ideológica. 

Pero a la vez de ser una instituci6n de l~ "superestructu-
ra • 1 un "aparato ideológico del Estado",· tiene que ver con basta!l 
te inmediatez con el desarr?llo de las fuerzas productivas y es, 
en cierta medida, integrante de esas. fuerzas productivas en cuan
to forma parte del acervo y capacidades t6cnico··cient!ficas de ·la 
sociedad. 

Su doble situación de integrante de la superestructura y del 
modo de producción más relativamente, ubica a la Universidad en el 
centro ~e la contradicción fundamental de la sociedad, entre el de 
sarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción, 
ya aea en fases de correspondencia o de abierta contradicción en-
tre ambaa. Su .vinculaci6n con la lucha de clases f con sus deter
llinacion•I económicas la ubican,. en este plano, ademas que como·r! 
flejo como fen6meno directo en esa cóntradiccL6n fundamental. . 

Su vinculaci6n con el modo de producci6n .no se da solament• 
en la formacidn de· fuerza da trabajo con capacidad de utilizaci6n 
4• laa t6cnicas de producci6n·o de agentes de· adlllinistracidn y di
reccien del prcceso productivo, como en loa dem&s·niveles.educati
voa. · Su actividad cientlf ica e investi9ativa tiende en sl misma -
a producir modificaciones en el nivel de desarrollo de las fuerzas 
productivas. Cuando las relaciones de producci6n dominantes·cons
tituyen un freno al desarrollo de las fuerzas productivas, ello se 
traduce en.la vida universitaria en retardos, desacomodos, crisis. 
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De H~e modo, loi efectos cdticos de la estructuro econ6mi• 
ca •• reflejan en la Universidad de manera complej.aa como lucha ... 
de claaei.J:>or la pertenencia de clase de·sus.miembros y como con•• 
tradicciones inherentes al .desarrollo cienttfico··técnico, o sea, -
como trabas a su propia actividad. Raz6n por la cual, .la lucha de 
clases en la Universidad no sólo constituye una conden~aci6n de -
fuerzas polltica's de referente aocial 'sino una expresi6n misma de 
au naturaleza como productora cient!fico-t6cnica. 

La manar~ como estas multifac6ticas contradicciones afectan . . . 
a loa universi~rios depende esencialmente de la proximidad que --
cada uno posea 'con· sus diferentes aspectos y de las determinantes 
aocio·•econ6micas que afectan su percepción. 

LO• "universitarios" no son una realidad'.h~mogl!nea. Por su 
origen de clase, su insercien en la realidad econ6mico-:social, sus . ' 
niveles de organizacidn y rasgos ideológicos, distl'nguimos en los 
universitarios a los estudiantes, los· docentes y los profesionales. 

En t6rminos qe~erales, los universitarios pueden ser consid! 
radoa como capas medias, y aunque habitualmente se los incluye en 
la categoda "pequeñoburgues1a", es de· significativo inteds 'esta
blecer la distincidn. La pequeñaburgues!a •clbica" (artesanos', -
pequeños y medianos' campesinos, pequeños comerciantes y pequeños -
industriales) es un resabiQ precapitalista, mientras que la~ capas 
me~ias son un producto. del desarrollo capitalista. 

Aunque ambas son conducidas y empujadas a la condición de -
asalariados, por su diferénte origen social y. su diversa condici6n . . . 
social y material,. poseen importantes matices de diferencia en su 
~eacci6n frente al ~receso objetivo. 

,• 

.In el Uruguay, la mayor!a de los estudiantes -eapecialmente-
aon hijo1de una pequeftoburgu~da ~acudida y en p•rt~ radicalizada 
anta 101 efectos de la crids •· Son part!cipea potenciales de la -. . 
revoluci6n antimperialista y pueden serlo en sentido socialista~ 

LO• ~ocen~es y profesionales, aun cuando no correspondan ·a 
loa sectores mis radicalizados de la pequeñoburgues1a, arrancan - · 
del movimiento estudiantil1 otros pertenecen •·los sectores mb .. 
l':adicalizadoa de .la pequeñoburgues!a y .en general, todos se en---
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frent1n en su actividad cultural o profesional a la crisis de la 
1ociedad. 

De~de nueatro punto de vista, loa 1ectorea estudiantiles -
ion, por su origen social, por rasgos qeneracionales•espec!ficos 
aunque no determinantes y por ser los elementos activos del proc! 
10 de enseflanza-aprendizaje, uno de los factOres'm4s dinAmicos -
'c!el fendmeno univera1,tario y quienes en ClltJma instancia permiten 
eatablecer Uneas de continuidad proyectando su experiencia hi~t~ 
rico-social sobre los futuros d.ocentes y profesionales.· Por esta 
cauaa y.en el marco h~atdrico concreto del Uruguay, el an4lisis -
pormenorizado del desarrollo del movJmiento estudiantil debe ocu
par un lugar relevante, lo que no significa reducir al estudiant! 
do el fendmeno global de los universitarios. 

La 1ituaci6n de lo~ docentes y los profesionales en el con~ 
texto de desarrollo capitalista actual que asigna a los tdcnicoa 
y cient!ficos un lugar mas preponderante en la reproduccidn del -
capital como asalariados, necesita ser comprendida en los par4me-
tros espec!ficos del.·modo de producción y' no. solamente por su -com 
posici6n social. Lo contrarid inducir!a a concluir que la natura 
leza critica del estudiantado estada condenada a diluirse una -
vez conquistadas ciertas posiciones materiales.o de status social, 
al perder esa condici6n de .estudiante. La realidad indica que -
las contradicciones existentes entre el desarrollo de las Fuerzas 
productivas y las·relaciones de producci6n, afectan de ~anera in
med1ata a cient!ficos y tdcnicos, espec1,alllente en la 'poca de la 
revolucidn cient1fico-tdcnica, en la era de la cibernética aplic! 
da directamente a l.a producci6n y reproduccidn· social. 

Con diferencias importantes para 101 palses de capitalismo 
dependiente respecto a los de capitalisJ'llO desarrollado, la inser
oidn de 101 cient!i.ico1 y dcnico1 en el proceso productivo es un' 
hecho.perfectamente constatable. Si su participacidn en dicho -- ·· 
proceao se relativiza en t•rminos de la tecnolo9la aplicada que -
incorpora, de toda1 forma• los tdcnicos forman parte del mismo en 
func~ones directivas, organizativas y admin:tstrativas •. 

Su 11 tuactdn de asalariados (y vale la pena recalcar que en 
la• condiciones concretas del modo de produccidn capitalista uru-
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guayo y el peso especttico que en 411 tiene el Estado por 0 per!odos 
con1iderables, un eot de los tdcnico1 son asalariados y en su ma
yorla ocupados en el sector estatal) los coloca, alternativamente 

- en loa diferentes· momentos de sus vidas·, tanto como "creadores" .. 
de pluavalor como en "colectores" de plusvalor .• 

Relativizamos el t~rmino "creadores de plusvalor" ya qua en 
aenticlo estricto su trabajo es de tipo i~productivo. Sin embargo, 
pen1a110• que la diacusi6n en torno al trabajo ~productivo" e "im
productivo" no se agota con receta• demasiado simplistas y necea! 
riamente requiere de.invastigacione1 concreta• para cada etapa ~
del deaarrollo capitalista en cada formaci6n social. En lo que -. . . 
respect~ a nuestro' pa!s, 101 t•cnicos·no sustituyen al obrero ma
nual •n pr4cticarnente ninguna &rea productiva aunque formen par~e 
del proceso global de obtenci6n de beneficios, ya que, al recibir 
un talado contrib~yen de modo inmediato en· lamodificaci6n de la 
ta1a general de ganancia. . . . . 

Hacemos estas aclaraciones con la finalidad de distingui~ -
la1 cateqor!as "clase'obrera" o "proletariado" de "asalariados" -
cuya• connotaciones 'materiales, sociales e ideol6gicas son a to-
daa luces diferentes. 

"La clase obrera •• compone no 1610 de loa proletarios 
de los campos, u1inaá, minas y obras, que con1tituyen 
el coraz6n de aqu,lla, 1ino tambian. del conjunto de -
trabajadores -cuya actividad crea pluavalor- que inter 
.viene en la preparaci6n del trabajo industrial (t&cni~ 
coa de fabricaci6n, diseñadores y·parcialmente, pro9ra 
aadore1 y analista•, empleado• de Ío• ••rvicio• de pla 
neaaiento y A• lo• centros de calculo, etc~), o que-= 
contribuven a la terainaci6n ~el proceao de fabrica--
ci4n (trabajadore1 de los tran1po~t•• y telecoaunica•
cione1, acondicionado~••• eabaladore1, trabajador•• de 
coaercio en detalle, etc.) ••• No·•• podr!a, pue1, a1i
•ilar el.conceptó dé trabajador colectivo al de el••• 
obrera. · · 

Sl •trabajador colectivo" puede, ·en efecto, incluir 
(coao productor indirecto o trabajador no productivo) 
a a1alariado• no obrero11 inve~ti9adore1, .in9eniero1,-
cuadros, etc. . . 

Actividad productiva y actividad no ~roducti~a inter 
vienen, una y otra, en el trabajador colectivo. En -= 
otro• tlrminoa, 1i bien todo• 101 obreros pertenecen, 
de una u otra manera, ~ un colectiv~ de trabajadores, 
lo• miembro• del trabajador colectivo.-y particularmen 
té lo• in9eniero1, tlcnico1 y cuadro•, cuyo nGmero -
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crece- no •on por ello, en •u •ayor!a, part• integran
te de la cla•• obrera." 51) .. 
Re•ulta importante señalar, con todo, que 1114• all& de las d! 

ferencia• sociales e ideoldgicas con el proletariado, en la• fase• 
actual•• del desa~rollo capitalista, se generan distinciones sus-
tancial•• entre las capa1 medias modernas y la pequeñoburgues!a -
cl&•icar en aqu•llas, la pretensidn de convertir•• en bur9ueae1 -- · 
propiamente dichos no se da ni remotamente,· como a! puede ocurrir 
éon la pequeñoh1~rgueda. 

La aituac46n material de las capas media• en la sociedad ca
pitalista moderna genera condicione• .objetivas que las enfrentan -
al capitalismo, entre las que, esquem4ticamente, podr!amos señalara· 
a) la sociedad capitalista· rompe con el car&cter·individual del -
t•cnico o cien~tfico, lo incorpora al "trabajador colectivo", a la 
ma~a en cierto modo.andnima de las fuerzas productiv:.s ~ltamente -
•ocializadas1 b) el producto de su trabajo es cada vez in4s parcel! 
rio y cada vez menos su propiedad1 c) se les impone qu~ investigar 
y muchas veces pueden ser conscientes del "uso• que se le da al -
fruto de su trabajo, no coincidente .con. sµ 1,.n~~m;:;jonalidad per·so-
nal. 

Bataa condicio·nes objetivas de enfrentámiento al capitalismo .. 
ae exacerban de medo particqlar en los p~r!odos de crisis dE! la e! 
tru~tura econdmica de la formacidn social dependiente. En primer 
lugar,. el estancamiento econdmico constri~e las demandas de técni
co• y cient!ficos, qe ciencia aplicada, y cierra loa horizontes de 
func:L~nalidad. social de toda nueva investiqacidn cienttfica. Lo -

que en'etapaa format~vas del desarrollo capita118ta y de la qener! 
.lisacidn de la. dominacidn burguesa era una neceaidada la amplia--
cidn ·da la educacidn, d~ ia formacidn cie~ttfico-tecnica, en loa -
periodo• de crisis del niodo de produccidn •• convierte en innece•! 
rio y superfluo. Ad, la de,ocupaci6n profes~onal pasa a ser una 

-conatant• de la naturaleza misma del capitalismo, de su hiatorici-

Sl) C '°'·' · MAS SERA, Joali Luh. C..ltnc.i4, Edu.C4C.i.cf n, Re.uo.t.u.c.icfn, pp. 
5~-57. 
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dad. Al respecto, dice Gramsci: 

•sn el aundo moderno la categor1a d~ loa intelectual••• ••l entendida, •• ha ••pliado de modo incre!ble. El •i• 
te•• social deaocrittco-burocr,tico ha t••t&do aa••• im 
ponentes, no toda• justificada• por la necesid~d social 
de producci6n aunque justificada• de1de el punto de vis 
ta de la nectaidad pol!tica del qrupo fundamental doai=· 
nante. Por e10 la concepci6n loriana del "trabajador i~ 
productivo { lpero improductivo con respecto ·a qui•n y i 
qua •odo de producci6n~), que podrla juatificarse en -
parte •i •• tiene en cuenta que e1ta1 9asa1 disfrutan -
de •u po•ici6n haciandoae a•i9nar ingente• aum•• de la 
renta nacional. La formaci6n de ma1a1 ha 'standarizado' 

. ·a 101 individuos como cualidades individual•• y como -
. · paicologla, det•r•inando los •i•moa fen-'aeno1 que en --. 

·otra1 aasaa atandarizada1'1 concurrencia que implica - . 
la necelidad de la or9ani&aci6n profesional de la de~en 
••• de la de•ocupaci6n; de la superproducci6n eacolar,
de la ••i9raci6n, etc." 52) 

In lo• pa!se• de capit~liamo.dependiente, este tendmeno se -
acentda considerablemente. La dependencia en materia cient!tico-
t•cnica ·con el imperialismo' completa la pb•truccidn de toda activ! 
dad cient!fica original, y circunscribe a los universitarios a una 
investiqacidn carente da aplicacidn soci·a.l. 

El desinteds que las clases dominantes profesan por estas -
actividades, traducido·en la ausencia total ~e ·inversiones para -
lo• rubros de inveatiqaci6n, no sdlo afecta.materialmente a cada -
inve•tiqador, sino que actt\a como treno irrel\Ovible para la propia 
aprehensi6n de. loa avances cienUficos de la humanidad. 

·. En · 1a ·•poca aotual de la revolucidn cient!f ico-Ucnica, ha-
blar de investiqac16n cienUfica y de invHtic¡aci6n aplicada en·--: 
particular, •upone hablar. de enormes "Lnfraeatructuras" materiales, 

. . ' ... -

de la formaci6n de·amplio• equipo• humanos colectivos, etc. La es 
. . -

CHA demanda social del trabajo cienUfico illpuesto por la e1truc-
tura capitalista dependiente y la .auHncia de con~lciones materia-

. . '. ·. -· 
le• bis.tea• para la 1nve•U9ac:idn, hacen que para el cient1f1:co. !'• 

- t• vedad~ el conocimi•nt~ actualizado, circun•cribi,ndolo al. ~n~:. 
- . ~ ' ' ' 

Ut GIAMSCI, A. "L'a ·foraaci&n de lo• intelectua~u ••• " Juan tablo• 
lditor, pp. 18•19. ' 
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jo de.principios.elementales o b4sicos. 

latos efectos de la crisis de la estructura capitalísta do· 
pendiente' afectan, pues, a loa universitarios, en un doble aenti-

.. doa en· la paupe~izacidn creciente que sufre ~l.conjunto·de las C! 
paa medias, e intr1nsecamente, en la naturaleza de au actividad, 
en el desempeño institucional espectfico de· conseJ:var y tran1mi-
tir la her~ncia cultura (poner al alcance de.loa j6vene• la suma 
de conocimiento• cienttficos que la humanidad acumula en la hist~ 
ria). Elementos que, particularmente en el Uruguay, van gestando 
y de8encadenando contradicciones objetiva• con la situacidn impe
rante, que aon privativaa'de la Universidad pqr ••a su conexidn -
dual con ambos componentes de .la formacidn,aocial. 

·Sin embarc¡o, estas condiciones objetivH que enfrentan al -
univerlitario a· la estructura econdmico-social, no se convierten 
eapont&neamente en.una confrontacidn ideoldc¡ica con laa clases do . . -
minantes. El cuestionamiento de la realidad aocio-econdmica que 
101 atenaza, las m4s de la veces, tiende a adquirir en. loa unive!: 
aitarios modalidades reformistas o de adecuacidn individual, o ~
tiende a ser interpretada de acuerdo con la visidn de las clases 
dominantes como diafuncionalidades propias del "desarrollo". No 
poco •xito han tenido en nuestros pa!ses la•corrientes "desarro
lliatas" que desde la ddcada de los 60 1 esgr:ün!an los argumentos 
de •aobreproduccidn educativa" y cuyas soluciones tend!an a estr! 
charlos marcos educativos·hasta hacer corresponder la oferta pr2 
feaional y educativa con las exigUes demancü• impuestas por las 
estructuras econ6mic••· Por lo dem4s, esta• corrientes tan en b2 
ga hablaban de •demanda social•, cuando en realidad deb!a ser la 

·•demanda de las cla1e1 dominantes•. 

La Viaualtz•ci6n del fendmeno en tanto contradicc16n funda-
. aental de la. aociedad capitaliata no· •• tan amplia en loa univeJ:-· 
•itarioa como para adquirir inmediata~nte una concepcidn revolu .. 
otonuta del cambio. 11 hecho de que aea pr•ciaamente la ideol.o-
9la dominante.la que heqemoniza la actividad educativa, la que 1m 
pone loa cQntenido• idealiataa, pra9Íft4t1cos y conformistas a l.a -
enaeftanza, impiden la toma de conciencia espontanea respecto a -
la• verdaderas causas que afectan· al universitario. Sara neceaa-
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da la presencia de un factor de dnteai• coa•cienta del fenómeno, 
de una llnea polltico-ideol69ica de: aquella c:la•e que por. •u ubi
caci6n en la •ociedad •• capaz de p~~cibir lo• problema• •ociale• 
con vi1i6n totalizadora. 

E•e cambio de 6ptica y conducta pol1tlca de lo• univer•ita-- · 
rio1 en un sentido profundamente·cr1tico da. la1. forma• de domina
cidn burgue•a con 1us efecto• econ6micos, llOciales y pollticqs y 
da •ujeci6n a la voluntad de lo• monopolio• illperialátas, y el CO!!, 

11pient• cueationamiento de la ideolo91.a 91• 1uatenta ••• domina 
cidn, 1olamant• puede producirH en el marcio ele la acc:i:6n c~ntra
hegell8nica de lu·claaH 1ub'alterna1, por !&·lucha de clases. 

Lucha de claH8 que, como declamo• iniC·ialmente, no ea "ex
terior" al proceso univer1itar10, le ea ~i6n·inherente con -
la• 1in9ularidade• pz::opias da una ins.tituci6n de esta naturaleza. 

La• influencias que la realidad •ocial tiene 1obre los uni-.. 
ver1itarios individualmente, 1eran eficaz..ate transformadoras 
de la realidad institucional siempre y cuaaclo vayan acompañadas 
de una· pol1tica espec1ficamenta univers'itaria de transformacidn 
ideol69ica, que asuma la critica ideol69ica no solamente en rela
cie5n a loa procasos 1ocialea mas 9enerale1 •ino. tambi'n a aque--
1~•• expresiones m~terializadas de la domiaÍlci6n bur9uesa en la 
Univ•r•idada qontanido de la enseñanza, fines cient!fico-socia
l•• de la In1tituci6n, cuerpo normativo, .. tructura acad•mica, -
etc. 

. . 
· Corre•ponder& a la claae obrera en 811 pr&ctica he9em6nica·-

reapecto ·a la• dem~• cla1H Hbaitemas (atre laa cual•• la• ·e,!.· 
pa• media• y ••• particularmente lo• univerm~tario1 •on cada vez 
a&• 1ua aliado• objetivo•) encontrar lo9 . ..Sio1 para ganar en -
torno ·a •u pr09raaa d• trandoraacidn.nacianal a ••t•.Hctor •o
c::ial, de•ple9ando un tipo de alianza• q!-19 permita. a lo• uniyer•! 
u1:101 hace~ una pr•cttca •oc1al y p(,ittica propia, que guarde - . 
en •u• e•pecif icidade1 el reconocimiento clDc:t~inario y practico 
del papel d~ van9uardia de la cla1e obré;ia. La au1encia de una 
polltica tal cond~ctra con toda ••.qurida~ a e~pr••ione• crltica1 
.coyuntural•• 41 lo• univenitario• . y·. i.a 'poten<;ialidad revolucio-
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naria real de lo• miamos estada sometida a lo• vaivenes. ideoldq! 
coi caract19r.bticos de la pequeñoburqueda. 

Pero ¿qu• sucede con la Universidad.que ha.conocido esas - -
or1entaciones·estratdqico-t4cticas en el periodo de crisis org•n! 
ca del E1tado capitalista? En tdrinino• generala•, ocurre lo mis
mo que en las dem4s instituciones eatatales: cri•i• da la ideal~ 
9ta dominante traducida en un cueationamiento de loa fines y con
tenido•. de la actividad institucional, de la matriz filos6fica.da 
la en1eftanza, d• las estructuras or94nicas y cuerpo normativo re
conocidos como cristalizaci6n da las fúnciones asignadas por las 
claH• dominantes a la Univenidadr ruptura de las "clasea-ai>oyo" 
con la fraccidn hegemdnica del Estado y cuestionamiento de su d~ 
ainaci6n1 incentivacidn de la lucha polltica al interior de la -
Universidad lleg4ndose a enfrentamientos.entre la inatitucidn y -

el poder pol1tico. 

En cuanto a las clases dominantes, la crisis de su hegemon!a 
implica que su capacidad de direcoidn a.l interior del aparato --
ideoldgico no puede sostenerse mediante.unaideolog1a que esU --
1iendo cuestionada, ·haciéndose necesario, como en el resto de las 
in1tancias estatales, resignar los m4todos consensuales ·a cambio 
de la coercidn. 

El agotamiento de la autonom!a relativa del Estado conduce -
en él ca•o de la Universidad al debilitamiento de •U autonom!a --. . 
que, por l~ deda, no es el fruto de me~iaciones orqanizacionales 
e ideol69icas, ••un precep~o·jur1dico claramen~e establecido •. La 

ruptura del o.rden c~nstitucional por p~rte da la fracci6n hegemCSn! 
ca incluya imperativamente, cuando el enfrentamiento entre el po
der poUtico y e•ta parcela estatal ea •u1tantivo, ·el ataque a la · .. 
autonoala q~e preserva el pluralismo ideoldc¡ico y· que permita lle 
CJ•r inc.luao al c~estionamiento da la le9ittaidad de 1u dominaci6;;. ·· 

La. eri•il org&nica del E•tado •6lo ~· factible . •1 tambi'n •• ,. 
ha procesado la cri•i• de la ideolo9la doainante en los aparato• 

' . 
ideold9ico•, ai los intelectuales dejan de ser orglnicos a la .cla 

' -
••· Y, de acuerdo con nuestras reflexiones anteriores, como toda 
1ituaci~n de cri8is polttic• de tipo organice expresa esencialme!!. 

' ,,',' 
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te el cambio de la correlaci6n de fuerzas y la maduraci6n.de las· 
condiciones objetivas y subjetivas para el.cumplimiento de ta--• 
reas revolucionarias, hay que suponer que e1a m~dificac16n en --
las relaciones de .fuerzas se ha procesado al interior de '1a Uni• 
versidad y que los universitario• han pasado a enqrosar el vasto 
movimiento social de la revoluci6n. 

Arribando a este punto cabrla plantearse"si es histddcame!!. 
te poaible que se produzca la ruptura de una inatituci6n estatal 
con el Estado d' clase sin que se haya producido una transforma-· . 
ci6n en el cont~nido y car&cter del Estado, o en otras palabras, 
si puede existir una Universidad institucionalmente definida por . 
un proqrama revolucionario sin que se haya produ~ido ún cambio -
revolucionario en la sociedad. ··.·:~?: 

·=·· 
En tdrminos generales se puede afirmar que no existe la "re 

' ' -
voluci6n universitaria" al margen o como factor primordial del -
cambio revolucionario en el' conjunto de relaciones sociales. La 
Universidad no deja de ser en el raqimen capitalista una i~stit~ 
ci6n supereatructural de tipo capitalista ni puede dejar de re-
producir completamente los valores· ·ideol6qicas .. o .. .culturales de -
las claseE doninante!• En este sentido desechamos aquellos pla~ 
teoa que asumen el fendmeno eata~al como un« "sU111a" de parcelas 
conquistabiea individual.man~• por una pr&ctica democr4tica; ca-
ra9terlsticos en buena medida de las corrientes llamadas euroco
munhtaa, ·se oriqinan en una terc¡iversac~~n.d~~ ~oncepto gramsci! 
no de ·E~tado ampliado" en ~l qua loa limites entre la sociedad ~ 
11t1ca·y la sociedad civil no est4n·delimitados mec4nicamente. -

' ' ' 

Pero de .. ello infieren la posibilidad de que la c·onquista de al~ . . -
da de la• parcelas de la sociedad civil implique la conquista --
progresiva de la s~ie~ad polttica. En ~ste tipo de an4lisi• da- . 
•aparece la necHidad hiatdrica de J.a tollá del poder del Estado -. .. ' ' . ' ' 

en forma violenta, cuyo ca~&cter de clase no deja de •xi•tir por 
una aapliac16n ~ilimitada• dela democracia (fendmeno di&fanamente 
analizado por Gram•ci para quien la "dictadura del proletariado" . ' 

•• una constante y ·esencia de •u pensamiento) • 

En ••tas concepcione•, las tan necesarias reforma• universi 
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tariaa en un sentido.opuesto al aaignado por la1 ala••• dominan
te• ae~!an condicidn auUciente de tranaforaacidn paulatina del 
contenido de clase del Estado. Las reformas universitarias como 
parte de un complejo proceso contrahegem6nico contribuyen inexc! 
aablemente a acelerar la crisis de la dominaci6n burquesa y en - · 
••• aedida adoptan contenidos revolucionarios • 

. st ••puede hablar de •revolucidn en la un1ver1idad". Pero 
loa 11mitea de ese proceso estar4n siempre demarcados por la ca
pacidad coerc~tiva de laa clases dominante• ejercida a travds -
del Estado, q1e va desda la represidn econdmica a.la·univeraidad 
hasta la elaboracidn de leyes que limiten laa poaibilidadea de -
tranaformacidn de los fines y esencia de esta instit~cidn super
eatructural. 

Ello no- .hace imperativo, de todas formas, que la: esencia ca 
. ~ . -

pitaUata de la Universidad sea un impedimento para e,l procesa--
· lllionto de mo~ificaciones en su seno, de tál maqnitud, qu~ permi
tan ubicarla en los limites de una ruptura profunda con ·el pro-
yecto de.dominación de la fraccidn hegemónica, cuando dste ha e~ 
trado en la fase ~e crisis·en el·cuadro general· de las relac!io-
nes sociales. Negar esta posible.ruptura en la fase de crisis -
orOanica serta de ·alguna manera negar tallbiln la·factibilidad -
de ia crisis de hegemonta.burguesa. Una concepcidn de es~e tipo, 
~n ~l polo opuesto de la que eriqe las reformas universitarias-. 
como fin revolucionario en s! mismo, co,n~ucir!a a asumir el pro
blem~ d• la revoluci6n como un acto violento dnico, ajeno al de
sarrollo de la lucha de clases en el seno de las instituciones -
eatatalH, Y· a excluir toda pr•cttca univerait:aria de reformas. 

Alaba• ~aicionéa, desde puntos de ~iata antag6nicoa, dadan 
como reaultado final la impo1ibilidad practica de la t~anaforma
aion ~·voluctonaria, que· conlleva··la unida dialtctica de refor
.. y revoluci6n.. . 

Bn auma1 resumimos nuestra·respuesta de la siguiente maneras 
lo que en·per1odos •normales" de la dominaci&n burguesa es impo
sible, en el el.ladro de crisis orq&nica·y .aa·~apectficamente en 
laa fase• de au desenlace, no s61o. es posible sino que en tdrmi-



- 55 -

no• general•~ •• un component• nec•••rio1 la ~ptura ideol69ica 
y polltfca de· la Univermidad con el E•tado aunque ello ~o con•t! · 
tuya cau1a 1uticiente de tran1foraaacidn revolucionaria de la In• 
tituci6n,.para lo cual el ·nece1aria una profunda tra1tocaci6n de 
la• relacione• 1ociale1 deterainante1 de una nueva 1upere1truct! 
ra1polltico-ideol6qica. · · 

Bn el Uruguay, la.crili• orgfn.ica caractedstica de la fase 
h.ist6r.ica 1968-1973 de1taca como un inqred.iente primordial e1te .· 
proceso crlti~o •n los aparatos .ideol69icos, ·e1pecialmente de •!!. 
sefianza, y r~1)>ecto a la Universidad •• pu•~• constatar una rup
tura frontal con él proyecto de domina~·i6n de la fr~ccidn 0U9&!, 
qu.ica-financiera, ubicando n!tidamente a la In1t.ituci6n en el 

' . . 

plano social de la revolucidn democrat.ica y antimperialista. 

Ese proee•o crlticó, agudizado desde 1968 y que culmina con 
la 1ntervenci6n dictatorial a la Universidad (muelltra.'inexcusa-
ble del grado de contradice.iones generadas) condensa ace~erada-
mente loa elementos crlticoa que en la Universidad se van proce-. 
sando en la d6cada precedente de1de la Reforma Universitaria de 
1958. 

Ditlcilmen~e se podrla comprender la magnitud de la confron . -
t~c16n en.esos cinco afio• de cri1i1 del sistema demoliberal si no 
ie tuvieran en cuenta las·peculiares formas de relaci6n entre la 
Universidad y el E1tado d11de la fundac16n miaaaa de la Casa de Ea . . -
tu41os, •u• tradiciones_d11110cr&ticas, au creciente vin~ula~idn --
. con la problelll&tica · IOOial, SUS definiciontl. antimperiali•tH 1 -- • 

etc.'; .~damas que_' ~·el• lt58 adquieren eatatuto. ~url4ico. en la Ley 
Or9antca univerlitaria. '· 

son diez afto• de 161J4u t~anaforaaciónea en la normatividad 
inlt1tUC1onal,· en la aefinic.idn de IUI fihll IOCiales y cient!fi . 

'.·'. . . -
coa, etc., que ant~,· cOllO preiii1a1 de la actitud critica y 

reaponaable de la Inatitucidn ante 101·problema1 •ocial•• del -
pal•, el encua~ram~ento ·de los universitarioi en el.cwnplimiento 
de .aus cotnetido• cienUfico'• y culturalej, en laa nuevas c.ircun!. 
tanci•• como vertiente dH~acada del va•to movimiento de' trana
foraaci6n nacional. 
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La experiencia social y pol!tica vivida por la comqnidad un! 
ver•itaria en el ejercicio de la autonom!a.1nstitucional basaman
ta de manera aignificativa el tipo de transformaciones ideol6gi-~ 
ca•.4• loa intelectuales u~uguayos desde 1968, pautando la crisia 
de la ideolog!a dominante. 

11.calllbio rad1cal de lH relaciones de fuerzas al interior -
del aparato ideoldgico a favor del proyecto ·alternativo de la•--. 
cla••• aubalternas, no s~lo se manifiesta en la peculiar y comba~ · 
t1va in•erci6n

1
de la instituci6n y .de loa universitarios como - -

fuerza •acial ~n el cuadro de confrontaciones sociales y pol!ti-
ca• a nivel nacional sino .tambi6n como pro9eao cr!tico de lo• re-
1abio• reaccionarios en los contenidos de la enseñanza y como una 
nueva fase de cuestionamiento de aquellos aspectos m4s s6lidamen
te .materiálizados de la dominaci"n burguesa en la instituci<Sn su
per••tructural, es decir, en la propia estructura pr.g4nica de la 
Univerlidad. 

" 
·El Plan de Reestructuraci6n Universitaria promovido 'por las 

autoridades de la m4xima casa de estudios a partir de 1968, ten
diente a adecuar la actividad aca~6mi9a.Y ~~~~~;fica a las dama!!_ 
dam culturales populares en abierta contradicci6n con la estruc
tura profesionalista que· las clases dÓminantes hab!an institu!do 
para la reproducci6n de los cuadros intelectcales acorde con la 
e1tructura material de dom'inaci6n, es a nuestro juicio un '!ndice 
cert.ro da la crisis de la hegemon!a burguesa en la Inatituci6n. 

~ deatrucci6n aistam&tica, por parta de la dictadura, de -
todqs y eada uno de lo• logros obtenidos por ~as el•••• aubalter 
naa en.la perspect~va de facilitar la formacidn de intelectuale• 
!al •ervicio de'los intere•ea popularea, dara cuenta, indudable-
mente, de la trascendencia que •sto• te~!an en la ile9itimaci6n 
en el ·1eno de la Univarddad, del . .proyecto hiat6rico da domina'-
c16n burc¡ueH. 

Lo• univeraitados uruguayos, sin embargo, tuvieron pl~na -
conciencia que todos .los cambios de ·aign~ positivo en la real!--. 
dad •tnterna" universitaria ten!an, en dltirna instancia, como ba 
rrera infranqueable, la permanencia dela.fraccidn hegem6nica --
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del bloque en el poder en lo• centro• del ~er·polltic~·y qQe -
toda tran•formaciCSn radical de la in•titucidn de~ndla de un e~ 
bio profundo en·la• e1tr\lctura• econCSmico-8oeiale1 del pala. P! 
rala Univer•idad de lo• afto• 70', lo• proble~• m4• candente•.
de la ln•tituciCSn paaaron a •er lo• problema•.de la revoluc1c5n -
deaocrauca, agraria y antimperiali•t~,, d•l .PrOCJrama de tranafo!. 
aacic5n nac.ional de la claH ·obrera uruguaya. 

'\; . '. 
· Una inatituciCSn. de tal•• caraáterl•tic•• incru•tada en el ~ 

aparato ••tatal no podrta· •er tolerada en •l proce•o de reeatruc 
1 ' • -

. _turaciCSn faac~ 1ta de la dominaciCSn de claH. Como tampoco podlan 
aerlotoda• y'~ad, una de la1 inati'tucionH tiatatalH que' en •u -
••no expreaaban _la1 contradiccionH irreconciliable• con la frac·· 
cic5n hegemCSnica en el poder. 

La criais orq&nica 1del Eatado capitaliata.urugua~o harla im 

poaible la 1obrevivencia de toda forma de.expresi~ democratica 
que en el cuadro de domim\ciCSn autoritaria iic¡nificaban 1ubver-
•ic5n, como subversiva era la forma democr&tica del Estado. 

r.a reestructuración faachta del Estado incluida ad, como 
elanento da primar orden, la deatrucciCSn. dtl h .. J.1n1versid~d dentoor!. 
tica para erigir de entre aus cenizas, una superestructura acorde 
con la ·nueva forma· de Eat.ado, una instituciCSn reproductora de la 
ideologla·autoritaria, de la conculcaciCSn de toda idea de iiber--. 
tad y 1ober~nla nacional. 
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CAP1TULO 1, UNIVERSlOAO Y SOC1EOAP EN EL S1GL~ XI~ 
.·.'.· 

La fundaci6n de la ·univer•id~d uruguaya por decreto del -
Poder Ejecutivo del 2 de octubre de.1849 y culminando un proce
•o fundacional iniciado en 1833,· •• inacribe ·en el. complejo p~ 
c .. o 4e conatrucci6n y con•olidaci6n del proyecto de dominaci6~ 
olt9lrquica inici~do con la ·conquiata de la independencia nac1!!_' 
nal en 1825 ~cuya cri•talizaci6n jurldica •• eatablece en 1a·
pr1llera Cona~tu~i6n p011tica de 1830. 

La •univeraidad Mayor de Montevideo• deb!a ••r el centro 
de producci6n de cuadro• dirigente• y de reproducci6n ideol6qi
ca, un i~•trwnento aupereatructural que coadruvara·a universal!· 
zar la dominaci6n de la oliqarqula uruguaya, en el c~adro de·--
1neatab111dad pol1tica generado por l•• aguda• confr~ntacione• 
de claae y con las potenciH extranjera•, caract~rts'tic~a de la 
faae fun~acional del Eatado uruguayo. 

. Sin embarqo,, las viscidtudea del proceso de construcci6n 
y con.ol~dac16n de la dominaci6n · olig4'rqúicá""daterminar.1an · r~s
goa 1u111&mente pe~uliarea en e1t1.Instituc~6n auperestructural, 
eat~bl•ciGndoae relaciones de.no correspondencia entre loa con
tentdÓ1 da iu actividad y laa func~.onea asignadas por la. clase 
·dominante, y en consecuencia, una permanente aituaci6n de con--. 
flícto1 .entre la Univeraidad y el poder pollt1co. 

. . . ' . 
.. inconaiatencia ideol69i~a • ineficacia polltica de la 

oli9arqu1a uruguaya para uni~icar pol1ticamente al conjunto de 
·• la claae y 1ub1umir ba~o au· ~irecc16n estatal a la• incipiente• 

expreaion•• de.un capitali•mo u1urero y comercial que ••taba -
coapletamente involucrado a lo• mecani'1110• econ6aaico• impueatoa· 
p0r la oli9arqula (y que por lo deaaa carecla d• potencialid~d 
· ideol&;ica alternativa), determinadan la d9bU1dad • incoh•r•!!. 
'eta.del r.royecto de direcciGn ideold9ica de la el••• en cuanto 
a la 'cona~ruccien de un Eatado .. H1ci6n y," aua reflejo• crtti.coa 
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en la1 1n•t1tuc~one• de1tinada1 a ~epro411e1rlo, e1pecialmente -
en la Univer1idad,.la que, de1de 1111 coaienzo1, expre1ara.lo1 -
valor•.• propios de un liberalilmo no corre1pondiente con la• -
condicione• de exi1tencia de la• clase• dominante•. 

cuando en el dltimo cuarto del siglo XIX y en el marco de · 
\in acelerado proce10 de acumulaciOn origtaAria capitalista, 101 
••ctore1 1114• reaccionario• de la oligarc¡ula bu1caran mediante - · 
un proyecto.e1tatal autoritario abaorber la• contradiccione• al 
1ntedor·de la clale y respecto a las fnccionH de una burc¡ue
•la en creqiente. desarrollo económico, las contradicciones entre 
la Univer11dad liberal y el Estado oUgbquico adquiridan 1u1 ~ 
aayore• nivele• de expreai6n. 

11 complejo proceso de con~trucc16n de la Univer1idad uru-
9uaya, la·naturaleza esencialmente crttica desde.su g•neai~ y la 
influencia pol!tiéa que la Instituci6n:t1ene en la vida nacional 
a lo largo de toda esta mitad del siqlo XIX, darán a la Univers~ 
dad uruguaya un relevante papel en la. · conformaci6n de un proye~ 
to nacional antioliq4rquico, en la formacidn de intelectuales o~ 
9&nico• de una burgues!a proq~esista y dellocr4tica, en la difu
.1idn ideolOqica de un liberalismo avanzadp. 

La• peculiaridades del sistema pol1tico uruguayo desde co 
aien101 del presente aiqlo, la solidez de la• forma• democr4ti
ca1 del Bitado uruguayo por m4• de cinco d•cada1, tienen en el 
proce10 universitario del 1i9lo XIX un factor de determinancia 
hi•t6rica trascendente, aunque.no el Onico, pero que explica-~ 
inequlvocamente l• importancia 1ocial que la Univer1idad ha ten! 
do •1empre en la v1da.naciona~, hHta nuutro8d1a•. 

., ·:, 
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J. J Oet. UJr.1&91.tAV cAucl.c:Uuco 1J pe14to1t.i~ a ~t4 e1c1&111utciclc1n o'!J.s!:. 
n4Jr.l4 C4plt4.ll4t4 

A aediadoe del si9lo XIX, el poder ~lig4rquico se encuen
tra fragmentado entre lo• d,tferente1 caudillo• gana.dero• quien••; 
en violentáa lucha• entre •1,· aampiten por· •l IQOnopolio de la -

Pl'op1edad de la tierra, ·sustrato eHncial del eje econ6mico1 la 

ganadeda ex~en•iva, y con ella, la .v.!a de enriquecimiento fund!. 
aent.al ·a trav•• de la exportaci6n de 1u• 1ubproducto• al m~rcado 
europeo. 

El mercado interno, 1umamente pequ9io y concentrado funda~ 
mentalmente en Montevideo (•ciuda.d-pqerto•), ••t4 constituido en 
au mayorta por Poblaci6n inmigrada Cm41 de un 70t) 1 recibe desde 
el exterior.la casi totalidad de·loa productos sin 9enerar·condi . -
ciones de 1nve~si6n tecnol6gica en pr~~ucci6n manufacturera, lo . . . 
mismo que el campo, cuya renta absoluta se obtiene por el ndmero 
de hect&reas destinadas a la crianza ~e ganado para exportar. 

Montevideo concentra adem&a del fuerte sector exportador -
a un amplio· sector medio parasitario, de •ervicios y vinculado a 
laa funciones intermediaristas de ·1a burPeda·comercial, cuya -
existencia e1 anterior al de1arrollo de la produccidn manufactu
rera ttpicamante capitali•t~, y •• baaicamente usurera y especu-
lativa.1> . . . · . 

, , La exiltenci&· 
0

de1 capital coaercial previa .al de•arrollo de -
la produccian capitali•ta e• un hecho lai1tdricaaent• con1tata
do por Marx, al que.hace referencia•• la secci.Sn cuarte del 
Toao lfercero de 11 Capital (Caphulo :ua •conlideracionH hi! 
t4rica1 •Obre el c~pital coaer~ia1•)1 :• ••• no •~lo el ~oaer•• 

·o.lo, lino que taabUn el capital coa.ercial e1 •'•· an·ti9uo que 
el· .•odo capltalhta de produccidnf en realidad hilt6ricaHnte 
•• •l. aodo Ubre de exhtencia •;b, aati9uo de. exiltencia d~l 
capital •••. Dentro del aodo capitaU1ta d• pr~ducci.Sn -•• de-
cir apenu el cap.tal 1e ha apoderado' de la producci&n, d.Cndo-
1• una foraa totalmente aodificada y e1pec!fica- el capital - · 
coaeici•l aparece 1610 coao capital en un~ f unci~n ~articul~r. 

,. 
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Laa clases subalternas t!picas del capitalismo (pz:oletari! 
do y campesinado) son pdcticamente inexiatenteil en.esa "Babel -. ' . .. 
de lenguas extranjeras" de la qua hab1a Sarmiento en 1849, 

Atravesado por la inestabili~ad permanente que por doce 
afio• awae al pata la llamada Guerra Grande (1839-1851), el Uru-:. 
guay·co11ien1a a configurar. 111u nacionalidad con la presencia di-
recta de inqlHes y franceses enl"a contienda entra blancos y º2. 
loradoa, cOlllO aliados inmediatos de estos dltimoa enfrentando al 
expansionimao ~el ro1ismo argentino en· alianza con los blancos, . 
y constantemen~e sometidos a las invasiones de hecho de brasile-

'• ftos en au terrttorio. Por su ubicac16n·en el mercado mundial C2, 

llO exportador de materias primas, por los costos de la "ayuda" -
an9lofrancesa en la solucidn del conflicto arma.do y p'~r la impo!_ 
tancia de la inmigracidn europea, el Uruguay de· mediados del si
glo pasado conforma su realidad nacional en relacipnes.d~ fuerte 
dependencia econ6mica e i~eoldgica con Europa, especialmente con 
loa imperios mencionados. 

La institucidn estatal no termina de completarse, en senti 
. -

do moderno, hasta el dl timo cuarto de~. ~;i,CJl<?.· •. , .. ~l poder se dis--
tribuye entre los caudillos de una· y otra''divisa (las que dan ~
origen a loa mayoritariqs partido~ Bl~nco y Colorado), lo que s~ 
pone una 4ivisi6n·territorial sobre la que hasta ~875 no existen . 
mecanismos eficientes de centralizaci6n administrativa, jurídica, 

•••. In todo• lo.•· modoii de produccicSn anterior••, y tanto ml• -
ouanto .,. directamente'con•tituya la producci6n un~ produc--
cidn· ·de loa medio• de ··ubáistencia del prochactor, la de ••r. ca 
pital comercial·aparec• como la funci6n par excellence del ca= 
pital. Por con•i9ui•nte, no noa depar~ la menor dificultad -
c·oaprender por qd el 'capital comercial aparece como la forma 
hiat6rica del capi'tal, aucho antH de. que el capital haya •ome 
t.l.do a •u do11inio a la propia produccidn. Su existencia' y de•! 
rrollo ha•ta cierto niv•l e• incl••iv• el •upueato hi•t6rico -
para el de1arroll~ del modo capitali•ta de producci6n, primero 
~n cuanto condicidn previa de la concenttacidn del ·patrimonio 
dinerario y segundo, porque el modo capitalista ~· producci6n 
pre•upone la producci6n para el c~•·r~io ••• " pp. 415-418. 
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econ&aica y militar .. 

Finalizada la Guerr~ G~ande y hasta 1862, la cifra del ga
nado vacuno P.s6 de dos millones a ocho millones de cabezas, ma" 
ximo pÓ1ible al que la nacidn pod!a .aspirar con sus praderas na
turales sin cercar, puesto que dif!cilmente 101. campos admit1an 
maa de med~o vacuno por hectarea,· habiendo 16 millones de hect! 
r••• explotables. En la d'cada de los aesen~ se desarrolla in
tensuente la.' producc16n ovina (da rentable por hect4rea pero -
con demanda t~cnoldgica mayor), incremen.Undose tambi'n la pro-
ducci6n de cuero~ y tasajo, con altla~s voidmenes de expo~ta-- ·. 
cidn que aunados al &Wl\9nto sostenido de precios internacional~• 
.. en el marco de recuperacidn de la economía europea- generan in
greso• nunca antes alcanzados. Como consecuencia natural, el -
precio ·de la tierra refleja el incremento de la p~od~ccidn, au-
mentando entre 1852 y 186'1 en un 248', misma que peligra consta!!_ 

' . 
temente ante las incursiones de brasileños y argentinos ad como 
por los enfrentamientos caudillescos en pugna por su posesidn. 

. . 
En Montevicieo se afianza un poderoso·ntic?eo·de capitai.is--. . 

taa comerciales que no sobrepasa el.ndmero de cien, en grandes -
establecimientoa,·vinculados tambi•n a las actividades financie-. . ' . . 

ras como prestamistas de oro, monopolizando e~ crddito pd,blico y 
privado1 · en 1857 se abren loa primeros bancos: Banco Comercial " 
y Banco del Bar6n de Mau4 (con capital•• br~sileñoa), loa que .... 
.-... de rea.lizar. emisidn monetar~a fJnlnc1m al comercio y en a! 
go a· la ganadeda, pero nunca a·1a apenas incipiente actividad..; . . . . . ·' . . . 
aanufacturera. . . . . 

La Guerra del Paraguay (1864), por' su .parte, brindd al . ' 

puerto de Montevideo"1ingulare1 ventajas como centro del ap:ovim.ie 
iaua.tento de ·los ejarcito1 a·U.adó·s, e1pec·1almente el brasileño. 

lo• cambios de la econom!a .tienen coli8ecuencia1 democ¡r4fi- . 
c•• inmediata11 entre 1860 y 1868 aument~ la po~laci6n de 221 .... 
•il a 38S mil habitantes en todo el pa!s y de 58 mil a 126 mil.~ 
en Montevideoi desde 1861 se mantuvo un promedio.anual de inmi--
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9raai:6n de uno1 8 mil ex~ranjeros, que engroaan la ya concentr! 
da poblaci6n urbana por el pr09re1ivo vaciamiento de los campo1.· 
La nueva rea.lidad demográfica actda 1obre el fortalecil'l\~ento • .._ 
101tenido del comercio, acompañ&ndose de espaculacidn financiera . . 

que enriquece particularmente al aector. 

El nuevo rubro productivo, la lana, genara.adem4• importan. 
t•• consecuencias sociales en el medio rural: el desarrollo eco . . -n&iico de una cl•H media rural propietaria d·a menorea axtensio•' 
n•I de tierra; la absorcidn de mano de ob~a da lugar a un grupo 
1ooial de trabajadores zafral~s provenientes de los pueblo~ del. ·· 
Interior, modificando en gran parte· el caEacter de la estancia;· 
el alambramiento de los campos en defensa de la propiedad da lan! 
rel y tierras, que por el aumento de sus ulore11 eran blancos de. 
ataque1, corredas, usurpaciones, etc., mdificando en un ~enti
do 1114s capitalista la forma de propiedad rural1 la lana permita ... 
romper con la era del cuero, avanzando.en una mayor diversific! 
ci6n da rubros y mercados de exportaci6n, lo que sin ·embargo, -
no aer4 6bice para. un progresivo. some~·imiento econdmico a la ór
bita del imperialismo británico el cual, desde el mesti.zaje de -

. ;amado, el establecimiento de una infraestructura radial de coa! 
nicaciones y transportes adecuadas a las fW\ciones directrices -
del puerto da Montevideo, y m4s tarde con el desenvolvimiento de 
una importante industria .frigor~fica, orientara la econom!a· uru-
9uaya s~gdn las determinaciones del· "progrese> inglds" 1 finalmen-; 

t.e, convierte al estanciero de caudillo a empresario, modifica1f 
4o la1 caracterbticas.de ia 0Ú9arquta uruguaya en un lento pr~ 
c: .. o de aburguesamiento tipo junker, 2> cmpletandose un cuadro',•f 

',,/'. 

3 > In 1u ·trabajó EL ·di~4.\Jl.ot.t.o dt.L cc&p.ual..U1110 tn Ru44a., Lttnin. -'~J . 
. cllferench· éS0·1 VS:u de trandoraaci6n lle la 1conoah precap·J.c~ 
liata en e~ caapo1 la vta "jank•r~ y la v!a "farmer", Sobr•j~ 
la pri•tra plante u "La antigua econoah ·terrateniente, li9a4,1 
por •illare1 d• lazo1 con el derecho de servidumbre, •• con~~ 
va, tran1for~'ndo1• lentamente, en.una economta. puramen!e c•i 
t•lhta d4' tipo "junker". En este .cHo, la base del tranli~.O 

. '·'.·:·· 



de acumulaci6n capitalista oriqinaria baat4nte avanzada, si -· 
bien ello no 1i9nifica la predominancia'de produccidn capitali! 
ta ttpica en e~ medio rural en tdrminoa de reinver1idn· capita-
liata en el miaao, aupone una forma de.penetrac16n del capita--
11..o, de •ub1uncidn de laa forma• precapitali1taa de·produc---: 
.oten exiatentG1 de modo permanente, al .aclo de produccidn capi·. 
taliata tanto a nivel nacional cosao int~rnacional. La aobrevi·· 
vencia de la• f~rma• precapitali•taade pracluccidn en el medio 
rural, con el rango de doainancia econdmica dura~te largos pe-~ 
rlodo•, 1era uno de loa ra1901 eaencialea del de1arrollo def or· 
.. del capitali1iio. uruguayo. 

'En 1871 se funda· la prillera l1ociacidn gremial rural a la 

AIOciacidn Rural del Urug"\IRy, cuyo lema era la pacificaci6n. 

Sin embar90, aun cuando el viejo Uruguay caudillesco y P•! 
toril iba min4ncl0se por el avance eapitalt.ata, las guerras civi- · . . . 
le• no cesaban frente a la importancia del poder pol!tico, y las 
di1tintaa posiciones da loa pol!ticoa e intelectuales liber~les, 
de qran influencia en la conduccidn estatal, constituían un fre
no al desarrollo econ6mico de la.clase dominante en cuanto limi-

· taban las funciones coercitivas del Estado tan necesarias para -
iapulaar y acelerar la acwaulacidn capi~liata. El peso que el 

••• definitivo del •i•teaa de pa90 en trabajo al capitali1mo 
ea la tranaform1cidn interna de l~ economía terrateniente b1 
aada •n la aerviduabre1 y todo el ra9iaen a9rario del Estadi, 
al transforaar•• en capitalist.• conHrva a<in por mucho tiem
po loa raa901 dt la 1ervidumbre.~.· y la diferencia de la •! 
9unda, en la ques • .•• la revolucidn rompe la anti9ua econo
'ata terrateniente, destruyendo todo• loa re1to1 de la urvidu!! 
br• y, ant~ todo, la gran propiedad terrateniente. En este -
caao; la base del tr&n1ito definitivo· 4el •i•t••• de pago en 
trabajo •.l. capital hao H el Ubre dt9arrollo de la pequea.a· ·• . 
bacienda caapesina, que rec ib• un enorae impulso 9rac ia• a la . 
expropiacidn de la Uerra de ló.il terrateniente·• a favor de •.• 
loa caape1inoa ••• • Moacú, Ed. Pro9re10, 1975. · Prefacio a l'a 
Segunda Edicidn (1907), p. 16. · 
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liberalismo tiene en laa dif!cilea condicione• de conaolidaci6n . 
• ·poUtica de la oUgarqu!a remite inexorablemente al tendmeno --

univert:l.tario. 

In •••• condiciones histdri~as en que aurge, la Univerai-
• . 

da4 uruguaya.t no encuentra demandas espec!ficas de elaboracidn -
de un penaamlento original. ni un·impulso a la investigaci6n cien 
tlfica orie.ntada a la creacidn de una tecnologta' propia. 

El liberalismo dominante en la Univers·;idad, en el marco de 
deaarrollo.deaigual del caritalismo mundial, es.un reflejo inme
diato .ciel pensamiento poUtico y econ~mico europpo, 'sin correla
cidn con el proyecto de .dominaci6n local existente, ;·pero con ci! · 
ra vtnculaci6n con la problem4tica nacional, asWl\iendo desde sus 
comienzos la cr!tica a las condiciones de atraso social y pol!t! 
co qua caracterizan al pa!a en la dpoca. 

Para muchos de los primeros universitarios responsables -
'del deaenvolvimiento de la Universidad, movidos por una voca--
c16n·altruhta y modernizante, la Universidad debta convertirse . . 

en el inatrumento movilizador del pa!s. Intlu!dos por ~l espir!_ 
tual1amo ecl,ctico trancés de Cousin,.-que ilustres exiliados a~ 
9ent1noa. como ~le~o Vi~leqas tratan a las aulas universitarias-
101 prop6aito• elocuentemente· expresados· en la actuaci6n de e1-
to1 úniveraitarioa, poco pudieron concretarse en la• condicio-
ne1 del pala1 en.1u•.P.rimér~1 ddcadaa de exiatencia .hasta prin.:. 
c.1.p.1.o• 4• 101 Haenta, con Hrias d;l.ficultadea materiales,, po:..
CO• eatuCliantea y eacaaa atencidn por' parte de laa autoridadea 

. .. ' . ' . 
~rn&11entalea, fue pequeña o ca•i nula la grav1tac1dn de la -
Univeraidad en la bGaqueda de aolucionea concretas • la comple
~· aituacidn imperante. 

"'ª alll de.estas dificuitades, ya hacia.finales de 101 -



n 

afta•· •••enta la .influencia .ideol69ica de la Univera.ida.d fue u• 
pl1'ndoae •u.9tanc.ialllaente, al 1er pr4cticuente el dnico centro 
de·la actividad intelectual, y con un proceso de absorc.idn de -
intelectuale1 tradicional•• ba1tante poco conflictivo. La Uni• 
~r•idad ur:u9uaya, a diferencia de la1 de la mayor1a del conti• 
nente, no po1ae a 1u fundacidn la herencia.de una·Univer•idad..; 
qolonial ni un anta9oni11DO religioao de enver9adura (aunque no 
exento de conflicto•) dada la debilidad econ6mic:a y pol!tica ele 
la I9le1ia Cat6lica. Se con1tituye aobre la base del modelo na . -
poleonico como inatitucidn estatal monopolizadora de la educa--
cidn en sua tres niveles (primario, secundario y superior). 

Junto al eapirituali1mo f iloadf ico de contenido racionali• 
ta y humaniata3) (deatac&ndose la labor de PÍ4cido Ellauri das: 
de la C4tedra de'Filoaof~a en la Facul~ad de Derecho) y lacre!.· 
c~n de la C'tedra de Econom1a Pol1tica en 1861, que permite un 
importante avance en la interpretacidn critica de la realidad -
econ6mica y socia~ del pa1a1 el liberalismo logra implantar ·des
de la c4tedra principio• tedricoa en functón de loa cuales, r~
pidamente la Universidad bu1ca proyectar 1u ~~cendiente m4s all& . 
. del 4mbito univeraitar.io. 

La Universidad forma una generacidn de intelectuales con -
. activa participaci6n polltica que a pesa~ da la heterogeneidad -

en •H pr&cticaa po.Uticaa concreta'a, · H sustenta en 1dlido• - -
principio• que conatituyen regla Y. guia para la accidn clvica1 .- · . . 

baudo1 en las l~bertac:lea pGblicaa y lo~· derecho• individuales,· 
con loa ojo1 pueatos en una repGblica ideal del derecho natural 
y la ra1dn, hacen una identificaci6n .ent~e la moral y la pollti
ca1 op0nen tajant .. e~te en la ••cena histdrica el bien (la libe!'. 
ta4 en todas 1u1 expresiones, polltica1, social••• econdmicaa, -

J) 11 ••pirituali••o filoa~fico •• expr••• pol!ticamente en la -
corriente •principilta", ajena a i.o·• partidos blinco y colorado. 
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reliqio1as, educacionales) al ~al (el despotisri\o.) 1 con firme da!· 
. . 

confianza hacia el papel regulador del Eatado en 111ateria econdm!·. 
ca, rechazando la1 formas autoritarias da gobierno y jerarquiza!!. 
do 101 derechos del individuo frente a la• re1tricciones legal•• 
o. exce101 9ubernA111entales. 

El pensamiento liberal uni.versitario trata de plasmar un· -
programa ilustrado qu~ materialice su influencia civilizadora, -
afirmando con ello la proyección social de sus funciones académ! . 
ca• c~mo rasgo singular de la definición de sus funciones. · 

La postura crttica frente a la problem4tica social es fac-. . .. 
tor ;enerador de conflictos entre los universitarios y los dife-
rente• gobiernos nacionales siempre dispuestos al avasallamiento 
cSe la autonom!a de la Universidad formalmente consaqrada. 

·Con diferentes posturas, los uni·versitarios se oponen a 
las alternativas del bipartidismo blanco y colorado que entien-
den ea motivo de la inestabilidad estatal constante, ya que no -
hay gobierno suficientemente fuerte como para lograr la unifica-. . 
ci6n nacional frente a·la fragmentación c¡ue del pds hacen ·estas 
doa colectividades caudillescas, carentes·de·ídeolog!as defini-
daa y 1ocialm~nte heterog,neas. Y que m&s a114 de la oposici6n 
de buena parte del ala.liberal universitaria fu~ron consustanci! 
l•• al. 'clesarrollo del Uruguay independiente hasta avanzado el si- • ';; 

9lo xx. ' 
Algunos plantean la necesaria modificaci6n de los partidos 

4•8d• dentro, formando el Club Naciona~ en'el bando blanco (de -
donde tom6, ha1ta la actualidad, el viejo partido blanco su nom
bre de Partido Nacional) y al Club Libertad en el bando colorado. 
otro1.proponen un partido nuevo, liberal, que en. nombre d~ lA -

paz, la orientalidad y la libertad, elimine toda menci6n a cual
quier tradici6n, formando el Partido Radical (entre quienes se -
deatac6 Jos6 Pedro Varela). Pero todos coincidiendo en la necea! 
dad de un reordenamiento de los factores sociales y culturales ~
que determinaban y reprodu~!an la situaci6n de inestabilidad ea
tatal. 

1 

,\ 
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La1 cla1e1 alta1, por 1u parte, deaandaban poqer fin· al -
de1orden en que 1e hallaba el pab, acu1ando dude la Bol1a. de . . 
Comercio y la A1ociacidn Rural a 101 viejo• partido• de 1er 101 
cau1ante1 de tal situacidn. Pero liberale1 y cla1a1 altas dif! 
r1an radicalmente acerca de los medio• para lograr el orden tan 
de1eado. Minetras para los primaro1 el caaino era el reapeto -
a la Con1ti~uci6n, las garant!as individuale1 y el sufraqio li
bre, para loa segundos el orden t1nicamente lo pod!a brindar un 
gobierno fuerte1 la Co,n1Utucidn y las c¡arant.bs individuales. -
eran lujos a respetar una vez conquistado lo eaencial; la ••ta 
biU.~d y el reapeto de l'a sagrada propiedad privada con un Es
tado que lo asegurase. 

El.golpe de estado del Coronel Lorenzo Latorre inicia el -
10 de marzo de 1876 el perlodo ll~mado por la historiograf!a ur~ 

.9'\lªYª como "militarista•, que durar& diez año~ y que constituye 
la 1oluci6n reaccionaria a la situac~6n de crisis pol!tica, mis
JQa que en el marco de transformaciones econ6micas que vive el -
pala desde mediados de siglo, actda como freno para su desarro-
llo. Pacta falta un poder oantral efectivo que contribuyera a la 

· conforma.cidn del &mbito nacional para el·desarrollo capitalista. 

·La• nueva• condicione• econ~micas pezm.iten av•nzar en el .-
. proce10 de·hoin!)geneizaci6n interna de la olic¡arqu1a y en.la con

formaci6n de un proyecto moclerniunte.de alcance nacional,· fund! 
.. nta4o e~ el fortalecimiento t•~~ico del aparato e1tatal y de -
capacidad coercitiva y re9ulatoria de .lo• conflicto• de el• .. ~ . 

La d•cada del •militari111io• 1upone 1• concreci6n de e1te ~ 
proyecto·oU9&rquico .en el que H exacerban la1 funcione• pollt! 
ca1, econ~mica1 y repra1iva1 del Eatado, dando importante im~ul
'° a la.deUnici-'n da al9uno1 de lo•·•lnantO• constitutivo• del 
a.bito nacionals frontera• preci1aa, e:J•rc1to profelional, me---
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41oa 4~ comuniéacidn, ampliacidn de la e~fera·iiscal, judicial · 
y policial a todo.el territorio, debilitando al.rn4ximo los pod! 
rea caudillescos regionales. 

Conj~ntamente, el impullO a una temprana indu1tria suatit~ 
tiva con control nacional del proce10 product~vo en rubros fund! 
.. ntale• como.carnea,~ y lana1, pel'llite una apropiacidn i~ 
terna de excedentes generados en.el pata. Pero la consolida--
oidn del latif!undio éomo forma b'81ca de propiedad rural y la de 
pe~4enciá de:~o• centros :hnperialistas, ser4n ·factores determi-: 
nantes en el deaenvolvimiento deforme del capitaii1mo. 

l•ta modernizacidn capitalista con fine• econdmicos, no se 
orienta a la democratizacidn pol!tica de la sociedad. La esen-
cia de~ proyecto de dominacidn olig4rquica se manifiesta en los 
m'todo• autoritarios y excluyentes con ~ue se acdmpañan las med! 
das, con prescindencia de los partidos o abiertamente en su con
tra, lo que fundamenta la presencia de una oposicidn liberal con 
traria por principios al proyecto. 

lata adqu.iere tal amplitud· e intensi'daa·"que obliga a1 re-
torno de 101 cauces del civilismo institucional al cabo de·los .. 
diez ~ños y sucesivos gobiernos militares que conforman el "mil! 
tari1mo". Ser& el pertoao llamado batllista, durante la~ tres -

'primeras d•cadas del siglo XX, en el que se concretara un proyec . . . -
to burgu•s democr4tico antioliq,rquico, alimentado, sin duda, ~-

por laa experiencia• de enfrentamiento liberal del dltimo cuarto . . . 
4ti •iglo. · · 

J, 4. lci UK4VtJL~.lcfa.cf. L.lbe.JL«L 4Jttnt& «L ·p11.oflt.cto oL.l.9411.qu.i.co. Un -
' - . . . 

""'"º t.i.po dt .4nttLtctua.t 

In 101 diez años referidos, •e adoptanmedida1 que afectan 
aon fuerza a la Univeraidad, sumergida.'en una atmc5afera d~ ten~i!!,· : 
n•• y conflictos continuo• con.el Poder Ejec;:utivo, el que atenta.· 
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en forma permanente contra la autonomta univ•r•itaria. . . 
Entra la• que mayor trascendencia tienen para la educacidn 

global es la se9re9aci~n de Enseñanza Primaria de la dr~ita uni
versitaria en 1877~ como parte de la profunda reforma e~ucativa 
que la ~Y de Educacidn Comdn promovida por Jo~d Pedro Varela,·
reali1a~ El fundamento de dicha reforma e• el de concebir qu~ la 
enseñanza es la base del bienestar popular 'y da un deaenvolv·i--;. 
aiento demo~r&tico consistente. Encuadrada en los marcos de ne-. . 
cesarta mod4fnizaci6n capitalista, pero.con proyeccidn de deJIOCr!. 
tizacidn soci.sli difiere en sus contenidos y efectos de la natu
raleza olig4rquica del proceso modernizador iniciado y su concre 

. . . -
cidn total demandar4 varias d6cadas de luchas, especialmente de 
las jdvenes generaciones de universitarios. Los principios de -. . ' 
•eecuela pdblica, laica y obligatoria" que se cqncretan en la mul . . -
tiplicacidn de escuelas.en todo el pals, en revolucionados cont~-
nidos educativos con una perspectiva liberal y democr4tica avanz! 
da, tender!an naturalmente a sentar las bases de contradiccidn -- . 
ideol6gica con el. proyecto dominante. 

. . .. .. 
La v~culacidn. de los valores liberalea y democdticos' de -

los principistaa con el positivismo en ascenso, da a la accidn 1~ 
telectual de importanta.nC!Jaero de universitarios un sentido com-
pletamente nuevo, •dirigente•, al ligar 101 valores ideoldgico• -
cles>cr4t1co• a la preocupacidn por crear las condiciones econ6111·· 

t • • j .s ~ 

ca• y sociales para •u concrecidn, miama' qu• lo• espiritualistas 
d~•conoctán o •imple•~te desecha~n.. · · 

11\ Joii• Pedro varela .. encuentra la expre•idn d• . ra41_ca1 · 
del nuevo intelec\ual ·de la· apoca, en •u actuacidn COllO educador·, 
or9ani1ador socia~ y. poU:tico, asumiendo 1011 probleilas de la cie!!. 
cia y la t•cnica ·en funcidn de las nec~ddadea de lo• ••• vasto• 
1ectore1 de la poblacidn. 

"11 •odo de· aer del nuevo int·electual, -dice Gr .. 1aci
y~ no pue.de con1i1tir en la elocuencia aotora, exte-
rior y moment,nea, de 101 efecto• y de la• pasiones, 
sino que. el intelectual aparece ln1ert~d~ activamente 
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en la vida practica, como constructor, organizador, -
•persuasivo permanentemente' no como simple orador -y 
lin e11b1rc¡o· superior d Hp!ritu 111ate111&tico abstracto-1 
a partir de. la técn.ica-trapajo llega a la dcnica - • 
ciencia y a la concepci6n humanista histórica, sin la 
cual ~e ea 'especialista' y no •• llec¡a a ser 'diri-· 
9ente 1 te.pecialhta más poUtico). • O. 

Varela cionforma, junto a j6venH como An9el Floro coita, -
Edu•rdo Acevedo y otros, intelectuales or9•n1cos de una bur9uea!a 
democr•tica y proqresista. Portadores din4micos de los elementos . . . . 
.S.l •pro;reso ·•ocial", de origen de clase no oligirquico en suma ' ' ' ' -yorfa, su origen europeo y su temprana vinculacidn con lo• secto-
r•• populares del pala qua por entonces comienzan ~ o~;anizarae -
en aaociaciones de trabaj,adores, con sdlidoa principios democr4t! 
008 1 loa universitarios del per!odo "militarista• conforman una - · . . 
eficaz opoaicidn que deteriora en extremo las base• po'Uticas del 
c¡obierno oliq4rquico. loqrando su supera·cidn a partir de 1886 con 
la c•lebre "concil1aci6n" entre principistas y el dictador M4ximo 
Santos. 

En su magistral obra "De la leqislac.1.dn. .. Escolar" ~ escrib!a 
3o•• Padro·varela en 1876: . 

•Laa transformaciones sociales son lentas y •• produ-
ceñ reqularmenta a despecho de las mutilaciones tranai 
torias de loa qobiernos, mientras continúan obrando· -=. 
la• causas generadoras que las produqen1 en tanto que 
dejan d• producir•• cuando esas causas desaparecen, -
sin que los cambios de gobiernos·influyan a&a que de -
~na 'manera secundaria, sean •n •l sentido del mal o en 
el sentido del bien.y la razón d• esto•• bien aenci-
Lla1 los qobiernos no son causa del estado ao~ial, si
no efecto de. eH mis110 · esta~o... Es indudable que loa 
9obiernoa puedan concurrir en el a~ntido del bien o •n 
el 1entido del aal, pero su accidn •• sieapre secunda
ria, transi~oria e inestable •. Is en la sociedad •i••a, 
en au conatituci6n, en aua h&bitoa~ en au educaci6n y 
en 1ua coltumbrea, donde han de buaéarae las causas -
pertianen.tH y eUcientea de l& felicidad, o la dH9ra-:. · 
cJ.a de los pueblos ••• 

Per1i9uen puta, una quimera.irr~~lizablt los que --

.. , GRAMSCl, A. La. &o..\111a.c.l6tt de. lo4 .ln.te.te.c..tue1tu ••• , p. 15. 
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en el terreno de la polftica allltant• ••piran a·ele-
1•r•• •'• all& del nivel •&ximo • que pueden alcanaar 
lo• 9obierno• con arreglo al e1tado del pueblo que de 
ben re9ir ••• Dejaaoa, pues,• otros, que•• agiten eñ 
aquel terreno, deaa•lado • ••nudo iluainado por el in 
.~endio ~· la• paaione•, par• q~e ••• •o•ible c~naer·= 
var aiempr• la tranquilidad de eapfritu que e• necea~ 
ria para que ni la 11ano, ni la pluaa, ni el coraa6n, 
tie•blen· al hacer la autop•ia del cuerpo· enfermo que 
se preaenta ante nue•troa ojoa1 ••• • 5) 

In •u •1.ecci6n Inauqural de la C4tedra de Economla po~lti
ca •, en 1876,· Carlo• Marta· de.Pena, opo1itor polltico al dicta-
dor Latorre~ expresa con toda amplitud lo que a nue•tro entender 
•on 101 resplandore1 de un nuevo proyecto ~ist6rico: 

•Aat coao cree•o• que la foraa de gobierno repreaenta.• 
tiva republicana ea la que •'• poderoaaaente contribu• 
ye al de1arrollo aoral e intelectual, y al bieneatar • 
del hombre, creemo• tambiln,que la• Con•titucione• aon 
f6raulae vacfa• allf donde la 9ran •••• del pueblo que 
da estacionaria y·aumida en la iqnorancia, •in h&bitoi 
arraiqado• de trabajo, reducida a la i•potencia, •in • 
ho9ar, •in loa vaato• horizonte• d• la vida culta y -~ 
abandonada ma1a flotante carqada de aieeria y aupereti 
cio•a• preocupacione•, dotada al propio tiempo de no-~ 
bl•• raa90• de abnegaci6n y herof••o, a la influencia 
de loe caudillo• lu9areAo•, o d6cilaent• •omitida al • 
9obierno de lo• •'• aetutoa que ••'•o~reponen a todo • 
••diante la re•p•t~bl• influencia de lo• •'• perfeccio 
nado• eleaento'• de la 9uerra. "· 6) -

•~ el afto 1875, An9el Floro Co•~ ••cribe de1de Bueno• Ai
re• un.en•ayo cuyo tltulo de •La calda de ·1a ·Gironda y el t~iun
fo 4• la Hontafta• 1inteti1a con •~cho la ofen~iva po1itivi•ta1 .-
en a1 •• l••• · · · 

•creo haber dicho ante• de ahora qúe'. entre noaotro• 
no hay ra partido• p0Utico1 ·•ino partido• econ6aico1, 
que nueátru luchH no aon de pri'Dci"piH aino 4e int!, 

S) C I"-• ARDAO, 
pp. 237 ... 241 

6
) C f "-• ODDONE 1 

1 ISt-1900, 

. . 
Juan. Econo1d:« 1J Soc..tt.da.d t.n tL .U.tugull.IJ L.tbu.At 
PP• 154·155. 
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. 
r••••· 'La po11tica ae aqita, pero 1610 ~· econoata -
polttica 9u1a la• 1oci1dad11 1 , ha dicho un Mpublici•
~a•, y ••to 11 una gran verdad que. •1 aundo •oderno -
pone de relieve por toda• partea •n •1 entrooi&amien
to paulatino pero irre1i1tibl• de 101 inter•••• mat•• 
rial••·.. · 

No hay ar9uaento1 ni teorla• contra el ~1t6aa90 de 
101 puebloa. cuando el 11t6•a90 acusa r•b•ldta hay -
que dictar ejecutoria. En la historia y en todo ti•m· 
po, •l priaer rebelde, •l mayor revol'ucionario ha •i-= 
do el .e1t6aa90... La materia 9obierna al a11ndo, tal 
11 el r11um1n de la ciencia moderna. 

No •• e10 r•n•9•r del 11ph:it11aliaao ni. deaterrarlo 
de loa doainioa filo16fico1 del panaaaiento, no1 pero 
fuersa ea.convenir que la r•yacta 4• '•t• •• coao la 
de loa aonaroa1 con1titucional11; 11 reina pero no • 
9obierna... · · 

La gran cua1ti6n de 101 1alario1,. de poblaci6n, de 
••ioraaiento de la el••• obrera, no ion en el fondo -
ali q111 cueation•• da nac1aidade1 f11ica1, cuaation•• 
de ut6ma90 ••• 

Pero nu~1tro1 parttdo1 polttico1, ajeno• a la• con
clu1ione1 traacen~ental•• de la ciencia moderna y a • 
••a revoluci6n inmenaa que sus trabajo• operan hoy en 
laa ideaa del aiqlo, ampuj,ndoloa a buscar la raz6n -
ftaica de todos 101 f1n6m1no1 de la actividad indivi-' 
d11al y aocial, •• han cuidado siempre de la cabeza -
del 1nf1rmo1 nunca del estado pato16gico de su eat6m,!_ 
90.• 7) 

La destitucien del rector doctor JósA Pedro Ramlrez en 1884 
4e•p~• de un enfrentami~nto entre 101 univer•itarios y Santos, -
aarcara el inicio de una nueva etapa para el sistema universita
rio, aignada po~ una profunda revisi6~ de •u• fine• y objetivos, 
en cuyo contexto el po•itivismo constituir& el.paradigma te6~ico 
prevaleciente en la e•tructuracidn de una Univer•idad a la que ... 
pretende 11&r9inar de lo pol1tico y desarrollar de acuerdo con un 
' . 
plan educacional funcional a la• deunda• del ai•tema. Se pret9! 
••• por prU..ra vea de•de au fundaci6n, lía· adecuaci6n· de la initi . 
·tuai~p con el proyecto.de dominaci6n. 

. .. · .. ~ .. · 

La Qniveraidad intervenida •• pronuncia contra el doctrina~ 
ri8llO liberal precedente y se define en un ••ntido marcadi.llent•·· ' 

7) C4.i&., AllDAO, A. op. e.U., pp •. 237·241. 
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apoUtico, ut:Uitu;io y profe•ionaU•ta, contrario a .t~• or~ent! 

cionH intelectuales anteriormente·citadu. . . 
La.Ley Orq4nica aprobada en 1885 y la direcc1.dn. p•~•onali! 

ta del nuevo rector Alfredo v~zqu•• Acevedo por 1114• de quince ~
afto1, dan un nuevo impulso a la Univer•idad creando nuevoe·cen-- · 
tro1 de formación profHional (Medicina, .1896 y Facultad de Mate 

' . . -. 
a&t1caa que cubre Ac¡rimen1ura, Matem4tica1 y Arquitectura, 1887), · 
mejorando la• condicione• material•• y elaborando piane8 de e•t~ 
dio de acuerdo con la• nueva• orientacione• educacional•• que -- · 
bW1can·1u adecuac16n con la nueva realidad local •. 

" . 
lxcepto en Medicina donde una qeneraci6n de ina4ico• for111a

do~. en. Francia permite un importante de1arrollo cient1f.ico en ~!. 
ta area, en t•rmino• generales y con todo el apoy~ quber~amental, 
la Universidad no loqra alcanzar •u• objetivo• e•encialmente - -

' : 

c:tentificistas, Las condi~ionea de dependencia que vive el. pata -
no demanda, por parte de las el•••• dominante•, el de•envolvi--
miento de investigación cienttfica y tecJl(>l6qica propias. · 

Sed·preciaamente la actitud cdtica a la estructura econ~ 
mico-1ocial dependiente y no la adecuac16~ a ella, lo'que pel'llli• 
.Ud a la Universidad' alcanzar nivelH de. c•lidad superior•• de! 
de el punto de vista c1ent1fico, lo que sera una con•tante en ~-

. . . 
lo• ca•i cien año~ de vida universitaria que median ha1ta el 90! 
pe de e1tado en 1973 y la inmediata intervención de la ~niveHi
dad. 

1, 5 . Et •OV.lil.t&nto· utcuUcu1tlt 

l•t• complejo proce10 de definicten .. 48 fin•• y r•l•o1onu· . ·. · 
de la Un ... verlidad con el latado, e1pea1.al~nte deade finalei'del ' 
ai9lo xrx, no puede 1er analisado al marcjen d~ la · exiatencia del' . · 
llOYilliento eatud1antil uruquayo, c~ya hi1toria debera ••r aon11-
derada analltic.araente •COlllO afirma Jor9e Landinelli en 8U traba~ 

jo •11 llOVimiento tatud1ant11 univer•itario en el Uru9uay•- en -
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relaci&n al·deaenvolvimiento in•titucional en que ha fenido actt-, . 
va y·4ec11iva participaci6n como en lo correapondiente a·~ cont! 
nua f •ucha1 veces tumultuosa in1erci6n en la• lucha• aocial•• y 
polltic•• del pata. La ·larga y compleja experiencia iniciada a -
fin•• del •iglo mue•tra en la pr4ctica ques 

~Aabo1 a1pecto1 ion inaeparable1 y confi9uran en 1u -
entreleaaaiento la 1in9ularidad de laa etapa• conati
tutivaa del aoviaiento univeraitario uruguayo, de au• 
particular•• objetivo•· de lucha, ~ormaa orqaniaativaa,. 
·plant~~• pro9ram&tico1 y e•pectficaa percepcionea ideo 
1S9~c'1 madurad•• en muy intenaaa y fecunda• controvet 
1ia1 lnterna1, en relaci6n din&mica con 101 conflicto1 
de la 1oci1dad 9lobal." 8) 

De•d• la con1tituci~n misma de la Univer1idad en 1849, los 
eatudiante• uruguayos a1umen respon1abilidadas org&nicas. La de 
n011inada Sala de Doctores creada por .la primera.Ley:orqlnica, . ~ 

con facultada• administi:ativas, más bien nominales,¡ cumpUa con 
el reducido pero importante papel de elegir al Rector y Vice Re~ 
tor. La Sala se integraba por Doctores, Licenciados y Bachille
rea, que eran todavta estudiantes. 

La posibilidad de participaci6n estudiantil en· instancias 
univeraitaria• decisorias, tras ser un mecaniamo de incentiva-
cien dé la responaabilidad institucional, no •upone para media-
do• del pa•ado siglo, l~ existencia de 'fo~m•• orq4nicas aut6no--
.. , de 101 e1tudiantes, m4s que e1por4dico• actos de organiza--
cidn de contenido reivindicativo. 

Sera ha1ta 101 afto1 1esenta en· que aparezcan formaa 11141 o· 
aeno1 e1table1 de or9anizacien e1tudiantil.· En 1868 1e crea el 

·Club Univer1itario, de corte racional11ta; cuya• polamicae en --
181' acarea de la •i1ten de' la Univ~rl1da4, del 1entido social y 
polltico de la democracia, tuv.ieron proyecc16n relevante y con--

I) LAll.DIHILLI, J, Et 11ov.l111.le.nto u.tud.lcin.t.it un.lue.11.o6.l.t4..Uo e.n e.t 
U~US&l.Clf. Primera parte, p. l. 

. ' 
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tribuyeron a c.imentar las actitudes ctvicaa de lo• univer1ita-
r1oa· en contra del militarismo, y a obtener reforma• denaocr&ti-. . 
ca• a. favor .de la ampliación 'de la participación -eatudiantil~ 

In 1878, ·lo• jóvenes Eduardo Acevedo y Hartlri c. Mart!ne'1 
encabezaron el movimiento que logra la reor9anizaci6n del Con~-
1ejo Univer1itario con la incorporaci6n indirecta de 101 e1tu-
diantea al mismo. De acuerdo al estatuto fundacional del 49, -. . 
18 conetituta el Consejo exclu11vamente con los catedr&tico1. -
Lt reforma del 78 incorporaba a estos miembro• natos (entre loa . . 
que ae hallaban el Rector y Vice Rector) y·otro1 llamados.hono-
rlficos, diez vocales elegidos bianualaente por la Sala de Doc
tore• de entre loa egresados, con el voto de los Bachillerea -
que tambidn. la integraban. El decreto-ley decta qúe la nueva ~ 

·reglamentaci6n1 

•,.,aatiatace la~·aspiracione1 de la juventud, emiti
da• en infinidad de presentacionea elevadas al Conse
jo Universitario en busca de una saludable y liberal . 
reforma, que armonice con los adelanto• cient!f ico• -
de la época, dando participaci6n en su• deliberacio-
ne• al elemento nuevo, que. sin 11otivo, y con n~table 
perjuicio para la educaci6n per11anece haata el presen 
te alejado de tener ingerencia en ·IUS determinacionei, 
priv&ndolo por consiguiente de eje'rcer un· derecho le-· 
glti•o." 9) 

Ot~aa.or9ani1aciones como al Club Joven Am•rica, la Socie
dad da.E1tudio1 Preparatorio• y la Sociedad Univer•itaria, fue
ron alllbito1 de debate intelectual amplio, con tema• m&• genera
la• y de1vinculado1 de lo. eapecfficamente un1ver1itar10. 

En 1892 8e crea el .Ateneo d• Montevideo, politivo inmtru-
.. nto propicio al fomento de la vida intelectual. 

. . . 
Lo•. trH raa9oa Hllaladoa por LandinelU que inte9ran d'ii1! . 

aiaamente la tradición del moviaien~ e1tudiantil univeraitario 

I) C4~. ARDAO, A.· E4p~JL.ltu«t~4mo V po4rlt~V~6mo tn tt U4U9U4V 1 
PP• 22•23 •'. 
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uru;u~yo1 fermento ideol69ico, re1pon•abilidad institucional y 
coapromiao polttico, comienzan a.delinear•• en 101 enfrentami•!· 
toa a la intervenci6n univaraitaria de 1885. 

La tey OrqAnica aprobada, con levea llOdificacione• en 1886, 
1ap1anta un esquema organizativo fuertemente centralizado y pe!_ 
aonaUata que e.xcluye toda modalidad de participaci6n e1tudian
t111. reduce el ndmero de Consejero• de cuarenta a siete y limi
ta la• pote~tade• de la Sala de Doctore• a la elaboraci6n d, -
una propuea•• de trea candidatos para ·Rector, eleqido directa-.:. 
aent• por el Poder Ejecutivo. Medidas que provocaron en mas de 
una ocaai6n la resistencia y el conflicto e1tudian~il, que'an -
general mantiene un marcado acento reivindicativo, pero qua en 
1u conjun~o cuestiona la legitimidad de las autorid~dea. 

E•t• movimiento, sin embarqo, no constituyt! ad1n un avance 
1u1tancial en la afirmaci6n de la orqanizaci6n est~diantil. La 
Aaociac16n de Estudiantes del Uruguay, creada en.1893, tuvo ob
jstivoa limitados a lo corporativo_, a lo a~ad,mico, de igual -
forma que la Revista Evoluc16n que comienz.a..a editarse en·l90S. 
De entr• las varias publicaciones que se auceden sin demasiada 
continuidad, "Ei Estudiante" desde 1898 ·ea la que m4a consecu•! 
t ... nte plantea la1 opi~iones estudiantiles respecto de la pol! 
tica universitaria y com~ vocero de una combativa postu'ra ante 
al gobierno universitario~ 

.. :;·' 
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CAPITULO f. ·EL SIGLO XX. UNICIERSIOAO Y PROYECTO NACIONAL 
.. ·:" 

Laa trea primeru d6cadu del sic¡lo·xx son de eapecial.ai~ 
nificac16n en la historia moderna del pab pues ea en eatepe-
rlodo en qu? se define el proyecto nacional hegemónico, que•de
lineara 16l~damente los elementos de la identidad nacional uru-. ~ . 
guaya y loa valores ideol6qicos y pautH de convivencia social. 
dominantes por m4s de medio siqlo, en el marco de conatrucci6n 
del Estado capitalista moderno. ·'.:>: · 

Conocido como periodo batlliata -por el papel .central que 
Jo16 ·eatlle y o.rdoñez tiene en la escena poU.tiba del pah has
ta au muerte en 1929, desde sus dos presidencia• (l903-l907 y -

1911-1915) y la direcci6n de su partido, ·~ Colorado- 6ste ae -
define por el intenso desarrollo capitalista he9emonizado por -
la fracción industrial burguesa dirigido .P.Qf. .• la intervención di 

. -
recta del Estado; por la modernización social mediante una le--
gialación de reforma amplia y redistributiva; y por la conaoli
daci6n 'de un sistema po~!tico democr4tico de.extensa participa
ción cuidadana a trav•• de mecanismos electorales, que define -
()4Utaa peculiares de convivencia pac!fica (en un continente •a
cudido por forma~ ·viol.entaa de confrontación polltica), aent'an-

· do. laa bases de una 1cSUda conciencia nacional democdtica, 
eaancia misma de loa rHCJO• de identidad nacional. 

Da contenido antiolic¡arquico (pero ain afectar realmente 
al latifundio como.forna principal de ~ropieda4 da la tierra), 

• impulaa el desarrollo capitalilta mediante una polltica de 1n-
aerci6n del .comercio exterior de aua productos blaico1 auy fav2 
rable, la que, apoyada en impo~tantea udidaa de eatatizac16n, 
permit~ la canalización de recuraoa orienta~o1 a la ampliaciCSn 
del mercado·interno, iniciando µn temprano pr~e•o 1u1titutivo' 
y proteccionista. 
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Su•tentado en una. ideolog1a nac!onal-reformiata, el bat--
11.i••o concreta su· acción ant1olig4rquie& sobre la base de una 
al:lanaa en\:re la fracc16n industrial ylos HCtOre• populares, 
que •e expresa en la incorporación a su proqrama de transforma
cien nacional de elemento• de car&cter corporativo de lo• sect~ 
.r,• populares, a quienes abre espacioa.'de participación econOm! 
ca, polltica, social y cultural que no t6lo constituyen sati1-
facci6n a las expectativas de dichos sectore•, sino que sirve -
para la ampliación y consolidaci6n org&nica de esas clases y e~ 
paa •ocialea. 

Zn ese marco de desarrollo democr&tico, loa enfrentamien-
toa clvicos y fuertes luchas sociales, obreras y populares, CO!!, 

f i9'1ran una especial dtica ciudadana que ••llar& el. comporta--
aiento de las masas en todo el proceso de construcción nacional 
y e el enfrentamiento a la crilis estrúctural en la segunda mi-
tad del liqlo. 

!l punto de partida pol1tico para el afianzamiento de aste 
proyecto nacional burgu6s es el término de las forma~ tradicio
nales de coparticipaci6n de los partidoa, a partir de la. derro
ta 4el Partido Nacional en la guerra civil de comienzos de si--
910 y el triunfo del gobierno de Batlle, en 1904. Establecien
do mecani1mos de coparticipaci6n de loa partidos en los asuntos 
del Estado; ·~ pone fin al reparto territorial entre las comun! 
dad•• poltticas mayoritarias. 

11 poder central del E1tado H. fortalece a travb de 1uc.e
•ivaa ne9ociacione1 electorales que cri1tali1an en el texto con!. 
titucional de 1917, mismo que caracterilar& al. •i•terna pol1tico 
urupayo por la• amplias garanttaa de lo• der.echo• .Ptlbli~oa y la 
incúe•tionable leqitimidad de loa gobiemo• con•titu1do1 •. 

La 14•• de que·la lucha electoral y la repr•••ntatividad 
aon factor•• de po1itiva modificaci6n de la 1ociedad uruguaya CJ!' 
na. la cabeza de todo•, ·y . particularmente de 101 enormes contin--
9ente• de inmiqrantes (de niveles social•• medios y bajos) que -
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•on integrados eUcazll\ente al a1.1tel1\A desde su lle9ada .misma al 
pata, .obteniendo beneficiós econdm.icosi ·socides y culturales 
que r4pidamente io~ asimila a la ideologla dominante. 

En este pedodo se .desarrolla una ~µrgueda indu1trial y: - ... 
comercial que junto al batllismo disputa el papel pol1tico diri
gente. a la .ol~garqu!a, Conjuntamerit• emergen fl.lertes contingen•· 
tea de asalariados y trabaja~oreis independientes dedicados ª"ac
tiv.f.dade~ de intermediarismo y servicio (el 40t de la poblaci6n 
econ6micamente activa en 1908) y dada la ampliaci6n de funcione• 
del Estado, de funcionarios y bur6cratas que engrosan la cada -
vez mis desarrollada clase media, que.ju~ar' un papel decisivo -
e~ el proce~o de la 'poca, El censo de 1908 indica que en Mont! 
video habían 7037 establecimientos de los cuales 1356 eran indu! 
tr,f.ales, con un nllmero de 41337 asalariados,19) 

Aflora el c~eciente proletariado industrial en torno al 
procesamiento de materia prima rural, transporte y almacenaje de 
los rubros exportables en la industria manufacturera ya importa!!. 
te en Montevideo •. 

Aunque débil todav!a a principios de siglo, el movimiento 
• obrero muestra·ya un importante nivel de' lucha que, bajo la di--

recci6n anarquista qn los comienzos, ser4· ~sicamente reivindic! 
t1va, corporativa. 

RegistrandQ las primer~• expre•iones org4nicaa a fines de 
l~gio.(18701 Sociedad Tipogr&fica Montevideana1 1875: la Asocia-· 
ci&n %nternac1onal de Trabajadores en Ur~guay con influencia de 
la AXT de Marx, sustitulda en 1885 Por la Federaci~n de Trabaja
dor•• del Uruguay1 18961 Centro Obrero socialista, germen d•~ -· 
Pai:ttdo ~ocialista) el movimiento obrero ·protagoniza en los p~i.'.". 

aeroa afto• del 1i9lo importantes avances organizativo11 en 1902 

lQI 1 Cull.• N~HUK, a, 
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•• or9anizan en sociedades de resistencia loa gremio• de aaatre1, . . . 
peonea de barracas, albañiles y anexos, f09uiata1, estibadores,· -

• • 1 " 

a9r1cultore1, peluqueros, . conatructorea de carruajes, carpinteros, 
curtido~••• ladrilleros, constructores· de vehtculos y anexos, fo! 
foreros, zapateros,· lanchoneros, alfareros, hojalateros, plancha
dor•• y anexo1, obreros en cigarrillos, cigarreros en hoja, pana
dero1, cortadora• de carne y anexos, peones 1aladeroa, dependien
te• de alaiacen y verduleroa. 11

> 
.' 

En. 1904:J* iniciativ~ de la Federaci6n de Trabajadores del -
•uerto ••convoca· el Congreso Constituyente de la primera central 
obrera, la Federaci6n Obrera Regional del Uruguay (F~RU) de ten-
dencia anarquista. Entre 1905 y 1906 se desarrollan huelgas en -
no aenoa de 15 gremios reclamando awnento de salario• y jornadas 
laborales de 8 horas. 

Este importante desarrollo del movimiento obrero, empero, 
encuadraba -desde el apoliticismo anarquista que lo dirig!a ida~ 
16gicamente- en el contexto nacional-reformista del proyecto ba! 
lliata. 

. Sin emba~go, vale la pena aclarar qu~ la presencia del mo-
Villiento ~brero en la alianza antiolig4rquica no se da por meca
nismo•' de vinculaci6n org,nica, sino como fuerza aocial de apoyo 

. . 
al programa, Su no participaci6n org4nica en.estructuras pol!t~ 
ca1 en toda su historia, le permiti6 mantener la independencia -
4• clate nece.aaria como para im¡>oner con au. lucha la ejecucidn - · 
efect:f.~a ele la• medidas batllistas en au favor, que no pocas re-" 
l1atencia1 enfren·taron desde lo.• aectore• conaervadore•, incluso 

'4•1 propio partido colorado,· e ir da all& en la• exic¡encias re! 
pecto al programa·del.c¡obierno; especial~nte, cuando la crecié! 
te influencia de aociali1ta• primero y comuni•ta• despud•, lo --

ll l TVRI AllSltY' WhcU111ir. E.t. Mo v.t111.i.eftto o bJlU.O u ... ~9 """º. pp. - -
22-u; · 
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iba liberando de'laa influencias anarqu11taa,. 

De hecho, es en la cla•e media en la que el batlli•mo def i 
' ' ' ' ' -

ne su fuerza social principal para; el papel regulador arb;ltral 
de conflictos sociales que bu1ca jugar el Eatado. 

f .f Et tugaJ&. de. ta Un.iue.u.i.dad u la coa,ouac.i.4n de.t pllo~e.cto 

t1ac.i.onat 

En esta etapa, la1 relaciones entre B•tado y Universidad -
adquieren rasgos de particular interda, &.da ·1a conviccidn de·m~ 
chos universitarios de la dpoca y del propio Batlle, del papel -
de la educaci6n 'como ~n1trwnento para mitigar diferencias socia
les, como nivelador de oportunidades, y en cuanto a la clase me
dia, como efectivo mecanismo de ascensó social. 

La Universidad afronta una nueva fase de innovaciones y -
cambios institucionales que se enraizan con los movimientos rei
vindicativos directamente involucrados en su renovacidn, y que -

.obedecen a razones m4s profundas que la •1.mpl~ voluntad guberna
mental. El problema de la autonom!a de la Universidad frente al 
Eatado es postulada por una 1dlida corriente ~· opinidn, cr!tica 
a la intromisidn del Poder Ejecutivo noraada desde 1885. . . 

Si bien ~· cierto que ea en e·sta etapa cuando le produqtin · 
. las mejores relaciones entre la Univar•id•d y el Estado, as!·co-. 

110 entre loa fin•• de la Universidad y la• demandas cient1fica• 
'.!· 1 ·, 

y tecnoldgicu de la •ociedad, el probl- de la autono~a,.~igue 
tan vigente como cuando en 1885 el rector d••tituldo ~C)•f .;edi-o 
Raad•ez plantea~•.' 

"Aunque eoaetida la Univereidacl al Setado, debe con-· 
••rvar la direcci6n inmediata de la ~daini1traci6n y 
la reepon1abilidad d• 1u1 actQ1; aunque eubordinada -
al patronato de uno de lo• ainietro• de E•tado, debe · 
••r preeidid• por un ConHjo n•cido d• su Hno,. depo• 
aJ.tario de •u• tradicione1, p~otector de. •u• 'derech.01 
y de eu• miembros p~ra que 1ea, •• v••. d~ un re1oit~ 
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9ubernativo, un medio de mejoraaiento 1ocial, u'na ºº!'.. 
poraci6n con•titu!da por el •ufra9io 'I el concurso, -
una •ociedad de hombrea de ciencia que •e identifi--
quen por ~lto• prop6•ito1, extrafto• completamente al 
flujo 'I reflujo de la• pa•ion•• pollticaa y • lo• in
tere•e• tranaitorio• de la• dominacione• per1onale• a 
qbe eat&n expue•ta• todavta l•• nacione• aajor con•ti 
tuldaa ••• Para la Universidad ••• e• dogma indi•cuti-= 
ble que ~odo lo que tiende a aubordinarla a una inme
diata dependencia del Poder Ejecutivo concurre eficaz 
aente a 1u anulamiento y a su atraao, y que a~lo •o~= 
bre la b••• de •u autonomla y 8u !dependencia, cada - . 
vea •'• 9arAntizada•, podra con el concur10 eficaz y · 
oport~no del E•tado, y a favor de una habil direcci6n, 
lle9ai a ~•alizar 1u1 de1tinoa.• 12) 

,11 interaa que Batlle profesa por la educacidn se traslu
ce en la deaic¡naci6n en 1904 de Eduardo Acevedo coino Rector .• Du 

) . . . 
. rante la primera presidencia de Batlle, la Universidad vive ún 

•UCJ• eapeciial correlativo con los meca~ismo• de.dem0cratizaci6n 
' t ' 

aoc1al y con una mayor yinculaci6n con la sociedad ·9lobal que -
exi9e, en su acelerado desarrollo· capitalista, la creación de -
nuevas carreras, cambio de proqramas, adecuaci6n de los servi-
cio1 docentes, etc. 

No• dice Juan Oddone que en 1904, el rector Acévedo "cono 
ce4or de la preponderante funci6n del comercio exterior urugua
yo, pien•a que la Universidad no puede desinteresarse de un as
pecto dec:laivo en la aconom!a nacional. A •u entender,· impar:-
t~endo una educac16n comercial que f orma•e expertos en el anal!· 
•1• y la practica de las condiciones·de intercambio mas conve--
.ni~nt!I• par~ el. Uruguay la Universidad no·a6lo abrid.a nuevas -
i'nq\lietude•. pr&oticaa para la juventud, sino que talllbi•n promo
Yeda efe~ttvamente el desarrollo econ6m1co del pala. 1113 > En - · 

. 1903 'ae crea la Ea,cueia de 'comercio. que se dHenvualve amplia:-• 
·aente con la• nuevas orientacione•. 'Tambi•n ion e1timuladoa --
loa ••tudios vinculados a la producc16n agropecuaria, •una nec! 

U) Ciiio LANDXNILLI, J. Et !"ov.im.le.n.t~· UtucU411.t.é.t ••• , p. 27. 

U) ODÍ>ONI', J. L4 Un.ive.11.4.ldacl u11.u9ua.g4 1 cle.t mU./.ta.Jr.i.4mo 4 .ta -
CUl..l•, P• 64. 



- 85 -

aidad asimismo evidente -y tan imperioaa ·~ un pal1 qanader~ co• 
mo el ~ruguay, con condicione• naturale1 inmejorab~e1 para tran! 
formarse en un pa1s· a9r!cola- reclamaba la ·f orrnacidn de tfcp~
co1 capacitados para modernizar e incrementar una produccidn ca
•i 11empre dirigida .'por •imples hombrea pr4ctico1, sin nociope1 
1ietem4ticaa acerca de los beneficios que la ciencia podrla apo~ 
tara una prod~ccidn racionalmente encauzada 1 •

14
> 

La Facultad de Veterinaria se crea en 1906 y la de Agroqo
m1a en 19o7i La.Facultad de ~.atem4tica1 que en 1u1 20 año1 de· 
existencia ~anotaba un esca10 deaarrollo, no escapa a la• mira• 
reformistas del nuevo rector, quien •1e adjudicaba proyeccione• 
incalculables, desde que la formacidn de t'cnicos nacionales de1 . . -
plazar!a a los ingenieros europeos, importados 'por las empresa• 
extranjeras dedicadas con sus capitales a la explo~acidn de nue! 
tras 'fuentes de riqueza, estimul4ndolos a. promover~ en cambio, -
la1 actividades que auspiciaba tan decididamente el gobierno 
batllista. nlS) .. 

La v!a industrial que entonces se insinuaba hac!a necesa-
ria la ampliac1dn de la educacídn en· ganéi'al'"y la calificacidn -. . 
de la fuerza de t~abajo1 lo que ae intenta resolver con la tran! 

' . 
formac~dn de la Escuela de Artes y Oficio• en Escuela Polit6cn1-
ca dependiente de la Facultad de Matem4ticas. 

Se crean mejores condicione.• material•• para la actividad 
universitaria inicil~do1e la conatrucci6n del actual edific1o de 
la. Fa.cultad de Médicina en 1906,. el de la'; s·eccidn de Ena'eñanza -
Secundaria en· u.os y el del Edificio Central da la Univerlidad 
tambi8n en·l906.' 

~ propueata.no logra concreta~•• ~n todo• 1u1. alcanc~1, -
COllO aucede con vario• proyect~a de.ley preaentado1 en la pr~e-

14) 
ODDONE, J. op. c~t., p. 64. 

lS) 1b¡d, p. 66. 



- 86 -

ra 9eatidn presidencial (19041 proyecto de ley de jubilacionea 
·a ellp].eadoa pdblicos1 19061 proyecto de divorcio1 19061. decfeto 
de orden de retirar im4genes religiosas de los hoapitales pdbl! 
c:oar 19061 abolicidn de la pena de muerte, etc:.)1 muchos de.,. -
ello• aeran resueltos en la segunda pre1idencia y mas tarde tam 
bt•n, c:on la presidn de los sectores sociale• ~nvolucrados. 

La llegada de Claudio Will1man a la preaidencia entre 1907 
y 1911 frena el proceso reformista ini~iado. Ministro de Gobie! , 
no de Batlle en 1905 y correligionario fiel, pero profundamente 
c:onaervador, au.actuacidn se opone a 101 extremo• maa reformis-
taa del batlli1mo, aunque le entrega el poder intacto al ltder -
a ~u ·regreso de Europa. · 

Con mayor acento en la funcidn coercitiva del Estado·, el -
90bierno de Will:lmm sirve para la pacificacidn polttica entre -
blanco1 y colorados1 tieinde. a consolidar la administración pdbl! 
ca y mediante una poittica de austeridad financiera antipopular 
genera un aupedvit de 8 millones de pesos en 4 años que se·' des
tinan a la construccidn de caminos, puertos, escuelas, al pago -
de l• deuda pdblica en manos de extranjeros y de la garantta so-

, bre ferrocarriles, Todo lo cual deja u114 muy buena imagen de -
aolvencia en Europa, que. permite obtener buenos crdditos libres 
de todo gaato, con lo que Batlle podr4 completar su pol1tica .de 
legialaci6n social y redistribución de ingresos al comenzar su -
aegunda geatidn. En lo social, el qobierno de Will:iman fue suma
.. nte ·represivo, atacando fuertemente al movimiento obrero po---. 
niendo como Jefe de Policta de.Montevideo a Jorge Weat, un empr! 
a1rio contrario a la• huelgas. La dnica medida iniciada por --
Batlle en el plano de la modernizacidn del Eatado que el nuevo 
9obierno concreta, •• la 'secularizacidn abaoluta de toda la en1e. 

. . . . -
ftan1a pGblica, en 1909 (desde 1876 lo era en Primaria solamente, 
con la reforlna vareliana). 

Al margen y en contra de la opinidn de los universitarios, 
el 9obierno da Williman impulsa y aprueba en 1908 una nueva Ley 
Or9an1ca de la Universidad, b4sicamente profesionaliata y utili . . -
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tar:f.sta, desaqregando y atomizando la• .f&JnCionea del ConHjo Un! 
ver•itario, vinculando a las nuevas Faculta4es a los 9rupoa em•• 
pre•artales de la indu•tria, el agro y el comercio. La nu•v• -
Ley motivó movilizaciones y debates cuyo eje central fue.el tema 
de la autonomb. 

La segunda pre•idencia da Batlle acelera, como dijimos, -
el proceso reformista iniciado. Con la obsesiva preocupaciCSn -
por la nivelacidn social mediante la difua16n educativa (lo que 
aociol6qicamente ae interpreta en el marco de la ampliac16n del 
mercado interno y como sustento da au poder h1gall\Onico real), en 
enero de l9l.2 se crean loa Liceo• Department&lH; el Menaaje.del 
Poder Ejecutivo de 1911 indatta en •u creacidn •como factor de 
mejoramiento moral, intelectual y eocial en loa ndcleo• de pobla 
. . -
ci~n donde ae funden", y a traves de loa cuales la Universidad -
penetra en el Interior del pda aaumiel'ldO una efectiva función -
de extensidn cultural. ::; 

La iniciativa de creacidn de u~a Universidad Femenina, en 
el marco de la incprporacidn de la mujer a la fuerza de trabaj·o, 
surge tambi6n en ese año. No obstante que la propuest~ de .sepa
racidn de sexos ea una concesidn de Batl~e -a la que se resis-
Ua para limitar uperezaa-, la prop.uesta obtuvo feroces cr1ti-
caa de los sectores conservadores que velan, con algo m4a que .d! 
sagrado, entrar a Paulina Luiai (primera mujer universitaria) a 
las aula.•. de la institución superior, y a 1u graduacidn como Doc 
tor en •ledicina, en lo que.tambi•n fue pionera. 

El paso m41 traecendente en la deJ10cratizaci6n educativa · 
y en el enaanchamiénto de perspectivas a loa aectorea de menores 
recurso• es el proyecto de gratuidad abeoluta de la enaeñanza 
superior, pre1entado en 1916. .Se buacaba con ello romper· con el . . 
elit11mo que caracterizaba a la Inatituci~n, dado que entra aa--
tr1cula• y derecho• de titulo, .el coato para culminar una carre• 
ra profeaional a1cendla a uno• $50 mil por aquello• años. 

••n IU aen1aje a la1 c•aara1 al proponer la ley, 101 
tenla •l Ejecutivo que la Univ•r•idad otorgaba auy = 
. ' . 
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f&cila1nt~ exoneraciones, pero. frente a tal ar9u~ento 
1e arguta que ai ae deavirtuaba el beneficio qu·e favo. 
recta a e1tudiante1 poco e1crupulo101, por otro lado
pod1a .ser contraproducente' la exigencia de ún certi
ficado de indigencia, dado que en el concepto 9eneral 
la calificaci~n era hu~illante y podta aparejar reti
cencia1 a solicitarlo. 'Y en tercer lu9ar, porque exie 
te un gran nGmero de familias de modestos empleados y 
de pequeño• indu1triale1, que no son p~bree, dentro -
del significado corriente de la palebra, y que por -
conaiguiente no pueden acoqerse al indicado beneficio, 
y en tal virtud tienen que paqar crecidas 1uma1, deae 
quilibrando el exiguo presupuesto dom,stico e imponiÍn 
doae verdadera• privaciones de orden material'. Era= 
un proyecto realmente innovador, deaconocido en las -
univer1idade1 latinoamericanas y mucho menos en la• -

.del Norte del continente y en las europeas, donde la -
Univer1idad tradicionalmente es 1610 accesible a las -
cla111 •'• o menos ac~modadaa" 16) 

Con todo, el proyecto fue r~sistido principalmente porque 
•e propon1a la subvención' a la activida~ universitaria con la -
ereaci6n de impuestos inmobiliarios a carc¡o de·propietarios .resi 

. . -
dentes en el extranjero. Luis Alberto de Herrera, en nombre de 
la• clases conservadoras a las que se complac1a pertenecer "por 
idea• y tendencias•· -dec1a- se oponía m4s que a la medida en s1, 
al principio que se iba a aplicar "gravando a loshijos del pa1s 
auHntes y a los extret.njeros con capital en el pab, en sus inte 
re•es•17> El argumento de la plGtora profesional no estaba au-
•ente en la pr•dica del conservador diario El Siqlo. 

In ..ta•ituaci6n de mayor inte9raci6n de las dlitas intele~ 
tuale• con las masas, la Universidad tipifica una de las v1as da 
aacen•o social m4s transitadas. Desda ·1a C4tedra y en su "Moral 
para intelectuales" de 1908, Carlos Vaz Ferreira percibe el fen~ 
.. no ldcidamente: 

H) 

"La• profesiones .liberal•• tienen entre no1otroe una 
auy caraeteri&ada y profunda 1ignificacidn deaocr&ti 

ODDONE, ~. op. c.it., P• 122. 

l 7 ) fbld, .P· 123, 



- 89-

ca,,, No hay •b•olutamante otra profeai6n ••• que per 
• mita como aquéllas, al que est& dotado da talento y

voluntad, elevarse le9{timamente en menos tiempo, -
sin apoyo da ningdn 9énero, sin protectore1, sin &•!. 
goa, 1in reco•endacione1, •in padre• y 1in herencia•· 
·••• Ha1ta de1de el punto de vi1ta social, esa si9ni
ficaci6n deaocr!tica de la• proteaion•• liberal••• -
entre nosotroa, •• manifiesta manteniendo, direaoa; 
una e•pecie de 6smo1i1 continua de·las cla1e1, o!•
pidiendo la tormaci6n de aristocracia• en el ••l sen . 
tido del tfraino, aean aristocracias de nombr•I aeañ 
ari1tocracia• de ~inero, ••nos digna• todavh ••• , --' . son lls profe1ionea liberal•• la1 qua mantienen entre 
no•ot:lroa ••ta contin\la 61aoais, ue conti.nqo a1cenao 
de cl:a1e1 11

• 18) 

t 

tos avances tra1cendentales de la Univeraida~ uruguaya en 
las dos primeras dacadas del siglo no pueden ser entendidas s6lo 
como el resultado de las medidas implementadas por el batlliamo, 
sino en relaci6n ~ la pr4ctica reformista del movimiento e.stu--
diantil .uruguayo desde comienzos de· siglo; .. qüe en intensas mpvi
lizaciones impulsa la concrec16n de los ~royectos muchas veces -
dilatad9s. 

El reformismo universitario tiene ra1ces fundameritales en 
· nu~stro pata en los movimientos que anteceden con 10 años al ~e

forr.iismo cordob6s de 1918, el que, 1in embarqo, influye decisiv! 
aente en 101 contenidos de la. ac~i6ri de 101 estudiantes urugua--· 
yoa.· 

El movimiento de Reforma iniciado en Cdrdoba expresa la -
evoluci6n de los r~erimientoa de la~ capa• media• que por en-
toncas cambian la compo1icidn a~cial del e1tudiantado. Intima-
•nte conectad.o con loa efectca de la·· cri•i• social de la final! 

sac16n de la Primera Guerra Mundial, de la Revoluci6o Rusa y la 

.. 
18) l Cal&.., ODDONB, J. op. c.{.t., pp. 120-121 .. 
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... voluai6n Mexicana, se concreta en torno a un programa antioli-. . . . . . 
9&rquico, antimperialista y democr&tico que pone en tela de jui-
~~o la• realidades estructurales dependientes y de opresi6n que 
viven.lo• palae• latinoamericanoa, junto a la cr1tica de la In! 
tituci&n univeraitaria que ea 1u reflejo. Aunque carente de h2 
9099neidad y total autonom!a ideol6qica (dad~• la• influencias 
c!eaoliberale• del wilaoniamo), au vinculaci6n con loa problema• 
de la aociedad y acercamiento a. el•~·· y capa• popular••· perm! 

1 . 

te •1 movimi~nto proponerGe objetivo• que lo ubican, al.decir -
4e Mari&tetJU\ "como uno de loa aspectos de una profunda renova
a·i6n latinoamericana"19l, que en la diveraid1d ideol69ica en -
que deriva, re~ibe el apoyo entuaiaata de aocialia~aa y del in
cipiente movimiento comunista del continente, el apoyo a vace1 
condicionado de 101 liberales reformista• y la orosici6n de co~ 
1ervador••· su programa.' que con nitidez •• expra1~ra en el -
C~n9reao Internacional de Estudiante• en Maxico, de 192l, ·propu¡ 
na la autonom!a universitaria no s6lo CClllO aspecto formal de --' . la• relaciones entre la Institución y el Eata~o, sino como me--. . 
dio para facilitar el·cwnplimiento de objétiVds trascendente~ -
al .. reo estrictamente acad~micor la participacidn de loa astu
diantH. en el gobierno de las universidades .. para hacer reali-
dad l'a1 metas fijadas1 la renovaci6n pedac¡6gica y cient!ficar y 
.la exten1i6n universitaria .que vinculara a la Universidad con -
otra• fuerzas sociales, socializando la cult~ra. 

·zn la aituaci6n uruguaya de la• primeras d6cadas del si-
910, .el reformi•mo se desenvuelve en un contorno polttico espe
cial y aua propue·ataa no significan innovaciones de importancia 
p\iea se ajuatan a las s6lida1 tracUciones locales. que el batlli! 
mo trata de instrumentar en 1&1 medidas mencionadas, y que dif•- . 
renc!an nltidamente a la Unive~iidad de la Repdblica re1pecto a 
la vieja Universidad cordobesa. 
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Loa principio• de laici•mo y antidogJUltiamo opuestos a .1a 
orien~acidn .clerical careclan de 1.entido en la Universidad uru
guaya cuya err41d1cac16n se remontaba a los inicios 111.ismos de la. 

Inatituci6n. ·;e.a autonom1a universitaria es reconocida legalme!l 
te en la Conat1tuci6n de 1917 (que no resuelve todav!a la auto
noala en la'elecci6n del Rector) y que ••tablece ad~m4• que. la 
educacic5n univeraitaria .. potestad exclusiva del Estado con ~
proh1b1c16n. de ser desarrollada.por in•titucionea privadas. E~
te aapecto -afi~ma Landinelli- ni siquiera se llega a mencionar 
en el proc¡rama de C6rd6ba y expredones posteriores, por consi
derarse inalcanzable en otrom paises. La participaci6n eatu--
di~til en los 6rganos de direcc16n exigida en el programa de -
C6rdoba, tiene, con diferentes modalidades, antecedentes en la 
historia de la Universidad uruguaya, desde su fundaci6n. 

Tras la aupreai6n gue la Ley Org&nica de 1885 establece, 
la aprobada en 1908 -como parte del ordenamiento legal del go-
bierno conservador de Williman- contempla, en forma insuficten
te, la representaQi6n estudiantil en los Consejos de Facultad -
por el mecanismo indirecto de elecci6n de egresados por parte -
de loa estudiantes. Este hecho aparente~nte contradictorio -
con el contenido·general.de la citada Ley, es el resultado de -
un proceso de máduraci6n del movimiento estudiantil desde el d! 
timo cuarto de siglo ~asado, qua encuentra un parfntesil de ma~ 
cado declive para 1900, pero qua •• define en los siquientes -
añoa como una· fuerza activa 9remialiata de 1entido moderno, au! 
que con un todavla acento corporativista. 

'• 

. . ~ convocatoria y preparacic5n del Primer Congreso Intern! 
cional de E1tudiantea Americanos, realizado. en Montevideo, ac-
tda como factor r1vitali1ador del movilliento • 

. A mediados de 1907, el preaidente de la Comi1i6n Directi
v1 de la Aaociac16n de E1tudiantea del Urugúay, Hactor Miranda, 
11 dirige por au iniciativa a todas las asociaciones univarsit! 
riH de Am•rica 1nvit4ndolas a ··enviar dfllegados a un Congreso -
Internacional programado para comienzos de UOB, que ser1'.a el -
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prtmer encuentro estudiantil de tal •~canee a celebrar~• en.el 
conun,nte.- Inaugur4do el 17 de febrero de 1908 en el Teatro .. 
lolb, el Congreso discutid los problema• peda969ic,o• que · 1 .... 
dtferentea Univer•idades de Amf rica Latina hablan comenzado a - . 
plantearse1 un· programa de v1nculoa e intercambio; con vasto •! 
canee gremialista y anticipando principio• del reformi•mo de -
Cdrdoba en relacidn·a la participacidn e8tudiantil.en lo• drga 00 

no• d~ direccidn univerdtaria, dio especial apoyo a la lucha -
librada por el movimiento uruguayo por la conquista de este.ob
jetivo, ejerciendo po•itivas influencias en la elaboracidn de -
la Ley Org4nica 'que se aprob6 ese mismo año. Un aspecto de im

portancj a en el temario es la solidaridad internacional1 adhie
re 'a la Faderacidn Internacional de Estudiante•, funda la ~iga 
de Estudiantes Americanos (no muy duradera), proqrama una serie 
de encuentros- 1~10 en Buenos Aires y 1912 en Lima- y por ini-
ciativa da la delegacidn· arqentina propone la conmemoracidn de 
un dla anual de los estudiantes del continente, para as! estimu 
lar· 1a imagen de. ~na ''Amdrica fraternalmente unida por vinculo; 
de afecto, como stmbolo de una patria coman, agitada por una 
Gnica y grande aspiracidn de progreso y pa;"20) 

~lausurado por el Rector Francisco'soaa, el conqreso ini
cid una nueva etapa de la Universidad latinoQJllericana, enfocan
do la toma de conciencia de sus problemas con creci'ente perspe!:_ 
tiva.: .continental. 

Otro de los principios e•grimidoa por al reformismo cordo
ba•1 la gratuidad de la enseñanza¡ se hab1a concretado ya en el 
Uru9uay, precedido por Í'llOVilizacionés.de estudiantes de secunda~ . . 

ria y nivel superior que en su programa de .. ndaban otras con--
qut.ta• que modificaran nW11erosoa ·upecto• .negativos de 'la I.tÍf .. 
Or9an1ca vigente. Lle9aron incluso a·apelar a la huelga unive! 
•itaria, como en 1912 y 191' para presionar su concrac16n. 

20) . ... . ODDONE, J., op. e~~., p. 109. 
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To~o• estoa ras901 d11tintivo• da la Universidad uruguaya 
' ,• ,, 

reapec~o a las del resto del continente no haclan desaparecor, 
sin elllbar90, la naturaleza elitista y excluyente de· la Inatitu
ct4n que contaba con unos mil estudiante• (en una poblaci6n de 
1'042,686 habitantes en 1908, de·la que el 63\ eran menores de 
30 años) y un marcado sentido prcfeaionalista y utilitario. 

Lo• año• de lucha reformista y democratizadora afirman -
en el 110V.iiaiento estudiantil un~ s&l~d1 acumulación de experie! 
ci••· Pero el movimie~to se mantend~4 limitado a fines corpor! 
tivoa ajenos a la problemttica nacional hasta los años 20; 11 -

· calor de la Revoluc16n Rusa, la Revoluc!6n Mexicana y la cri•i• 
eur~pea, la intluencia del movimiento de C6rdoba permite ini--
ciar una nueva etapa en el reformismo uru9uayo, definida por 
una rev1si6n de la función social de la Universidad y de los ~
a traaos institucionales que arras~·raba. 

Fueron la Asociaci6n de Estudiantes de Medicina, fundada 
en 1916, el Centro de Estudios Ariel y en menor medida el Cen-
tro de Estudiantes de Derecho, las entidades que con mayor fer
vor abrazar1an la causa reformista, reclamando desde ias p4gi-
·nas de sus per16dicos •El Estudiante Libre• de Medicina (1919) 
y •Ar1e1•, el adven1'l1ento de una Universidad nueva de cara a -
loa problemas sociales. 

La creacidn de la Fe4eracic5n ·de .·Estudiantes Universita--
rioa del Uruquay (FEUU) en 1929, e~ el punto de. demarcaci6n ~e 
e1ta aequnda etapa en el reformismo univeraitario y materializa 
la acumulacic5n de experiencia• de lucha por reformas y démocra
ti1&ci6n de la enseñanza illpulaadaa especialmente en lo• año• - . 
20'. 

Con el cocaeticlo de cuapUr funcione• coord.inacloraa de laa 
... 1' . 

difaren,tea orc¡anizacione• existente•, contribuye decisivamente · 
a canalizar la acci6n colectiva da loa ••tudiantea en forma mas 
amplia y per•i•tente, d4ndole car4cter orq&nico a loa movimien- · 
toa e1pont4neo• anteriores. 
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Su creación ae produce en una coyuntura de auceaivos en-
frentamientoa entre los estudiantes y la1 autoridadea univer1i00 

tariaa, mismos que dan la idea del esp!ritu de reforma anidado 
en amplio• sectores estudiantiles. 

In 1922 H produce la fracasada huelc¡a de loa estudiantes 
de Secundaria y Preparatoria de la·Univeraidad que exiqen cam-
b1o• de contenidos y calidad docente, deroqacidn de reqlamento• 
y aedid•• disciplinaria• consideradas abÚaivaa, y la reposicidn 
de doa estudiantes (redactores del peri6dico "La Reforma") 1ua
pendido• por 1u1 opiniones qremiales, as! como la renuncia del 
a.ator.de Secundaria como condicidn previar sin aparejar cam--
b1-oa inmediatos tiene importantes repercusiones posteriores al 
incorporar a este importante sector estudiantil al movimiento -
ref ormiata. Tambi~n en ese año el Centro de Estudiantes de De
recho promueve·1a disc~sidn pablica de un proyecto de reforma -
elaborado por oar~o Regules, su delegado por los estudiantes en 
el Conaejo7 el mismo atacab~ los fines pro~eaionalistas y util! 
tariatas de la l~stituci6n, proponiendo un conjunto de medidas 
de reforma ampliamente difundidas por los estudiantes: "La Uni-

. vei•idad nueva habr4 de ser, pese a la inepcia o incuria de tan . -
toa dirigentes, aut6no~ y democr4tica en lo formal1 cient!fica 
y aoc::ial en lo· sust'antivo", 21

> 

En aeptiembre de 1922 la Asociaci6n de Estudiantes de Me
dicina realiza una gran asamblea reclar.iando la reqlamentacidn -
de lá autonom1a de la Universidad, .que aunque fol"Jllalmente cona! 
9rada en la ·conetitucidn de 1917~ s.us dispodcione• reguladoras 
y loa preciso• fines de su actividad (en torno a lo cual hab!ari 
9randeá di1crepancias) •• postergaban permanentemente en el Po-
der Le9ialativ~, mientra• se manten!an la• de 1908. 

·Bn 1924 .comenzaba a actuar el Centro cultural Liceo Noc-
turno de gran incidencia en el prnceao.formativo de la FEUU por 

21) / C41t., LANDIHELLI, J,, Op, c...,.t,, p. 149. , 
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la intagracidn de obreros y empleado• a las aulas .univeraitari~s, 
que, como dec1a Jos6 Pedro Cai'doso, entonces dirigente deMedic! 
na, ~tratan • la acci6n universitaria, ¡)or una parte el orden y 

el buen septido, la disciplina de la acci6n aindical y, pc:>r otra 
parte, la manifestaci6n autentica del autdntico pueblo' obrero •• ~ 
El contacto con aquella situaci6n estudiantil me hizo' ver· que la 
acci6n universitaria deb1a tener una amplitud mucho mayor que la 
que suele asignarle un criterio estrecho, regido por el inter6s 
o por la i9noranc1a•. 22> 

En 1926, un incidente de menor cuantla en s!.mismo adquie
re una trascendencia simbdlica en la coyuntura de efervescencia 
estudiantil; los estudiantes solicitaron el Paraninfo de la Uni
versidad para reali~ar un acto solidario. con los estudiantes ar
gentinos, lo que .fue denegado por el Rector; en respuesta, .el P! 
raninfo fue tomado por estudiant~s y pdblico, dando realizaci6n 
al acto a pesar de la represi6n polic~ál. En esta circunstancia 
se puso de manifiesto la ruptura entre' estudiantes y el Rector -
El!as Regules, un conservador anti reformista que a poco har!a -
pdblica su simpat1a por el fascismo en ascenso. 

En 1926 los delegados de los estudiántes en los Consejos -
Directivos d~ ~as Facultades de Medicina, D~recho, Ingenir1a, A!, 
quitectura y ~gronom!a (reincorporada en 1925 despu6s de su ese! 
liCSn en l90é) presentan al Poder Legislativo.un petitorio solici . -
tanda ·la inclusi6n de principio• sustanciales a la Ley Org4n~ca, 
acc16n que conci t6 un amplio apoyo d.e masas;. aatos eran: la no :
intromiai6n del Poder Ejecutivo en la eltccidn del Rector y D~c! 

no•1 :lmplantacidn de mecanismos dec:lsorioa en todos loa tCSpicos 
univeraitar:lo1 ·con efectiva participacidn de profesores y estu-
diantea y la repreaentaci6n directa de lo• estudiantes en' loa -
Con1ejoa de Facultad. 

22) C6h.. LANDINELLJ:, J,, op. e.U., p. so. 



.En 1927 se ·reinician las rewiiones del pr!)feaorado con Pª!. 
t1c1paa1d~ e1tudiantil en.Medicina -cuyos antecedentes se encue!l 
tran durante el decanato· de Ricaldoni- y en Ingenier!a, de 101 
cual•• loa estudiantes esperan un efectivo cambio en el esp!ritu 
un1ver11tario. Ese mismo año el Centro de Estudiante• de Dere-
oho or9ani1a debates sobre temas universitario•, centrados en f! 
nH y autonom1:a1 en los mismos participa Moreno Quintana trayen
do la palabra del reformismo argentino, y lo que es muy importan 

1 -

te, •• obtie~e para ellas, el Paraninfo de la Universidad. 
~ 

Al finalizar ese año, como necesidad imp_uuta por el nivel 
de mviUzaciones, se·instala una Comísidn Nacional de Estudian-. . 
te1 ~objetivos, provisorios, sentartan las baae1 de una org! 
n1zac1dn 1114• estable. 

·~1nalmente- la huelga de 1928 y 1929 de lostestudiantes de 
Derecho, que concita la 'solidaridad ~e importantes sectores del 
eatu4iantado, aporta decisivamente al proceso de unificaci6n or-
9&n1ca del movimiento estudiantil. La causa ocasional de enfren 
tallli•nto fue la insatisfecha demanda de .UO •• ll~dodo complementa-
ria 4• ex4menes, reclamo que se ven!a arrastrando desde finales 
de ai9lo. El conflicto conocid diversas·etapas ain hallarse so
luciones favorables. E~ el testimonio de Carlos Quijano surge, 

,detraa de este objetiv'o inmediato, un descontento m's sustancial 
que H concreta en cinco puntos -expresados en un manifiesto el! 
bora4o durante. la.huelga- que tender!an a modificar planea y md
~• ·d• enHñanza ad como la implantaci<5n de un nuevo li1tema 
4• •l•cc16n"de autoridadea •. 

~tretanto,·a fines de 1928 accede al rectorado Carlos Vaz 
Perreira al culmina·r el pedodo de EUas _Requles ~ El nuevo Rec
tor atgnificar& una importante victoria para el reformismo uru-
guayo, ya que.cori'c1ertas dtferencias de forma, coincide en io 
peda969ico con la mayor~a de las propueataa reformistas, aunque 
expreaa. ·divergencias en lo relativo a la· presencia eatudiantil -
en 1n1tanci•• decisorias. Para vaz Ferreira el eat~diantado de-
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bta aer o!do como colaborador eficaz ."conal9una representacidn 
pero ~o co~··facultades de resolver decisivamente". 23

> Su ges-
tidn se ver& favorecida .por la presencia de algunas figuras uni 
veraitarias renovadoras en loa poderes pdblicosi al frente del 
Ministerio.de tnstruccidn Pdblica, L. Rodrt9uez Fabreqat ~uced! 
do por Sant!n Carlos Roaai, en la CCmara, Carlos Quijano, Emi~
U.o rru9oni, Dufow:, Albo Lorenzo y Real, Fusco, Penco, Barrios 
l\mo~tn, Zavala Muñiz1 personalidades que, al decir de Oddone, -

1 . 
"contig'ura.b'1~ el aocenso de la Reforma en loa sectores dirigen-
tea11. 24 > 1 . · . 

En abril de 1929, la Asociacidn de Estudiantes de "edici• 
na convoca al conjunto de los e:1tudiantes a ·.expresar su solida
ridad a lo~ de Derecho en huelga, mediante una huelga general -
que se concreta ese mismo mes, con la adhesión ~e tÓdos los or
qaniamoa represéntativo• del alwnnado, quienes conmovieron Mon• 
tevideo en esos dtas con actos y manifestaciones. 

Aunque las soluciones a los conflictos de Derecho se prod~ 
cidan en los ini·cios de 1930, . la imp:>r\:ap,Q~.~ .• de sus lucha.a tra! 
cendidas por la solidaridad general, se manifiesta en la concre
ción de la FEUU·el 26 de abril de.1929.' con la ·participacien de 
la Asoc:tacten de Estudiantes de Medicina, .la Asociación de Estu-. 
diantea de Agronomta, el Centro Cultural Liceo Nocturno, el Ce~ 
tro de Estudiantes de Derecho y el Centro de Estudiantes de Inge 
n1erta. 25l ·· -

·con exceptlional continuidad org&nica desde su fundaci6n 
hasta nuestros dfaa, 

•la FEUU •• constituya •n un factor primordial en la 
·permanencia y. duraci~n d•l Movi~iento estudiantil .... 
uruguayo, no •olaaente •n •l plano d• la• reaponaab! ... 

Jl) ODDOHI, J. op. e~t., pp, 160-162, 
24

> Jbid, p. 164 
2S) C&.t., ./.&i.d.1 ~11 11tudiante Libre", No.· 94 y 95. 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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lid&d•• univeraitaria• directaa, •ino tambi'n en •l 
de la profundizaci6n de loa contenido• d• au co•pro-
~110 1ocial y ~ol!tico". 26) · · 

·La ·interpretación de la acción universitaria hasta la d•
cada de lo• 30' inclusive, debe realizar•• a la luz de loa raa--
901 ideoldgicoa del movimiento, particulaniente el e•tudiantil. 
In t•r11inos generales, el movimiento esta illlbutdo de un esptritu 
intelectual ingenuo, idealista, que le hace conc•bir las trans-
fonaacionea de la Univeraidad como el punto de P.artida para afeE_ 
tar de•de all1, las relaciones sociales y aecanismo• estatales 
d• dominacidn poU.tica, con un sentido "bastante filantrópico", 
como •Jevera Landinelli. 

·11 movimiento estudiantil participa en su mayorta, de las 
corriente• avanzadas del liberalismo radical, influenciados por 
•l car&cter dominante del proyecto .ideol6gico batllista. En ese 
marco, 101 planteos crtticos del estudiantado a las formas de º! 
denamiento social no abordan los ~roblemas de tipo estructural, 
lino que buscan reformular las relaciones entre Universidad y E! 
tado, y Universidad y medio social, con un sentido •ti~o, por el 
que la funci6n crttica de la instituci6n deb!a actuar como ejem
plificante factor de cambio, sin plantearge la insercidn org4nic<. 
de loa estudiantes en.las'luchas sociales, como st se plantean--· 
otro.a movimientos estudiantiles del continente que por entonces · 
aawaen policiones claramente anticapitaliataa (las resoluciones · 
del Con,vreso de M6xico. de 1921 pe:r:miten afirmar lo anterior). 

En todo este pedodo, la influencia del.marxismo entre lo~ 

un1v•r•it1rios e• casi nula. Introducido por Emilio rrugoni -d1-
rt9ente universitario, principal dirigente del Partido Socialis1~ 
y diputado de•de .1911- difunde una concepc:1~n reformista y bernii·· 
t~niana del pen1amiento de Harx1 con el a6rito de promover la 1u·· 

perac:i&n del marco ideol69ico de la anoviiizacitSn universitaria -
•en el eapect&culo de las luchas socialea•, refuerza de alguna m~ 

21• LANDINILLI, J. op. ci~., p. 54. 
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nera los valores nacional-retol'l'llistas del batllismo. 

En el movimiento obrero la ·s1tuaci6n no es exactamente •! 
ailar mb a·ua de notorio• retrasos. La creaci6n del Partido c2 
aunista en 1920 (de la escisidn del Partido Socialista que.conse!: 
va 1u parte minoritaria), expre1a en 1!·miama el deslinde ideoi6-
9ico que comienza a producirse a partir.de 1917 con la Revoluci6n 
Jtusa, perocpe hasta la decada de los·30' no·lo9ra escapar a.difi
cultades notorias. As! sintetiza Rodner Arismendi este fen6meno: 

•Tre• peculiaridad•• nacional•• aubrayan la importan 
cia de e•t• deslinde de ~o•icionesr a) la poderosa ~ 
influencia ideol69ica del batlliamo que, utilizando 
una activa de111a909ia y una intenaa prédica nacional
reformista, procura lo9rar la he9emon!a pol1tica de 
la bur9ue11a nacional aobre laa •a•as, minar la de-
pendencia de la claae o~rera y neqar la nec~aidad de 
un Partido proletario, b) la importancia que tiene -
en el Uruguay -como en otros patsea latinoamericanoa
la pequei\a bur9ue·da u.niversitaria que reivindica~a 
una posición dirigente en el proce•o social; c) la -
reconstrucci6n del Partido Socialista, entonces una · 
fuerza cerradamente anticomunista y de derecha. · 

La inmadurez del Partido, su conocimiento fragmen 
tario de las tesis lenini~tas acerca de la revolu--~ 
ci6n en los patses coloniales y dependientes, la ne
cesidad de definir (frente al) oportunismo socialde
m6crata la esencia revolucionaria'del marxismo, lo -
incapacitaba para· llevar a cabo la 111&s dificil ta--
rea 1 la pollt1ca de •unidad y lucha', es decir, la -
educaci6n del:proletariado como fuerza independiente 
que brega por au he9eaon1a y procura desarrollar el 
Partido,· pero que, a la vea, bu•ca aliados en el'cam 

. _po, en la pequeñobur9u••!a y la bur9ue11a nacional ft) 
' frente al iaperialiamo y a lo~ t•rratenientea -

•e•i feudal••· !l reducido peso ••pec1fico del pto• 
letaria4o y el gran peao 4e l~ bur9ue1!a na~ional ~- · 
(el. batllisao 4e entonces) en•anchaban la• dificulta 
des. 11 Partido cae ad, en· ei v•rbalis•o revolucio:' 
nario,. en un iilfantiliaao 4e isquierda que hoy •• -
f&cil adve~tir". 28) 

27 > Llaaa4a ta•bian •bur9ue1ta ae4ia•. 
28 ) ARISHENDI, R. •cuatro etapa• en la formacidn ideol69ica y or-

9lnica de nueatro Partido", P. 51, ·Himeo. 
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I•~• dif i~ultade1 en la elaboriaci~n de una pol1tica de • 
carCcter nacional en las organizacionea.revolucionariae.de la-· 

•roca, disminuyen, entonces, 1u influencia ideol69ica en la Uni• 
veratda4. 

Hacia finales de los 20' la 11tuac18n i4eol69ica y or9'n,!. 
.ca del movimiento obrero muestra ciertos cambio1, aunque la ya -. . 
decreciente influencia anarquista dificulta todav!a los intento• 
4e unidad de la cla~e y por consiguiente au.influencia sobre 
otra• capaa y clases sociales. 

. 
En 1929 •e convoca el Congreso de Unidad que crea la Con-

federac i&n General de Trabajadores del Uruquay (CGTU), . sin la·~
participaci~n en ella del anarquismo. !ambtfn en'l929 se reali
•• un con9reso.aindical latinoamericano que agrupa en su repre-
••ntaci6n a 600. mÚ trabajadorea del continente, quedando. inte.--
9rada la C~nfederaci6n Sindical Latin~ericana. 

Eatoa avances en la craaci6n ~e estructuras org4nicas siri 
4icales junto a la creaci6n de la FEuU, qe1tar'n condiciones fa
vorables para las importantes transf91111ciones ideológicas y po
ltticaa del 11\0Vimiento universitario en las 1iquientes dScadas • .. 
El constante apoyo que el movimiento sindical brinda entonces a 
loa conflictos universitarios -m4s éill' de sus propias dificulta .. . . .... 
dea- anticipar4 el proceso de conjugac16n de 101 mismo1 con loa 
prota9onizadoa por el movimiento sindical (haeta entonces, las -
adh••ion•• de lo• universitario• a la1 aoviÜzacionaa obrera• no . 
•uperan el car&ct1r declarativo>. 

lato •• ver& facilitado por el becho ele que~ a pe•ar de ~' 
recibir IUI influencias ideol69icas 1 lal. or9anizacionea eatu4ian<: 
t.t.les H mantuvieron aiem~re aut~nomas 4• las 4ireccionea nacioJ/· 

' . :'r. 

nal•• partidarias, al margen de las influencias or9aniza~ivas de'.: . ~ 

.. blanco• y co~oradoa, aunque muchq1 dirigentes estudiantiles de 11' 
fpoca 11 integ~arlan posteriormente al liderazgo pol!tico en laa. 
dos 9randea colectividades partidarias. 
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CAPIT,ULO 3. EFECTOS OE LA CRISIS· UUN01AL EN. EL SlSTEilA. POL1T1CO 

URUGU~YO 

Haata la dacada de 101 30' el proc~•o·econdmico uruguayo -
•con algunos periodos de discontinuidad- resulta globalmente bene 
ficio10 para el pats. 

En 19~9 los ganaderos venden cifra• sin precedentes, tri~l! 
cando las di 1905: 800 mil animales sobrepasando el valor de cien , . 

millones de· pesos. · 

Como mencion4bamos anteriormente, e.s un importante pedodo. 
de acumulaciOn que debido a la pol1tica de c·~ntrol estatal permi
te canalizar ingresos para la accidn redistributiva. del batllis-
mo, La dependencia econ6mica con el exte~ior s~ 1;man;hiene inal ter!. 
da, pasando de la 6rbita imperialista inglesa a la 'norteamerica-
na. La monoexportaci6n de los productos del agro es la fuente --
principal de divisas, captadas por la fraccidn industrial burgue
sa para el crecimiento del sector, .lo que .. dg11ifica el hostiqa--
miento a los grupos oUg4rquico-ganaderos, sin llegar a consti--
tuir un enfrentamiento total con el sector. Ese mismo desarrollo 
induatrial multiplica 1~1 lazo1 de depen~encia, dado el control -
externo de la importaci6n de maquinaria y combustible y'buen ne1me 
re>. de arttculos de consumo QUe se producen. 

,· 

tl aparato indu1trial 1e orienta hacia el mercado interno,. 
·que ai bien ea ampliado relativamente durant~ el batlliamo, ea -
muy reducidO en ·~ifra1 abaoluta1, lo que impide al sector indua-
trial conatituir un factor de crec:imiento econdmico capaz de en--. . 
frentar con exito. ~as fluctuacion•• d•. la economt~ mundial. 

El.e•talltdo de la crid8'9enera1del sistema capitalista -
en 1929, afe'é:ta. de 11111nera violenta al vulnerable capitalismo uru
guayo, se produce el de•censo·del precio de~· lana en un 70t1 el 
precio de 101 novillo• P.•a a ser de $~5.frente a los $70 en q~e 
se cotizaban en 19201 todo lo cual disminuye ei ingreso neto de -

. 1 
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lo• 9anadero• en un 53\ entre 1930 y 1932. 

rrente 'a esta s:Ltuacidn, los grupo•olic¡4rquico• (latifun-.. 
di•ta•, comercio exportador y grandes empre•arios urbanos) ievar:i
tan un pro~rama con.servador de enfren.tamiento a la crili•, cuyos 
pilare• ion la contencidn presupuestal del E1tado,'di•minucidn de 
laa cargaa impo1itiva• sobre la exportacidn y la •u•penaidn del .. 
••tudio'de nuevas leye• sociales y cancelaci6n de 101 efectos de 
laa axiatente1. se pretende, de esta manera, de1cargar sobre los 
1eotorea populares 101 efectos de la.~riai• econdmica; efectos -
que hacen nacer en fracciones de la burque1!a la ad.Jlliracidn a los 
.. todo• autoritarios del ascendente fa1ci1110 europeo. 

J. r ·LA J&.Upue.4.t« conuJLv«doJL4 4 l.a GJL4n Oe.pU.4.itfn 

El golpe de Estado de Gabriel Terra el 31 de marzo de 1933 
(1933-~938) .es la expresidn de este programa. conservador. Terra, 
quien paraddjicamente hab!a sido electo Presidente en 1931 por·e1 
11ctor mayoritario del Partido Colora~o -el batllista- da el q~l
pe con el apoyo de la mayor!a del Partido· Nacional, de la minor!a 
del Parti!So Colorado y en contra del sector mayoritario colorado, 
el que hab1a propuesto una estrategia diferente de enfrentamiento 
a la criaia: contralor cambiario, regulaci6n del comercio EDCterJor 
e incremento de las medidas .nacionalis.tas frente a 101 intereses 

· extranjaroa. 

Do• con1tantea caracterizan al ·nuevo ra9imen1 profundamente 
ant1.U.Ocr4tico y represivo y el ataq~e· al nivel da vida de lo• .. 
11ctore1 ¡)opulare1 mediante med.:Lda1 redi.1tributivH en favor de -
la claH alta, 

Con una po11tica fuertem'ante antico11un.:L1ta en lo interno 'i. 

externo, la dictadura rompe relac~ones con la URSS y con la RepG
blica l•pai\ola, persigue a militantes comuni1t111 (de marzo a sep
t1111bre de 1933 1e producen 322 detencionea seguida• de caatiqo•· 

·'[ 
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corporales), clausura el diario •Justicia• del Partido' Comu~iata, 
persigue a trabajadores extranjeros,· etc. 

Este· proyecto oU.g&rquico resulta totalmente inadecuado ~ -
la realidad del pa!e, ya que no era f4cil revertir las forma• del 
con•ólidado proceao de construccidn nacional, la conformac16n ~s
tatal determinante de los mecanismo• de relacidn entr~ las clcwes, 
•incluso, enfrentar y derrotar la influencia he9emdnica del·~at
llismo. Las circunstancia& econ6micaa •cierre de los mercados ex
ternos• obligaron a la dictadura, en contra de su programa ini--
oial, a continuar muchas de la1 medidas proteccionistas del bat-
llis~ para cubrir las necesidades da desarrollo del mercado in-
terno, a incrementar la industria nacional con un awnento de in-
ver116n de capital local, 29 > se duplican las plant~a industriales 
instaladas, 30> ~e ampltan los rubros de ~toducc16n (metalurgia, -
electricidad, caucho, taxtiles,.papel, al;Lmentacidn, refinacidn -
de petr6leo, etc.), obteni,ndose un crecimiento econdmico sosten! 
do durante dos d'cadas; aumenta la captacidn de .~mpleo (sdlo en -
1936, a 100.mil trabajadores). 

Las limitaciones del comercio exterior y el auge industrial 
· hacen que este sector c~mience a ser el in4s din4mico de la econo

mta, fen6meno que se concreta plenamente entre 1945 y 1955. Asi-
mismo, dsto produce modificaciones en la configuracidn orgihica -
de la claae obrera, con repercusiones orqanizativas y pol!ticas. . . . 

. :tia debilidad estructural e Ldeol6c¡ica del proyecto ol~g&r-.
qut.co, junto a loa efectos de dos· hecho• internacionales tráscen
dentea 1 la Guerra Civil Eapañola·y ia Sequnda Guerra Mundial, 
c~earin condt.cione1 para su fracaso polf tico y para la recomposi
cidn democr4tt.ca de laa in•tituciones uruguayas. 

,· •,. 

29 > La propiedad de la tierra y la.de la aayor!a dt loa ••dio• d• 
produc:c~Sn aan d• nacionalea, atln~ · 

lO) Que 1utr•n un proceao dt conc:entraci6ns 4 fri9or!ficaa (uno -
aacional)yuna u1prua textil ocupan en 1936 el 19' de loa obr•· 
roa .d• la in~uatria ~anufactureta. ' 
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J. t L4 Untve.u.ldttd 'Y e.t 11ov.l111.le.t1.to populu, a.t1.tf. ta. c.t.l4.i4 di 

"º 
La cri•i• da1ancadenada en 1930 incida da diferente• mane-

ta• ª" la vida del movimiento popular en general y en la Univar•! 
dad en particular. 

In 1u1 primeros año1 de axi•tencia, la FEUU debe madurar r! 
pidamente 1u1 definiciones sociales y poUtica•, tendiendo-·a ha--. . 
cer -'•activa• 1us relacionas eon la 1ociedad global.y a intan•! 
ficar la lucha estudiantil. 

El Primar.congre10 Nacional de Estudiantes realizado entre. 
al 15 y el 22 de septiembre de 1930, e1 un aporte a ese proceso. 
rua ••te el primer movim~ento gremi~l ~ue repraaentd y agru~ al 
e1tudiantado de todo el pa!s, integr4~dosa a las organizaciones -
re1pectivas úniversitarias de Montevideo, mucha• de nivel medio -
de la capital y el interior. 31) El teina b4sico del Congreso se -
centraba en la Reforma Universitaria a trav•• de aus aspectos pe
c!agdgicoa, jur!dicos y sociales. El informe r~dactado por Armando 
Jtal•t conclu!a adhiriendo al concepto de ia unidad total de la e~ 
aeftanza y la.autonom!a universitaria. En el temario aparec!a con 
fuerza la inquietud frente a la problem&tica latinoamericana, mar - . . -
cadamente solidaria, pacifis.ta y antU,periaUsta. ("La Misidn Pa-
oifiata 'de la Juventud de ~·rica" y "Lá infilt~acidn del imperi! 
li•llO" figuraban en 101 puntos'III ~IV). En este evento, aaimia-

J1) l&rtic~pu:·on ta•bih dele9acionH del .Centro Cultural Liceo -
loaturno, rederaci6n de E1tudiante1 del Interior,. Cen~ro de • 

·11tudio1 Ariel, A1oaiacicSn .11tudiantil ·reaenina, A•oabci.Sn • 
de. lstudiantH Jod Enrique Rodó ,la UA1ve1'81dad de HUjerH y dele@ 
do1 de entidades de lo• Departa1nento1 de Colonia, Liceo Val•.:'" 

.den1e, Dura&no, Fray Be~to1, rlorea,· rlorida, Cerro Largo, •• 
Centro laquhrda de Merced••, PayaandG~ Renacimiento de Ri,,e.:. 
·ia, Jo•' Enrique Rodó de Rocha, O•i••ni·y Lerena de Salto, -
.San 6arlo1 y "Ariel" de Treinta y Tres. 
ODDONE' .J. l4 Uri.tvw.i.dad UIWgwtya. dd. ~lllQ. •• ; pp. 168-169, 
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.,, lo' e1tudiante1 ~ru9uayo1 pon•n·d• aanifte1to au comproai•o ~ 
de defender la l•galic!Ad democr&tica ya" Hriam•nte amenasada, · e0n• 
carando un plan de ipoYililacion•• en tal aentido: 

. •1e Yot6 en contra de 101 9obbrno1 diatatorhlu que· 
•• difundlan· por Aalric•, ceraano1 tod•vla 101 eco1 -
d• la protesta levantada por el Centr.o Ariel contra" -
•l 1ur9iai1nto de una nueva entidad ailitariata •van-
9uardia de la Patria•, contra la que 101 e1tudiant•1 
y obrero• uru9uayo1 or9ani1aron una 9ran aanifeata••• 
ci6n de~repudio",32) . 

Como patte .de la· intenH cupai\a an.tidemocr&tica dHatada. -
por la ultradar~cha, 1e corren ·rWDOre• da golpe de E1tado en el.• 
ae1 41 octubre de 1930. In re1pue1ta, la rEUU. publica un en•r9iCÓ 
.. nifie1to donde da 1u po1tura frente al ro-Pimiento del orden l! 
gal, proponiéndo la reali1aci~n de una accidn aiat&IQ4tica tandi•n-

. t : 
te a robu1tecer la conciencia popular de repudio a lo• gobierno• 

• 1 

. de fuerza, y en caso de proclucirH el golpe~ propiciar t.odo gane-
ro de acciones pClbliaa• o privada• de acuerdo a laa circunatan--
cia1. 

11 •n Hte ~doc!o de campaf\a •antivanguéÍ.rdiata1133> ep el -
que COllienza a hl~er•e efectivo en 101 h•qho1, el princi~io 1011-
dario entre loa e1tudiantea y el movimiento aindical. . . 

• 
. La radicali11cidn de la r1uu y 1u1 avance• or9an11ativo• --
unitario• abren una vta para que lo• eltudiant.e• renueven y per·'· 

. fe~ionen·au1 po1ibilidade1 de inoi4•noia •n la p~obl..ult.iaa uni-
. ' . ' 

w~N.tar l.• y · naaional. . '. . 
• • • ' ' ' • 1 • 

11te pioa110 unit.ri.o .nouentra.r•l.i•tenoia1, •in ellba,p, : 
' •• li apati~ y el 1po~'t.iai1m 41· 1.ot:or•• ••t"4ianU1••· .. un vn

po de .. tu.U.u.te• ele. Der•aho 1cna1• al O~tro u •heoer poUt:,oa· 'I 
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de1ple9ar acc16n comun~sta•, levantando la bandera de 1• deapol! 
t1saci6n, para apartarse de la militancia reformis~a y llegar a 
fundar la A1ociaci6n de Eatudiantes de Abogac1a. La FEUU enfren . . -
ta •in conce1iones, desde una pol1tica de principios, esta• al-
ternativa• apollticaa que resultaban incontrastable• con la mag
nitud de la1 reaponaabilidades 1ocialea aaumida• por el movimien -to e1tudiantil1 decta Prunell, dir~gente de la Aaociaci6n de Ea-
tudiante• de Medicinas 

•La Univer1idad reinteqr,ndo1e al pueblo debe 1er una 
a&quina •~ntada para combatir la1 inju1ticia1 y el • 
reaccionarismoi para aleqrar la. vida y di1minuir 101 

·dolor••• para realizar la igualdad y suprimir las - • 
opreaiones. Lo1 e1tudiantes y 101 obreroa debemos p~ 
nerno1 de acuerdo para realizai esta cruzada de 1upe
raci~n colectiva.• 34) 

tara defender los avances un'itario1 conquistados y evitar 
ci1maa, la FEUU debe enfrentar las corrientes opositoras con in! 
ciativaa que permiten consolidar el cadcter de masas de la org! 
nizaci6n, en base al criterio de amplia representatividad, demo~ 
ar&tico y.pluralista, erradicando toda tendencia al exclusivismo 
·i4eol6gico y actitudes sectarias. 

La realizaci6n.en Montevideo, en el año de 1931, del Con--
9re10 Univeraitario Americano, contribuye, por el contenido de -
1u1 diacuaionaa y resoluciones, .a afirmar la l!nea de compromi-
IO 1oc~al asumida por la FEUU. SeCJ(tn°Vicente Lombar~o 'l'ole~~no, 
4elec¡a4o mexicano al Congreso, (p~labra1 reQogidas por Gabriel -
dlll·Ma10) lS) e1te Congre10 •fue el prinlero de Áln'rica y quizb -~ 
4•1 aundo que admiti6 en au· ••no lapartiaipacipn de la• delega
aionet e1tudiantile1•. IQ1 ta.a• en 101 que •• tomaron acuerdo• 
·fueron·b&aicuente1 la nece1idaci de curaos qu~ permitan a la ·.".,;.·o 
Univer1i4a4 intervenir con autoridad t'°nica en la vida econ&ai~ 

34 ' ODPONE, J. op, c.lt~. p. 164 

l5) C&JL, DEL HAZO, G. La. Rt6M111a Un.lve..u.C:.taJL.c'..a., Tomo· U. 
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ca1 la, extensión universitaria, colllO organismo pel'Jtlanente de "d2, .. , 
cencia popular 11 y . "acción 1oc ial" 1 agremiación total del · es tu-.;- · · ! 
diantado y su participación en el gobierno· de las Univerddade~1 \ 
completa autonoftlla.t6cnica y pedac¡69ica •que permita la transfo!, 
aaaci6.n .de ~· Universidad burocr4tica y profesionaUsta, en. una -
Univera1dad que sea Á . la vez centro de preparación de tdcnico.s -
profa11onales, laboratorio de ciencia para las investigaciones, 
foco.de cultura extensiva y democr4tica•; profesionalizaci6n de 
la docencia; apertura de la c4tedra a todo tipo de problema de • 
"1nteraa ·a la inteligencia humana"; condena a las dictaduras y -

c¡obie~nos de facto "por los atropellos cometidos contra la Uni--
. 36) 
ver•idad americana". 

En 1932 el gobierno inicia acciones duramente represivas -
contra el movimiento sindical (ata.cando las .huelgas de gdficos, 
del gremio de la ~guja, de los frigor!ficos Sw~ft y Artigas y -
del gremio de la madera), contra los partidos de izquierda, est! 
bleciendo de hecho restricciones a las libertades constituciona• 
lea. 37) 

El estu4iantado reacciona organizan~o una manifestaci6n 
que culmina en la Plazoleta del Gaucho, la noche del 16 de·julio 
de 1932, En tal ocaai6n y con motivo de la ruptura de relaciones 
entre Argentina y Uruguay, se da a conocer una Declaración Pdbli-. . ' . 
ca de repudio hacia toda tendencia autoritaria en Amdrica1 e1 pr2. 
nunciamiento igualmente rechaza "los imperialiamoa que influen-~ 
e.tan· tan poderosa111ente la poUtica de Aml!rica y toda . forma: de na
c.tonalisaao eJ~cluyente" 1 denunciando a· la. vez laa barrera• aduan! 
ras multiJ>Ucadaa, como poUtica regrHiva "de oliqaJ;"qub•.•riemi• 

. gaa de lH clales laboriosa• de la poblac16n y contrarias, a la. 12, 
lidar.t~ad y concordia da los pueblos de Am•rica que han ,mpezado · 
por 1110delar, en la cooperaci6n econdmica, en la comunid~d de ••P! 

l&I ODDONE, J,, op, c"t., pp, 169-171.· 

l71 TUIÚANSKY, w. Et Mo11.úi.ie.nto 00.\tJto,,., pp. 33 .. 35.,, 
I , 

:·., 
.1'·"i 
!' . 
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ritu y •n.la 1d•ntif.tcaci~n de su juven~ud y111asa obrera, comu-
nea·id•ale1 de tran1foranaci6n social." 3~) En esa miama orienta
c16n, el 20 de julio de 1932, la FEUU y la ~ederac1dn de Estu--
diantea· d• la Arqentina (FUA) elaboran una declaraci6n conjunta 
contra loa avancea de la reaccidn, a 101 que Dardo Regule• llama 
•1as excrecencia• en el Uruguay• de .la doctrina fascista euro~ea. 

,. 

11 31 de marzo de 1933 se produce el qolpe de Estado de G! 
griel Terra, ~~a• decretar un d!a antes.la censura previa a la'
prenaa y la 14te~enci6n de la UTE (Usinaa y .Telafonos del Esta
do), y alojarse·en el cuartel de Bomberos, 

rrente al estupor inniov1li1ta de mucho•.Y la t4cita compl! 
aidad de otroa, fueron loa partidos de izquietda (comunistas y -

aocialista1)' y algunos sectores del batllilllllO y del n~cionalismo, 
. t . 

quienes se propusieron un enfrentamiento activo y constante a la . ' 
dictadura. La Universidad juega .junto a· ellos un import~nte pa-
pel, actuando el movimiento estudiantil como fuerza motriz de la 
acc16n universitaria. 

Doa .111omentos miden la lucha· de ·la Univers.idacl frente a ~a 
dictaduras el pr~mero, en la resistencia ~ctiva inmediata al -
produc~rae el golpe, y el sequndo, mediante el repudio a la Ley 
Or9Cnica intervencioniata'de 1934, cuyo eacenario principal fue 
la .A8&mblea del famoso Claustro de 1934-35. 

i:.'noche del 30d~111&rzo, ante láa.aedidas impueataa, la·
rederaci~n de Eatudiante1 realiza una •de1bordante y tumultuosa 
uUlbl•a• en el' Paraninfo de la Universidad, con la preaencia de· 

· autoridades,·. algunos profesoz:e1 y nwnero~9 pdblico1 en ·ella man!, 
H••ta la dec.:lsi~n de •defender 101 fueros del Claustro" y real!, 
1ar:.actoa de reafimci~n democrauca. · ·11 ll de aarzo, ya produ .. -
e.ido e,l 9o°lpe, ae realiza otra asamblea, prea:ldida por el Decano 
de Derecho Emilio Fruqoni en la_ que se declara .la huel9Q 9eneral 

JI) ODDONI, J., op. c.Lt., PP• 176-177. 
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-mism& r¡ue dur6 2l'd1aa tra1 loa que ae levantes por •cuestione•· 
t4cticaa"- y 1e decide permanecer dentro:de la Universidad ~ra 
defende~ su dignidad ante \In poaible. ataque policial, Est~ ·~ 
produce· el lo·. de abril, desalojando .el recinto y deteniendo a 
Emilio Frugon1·~· 

La huelga ea total en la tJniversidadr ·1a detencidn de rru-
9oni pateipita el apoyo de todos los profeaores de Derecho a la -
mociCSn de Carl..,s.Quijano en el aentido de que•la Facultad de.De
recho, dnico 4-ntro de .enseñanza jurldica.del pata, no puede ~1 
deba funcionar bajo una dictadura que desconoce la Ley de la --
Constituci6n". 

Loa periCSdicos estudiantiles ("El Estudiante Libre" de Me
dicina, •Accidn 11 de la Asociaci~n de Estudiantes de Abogac.1a) -.:. 
circula~ clandestinamente condenando a la dictadu~a, ~ insertan 

• . 1 
en sus p4ginas las palabras del Decano de Derecho desterrado en 
Buenos Aires, bajo el.titulo subrayado: •LAs .DICTADURAS SON EF! 
MERAS": 

. . ... . ............ .. 
•La' dictadura• aon efímeras aunque duren 100 años, -
que no duran, Porque gobiernan a t!.tulo precario pen-.
sando constantemente en el momento ~ la mane~a de mar 
charse, se engañan pues, loa que en mi país conf!an
en que este gobierno de fuerza ha de arreglar las fi
nanzas, mejorar la situacicSn econcSmica,· impulsar se:.
riaaente el pro9reso". 

Las man1featac1on•• callejera• se iaprovi1an y multipli--
can1' algunoa prof••orea 11on repudiados y, ya levantada la huel9a 
general, lo• que ••umen la protesta m&1 radical elevan·su renun

! cia. Sdlo en Derecho fueron presentadas. ca~orce. 39
> 

El enfrentamiento al golpismo hace a1umi~ definicion•• nu! 
vaa y de. mayor alcance a la FEUu;· En noviemb~e de.1933 aa crea 
al peridclico JORNADA, 6rqano central de. la FEUU ha1ta el preHn
te, que ayuda a elaborar una doctrina gremial m41 ra.dical. En -

39 > c1.... 1 .t i19 ia2 D"' ODDONE, J, .op, C4. ., • ~ 
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el pr1a~r ridmero de Jornada, la Federacidn pre•enta los linea---. 
atento• b4sico1 de dicho proq~am~, que, por pr111\8ra yez en la -
hiatoria del movimiento estudiantil uru9uayo, formula un e1quema. 
de reor9anizacidn social del pa!s1 nacionalizaci6n de la tierra -
r••petando la pequeña propiedad; democratizaci6n del ej,rcito1 -
ular1o lll!nimo1 jubilaciones 9eneralH1 1eguros •ocialH y otra• 
oonquiatai 'JU& aceleren la emancipaci6n de la clase trabajadora; 
eatatuto del funcionario y concurso como norma de ingreso a la -
adainiltracidn pttblica1 ·lucha antimperialiata1 nacionalizacidn de 
todo• lo• servicios pdbl.icoa y los moiiopolioa; Y.por tt~Umo, un 
pzogrua inteqral de Reforma Universitaria. La den\mcia'.antimP!. 
rial~•ta arrecia en ~l 6rqano de la FEUU cuando 1e prepara en -
Montevideo la VII Conferencia Internacional Americana, conden4n
do•• el •ilencio comprometido de la.prensa qrande, aun la oposi-· 
tora al r•qimen. ·.Se denuncian loo atropellos.en el Caribe, se -
reclama el reconocimiento de la soberan!a de Cuba, el retiro de . . 
loa buques de guerra norteamericana de aguas cubanas y el de los 
•marinea" de Hait1 '(Nos. 1, nov. 1933 y 2, enero 1934), mientras 
continGa indaclinabl~ la propaganda antifascista ("Capitalismo, 
Fa8Cli1mo y Guerra" No. 1, nov. 1933). 

En el No. s·ae agosto de 1934, Jornada sostiene que "la -
Universidad Nueva concebida porla Reforma, s6lo eu compatible -
oon una sociedad basada en principios ~iferentes; por ello la -
un1ver1idad debe contribuir a la tran•formacidn del rd9imen c•pi 
taliata en pro de una verdadera jua.ticia 1ociat. 1140 > -

Los tre• elementos que se integran en la estructuraciOn de 
·1a poUtica e~tudiantil en la •pocas 

. . . 
•una redefinici6n de loe objetivo• de la Reforaa Uni

. yerlitai'ia, 11na po1tura .pro9radtica. de aayor alcance 
iftclulive en: relaci~n a la problta&Uca local y una 
••• cl~ra inte9raci6n de la experiencia nacional d• -

4~) ODDOMI, j., Op~ C~t., pp. 186-188. 
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101 ~n1v•r1itario1 •n •1 •~Plio •a~QO latlnoa••rica
no". 4U, 

precipitados por las condiciones pol!ticas imperantes, hacen evi 
. ' ..,. 

dente• las fuertes influencias que por eso• años ya tienen las -
corrientes marxistas entre los estudiantes. 

La sequnda etapa del enfrentamiento·universitario a la die 
tadura comienza en marzo de 1934 con la promu~gacidn de una nue
va Ley Orq4nica: la "Ley Abadie" 9292, q\ie busca coartar la i~~ 
fluencia y definicidn social'de la Universidad, con una volüntad 
abiertamente liquidacionsita de la autonomla. La forma en que -
se da el enfrentamiento universitario a la Ley tiene connotacio
nea institucionales que dejaran profundas huellas en el proceso 
futuro de la Universidad: por primera vez se involucra a todos -
los drdenes universitario• y al Consejo:Central mismo, el que, -. ,·• 

asumiendo la representaci6n de toda la comunidad universitaria -
eleva su protesta exigiendo la inmediat~ deroqacidn de la Ley Ab! 
die. 

"Abajo la intervencidn" fue el grito con que los.estudian
tes iniciaron el 8 de marzo la huelga conti:a la Ley Org4nica y -
ia gran manifestaci6n en defensa de los po~tulados de la autono
m!a. Distintos grupos de enseñanza Secundaria se manifestaron a 
trav•• de su· Revista "C4tedra"·contra el eap!ritu de la Ley. 

Entretanto, el gobierno dictaba destituciones, nuevos des
tierro• que dquie.ron al de Fruqoni Y. encarcelamientos • 

. Para .. los integrantea del Claustro de· 1935, pertenecientes 
en 1u mayorla a la 9eneracidn refonaista de 101 20', era preciso 
dar una reapuesta cdtica a la aituacidn general de .la. educacidn 
auperior y superadora da sus fin•• y objetivos, independient~•! 
te de'la eacasa viabilidad que su contraproyecto tuviera en lo -
inmediato •. Los postulado• de 1935 son la 1tntesia del"proceao -

41 > LANDINELLI, J,, op. cit., p. 67. 
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iniciado en 1908 cuyo eje central fuera la pre•encia de un ••tu-
4iante combativo y organizado, en con1tante ·Jnaduraci6n ideol69! 
ca en. un c~dro de transformaciones y avance• de la lucha de el! 
••• en el pab, y constituyen, adeida, antecedente• fundamenta-
lee del Movimiento de Reforma que se concreta en la Ley Or9&nica 
4e 1958~ 

Machado Ribas redact6 la fundamentac16n te6rica en que re
po1aban 101 fines de la pol!tic~ universitarias 

•una Universidad, •dr• de lo• principio• polS:ticoa y no 
una Univer•idad hija de lo• inter•••• polS:tico•··º -

· aea1· una política irradiada de8de la Univeraid.ad y -
no una poltt~ca iapueata a la Universidad... La Uni 
veraidad puede y debe encarar·loa problemas de inte:' 
r•• 9ener&l cpalquiera •ea •u !ndole ••• y cooperar -
& au acertada resoluci6n con la incuestionable auto
ridad intelectual y moral de sua.dictlmenea ••• Las-· 

·Universidades han iido y son, O·d•ber!an ser, el ór-
9ano p•n•ante por excelencia de:l•• sociedades, ta-
llerea da cultura, emporios de actividad ~ntelectual. 
ai. finalidades de orden social 1'. capacitar intelec-'."
tualmente a .la juventud, proporcionar a la •ociedad 
elementos tScnicamenta id6neo• en distinta• ramas de 
la actividad, y en términos generalesa investigar, -· 
educar, elaborar elementos y valore~ de-cultura ••• -
La finalidad de la acción univer•itaria no estl ni -
pod!a ••taren •Í misma ••• La Universidad no cumple 
au com~tido integral con organizar ~ltedra•~ labora-

. torio~, observatorio•, clínicas ••• Una de las gran-
de• c6nquistas de la democracia co~temporinea e• la 

·progre•iva democratizaci6n ~e· la caltura, terreno en 
q~• todavta hay mucho por hacer. Y la democratiza·
ci6n de la cultura no ••.consuma •i•plement• fran--
queando las puerta• de la ca•~ de e1tudio ~ todas --

. las cla•••'•ociale1 •• , E• preci•o •4••'•··· que la -
cultura irradie amplia y generoaaaente sobre la vida 
aoclal fecundindola, iluminandola, cooperando en la 

·. re1oluci6n de •UI probleaaa VitalH, afrontando laa 
cri•i• aocial••··· La• arduas cue•tionea de int•r'a 

.colectivo que otrora ba1taba fueraD coaprendidaa y 
r1•uelta1 por nGcl•o• privile9iado•, exi9en hoy para 
•u cabal y definitiva solución la eomprenaicS'n y· el -
a•cenao de las masaa ••• " 42) 

42 t ODDONE, op. ci.:t., PP• l':H-198. 
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P.artiendo dd .rinc1pio de que "la funcidn .. cultural e• in-
4.iviaib~e" ·, se defi !a a la Univers;ldad · de la RepCbUca coino .... .;. . 
"el conjunto de ins ituto1 de cultura del Estado" en la. que se -
intec¡rartan y coord nadan todos los niv~lea de la educac.16" 4l), · 
incluyendo. la .indua rial, e institutos culturales como el SODRE 
(Servicio Oticial d RAdiodifulicSn EUctrica) , .la Biblioteca Na~ 
cional, ·Museos, Bel as Artes, etc,, y se crear!an otros nuevo1; 
mediante un c9mplej federado que asegurara la necesaria au~ono
m!a a cada unA. en s propia 6rbita, 

. l . . 
Bn cuanto al obierno de la Universidad, planteaba el equ! 

11br.1o de fuerzas ·maestros y estudiantes agregando. un nuevo -
orden, el de loa e rasados, lo• que represen~r!an la opinión P! 
blica (y qua desda nuestra perspectiva te6rica tiene ~l alcance 
de una ·continuidad intelectual, ideoldqica y soci~l, .'que impide 
que el estudiante ue deja la Instituci6n, abandone ios princi-
pios .por los que s riqid en ella) • La eleccidn del Rec'tor qued! 
ba librada al orq ismo considerado m4s representativo de la Uni
ver~idad, la Asamb ea del Claustro •. El ~~~~jq Central pasar!a -
a •er un drqano re ulador de la vida universitaria. Las Faculta
des •arlan regidas por el Decano y un Consejo, consagr4ndose tam
bifn las·Asambleas de Fac~ltades -con part1cipaci6n de profesores 
y ea.tudiantes- las que surqidas hac!a una dGcada al marqen de la . . 
lec¡ialacidn viqen e, adquidan estatuto leqal. 

. Bl concurso abierto para la funcidn docente como garant!a 
de .c·a~idad, al ~1 mo tie11po que se establecía un r6qimen de ren2 
vaciCSn peridd.ica · ada cinco años como control· y . est!mulo al .per
•ona~ docente, er propuestas en este proyecto. 

U) 

S•. cr~arla ambifn· un Tribunal ~niveraitarió para juzc¡ar -

La Ley Abadh de 1934 Hcciona '1a en.leAanu ;.edia de la Uni· 
veraiclait, con el fin d• aaeatiar un golpe aortal a la• influen 
cia• y mec~ni1•0• de organizacidn· que la Univer1idad ••table= 
eta co~ ta~ mportante nGme~o de j~vene1 en el pa!1~ · 
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dentro 4•1 fuero institucional, ante quien 1e apelarla en mate•• . . 
ria de aanciones y que actuarta como Juez.de Alzada de la •tic• 
profe•ional •. 

In materia administrativa se propone or9anizar la •cono-
ata· interna de acuerdo con el 1i1tema.de partidas globale•, pe
ro no •• reclama moment4neiunente la autonam!a financiera por loa 
obaticulo• dif !ciles de vencer que aegur ... nte aa opondr!an, en 
la practica. 

rinalmente, 1e reafirman el libre acceao eatudiantil.y la 
.1ratui4ad da la enseñanza, como dos aspecto• de la de111<>cratiza
ci6n educativa. 

11 Clauatro de 1935 no se quedd exclusivamente en la pr•P! 
racidn del proyecto¡ sino que impulad, por. la v1a de loa hechos, 
el ejercicio de ·ia auton~m!a en la ele~ci6n' del Rector. Ei 13 -
de junio de 1935, el rector interino ~~ Holins elevaba al Minis
tro da Instruccidn_Pdblica Mart!n R. Echegoyen no una propuesta 
de nombramiento -ya que el Consejo Central carac~a de facultades 
para hacerlo- . pero s1 •1a asp!raci~n • de que se designara como -
hctor a Carlos Vaz Ferreira, aclamado en la ~samblea General --
4•1 Clau1tro~ por.unanimidad. El ~de jUÍio de ese mismo año, -
el Poder Ejecutivo acced1a a la presidn.ejercida por el Claustro 
de•ignado a Vaz Perreira, pero atribuy~ndo•• pdblicamenta la ini . . . . . -
ciativa. 

J, ~ La citll..\o.tti ele. b d4c.te&clull.4, Jn'~.t.uuc..l4 de tu ·lu.c.ko4 .in
ttAn&cio n4tu 

l•to• afio• de enfrentamiento a la dictadura de Terra sa en~ 
trela1an dial•cticamente con la 1ituaci6n in~ernacion1l y parti-· 
cularmente con la Guerra Civil española. 
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yario• 1on lo• factores que involucnn d .. pa~1 a la aitua• 
ci~n pol1tica internacional; la econom!a a9roexportadora y depen . . . ~ 

41ente, el alto porcentaje de poblaci6n inmigrante relativamente 
reciente y valores culturales con importantes in9radientes euro
peizant~•· Estos pa~iten afirmar quea 

•1os avance• y retroceaos de nuestro aovimiento aiem
pre •~tuvieron i~••rtoa en el proceao doble, del deaa 
rrollo nacional • internacional y amboa, como es l6qi 
co, prttcipitaban al movimiento a los:problemas pol!ti:' 
coa." 441 

El aacenao del f asaimno en Europa y la Guerra de España -~ 
Ymlhlciendo m4a palpable su naturaleza capittlista contrarrevol!!, 
denaria como salida a la profunda crisis del.-daterna. 

Si la dictadura de Terra exacerba el.aenti~ianto democriti 
co a nivel de masas, la Guerra de España hace avanzar adn m4s 
ese aentimiento, con un creciente contenido anticapitalista. 

Afirma Enrique Rodr!guez, dirigente del movimiento obrero 
en aquellos añosa · · 

"Nadie crey6 ni podta aostener que el de Eapaña era -
'asunto aj•no•. Y nuestra clase obrera y nueatro pu~ 
blo vivieron la epopeya heroica d' los milicianos, -
'ayudaron, y a trav6a de la guerra en Eapaña aprend~•-
ron a conocer al eneaigo. No hay c6mo medir cuánto -
creci6 polttica e ideolcSqicamente la conciencia obr•
r~ en esta larga y convulaiva ai~uacicSn.creada por la 
confrontac16n en lo• ensangrentados campos de España 

" ( ••• ) ·La lu& y el calor de E apaña UuainS y encendicS 
la conciencia de decenas de·~ilea de trabajador•• y -

· fórjcS cientos de dirigentes ••clarecidos. Como no po 
· dla ser de otro aodo, esta vivenci~ de la solidaridad 
~on Eepafta •l•nt6 y encuadrcS la lucha obrera •~ el 
plano de 101 candentes probleaas nacional••·" 45) 

~, '¡. 
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La lucha enconada y persiatent.e por. las raivindicac1one• 
econc511ico-1ocialem desplegada por el movimientc obrero y popu- . 
lar,·en este periodo de claro perfil con•ervador y•repre1ivo, 

•conducta al proletariado a enfrentar•• no •~lo con 
lo• 9rand11 capitalistas aislado1, 1ino ta•bi'n con 
el litado y 1u1 6r9ano11 a la vez, en a1a lucha 10• 
br• todo al elevar•• el nivel y al.entrar en bata-
lla al proletariado de los centro• fundamental•• da 
la produc.:idn y la exportaci6n, aparec!an nttidaman
te loa enemigos fundamentale1, el imperiali1mo y el 
latifundio, 101 monopolios, la·alta banca. Enfren
tando a e101 ene.mi901 sur9ta tambifn con claridad -
creciente, tl C4~4ctt~ n4cion4t 4l mi4mo t~tmpo qut 
dt•oc~ttico, dt t4 lucha u ta4 po4ibitid4dt4 dt 4u
M4~ a t4t comba.t~ a ot~o4 4tcto~t4 4ocialt4 y potl
Ucu" 46) 

Las campañas de solidaridad con España· conmueven masas en 
111anifeataciones.callejeras, en la recoleccidn de ayuda material, 
etc., con la participacidn de sindicatos, partidos de izquierda, 
sectores batllistas y blancos democráticos, artistas, grupos f! 
meninos y barriales, y naturalmente, con los estudiantes (que -
en 1936 realizan su Segundo· Congreso Nacional en el que reafir
man su decisidn solidaria) • Se env!an combatientes a las Briga . -
da• Internacionales, a1qunos de los cuales mueren en el Frente. 

E•te amplio movimiento solidario as una factor aglutinan
te de fuerzas en contra de la dictadura de Terra, creando condi 
aione• ~avorable1 para au derrota, 

·Como alternativa poUtica, la dictadura pre1enta la cand! 
clatura del General Alfredo Baldornir·, q~ien es electo Presidente 
en 1938, con el ab1tencioni1mo de la opoaiciCSn. El •Mitin de -
.JU11o•, organizado e1e año por el Ateneo de Montevideo, fue una 
111portante·1114nifeataci6n de la opo1ici6n t~clamando una nueva.~. 
Con•t1tuci6n y leyes demcrtticaa a la vez que con•t'ituy6 un hi
to 819nif icaUvo en la evoluci6n poUtica cumplida bajo el qo·-:,. 
bierno de · Baldomi.r. 

'6, 
.IODUGV!Z, E. o~. cit., p. 46, S11brayado nuutro. 
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Traa un breve perlado como dictador. (Balcle>mir d~ un . auto-• . ' ' 

9olpe par• facilitar la ruptura con·~ r•9imen de Terra), 1e --
abre· una etapa de verdadera reco111POdci6n democr&tica de l.a~ -
inati~ucionea nacional•• a partir de laa elecciones de Juan Jo
•• de Aan•za9a en 1942 (clHtacado univeraitar:1o) y de Toda Be-- . 
rreta en 1946, quien al 110rir deja au lugar a Luia Batpe Da-.;.• 

' ' . 
rrea -aobrino de Joal Batlle y Ordoñez- hecho que marca el .re-
tomo del batlliamo al gobierno nacional. · 

J ' 

Do• a~ontecimientoa en nue1tro pal1, en 1938 y 1939, mar• 
can el comienzo· de una nueva etapa en el movimiento obr~ro ur.u
guayo~ que venta experimentando nuevas modalidades de acci6n -
reivindicativa, 1uperando el espontanebmo anarquii.ta que lo -~ 
conduela a.l aillamiento Y. al fracaso471 : .la investi~acidn parl!. 
mentaria sobre ~as condiciones de vida y de tra~ajo' de la clase 
obrera, que culminada unos años después en la ley;de Conseijos 
de Salarios, por un lado, y la fo~ci6n 4el Comit6 de· Unidad -
y Organizaci~n de loa Trabajadores, germen de la central cons-
titulda en 1942, .la UGT (Unión General de Trabajadores) • 

. . 

5 •. 5. 2 1.4 i.uc"4 cont.11.ci it Nciz.l.4e14c.l4mo y te1 Rtcompu.l.c.lc1n 
d&•o cJr.dt.l.c11. 

Zl e8tallido de .la Sec¡unda Guerra Mundial incide de manera 
.directa aobre el ·capital11mo dependiente uruguayo, que vive un · 
n'u~vo. y. puj.ante avance. La revttalisaciCSn del c~rcio exte--- . 
rior (ante la1 importantes demanda• de carnea, lanaa y cuero• -

47) La huel9a del 9re•io de 1a··construcci8n en 1935, inau9ura -
·una concepci6n •'• polltica d• la acci6n 9re•ial, al crear 
con4icione1 de apoyo previa• al e1tallido del conflicto, en 
a•p1101 1ectore1 de la poblaci6n, y 'al roaper con 101 e1tr• 
cho• ll•it•• corporativo• en que •• produclan la1 accionel-
9re•lale1, 
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herreriamo48 >, proclives a la doctrina autoritaria en expanai6n, . . . 
aantienen inicialmente una poaici6n de aparente neutralidad de
bido a la• relaciones de fidelidad que mantienen con el imperi! 
liallO brit&nico. 

La• nuevas condicio~es econ6mico-aociale• unidas a este -
~••to movimiento refuerzan loa valore• democr&ticos en que •• -
fueron cim~ntando loa rasgos cara'ctadsticoa de la· sociedadur!!. 
f\l•Y• desde comienzos de siglo, s6lo interrumpido como fen6meno 
eatatal, en el pardn~esi• de la dictadura de Terra. 

Sin embargo, esta nueva realidad democr4tica difiere aua
tanqialmente de la de las tres primeras d•cadaa del siglo1· la 
exiatencia de un movimiento obrero independiente y mas maduro -· 
~unto a un movimiento estudiantil que profundiza sus definicio
nea 1deol6g1ca's en un sentido an~icapi~lista, confiquran la -
preaencia activa de un ·movimiento popular mas autdnomo de las -
concepciones nacional-reformistas del batllismo. 

. 41) 

•De nuevo como en 1917-1920, como cuando España, la 
vibración pol1tica y universal de las grandes definiciones se 
planteaba en el camino de la orqanización de la cla
se obrera uruquaya. De nuevo las discusiones y polé
aica1 trasladadas de las cQspides'obreras internacio 
nale• hasta la m4a pequeña reuni6n de qremio o de ce 
ait' de base,·de los inmensos tema• lanzados al rue~ 

.do polamico1 el nazitascismo, su car&cter clasista -
(,,,) la demora de las potencias •occidentales' en -
abrir el Sequndo Frente que aliviara la pr'esión tre
aenda sobre la URSS (debido a razones de clase). En 
concreto, una renovada y tremenda escuela pol1tica -
en la que a nivel de multitudes, de aaambleaa enor-•••1 de manifeataciones callejera• de decenas de mi
l•• de peraonas, la comprensi6n de eatos fen6menoa -
de alta polttica penetraban en la conciencia obrera 
aadurando au concepci6n claaista~ El.movimiento--~ 

obrero vivi6 intenaament• eae periodo hiat6rico, --
afro~te ~u• tension•• con solvencia y dignidad, avan 
1e ideol69icamente, •• or9aniz6, ~ ain duda, el podi . . ' . -

lector del Partido Nacional liderado por Luis Alberto de He• 
rrera. 



- 119 -

para abastecer a los ejercitas), con un notabie incremento de 
las ganancias, permite interrumpir la corriente abastecedora -
externa y continuar el proceao indu1triaUz.ador iniciado. La 

aituaci6n de prosperidad, posteriormente al amparo de la recon! 
trucci6n europea y la guerra de corea,. dura hasta mediados de -
la dacada de los so•. 

La polttica e1tatal se centra nuev1111ente en el impulso -
al proteccioni1~0, amplia legisl1ci6n social, .con menor inter-
venci6n. directa en la econom1a, 9ener6ndo1!9 niveles de vida ex
cepcionales a escala continental. 

La recomposici6n democr4tica de. las instituciones urugua
yaa 1e respalda en e1to1 avances econ6micos y sociales, a la ~
vez que la accidn 4e la1 masas actda como garante de la concre
ci6n de las medidas demo·cr4ticas impulsadas por el Estado., 

El estallido de la guerra y el ~~anee del nazifascismo pr~ 
mueven la creaci6n de un enorme movimiento antifascista en el -
que participan obreros, capas medias,'. comerciantes y pequeños -
industriales (muchos de los cuales eran ilun~grantes q~e ten1an 
familiares en Europa), estudiantes, etc., reforzando al mo'Vimien 
to solidario con España, pero ampli4ndoló a nuevos sectores so-
ciales y poUticos, dadas las magnitudes del fen6meno. A dife
rencia da 1936, en este movimiento se incorporan las institucio . . . -

.nea del E1tado, en las que tienen importante repreaentaci6n loa . . . 
aectores batlliatas y universitarios. 

In tarmino1 9enerales la burguesla uruguaya expresa una ac . . . -
t1tud antifaaciata ,dHde una per1pectiva.·iiberal que tiene como 
paJ:"adipa de democracia a la norteamericana. su poatura, como -
ocurre con la aayor parte de la• manifestaciones'·bm:cjuesas en el 
au~do.de eata tndole, rHponde·a .un aentimiento de •autodefensa• 
ant~ la ·1n111table· y ·pelJIJmla perlpeetiw poUt:lcR. y 8CD1&dca m la qi.- .. 

m::umtnn frwlta al -=tor m4I awntunro e i"l(S'i•Uwt:a dal capital finln

c1.co cpia auat:mta la aoc1dn ncilt:a y cdm1nal del nuifasdam. 

Loa aectores olic¡&rquicoa expresado• poUticamente en el -
1 • 
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roao aoviaiento aindical de h~y~ tuvo entonces un ·~ 
tecedent• b&1ico." 49) 

Wladimir Turianaky, dirigente electrici1ta50> indica tre• 
faceta• que ·caracterizan este pertodo·de.actividad .de la clase 
obreras· 1) el desarrollo organizativo, con la creaci6n de lin
dicatoa. nacionalee y la extensidn de la or9anizacidn sindical -
al Interior.del pata, jugando ún papel deci1ivo la Un16n General 
de Trab•jadores, recientemente formada; 2) el auge de la lucha 
reivindicativa supera~do 101 re1abio1 de 101 m6todos anarquis-
ta•, con 9rande1 conquistas en materia de legialacidn obrera, -
como la ley de Consejos de Salarios (vehtculo de requlaci6n si! 
di~ai e in1trumento de desarrollo de la organizacidn obrera y -

3) el entrelazamiento de la lucha reivindicativa con loa pro-
blema1 pol!ticos, nacionales e internacionales. La existencia 
de errores sectarios, como en el conflicto del Fr.19>dficx:> Nacional~ 
•no pueden impedir valorar el i~enso pap~l jugado por la UGT en 
el proceao de elevaci6n dp-·la conciencia pol!tica de los trabaj!, 
dore• y en la·forja de un movimiento sindical clasista, ajeno a 
las concepciones economistas ~ ~ las diversas formas ·del refor
mi1110". 52 ) 

Elte per!9do ~e convergencia democr&tica de diferentes ca 
paa.y cla1e1 sociales y el Estado, bastante circunscrito a la -

4t) RODRXGUEZ, B. Rdcu ••• , p. 52 .• 
50> A·la fecha de eacribir este trabajo, Turian1ky eat& aGa pre-

. •O en la Penal de Libertad, habiendo •ido detenido en 197 5. · .· 

.. Sl) L•• influencias ideol69i~a1 del Secretario 0 del P. coauriiata 
4e lo• Batadoa Unido•, Browder, hicieron antep.oner el entren-

. taaúnto al na1Uaaciaao a la lucha d• claH• nacional. En -·. 
el ¿onflicto referido, •• cuestionaba 1• realiaacidn. de ~a - · . 
hu~l9a de loa trabajadores pues ,1 Urg9uay era abastecedor de i 
oarne a .101 pa1Ha aliados. Bite 9rave error llev6 a la ·plr- .• 
·dida de la direcci6n del gremio.a 101 coauniatas caai por 15 · 
afto•, tras loa que -loa cambios de orientaci6n impulaado1 -
por el XVI Con9r1ao de 1955, les per•iti6 recuperar la in--
fluencia diriqiente en el gremio• 

52) • TURIANSKY, Op. C.tt. 1 pp. 36-37. · 
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apoca.de'la Segunda Guerra, tK>dda ser interpre1:ado desde ~a
rio1 aspectos. Por una parte; la existencia de una burgues.1a -
nacional no vinculada directamente al imperialismó, que conser
va adn au capacidad democr&tica,. constituyendo en las s~9uien•
te1 d6cadu una fraccidn cada vez manos.poderosa en los suc~ai-. 
vos 9obiernos nacionales. Sus·reservas democr4ticas est,n.vin
culadas a l.• posibilidad de encontiar ª" desai-rollo econdmico -
en el marco del mercado interno, .•sobre la base de niveles de -
acumulacidn de capital que permiten una relaci<5n m4s flu~da. con 
los asalariados, y al pe10 .todav!a dominante en este sector, de 
la id~olog!a nacional-reformista del batllismo de principios de 
11910. Simult4neamente, l~ presencia de un movimiento obrero -
en proceso de maduración pol!tica y or~anizativ~, que si bien - . 
no juega un papel de clase'diriqente nacional, comienza a am--
pliar su influencia y P,restiqio social en otros sectores como -
la clase media -fuertemente vinculada al·batllismo todav!a-, e~ 
carando acciones comunes en defensa de los valores democr4ticos 
de la orqanizacidn social. 

Por otra parte, y en este contexto de clases y relaciones 
de clases·, el Estado en los años ·40• juega un papel fundamental 
c~o instrumento m~diador de .estas relaciones, a partir de la -
ampliaci6n de la autonomla ~elativa del.Estado con respecto a -
las fracciones dominantes burguesas • 

. . . 110 . seda exac¡erado. aseverar que es la llegada de Am6zaga 
. a ·1a presidencia la que imprime ~atol rasgos peculiare9 a la ac-. . . ' ' . ,\ 

ai~n. estatal. Hasta entonces, y a ccm:lenzos de ~ guerra, el Es-
: ·. tado ,xpresabá la neutralidad impllc:ltuente c611plice .~ las. cla- : 

· ses dominantes hacia lo• •ucesos 'europeos, al no ver ·tadavla en 
·peli9r~ •us·:lnter~se• de clase.a nivel internacional.· La ruptu
ra de relacionH con Alemania sepr~uce en·l940 por 1:1n. hecho 
bastante circunstancials la presencia en aguas territodales 

., .· 

del buque de CJUerra aleman Admiral Graf Spee. 

·En el gobierno de Andzaga, los Hctore~ medio is que cons~i t!!_ 
yen .la mayorta de sus funcionarios medios y altos (proceso de --
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-..1Ps.c~~ ~ .~·:hw.~.r'!•c-c . .ta 1tJfro+f4o con el batiltaao), an
w•n\ran •IP•to• • ·••ida 14.0lGti• qua •• •n1Ua•~~n a 
~•••• de·~ 1&1Do11n· tiM._l. ·. late re..-no ;odr1a ••r intar-
,,9W10 .• la luf ·cie~ · ••9'*:eM• anAli•1• ,. lU.coa Poulantza• 12 
·•1:·el tm, ea ·1u ., ..... •c1aH1 aoc1•1•• y podar polltico en· 
'ei· ·aetado· capU;aÚ.ata•_, ... o~• reconoc:a, en la ·Oonatituc16n del 
lliudo, no 1410 a 1H 'ol••H y fracciO..- d•inante• '9bloque -· 
ea.•1 pocle• ... t, .-.O. : • "6• 4• lH .q\W •1 l•tado •recluta el· 
.. reonal Poll·Udo, ~dtlco, aU:t~, :Judicial, etc. que~! 
.,. 'Ja• '•l"'I'••' del ;•-...'!'·53> A ••U. élaH• o fracciona• -
1•, llaaa· •claff• ....,...,..._r .. • •. 

lntre la:a R.ue..aa -'ida•' tmpulaaüs por al l•tado a par--· 
i'P'' .. un, le ,c:c~~ ..-1 .;J,u19ado X..Uado da fo. 'l'Urno, d••
,,,....., &· inveati9 .. : taa 'fftividada• nasi• ·o ·prona•i• en el pat., 
·aon+u tuyi un·. ilul~rattvo •:J•mplo. 54 ~ '. · 

U frente.de ••te Ju19ado •• hallaba el Juez De Gregorio, 
· miet.to au Aet~arto et Dr. Grille, notorio.hOllbre de izquierda. 

' ' . 

i.o .aa relevante de.la actuac16n de ••ta Ju19ado ea,,dn duda, 
•1. hecho o qut De·G.r~ic;. exigid para el buen loc;ro de la• 1n-

ll) :.•¡,a claH· o tr .. el;dl\ .·roinaat·• to 9obecnant•), y Hto o·onvi•• 
ae aefot a'9a ·a 1•• aantenedora1, t•eden, por lo deab, no 18 . 
lo. no· HI' ~•t• .. nie'&á, lino a4n a weoea no foraar parte del- . 
atió,ué. en il fi4•t• '"'* claH que tiene 11ap1eaent• la dtua 
94•aa ••· oli••• aU:a4a · a.n .el bloqH puede, durante un pedo4o, . 

' · · · ... , 1~ · ·~····· · ·•tn•a',te,11
• • POUL&MH~I 1 1. O p. Ut. , p • 3 2 5 • · 

.,,,_. •.t..1-.':•1ot•-..·~1~·•ei·~1 de· novieaira •• uu· .. croa .1 iJuava ·· 
. ••'itlrace·•·''!t.~ .T.áo, con 111.allaH iacul.taclu 'I purro= 
"tli'1va• -~il\•i1~:t••• ,or 111 ·leJOI adaoroe ·HU, 3055 '/ 10107_ ~: •• n do., ...... 0l1t6., ' 4• Julio ••. 190 • ., 26 el• dichabro .· ... 
•• 114.lí. "'ª ·l~•··•- ·10.tadaebte l\analorian. confhH el.• ; ... Cll',_,.,· ... ~r:, ;a~-1,, ·~ nuevo ;;JHt•••• • 'ur:il4iac::.ten nado••. ,: . ••i,. ~.t;•• l,J, t•,,•~1$~.~ ; ave.r19a1cl8n. el• lo• hUtOI contra 

''· ; · .la·.IHl'la1 10"''ª' .. ' ••tran,eroa, tul .Jdoa 'I repr:uontan
·tH,, :a let• qu'- 't. t:•fbron. 101 capttuloa 1 y u 'del c64190 -

·. tond CHtH,i• -h••O· •ú• H le·4ilpon9a lo contrar·io, otc.•,. 
aovzu, Al•~•"~"º' CoKt.uto~. dt o.c.Uv.tda.d&.a .aubve.11.•.t"44 '" - . 

; et .uiutguay.··· ri.1 6'\· 

., 
·. ' 

;·;'. 

. . ' . . . 
,, ._,:-:· 

,1 •• ·,¡ 1 

····•' >.:,··:' 
,· .. ·• 

;::r; 
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veatic¡acion•,• contra las fuerzas fasc.istH .en el: pab, el concur 
ao de obr~roa y estudiantes, quienes ~••CJdn dec1a- eran loa·m41 
efectivo• en la lucha contra el fasci1mo y ·por la democracia. El 
archivo·.m&a. completo de las actividades faacistaa en el Uruguay 
1lq6 al· Juez De Grec¡orio de manos de 101 obrero• del Fric¡orlfico 

. ' . . 
HOdelo, quien•• lograron hallarlo escondido en l·a1 camaraa retz:17 
c¡eradoras del edificio de la calle Cuñapird, en Montevideo. '\ 

El Pod•~· Ejecutivo declara il1citaa a varias aaociacione1 -
faaci1tas1 14 ~":1ndacidn E1pañola" continuadora de "Falange Espa
ñola•, •Directorio Colonial", ac¡rupacidn de 101 presidentes de -
asociaciones fa1cistas italianas, entre otras. 

Se establecieron tambi6n normas lec¡ale• 'de represi6n de las 
· influencias'nazifascistas en la enseñanza, impidiendo "que se --

. t 
lleve a cabo en planteles o institutos de Enseñanza,. ya sea 6sta 

' . ; 

Primaria, Secundaria o Superior, diriqidos o intervenidQs por --
adbditos de los pdses del Pacto Tripartito o de los Esta~os subo!'._ 
dinados a ellos, ••• castigando en todo caso con clausura definiti . . -

·va al in~tituto docente que por·medio de·lec~iónes y conferen~ias, 

repreHntaciones teatrales, himnos, im4genes y fotograUas, ·stmb2_ 
los espe~iales ·o ·cualesquiera otroa medios de influir en 101 alu! 
noa, sean niños o adultos, busquen hacerlos simpatizar o.tomar -
parte en actividades o atentado• contra las instituciones democ~! 
tic••·.•. etc •• 55

> 
·.:.• 

. " O~ra caracterbtica de e1te pedod~· en ·la acci6n estatal, e1 · 
el'reapeto y 1aimpatfa por la Uni6n Soviatica,.aunque fraccione• 
illportante•. de la burc¡uea!a mantiene una. ·farrea actitud antisovi! 
tica (v6aae . la• opinionH dei diario El ·oia,· fundado por Batlle y 

.or4oftez) • El panico que produce el avance aluan, 1obre Stalin;r! 
do, . y la fuerza de re1:11tencia d'él pueblo aovi•t:Lco •• manifi••-
tan en las conlideracione1·en que ae b~aa el g~biei'no'de Amazaga 
para reanudar relacione• con la URSS ~n 19431 

SS) ROVIRA, A., op. e.U., p. 141. 
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~c ••• ) Con1iderando1 que, en priaera llnea, entre ~
••o• pueblos •• encuentra, taabUn, •l ruao, el cual, 
en el inaenao frente oriental ha dictado al •undo -
una tr&gica pero ad•irabl• c'tedra de h•ro!aao y de 
eficiencia militar, oponiendo una infranqueable aura 
lla hum~na a 101 planea de doainaci6n por la violen: 
ciai con1iderando: que este acto •• realiza 1in per 
juicio de la inalterable y fervorosa adheai6n nacio: 
nal a Jos:principios y caracterhticaa d•l Derecho PG 
blico •••ricano que aseguran a·las RepGblicaa del-= 
continente el ejercicio de la deaocracia y el reape• 
to de la• libertad••• con1iderando1 que en tal•• .cir 
cunatanciaa no puede ni debe aantenerse la aituacidñ 
creada por el decreto de fecha 27 de ~icieabre de --
1935, que interrumpid las relaciones diplom,ticaa --
con au1ia, por ra&one1 pGraaent• oca1ionale1 e in·-
exiatentes al pre1ente1 el Preaidente de la República, 
en Con1ejo de Ministros, acuerda y decretas Art!culo 
lo. ReanGda~se las relacione• diploa,ticas con el g~ 
bierno de la Uni6n de las República1 Socialista1 So~ 
vi,ticas,·etc." 56) 

J. J • J La. Un.l.Ve.11.4.i.da.d e.n e.t p1tocuo de. 1&.e.compo4.c'.c..icfn 
duo c1&.cf.t.C:C11 

En el movimiento estudiantil, tambi,n, el fen6meno de la 
uerra profundiza las definiciones antic~pitalistas, aunque no -
in confusiones de tipo ideol6gico. El Pacto de No Agresidn a -
a VRSS, ~e 1938, firmado cuando Alemania entra en Austria, en -
oa ·audetea, realiza el plebiscito en Checoealovaquia e invad·e -
olonia, no ea claramente comprendido -ni siquiera en el seno -. . 
• loa partidos revolucionarios- a causa de debilidades id~ol69! 
•• todav1a existentes, a las discrepancia• con el regimen ao--
tal 1ovietico que no correapondta a la . con~e11ci8n liberal c!omi- .. ; 

nante de la democracia y a lo• aspectos objetivamente negativos 
de"'la c:onduccidn polltica de Stalini. · 

~,, 

aOVlRA, A. op • . c.i.t.' PP• 255-257. 
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~lita•~• ~on la democracia, contra el nazifascismo fa 
langi•110 .. 1talinhao. Con el puebloi contra el h•rre=' 
r11mo, el 9olpi1mo,y el continui•mo1 con el 1entir P~. 
pular, contra la Sa. columna infiltrada en el Ej,rci• 
&o, en la ~~~!tica y en la Adainiatraci6n PGblica" 57)' 

Sin. embargo, al 'margen de la• posiciones antisovidtical -
existentes entre 101 universitarios, 1u participacidn en el movi 

. -
atento contra el fa1ciamo permite con1tatar avances en una defi-

.. ¡ . 

n~ci6n de opo~ici6n al 1i1tema capitalista, ya presente en el S! 
gundo Con9resa Nacional de Estudiantes de 1936, organizado por -
la ri:uu. · ... 

Como producto da la inserci6n del movi,iento estudiantil' 
en el movimi~nto antimper~alista que encabeza la clas~ obrera º!:. 
c¡anizada, hacia finales de la guerra se intensifiqan los contac
tos ideol6gicos -todav!a ,1n expresiones orqinicas permanentes
entre ambos qr!Jpos sociales. Con motivo del lo. de mayo·de 1944, 
Jornada publica un manifiesto titulado "El estudiantado a los 
trabajadores" donde se plantea: 

57) 

•Lo1 eatudiante1 estamos junto a 101 trabajadores del 
aundo, confiando en au rol generador de una nueva hu
••nidad libre y justiciera ••• lucharemo1 unidos para 

. co'nvertir esta guerra de tantos intereses., en la lu
cha d• laa opinion4a por au liberaci~n. Buscando des 
truir en au1 entrañas las bases sustanciales del capi 
tali1ao opresor y sanguinario. En vo1otro1 y con voao 
tro1 confiamos en la nueva humanidad que habremos de-

.levantar 4• la• ruinas d1 e1a 1ociedad que agoniza •• , 
tor la conq~i1ta de reivindicacione• po1itivas par& • 

. la Univ•~•idad y el proletariado que 1ufre la.opre--· 
'•idn del yu90 capitalista ••• Viva l& unidad obrero-
e1t~diantil•. ~8l · · 

·Lo• elltud1antes reiteran. au1 decl•racione1 contra l.ol imP!, 

",•'. 

11 latudiante Libre No. 1u·, 19'1. C61'. ODDONE, J., op~. e.U.' 
pp. 2.11-2~3. 

SI) C,~. ODDONZ, J., op, cit., p. 220. Jornada No. 41. 
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r1al1"°1 y gobierno• dictatoriales de Aiadrica,·en especial el 
de Ar9entina y critican el 1i1teft\a de pan&11ericaniamo por su -
1ubordinacidn unilateral· a los Eatadoa Unidos. 

'Zn •••• circun1tancia1, el movimiento ref ormiata cobra -
nuevo1 impulsos, aboc4ndo1e a la readecuaci6n de objetivos. En 

' . . ; . 
11 Batudiante Libre.No. 163, de 1941, ae plantea la necesidad.-
de r .. 1tructurar a la FEUU para dar mayor a9ilidad al mecani11DO 
de accidn y ~a definicidn de loa temas a plantearse o resolver; 
en ••te 1ent~do •• propones 

A) EH' EL TERRENO UNIVERSITARIOs 

· 1) An4111i1 de la Universidad y loa problemas econdmicoa 
2) La Univeraidad y el problema pol!tico-social del momento · 

. ' 
3). Reforma de la Ley Org4nica 

B) EN EL TERRENO GENERAL: 

1) Reforma estructural, adaptacidn al mundo actual1 
2) Bolsa de trabajo para estudiantes, ·cooperativa de FEUU 
3) Congreso Nacional de Estudiantes 

C) EN EL TERRENO EXTRA UNIVERSITARIO: 

1) · Polici6n en pfQblemas poUtico-sociales . ' 

2) Defensa de la aoberan!a y la de1DO.cracia 
3) Por la unidn del Movimiento General de Trabajadores 
4) Exten1i6n univeraitaria. 59 > 

In los afta• 40' se mantiene la bdaqu~a de un estatuto or
v•n1c0 de la Univer1idad que eat• acorde con loa fines que la -~ 
1n1tituci&n va definiendo en·r~lacidn con el medio social. En -
1945, el rector Joaf Pedro Varela prea~nta un proyecto elaborado 

' ' 

conjuntamente con el bachiller Grompone, 4• reforma a la Ley or-
9&nica,· que •• duramente criticado y rechazado por loa astud:i.an
. t.8 por co~liderarlo de naturaleza 'eatre~ha y por no,contemplar 

stl ODDONI, J., op. c.c:t.' PP• 211-213. 
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cabalaente la participacidn e1tudiantil'én loa drganoa ·da gobi~!: 
no (•r.o que no debe desconocer una Ley o.:vini~a: los estudiantes 
en el gobierno de la Universidad", en· Revimta dél.e.E. Derecho y 
A.E. de Abogacla fusionados, nelmero dnico, abril 1945); El pro
.Y•cto es definitivamente rechazado por l~ Asamblea de consejo• -
Directivos convocada por el rector, en 1949 .•. 

La incorporacidn al rectorado en 1948 de Agorio (ex decano 
de Arquitectura y dirigente reformista .en 1935) ·, da un nuevo im· 
pul10 a la profundizacidn del movimiento de reforma en ·cuanto a 
la funci6n social que deb!a cumplir la taliversidad. 

En el acto recordatorio del centenario de la fundacidn de 
la Universidad; en l949, se hace un balance de la influencia de 
la Universidad ~n la vida nacional, especialmente en tdrm~nos de 
la organizaci6n jur!dica y legislativa• En este acto, Juan José 
de Amdzaga -en su calidad.de universitario- resaltaba estos as--
pectas: '· 

!· 
"Ha formado' profes ion alas y ha ·•ido transmisora y -
creadora de ciencia, Hija de las características del 
ambiente, moatr6 la excelencia de 1u auténtica vida 
espiritual, formando generaciones conductoras de la 
existencia colectiva, con el ~ulto por el estado de 
derecho, con la militancia por la democracia, y en -
el sentido de la libertad como r'9imen de salvaguar
dia de la peraonalidad humana. De ella ha 1urgido -
el esp!ritu nacional, el motor ,de nuestro progreso, 
el' destino de nuestra Rep4blica co•o·Estado indepen
diente. 'creadora de· opini6.n pdblica, ha sido por s! 
aola balua~te inexpu9nable de.l civismo, para afirmar · 
en toda• las circunstancia• 1• e1tabilidad de la• -
instituciones democr,tica1 y el goce de loa derechos 
individual•• y de las libertad••·~4blicaa." 60) 

., ' 

Entretanto; .101 ••tudiante• exi9tan·mayore1 profund1zacio
ne1 proc¡ram4t:f.ca1 en cuanto al rol. 1001.al de .l.a . Universidad, r•! 
vindicando su papel diri9ente1 

&Ol ODDONE, J,, op, cu., p. 225. Cd.\, ll•nuj• del p, Ej, a la -
Aaambl••, en Anal•• ¿• la Universidad, 1949. 

·,, 
·r 
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•r.01 actualH probh••• 1ocillu requieren de nll .. -
tra Univ•~•idad una •ilitancia que no ha aido capa& 
de 109rar en •1 si9lo que va de su existencia, La -
··coaprensidn del papel aocial a deae•pellar por parte 
de los sectores diri9ientes •••. no se ,pueden obtener 
a travCa de un •andato 1e9al, •• Han •ido necesarias 
lucha• estudiantil•• durante varia• dacad•• para que 
poco a poco •• vaya !aponiendo el concepto de que la 
Universidad no debe permanecer i•pasibl• ante loa --
9rand•1 problema• de la era actu~l, a 101 que ha de · 

· aporta~\ au opini6n tCcnica y libre, cuya solucidn d! 
b• pro••nder do~de •l plano de una activa ailitancia 
pol!tico-1ocial" 61) 

El rector Agorio enaltece •e1 fermen,t~ vitalizador• del 
orden HtucU.antil,. que "planifica, analiza, propone aolucione•"• 

61) . . •. 
ODDONE, J,, pp, 226-227. ~,~. El l1tudiant• Libr• "º'' 5 y 
u, ut, 1950. 
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CAPITULO 4•0E LA POSTGUERRA HASTA LA EMERGENCIA VE LA CRJSIS 
ESTRUCTURAL 

La ddcada de los ai\os 50' marca el inicio del agotamiento 
de laa coyunturas econdmicaa favorables a la consolidacidn y am 
plia lec¡itimacidn del sistema poU:tico ur\iguayo y del Partido - · 
Colorado, es~cialmente. Esta se expresaba en una vasta parti
cipacidn elec~oral (en el triunfo de Andds Mart!nei Trueba en 
1950 y de la fraccidn pol1tica da Luis Batlle Berres en 1954, -
particpa un 75\ del electorado). 

El proceso de industrializacidn iniciado en, la ddcada de 
101 30', adquiere en este decenio (1945-1955) la m&xiJna aceler! 
ci6nr entre 1945 y 1947 el sector crece en un e.et an.ulll y en-
tre 1947 y 1955, un 10\. 62) 

En el marco de la reconstruccidn¡europea y el estallido -
de la guerra de Corea en 1951, se produce un nuevo incremento -
en los vol\lmenes y precios de exportacidn de·-los productos' agro . . . -
pecuarios, que permiten acrecentar las reservas de oro y divi~-

1aa, con.una situacidn favorable en la balanza de pagos. 

Medidas proteccion1stas, cambiarias,y arancelarias ·se 
ori~ntan a beneficiar directamente al sector industrial; el prg_ . 

. ceso de susti tuci~n de importaciones registra un crecimiento h.!. 
per~rof iado en relacidn a las dimensiones reales del mercado 
interno. 

Este impulso indu1trializado~ actea como factor dinamiza
dor de la econom.S:a e~ su conjunto, generando una mayor demanda 
de uteria prima de origen aqropecuar.10; obras de infraes.tructu .. -
ra, creacidn de canales de comercializacidn, expansidn de la ... 

. ' 
62 > MACADAR, Lula ~t at "Una econoa!a l•tlnoamericana~, •n1 

U1&.u9ua.11 Ho fl. 
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red Hnanc:Lera, fuentes de ocupacidn y nive1· .. salariales aupe
r1or••• lo que repercute en una ampliacidn relativa del marcado 
interno. 

Sin embargo, e1te proceso· indu1trializador se realiza •o
bre la base de mantener intocadoa los aape~toa 1114• negativos de 
la eatructura econdmica nacional (latifundio1 monoexportacidn -
a9ropecwaria1 dependencia externa en compra de maquinaria, com
bustible y nut

1t:erias primaa 1 sometimiento a lH deciaionea mon0-
.t 

p61ica1 inte~nac~onales en materia de precios y mercados de. ex-
portaci6n, etc.) y en una perspectiva de '111ª mayor 1ujecidn ec2. 
ndmica, particularmente con el imperialismo norteamericano,· y a 
diferencia del pedodo anterior; las ganancú·1 y excedentes ob~ 
ten1do1 no se vuelcan mayoritariamente al mejor~ien~ del nivel 
4• vida popular, .aun cuando este mantiene una catidad superior -
en relaci6n a loa de~s pa1ses del continente. 

La conquista de la hegemon!a estatal por parte de las - -
fracciones de la ~ran burgues!a conciliadora, representada en -

·loa aectores pol!ticos dirigidos' por Luis Batl1e Berres, fácili . . -
ta este proceso de endeudamiento externo. . .. . 

.E~ aumento de importaciones de bienes de capital (propor
aionalmente superior al descenso de importaciones de bienes de 
'co~IWIO) produce un desajuste en la balanza comercial, al supe-· 
rar a laa de por a! importantes exportaciones realizadas en e1-
t• per~odo. Al fina~izar la guerra de corea en 195~, eate d••!. 
ju8te ae profundiza por el descanso de loa voldmene1 y precios 
de loa pr0ductoa exportables, con la .con1iquiente alteracidn de 

. . . 
la balanza d~ p~qoa, recurridndo~e a· la~ reservas de oro y div! 
••• para paliarla. · 

A nivel intérnacional, :1on .Lu:> año• 4.• la 9uerra fr1a, de 
loa .. 1ore'1 eafuerzo1 del 1mperialiam0 norteamericano ·Plan -
.Marahal~ y Plan Truman mediante- en la ~abor provocativa y de -
1ntriqa eontra el campo aocialiata, en ·la intervenc16n directa · 
o indirecta en contra del proceso de liberac~6n de los pueblos. 
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De•de la segunda gestidn gubernamental.de Luis Batlle Be
rres, particularmente, se inicia un per!odo m's reaccionario en 
la vida d~ pa!1, cuyo contenido social y poittico se diferencia 
racUca1111ente respecto a la experiencia batllista de principios 
de dglp, rep~t:USndose la· famosa historia del "Uo"· y el "sobr! 
no• ••• . 

A partir dé la reforma constitucional de 195:!, las forma• 
estatales adquieren una modalidad especiala el Poder Ejecutivo . 
queda en manos de un Consejo Hacional de Gobierno, organismo e~ 
legiado de ~ miembros que sustituye. la pre~idencia unipersonal, 
con representanta~idn de mayorta y minor!a de lo-dos partidos 
snayoritarios y un presidente del Consejo, Esta misma distribu
cidn proporcional {3-2) se mantiene en la direccidn colegiada ·
de todos .los Entes Estatales, reproduci~ndose en esa proporcidn . 
los "clientes" pol1ticos para ingresar a los mismos. Forma~me~ .. . . . . ........... . 
te, se consolidan de esta manara los mecanismos pol!ticos de la 
actividad 'c!vica,. aunque al contenido de clase de loa sucesiVC>s 

.gobiernos acelera las contradicciones econdmicas y sociales, 
~gud1z4ndose loa conflictos sociales y pol!ticos • 

.iunto a la ·fraccidn burguesa entregu1,ata de loa sectoi::ea 
de Lub a.tUe Ber~es, ingresan al gobierno -con 3 miembros- -
lo1(herrer1sta1, repreaentantea da lo•: gana:deros, grandes expo:, 
ta4orel y del c~p~tal financiero, reforzando la. Unea.entre9ui! 
ta 4el n~batlliaino. 

i.a_gran·ca111paña anticolQunista preyia a las elecciones de 
.. 1950 hice q\ae el Partido Comuniata pierda trea diputado• y el. ~ 

Gn;f.co 11nador,. al 1acar 19026 v0toa· .(13664 me~o• que en l•s de 
1946, en laii que 1e hab.t:a manifeatado e1·au9e de la 1Ímp~Ua -

• • • .¡ 

por la. URSS contra el nazifuci•mo.) Con el·· consentimiento 9u-
bernamental, el embajador norteamericano Mr. Randvdal recorre -
el pala haciendo una abierta campaña anticomunista. 
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La polltica exterior del gobierno· rompe definitivamente -
·con loa rasgos caracter!sticos de la di los gobierno• anterio-
rea. 

En abril de 1951, en la Conferencia de Cancilleres de - -
Waahington, el canciller uruguayo.or. Do11lnguez C&mpora, compr~ 

aete el envio de tropa• uruguaya• a Corea1 la gran burgue1ta -
agroexportad~ra, ahora tambiEn en el gobierno, apoya naturalme~ 
te la guerra, en espera de mejores mercados para aus exportaci~ 
nea. En 1953 1e firma. el Tratado Militar con los Estado• Uni--. 
do1, que 1ubordina a nueatro ej•rcito a la e1ttateqia de los --
mando• del Pent&gono (en junio de ese año el presupuesto de De
fensa aumenta en un 211\ en relaci6n a 1947), aun con el voto -
en contra da los herteris~s en el Parlamento, qua manifiestan -
todavta su fidelidad con el imperio brit'nico. La firma de es
te Tratado apuntá direct~mente contra al movimiento sindical al 

. e1tablecer en una de sus cl4usulas que se procurarla alentar el 
desarrollo y establecimiento de "movimientos sindicales libres", 
dando el apoyo polttico y financiero a la recientemente creada 
CSU (Confederaci6n Sindical Uruguaya) en 1951, cxno filial ~e la 
COISL-ORIT, organizaci6n sindical regiona~ creada por los sind! 
catos estadounidenses en 1948-1949. 

En lo i.nterno, la polttica del gobierno es fuertemente -
reaccionaria y represiva. El'd,ficit presupuestario del Estado 
-e~peoialmente abultado desde 1953-·pretende ser cubierto reti-. 
rendo fondo• destinados a obra• pdblicas, jubilaciones y pansio -. 
ne• y por la vta de impua1tos a lo• conawa~dora•r la baja da --
1•• 9ananoiaa de loa ganadero• en 1953 fundamenta la devaluaci6n 
110netaria .. de e1e año, con el consiguiente encarecimiento de 101 
prOductoa de con11,11DO productivo.•individuaI y al de1cen•o del.
salario real: mientra• que el costo de.vida de una familia obr! 
ra •• de ·$456, el salario promedio'es de $165. En 1953 hay un 
32t ala de deaocupaci6n en relaci6n al año anterior. 63 > 
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En medio.de las a9uda1 confron~aciones polttica1·y de loa 
intentós divisionistas, se desarrolla 1in embar90 un movimiento 
reivindicativo y antimperialiata de relativa importancia que. 12, 
9ra limitar la aplicación total de la ltnea econ6mica y pollti
ca del gobierno. 

Laa .accLcnea 1indicale1 en 1950 (el conflicto del gremio ~ 
. de la lana en que muere un militante sindical por la represi6n · . . 
de la patronal y el gobiern~r las huelgas de metaldrgicoa, fri-
9ortficos, construcció~, tabacaleros, lavandertas y tintorerta1, 
molineros, omnibuaeros, tranviarios, etc.), no logran impedir, 
empero, laa accione• divilioni1taa. Segdn Wladimir Turian1ky, 
fr•nte a las grandes re1pon1abilidade1 del momento, frente a la 
necesaria discusi6n en el seno del movimiento obrero, muchas V! 
cea ello se sustituta por medidas administrativas que obtentan 
declaraciones pol!ticas y antimperialistas, pero sin loqrar la 
real elevación del nivel ideológico de las masas obreras. Ast, 
muchos sectores obreros cayeron en la propaganda de agentes 'di
visionistas, jugando papelea de división aun cuando no eran m4s 
que militan~es honestos. No obstante la debilitada capacidad -
de resistencia del movimiento obrero, pu~o defender las libert! 
de1 sindicales y sus orgonizaciones, haciendo que se levantaran 
la1 Medidas Prontas de Seguridad64 > impuestas ese año. 

La respuesta del movimiento popular a la guerra de Corea 
y al apoyo dado por el gobierno en 1951, fue contundentes en -
abril de ese año 1e realiza un paro general en el que partici--
pan 700 •tl trabajadore1r el 10 de agosto se reau'zan marchas -
en todos 101 barr.ioa contra la guerra y por reivindicaciones .de 
la clase obrera1 el .6 de septiembre, el 9remio textil declara -

U) ,, t 
MILLoT; Julio, tt. 4 • 
L4 e.\.l4i4 dt f 929 4 LA 

..-conoala, 1968. 

OU«JVLoLLo .l19dc.út~44L citt UIL!'SCL4fl. cté. 
pUt9utJLJt4, Montevideo, Inatituto 4• · 

• 4> La• Medid•• •ronta• de le9uridad aon una modalidad del e•ta
do de aitio. 
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re•ponder con ocupaci6n de f&bricas si ~e mlvlan obrero• texti
l•• como •oldado• a Corea; en octubre se convoca en Montevideo 
el primer Congreso por la Paz, pero ea prabibida su realizaci6n 
en aarzo de 1952 con la declaración de Medida• Prontas de Segu
ridad, apoyada• por loa diarios El Dla (colorado) y El Pal• ··-
(blanco) 1 •.e organiza tambi•n una campaña de firma• contra la -
bamba at611ica. 

A la• acciones represivas de 1952, ... re•ponden con varios 
paro• general•• por gremio y con una· batalla. dirigida al P~rla
.. nto para comprometerlo ante la situaci6D, que culmina el 15 de 
Hptiembre en la interpelaci6n por la As.Hiblea General al· Mini•
tro de Defensa, ante la que 6ste justifica la represión contra -
la llOVilización 'obr,ra. Ese mismo dla, ccmo respuesta, la UGT • 
~onvoca a ·paro g~naral que se realiza.el 18 de esa mes, con la -
participación de 120 mil ·obreros de industria, gr4ficos y trans
por·te. El mee de septiembre culmina · c;:on el asalto policial a -
lo• locales del Sindicato portuario, del Partido· comunista en el 
Cerro y en el Puerto, y con muchas detenciones·. 

En 1953, los sindicatos u9etistas y autónomos se unen en -
~1 enfrentamiento a la firma del Tratado ·Hilttar con Estados -
Unido• y lo• •studiantes realizan varias demostraciones en ese -
aiamo •enti~o. En el mes de junio, obreros y estudiantes des--

. pliegan u~a campaña por la libertad. de. Juliu• y Ethel Rosemberq 
80llet1do• a juicio en Estados Unidos; •• recogen millar•• de .fi! . 
aa• que •• entreqan en la Embajada nprt .... ricana. Ese mi•mo -
••1 lo• e•po•o• 'aoselllbeDJ ion· HHinado• •. · 

In ~ctubre de 1953 •• producen do• hecho• tra1cendentes ·
en el proce•o de .unificación del movi•iento.obrero1 lo• ... tal4!:, 
9tco1· •• unifican en el UHTMRA (Unión Nacional de Trabajador•• 
Mata14r9ico• y Rama• afine1) , afilUndou a. la FederaciCSn Sind! 
cal Mundial1 y .. loqra la reincorpQraci6n da lo• gremio• de -
l•• do1 compañiaa de transporte colecU~de Montevideo (CUTCSA . 
1 AHDET,·privada y estatal respectivamente) a.la UGT, de la que 
•• hablan ido en 1950, por una provocaci6n. • 
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El año 1954 comienza con 13.greft~o• en conflicto, movili
zando en ello• a 95 mil obrero•.· Se levanta una· campaña · solid!, 
ria con loa mismos, para la que se fozma l• Masa Obtero-Estu--
diantil Solidaria, una de las primeras expresiones de organiza
ci6n conjunta de los dos sectores sociales .que mantendr!a toda
·vla au caracter espor4dico. 

La intervenci&n a Guatemala convoca un amplio movimiento 
aolidario con el pueblo guatemalteco.· El' apoyo del gobierno --

Q uruguayo es repudiado en marzo, con un acto en la Plaz~ Liber-
tad da Montevideo, convocado por el Consejo Nacional por la Paz. 
El tema de la paz y las expres:Lon~s de repudio al intervencio.;
ni amo imperialista, permanecer4 siempre presente en las accio-
nea del movimiénto~popular. 

4. % L4 Un.i.ve.,u.i.da.d e.n e.t P.e.11..iocl.u 111:111J11U.U.6ta. 

La discusidn de la nueva carta constitucional al inicio -
del gobierno de Andrds Mart!nez Trueba, concit6 en el ambito -

·universitario el exhaustivo an.tlisis de los temas de la enseña!!_ 
za que necesariamente ser!an inclu!dos en los articulados de la 
Constituci6n a aprobarse. 

En 1951, el Consejo Central se ~eunid 'asesorado por los -
profesores de Derecho Pdb~ico, Justino Jiradnez de Ardchaga, Juan 
Jo•• Carvajal Victorica, Enrique Sayaguas LasÓ y Aparicio Mdndez, 
.y comunic6 al presidente de la comisi6n de reforma de la conati
tuci6n, que en el proyecto hablan di1posicione1 que •repre1enta-
ban un cercenamiento conliderable da la autono11la universitaria•. . . ·'' 

i.a Faderaci6n de Estudiante• se dirigid: a los poder•• pd-
blioo• e~ 12 .de aeptiembre, exi9iendo que en al nuevo e•tatuto -
legal del pala .•• upliaran laa definiciones de reconocimiento -
de la autonom1a de la Universidad de la Repdblica en relaci~n ~ 
lo ya estipulado por los texto• constitucionales desda 19171 en ,. 



- llb -

concreto, planteaba que se plasmara el alcance concéptual de la . . 
autonoata como "autonomb de gobierno, A.utonom.ta t•cn1co-doc•n-. . 
te y autonomla administrativa y financiera• y que dicha autono-
lda ••hiciera extensiva.a todo• los organismos de la enseñanza. 
A la vea, la FEUU ae dirigla a la jerarquta univeraitaria deaan· . . . -
dando una reunidn extraordinaria de la Aaamblea General del - -
Claustro, con· representación de profesorea, profeaionales y es
tucliantea, para pronunciarse de conjunto sobre el tema. El 24 

1 

de aeptiemb\a iniciaba aua sesiones el Clauatro de la Univerai-

" dad, traa la• que aprobó las bases sobre laa que deberla conaa- • 
9rarae la autonomla, definiendo precisa y éoncretamente al con-

. tenido que le atribula: 

"•) ~utonoa!a de 9obierno1 elección o de•ignaci6n de ,1•• autoridad•• •in injerencia alguna deltpoder polf 
tico1 b) autonom!a t•cnico-docentea facultad de otor 
9ar titulo• o diplomas, establecer •u• planes de eatu 
dio, •'todo•, orientacion•• de la en•eftanza, inveati= 
gaci~n, etc.1 c) autonom!a admini•trativa1 facultad -
de noabrar y destituir sus profe•ores y funcionarios, 
e1tablecer loa estatuto• de unos y otro•, dictar sus 
re9la111ent:>s. Ad111iail'Sn de· recur•o• fr .. nte a aus re so' 
lucione1, aólo ante l'Srganos jurisdiccionales del E•= 
tado1 d) autonom!a financiera1 adecuada dotacidn de 
recur1os -or parte del Estado para' el debido cumpli
aiento de 1us fines preferentemente bajo la forma 
de bienes propios •y rentas espec!ficas y la libre·a~ 
aini•traci6n de •u• recursos" 65) 

Se reclamaba, finalmente, la inmediata revisión de la le~ 
9i•l•c1&n or94nica de iaa·diatintas ramas de la enaeñan1a pdbli. . . ' . -
ca~ cuya autonomta ae reivindicaba, 

· · 11 t ... de la autono~la financiera paaat>A a aar uno de --
loa pUarea de eata. batalla. Ya en 1~35 9e habfa planteado la · i, 

alipiracten de la Univeraidacl cte .. funcionar por el aiatema de'pa!: 
tidaa.c¡lobal••· ·En 1944, durante el rectorado· de Varela, el -
COn1ejo'univer•itario elevaba al Poder Ejecutivo un primer pro-

IS) C6~• ODPONE, J,, op, c~t., pp, 221•228. 
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yeoto tte presupuesto 9lobal1 •ta autonom1a en ei orden docente 
•er4 puramente nominal, mientras la Univer1idad se encuentre de• . . . -
provilta ·de potestades financieras· indispensab·les para llevar a 
la practica las reformas que juzgue necesarias a ·1a buena marcha 
de la en1eña'nza•66 ). 'El dgimen de partidas globales ~se· afirJll!. 
ba• contribuida. a hacer efectiva• las potes.tades docentes y ad'.'" 
aini1trativas que confer!a a la Universidad el articulo 178 de -
la Constitucl~n de 1942 al establecer su autonom!a. (•El Poder 
Ejecutivo ac~ual, dando un ejemplo sin precedentes se ha resiat! 
do a dictar los actos administrativos perceptuados por las laye• 
org4nicas de la Universidad, que cercenan arbitrariamente la au
tonomla del servico pe1blico de la enseñanza-~Uperior en forma -
contraria a. la Constituc16n°. (Mensaje de Juan Josd de Am4zaga -
a la Asamblea General en 1945) • 6n ! 

. i 
El tema de la autonom!a financiera cobr6 gran importancia, 

.generando importantes poldmicas y movimientos de lucha. Mien-
tras algunos dipu~ados la calificaban de inconstitucional, por -
violar preceptivamente el contralor finana:t.ero•que la.Const.i~u-
oi6n reconoc1a al Poder Legislativo, otros sintetizaban la aspi
raci6n u~iversitária pero entendiendo por· autonom1a financiera 
•implemente el otorqamieAto de partidas.globales para qu' el pr! 
.1upue1to no interfiriera las necesidade• de la enseñanza. Ante . 
la ·actitud del Parlamento, Nun cuadro .de protestaw -como lo cal! 
ficaxa Petit Mufioz- se levantaba en amplios sectore1 univer1ita- . 
r.toa •.. JolÍ e1t~~iantea declararon· la huel·ga Y. •u deci•i6n ligni
f.tcd de hecho un ·importante elemento d~ preai6~ en defen1a·4a la 
autoncmda, cumpliendo •como 1e dec1a ~n·el Claustro- la obliga-
c.tdn· eatableci~a en.el Estatuto de 1935 de Nd•f•nder.el fuero --. ' . '• . - ' . 

univer11tar10 ha1ta la re•i•tenaia activa contra todo de1conoc1-
•1ento o:violacidn•. 

661 ODDOt4l1' iJ,, op, c.c:.t •• p. 217. 
671 .JLJld~ 217' .,... p. ·~ 
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Lq• aectore• pol!tico1 de Luiq Batlle y de rern4ndez ere! 
po (UBD, blanco1), a travds de sus dr9ano1 de prensa. (El D!a y 

11 P&l1) cen•uraban las aspiraciones del Claustro, acua4ndolo -
de querer formar una repdblica dentro de una nacidn, Por su pa!_ 
te, i.. Maftana y El Diario, de 101 blancos, por intereses pol!ti
coa 4• •u aector frente al batlU11mo, apoyaban al movimiento ea-

, . 
tudiantil, En el Bolet!n del Estudiante Libre No, 2 de septiem-
bre de 1951, los estudiantes denuncian la1 tergiversaciones de -
la prenH, "que tienden .a Hmbrar descrddito1 y dudas". El· Sena 

' ' ~ 

do, por 1u lado, hac!a ptlblica una declaracidn descartando que -
en IU',deliberaci6n hubiera un prop($sito cercenador de la auton~ 
mta.· .U.entras que Cdsar Batlle colorado de extrema derecha, so! 
teni& en cambio, en el Senado, que "habbn huelgas de mala fd", 

a lo que Washington Beltr&n, del Partido Nacional~ respond!a que 
·hablaba inuy bien de la Universidad y atln del estudiantado "aun-,. 
que pueda parecer una huelga un poco apresurada, el pecar por -. . . 
exceso de celo en una materia que ha constitu!do siempre una tra 
~1cional bandera en· la.lucha del estudiantado. 1168 ) 

La Con•titucidn de 1951 dej6 finalmente salvaguardada la -
autonamta COJ'llO lo·exig!a la Universidad; qÚe se hab!a conmovido . . 
en todo• 1u1 sectores·ante la posible violacidn de sus fueros. -
La• contradicciones pol!ticas entre los diversos sectores de am
bo• partido• mayorit._rios, · conflu!an en. el ·4xi.to de las demandas 
\lllLV•r•i"r.i••• 

La di•cuatdn de la Ley Or94nica de la Universidad,;•• ex--· 
ttnderfa durante s años, ha1ta au aprobacidn en 19581 el tema -
.aa contro,•erttdo era la representac.idn por tercera• partes ig·u! 
lea ele 'loe trea ~rdenes del gobierno univereitar.io, preHntado ":"' · 
en •1 proyecto de la rederacidn de Eatudiantea. 

Alvuno• de lo• aector•• de la pr•n•a iniciaron entonces, -
una amnpafia aiete""tica contra le.movimiento estudiantil que ex-

•• , 't 231 ODDOHE, J,, op. e~ ., p. ' 
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t•ndtan a la propia Univer1idad, denunciando un movimiento de -
in1piracien comuni1ta detr6a de la1 declaraciones de.la Federa-
ai~n •. El •enador Bayley, respondiendo• esa campaña; señalaba 
en el parlamento que hab!a vivido en· 1• Dliveraidad, que hab!a 
~otuado en 1u Consejo de Derecho y que toclo• loa que estaban --
.a. o menos cerca de ella, sab!an que la Universidad "era un 1112, 

aaico" de opiniones e ideolog!a•1 "Vi en ese cuerpo a batlli•··
ta• como los Doctore• Sorin, Grompone, el Escribano Moltedo y .
el que habla1 a nacionalistas independientes como el Dr. Delga
do1 a 1ocialiatas como Dubra; a riveristas como el Dr. Prando.,. 
Jn fin, el Consejo de la Facultad de Derecho era una expresidn o 
reflejo del pensamiento pol!tico del pata, y as! ha ocurrido ca
•i 1iempre. Si el.Dr. Couture, o el Dr •. valdds Olascoaga han --

. ' -
ll~gado al decanato de la Facultad de .Derecho y el Dr. Garc!a -
Otero, el Dr. Chifflet o el Dr. Cass~noni al de la Facultad de 
Medicina no ha· sido porque no fuetan.batllistas o porque sean -
blancos o porque sean socialistas o·c!vicos. Creo que nadie se 
ha pr~guntado jam4s la filiaci6n pol1tiC'A de una pers~na para -
decidir su elevaci6n a un puesto de jerarqu!a en el gobierno de 

.·la Univers~dad" 691 

Batlle Pachaco replicd al senador Bayley que la suya era ·
una 111\~gen.del pasado, pero que "actuai.ente· en la Universidad 
por aedi~• •utiles, se infiltran tendencia•, que no 1dlo van ºº! 
tra la Universidad, sino !=Ontra el propio pa!s ••• el comuniUIO, 
que.9asta mucho dinero, encuentra en la Universidad, a veces,~ 
cliaa fav0ra~1a; · vemo• que de ••ta manera le •jerce una acciOn 
po11tica.nueva, tendiente a excluir de la Univeraidad a hombre• 

. ' . 70) 
de dd.to, porque no participan en deteminado pen1amiento. ~" 

69) 'ODDONE,. J.' op. c.it., p~ 237. 
70) . 

J~4d, ~· 2JI, Cd~. El o!a de Mon~ewideo, 28 de marzo de • • 
1954. ,. 
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8• iniciaba as!, un largo proceso.de enfrentamiento entro 
•1 poder pol!tico·-con tendencias crecienteMente reaccionarias 
y antide1110cr,ticas~ y la 'universidad, que en su defensa pei::ma-
nente de los valorea nacionales democrAticos, se fundirta pro-
gr••ivamente. con el proyecto alternativo de los sectores popul! 
r•• y en una clara definicidn antimperialiata. 

. ) . 

•_; 

·:· ., ·, 
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A partir de 1955 hacen eclosi6n los factores cr1ticos de -
la eatructura econ6mico-social uru9uaya, abriendo un• etapa de -
••tancamiento y retrocesó económico general, cuya permanencia y 

aqravamiento -hasta nuestros d!as- indican la naturaleza estruc
tural y no coyuntural de esta crisis. 

La base de esta criais se encuentra en el car4cter deforme 
4•1 capitalismo uruguayo, es decir, en la existencia de la pro-~ 
pi•dad latitu11dista de la tierra, de un gran capital industrial, 

.~ 

COllercial y ~ina~ciero unido a loa grandes ganaderos en una ama! 
9ama de fracciones de las clases dominantes cada vez mas indif•~ 
renciadas1), vinculados directamente a loa intereses del imperi!. 
li•llO fundamentalmente norteamericano, que expolia y somete al -
pala. 

La crisis de la es~ructura capitalista uruguaya se agudiza 
particularmente con los sucesivos gobiernos blancos (entre 1958 

1 

1 

J 

y 1966 despu's de 93 años ininterrumpidos de qobiernos colorados) 
inteqrados por los. sectores de la sociedad mis estrechamente vi!!_ 
culadoa ~ las viejas relaciones· de produccion éuest.ionadas po,r el· 
. desarrollo social del pa1s • 

. El'pertodo histórico iniciado en 1955 abre en el Uruguay una si-
tuaci6n cualitat1vamente"nueva; las relaciones de producci6n que 

1 

1 

'•e "ªn creado, cargadas de reminicencias precapitalistas o lati..;.
fundiatas, enlazadas al contralor de ros monopolios norteamerica
no11 éntran cada vez más en contradicc,i6n c:on el desarrollo. de --· 
las fuerzas productivas, madurando las condiciones objetivas para , 
la formación de.altern~tivas.revolucionarias •.. 

La incapacidaq de los partidos llamados tradicionales de --

1 

,] 

l) Deno•inada "1• rosca" en el l•n9uaje polltico uruguayo. Indica 
la transferencia de inversiones de las diferentes &reas produc ·d 

tivas.en la conformaci6n de la oli9arquta financiera. 
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producir un cambio poUtico.y econc5niico·eficaz (que s6lo podda 
suitentarae en el movimiento obrero y popular) y la profundiza
c1c5n da la lucha patric5tica y de clases, agudizan• las contradic . 

: . -
cione• entre la. armazón poU.tica del bipartidillmo con la real.i-
dad nacional, conduci6ndolo inexorablemente a la crisis pol1ti
ca. 

El •bipartidilmo•·, planeado en mu tiempo por laa alas ·de 
ambos partidos. que apoyaban la dictadura de Terra -para.impedir 
la formaci6n del° t'ren~e popular- constit~cionalizado en lo• ma
caniamoa de coparticipación de la Carta de 1952, con el tiempo 
se fue adecuando como la superestructura pol1tica del deaarro-
l~o capitalista deforme. · Expresa el entrelazamiento de la gran 
burgues1a financiera, comercial e industrial con los grandes t! 
rratenientes aburguesados, con vistas a absorber o enmarcar las 
contradicciones· en el s~no de las clases dominantes y a mante-
ner una l!nea pol1tica interior que oscila entre la entrega y -
la conciliación con el imperialismo norteamericano. 

La llamada crisis de los partidos tradicionales ~acentuada 
eventualmente debido a la desaparici6n f!síca de sus'principa--

'lea caudillos- es agudizada por el desa~rollo de la lucha so--
cial y po~1tica en los marcos legales• de las instituciones y li 
bertadea democ~4tic~s y sindi~~laa, que se. ven constantemente : 
aaenazadaar la infralegalidad que caracteriza al periodo anali
zado, aa nutre tamb18n de causas externas, al entrar nuestro -
pa1• en .loa planea continentales del iaperialiamo norteamerica
no, que hace del golpiamo y la inte~1nci6n'un arma inmediata 
o potencial. 

Bl pr09reaivo a9otamie~to de la1 formas democdticaa bur.-
c¡ueaa• de 9obierno procesado en los 15 año1 poateriore1 . al e•t!. · .. 
llido de la cr1•1•. e1trúotural uruguaya, derivaran desde 1968,·. 
en .la cr.i•i• orc¡4nica del Estado Ul'u9uayo. a la que nos referir! 
ao.s posteriormente. 
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CAPITULO 1. LOS INOlCES ECONOMlCOS OE LA CRISIS OE ESTRUCTURA 

La lentitud que adopta el proceso acumulativo en la pro-~ 
.4ucc16n, se verifica primero en el sector agropecuario y luego 
en el 1nduatrial. 

Como •eñal4bamoa anteriormente, deade el •iglo pasado ~· 
9anaderla bovina encuentra sus 11mites de ampliación en la ex
tena16n de tierras, por la ausencia de inverai6n tecnol6gica.
La• condiciones naturales uruguayas fueron siempre un factor d~ 
terminante para la producci6n ganadera extensiva; el Uruguay -· 
••.uno de lo• · ·pdses con mayor disponibilidad de tierras pro-
ductivas para la agricultura y la ganaderta: el 88.St sobre el 
tot1l, frente.al 51.S\ de Argentina, el 13.l\ de Brasil, el e.o 
4• Chile, el. 56;2\ de Estados Unidos, el 59. 6\ de Australia y -

el 48.9\ de Nueva Zelandia. 2
> 

Un 90' de las tierras destinadas a. la ganaderta son prad! 
raa naturales y s6lo un 4\ son praderas artificiales. 

La ausencia de inversión tecnol6gica en este rubro produ~ 
tivo •• un hecho constante desde el siglo pasado, pero adquiere 
nivele• alarmantes ~spec·ialmente desde 1930, en qu~ los excede!l 
t•• obtenidos son invertidos en otras &reas de mayQr rentabili· 
~ad capitalista como la industria y la construcci6n3> y la e&P! 
culac16n ~inanciera. Como consecuencia da la falta da inver--• 
•i6n productiva, especialmente e~ fertilizante• que mantengan -
el valor nutritivo da la tierr~ y loa.pa•tizálas y en el meati~ 

Z) C4~~ ·rAO, Anuario de la producci6n l96L y Ministerio de Can~
der!a y Aqricultura de Uru9uay, Cen•o eral. Aqropecuario de 

J) 
1961, citados en Et U~u9uay tn c~~~4~, de Aldo Solari. 

Mi••••·que poseen una mayor inversi6n de capital con•tante y 
variable, lo que acelera la rotaci6n de capital, a diferencia 
d~ la 9anaderta, en la que la eaca~a inverai6n de capital pro 
longa el ciclo o tiempo de producci6n por animal. -
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saje de~ ganado, .••te reqi1tra, ~e1de 1~3o. el estancamiento o 
deterioro de au calidad. Por otra parta, el hecho de que 101 
in1U1101 neceaario• para una produccidn ganad~ra intensiva deban 
Hr importados, hace mucho da coateable la p6rdida del ganado 
por muerte, que su debida·atenci6n. 

La producción lanera, por •u parte, zegiatra una tenden-, . 
cia regresiva des~e.1945, al reestructurarse el ~ao de la tie-
rra a favor de la carne por el aumento de sua precios interna
cionales, y el aimult&neo descenso de los de la lana·. 

El e1tancamiento de la ganader1a se constata por el ndJll!. 
ro de cabeza• de ganado existentes en lo que va del siglos 

· (en milea) 

No. vacunos 
No. lanares 

1908 

,8,192.6 
17,637.3 

1956 1961 

1,433.l 8,792.4 
12~093.6 13,~37.3 

" . . 
en una población que se duplica en el :.milillO lapso, descendiendo 
dr61ticamente el n~mero de.cabezas por .habit~nte: 

vacuno•/hab. 
lanares/hab. 

1908 ·.1961 

8 

25 
3 

8 

ruente·s Minilt. · G•n~deda ·Y A., censos 
·agropecuarios. · c,11.. Solui, op. e.U., p. 161. 

Talllbian ae·puede apreciar que no s&lo e1 menor la cantidad 
de lanare•·en exi'ltencia, dno que el ran411\ien~o por animal ae -
aantiene estancado a insuficientes 
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PRODUCCIOU DE LANA P9R ANIMAL 

PAISES ARO . ICG. ~ POR MDW. 
EXISTENCb 

UruCJU&Y 1948/1952 3.5 
1959/1960 3.8 

latado• Unidoa 1948/1952 4.l 
1959/1960 4.4 

Nueva Zelandia 1948/1952 5.3 
1959/1960 5,7 

ruente1 CIDE, l'AO. 

M4• grave aOn_e• la aituaci6n de la agricultura, sin tie
rra• de•tinadaa a ella y sin tecnoloq!a. En 1956, el Bl.68\ de 
la• tierraa productivas son destinadas a pastoreo y ei 9.90\ a -
la a9riculttira; én 1961, .esta Oltima cifra desminuye, pasando a 
aer el 8,13\ del.totai. 4>. Aun cuando la agricultura permite ob
tener mayores ganancias por hectárea (con el casi 90\ de la tie
rra la qanader1a genera el 70\ del valor del producto agropecua
rio, y con menos del 10\ de la tierra la.agricultura genera el -
30\) 1 el aumento de la producci6n agr!col~ encuentra su freno en 
lo• intere•e• de los grandes frigor!ficos -mayoritariamente en -
aano1 del capital financiero nacional e internacional que ademas 
contºrola los canales de comercializacidn- qua ver1an reducida 1u 
actividad. El fomento a la activídad .triguera eatableci"do en 
1947 por el gobierno de Luis Batlle Berres, si bien aiqnific6 
cierta expansiCSn .de la actividad, ·no modifi~CS. sustancialmente •u 
•ituaci6n, tambi6n dependiente de los mercado• externo• para apl! 
car toda innovaci6n tecnolCSgica. 

La •ituaci6n de criais en el campo tiene consecuencia• ·•O
c.tale• de enverg~dura, ya que a loa mala• del latifundio se suma , 

· 4 > Cen10 General A9ropecuario 1961, C4~., Solari, op. cit,,p. lSg, 
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la explotacidn a las masas del campo por el monopolio imperia~
li•ta, el acopiador y el banquero e inclu.ive por capas de gra! 
dea indu•trialea. La concentracidn de la propiedad rural es -
una con•ecuencia directa d~ ello, generando el •xodo rural de -
c.ientoa de pequeños y medianoa ganaderos y agricultores y· el em
pobrecimiento y la ruina de pequenos campeainos, conduciendo a 
la tranafol'lllAcidn de ~·to• aectore1 en un ••mi proletariado ru
ral, en gran parte desocupado. La evoluciCSn de la poblacidn -
econdmicamente ~ctiva5 > _del sector primario mueatra este proce-
80 de .axpulsidn de la poblacidn rural: en 1908, tlsta conatituy~. 
el 28.2.\ del total, en 1955 el 26.S\ y en 1963.el 19.8' (aprox! 
madamente 300 mil peraonas), 1:ndice que sufre una importante 1112, 

dificacidn entre 1961 y 1963: de 204 mil ocupados en la activi
dad agropecuaria a 171 rllil G), entre asalariados y minifundi'stais 

.• 

que pasan a engrosar la cifra de asal~riados. 

La participacidn de la activida~ agropecuaria en el Produ~ 
to Bruto Interno ea tambidn ü.n indicador del estancamiento refe
rido, a pasar de que la pol!tica econdmica de los gobiernos bla! 
~os se orient6 a beneficiar particul~rmen~e a los ganaderos, lo 
que permitid el mantenimiento casi estable de la ganader1:a, fre! 
te el descenso dr4stico de la agricultura: 

S) ror 11 cdtedo dal cenao. de 1963; H incluye en la poblacicS~ 
activa ~oda per~ona que a la fecha del cen~o 1e encontraba ~
trabajando o ~~•cando trabajo, ya 1ea por haber perdido un ~
trabajo anterior o por e1tar bu1cando trabajo por primera ves, 
independiente•ente de que el trabajo aea reaunerado o no. 
r.•,A. corre1pond• • fueraa de trab~j~. ' ' 

•» Ceneo• de poblaCidn l900•U63. c111. •. U.tugua.y ~- Oa.to4 b ,,;a.~.ico4'', 
d• il, G•udiano, et. a.t,, p, · 56. · 
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PARTICIPAC.ION DEL SECTOR PRIMARIO EN PBI POR HABITANTE 
A ~ IE FAC'lt'm'S IE 1963. VAI.ORES ~ Y P<JONrAJF.S / 'lOrAL. 

1955 ' 1958 ' 1961 ' 1964 ' 
/57 /60 /63 

.Agricultura 451 5.0 307 3.7 3'1 4.2 227 2.9 
Ganadeda 776 8.7 743 8.9 754 9.3 799 10.2 

' 

r1aen t•' Cifra• ••timada• ~or al Banco da 
Solari, op. cit., p. 148. 

la RapGbUca6 C&'L •• 

La lentitud que adopta el sector indu1trial, que como dij!, 
.oa ae verifica cronoldqicamente despuds del producido en el ••: 
tor agropecuario, en Un proceso irreversible, es agravado por la 
linea econ6mica de ~os sucesivos gobiernos. 

La industria uruguaya -recordemos; se ha desenvuelto mani! 
tada a las caractedsticas del comerci~·exterior que "anuda" el 
conjunto de las contradicciones de la· .estructura econdmica uru-
guaya, y a las limitaciones del mercado interno ya expuestas1 la 
impoaiblidad de importar bienes de capital por los ddf~cits fi-
nancieros 1 sin p0sibilidades de exportaci6n regional de sus' pro-. ' 

duetos dada la presencia de grandes corporaciones en el &rea, -
ate., detienen completamente el proceso de sustitucidn de impor
taeionH que. ha1ta mediados de los años 50 alcanza los nivelea -
~inos en casi todas las l!neas de pr~ducci6n de bienes de con
IUllO no duraderos. 

La utilizac~dn de la capacidad·productiva industrial prom! 
41• el 60\ para 1963, como lo indican 101 !ndices de alguna• de 
la1 indu1triaa principalea del pa!sr alimentos 68.76\, t'xtile~ 
&7.Ut, ve1tuario 62.98', forestales 32.04', cuero 72.22\, eau-
obO 74. 77\, qu!mica 54.63\, 11ateriale1 de con1trucci6n .56. ~Si, -
•tal••.b41icos 44.66', mecanica 50~0\, .ec:aniea metalGrgica --
H, 72t, industria eHctrica 67. 39', indUBtria del. transporte 

56.63\ y petr6leo crudo tratado ªº'· 7> 
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f l aector e•tatal que abarca la producción de energ!a eld!:_ 
trica, refinación de petróleo, transportes y principales 1ervi-
cio1 aufre directamente los efecto• de la crisis. su condici6n 
de •gran empleador", mecanismo pol!tico por el cual se domina -
ideológicamente a amplias capas de la poblacidn, le exige enfre! 
tar au crisis productiva multipliciµido la deuda pdblica. 

El siguiente cuadro permite observar la invo.luci6n del pr~ 
ceao industr:lial: 

PERIOUO 

1935/45 
1945/47 
1957/63 

(ll 
TASA DE PB 
INDUSTRIAL 

0.5 
7.1 

-1.2 

(2) 1/2 
TASA DE PBI PROCESO 

INDUSTRIAL 

2.74 0.18 
4. 38. 1.62 

-0.86 -i.4 

ruente1 ·ctDg, c4~. solari, op. c~t., p. 167, 

Como se puede· apreciar, en el pedodo 1945/47 la taaa del 
producto industriál fue superior· a la del ~~oducto Bruto Intenlo, 

mientras· que en el siguiente pedodo, .dsta es a<in inferior a 'la 
de por ~t cr!tica tasa del PBI. 

.. 
. . 

PARTICIPACION DEL PRODUCTO INDUS.TRIAL EN EL PBI POR HAB. A 

COSTOS CONSTANTES DE FACTORES DE 1963 

1955 .. ' 1958 ' 1961 ' 1964 ' /57 /60 .· /63 

Indúatria 

Manufacturera 2021 . 22.6 . 1951 23.3' 1792 22.1 1812 23.l 
Conatrucci6n 595 6.6 531 6.3 410 5.1 319 4.1 

.. 
ruent•a CUrH ·Htlaadas por el •• Rep. c4~. Solarl, .op. c.C:t., 

. . p • 148. 

7) 
CiDl 1 c411.. Solari, op. cu,, p, 1.68~ 

. ' 
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La fuerza da trabajo en el sector industrial muestra tam• 
bien w\ ilensibledescenso& 

1961 1963 (en miles) 
industria 
manufacturera 209 196 
conatrucci.dn 39 34 

ruentea CXDE, e &J&.., Solari, º'1• cu., p. 151. 

La no reinversidn del capital en el pa!s (ver cuadro 11-

. f'li•nte) provoca la fuga de capitales al extranjero, aumentando 
las dificultades financieras ~ el desequilibrio de la balanza -
ele P.,9os1 

ESTRUCTURA DEL GASTO POR HABITAH'l'E A PRECIOS 
CORRIENTES DE'l-963 

CCllCEPTO 1955 
/57 

1958 
/60 

1961 
/63 

1964 

Gastos de consumo pr~ 
vado 7228 6645 6495 6202 

Gastos de consumo qo-
bi'erno : 1203 1156 1157 1149 

Xnversidn bruta de -
c.apital fijo 1598 1229 1251 1086. 

l'uent• a Cifras •• ti11adas por B'co. l\ep. CIDE, 
C,~. Solari, op, cit., p. 152, 
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CAPITULO 2. LA INCJOENCIA PE LA POLITICA ESTATAL EN LA 
AGUOlZAClON VE LA CRJSlS OE ESTRUCTURA 

No aer!a posible una descripcidn exhaustiva de los difere~ 
te1 tndices da la crisis al margen del·an&liaia.e1pec!fico .de .la . . ' ' . ' . 
pol!tica econtSmica da 101 gobierno• entre 1958 y 1966, que, coma 
afirm&bamos al principio, agudizan todos los factores que hacen 

1 

ecloaidn en l~S. 
')i 

En noviembre de 1958, deapuda de 93 años de ininterrumpido 
gobier~o de los colorados, ganan las aleccione~ los ~ectorea ru~ 
ralistas del Partido Nacional, cosechando el.descontento popular ... 
ante los ele~ntos de la crisis, a los que se identif~caban con 
la conducción pol~tica de los sucesivos gobiernostcolorados des
de la postguerra. 

En esta inesperada victoria de los ruralistas confluyeron 
diversos factoress la situacidn cr!tica de las masas 4e1 campo · 
que es aprovechad:i demagdgicamente por Benit.G>··Nardone8>1 el ·atr!. 
ao de la organización social y sindical de estos sectores (noto
riamente en desnivel respectó a lo que ocurre en· Montevideo), y 
101 retrasos pol!ticos en.la escena electoral contrastabl~a con 
la expreilitfo social de la lucha de clases¡ pro'ducto de la legiti . . . -, 
aidad. todav1a existente del •i•tema pol1tico uruguayo -caracteri . -
.zado ~r la presenc~a dominante da los dos 9'.randes partidos tra
dj;ctonalea- as! como por los retrasos ideoldgicos del movimiento 
obr~ro'y popular. 9> · 

B) Ltdu blanco del r'uuU1J1,10, g~nadero' J'Ht;icion~rio y .deducido. 

t) Al9u~o1 autor•1 atribuyen·lo• ~•tra•o1 ideol~gicoa del •ovi-~ 
a~ento obrero al.creci•i•nto acelerado.que vive d••d• la po1t 
9uerra,.reclutando aano de obra de 1ectore• campe1ino•, pequ~ 
601•.·propietario1 rural•• e inclu•o d• cierto• 1ector•• margi
nal•• urbano•. Esto generarla d••nivel•• de conciencia muy -
•arcado•, entre los núcleo• •'• antig~·o• .'/ lo• recientemente · · 
1ncorporado1, creando para el movimiento en 111 conjunto, si--

• I t• 
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t.a Ley de Le•as que reglamenta el sistema electoral uru9u!. 
JO•. contribuye decisivall\8nte en el resultado de e•tas elecciones. 
Creada en 1934 durante la dictadura de Terra, la Ley de Lema• •! 
tablece mecanismos.de acUJ11ulaci6n de votos de laa diferente• - -
fraccione• S>oU.ticaa ( "Sublernas") de ca~ ¡>a:z:tido ("Lema"), por 
lo1 que, dentro del partido qlobalante d1 votado,· puede llegar 
a la pr••idencia el candidato de la fraccidn proporcionalmente 
.a. wtada en.i •U, aunque muchos de los contendientes de los 

.. • 10) 
otro• partido•, obten9an m•s votos individualmente. 

Con el primer gobierno blanco del siglo,.· el Poder Ejecuti-. 
'VO ••tl dominado mayoritariamente por los lat;fundistaa, la gran 
b~que•!a intermediarista y el capital financiero. Loa sectores 
4• Luis Bat1la integran la minor!a del Consejo Nacional de Go--~ 

1 

•• ,tuac:i·onea de re trocea.o poU'.tico en relaci~n a la d'cada an 
terior, C&~. Fulvio Hura, Sob~t ta &0Jr.111aci4n dt ta cla6t ob~t 
~A u~uguaya y atguna4 de 4U4 t~adicione4. 

10) ' . 't ' . 
~AMDINBLLX, J. op. e¿., pp. 68-69, 
"Lo• precepto• de la Ley de Lemas plAnLt:au"'" ·l<Js n1ecanismoa -
le9alea capace~ de co~patibilizar la heterogeneidad interna -
de lo~ partido•. Y darle un cauce que no cue•tionara la e•tab! 
litad del aiate•a político fundaaentada en la opci6n dicot6mi 
ca entre blanco• y colorado• que pretendía hacer inviable el
•~r91a1ento de una tercera fuerza diri9ida al cambio social -. 
y en oondlcionea de di•putar el poder. Dentro de.cada partido 
babia una profunda heterogeneidad por 9rupoa y l•• pugna• in
terna• a·cada partido expresaban la• intencione• he9em6nica1 
de cada grupo. M's alll de la 1nvocaci6n irracional de tradi
cione• hi•t6rica• eonun•• que trataban de mantener la unidad 
~e por 1t artificio•• de la• fraccionea, l~• partido• no te-
nfan punto• de definici6n ~oadn de 1ndole ideol69ica o progr~· 
aatica. Era •'• comGn la diapariaad entre 101 agrupamiento• -
de lo~ diatinto1 parti4oa que aua punto• 4• unidn y a la vez, 
4ec1eivo• 101 event\iale1 acu•J.do• con HCt.ore• afine• del P•! 
tido a4veraario.·La Ley de Leaaa peraitta evitar la atoaiaa•• 
oiln ._n el plano ele e toral, abaorbiendo pero sin dlriair lo• 
confllcto• intrapartidario•. Coao en loa hecho• el ganador -
era •olaaente el grupo aayoritarlo dentro del partido que ha
b!~ t.riurifado en la• eleccionea, la conaecuencia fue el reite 
r~do pacto pol!tico de la fracci6n victorioaa con la m'• •••i 
j~nte del otro partido, encaminando a conaolidar la• mayoría• 
parlaaentari•• ·nec•••ria• a loa. fines del '9.obierno." 

,¡ 
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bierno ,con la rep:r:esentacidn ele CC!sar Batlle Pacheco d.e tenden
cias ultrarreaccionarias. La Unidn Blanca.Democr4t;i.ca (UBD) que 
lidera Daniel Fern4ndez Crespo, coparticipa ~n la pol!tica del ~ 
gobierno desde los ministerios y en las poderosas empresas de ~
prensa· y radio que poseen. 

De contenido profundamente reaccionario y antidemocr•tico, 
la pol!tica del nuevo gobierno se define a favor de las corrien
tes tradicionales de exportacidn, con medidas redistributivas b! 
neficiosas para los sectores ganaderos y.en.la reduccidn de la -
part1cipacidn directa del Estado en la econom!a del pa!s, la di! 
m1n~cidn considerable de la seguridad social y los subsidios .al 
consumo popular, la salud y la educacidn. 

Dentro de las medidas iniciales, la Reforma Cambiaria de 
1959 exhibe los áspectos.centrales·del "programa" conservador1 -
redactada en acuerdo con el FMI, se le proclamd como instrumento 
de estabilizac1dn de la balanza comercial y de pagos, para la e! 
pansidn de las exportaciones y la produccidn ganadera, para el -
abastecimiento de la industria y saneamiento del dif!cil estado 
de las finanzas pdblicas. Se desmont6 el aparato de ·contralores . . 
directos y de fijacidn de tipos mdltiples de cambios 1 se fijd -· 
W1 tipo de camb~o dnÍco, determinado por la oferta y la demanda 
da divieas,· ambas sujetas a contralor1 se implantd el r49imen -
de reca~gos a las importaciones y detracciones a la exportacidn 

. que. ventan a sustituir a los cambios mt1ltiples. El acuerdo con 
" .•1 FMI establ~cta que se usar!an los . recargos para la protec.ci6~ 

pero que se irlan eliminando progresivamente, para adecuar la ~ 
eatructura ec;on6mica nacional a su capacidad de· competencia •n -

.i ext~rior, Esta promesa no se cumplid, como tampoco •• cum-:-"". .. 
pli& c¡ue •1 dine%o recaudado por recargos se usarla en obras.de 

' . • . • , t 

infraestructura ";( · 1ublidio1 al consumo •. . . . 
. . 

La devaluacidn de 1959 que lleves al d6lar de $4.SO a $11, 
se 1mplement6 como forma de trasladar internamente lo• ingresos . . 
de los 1ectore1·industrialee a los ganadero•~ dio 11\&s ganancias 
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& l•tifundiatas y.exportadores, y a 101 consorcios imperialistas 
le• permitid.pagar menos d6lares por. lanas, cueros y carnes1 .en
cu·ecid la's importaciones, atacando fund~ntalmente a la indus .. 
tria y con el encarecimiento del consumo productivo e individual 
de los .productos de ese sector, aunado a la eapeculacidn de los 
l~tifundistas con los productos agropecuario• de consumo popular. 

El a~uerdo Stand By fil'li\ado en septiembre de 1960, que da 
inicio a una larga seria de Cartas de Intencidn, tuvo las m~smaa 
caracter!sticas que la Reforma Cambiaria,·ya que todas las acci2_ 
ne• del gobierno en los dos primeros años de gestidn fueron re-
•ul tado de las consultas con el organismo internacional. 

La ~gudizacidn del estancamiento productivo, de los dese-
quilibrios en el comercio exterior ante.la negativa de. mantener 

l intercambio comercial con las pa!ses. ºsocialistas que. abarcaba 
ntre un 40 y un SOt del intercambio .tptal,y loa efectos nega
ivos de las ;.inundaciones de 1959 sobre las exportaciones 1 la -
irculacidn especulativa de los nuevos excedentes y la~ devalua
iones, generan un proceso inflacionario en espiral que durar& -

de una d~cada en la misma tendencia. · 

?A• contradicciones entre las fraccione~ dominantes y la -
ucha de la ~lasa obrera por s~larios y 118joras sociales ponen -

freno ~ la cabal aplicacidn de la l!nea de los sectores econ~ 
ico• que hegemonizan el E~tado, lo que simultaneamente acelera 
1 proceso inflacionario. 

Hientraa los ganaderos y exportadores mantienen los nive-
de. ganancias, los industriales justifican sus aumentos de -

zec.101 en el encarecimiento de los insumos y en los aumentos de 
alario• que la clase obrera logra arrancar. Por su parte,· el -
•tado busca cubrir 101 egresos presupuestales cuyos monto8 nom! 
•1•• .. acrecientan por la devaluacidn, con loa impuestos sobre 

portaoionea y recargos a las im~rtacionea y con el saqueo a -
l Caja de. Jubilaciones y la reduccidn de los presupuestos de S! 
l 4 y educac14'n. 
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•. 

•Hasta 1963, con el fin de mantener la moneda estable para 
frenar la inflacidn, y en las condiciones de desequilibrio comer . . -
cial, el endeudamiento externo crece considerablemente. En la -
campafta electoral del primer semestre.de 1962 se utiliza como -
bandera p0l!tica.el tema de la •estabilidad"~ sometiendo a la -
banca oficial a dificultades extremas y' abriendo el espacio, en 
el segundo semestre, al proceso especulativo de la banca extran_. 
jeras como ~l Banco de la Repdblica trata de mantener fija la di 
vi1a, debe ;itervenir en el me~cado, contrayendo para ello obli
gaciones a corto plazo en moneda extranjera por un valor equiva
lente al 50\ de las exportaciones de un año, .en estrecha rela--
cidn con la banca europea y norteamericana. · .. se produce un cons
tante aqot~miento de las. reservas existentes en oro,y divisas: 
Si en· 1951 hab!~n 209 millones de ddlares de zeservas', en 1955 - -
166.3 millones, para 1959 estas alcanzan la cifra de 57.8 millo
nes, llegando a -141.l millones de ddlares de reservas ·en 1962.11) 

Ante la pdrdida de capacidad reguladora del mercado de ca
pital de la banc.1 oficial, la banca privada .nacional º· extranjera, 
o sus filiales ("financieras"), asumen el rol de los sectores' - -
aqroexportadores ,· convirtidndose en el sector hegem6nico de la --. . . 
ec:onomfa. El Uruguay se.convierte en ünaplaza·financie:i:-a atrac-
.tiva para la banca extranjera, dada su estabilidad pol!tica, la· -
ausencia de control sobre las activi'd.ades bancarias y la irres-
trict& movilidad d~ capitales • 

. ·x.a espec.ulacidn que comien.za con el mercado f(lxterno y de -. . . . 
cambio• ae extiende luego a toda la actividad comercial en el - -
pa1a. 

La liberacidn del comercio y el' estancamiento productivo, 
~n el favor de los.gobiernos, promueven la entrada de capitales 

ll) CJDI~ •11tud1o econ&Mico del Ur~gua~"~.C&4i Solari, op. ctt~, 
p. 152. 

. ' 
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extranjero• que 1e enquistan en los lugares neur4lqicos de la -. . . 

producci6n nacional, ya sea a trav61 de empr6•tit~• que contro-
lan a los Entes del Estado, o sustituyendo a lo• capitales na-
cionales que se adscriben a los proceso• productivos de los pa! 
se1 que precisamente invierten en el Uruguay, d4ndolea de tal -
forma, mdltiples ganancias. 

La• elecciones de 1962 dieron el triunfo a la UBD, aliada 
con un 1ector del ex-herrerismo, mostrando 1in embargo, un deb! 
U.tamiento de ~as posiciones electorales de las corrientes mas 
derechistas. De todas formas, en la inteqracidn del nuevo qo-
b~erno 1e agrupaban -a pesar de sus naturale• contradicciones 1!! 
ternas- hombrea representativos del latifundio ganadero de mas 
alta 1nverai6n capitalista con t!picos exponentes de la gran -
burgues!a .financiera, comercial~ industrial. 

Este ·gobierno continda las l!neas fundamentales de .la po
lltica econ6mica del anterior y de las directrices del FMI, - -
enarbolando las mismas banderas que durante la Reforma Cambia--. 
ria. Se mantienen inalteradas las tendencias regresivas del -
proceso industrial y la ganader!a no logra emerger de la crisis 
ac¡raria. El Producto B~uto Interno per c&pita sigue una .Unea 
de estancamiento y retroceso: en 1965 est4 en un, 12\ debajo de 
1955, como lo indica el cuadro siguiente: 
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PBI POR HAB. AL COSTO CONSTAJllE 
DE FACTORES DE 1963 

··1955 8873 
'1956 8997 
1957 8976 
1958 8545 
1959 8235 
1960 8385 
1961 8424 
1962 8084 
1963 7.818 

1964 7813 
1965 7808 .. 

Puente 1 Ban~o de la RepúbÚca, C6Jr..., 
Solari, op, c.i.t. ¡ p. 145. 

El aumento del producto global fue en los años 1964-1965 -
aproximadamente del l\ y no alcanzó a equilibrar la tasa de cre
cimiento demogr&fico (1.7\). 12) En 1965 el pr~ducto total agro
pecuario se mantuvo estancado, con una coniracci6n del 7.4\ pre
ciaamente en la p~oducci6~ ganadera¡ empero, el Uruguay, que SU! 

giera de la ~egunda Guerra Mundial como un pa!s industrial-agra
rio, se convierte en este periodo, •n agrario-industrial. . . 

La desocupaci6n alcanza cifras muy altas para un pata que 
en loa dltimos añ98 deaconoc1a pr4cticamente el desempleos eri - · . . 

1961 •• del 9\ 1 en 1963 del· u, .Y a· Unes de 1965_ es superior· -
al 14'. De loa.177,298 parados, 86,709 (1.5\ de la poblacidn -

12) 11 oen•o de'1963 arroja una pob1aci6a·de 2'664,000 frente al 
4• 1908 de 1'043,ooo, lo que •i9nifica una tasa de crecialen 
to 4eao9r,flco de 1.7, mil11a que hacia 1975.'deschnde a o.s;: 
4• acuerdo a lo• .resultado• primarios ~el ce~so de ese aao, 
recogido• en el trabajo1 U~uguay dato~ b44.iC04, de Gaudiano, 
e..t. At, . 

f 
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activa) sufren desocupacilSn total . (45. mil en ~ontev·1deo) •· Esta . . 
4e1ocupaci6n no sur9e exclusivamente del 6xodo rural no absorb! 
do 11no que afecta especialmente al proletariado de la industria, 
la construcci6n y los servicios. 

El d6fic1t de la balanza comercial 1e aqudiz6, a pesar del 
·•con1ol1dor" superavit de 1965 cu~ndo al gobierno cerr~ toda1 ~· 
la• importaciones durante varios meses, pero sin conseguir que • 
la• exportac~ones superaran unas cifras mediocres. El d6ficit -
de la balan~ de pagos desde 1960 es de 244 millones de ddlares 
(151 111.llone.s corresponden al· laps'o Ú63-l965). 

La moneda que hab1a sido mantenida ar~if icialmente a $11 
por la campaña electoral de 1962, sufre una vertiginosa ca!da -
ha•t• 1966·en que se cotiza a $64 tras 7 devaluaciones y tres -
reavaie1os. En este valor también es mantenida a'rtificialmente -
para evitar el efecto psicoldgico de una dev~luaci6n sobre las -
elecciones de 1966, con el consabido agotamiento de oro y divi--
1a1 y el aumento del endeudamiento externo. 

Se!Jdn el informe del CIDÉ; la· ihflaC"ilSrl" es aceleradt'sima: 

•Lo• precios habían tomado diez años para duplicarse, 
·~~r• 1945 y 19551 se volvieron a duplicar en cuatro 
afto1, desde enton~es a 1959, y luego en tres años, en 
1959-62. Volvieron a duplicarse desde el promedio de· 
1962, que se considera centrado a mediado de año, has 
ta c!iciembre de 1964, es decir, en c!os años y medio 11 71J) 

. . 
.Lo• precios vuelven a duplicara~ en ·1965, ahora en un año. 

~~ con1ecuencia, el nivel de vida de los trabajadores desciende 
dr••ticamente. Tomando a 1957 como.base 100, los salarios de - -
1965. corresponden al 87•. En la Administracidn Central, el det! 
rioro dei salario es mayor que en la industria privada: tomando .. 
a l96l coni(, base 100, en 1965 e8tabanen 71.S, entre el lo. de -
enero de· 1964 y el 30 de junio de · 1966, el decrecimiento de auel• , 
dos y a~l~rios en la Administraci6n Central ea de un 42•. 

ll) Citado en el ~ntorm• al XIX Congreso del.PCU, l~~~. 
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La situaci6n de los.pasivos es un indicad~r importante de . . 
loa niveles de la crisis y d_e su efecto social_. En un pa!s con 
una legislaci6n social que·desde las primeras 'dEcadas del si9lo 

. . 
favor~ce la jubilaci6n, y con una poblaci6n.en progresivo.enve• 
jeci11iento, los pasivos· constituyen un alto porcentaje de la p~ 
blaci6n total, casi un 20\. El siguiente ~uadro permite.corro· 
borar lo anterior: 

CQlltPOSICION POR EDADES DE JA POBJACION. 
f EN PORCENTAJES 

GRUPOS DE EDADES 1908 1963 
.. 

O a l4 años 40.9 28~3 

15 a 59 años ss.2 60.l 
. de 60 y m4s 3.9 11. 6 t 

l'uentea Uruquay en cifras, de Ga.udiano 
e.t. a.!. p. 21. 

En 1955 hay 196, 700 'pasivos, en .. 1961 hay 278 mil y en. 1969, 
. . . . . ,. . . ......... . 

346,800, segdn la misma fuente, Entre el lo. de agosto de 1962 
y·e1 30 de junio ~e 1966, el valor real d~ las pasividades des-
candi~ en un 44\, aun cuando hubieron dos aumentos por revalua·
c16n •. 

Lo•_9aato1 pGblicoa ascienden a $8,700 millones en 1966,·~ 
. ·c:0n un d•ficit superior a los $2,700 millones. . . . 

· .. · . En el mar~~ de la agudizac.:idn ·de· la cri~ia estructural, se 
acentda la acumulaci~n de la rique1a_en manos de una oli9arqu1a 
cada vas mas eatrecha, 'de la ·banca y ·•l 9ran capital, peraonal-
aent• representada en el propio gobierno. 

. . 
La cri•i• bancaria de 196S'"eatalla ••trepitoaa'!'ente cuando. 

el Ban~ ·de la . RepGblica presenta la moratoria de au' deuda a loa. 
acreedor•• extranjeros y comienza la refinanciaci6n con la banca 
extranjera con. un costo equivalente a. l~ mitad de las e~portac:i2, 
n•• de un año. C~n la complicidad de los directorios bipartidi! 
ta• se acelera la fusidn de nuevoa bancos y Una mayor penet_ra-.-~ 
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ci&n d~l sistema bancario por los 11\0nopolios internacionale•• -
In e1e año quiebran los bancos Transatl,ntico, Induptrial, Del 
Comercio.Minorista y Aqrario y el Italiano. De SOS bancos que
dan 401, y m4s de 500 empleados banc~rios pierden su empleo, 

' J, 

'···:~ 
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CAPITQLO 3, NUEVA REAL1VAP EN EL MOV1N1ENTO OgRERO V POPULAR 

.Al estallido de la crisis estructural de 1955, la clase -
obrera del pa:ts repre.senta una fuerza social 14

> nwnEricamente -
importante como producto del proceso industrializador acelerado 
desde la postguerra• El proletariado de las industrias manufa=. . 
tureras, de la construccidn y el transporte, alcanza la cifra -

·' . da 339 mil ~l 34,l\ de la poblacidn activa del pa!s), de los -
c~les 204,Íoo se concentran en Montevideo (el 42.2\ de la po-
blacidn activa y el 20t de la poblacidn total de la capital). -
Sumados a los 100 mil asalariados no prolet~*ios tambiEn conce!!. 
trados en Montevideo, integran casi el 70\ de· su poblacidn acti 
va.15~ 

Su peso espec!fico puede medirse también por el grado de 
concentracidn de la fuerza de trabajo, por empresas y en rela-
c16n, adem4s a su participacidn en la creacidn del valor bruto 
de la produccidn. · 

CONCENTRACION DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL. EN PORCENTAJES. 

No. obz:eros/arpresa No.em2resas 
¡ 

ocupac~/total Valor bruto ptoduc. . 
Menos de 5 81.2 18.1 8.7 
.5. 19 14.2 19. 7 14.7 . 
20 a 49 ~.9 13.4 14.2 
so a 99 0.9 . 9 .6 12.0 

io·o y ""ª · ..-º..:.! • 
~ 50.4 

100.0 100. o . 100.0 
ruantes ClDE·, C41t., ,Solar!, op. c.l..t., p, 173. 

14 > Nicoa Poulant&•• define por "fuerza aocial", "la exiatencia 
de una cla•• o fracci6n como cla•e di•tinta o fracci6n aut6-
noaa". C61t., Pode.11. Potltico y cl«4e.4 40ci4le.4 e.n e.t c«p~ta.t~! 

"'º ,. p. 320. 
l5) SOLARI, Aldo. El U1t.u9uay e.n c.C:611.u', P• 151. 
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e;~ .. pu,ede apreciar, existe un importante nGmero de ea 
pre1a1 1em1 artesanales (con menos de 5 obreros), p~ro que en -
1u con~unto 1610 producen el 3,7\ del valor bruto de la produc-. 
oien. Sin embarqo, el 0,8 de las. empresas concentra el 39,2\ -
del proletariado y produce el so.4• del valor bruto de la pro-
duao.iOn. 

lu fuerza numdrica, y peso.especitico sin embargo, no se 
aorre1pondta hacia 1955 con su qrav1taci6n sobre los problemas 
nacionales y no constitu!a todav1a un factor de riesgo para la 
1eguridad de las clases dominantes que solventaban sus proble
... intestinos con relativa comodidad. 

La d1visi6n en su seno era un factor importante en este -
1entido1 Gerardo Cuesta, dirigente metaldrgico y de la central 
4• Trabajadores16

> recorQaba en 1970 la situacien del movimien
to obrero .en 1955: 

•un n4cleo de sindicatos formaban la vieja y gloriosa 
Uni~n General de Trabajadores1 era la.parce del movi
•iento sindical que efectivamente dirigta el Partido 
(Co•unista)r un conjunto numeroso de sindicatos autó
no•o• dispersos, sin un centro efectivo de dirección¡ 
loa ~r•bajadores de los Entes Autónomos y la Adminis
tr•ci6n Central1 eón una buena parte de sus organiza
ciones dirigidás por elementos al servicio de los lla 
••do• partidos tradicionalea1 y lo que es mSa 9rave:
un !~portante sector de organizacionea integraba la -· 
4e1ap•recida Confederación sindical del Uruguay (CSU), 
4ir19ida por agentes del imperialismo yanqui, con - -
•~undante• mesadas de dólarea, para impulsar la divi-
1l6n tras el sucio trapo del anticonuniamo. Lamenta
ble••nt• no aa trataba de un iello. Allt estaban los 
•unioipal1s, los bancarios, los ferroviario•, loa tra 
ba~a4orea d~ l& salud pGblic&, loa de la bebida, loa-
4•1 a&Gcar, 101 canillitas, los panaderos, una parte 
.l.•port•nte del tranaporte de CUTCSA•• 17) 

lll Pue a1e1inado en 1981 en la1 .c&rcelea de la dictadura, 
171 ... ODRXGUEZ, E, op, c:.lt,, P• 62··~ 
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,ta divisi6n y las carencias ideol6gicas de la clase obrera 
en·los años 50' la conduela a momentoa de ai1lamiento re1pecto -
de la1 capas medias de l'a ciudad y del campo, del estudiantado y 

de 101 universitarios. 

ld1 all4 de sus avances ideol6gicos y de. las def inicion~• 
anticapitaliata1 de 1u1 declaraciones. al movimiento obrero uru
guayo le faltaba claridad sobré su papel dirigente y como agluti 

. . -
nante de las.• vastas fuerzas a incorporar en la lucha contra él .. 
latifundio, :l:ontra el imperialismo·y por una transformacidn pro-. . . . . 

funda del pata. Como afirma Enrique Rodr!guez,la larqa lucha -
por la 

"1iquidaci6n de la explotaci6n del hombre por el hom 
bre".(eatampado en. los estatutos de los sindicatos y 
.centrales existentes), "contiene obli9adun1ente un c! 
mulo muy vasto de problemas y la formulaci6n 9eneral 
ni loa absorbe ni ~os resuelve. LA definici6n gene
ral no puede contener todas las peripecias y los~a~ 
tices tácticos. 
A lo sumo y no es poco, alumbra el camino, empuja ha 
cia los cambios de fondo, alienta a no detenerse lue 
90 de las victorias o detrotas parci•tec. Per~ lo ~ 

·que en la infancia del movimiento es básico, no cu-
bre laa ob~igaciones de un movimieQto que madura, -
que está inmerso en la ola dial,ctica de revoluci6n 
y'contrarrevolución que abarca al mundo y que palra 
l• decrepitud de u'n r.Sgimen como el capitalismo, máa 
&11' del poder!o que aún conse~va. En la realidad -
de la lucha de cla••• esa definici6n general debe -
eer necesaria•ente acompañada con la ubicación de -
e•• problema 'dt! podt~', en concreto, con au• iapl! 
~acionea teóricas y pr&cticas ya dilucidada• por - -

.,Marx y Lenin, pero •i••pre presente• a.la horade -
la• definiQion••"· 18, 

Sn 1955 y 1956, en torno a 1u.XVl Conqreso, el P. Comun11-
ta anaUza la• causas por la1 ~e d movimiento obrero habia 11-
cto · 1ncapaz de definir te~rica y prScticamente su pápel diriqente 
en el proceso de transformacidn revolucionaria del pá!a, loa fi-

u¡ f'ODIUGUEZ, r.: .• , op, cu., pp, 64-65, 
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••• d• au lucha, "sus objetivos sociali8~•1.. 'En·· ese congreso •e 
con•tat6 que la• deficiencias ideol6g1caa del Partido eran la -
CAUH principal.de los retrasos en la conformaci6n poUtica de 

la.cl&H como clase nacional, con un pJ'.OIJrama de tran1formaci6n 
que incorporara el prcqrama de sus ~U.ado1-naturales (el campe
•inado~ .la• capaa medias, los estudiante•) orientado a la con-
qu11ta del poder pol!tico, en la ccnstrucci6n del "puebloR como 
aujeto hist~ ,·ico •19 > 

Allo1 ClfJ•Pu.Os, dirigentes del Partido Ccmµniata del Uruguay, 
haciendo el balance de esta etapa del movimiento obrero uruguayo, 
afianaban que "la pGrdida de la brQjula cie~~!fica,·el abandono 
de 101 pri_ncipios y un cierto envilecimiento ···de la teoda", ha-

bfan llovado al movimiento obrero .a supeditarse a la·ideolog!a .
burgueia. 

Poniendo el ~nfasis en el doble peligro en cuanto·a las -
de1v1ac1ones posibles (la sectarizaci6ri y el aislamiento por ex-· 
tremi1mo, o la pdrdida de la independencia de clase como e~ror -
de ra1z 1ocialdemocdta) que en.difereintes .. momentos experimel\t6 . . 

·•l movimiento obrero, destacaban la trascendencia de la revisi6n 

lt) In el Manifiesto del Parti4o Comunista Marx indica la• dife
~•nte1 etapa• de desarrollo de una clase que existe "•n s!M 
ai••• 'como un conglomerado de obrero•, hasta convertirse en 
una clase en el sentido pol!tico: MA veces loe obreros triu~ 
fanr pero e1 un triunfo ef!mero. El verdadero resultado de -
1u1 lucha• no e1 el 'xito inmediat~, sino la uni~n cada vez 

. ' ·~~-

••• extensa de 101 obreros. Esta uni6n e1 propiciada por el 
cr~claiento'de 101 :medios de comunicaci6n creado• por la gran 
tndu•.tri~ y que ponen en contacto a 101 obrero• de diferente• , 
locaU.dadea ,: Y basta ese contacto para que l•• numero••• lu• ' · 
cha• locales, que en todas p,arte1 revisten el ai1mo car&cter, 
' ' cu1.tJ&.a.t.C:ce.n en una. tucha na.c.ionat, en una tucl&a di. c.tuu. · 
Ma' toda lucha de. cla4e.4 e.4 una lucha. potlt.ica ••• f4ta o~ga.· 
ft.tzac.C:c1n de.t p~ote.taJL.iado ui ctau !/ pM tanto, tn pa~t.i.do P! 
t~~.tco •• , El objetivo inmediato de 101 comuni1ta1 e1 el mia• 
•o que el de todo• 101 demi1 partidos prolet.ario11 con4.titu
c.C:ln de. Lo4 p1Lote.ta1L.C:o4 e.n cta4e., de.JL~ocam.ie.nto de. ta dom.ina · 
c.C:ln &u1L9ue.4a, conqu.C:4ta dtt pode.~ potlt.ico poll. e..t p~ote.ta.tXa. · 
do", _OE en 3 ºtomos, T. I, pp, 12'1•129. ' -
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efectu,da durante el XVI Congreso que culm1n6, también, con l~ 
expul1i6n de su primer secretario Eugenio Gdmez, ~u mdrito co! 
•i1tla, afirmaban, en que no solamente se hablan proclamado loa 
objetivos independientes de la clase obrera 'sino, por el contr! 
rio 1e hab!a definido una llnea polltica adecuada partiendo del 
profundo andlisis de las determi.naciones de la realida~ nacional. 

El mdtodo de •1r a 'la fuente' y comenzar por comprobar y r! 
visar crlt1camente todo el proceso, sin timideces y sin comple-
jos, a la luz de la teórla", tendla a e:radicar tanto las dure-
zas Ucticas del pasa~o originadas por la impaciencia propia de. 
la .falta de definicidn de .las tareas estrateg~cas y sus plazos, 
como las situaciones de seguidismo objetivo ante la burguesla, -
sin que ello significara recusar o denigrar la imprescindible -
amplitud del movimiento en las luc.has contra el fascismo, el im
perialismo o por. libertades democráticas. 

La.correlacidn de esos dos tipos de desviaciones tenlan co
mo objetivo principal el modificar sustancialmente la realidad -
del movimiento obrero revoluciionario que luego de !mpetus se -
. estancaba y cuya accidn de avance se esterilizaba por la divi~~-
aidn en 9u seno. 20) .. 

La concepcidn elaborada entonces, de unir al factor posit! 
vá de la combatividad y el esplritu unitario de los trabajadores 
-que ""' all4 de la divisidn llevaba a buscar los caminos de la 
lucha Unificada- con la lucha contra el rdqimen capitalista,· en
tendido'ª~ª co~ rdqimen internacional, y en· asa lucha incorpo
rar • otras capas sociales, ere~ l~s condiciones para comenz~r -
a con1truir en el Uruquay, la fuerza socia~ de la revoluci6n. 

Todo balanee del proceso p0lltico qué v1vir4 el pal• hasta· 
nue1tro1 dlas, remite inevitablemen~e a esto1 año• de anlli1is -

ZO) ~• ••PlLaciSn del ani11aia de ••te tema puede encontrar•• en 
lnrique Rodr!guez, Ralct4 dt La.madu~tz del mov~m~tnto ob~t-
AO u4uguauo, pp. 66·&&. · 
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crf tico y de elaboracidn de una concepcidn eatratdqica de la re . -
volucidn uruguaya, ya que si bien es cie~to que el proletariado 
al luchar aprende y que "el doctrinarismo al margen de los to-
rrent•• impetuoso& de confrontaciones, no resuelve el problema 
de elevar a las multitudes hac·ia los temas de definicidn clasis . . -
ta•, ese no es un p~oceso espont4neo o voluntarista, sino reau!, 
tado de la aplicacidn de una orientacidn ideoldqica y un m6todo 
que une a la cantidad de acciones -que la historia muestra que 

1 

•on aGltiple. y variadas-· la calidad y el caracter da las con--
tiendH. 

Poniendo al frente las reivindicaciones salariales y so--. ' 

ciales y la defensa de las libertades democr4ticas y sindicales, 
el movimie~to obrero logró iniciar un proceso de unificación -
-'• profundo; el. enfrentamiento a los intentos P•tronales y del 
9obierno le permitid ir tdentificando por s! mismo a sus verda-

, dero• enemigos y conocer a sus amigos. 

As! en 1955 se constituy6 el Movimiento Popular Reivindi
cativo uniendo en.la accidn tras una plataforMa comdn~ a sindi
catos obreros, organizaciones de funcionarios pdblicos, comit6s 

'de jubilados y pensionistas y algunos certtros estudiantiles. En 
1956 se'cred la Comisi6n,Pro Central Unica en cuyo per!o~o ini
cial actuaron todas las organizaciones menos la CSU (proimperi! 
li•ta). 

El deterioro pol!tico de los partidos tradicionales por -
•u ~capacidad resolutiva ante la crisis y por au polttica ase! 
cialm1nte antipopular, as! como la transformación de la ·univ•! 
•idac! de la Rep11blica a par.Ur de · la aprobacidn da su Ley Or9&
nica en octubre de 1958, ion elemento• .coadyuvantes para avanzar 
en la nueva etapa de unidad de la cla•e obrera y de esta con --
otra1 capa• sociale1, en torno a un progralllA de transformaci6n -
nacional. La catda de la ~ictadura de Batista en 1959, por su -
parte, produce un estremecimiento.vertebral de todos lqs secto-
re1.que confluyen en la accidn popular,' viviendo una efectiva 
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experiencia antimperialista. El tema d~ Cuba se transforma en 
piedra de toque y 1'0tivo da daf inic~6n para ampl1simoa sectore1 
poltticos y ~ociales, y particularmente del· proceso de madura
ción polltica de la cla1e obrera. 

Los temas de la insurrecci6n, ·de la toma del poder y de 
la.defensa de ese poder, da la contrarrevolución, etc., se plan 
teaban en forma viva. 'l'Odo el pueblo uruguayo los palpitaba, 
loa hacla suyos y aprendta de cada una.de las experiencias de la 
Revoluci6n Cubana .lo qua en decenas de poldmicas y especul~cio
nes no habla llegado a definir. 

La aovilizacidn solidaria con cuba, convocada por el ere! 
do Comite Coordinador de Apoyo a la Revolución Cubana, con mas 
de 130 comit6s en f4bricas, centros de estudio, hospitales, ba
rrios, etc., era .estimada por el Ministe.rio del Interior en ju
nio de 1961, en unos 160 'actos pdblic~á mensuales, y con mani-
festaciones por la avenida principal de la capital, lB de Julio, 
de 50 mil a 70 mil personas cada vez. 21 ) 

La pol!tica represiva que caracteriza al gobierno de esos 
años, no se hace esperar en contra del Mo~imiento por Cuba. Las 
provocaciones policiales y los ataques de bandas fascistas a lo 
cáles partidarios y sindicales, y a la Universidad22 >, culmina; 

21) 

22) 
aAMA,ºCarlo• M., UJl.u.gu.a.y u M.i4.l~·. p. 86. 

En 1958 •• foraa el Moviaianto para la Defensa da la Libar-
··tad, que realiza en Montevideo do• eventos internacional•• 

(roro anticoauni•ta en 1958 y Congra"o Internacional da la 
Libertad', en 1961) 1 da uta aovimianto falciata •• de•gaja 
un •coaitl por Cuba LibraM, qua •ubvanciona a ••tudianta1 
faa~iata•. TaabUn actGan ban!Su da acci6n. coao Alerta· y -
Bn Guardia, vinculada• al Tacuara ar9ent:Lno1 c:Lrcu.la al pe~ 
r18dico MOHDEL, 'qua H dhtdbuye t!ft foraa. 9ratuita. A ni-· 
val e•tudiantil, en 1960 H foraa el· llov:Lmianto Eatud:Lan-
til para la Defensa da la Liberta~ (lllDLY, que en oca•i6n 
de una paclf :Lca huelga por pra1upua•to intent6 ocupar a ba
lasoa •l Edificio Central da la Univar•idad, con al apoyo 
de la Jefatura da Montevideo. Tamblln en l96Q, de•pul• da -
un acto Por Cuba •• produjo un aul'to armado a local•• del 
tart~do Coaunimta (dej.Ando Hldo ~· auart.Ó• y harido1), del 
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en el aeesinato del profesor Arbelio Ramtrez, el 17 de aqosto . . . 
4e 1961, en ocasi6n de una conferencia del Dr. Ernesto Guevara 
en la Universidad, lo que fue motivo de inten•a• movilizacio-
n•• de. repudio y de acciones conjuntas del movimiento obrero -
con loe e•tudiantes, partidos pol1tico1 y el Comitl Coordina--
4Ór 4e Apoyo a la Revoluci6n Cubana •. 

Zl movimiento sindical reaccion6 ante la. pol!tica del go ,... 
bierno con pl'11nes unitarios de lucha. Durante todo el año - -
1959 •• de1a,rol~aron nwneroaas huelgas por 1~1 que pasaron --
300 ail trabajadores. El hecho de mayor inter61 en eae año, -
•• que los primeros de esos conflictos fuero~ en municipales, 
hoepitales de Salud Pdblica y banca oficial, 'tres gremios some 
tidoa al reformismo entrequistá de la CSU proyanqui,·que ali! 
comenzaron su proceso de desafiliaci6n de la Central· "amari--
lla• ("blanca") y su incorporación definitiva al movimiento 
que bregaba por una central unitaria, 

El otro gran conflicto huelguístico estall6 el 12 de agos . . -
to de 1959 en la UTE (electricidad y t'eUfol'iéSs'), donde exist!.a . . 
un gremio sometido a hombres de gobierno. En los cuatro casos . . 
y como 07urr1a con todos los gremios de obreros y funcionarios 
e•tatáles, ten!an reivindicaciones retrasadas respecto al resto 
del movimiento sindical, dadas las deficiencias organizativas - . 
e tdeol6qicas por ser gremios incrustados en dispositivos ultr! 
een•tble• del Estado. Sobre estos sectores era mucho.mas infl! 
yente la ideoloq!a dominante, entre otras razones por el siste
aa de.cooptaci6n poUtica por medio de empleos •. El de UTE fue 
un paro de 24 horas con cortes de energ!a eldctrica y servicio• 
tel•f&nico• que en grado sumo preocupd.a la• claH• dominantes 
y la• alert6 para prepararse.a futuros enfrentuientoe. 

" . 

••• tartido Socialiata y de la FEUU, En ••t• p~rto~o recrude
ce el ant:iaemitiamo, con ataque• a aina909a• y centz:os aocia-
111. C,~. Carlo1 Rama, op, cit., PP• '70•86, 
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.. 
Avanzando en 

••disuelva la·UGT 
el proceso unitario, en diciembre de 1959 -
e inicia sesiones el Congreso Constituyente . 

da la Central Unica, form4ndose un ComitG Ejecutivo cbn los •! 
9uientes gremios: portuarios (SUANP), municipales (ADEOM), F! 
deraci6n de Salud PGblic.i, Federación del Transporte, textiles 
(COT), metalQrgicos (UNTMRA), Mesa Coordinadora de· la Construc 
oión, huJ.e (U.nión de obreros y ampl~~dos de. FUNSA), empleados~ 
de comercio (FUECI), Federaci6n Obrera da Gastronómicos, Asoci! 
ci6n de Funcionarios dei Hospital de CU.nicas (perteneciente a . . 

la Universidad), ·lana (FOL) y otros. En asta oportunidad se -
decidió pasar a cuarto intermedio hasta mayor de 1960, para ob-
tener· nuevos pronunciamientos. 

Este congreso constituyente plasma los nuevos grados de -
unidad y organización de la clase obrera, y particularmente los 
niveles de rnad~rez que implicaban, en ese momento, el retroceso 
de las concepciones reformistas y el aislamiento de la ORIT ~a~ 
qui en el Uruguay, con la af1rmaci6n de la independencia de cla
se. Pero significa,· además, con la incorporaci6n de obreros y 
empleados estatales, con funcionarios universitarios, el debil! 
tamiento de la influencia de las clases dominantes sobre su - -
principal base social, ast como la ampliación del peso del pro- . 
latariado en toda la.vida nacional y la posibilidad de converti~ 
se en un prestigioso polo de atracción, como coordenada de refe
rencia de toda la lucha popular. En este sentido, el anteceden
te mas ·importante de organizaci6n ~onjunta de la clase obrera· -
con la• capas trabajadores urbanas y la.intelectualidad avanza~~ 
da•, as el magnifico movimiento convocado por los estudiantes.en 
1958 en torno a la lucha por la Ley Org•nica: el Plenario da la 

. . . ~ o . ' 

CUltura y e~ Pueblo Trabajador. 
. . 

Pa•ar4n 15 ·mese•, hasta abril de 1961, antes de que se 
constituya la Central de Trabajadores de Uruguay (CTU). El pe
rlado fue de huelgas muy grandes y todas victoriosas, estimula
das por al clima de unidad. El conflicto de la industria textil, 
por su• caractartaticas, marc6 en 1960 una .nueva etapa en la me• 

i 
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todol091a empleada por la clase obrera en sus lucha•, en condi
c1onea de mayor dureza. Ubicada en el tema central de la pro-
blell&t1ca que planteaba el FMI, la congelaci6n de salarios,· la 
huel9a textil utiliz6 un arma diferente, la ocupacidn de flbr! 
ca•, que posteriormente seda tan utilizada. 

•La actitud de ocupar la tlbrica y no abandonarla in 
corpor6 una modalidad de tanta activiaad y repercu-= 
1i6n que ·1e convirti6 en escuela aceleradora de tem
ple y educaci6n proletaria. El lector ••• puede dedu
cir la diferencia entre ~a c1a1ica buel9a que deja -
la tabrica en manos del capitalista y ésta que toma 
la flbrica en su• manos, la ocupa, la prote9e, or9a
niaa su vida all1, su alimento, su descanso, la vi9i 
lancia ante el posible ataque policial y tambi'n fren 
te a cualquier sabotaje o deterioro. Exiqe organiza~ 
celo1amente.todo, nombrar autoridades, establecer dis 
ciplina consciente, etc. Eso, más la organizaci6n -= 
del contacto.con loa familiares, la aovilizacidn de -
fsto1 en apoyo de lo~ ocupantes, la pEopaqanda siste
mltica hacia afuera. Es lo mis parecido a un ejerci
cio anticipado del control obrero, esa herramienta y 
esa etapa a la que la clase obrer«1 debe apelar en ins 
tancias mls elevadas del proceso ~ -tambi&n- en la ti 
••del poder"'23) · -

La formacidn misma de la CTU en abri~ de .1961, con la par
t1cipac16n de 120 deleqacones con voz y voto y 22 delegaciones 
fraternales, representando a 300 mil trabajadores, es un indica
dor del proceso de maduración vivido por el movimiento obrero -
al inicio de los años 60'. E1 problema.planteado en las instan
cia• fundacionales, era la posible contradicci6n entre el pro9ra
aa propuesto y los. integrantes de la Cent~al. Dada la amplitud · 
de 9remio• que integraban ese "abanico de unidad", su comdn den2 
ainador eran los programas m!nimos de acci6n. Por la heteroge
neidad 1deol6qica y de experiencias de luchasr alqunoa gremio• -
•\al acababan de desprenderse de la CSU, otros ·con la influencia 
dOllinante de aectores pol1t1cos burguesesr y las campañas contr! 
r1~• de qqJenes resistían el proceso unitario, no aseguraban el -

U) JODJIGUEZ, E., op. cit~~ pp. 91-92.· 
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rHpaldo atUido a una base de principios proletarios en la .Ce!!_ 
tral. 

Con todo, la Central se form6 en base.a un programa de -
a~lidos principios ·c1a1ista1, apoy4ndo1e en la con1olidacidn -
del nGcleo obrero m4s antiguo y consecuente, de tal modo que -
Gate airviera para unir y hacer avanzar al conjunto de la cla- . 
ae, o, en la1 palabras de Enrique Rodr1quez, como "puente y no 
abitmo". 24 > 

El pro9rama aprobado en 1961, postula loa siguiente•~-. 
principio1s defensa de ·1os intereses generales de la clase obr! 
ra y el pueblor .democracia sindical; derecho a cr1tica y auto-
crlt~CAJ independencia del Estado ylos:patrones, prescindencia 
de afiliaci6n pol1tica, filos6fica y religiosa. Orqanizaci6n -
nacional para la· ciudad y el campQ¡ acercamiento con organiza--

. ciones populares y estudiantiles. Lucha por mejoras econ6micas, 
culturales y sociales y propen~er a una sociedad más justa, .sin 
explotados ni explot~dores. Por plena vigencia de libertades d! 
mocr4ticas y sindicales. Contra los monopolios, antimperialis
~o y por reforma agraria. Amistad con lo~ trabajadores a esca-
la nacional e internacional1 lucha 
apoyo a la lucha anticolonialista. 
rio como principio blsico. 25

> 

contra las armas nucleares1 
Internacionalismo proleta--

El· año 1961 culmina con la huelga frigor1f ica en la que -
muere el obrero Walter ~tta, y dos paros generales solidario• 
con e1te conflicto. 

. ·.:··. 

La conferencia del CIIS en Punta del E1te, en el me1 de.
d.iciembre, pro~oca grandH movilizacionea ~· car4cter. interna-:
c.ionaliata .y de apoyo. a la Revoluci6n cubana. 

2•> RODRIGU!Z, E. op. cit., PP•. 93-94• 

as) C&~. TURIAHSKY, w. Et movimitnto ob~t~ó u~ugu4yo, T. l. 



... 172 -

No •~ria aventurado afirmar que a partir de 1961 se empi! 
1an a vialumbrar condiciones de diriqente en el movimiento obr! 
ro en la escena nacional. La unidad, que otorqa fuerza para pa 
••r a 1er protagonista en luchas de grandes ma9nitude1 que pue-
d~n hacer retroceder al gobierno y el capitalista, a quienes el 
obrero aislado y expectante ve!a como intocables e invencibles, 
•ea un revulsi~o que le hace cobrar estatura•. Asimismo, cuan-· 
do el enemigo lo golpea ferozmente mostrando su odio de clase -
el obrero comprende n1tidamente la mentira propagada por genera . . -
cione• 1obre "ese• Estado protector o el patrdn benefactor - --
c•101 obrero1 de Montevideo me odian" dec1a Benito Nardone) .... 
lu inter•• por los problemas internacionale• y por la lucha de 
obre~o• de otros paises, desde una perspectiva m&s claramente -
cla1i1ta, va cimentando una aut~ntica conciencia de clase que -
•ma1 que simple 'politizac~dn', es prestancia y atributo de.di
rigente•, afirma Enrique Rodrtquez. 26 ) 

11 rasqo central que caracteriza a la movilizacidn popu-
lar de la d6cada de los 60', es la ampliación de los sectores -
que confluyen en ella y por la interrelaci6n del car4cter rei-
vindicativo y pol!tico de cada acci6n. 

Al conjunto de la clase obrera se unieron los trabajado-~ 
re• del aector estatal, los funcionarios pl1blicos, loa· brmcarioq, 
101 maestros, profesores, estudiantes, ~ntelectuales, nuevos. --
9rupo1 da a1alariados rurales, y los jubilados y pensionistas 7 
Ol'CJ•nizados en el movimiento dirigido por don P~ulino Gonz4lez. 

La• movilizaciones que comienzan por reivindicaciones in-· 
.. d1ata1 •e tran1forman en imponentes acciones de tndole poltt! 
ca, ya 1~a por tratarH de qremioa de trabaj~dore• del E•tado, · 
o Por enfrentar la repre•i~n, lo• de1pido1 o pri1ione1 de mili
tante• y la• campañas sañudas de la "qrari prenaa•, o porque 101 

·trabajador•• exigen leyes 1ocialea u otra• aecUda1. A 1u vez,. 

26 > lODRlGUEZ, Bó, op. c.i..t., p. 94. 
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la1 manifestaciones, paros y huelgas do cla~a iniciaci6n pol1t! 
ca, 101tienen siempre reivindicaciones económicas, nunca aband!?, 
nada• por los gremios. Esta combinaci6n permite ensanchar al ... 
movimiento y multiplicar la riqueza y variedad de formas de lu
chas paros generales, huelgas, manifestaciones, ocupaci6n de f! 
brica• y centros de e1tudio1 marchas a pie a lo largo del pa111 
1olidarldad masiva con 101 huelgui1tas1 ayud~ a la agremiación 
de asalariados agdcolas1 coordinación de las acciones d~ masas 
con la actuaci6n parlamentaria1 adopci6n de los mOtodos obreros 
por 101 emp.leados pdblicos, maestros y profesoresr demostracio
nes de los obreros del transporte urbano con sus veh!culos, etc. 

Es en esta ddcada en que se establecen v!nculos s6lidos -
entre la clase obrera y las capas medias, en torno a los m4s va 
riadas temas de interGs nacional: defensa de la Escuela y la -
Universidad, del 'rOgimen .de previsión social, etc. A propósito 

da 6sto, es bastante ilustrativo el pa~áje de un discurso de Luis 
Batlle, el 10 de agosto de 1962, en el que desde su postura de -
"oposición", denun~ia la situación de la educación y la trascen
dencia social que ello tiene: 

" ••• en cuanto lle96 el Partido Blanco al poder, lo 
primero que estuvo en peli9ro de nuevo fue la ense-
·llanza pl1blic·a, lo primero que estuvo en peli9ro ·'de -
nuevo fue la enseñanza universitaria en toda la Rep6 
blica,. por primera vez en la historia del paS:s noso:' 
tro• vimo• desfilar a lo lar90 de Montevideo una ma
nifestaci6n d• m&1 de 40 mil personas defendiendo la 

·eacuela pGblica. Mae•tras son 8 ail en todo el pata. 
En Montevideo podr& haber· un millar de ellas, laa res 
tantei repartida• en todos.los departamentos del inte 
·rtor. LC6mo entonces la presencia de esas 40 mil pei 
•onas que de•filaron por laa callea de Montevideo? -= 
LMaestros? INo! Vecinos, todos que concurrieron por 
que la ••cuela pudJ.era estar en peligro." 27) · ·-

• 

21 > IATLLE, Luis, P~n44mlento y 4C~l4n, pp. 728-729. 
1: 
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J. 1 Uome.nto.6 de. .6.tntu.l4 po.Ut.i.ca. 

Durante el gobierno de la UBD (1962-1966) en el que se -
a9ravan la1 tendencias antidemocr4ticas y represivas en un r4p! 
d~ recorrido por la ruta del entrequismo a los Estados Unidos, 
hecho• como el intento de golpe de Estado en junio de 1964, la 
ruptura de relaciones con Cuba en ese mis.:> año y la constante 
violaci~n a las libertades pQblicas y sindicales, constituyen -
no adlo momentos de lucha de gran envergadura, sino tambiAn.in! 
tanciaa de alntesis pol1tica en amplios sectores sociales, mad~ 
rando elp:oceso de concertac16n proqram4tica de 1a1 diferentes 
vertientes del movimiento popular. 

En junio de 1'964, despu's del golpe de estado en Brasil, 
•• produce una crisis min~sterial con lJ xenuncia de todo ei 9! 
binete. El ej6rcito propone al General Moratorio para el Mini! 
terio de Defensa, siendo a~eptado de inmediato. Circulan infor 
maciones de precip~taci6n de un qolpe de estado de derecha. Las 
organizaciones pol!ticas de izquierda, los lideres sindicales y 

populares, el movimiento estudiantil, llaaan a~ combate popular 
contra el golpe. ~n menos de una semana, cientos de asambleas 
4• fabrica, sindic~tos y centros de estudio votan clamorosamen
te resolucio~es de luchas en todos los terrenos. El 17 de junio 
•• .realiza un paro general por 24 horas y una multitudinaria m! 
ntfeatacicSn bajo la consigna "soluciones s.!, golpes no"; el mo-

· vtaiento obrero y popular que est& inmer10 en el enfrentamiento 
·.a.la poUtica fond.omonetarista impuesta por el gobierno, distin~ 

9ue el peligro y asume la responsabilidad de tomar en sus manos 
1• defensa de las libertades democr&ticas·uni•ndolo a la plata
forma reivindicativa. Ambos aspectos impl!cito1 en la mencion! 
da conai9na, aintetizan la naturaleza aáultifac6tica de la·ac-
cidn pop~lar, que logra frenar en •ata y otras oportun~dadea, -
el plan rec¡reaivo de las clases dominantes. 

Apenas terminadas estas.acciones, la OEA vota el 21 de -



- 175 .. 

julio ~a orden norteaaericana de romper relaciones con Cuba. En 
el aniversario al asalto al cuartel Moneada, el 26 de ese mes, 
H inician doa meses de manifestaciones que conmueven al palsr 
el 28 de julio, una gran manifesticidn por la Av. 18 de julio -
en Montevideo, con fuerzas sindicales y pol!ticas1 el 30, la -
•caravana de la di9nidad• de centenares de veh1culos recorre --

·Montevideo,· por la autodeterminaci6n de los pueblos y en apoyo 
a Cubar el 8 ~e septiembre, el Consejo Nacional de Gobierno'de
creta la rup~ra de relaciones con Cuba: al d1a siguiente, en -

~ . 
la Explanada de la Universidad se realiza un gran acto de repu-
dio, seguido de manifestaciones duramente reprimida'sr el 11 de 
ese mes tiene efecto un paro generalr el 12, decenas d~ miles -
de personas acompañan hasta el Aeropuerto al Embajador de Cuba. 
La concentr~ci6n ~n el Aeropuerto •s tambidn reprfmi~a ferozme~ 
te. 

Las "Medidas Prontas de Seguridad" que entre octubre y d! 
ciembre de 1965 son implantadas por dos veces consecutivas, su! 
pendiendo las ºgarant:tas constitucionales,, ~~~~1:celando en ese -
lapso a mas de 1500 militantes sindicales, estudiantiles y de·
los partidos de izquierda, clausurando a la prensa y radio opos! 
toras,. conmueve a todos los sectores democr&ticos del pata. Pa-. ' . ' 

roa por 24 horasr paros por 72 horas de loa funcionarios "de loa 
Ent41a Aut6nomoa y la Adminiatraci6n Central; actos y paros sor--· 
presivoa en loa .lu9are1 de trabajo de bancarios y empleados del 
Bata.dor. manifestaciones por loa barrios con m1tines en las f&br! 
caa, encu~dran el enfrentamiento a las violaciones de la legali-

~ dad democr&tica. 

La eriaia banc•ria tambi•n •• en~rentada por mile1 de tra
bajador•• y militantes sociales •.. El paro· general convocado al 
6 de abr~l por la central obrera,·. no tiene un contenido excluai
vamente aolidar.io •ino prograidtico: contra la criaia y la banc! 
rrota nacionalr contra el privilegio· y por .soluciones que lo ata . . . . -
quen1 por fuente• de trabajo y nivel de"vida para ·~ pueblo1 por 
libertadea pOblicas y aindicalesr en solidaridad con los gremios 
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en l~ha. Participan en 61 ·soo mil trabajadores acompañados -
por buena parte del comercio minor111ta. Los empleados banca-
rio• decretan.una huelga por 20 d!as, exigiendo fuente• de tr! 
bajo,· la creaci6n del Banco estatal de Fomento Agropecuario e 
?nclu•trial, por la participaci6n del gremio y la central de -
traba.jaclore• en el Consejo Honorario. d~l Departamento de Emi-7 
•iones del Banco de la RepOblica, por la nacionalizacidn de la. 
banca y del 1ahorro, por una nueva ley de bancos y por comisione• . . . . 
interventor~• de bancos con representantes da la Asociacidn de , 
11\pleado• Bancario• del Uruguay (AEBU). El 19 de abril, los --
bancarios realizan una asamblea en el Paraninfo de la Universi• 
clacl. 

IA8 clausuras de los diarios El Popular y Epoca y la cens!! 
ra a1· 11emanario.Marcha, es respondida por los p~riodistas,· qra- • 
fico1 y vendedores de diarios, paralizando por 48 horas en dos 

. . 
oportunidades la salida de los diarios de las clases dominante• 
o adictos al gobierno. 

La intervencidn' norteamerlcana a santo .. 'Dominqo.qenera mo-. . 

vilizaciones obreras y estudiantiles¡ los Obreros portuarios di! 
ponen ~l bloqueo contra los barcos de bándera norteamericana. 

Para tratar de romp~r la.unidad y disciplina de los traba~ 
j~clore1, el gobierno recurrid a burdas provocaciones que preten• 
dlan involucrar a la Embajada sovi6tica con el movimiento sindi~ 
cal. ·' Estas · fraca·saron cubiertas de ridtculo y concluyeron con'~'. 
la renuncia del .Mini11tro del Interior y los principales jerarca~ 
poU.cialHo 

11 Con9re•o del Pueblo, realizado en el mes de agosto de 
. . 

1965, •• seguramente uno de los moment.oá .mb trascendentes en -;:'; 
el proceso de unidad de la clase obr~ra con la.• capas medias, .. ~ 
lo• trabajadores del campo, los estudiantes' y los intelectualaj'~º 

·';;· 
,.'·. 
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en torno a un Programa.comdn de Soluciones a la crisis, que en 
llneaa qeneralea, constituye adn hoy el proqrama que condensa 
en el plano.de la acción social y en el plano de la acción po
lltica, los objetivos de la lucha popular. 

El 12 de agosto se inaugura el congreso del Pueblo con -
un acto· que des~orda el principal estadio cerrado del paf.a, .el 

Palacio Peñarol, y delibera los d!as 13 y 14 de.agosto en el -
Edificio Central de la Universidad. 

Participa~.1376 delegados en representaci6n de 707 orqan! 
1aciones obreras Y. popuiares que agrupan a m4s de 800 mil pera~ 
nas. 

•gui6nes $omos•, dice en un pasaje el Men4«]e «l Puebto -
U~u9u4yo que elabora el congreso: 

"Somo• los obreros· industriales/ de la construcci6n 
y el transporte, Somos los empleados y obreros del 
comercio, de los bancos y la p~evisi6n social. so-
ao• los maestros, p~ofesores y estudiantes de todas 
la• escuelas y universidades. Somos lós funcionarios 
nacionales, ·da loa Municipios y los Entes Aut6n9mos, 
Somos los jubilados y pensionistas. Somos los peque-· 
!os y medianos productores rurales, peones de estan
cia y asalariados del campo, somo~· loa a~tesanos y 

. pequeño• comerciantes. Somos l~s trabajadores agrupa 
dos en·cooperativa• de producci6n o consumo en la-= 
ciudad y en el campo. Somos los hombres y mujeres -
profe•ionales, de la prensa, del arte y la cultura. 
Somos· las div'eraas capas populareu trabajadores de
so~upados, empleados del servicio dom•stico, inquili 
nos, ama• de casa, pobladores de las viilas, comi1i¡ 
na• de fomento, comi1ion~1 vecinales, etc. Todo lo
qu• vive, palpita, ••tudia, pi•n•••. trabaja y produ
ce, ••t' en nuestro Con9re•o1 su vitalidad se demue~ 
tra poi lo profundo de 1u1 ratee•· en el pueblo. Cad¡ 
uno de.estos sectores, es una expresi&n viva de las 
luchas d'e e•• p11eblo, que hoy •• yergue para resca-
tar un destino que ••nos ha robado,R 28) 

28 ). Mensaje al pueblo uru9uayo, C4A, Wladiair Turian•ky, Op, cit., 
. pp. 92-93. 
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El Mensaje denuncia a los responsable• de esta situaci~n, 

ª600 taailiaa latifundista• que poseen la mitad de -
la tierra laborable'y el 70\ de la1 producciones de 
lana y carne. La banca privad~ •nacional o extranje
ra- que ha absorbido el Banco RepGblica y controla -
o ueutructGa a la mayorla de la industria y el·comer 
cio nacional con métodos usureros. Lo• monopolios ex 
tranjero• que •• llevan del pata gran parte de la ri 
queaa nacional, desangrando su economla. Toda claae
de e1peculadorea, estafadores y contrabandistas e in 
teraediarioa que siguen amasando fortuna• multimillo 
nariae. -

•1eta attuaci6n nacional mue~tra el autlntioo mar 
tirio que sufre el pueblo laborioso, y 9olpea 1in -~ 
piedad a loa hogares de los trabaja4orea y a la na-
ci6n en au conjunto. Todos cuantos .han lleqado a es· 
te Con9reao, cada grupo, sector, gremio, capasocial, 
al exponer· au~ problemas ante este auténtico cabildo 
Abierto, ha podido constatarlo1 laa causas profundas 
de loa males, los responsables de. loa infortunios de 
todoa, aon siempre los mismos1 po~ eao la urqencia de 
asumir una actitud de pueblo, para que la voluntad y 
el esfuerzo nuestro se imponqan.· Bao es lo que estl 
planteado como imperatjvo de la ~ora presente. 

ªEl pala necesita cortar esas trabas a su desarr~ 
llo, erradicar esos males y abrir ancha ruta a la ex 
panai6n de las fuerzas productivas. . . -

ªHat voce~ que promueven abierta~ solapadamente 
que hace falta un hombre fuerte o providencial. El -
pueblo lea dio cumplida respuesta a travfs de las -
~or~adae del 17 de junio de 1964 y 6 de abril de - -
1965 ~ lo hace hoy cuando a trav•• de este Conqreso 
forfa eu unida~ y levanta un prograaa de aolucio-~
nea ••• • 29) 

•i.a crimi• rio es una palabra para la propaganda", as la -
fra1e con que comienza el programa de soluciones propuesto, que 
atiende fundamentalmente a: Reforma aqrari&·intac¡ral; Nacional! 
saaidn de la banca p~ivada, del comercio exterior y de las in--
4u8trias de exportaci6n; defensa y ampliaci6n de las .libertadas 
p6b11ca•1 polltica exterior libre.de presi~nes.imperialistasr -
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de1arrollo de la educaci6n pÓblica, 9ratuita y .laicar elimina--. 
ci6n de la compósicidn,polltica en los Directorios de. los Entes 
comerciales,. industriales, educacionales y de previsidn social 
del Estado, dando representaci6n a los directamente interesado11 
moratoria de la deuda externa y suspensidn de las remesas al ex . . ~ 

tertor por concepto de ganancias de empresas extranjeras; sala-
rio ~fnimo vital nacionai y defensa del poder adquisitivo de ~! 
larios, jubilaciones, sueldos o.remuneraciones, etc.; aument~ -
adecuado a 11

1 s jubilaciones y pensiones1 exi9ir el pa90 puntual .. . 
de los salarlos y cerrar el paso a toda con9elacidn a loa ·mis-- · 
mo11 obtener leyes de protecci6n al trabajo, a la salud y al d! 
recho de organizacidn; leyes de proteccidn a~·autántico cooper! 
tivismo, en todas sus ramas1 leye~ de protecci6n a la salud del . . 
pueblo, a ~a vivienda higi6nica y econ6mica. 

' 
"Eatamoa aéquroa d~ que en el Proqrama y las Resolu-
cione• '•• condensan las aspiraciones del pueblo, ~on 
la contracara, la r6plica al hondo drama que vive la 
11eptiblica. No noa hemos reunido simplemente para pro
clamar propaqandlsticamente nuestro inconformismo. -
No 1 la1 1oluciones que proponemos no son ni letra --. 
fr1a ni proposiciones de ocasi6n. Por"aúo el proqra 
aa'es profundo y humano. -

rueblo de Uruquaya 

· fe
0

nemo1 uni6n, 1om9s una fuer.za pujante, tenemos fe 
y confianza' en nuestro 111ovimiento. Sabemos lo que :._ 
propiciaaoa, Marchamo• hacia la realizaci6n. Nadie -
puede impedirnos que as1 •ea, porque '•ta es una ban 
4era ju•ta llevada por la• podeiciaaa manos de un pui 

·blo en acci6n •• , Aspiramos a que eate Me~1aje 1ea, ~ 
para cada trabajador manual o intelectual, como su -

·.propia determinaciOn, como un voto tntimo de ••r par· 
ttcipe de esta gran columna •• ," 30) · -

In eept·iembre .de 1966, lue90 de ,dos año• de in1tancias fo!. 
aat;ivae, se realiza el Congreso .f!e unificacien sindical en ei CJ18 
••·conetituye la convencidn Nacio~al de Trabajadores, Gnica'cen· 
9ral de trabajadores que co.n. los año• · 1d incorporando orc¡lnica• 
mente a ~odos 101 soctore1 sociale• representados en el Congreso 
del PUeblo, cuyo Pro9rama de Soluciones a la Crisis, adopta. 

lO) Mu4a./ e. dtt Pcu.bto ·u11.u9ue1yo, PP• 95-96. 



CAPITULO 4. LA CRISIS POLITICA OE LOS PARTIOOS TRAOICIONALES Y· 
LA FRAGILIOAO OE LA OEMOCRACIA BURGUESA 

La in••p•rada victoria electoral de los sectores blancos ru 
ralbtas en 1958, encabezados por Be~ito _.ardone ( "Chicotazo") de. 
be ••r interpretada 1e9dn dectamos al principio, como la inconfor 
aidAd de amplios sectores de la poblaci6n -especialmente los.del
.. dio rural- ante los efectos de la crisis que loa gobierno~ col~ 
radas de la postguerra no logran atenuar ni resolver, tanto por -
au naturaleza estructural como por la linea de conciliacidn con -
el illperialismo que los agudiza. 

La llegada' del Partido Nacional al gobierno, impulsada en -
la campai\a electoral como la solucidn alternativa a la polttica -
de los colorados, a pocos'meses de la ~leccidn no hace m4s que -
desenmascarar al Partido Nacional y poner en tela de juicio la V! 
lidez hist6rica del bipartidismo·como sistema polttico. 

La polttica de saqueo a los sectores populares y.entrega 
del pata a los monopolios imperialistas, conv~rtiendo la poi1tica 
exterior uruguaya en ap,ndice de la diplCIÍacia ~orteamericana y -

en lo interno, con grandes facilidades para la ingerencia de la -
lllbajada yanqui en toda la vida institucional: espionaje, bandas 
fascistaa, anticomunismo, etc., contra~ta notoriamente. con la im! 
gen de loa blancos en la "~pasicidn". 

' ' 
Ante• de est~r en la mayorta del gobierno, el herrerismo, ·-

vistiendo un "nacionalismo de derecha", repudiaba el panamerica-
ni1110 y denunciaba muchos hachos del saqueo norteamericano del -
continente. Herrera denunciaba a Rc?driguez Larreta como "la coto
r~a borracha da Wa•h'ington" y a Char Batlle Pachaco como "tra~u!2. 

tor.del in9H• b'sico de las 6rdene~ norteamaricanaa". 

•Lo• que ne9aron cuando· eran opo·•icl~n, a votar de1-
de •1 Pacto de Chapultepec ha1ta el Tratado Militar 
co~ lo• E1tado1 Unido1, 101 que repet!an la fraae de 
Herrera& 'lo• coreanp• .del norte aon lo~ artiqui•t•• 
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,de hoy•, •• ali•t•ron para aproba~ los c~nvenio• •'• 
ver9onao•o•. Pu•ieron 101 aparatos·del ej,rcito y la 
po~ic!a bajo el contralor norteamerican~, cantaron -
con la •isaa vos de falsete y la ahaa unci6n que -
otroa la 'pso•• cre•p•' del panamericanismo y el ver 
bo de la en tn9a 11(a de acocada", 31) -

No es la muerte de Herrera, como muchos pensaron, la que 
elimina la literatura antiyanqui1 los dirigentes del herrerismo -
repr••entaron •iempre a la oligarqu!a, (latifundio, gran canm:ciO, 

1 
etc.) · 

• •vinculado• en el pa1ado & Londres •'• que a Waahin¡ 
ton y en cierto• per!odoa a Berl!n •'• que a Nueva -
Y~rk". 32), 

llegados al poder se manifestd el contenido de clase, de esencia 
contrarrevólucionaria, como puntos de apoyo del imperialismo yan-

. . l 
qui mas all& de'las contradicciones circunstanciales. su lugar co . . -
mo clase social en relacidn al proyecto alternativo de.la clase -
obrera y sus aliados, condiciona en dltima instancia, tambidn su 
conducta respecto al imperialismo norteamericano. 

. . ........• 
El triunfo de 1962 del. grupo liderado . por Fern·4ndez C-res-

po, la UBD, grupp polltico relativamente.obligado por sus nexos -
con ~l electorado popular montevideano, marca el debilitamiento .
electoral de las· corrientes m&s derechistas. Sin embargo, luego -

. de la muerte del llder, date se perfila m4s claramente en su esen 
cia regresiva. Enfrentado y aimult&neamente abrazado por la ley -
de .Le~H con el otro grupo herrerista. que encabeza el Dr. Marttn·. 
•~ Ech99oye~, careciendo de un sostdn organizado de masas como -
fuera el nardonismo, trata de crearlo apoyado por banda• crimina-. . 
lea y fascistas, bu•cando enrolar a la poblacidn del campo y loa . - . 

aeator•• marginalel urbano• .en torno a un programa anticomuni•ta. 

l1) C, .... lodney ArhHndi, informe al XVUl,Congre•o del PCU, 
1963. 

32 > lb.Ld, 
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• In loa auat~~ año• de este •egUndo gobierno blanco, se li-- . 
bra una lucha a brazo partido de la clase obrera, loa eatudiantea, 

la1 capa1 media• urbana1, la intelectualidad avanzada y algunos --
1.CtoH1 de ual&riildo• iurales por cerrarle el paso y por bloquear -
la con1olidacidn política de la reaccidn. 

Afectada naqativamente por la·pol!tica de los gobiernos-~
blanco•, la 9fan burgue•1a industrial conciliadora, representada -
por Luia Batl~e,· adopta sin 8mbargo una postura vacilante hasta la . ., 
coaplicidad, aunque de•pliega una virule~ta verborragia ope)sitora • 

. La compoaicidn de clase del Partido Colorado,, en que se --
amalgaman capas de 9randes ganaderos y burques!a en~reguista con - .. 
la a~ta burguea1a conciliadora de influencia primordial en la Lis
.ta 15 de Lui•·Bat~le, junto a las ya tradicionalea burgues!a media 
y pequeñaburgues!a urbana· alistadas hist6ricamente por el Batllis
mo, lo incapacita, como es evidente, para sostener un programa de 
independencia nacional y cambios econ6micos democr4ticos. Las pug
na• entre 101 grupos entreguistas y reacci~~~f.~Os y las tendencias 
democr&ticas de la burgues!a media y la pequeñaburgues!a en el Par 
tido Colorado, lo.hace oscilar de continuo, pero alej4ndolo de las 
••ta• de·avance transformador. 

11 acercamiento objetivo de loa colorados a los blancos, ~ 

petar de 101 perjuicio• que su pol!tic~ le supone a los industria
l•• aediOI y A los .pequeños y medianos capitalistas de la ciudad y 
el ca11po que tradicionalemte dieron 1u·apoyo al batlliamo, tiene -
noto~iamente un· origen de clase. 

Con1ciente11 de que un ·golpe regresivo los· aventada de la -
Haena poUtica del pab, le temen mC.·al evidente avance organiz! 
ti~ y polltico del movimiento popular, y permiten pasivamente la 
conap1rac16n reaccionaria. 

81Pe»r1u tradic16n hiatdrica otra 'debiera ser la conducta· 
c!el Partido Colorado, es su contenido de clase su verdadero l!mi~e 
bi1t6rico ante la polarizaci6n de la lucha de clase, 

' 
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P.or eataa mismas razones, la democracia dejaba de ser pro--
9reaivamente, la mejor forma polttica de dominaciCSn.de las claaes 
en el poder. 

En un pat1 en el que el golpismo era intr!nsecamente d'bil, . 
tanto por choca·r con· el categCSrico repudio popular como por·· la. -
tradiciones democrdticaa de buena parte de las ~ armadas, au 
peli9ro1idad 'se nutre en el agotamiento de la capacidad democr4ti 

. -
ca de la1 clases dominantes, en la crisis pol!tica histCSrica del 
~ipartidismo. 

La conspiraciCSn •gorila• 1e encamina, entonces, en dos sen
tidos. Por una parte,.se monta una maquinaria policial y militar 
que responde al PenUgono, a la CIA y al FBI -y que actaa coordi
nadamente dentro de las fuerzas armadas y los servicios de intel!. 
9encia- servicios datos que infiltran, entrenan y controlan al -
margen de la ConstituciCSn uruguaya y en general, hasta de las dis 
posiciones ministeriales. 33 ) De este modo, arman un poder oculto~ 
en acecho, que registra la f.i,liaciCSn polttica de todos los ciuda
da't°s, y que, como lo anuncia premonitoriamente Rodney Arismendi 
en su informe al XIX Congreso del PCU en ~966, "se agranda por la 
frivolidad y la cobard!a.pol!tica de hombres de las viejas estru~ 
turas partidistas, mÚchos de ellos v!ctimas potenciales de las r! 
presione• del mañana, como lo ilustran hasta ~l hartazgo los eje! 
ploa de Brasil y Argentina y otros martirizados pueblos latinoam! 
ricanoa•. 

Por otra ·.parte, el imperiaUamo acto.a sobre aquellos secta-

l_U ·lle N••an declara en uu ante el senado de lo• 11tado• tin·1~
do11 ·•en Uru9uay, el e•t•nca•i•nto econ6•ico ha contribuido a 
una inquietud popular que recienteaent• ,aulain6 en una grave. 
ola de huel9a1 •• Nue1tra ayuda el u~uguay ••ti orientada ha~
cia •1 •ej~raaiento de la• pequeAa• •r•al, aunicione•, comun! 
c•aione• y equipo• de tran1porte de la• fuer••• de •eg~ri---· 
dad.• C4~, Ari•mendi, Informe al XIX Con9re•o, 1966. 
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re• d• la1.cl•••• dominante• que -sin sequir la linea mas regre-
11va y aventurera de 101 que deseab~n precipitar al pa1s a .una -
dictadura abierta- procuran adecuar la estructura constitucional 
a la• condiciones de ascenso del movimiento obrero y popular, -
con la ~ntenci6n de cerrarle al paso con la .reatricci6n de libe! 
tade1 e instituciones democr4ticas. Estos sectores, predominan-
te• en la1 direccione• de loa partidos, aunque distinguibles de 
loa otro1, conducen evidentemente a lo aillnO, ~una salida anti-· 
democr4tica. 

El pacto de 1966 para reformar la Con1tituci6n en las ele~ 
cion•• de noviembre de ese año, concreta el programa antidemocr4 . -
tico en torno al cual el imperialismo promueve el entendimiento 
entre loa dos partidos. En este proyecto constitucional regresi
vo •• tiende a una mayor concentración del poder en un Ejecutivo 
unipersonal, en la per~pectiva de un~ mayor institucionaiizaci6n 
de la represión, que supone la existencia de una "mano f.uerte", 
El ai1tema colegi~do era de alguna manera. mucho m4s. sensible a -
·las presiones de las clases subalternas, y en esa medida, el Es
tado, incluso en los gobiernos blancos, pose!an todav!a cierta -
capacidad arbitral y de absorci6n dé las re~vindicaciones popul! 
rea. La Constitucidn proyectada -y· aprobada en noviembre de 1966-
eatrecha en. forma extrema esa capacidad arbitral y por lo tanto 
democr4~i~o-burguesa • 

. La democracia como forma de gobierno y como valores inhe-
rentea a la identidad nacional, pasa a ser un valor exclusivame~ 
te defendido po.r loa 1ectorea populares (dentro de los cuales -
••incluyen.naturalmente ~H bases populares de los partidos tr!. 
dicionale1, cuya experiencia s~cial 101 ubica abiertamente en la 
6rbita del pro9rama alternativo al de 1ua partidos, generando un 
.. yor ndmero de contradicciones en.la escena polttica nacional). 
En eate contexto, adem.&a, •• producen ••rioi desprendimientos d~ 
llderea polltico1 democr4t1coa perteneciente• a 8mboa partido• -
tradicionalea, que proce1an .un acercaJliento polltico a las fuer
zas de izquierda. 
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J,oa valore• de la democracia y la soberanta popular, son -
incorporados definitivamente al proqrama de transformac16n naci~ 
nal de las clases subalternas, como defensa de las mejores trad! 
cione• · nacionale1, .levant4ndose como s!mbOlo nacional-popular la 
figura de Josd Artigas, de su qesta revolucionaria, devolvidndo
le en manos del puebio, la esencia histdriéá que las clases domi 
nante• hab!an se.:cionado y enterrado. J4) ~ -

l. 
1 . 1 

La llam¡·.da crisis poUtica de los partidos tradicionales -
cuya basa mat\rial es la crisis econ6mico-aocial -qu' a su vez -
ea acelerada ~or su propio efecto- inauqura en los años 60' una 
situaci6n de transici6n en la conciencia.pol~tica de' amplios see_ 

.• 
tora• populares, que por varios motivos no refleja macánicamente 
la maduracidn de las condiciones objetivas de una alternativa r! • • volucionaria. 

La nueva realidad del movimiento obrero y popular ·anterio~ 
·mente reseñada: maduraci6n ideol6gica y organizativa, alianzas -
cada vez in.fa s6lid~s de 4ste con las capas medias -especial~ente 
con los u!liversitarios-, la Unea estratdqica"éie incorporaci6n -
de vastos sectores populares al proceso ~e revoluci6n democráti-. . . 
ca ava.nzada y el impacto de la Revolucidn .Cubana, crean en los .-
años 60' condiciones mb favorables para avanzar en la unidad P2. 
lltica de la izquierda, que, por otra parte, aparece como una 
vla.de expresidn polltica de algunos sectores desprendidos de -
lo• partidos tradicionales en los que se cierran sus espacios 
reale' de par.tic:ipacidn. 

Sin embargo,· este. proce.so s~d complejo y zi9zaqueante. IDa 
fallido1 intento• da unidad pol!tica propuestos por.los comunis
ta• a lo• 1ociali•taÍI quienes se .. niegan ·a participar en un fren
te coman en la• aleccione• de 1962 (y •n C&lllbio lo hacen con el 

34
> &ob.re e1t• t••• que entendea101 ·de •.u•a · iilportancia, noa r•f!: 

.r1.r••o• con •&yor detalle en otro cap!tulo. 
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9rupo del diputado Enrique Err~ aduciendo la necesidad "táctica" 
4e excluir a los comunistas para ganar a otra• fuerzas) profundi . -
san la1 inarmon1a1 entre la• fuerzas que actdan socialmente uni-
4•• •la unidad comunista -socialista se da en lol hechos en la -
ac~ividad 1·indical, por ejemplo- y sus expresiones en la escena 
pol1t1ca nacional. 

Con todo, y con la autoexclusidn del Partido Socialista y 
4•1 9rupo de Erro, en 1962 se forma el Frente. Izquierda de L.ibe
rac16n (FIDEL), en el que junto al Partido Com~ista Participan 
9rupo1 de•prendidos de los partidos tradicionales como el ·Movi-
Minto Revolucionario Oriental (MRO), el grupo del Semanario Mar . -
cha, los sectores batllistas "Avanzar" y "26 de Octubre"¡ los m~ 
viaientos Izquierda de los departamentos de Maldonado, Paysandd · 
y otrosJ diversos 'agru:pam~entos de cat6licos, universitarios, e! 
tudiante1 y artistas y un buen ndmero de dirigentes sindicales, 
con el que amplios sectores de la izquierda se presentaron a la 
contienda electoral de ese año. 

La creciente influencia del FIDEL facilita los ~cercamien
to• pol!ticos con el Partido Socialista, con el que en 1966 se -
forma la Mesa por la Unidad del Pueble, aunque ello todav!a no -
eon1tituya una álianza pol!tica org~ica y duradera. 35 ) 

La conéiencia pol!tica avanzad~ d~ miles de cuadros obre-
ro1 que son la espina del movimiento gremial, constituye tamb~Gn 
un aporte importante a la conf iquraci6n de un proyecto pol!tico 
upli~ alternativo.ai ~ipartidismo36)', asS:.como la amplitud del 

35 i La unidad~'• amplia de la izquierda en·el pat1 se ver' con
cretada en el Frente Amplio, en febrero de 1971, 

l . . . 61 Al preHntarH al proyecto da Retor•• Con1titucional de lo• 
partidos tradicionales, 200 gremio• •sin involucrar for111a1~

••nte a la CNT· plantea la iniciativa de una "Refor111a Popular" 
que H hvanu como denuncia dél proyecto da las c:lase1 dom!, 
nante1 y •• convierte en un revulsivo de la diacuai6n pol!t!, 
ca en a•plios 1ectore1 1de la poblaci&n. El proyecto de "Re--
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programa del Congreso del Pueblo aparece COllO un polo atractivo 
para sectores incluso, de· la burgues!a media industrial y agra-
ria. 

Todos estos factores, a la par de las contradicciones socia
les y pol!ticas, _constituyen premisas para gestar un cambio cua
litativo en la conciencia pol!tica del p~eblo, y en particular -
d• los trabajadores. 

No obstante, las grandes des~roporcione1 que existen entre ~ 
la acci6n comdn en.el plano social y el proceso pol!tico -atena
~•clo por la Ley de Lemas- no producen hacia mediados de los 60' 
una ruptura ideol6qica definitiva de los paitidos tradicionales 
'!'18 ap~recen todav1a dominando la escena polttica y electoral. 

En otras palabras·, ·no existe adn una extendida conc.iencia PQ . -
1ttica en las masas que le.permita visl\ll!lbrar que sólo una sali-
•l.1 revolucionaria democrática y antimped.alista puede resolver -
ia crisis. 

Esta situacidn de transicidn en la cunci~ncia P?l!tica de 
las masas fue utilizada por los sectores llamadbs· batllistas.del . . 

Partido Colorado, que no se llamaban a enq~jlo en cuanto a lo que 
estaba sucediendo en la entraña de la r.ociedad y en la clasec:br!. 
ra, y m4s alarmante adn, en sus ~ropia~ bases partidarias. La 
elecci6n fue concebida como el camino por el cual transformar el 
profundo _descontento popular, el ansi"a de cambio y el repudio -
•:reciente a los planes impopulares del Partido Nacional, en un·
¡;oderoao instrumento para, a la vez de llevarlos nuevamente al -
~obierno, dar l~gar a una gran trampa política: legalizar a tra~ 
v'• de una reforma constitucional todos los aspectos reacciona-
' lo• de las medidas da seguridad. Seg.dn la opini6n de Enrique R2, 
~1d9ue1, •1a gran burgueda 1e sen,t!a todav!a capaz para inten--

••• forma Popular• obtiene 200 mil fir•••.de apoyo y 100 mil 
voto• en las elecciones de t966. 
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tar utilizar. el terremoto de masas para .dirimir su pleito antica 
pitalilta. Eae plan, moment4neamente, le dio buen resu1tado". 37f 

La d1recci6n pol!tica de las grandes masas y la conquista 
:ldeol69ica de .la mayor!a de la clase·obrera ·•e con~ert1a as! en· 
la tarea. ()r.incipal para producir un salto cµalitativo. El probl! 
.. de •1a conciencia pol!tica de las masas• otorgaba a esa cate-
90rJ:a •maaas" una connotaci6n diferente a· la de etapa• anterio--

r••· 
In la ddc~da de lds SO', ganar. a bs maaa1 aiqni~icaba 

l09rar que todas las fuerzas de vanguardia ae def in~eran por una 
orientaci6n determinada y de su aptitud por ganar i.nfluencias S2, 

br• las nuevas y naciente• fuerzas del m0vimiento obrero. En el 
pri .. r luatro de los años 60', la conquista de las masas se def! 
nla como el esfuerzo por unir los c~udalei fundamentales de la -
izquierda, por acercar los cuadros de avanzada del mivimiento -
obrero y popular a aqu~llos que en varias instancias, conduc!~n 
loa sindicatos, el medio estudiantil e intelectual y las princi
pales batallas democr&ticas. El cumplimiento cabal de la unidad· 
de la izquierda no se resolver4.en esa etapa sino hasta comie~-
zoa de la d4!cada siguiente. Sin embargo, lá formaci6n del Frente 
Izquierda de X.iberaci6n signific6 un avance sustantivo en el ca!! 
bio de la correlaci6n de fuerzas de la izquierda, expresado ade
... en el.hecho da.~onvertirse en l• pr~ncipal corriente del mo
viaient~.sindical y popular. 

De•d• mediados de los años 60.', el objati.vo de qanar a la.a. 
..... apuntaba a la conquista ideol6gica de la mayor.ta de la el! 
•• obrara. Esa meta debla tener en cuenta la existencia del re-
for:miaJQO como ideolo9la todav!a fuertemente arraiqada en vastas 
sector•• de la poblac16n. 

luperand9 todo reato de esquematismo, doctrinarismo o dur! 

n) RODRIGUEZ, E~ op. c~t., p. 115 
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sa en la tactica poUtica, se deb!a enfrentar loa planteas de -- .. ·· 
adecuac.i6n ·a las ·e•trecturas poU.ticas del bipartidismo, toda -- · . . . 
idea de gre111ialis1110 estrecho, de reduccidn de la labor de educa
ci6n del movimiento obrero o de temor a la agudizacidn de la lu-· 
cha·de clases en el pats. Se trataba de desterrar los numerosos : 
prejuiéio• y tradicionalismos de m~les de obreros, empleados, i! . 
telectualH, jubilado•, campesinos· y pequeños burgueses, social
mente e111puja~os en forma objetiva hacia las corrientes revoluci2_ 
narias, pero·cuya conduc;ta partidista e ideoldgica los vinculaba 
todavla a loa partidos tradicionales. 

La t&ctica dirigida a las "grandes masas" se perfilaba en
tonc'es a; estrechar las distancias' entre la ·pr4ctica social de m.!, 
le• de uruguayos y su insercidn en la escena pol!tica nacional, 

La aplicacidn exito~a de ese objetivo, cuya expresidn m4s 
cU&fana ser4 la formación del Frente Amplio y los resultados 
electorales obtenidos en 1971, constituirá un componente de suma 
importancia en la ~celeracidn de la crisis pol!tica del biparti
dismo y de su consecuencia principal, el agotamiento hist6rico -
de la capacidad democr4tica de la burgues!a uruguaya, rn4s preci
aamente, de su fraccidn o~iqdrquico financiera • 

• ;r 

',, 

• '!. 

.,.,. 

'.1 



CAPITULO, 5, LAS TRANSFORMACIONES OE LA UNJ~ERSIOAO ANTE LA 
CRJSJS'OE ESTRUCTURA 

'' 
In ·.:L ·proceso damaduraci6n poUtica y or9anizat1va del movi

aiento obrero y popular en el per!odo .abierto con la crisi's de -
••tructura en~a aociedad uruguaya, la Univeraidad desempeña.un . 

· rol de envergadura, especialmente desda la·~idn de su Ley Org4n! 
ca en el ai\o 1958. Este ~echo, por lo de.a, incide directame.nta 
en la coyuntura pol1tica que se inicia precisamente. en ese. a.ño, : 
aportancto nuevos elementos a la confrontacidn poU.tic•que enma!. 
ca la llamacta crisis de los partidos tradicionales. 

Como es ldgico, el proceso vivido por la Universidad y·m4,• 
particularmente p0r 101 estudiantes, se ~ntrelaza dialdcticamen
te con la pr4ctica social del conjunto del movimiento popular en 
el que el movimiento obrero va conquistando un lugar central • . . 

La conquista de la nueva Ley Org4rtica aparece como un par-
te~guas en la historia central de la Universidad, en la. medida -
que inaugura µna etapa cualitativamente diferente. En un impor-
t&nte documento de evaluaci6n de su trayectoria, la FEUU caract! 
riza concisamente esta· nueva etapa: 

•11 e~ercicio de la autonomta universitaria -princi
palaente & trav'• del coqobierno- se ~ransform6 en -
uno de loa elementos decis.ivo1 para el desenvolvi--
aiento t'cnico-cient!fico·de la Univ•r•idad. Fue a -
la vea el aarco que permitid el d~aarrollo del pen•• 
aiento y la acci6n da qeneracionH de uni'vtrdtlrioÍ 
que tnco~traron, al no estar •ometidoa a la depende! 
oia 4•1 poder político, lo• camino1 de la r••ponaab! 
lidad cfvica y la conciencia crltica que llev6 a la 
~niver1ida~ al encuentro. fer•ent~rio c~rt ~l pueblo v 

·.en especial con loa trabajadoru". 38) · 
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Un hecho de tal trascendencia·hist6rica nos obliga a recu-
rrir a la mayor cantidad posible de informaci6n documental, ya -
que en· la mayada de los trabajos publi.cados, las referencias a -
laa jornadas universitarias de 1958 son habitualmente muy genera~ 
le1, valorativas, pero poco desoriptivas, y·ia reouperaci6n hiato 
riocjr4fica que intento realizar busca ser un modesto aporte en el 
cometido de dim~nsionar eficazmente lo que se ha convertido en un 
•dato• histórico de las conquista3 populares. 

La llegada al Rectorado de Mario Cassinoni en noviell\bre de 
1956, da un nuevo impulso al reformismo universitario. 

F~gura descollante del reformismo~~ los años 40 1 , militan
te de la Asociaci6n de Estudiantes de Medicina, redactor de El E! 
tudiante Libre, a pocos años de su decana.to de Medicina, Cassino
ni. se perf 116 como el' candidato de todos los sectores progresis-
ta1 de la Universidad. 

·su elección significaba el compromiso de un programa, que .
el estudiantado.babia concretado en seis puntos claves de sus exf. 
gencias: defen~a de la autonom1a1 unidad y coordinaci6n de los -
Hrvicios universitarios1 desarrollo de ~os organismos centrales 
de la Universidad a travds de. Extensi6n Universitaria y Acc16n S~ 
c:ia,l, y Bienestar EstudiantilJ incremento de la investigación -
cientlfica; estimulo sistem•tico en todos los planes de estudio -
del analiais de la realidad nacional y enfoque de los problemas -
de1da el punto de vista general. La actuaci6n anterior de Cássin~. 
ni en la Unive~ddad Y·•u concepci6n renovadora de la Unive~sidad 
Lat.inoa11e~~ca.na H encuadran en &1ta Unaa de cambio. 

El pro9rama del Rector de 1956 tenia COlftO punto nodular la 
' . ' 

convicci6n de que la In1tituci6n debia cumplir una rel~vante mi--
ai6n social. Para lo cual se proponta incorporar a ella nuevas -,. 
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di1cipl~na• • incrementar, en ese. sentido, la• Facultades m4s vin 
culadas a la.econom1a del pata, la asistencia.estudiantil para -
que el acceao a la Universidad quedara expedito ·a todas la_s cla••· 

· ••• aocialea, el desarrollo cient!fico y la •daptacidn de la Uni
ver•idad a la1 nuevas orientacionea pedaqd9ic~s. En cuanto al 90~ 
bierno de la Universidad, era cate96rica su. opin16n respecto a· la. · 
importancia '1e. los Claustros y de la participacidn estudiantil·~ '..;. 
objetivos por :los que tanto hab1a bregado como estudiante de' .ia 
racultad de ~icina. Conceb!a una plena autonom!a para todos.lo• 
lnte1 de enaefianza bajo la coordinaci6n de un Consejo Superior .de 
lducaci6n. Era preocupación suya una polttica ~e ext~nsi6n de la· 
actividad universitaria al interior del pata que hiciese en los -
hecho• "la U~iversidad de la Reptlblic~ y no la de la ~apital de·
la Rept1blica•1 en este orden increment6 la labor 4e las Escuelas 
Agrondmicas de los ·Departamentos de Paysandd y Salto,· los traba-- · 
jo• del Campo Experimental de la Facultad de Veterinaria; amplit! 
dolo• y buscando convertirlos en verdaderos centros de investiga• 
ci6n. Se diversificd asimismo la_estructura universitaria cqn.la 
incorporaci6n o la creacidn de servicios ciestin'~dos a fomentar. -
nuevos campos de e.specializacidn y a ofrac,r mayores posibilida--
4•• vocacionaies con la creaci6n de las llamadas "carreras auxi-
liarea•. 

Cuandó apenas ~ab1a accedido Caas~noni, la Universidad con• 
.c¡ui•t6 el sistema· d~ par~idas qlobaleJ con la Ley Presupueatal de 
1t5?, tra1 intensas movilizacionH estudiantiles ·a finales de -.-.-
1956, eon huelqa'ay manifestaciones callejeras'cuya consigna era ,. 
~·•or un presupuesto juato y n•cional para la Universidad•. Ellte -
l~ro aparejCS un c0mplej~ reajuste de:todaa la• tareas contablH· 
'J le plante6 a Caaain~ni .uno de l.C?• prt;)bl-• _que da le preocup! · 
rlan durante toda su 9e1ti6n: la adecuacidn de la admini1traci6n 
al crecimiento de la Univeraidad, 

La J.•y Presupuestal abrid tamb1•n la posibilidad de crear '.'" .. • 
••rvic:Lo1, de trazar un plan de acc:J,6n social que contemplaba. lo~ ,· 0

) 

1 
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reclamos .~ los progruaa eatucUantilesi. la Co!nill16n de Bienestar. 
Estudiantil comenzaba a tun~ionar en 19~7, con un pla~ de acción. 
1nmecU.ata que comprend1a la creaci6n dlS becas,. ayuda econdmica y. 

el comedor estudiantil -creado en abril de 1959 .. que estaba fund!·, 
11-.ntalm~nte orientado a facilitar el estudio a los estudiantes -
del .Interior de condicidn econdmica modesta, 

El hecho 'ds trascendente en la .. actuaci6n de Cassinoni fue, 
1in duda alguna, su influencia decisiva por.lograr el acuerdo de· 
los tres 6rdenes del Claú1tro'en torno a los puntos en que diver~ 
gt~n desde que se hab1a iniciado la discuaidn del proyecto de Ley 
Orga~ica en 1953, los que, naturalmente, se centraban en el probl! 
ma de la participación estudiantil en el gobierno universitario. 

•cuando el 8 de noviembre de 1956 fui electo Rector, 
pocas horas después de procla•ado 'el resultado, con
currt a la Asamblea·General del Claustro, reunida -
precisamente para estudiar algunos artículos del pro 
yecto frente a los que se·manten!an insalvables di&~ 
crepancia11 llam' a sus inte9rantes a realizar nue-
vos esfuerzos para que el proyecto llegara al Poder 
Legislativo si no con la unanimidad, al menos con el 
resp~ldo de una importante mayor!a. As! ocurrid. ~-

Gran nGmero de profesores y la unanimidad de los --
otros dos órdenes conciliaron sus pun\os de vista a
probando f6rmulas de·constituci6n para los órqanos -
colegiados, punto en el que hab!an radicado las últi 
·aas divergencias. El reato del articulado hab!a obte 
nido casi sieapre la unanimi·dad, La decisión fue to":' 
aada el 16 de noviembre del mismo.año•,39) 

i.a· etapa universitaria de revii16n y ajuste del proyecto.· f~ · 
na.liad el 7 de. abril de 1958, El rector Cassinoni redact6 enton--· 
ces la Bxpo•ici~n de .. Motivos que acompañaba el proyecto, que en-
tregd al Ministro·de Inatruccidn Pdblica quien lo elevd el 13 de 
Myo al Parluento, 

In 1u docuilento, afirma que el proyecto tiende a armonizu· 

H > C:ASS lNONl, H. Me.111U . .i44 de.t Re.c.tuc&do. pp. 11.-12 • 
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a la lnat1~uc16n que cuenta con "dispo1icione1 jncompletas,trun-
aaa, deaconexa1, como consecuencia de ae9re9aciones, .in,corporaci!?_ 
nea y de la ampliacidn progresiva de su autonom'!a que culmind·en 
la ~•daccidn de un capitulo especial en la Const1tuci6n vigen---
te ••• •, y hace especial incapid en la fundamentacidn del art!culo 
2 d81 pro~ecto, en cuanto a los fine1 de la Univer1idad1 

"11 proyecto atribuye al or9ani1ao encargado de la -
docencia 1up1rior, algo •'• que la 1impl•, aunque -
tra1cend1nte formaci6n de profe1ionale1. La Universi 
41d debe defend•r y acrecentar la cultu~a, para lo =. 
cual ea nece1ario que i•pul1e y proteja la inve1ti9a 
ci4n cienttfica y la actividad art!stica. Debe ext1~ 

.4er·loa conocimientos a la poblaci6n, en forma que -
~uedan 1er a1imilado1 por '•ta para 1u enriqueciaie~ 
to e1piritual y 1u defensa. Debe e1tudiar 101 proble 
a11 de interG1 general y propender a su 'comprensión
pGblica, afirmar 101 valore• morale1 y 101 princi--
pio1 de ju1ticia y bienestar social, Al cumplir con 
este amplio cometido, lograr~ además una má1 comple
ta foriaación de sus alu111nos, que e9resadn no sólo in 1 
truido1, aptos para defenderse y en co~diciones de = 
procurar 1u bienestar, sino tambi'n educados como -
ciudadanos, capaces de actuar dignamente y de· respon 
del' . a la1 . exigencias solidarias de la comun i--: 
dad". 401 

C&11inoni expl.ica que en las propuestas de orqanizacU5n "se 
traduce la tendencia a hacer participar, cada vez ~s, al mayor -
nt\aero.po1ible de aue integrantes en la responsabilidad de su di
recc16n y de su• orientaciones". El aspecto central de la nueva -
oonforaaaci6n de loa drganoa directivos, era, obviamente, la incor 
poraaidn de lo•.•studiantea. 

1e1ulta importante recordar la• di1t.inta. modalidades en --. 
que 1e concret6 la repreaentacidn eatudiantil en 1141 de un •i9lo 
ele extatenci& de la universidad uruguaya. Entre 1849 y 1885 ella 
••balata dado.• nivel de la1 Sá~a1 de Doctores a travaa de la in-

40I CAllUIOllE, op. e.U., P•· 121. 
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tegracidn.en ese ,:uerpQ deliberativo de os bachilleres; esa par~. 
ticipacidn fue el!minada por la Ley Org4 ica intervencionista de 

· 1885 y reestabletlda en la de 19Ó8, a~nq e no. de maner~ directa .: 
aino mediante la~leccidn de un egresado para cada Consejo de Fa
cultad como dele;¡do de los estudiantes1 desde 1919 el orden est~ 
cUantil actud.en =.as Asambleas del Claus ro de la Facultad· de Me
dicina, lo que hago se dio de la misma n.era ·en Ingenieda en .;.. 
1927 y Derecho et: 19291 en la Asamblea G neral del Claustro de --
1934 y en las si~.úentes, ,el estudiantad hab!a participado en -
forma corporativz;,~ de la misma fo~a act d·desde 1943 en la admi~ 
nistracidn'de la !acultades de Medicina, Derecho y Veterinaria, a 
travds·de organisnos espec!ficos de cons lta, las llamadas Salas 
de Estudiantes, ~ que posteriormente se generaliz6 a todos los -
centros universi!:l.rios. 

La fdrmula :stablecida en el proye to.de 1958 significaba -
un avance sustan=:.al en ese proceso de e nquista del cogobierno. -
estudiantil, ya ~¡e en dl se estipulaba l .representaci6n directa 
da los estudiante en· la totalidad de lo drganos colegia.dos; en 
el Consejo Direc:.:!.vo Central, integrado or el Rector, los diez -
Decanos de la Pt:i.:ultad y tres representa tes·por cada orden uni-
veraitari.o (doceu:es, es.tudiantes y prof sionales) 1 en el Claus-
tro General Uniwrsitario de 70 miembros organismo resposable de 
la eleccidn por 'Jllto pGblico del Rector dem4a miembros del Con
Hjo Directivo Gin.eral, donde se estable !a la participaci6n de -
30 docentes, 20 -tStudiantea y 20 prof~li nales1 ·en los Claustros 
de racultad, de iS integrantes, 15 docen es; 10 estudiantes y 10 
profesionales, =:n el cometido de elegir a cada uno de los Deca-
noa en el luqar ;:espectivo1 en cada Cona jo de Facultad de 12 in
tegrantes, ·S domntea; 3 estudiantes y 3 profesionales y el Deca-· 
no correspondi~..a. 

•La propo::~icSn que corre1ponde a cada uno ~e los ór
denes en :~s diferentes organismos, obedece, en pri
••r térm.uo, al deseo de que ninguno de.ellos tenga 
ptedomina1cia como para adoptar por 11 1010 resolu-
ciones flnda~entales. El más numeroso ser~ como es -
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•• l69ica, el ••ctor prof••oral al qu~·•e auaar' el 
Dedano, t••bi•n profe•or 1 electo por·~l C1auatro •e! 
plica C•••inoni-. Pero la 1uaa de .101 otro• do~6rde 
nea1 el profeaional y el estudiantil, igualar' en n[ 
••ro a aqull, •i•ndo d• 1eñalar que al •i••o ae l• = 
ha aai9nado una iaportancia ••yor que en la actuali
dad, criterio que •e ha ido afirmado, por otra parte, 
en 101 Gltlao• afto1, en la• auce•ivaa ley•• que ere! 
ron 1•• a.la raciente• Facultad•• y obedece al p•n••
•i•nto renovador que •• ha puesto d• aanif ieato en -
dive·na• for••• en loa ISltiaoa afioa•.41) 

M&• de tr•• m•••• ~•tuvo el Proyecto & ••tudio en el·Parla
Mnto y •u aprobac·idn no pro•peraba. Todo indicaba que hab!a un -
int•r••.•xpre•o por dilatarla 11141 all4 de la• elecciones naciona
l•• de noviembre, a•! como hacerlo modificando a•peetos sustanei! . . 
l••• como por ejemplo, mantener la atribucidn del Poder Ejecutivo 
de d••titucidn de la• autoridades universitaria• con la venia del 
Senado. 

Bata actitud de la mayor!a parlamentaria qenerd una inmedia 
ta .ovilizaci6n de los universitarios, presionando por su resolu
cidn. 

La' lucha por la Ley Org4nica gan6 al conjunto de la Univer
•Ída4, pero dpidamnete H.convirtid en un 'hecho social de primer 
orden en el pata, ·en el que "•e canali~d la inquietud, el.descon
tento y la pa•idn de la calle", como comentara el Rector. 

· In la conquista de la Ley Orginica tuvo un papel central el 
.av1a1ento Htudiantil, como lo ateatiquara el propio rectora~ 

"ladi• en la Univer~idad •• ainti~ aj~no ~ la lucha. 
La ina1n1a mayorla 11tuvo a au .favor y de aa~era de
cidida. Pero 1er!a injuato no co••n•ar por reconocer •u• fu• •1 orden ••tudiantil que inici6 y aliaent6 -. 
la~ dura• jornada• que hicieron~po~ibl~ la victori~"42) 

. 4 U CAll INON 1, M. o p , c.it, , p , 1 2 ~ 
42 > CAlllNONJ, "· op. cit., p. 15. 
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Ante las ·dilaciones del Parlamento, el 2 de septiembre de -
1958 iniciCS sus sesiones la Convención de Estudiantes.universita
rios convocada por la FEUU, recibiendo la solidaridad de los estu 

1 

diantes de los liceos y preparatorios de todo el pata. 

El 9 4e septiembre se declaró la huelga general por tiempo· 
indeterminado, con el apoyo de las autoridades universitarias: 

•por la tarde, inau9urando una serie de mitines que 
hab!an de tener lu9ar, se reunieron loa estudiantes 
en la Explanada manifestando lua90 por la avenida 
principal, Lo .hicieron ademSs en los d!as 16, 24 y 
tambiEn el 1a de octubre. En todos ellos participa-
ron representantes del Consejo Directivo Central ex 
poniendo ante el público reunido las vantajas del = 
proyecto cuya sanción se exigía y analizando el me
ditado proceso a que hab!a sido sometido antes de -
ser elevado al

0

Parlamento, el inter&s no sólo de la 
Universidad ·sino tambi&n de la Nación en que se le 
proporcionara a ésta el instrumento legal ádecuado 
para cumplir sus fines" .431 : · 

El docwnento emitido por la Convenci6n Universitaria de Es
tudiantes fijaba la· actitud a aswnir: 

NConaiderandor . 
- que el proyecto de la Ley OrgSnica·expresa la con 
cepci6n de la Universidad autonóma respecto a sus = 
propios jines, estructura y or9ariización interna1 
- que su texto, co~prende las soluciones m's adecu~ 
das para la etapa actual del desarrollo de la Uni-
ver1idad y deriva del acuerdo·~náni•• de los tres -
6rdene11 profesores, profesionales y estudiantes, 
•que la Ley Org¡nica. es el re1ultado'del estudio -
exhaustivo realizado por la Asa~blea General del.--
Clau1tro y el Consejo Directivo Central, con los -•l• autorizado• a1eaoramientoa t&cnico•r 
• ~u• el proyecto ~• un todo arm~nico en el que sus 
diferente• parte• guardan ••trecha re1aci6n entre ~ 

•t~ de modo que aGn las modificacionea parciales --
1i9nifican la alternaci6n del ••ntido total del ~i! 
•01 . 
- que e1 actual proyecto de Ley Or9,nica p~rmit~r& 

Ul CASSINONI,·.M., op. e.u., p. 20. 
1: 
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a la Un1ver9idad convertir•• ea un eficaz or9ani1~0 
d• acc16n 1ocial tal co•o lo ••tablee~ •1 art!culo 
2 cuando die•• 'l• incumbe,,, contribuir al ••tudio 
d• 101 problema• d• intera1 9eneral y propender a -
au co•prenai6n pública, defender 101 valor•• mora--1•• 'J loa principios de justicia· y bienestar social' 
1e1uelve1 · 
1) IK19ir la 1anci6n del proyecto de la L•~ Or9.ni
ca 4• la Univeraidad •n la presente L•9i1latura. 
2) Rechazar toda modificac16n del texto del Proyec• 
to univ•r•itario. 
l) Manifestar su indeclinable decisi&a de luchar -
por obtener la inmediata vi9encia legal del proyec• 
to, tal cual lo e1tructuró ~a U~iversidad. 
Luia H. Zchave, Hu90 Dibarboure. . 
Pre1idente1 de la Convenci6n Univer1itar1a· de E1tu• 
diante1•.••> · 

A .. diado1 de e.se mi1mo mes de septiembre de 1958, el Conse 
jo Directivo Central emite, por su parte, una üeclaraci6n en.la~ 
que exige la aprobaci6n del Proyecto en; la Legislatura actuante y 
•Al mi1mo tiempo~ expresa au satisfacci~n P<>r las crecientes man! 
fe1tactone1 de solidaridad con la iniciativa, surgida de organiza 

. 45)-
cion•• y asambleas de docentes, estudiantes y profesionales", 

En la tarde del 1• de octubre tuvo lugar ~n mitin en la Ex
planada de la Universidad y una manifestaci6n hacia el Centro de · 
la C~udad. Mientras se manifestaba, en el interior del Edificio -
Central ••tallaban abundantes petardos, Dos horas m4s tarde regre . . -
1aban •n.q~upos dispersos los estudiant~a, que hab!an sido v!cti-
... •4• la aetitud da1orbitada de la policla en una represi6n ver 

. ·-
"-clerament' inju1tificada, COIQO io aeijal6 ·la 11Ayorta de la prensa 
y hubo 4• reconocerla aun aqu'1la que no ai~aba con simpaUa las 
•ctuacione• dé 101 e1tudiante1, un re1umen sereno por lo objetivo . . 
•41c:e Ca11µion~-, coincidir!a con el juicio que el destacado pe-~ 

4° CAlllNOlfl; "' op, c4.t., •nexo 4, p. UJ •. 
45

• CA•ltNONI, "' op. c4t., anexo s. p, 124, 
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riodista Julio ca~tro46 > forrnuld desde Marcha: 'Fue un desborde -
b4rbaro, digno de las peores 4!Spocas .que recuerda el pa!s' ." Re---: 
cuerda Cassinoni que la represidn se hizo sent i.r en la misma for
ma en las puertas de la Un i ve' rsidad, "lo que 111 ·~ hizo intervenir 
con energía ante los que Ct1111;11hiaban las f\lf:r:t:Qs, llam&ndoseles la 
atencidn sobre la grave resuoti.tLilid.id en que estaban incurrien-
do•. 

Sin emhal·go, la polic!a atacó c.;.,n g<lses lacrirn6genos a los 
~ ' 

que observl.ll·..iltl pac!ficamente desde las escalinatas de la Univers! 
dad, gased el interior donde sesionaba la Convenci6n, y la poli
cía montada -sable en mano- y los tanqués lanza-agua,· atacaron -:
por m4s de dos horas a la gente concentrada en'las veredas, deja!!_ 
do, segdn informes oficiales, 131 detenidos (102 mayor:es de 18 -
años y 29 menores), 11 agentes lesionados y "vario~" civiles, de 
los que nunca se dio inforinaci6n precisa. 

La Convenci6n de Estudiantes resolvi6 entonces la ocupaci6n 
da la Universidad e~itiendo un manifiesto público en el que plan
tea la necesidad de convertir a la Universidá(f"en un organismo .al 
servicio de los intereses nacionales y que pontribuya a la solu-
ci6n de l~ crisis que vive el pa!s: 

' 
"••• eabemos que desde antes de nuestra huelqa, y 

"m~s intensamente durante ella, los que quieren manta 
. ner ventajas personales, los que.luchan por una Uni: 

versidad destinada a crear la casta diriqentista que 
hoy estrangula· al pa!s, los que quieren asegurar la 

'.permanecia indefinida de sus inicuos privileqios, in 
t~odujerpn · al Proyecto de iey Orgánica cambios sus: 
tancides que. nos har!an .retrotraer a etapas que -
cre!amos superadas. Frente a estos hechos que lesio
~an gravemente a la Universidad, que· coartan el li-
b'r• dt!&-ar·rollo de los medios de lucha· por una socie-

. dad justa y libre1 frente a Ja certeza de que nues~
tra ~asividad implicar1a la frustraci6n de la cultu-

46 » "Desaparecido"· desde 1976, sin que aGn haya aparecido con vi-
da, ' 
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ta nacionai por un lapso de imprevisible duraci6n1 -
con•cientH de nuestra responsabilidad ciud.Sana y del 
vi9or que no1 da la firmeza de nuestra convicci6n de 
ciao•, co•o loa eatudiante1 de C6rdoba en 19181 •gue 
ei en noabre del orden ·ae nos quiere aeguir burlando 
y eabrut1ciendo, proclamamos bien alto el 1a9rado de 
recbo a la in1urreccidn 1 • Y a1! he•o• resuelto que= 
la Universidad naturalmente nuestra, lo aea tambi'n 
de h~cho por la fuerza, porque •• la dnica posibili
dad de conservarla limpia, alta, heroicas apta para 
euetra•p1ndente1 fin••· Y que sepan 101 1eñore1 le-
tialade>J:ea que aunque se usen 101 brutales métodos -
repreai~oa propios de loa re9!mene1 de fuerza, la -
Univer~idad no dejer' por ello que ae la deav!e de -
•~destino hi1tdrico •. Y que sepan los señores legis
lador•• que votando o no nuestro proyecto, la .Univer 
aidad cuenta desde ya con la Ley Org&nica que ha es= 
co9ido para 1!".47) 

. . ' 
Comenta el rector Cassinoni que "con respo~sabilidad, or--

den, me1ura, la ocupaci6~ fue llevada a cabo y se prolongd hasta 
el d1a 1iguiente de la sancidn de la Ley". 

La actitud de los estudiantes universitarios conrnovi6 a to 
401 lo• orgal'lismos· docentes del pa!s. Mani~.~~.sl:os, mitines,. de-
ciaracione1 de huelga y finalmente la ocupacidn de los· liceos·, -
de lo• In•ti~utos Normales, la Universidad del Trabajo, en el i!!_ 
ter1or y· la capital, señalaron la solidaridad de to.do el estu-•
diantado. Continuamente llegaban grupos estudiantiles cori bande
ra•. y carteles al local ocupado. 

Bl 2 de octubre, el Consejo Directivo Central, que sesion! 
ba .a el edificio de· la Facultad de ArqUitectura, fue informado . . 
que •• ••taba reprimiendo duramente a 101 eatudiantea de secund!.· 
ria. 11 Consejo Nacional de Gobierno se .reuni~ para tratar el t!. 
aa. •La pr•n••• refltjo de lo que suce~!a en la calle, denuncia
ba p0r la amplitud de 1u1 comentarios que la lucha universita-
na hlb!a pasado al primer pLmo de la pr.eocupac1.dn nacional". 48) 

47 > CAlllNONl, M. op. c.i.t,, Anexo 6, pp~ 124-125, 
48) ,J lb.tu., p. 18• 
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il rector solicit6 al Ministerio del Interior el retiro de 
las fuerzas policiales, -de las qu~ dijo- •que con °lujo de ele~
mantos represivos, guardaban todas las puertas de la Universi--~ 
dad•, con el fin de apaciguar las refriegas que se suced!an en -
la avenida 18 de .Julio, -agregando- •con frecuencia imprevista y 
violencia cr~ciente", que culminaron en la destruccidn de las·~
instalaciones de algunos locales batllistas aledaños a la Univer 
sidad. 

•s1 •omentos ·deapu'• de retirada• las fuerza• fueron 
de1truida1 las inatalacione~ de algunas agrupaciones 

·pol!ticas cercanas, ello fue .una d,mostraci6n de la 
gran indignaci6n que en los estudiantes y en el pue
blo hab{a causado la actitud policial y no significa 
ron ninguna responsabilidad para el Rector que hab!a 
pedido el retiro de esas fuerzas1 por otra parte el 
suscrito, junto con el sr. Decano de la Facultad de 
Arquitectura, Arq. 'Lucchini. y el Secretario Sr. Rui
bal, hab!an tratado, h~sta con riesgo personal, de -
oponerse, aunque en vano, a que esas acciones se lle 
varan a cabo", in!or 111aba el Rector. Cassinoni. -

El Rector tambi'n convers6 con los dirigentes de la FEUU -
.oon quienes se acord6 crear brigadas estu~iantiles de orden que 
actuaron frente al edific.io ocupado, "con comprensi6n del nwner~ 
so pdblico que se ha~!a reuni~o para exteriorizar su simpatta•. 

El Consejo Directivo Cen~ral en sesi6n permanente resolvi6 
hacer ptlblica una declaraci6n sobre lo' sucedido: 

•.,,Re•o1vi6 declarar& . 
ante 101 9raves hechos producido• en la ~ocbe del -
pri••r~ ~~ octubre corrient~ y en el mediod{a •i---
gu1ente frente a au ••de central, •~ cuya oportuni~-

. da4, ain que •adiara provocacidn al9una, laa fuer&&• 
policiales atacaron a aanaal~a a los e1tudiante1 --
&U.l reunid'o• y arrojaron al interior' del edificio -
gasea lacrimdgenoas 

· 1 l Que repudia en,r9icamente esos actos de repreaidn, 
.que aon indigno• de nueatra democr~cia·y recuerdan~ 
las m&s 10111br!as pr,cticaa totalitaria11 . 
21 Que hace responaable a los poderes públicos por ~ 

la descon1.lderaci6n que han observado con la Univer
•idad creando un clima de reacci6n y violencia propi-
cio a toda clase de de1órdene11 ' 
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• 3) Que exiqe la inmediata sanci6n de la Ley OrqSnica 
de la Universidad, sin ninquna de las modificaciones 
que pretenden introducir en ella los enemigos de su 
renovación. 
4) Que exige asimismo la inmediata renuncia del Hi-
nls'tr'o del Interior y del Jefe de Polic!a y el urqen 
te procesamiento de aquellos funcionarios que con -= 
aua actos u omisiones hicieron posible los atentados 
que ae condenan1 
5) gue exhorta a los universitarios a mantener una -
conduct,il de firme serenidad que evite la interesada 
provocatción de nuevos desórdenes".49) 

1 . 
El enfrentamiento entre la Universidad y el aobierno alca~ 

z6 el punto m&s alto ante la acusaci6n hecha por Lu~s Batlle.--
Berres, l!der del sector mayoritario del co.ns~jo Nacional de GO
bierno, en ~l sentido de que los hechos del d!a. ante~ior eran -
responsabilidad directa del Rector, en una muestna de desvergon
zada demagogia con que se disfrazaba su anticomunismo; dec!a --
Luis Batlle el 2 de octubre de 1858 ante una reuni6n de.dirigen
tes de clubes en la Sala de la Convecci6n del Partido Colorado: 

"f:n estos 1.1omentos aparecen unas· nuev-a·S· ··fuerzas .con
tra nosotros, tratando da hacer escándalo al actuar 
con un sentimiento: es el socialismo apoyando a los 
estudiantei en la calle¡ siempre lo~ hemos visto. To 
.do~ los que hemos sido estudiantes hemos salido a -= 
co111batir a la callE! y hemos luchado con 'polic!as. ,.
Unas veces, o siempre, o en la mayor parte, el mal -
era nuestro¡ pero hemos luchado. Hu•lqas y correr!as 
y muchachos con palos y tiramdo ~iedras, y coraceros 

·.desenvainarido sus espadas para darnos alqdn qran sa
• blazo, todos los hemos liqado, Y~ creo que no hay -
. ninqGn Consejero ~e la mayor!a que no· h~ya recibido 

·alqún palo ~e la Policía ••. De manera que esa lucha 
de los muchachos corriendo de un lugar a otro, no me 
sorprende ni me Á9ita •. Es, dir!amós, en la vida uni
ver1itaria y en la libertad en que vive el pata, una 
e~termedad normal, Pero en esta oportunidad, el Par
tido Socialista ha queridU'utilizar a la1 fuerzas de 
101 e1tudiantes no para combatir a la Polic!a, aino 
para ~ombatir a los Clubes de la ~s. Que salieran a 

49 1 CNSUNONJ:, M ... . op. c..U;,, Anexo 7, pp~ 125~126, 
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P,tlear con K1as1io, ••t' bien1 p.ero que vayan a romper 
nos 101 vidrio1 a nue1tra Depar~amental, que entren
a rompernó1 101 eacritorios y que algún vivar4cho -
herr•ri•ta •• haya llevado un micrófono, éso no ea -
univer1itario1 eao no es una lucha entre la cla1e es 
tudiantil y la Policía, la lucha normal a que esta-= 
aoa acoatumbrado11 ah! hay oira mano negra que esti 
actuando: Eato ya no tiene 1entldo eatudiantil, aino 
aentido pol!tico y all! está actuando un Rector de -
la Univeraidad que •e ha olvidado de que es Rector, 
para ••r un aoclallata •• Pero doloroso es el espectá 
culo de un Rector, o de un Partido socialista, que = 
•• escuda en la rebeld!a de los niños para intentar 
poner•• frente al Batlli1mo: Pero ade•ás aparecen co 
ao fuer&aa re9re1iva1, con prácticas fascistas. Van
y l• dicen al Parlamento1 'Aquí viene esta ley, y no 
la eatudian, la aprueban como está'. Y esto lpor 
qu'? lPorque son universitarios? lY porque son uni-· 
versitarios tienen más derecho que los obreros? lPor 
qu&, entonces, cuando un gremio viene a pedir una -
ley, no dice al Parlamento1 ~señores: sin esta ley -
no no• retiramo1'? ~De d6nde los jóvenes de la Uni-
veraidad tienen derecho a que el Parlamento los tra
te en forma distinta que a los demás sectores del -
pa!s? lEs que ellos tienen alguna coronita? lSer& -
porque ellos.ion intelectuale~ y los otros son po--
brea? tHay que tratarlos a ellos, los intelectual••• 
en una forma e•pecial y a los pobres que nece•itan -
en otra? El parlamento est& estudiando la ley, una -
ley·que a la Universidad le llev6 6°años el estudia~ 
la. El Parlamento apenas pidió una semana en la Comi 
1i6n del Parlamento1 lquiénes son los que la estu--= 
dian? !Son de la 15~ ¿y quiénes son los que no apar~ 
cen? ILo• 1ocialiatas!".SO) 

~ambidn la gran prensa se sum~ a la campaña difamatoria 
contra el Rector Ca••inoni. 

En desagravio, el 4 de octubre la FEUU convoc6 a una mani
fe1tacidn,· que, ~egdn el propio Rector, fue "la m4a grande demo! 
tracidn universitaria de todos los tiempos•·, sumando aproxim•d•-
mente 15 mil participantes en el acto con.~l.que part16 de la E!, 
~lanada de la Universidad. En 41 hablaron el Decano de Arquitec-

SOl a~TLLt, Luis. Ptn4a~itnto y Acc~6n, T1., pp, 626-628, 
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tura Ars:¡. Aurelio Lucchini en nombre del Cori~ejo DirecUvo cen-- · · 
tral, Carlos Gaye en nombre de los estudiantes magiqterialea, ·al 
profesor Carlos Rama por los alumnos de la Universidad del Traba 

. . -
jo, Carlos Hughes por la Federeci~n de· Estudiantes del Interior· 
y Ettore Pierri por la Federaci6n de Estudiantes de Secundaria •. 
En nombre de la FEUU habl6 Enrique Berro desde los balcones del 
edificio ocupado, convocando finalmente.a cumplir las drdenea·-- · 
destinádas a asegurar el desarrollo pacifico de la manifestacidn. 
Esta se hizo -en el mayor orden- hasta la Pl.aza Cagancha (Liber
tad), regresando luego a la Universidad por la Avenida 18 de j! 
lio. Las brigadas estudiantiles (entre los que se encontraban 
expresando ijU solidaridad nume~osos continge~tes de liceos priv! 
dos), protegieron los locales de agrupaciones pol!ticas: diarios, 
radios y otras instituciones que podian ser repudiadas por los -
manifestantes. 

El mitin finaliz6 en su punto de partida. En nombre ~~ 
la FEUU habl6 Domingo Carlevaro, quien afirad que el estudianta
do acababa de demostrar "un sentido de responsabilidad.que les -
falta a quienes dirigen la policia", sabiendo proteger a los. -
mismos que los atacaban •. Luego de afir1uar que la Universidad no 
puede estar al servicio de pequeños grupos oliq4rquicos, y que -
la representaci6n estudiantil es precisa.ate la que garantiza -
el cumplimiento de los principios que ~e trata de defender, agr! 
g~ que."La toma de la Universidad no es un juego ni un deporte, 

' : .·. . 
•1no la prueba de que la juventud aswne integralmente su respon-. . . . 
•abilidad en esta emergencia y esta di•puesta a cumplir con •u -
deber hasta el fin.• 

Las palabras de carlevaro, recoqidH 'por el diario "La ~. 

i\ana•, fueron seguidas por las del Rector Cassinoni, que habld . . 
a pedido de los dirigentes estudiantile•. "La ovaci6n que culm!· 
n6 el discurso de Carlevaro, se confundid con la que provoc6 el 
anuncio de que iba a hacer uso de la palabra el Dr. Cassinoni 11

, 

dice la reseña del mitin hecha por el citado diario, 
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latos aon algunos de loa pasajes del·diacurso del Rectora 

"No puedo ocult•r l• •moci~n de este •omento. Me to
ca pruidir un• jornada inolvidable. E•te es' el triun 
fo de la juventud ••na y re•pon•able,. que co111prende
el puesto que le toca ocupar ante loa problemas que 
afectan. al pat1. No limitemo•, por eso, al &mbito de 
la Universidad, eate triunfo señalable, porque Sl de 
be inspirarnos confianza en el porvenir de la nacidn;
Aqu1 e1t&n, frent• a tanta• vicisitud•• como ella pa 
dece, las fuer&•• que han de salvarla del derrumbe,7 
(haciendo especial referencia a los conting~ntes de 
trabajador•• presentes) ••• DejS en la puerta de la -
Univer1idad, no Mi• convecciones, lo que no 1er!a l~ 
gico ni honrado, . sino mil prop6sitos de orden pol!ti-

. co, S1 yo fuera lo •uficientemente inmoral o venal, 
para aprovechar de circunstancias co•o estas, afirmo 
que, ni el C.onaejo ni lo• e•tudiante• me lo permiti
r!an. E•a ver•i&n •urge de quienes creen que organi
zar 1i9nifica ser pa~rSn y tener mandaderos ••• Repre 
••nto la volu~tad da ~os universitarios, porque rne = 
parece justa. Cuando di•crepe me adelantaré a ofre-
cer m1 renuncia. Porque si otros, ~l sentarse en las 
poltronas aini•teziales, olvidan ~u pasado de univer 
11tarioa,,no me cuento en ese nUm~ro.,." -

Haciendo referenci• ftl ataque al local del club pol!t1co 
firmó: 

(no1otro•l •• "no creaao• la reacci6n. Ella fue fruto 
de eata policfa indigna de nuestra cultura1 de esta 
policla •ilitari&ada, desde su• costru•bres hasta su 
jefe. Ahora ha surgido una nueva teor!a de interpre
taci6n de com•tidos y responsabilidad. El Ministerio 
del Interior ha cedido •us f acultade• para guardar -
el orden a la rederac16n de Estudiantes ••• Si me he 
atrevido a decir lo que acabo de ·'••nif••t•r' •• por
que t1~90 ·plena confianza en 1~ ruponubilidad de -

. 101 11tqd1ante•. Ello• deben coaprender que la Ley -
0,:-9,nica H~l trhntando y debe tener confianza, •• -
La 'ey Or9&nica •• la demo•tracidn de que ha muerto, 
definittvaaente, la Vniverlidad ariltocdtica y sur-· 
9e otra, que ayuda~& a ra•olver los problemas nacio-

. nal••• E• la Universidad que defendemo• hace 40 años 
y 1• que ~ontinuaremo• defendiendo·, frente a quienes 
ae olvLdaron de los principio• y •e aumaron a las -
fuerzas de la represidn,."51) 
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La. jornada del 4 de octubre cu.lmin6 con una declaracidn de 
la Aaamblea General del Claustro, ratificando las resoluciones • 
condenatorias "de los inauditos excesos policiales, verdadero -
oprobio para nuestra digna ciudadanía, y la exigencia de la re-
nuncia .del Ministro del Interior Dr. Glaaco Segovia y del jefe .. 
de Polic!a Coronel Alberto Mussio, aprobada• por el Consejo Di-
rectivo· central de la Universidad". La declaraci6n manifestaba -
•au total confianza y adhesidn al Rector de la .Universidad Prof. 
Dr. Mario A. cassinoni, injustamente atacado por quienes buscan 
tergiversar su digna trayectoria estrictu\ente representativa -
del sentir universitario, al tiempo que pretenden desvirtuar el' 
significado de la autonom!a de nuestro -'ximo organismo docente". 
La declaraci6n teril\inaba e~presando "su franc·a adhesi6n a la fo!_ 
Jna en que e.l estudiantado ha llevado la lucha por la Ley Or94ni
ca, destacando ante la opinidn pt\blic~~CCDO hechos significati-
vos, ejemplarizantes y demostrativos ~e la limpieza de fines e -
intenciones de la misma, la ocupacidn pac!fica de la Universidad 
y la manifestac16n de hoy, terminante respuesta a la violencia -
policial de días anteriores". 52 ) 

El resgo más tracendente de la moViÍizaci6n fue la profun
dizaci6n de ~os lazos de la organizacidn estudiantil con el mov! 
miento obrero. Iniciada la huelga universitaria el 9 de septiem-
bre, la FEUU convocd.a todos los sind~catos a la realizaci6n de 
un plenario obrero-estudiantil. "El Plenario de la Cultura y.el 
'ueblo Trabajador". 

En esa instancia se elabor6 una uplia plataforma reivindi .· -.. 
cativa que concentraba la adhes16n de diversas fuerzas populares 
hastaºentonces desagregadas en su accionar, po11ibilitando~ la 

. c0orcU:nacidn de \ina movilizaci6n social sin precedentes, por su ~ , 
···•,: 

51 > CASSINONI, H. op. cit., pp, 20-23, 
521 

CASS?NONI, M.~ op. cit., anexo 9, pp. 126-127. 
r ' 
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·Volumen y combatividad, contra.la pol1~ica gubernamental. 

En b· intenaa movilizacidn de los ·neses de septiembre y OE_ 

tubre de 1958 confluyeron con las acciones estudiantiles, lH -
reivindicaciones. particulares y las acciones de lucha de diver--. ' . ' ' 

80• 9remios de .trabajadores: metal~rgicos, gráficos, remolacha--
roa, constr.uccidn, textiles, cuero, madera, etc. que exiq!an la 
aprobaci6n de una.serie de leyes laborales y.un Seguro Naciona~ 
de Deaocupaci6n1 101 trabajadorea de los Entes Autdnomos, munic! 
pale• y de la Adminiatracidn central en lucha por mejoras preau
pueatales; la movilizaci~n de jubilados y pensionistas y otros ~ 
sectores, contra la carest1a. 

Bajo la c~naiqna •obreros y Estudiantes Unidos y Adelante•, 
se organizaron concentraciones en torno al Parlamento, combinan
do la lucha afuera con l~ accidn de lo~ parlamentarios de izquie~ 
da; una excelente combinacidn de formas de lucha en el terreno -
legal, que en su contenido trasluc!an· la maduracidn que se esta..; 
ba produciendo en la incorporacidn de ·intereses diversos en un -
programa y plataforma de acción com~. 

Obreros y estudiantes participaron en las acciones del 4 -
de octubre; obreros y estudiantes se reunieron el 8 y el' 14 de -
octubre frente al Palacio Legislativo calcuUndose en 70 mil y -

100 mil personas los concurrentes, superando en importancia la -
dltima a la primera. 

La acci~n conjW\ta tanta.antecedentes inmediatos de ciert~ 
tra•cendencia (el·•Movimiento Popular. .R•ivindicativo" en 1955, la 
•.Me•a obrero-estudiantil• en 1955, el •p1aneario Solidario• a -
principios de 1958), pero era la p~imera vez que el programa de 
accidn particular de cada •actor no pocUa aer concebido en. la:-
pract.t.ea al margen de loso:tros, •u fuerza individual radicaba -
en la fuerza .general, tra1cendiendo el arco 1olidario. Esta ex- . 
per.t.encia catalize la ruptura de prejuicio~ tanto entre los sec
·tores Jll4s.atra1ado• del movimiento obrero.como en los de mayor -

' ,' 



- 208 _ .. 

raigambre liberal ent~e los universitarios. 

La concentraci6n gigantesca del 14 de octubre, acompañada 
por la. ocupacidn del Edificio Central universitario, de las J:'a .. -
cultadea de Medicina, Odontolog!a y Qutmica, de los Institutos -. . . 
Normales y de los Liceos Nª l, 2, 3, 4,: 6, .~O, 11, 12 y 13 en --
Montevideo y los principales Liceos del interior -en la que el ~ 
Rector hiciera uso de la palabra junto a los dirigentes obreros 

¡ 

y eatudiantiljJs-, fue la piedra de toqu~ para que el proyecto·--
fuera aprobadb pr4cticamente sin modificaciones. 

La C4mara de Representantes (Diputados) .que hab!an comenz! 
do 1u discusidn el 8 de octubre, aprobaba el·proyecto univeraita . ... 
rio en las primeras horas del d!a 14. Horas m&'s tarde lo conside . . -
raba el Senado, que, el 15 de octubre, dltimo d!~ de sesiones --. . 

del periodo parlamentaria, lo aprobaba por unanimidad salvo en 4 
cap1tulos donde hubo como m~ximo 4 votos neqativos. 

El d!a 1.6, la ley fue promulgada por el Poder Ejecutivo. 

Quedaba deiinitivamente superada la d~l"'31 de diciembre. de 
1908, que durante medio siglo hab!a ordenado en lo fundamental -
la vida de la Universidad. 

El 17 de octubre qúedaban instaladas las nuevas autorida-
aea. El Rector fue confirmado, se modi'fic<S la integracidn de 7 -
decanatos (de un total de 10) de la Facultades y se incorporaron 
l~a.9·miembros elegidos por el Cl~ustro al Consejo Directivo Ce~ 
tral,.de quienes sdlo dos hab!an actuado como Consejeros. 

Años m4s tarde, el Dr •. Juan Josd Crottogini, que fuera De• 
cano de la Facultad ~e Medicina, recor~r!a la fiqura de Mario -
Cas11noni como Rector de la Univ~rsidads 

•ru• el gran Rector de la Univeraidad modern•r Rec-
tor 4• la Ley Orgánica, ·le llamaron admirativamente 
lo• estudiantes1 Rector de la Universidad Popular, -
lo.ll&M&ron las fuerza• pr~9re•i1taa1 la Universidad ~ 

·de Caasinoni, dijeron deapectiva111ente' sua .detracto--r••· Pero todos coincidieron en unir indisolublemen-
'· 
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te el nombre d• Cassinoni al de la Universidaa, una 
Universidad renovadora, nueva, pujante, vital y fu•!. 
"te". ~3) 

5.2 La tvotuc.i4K del. movimitnto t4tud.to.ntit 

A la luz de la experiencia de 1958, ~•e produce un sustan-
cial avance en la orientacidn general ·de la FEUU. 

La consiqna •obrero• y eatudiantes unidos y adelante•, que 
en un principio no •• conciencia transformadora pue~to que no i!! 
plica todav!a una praxia revolucionaria socialista, inserta al -
estudiantado, desde su planteamiento, en el proceso nacional 'li
berador, no como reflejo, sino como protagonista del procf[t·so. 54 > 
•unidos" y "Adelante" hacia fases·supáriores de la transforma---· 
ci6n social nacional. 

Este movimiento de reforma, por su contenido si no por ~

ciertos aspectos formales, mucho se.diferencia del m~vimiento de 
reforaaa de 1918, al superar los marcos democr4tico-liberales y -

muy progresistas de ~ste, •para representar como 'idea-fuerza' -
un trasfondo poUtico actual esencialmente revolucionario". 

El movimiento estudiantil asume paulatinamente una respon-. . 
sabilidad cualitativamente superior e.n relacidn a los problemas 
institucionales y a 101 vinculo& con el sistema de organizacio--. . . . 
nea obreras y populares, los que se. dan de modo m4s sistem&tico, 
persistente y ~r94nico. Con todo, el·proceso ideoldgico que vi-
vi6 la organizacidn estudiantil fue suaamente complejo. 

Sl) C,.\. OTERO,' 11. Et .a.Utuia t.cluca.ti.vo y ta .a.ltuctc.l4n nc&c.ion«t. 
p. 22. 

SO Resulta de 9ran interfs el anaUda que Rodney Arhaendt n·a 
lisa •obre eate aspecto, en au trabajo "Converaaci~n con loi 
Estu4ianteaM,. de donde extraji~os ia• ideas anotad••· 
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• Al nivel de las dirigencias estudiantiles, la vasta acumu• 
laci6n de experiencias hist6ricas hab!a afirmado el deslinde d• 
la or~anizaci6n gremial respecto a las orientaciones dirigente• 
del bipartidismo predominante en el pat1 •. Co1110 dec!amos en cap!~ 
tulo1 anteriores, el que algunos l!deres estudiantiles fueran ~.· 
clutados por los partidos tradicionales, particulu::mente en laa , 

'.'\' 
fracciones nacional-refa:mistas del ·Partido Colorado -que durante; 

i ' ' ' 

mucho• años~ iparec1an como los mecanismos 11141 viables de partic!. 
pac;i6n pol!e1.ca- m modificd el hecho medular de que la FEUU parti -
ci~ •i~ de una voluntad trasformadora, busc6 soluciones pro-• 
gre1i•tas a la situacidn nacional, y con la.vocaci6n pluralista 
que sustentaba su amplia representatividad del estudiantado, 111&!!, 

tuvo una posicidn independiente y cr!tica.f~ente a ~as corrien--
• • te• pol!ticas hegemdnicas en el sistema de dominacidn. 

No obstante, por su origen de clase, predominantemente pe
queñoburgu6s, los estudiantes no eran absolutamente impermeablei 
a la influencia de las ideas liberales individualistas y a cier
ta• expi;-esiones de nacionalismo.burgués~ qüe'no ten!an un cqntr! 

. peso •uf iciente en los partidos de izquierda car~ntes todav1a de . . . 
una def~n~cidn pol!tica de influencia sobre los intelectuales y 

los universitarios. 

Terminada la segunda guerra .mundial, las campañas anticoim· 
ni•t•s'y antisovidticas desplegadas en el pa!s al influjo de la
·•guei:ra fda", .incidieron negativame~te sobre las posturas radi.; 
calH de amplios sectores del movimiento estudiantil y de la in:, 
telectualidad, que se.orientaron hacia lo que consideraron "una 
proposici"n .doctrinaria ori~inal"SS), la llamada Tercera Poli·-~J 
c.f.«Sn. 

•, 

SSl L~ND~NEX.LJ:, J, Et mo v.<.m.tento e4.tuéUcu1t.U un.ivU.4.(t4/f..l.o u11.u.:.} 
. QCA.«.yo, T 2, .P• 6, 
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dnica,.seria esquematizar demasiado el problema, aunque a pesar 
de la1 diferencias y matices entre las distintas tendencias que 
la integran, existen denominadores.comunes.que permiten distin-~ · 
guir ciertoa rasgos caractedsticoa. 

La Tercera Po1icidn o "tercerismo• ae autorreconoce funda
mentalmente a la luz d• la 1ituaci6n internacional. Su primera -
definicidn •• el antimperialiamo a aeca1, px-etendiendo una equi
diatancia reapecto al esquema bipolar en pol!tica internacional, 
que, a diferencia de lo que podr!an aer posiciones aut6nomas o ·
independientes como·1e le busca auto-atribuir, cae en una e1pe-
cie. de neutralidad que 101 convierte en µn. elemento 1deol6gico -
activo en el despliegue de las campañas anticomunista• y en rei
terada• ocasiones de difamacidn de los pa!ses socialistaa. La·P5!, 

aicidn manifestada por el seminario Marcha, dirigido por el Dr. 
Carlos Quijano, resulta bastante elocuente al respectos 

"En el momento pre•ente, lo que se halla en primer -
plano •• el choque de dos expansioniamos imperial•• 
del.cual constituye una muestra gráfica la guerra de corea. -
Ante eH choqueH que somos decididamente tercerista·• o 
neu~rali•taa, con la certidumbre de que en la guerra 
d• Corea el triunfo absoluto de cualquiera de.lo• b• 
l19•r~nte•, aervirt a uno y otro de lo• imperio•, p¡ 
ro no a la· causa ••encial del pueblo coreano, ni me~ 
nos a la causa ••inente de la comunidad internacio-
nal. No •• la causa de la democracia frente al tota
U.tari••o lo que en Corea •• jue.ga, clesde que el régimen 
de Corea del sur, apadrinado por los Estado• Unidos 
auy lejo1 ha estado de repre•entar la democracia. No 
•• tampoco. la cauaa de occidente frente a oriente la 
que alll •• jueqa, de1de que en el centro de la lu·
cha •• halla una querra civil entre dos porcione1 de 
un •i••o pata oriental, No ••, pues, por democratia
•o o por o.ccidentali111io ·defJ.nicion•• que en otras 
clrcun•tancia1 pueden juqar un papel-. que cabe recl~ 
••r la parti~lpaclSn b'lica o·•i•Pl•••nt• ••piritua~ 
en 1• 9uerra de Corea. E• por aimpl• adheaiSn a uno 
de 101 9rande1 imperio• be1iqerant••· Y ai •n nu••-
tro pata hay • la izquierda r a la derecha qui•n•• -
no vacilan en adherir • una u otra pol!tica imperial, 
no1otro1 queremo1 conaervar nuestra independencial • 
p~ra dejar de 1er tercerista•. cuando las circunstan
cia• realaent• lo justifiquen",56) 
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El tercerismo no discute o discrepa con las form~s de - -
· aplicacidn de una concepc i6n te'6dca y pol1tica a la realid41d -
nacional, como en varios pa!sea del continente se da la cr1tica 
a la trasposici6n mecánica de las experiencias de los países s~ 
cialistas. Simplemente niega toda ideol(>q!a en funcidn de un -
individualismo supremo. En un documento de la FEUU se puede -
leer al respeoto1 

"En todos los tonos se exige y se 9rit& que hay que . 
definirse, que debe elegirse entre el comunismo y el 
capitalismo. Nosotros decimos, el.dilema es muy - -
otro, con el hombre o contra el hoabre, o la libertad 
o el totalitarismo. No nos cansareaos 'de repetir que 
~olocamos por encima de todo el "individuo humano", 
pero no como pretexto para construcciones pol!ticas 
o económicas.· Luchamos contra todos los sistemas -
deshumanizados basados en concepciones cristalizadas· 
y parcializadas del hombre, Combatimos a ambos, bol 
chevismo~y capitalismo por ser sistemas que toman c¡ 
mo fin lo que es un medio, sistemas que se basan en
la producción, que suprimen toda individualidad en -
pos de la producción, creador de nuevas técnicas pa
ra dominar al hombre, la máquina se levanta contra -
el hombre .•. Poco a poco va quedando menos de lo in
dividual. J.legará por este camino un mo~ento en que 
al hombre no le quedará domo regufi~, ni siquiera -
una pequefia parte del alma". 57) . ' . 

En la cdtica tercerista, entraban por igual y sin demasi! 
dos matices, el franquismo y el peronismo, las dictadur~s tradi-
cionales latinoamer;i.canas y los regímenes socialistas. 

$tn embargo, la presencia del' imperialismo norteamericano -
en •l continente, los tratados militares suscritos por el gobier
no uruguayo y las agresiones hacia los procesos de liberacidn na• 

1,: 

CiÓnal COll\O ·81 de Guatemala, implican .la continuacidn del sentido , 

56 »i MARCHA, "Punt~alizaciones", No. 579·d•l 8 de j~nio de lf5l, • 
p. s. C&11., SolArii "E.t. .tt11.c.t11..C:4mo ,e.n. e.t'U1t.~9uav, pp, 161-10 •. 

57 1 FEUU, "Ft•gmentos de un documen~o", presentado por Al~o Sola• 
ri en las pp, 168•169, 'in indicar su fech•. · 



progresista del repudio al 1Jllper1~lismo norteamer~cano ~or p1,rte 
de 101 estudiantes. 

En el plano nacional,· el tercerismo lleqa a ser un el•~•! 

to paralizante al ubi~ar lo• problemas del pa!s como conaecuen-
cia inmediata de loa malH de "los imperialislDs", cuya elimina--
a·idn previa era, sin duda, bastante remota. Aunque po1tul& ~na 
•democracia pol1tico-~con6mica y •ocial", en lo concreto, en. re
laci6n a 101 problemas nacionales no ~iene·demasiadas relipue1taa, 
y mo1traria a mediano plazo su incapacidad de sustentar una po-. 
Ut;f.01, que tendiera a la incorporacidn de los estudiantes a las . 
lucha• 1oc~ales del pal1. 

11 predOll\in;to da la Tercera fo1icidn en importantes agrup! 
~;lento, estudianttles durante un lapso, s.iqnif ic6 un moment~neo · 
retroceso en relac;t6n al nivel de las d~finiciones maduradas en. 
la• luchaa contra la dictadura de Terra·y en la solidaridad anti 
ta•a~pta de los años anter;tores. 58 ) -

•No lle96 a convertirse duraderamente en postura oficial 
de la FEUU por la oposici6n que enc~ntr5 en muchos -
centros estudiantiles pero, más allá de ello, si9n6. 
una etapa del debate te6rico, con. u~fuerte lirismo 
doctrinario•, afirma Jorge Landinelli. 59) 

SegUn Aido Solari -quien en alguna medida compartid en su 
~p0c~ ~ig!-ll'os de l~s planteas del te~cerisno- se pod!an distin
guir tres corrientes dentro de la Tercera Posicidn: una de ce~
tro-derecha, en general con poca fuerza dentro del movimiento -. . . 
••tudiantil• una tendencia anarquista, por· entonces •in· fuerza· 
en el .Ovimianto obrero y con alguna dentro de cierto grupo di~ 

SI) 1110 explicar!& ta•bian •l resultado de las elecciones.ria~i! 
nalea de 1952, en la que ae produjo un violento retroceso de' 
laa posiciones del Partido Comunista y la victoria de Lui1 -
latll• con la bandera del anticomuniiao, 

59) o p , U.t , , T, 2 , p , 8 , 
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i"i9ente. estudiant;ll1 y otra, la m4P numerosa, a· la q-ue denoJll;f. .. 
na de centro izquierda y de ultraizquierda~ .aobre .la ·que actua
ban lo• grupos pol1t~cos definidos en la Univeraidad, 

tara finales de la d6cada de los 50' , el tercerismo ha-
bla perdido ya su influencia, siendo varios.los factores que -
fueron min&ndolo. En el plano nacional, el creciente desarrollo 

del movimiento obrero (al que las circunstancias no le permitlan .. 
•iquiera pensar en posiciones de cierta •neutralidad", y que se 
aantenla al margen de est~s corrientes) y el acercamiento de lo• 
ob¡oero• y 101 estudiantes implicaba, de hecho, el abandono del -
roman~iclsmo liberal de importantes sectores estudiantiles, 

La creciente polarización de la lucha de clases desde me
diados de la d6cada. de los so•, no permitta' posiciones.de equi-
di•tancia en gene~al, En ese proceso, unido a la creciente in-
fluencia de los comunistas en la dirección del movimiento obrero, 
el anticomunismo pasaba a identificarse. cada vez m4s con posici~ 
ne• reaccionarias. 

La paulatina evoluci6n de la capacidad de direcci6n de -
lo• militantes comunistas, socialistas' y de otros muy activos -
grupo• de izquierda actuantes en el medio universitario, que sa!, 
vo excepciones invocaban, de una u otra manara, un fundamento 
intelectual de inspiraci6n marxista, hacia finales de loa 50 1 era 
tambi•n un factor de aislamiento del anticomunismo ·en el seno del 
·e•tucliantado1 y de definiciones ideol6gicas cont~ariaa al terca--
1'18!0. . ,. 

La Reyoluc:i6n Cubana, en 1959, marcarta au derrota final~ 
sn •l pl'incipio y hasta 1962, e• aplaudida ap~aionadamente por ·-~ 
con•iclerarse un •jemplo del ideal tercerista: antiyanqui, .popular, 
latinoamericana, .etc, Pero desp~h de l,962, la dafinicitSn marxi!. 
ta-l•niniata que asume la Revoluc.i6n y su amistad. con la URSS, co 

. . . -
locan a la Tercera Posici6n en un callej6n sin salida. Aunque lo 
cl••••ban, condenar a Cuba no pod1an porque se identif icar!an con 
lo .«i1 reaccionario, aisl&ndosa de las masas que hablan levantado 
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ul formidable movilliento· de solid•r.;l.da~ c:on Cuba • 
• 
El fin del terceri•mo estarla definitivamente sellado; 

•para 1~• ••tudiantea uru9uayo1 de las ~eneracionea -
1n••di&t&••nt• po•teriore1 •protagonistas de la movi• 
li1aci6n de 19,58 y testigos.de la Revolución Cubana• 
la Tercera Poaici6n ser& un verdadero anacroni••o" 60) 

En aeptiembre de 1960 ae reuni6 nuevamente la Convenci6n -
de Eatudianter• Univerlitario1, siendo 4mbito .de importantes d•f!· 

niciones de l}1a FEUU. De aua deliberacion's surgi6 un Man~&it4to 
a .ta Na.cura en el que se denunciaba:. 

•La creciente ais•ria de loa hoqares, el Sxodo !nexo 
rable de los campesinos faltos de la tierra en que -

.ocupar sus brazos, el estancamiento • incluso ~l re
troceso en el desarrollo industrial del pa!s, o la -
aitUACi6n d!a A d{a aqravada en la enseñánz~ y,lA sa 
lud pllblica, noa ha.blan a la• claras de una situa·-= 
ci6n ya insostenible para amplias capas de la pobl•
cidn. Todo ello es fruto de profundas causas económi 
ca1, pol!ticas y sociales arraigadas en la existencia 
del latifundio, como rasgo característico en el réqi

·men de tenencia de la tierra, el domin.io ... y la deforma 
cidn impuestos sobre nuestra vida econ6mica por ~1 ii 
perialislfto y la existencia de poderosos grupos nativos 
que entrelazan sus intereses entre s'! y con el capi-
ta~ extranjero monopoliata." 61) · 

En e•e mismo documento se analizaba la responsabilidad da 
la Universidad en relac16n el progreso qacional, planteando la n! 
cesidad da dinBJl\iZar su vida acad,mica en funcidn de ·hallar alt•!, 
nativa1 avanzada• a la crisis y se postulaba un programa en tomo 
al cual se convocaba a la unidad de las or9anizacionea populares: 
reforma agraria, deaarrollo industrial, distribuci6n ju.ata del 1!!, 
greso, abol.ic16n de 101 gastos para la represi6n interna, dasarr2, 
llo de la educaci6n, la •alud y la .. vivienda, 

60 > LAND:tNELLl, J, op. cit., T •. 2, p. a. ' 
61 > r1uu, C611.. "L• defensa de la autónom!a", Montevideo, 1973, p. 

11, citado en LANDINELLI, op. cit., T¡ 2, ~· 9. 
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Vale la pena subrayar estos dos aspectos mencionados en • 
la·cr11is del tercerismo1 la influencia del movimiento obrero y 
la aevolucidn Cubana. 

La alianza del movimiento obrero con el movimiento estu•• 
diantil, mencionada anteriormente,. alcanza en la. ddcada de lo• -
60' niveles .sensiblemente superiores tanto por la permanencia de 
101 v1nculoa, como por la identificacidn proqram4t1ca con que •• 
establecen. Es caracter!stico de toda la ~cada, la participa--

.. cicsn· 101:1.daria de los estudiantes con los conflictos obreros, de 
101 que mencionamos solamente algunos a modo·de ejemplo: 8 de -- . 
8ept1embre de 1960, en el paro qeneral en apoyo a la huelga tex
til1 noviembre de 1961 en paro general de apoyo ª· los tr~bajado
rea de los frigodfic~s; 1962, apoyo a metaldrqicos y a las mov! 
li1aciones de los cañeros del norte del pa1s, agremiados en UTAA 
(Unidn de Trabajadores Azucareros de Art.igas), a los trabajadorea 
da Aluminio de Uruguay; año 1963, apoyo. al conflicto de UTE, in"
corporacidn al paro general del 4 de julio; en octubre de 1964, -
la Coordinadora de l'a Enseñanza, los funcionarios. del Es.tado y la 
Jteaa S;t.nd,ical Coordinadora de los Entes desarrollan importantes -
aovilizaciones que culminan con su ,incorporáci6n a la Central de 
Trabajadores. 

En 1965, ante la crisis bancaria, los estudiantes dan apo
yo ••pecial· a la accidn de los bancariosf el Plenario Obrero E•tu 
diantil y·1~ CTU convocan el.5 de mayo un paro general solidario 
y •• ofrece el Paraninfo de la Universidad para que realicen su -
••amblea el 19 de abril. 

..,!' 

'l'ubU·n en ese mes de abril de 1965, se realizan importan• -
te• mvilizac;lones de obreros y estudiantes contra la interven---:':; 
cidn norteamericana a Santo Domingo •. 

En el año 1965, la Federaci6n de Estudiantes convoca con - • 
otro8 airidicatoa obreros la realizaci6n. del·Congreso del Pueblo, 
El hecho de que sesione ·y se clausure en el Edificio Central de ~ 
l• Universidad indica en for~a- evidente el nivel de. compromiso 
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adquÚ·ido no sdlo por los eatudiantes sino por la Inst1tuci6n --
111iama con la lucha del.movimiento obrero y popular, as! como la' 
convergencia program4tica plasmada en el .Measaje a la Nacidn que. 
4• •1 aurge. 

La FEUU apoyd la creacidn de la Convenci6n Nacional de Tr! 
bajadorea, entre 1964 y 1966, en cuyo Congteso Constituyente pa~ 
t1cip6, junto a la Confederacidn General Reivindicativa de las • 
Clases Pa1ivas, con voz y sin voto. 

La amplitud de.la Central le convert1a en un instrumento~ 
de concrec16n org4nica de la polttica de alianzas de la clase -
obrera en el plano social particularmente hacia las capas ll\ediaa 
asalariadas (bancarios, funcionarios de servicios pdblicos y pri . . -
vados, docentes de hs tres ramas de la enseñanza, etc.). F~e. un · 
factor dinamizador del conjunto de la movilizaci6n social en el 
pa!a y, en eae sentido, coadyuv6 de rnariera decisiva a la ampl1a
c16n ae la perapeétiva de la movilizaci6n estudiantil, 

Importa subrayar que desde 1~68, la PEUU pas6 a a~tuar con 
un estatuto especial como integrante de la Mesa Representativa -
de la CNT, organismo ej·ecutivo de la Central dé Trabajador.ea. 

El otro gran factor de deterioro del tercerismo, el impac
to de la Rev~luci6n Cubana, fu~· reseñado en términos generales -
en plginaa anteriores. En todas las grandes movilizaciones loa -
universitarios ocuparon un ~estacado lugar. 

su inter~• por el curso de . la qeata liberadora se expr!· 
14 un• y otra ves de1de el A1alto al Cuartel Moneada en 1953. 

El primero· de •epti•lllbr• de 1958, i>or ejemplo, la Asamblea 
del Claustro de la Facultad de Veterinaria elabord una Geclara-
c16n -que el Con1ejo Directivo de la Facultad hizo suya- denun-
ciando el asesinato. de eitudiantes universitarios en Cuba1 

•La Asamblea del Claustro de la Facultad de Veterina 
rt& frente a la 1alvaje represión del dictador Bati! 
ta contra el -ovimianto universitario cubano y espe-
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cialmente la pol!tica de exterminio de 101 dirigen-
tes de la Federaci6n Estudiantil ~niversitaria, CON
SIDER~NDO; que .el asesinato del estudiante José Eche 
varr!a presidente de la FEU y Fructuoso Rodr!guez -= 
que sustituyera a éste en el cargo, se suma hoy al.
brutal crimen contra los estudiantes Pedro Mart!naz 
Brito, Vice Presidente de·la FEU y José Rodr!guezr -
que la despiadada pol!tica de Batista denunciada in
sistentemente por el movimiento universitario latino 
americano, sigue siendo considerada por. gobiernos e¡ 
mo el nuestro, que se precian de poseer profundas -=· 
tradiciones democr&ticas1 la heroica resiste~cia es
tudiantil cubana, que en desigual lucha trata de res 
tituir en Cuba las libertades perdidas1 la actitud = 
del gobierno norteamericano, que consecuente con su 
pol!tica de ferviente apoyo a las dictaduras que so
juzgan a los pueblos de América Latina, entrega ar-
mas a Batista para asesinar estudiantes y obreros, -
como lo hiciera ayer con Castilo Ar11as, pgrez Jimé-
nez, Somoza,·etc •.• "621 

El di~curso del Rector cassinon~ en la Ceremonia de apert~ 
ra de los XXJ:V Cursos Internacionales de Verano en la Universi-
dad de Chile, en enero de 1959, concluía saludando el triunfo de 
la Revolucidn Cubana: 

"Y por Gltimo, expreso tambi~n, con ~moci6n, mi hom~ 
naje ~ 1os universitarios de Cuba,AUe ~on hero!smo 
h~n contribuido al derrumbe de su reaccionaria tira
nh". 63 l 

En 1960 la Universidad recibe oficialmente al Dr, osvaldo 
Dorticds, Presidente de Cuba, 

El asesinato de Arbelio Ram!rez el 17 de agosto de 1961, ~ 

al finalizar la conferencia de Ernesto Guevara en la Universidad, 
area nuevamente un estado de aguda·ten•i6n entre la Institucidn 
y el Gobierno, 

Eaé mismo d!a, el Consejero Benito Nardone hab1a declarado 

62 1 CASSINONI, M, op, cit,, anexo 80, pp. 347-348, 
631 ti. d 1~i , anexo 32 1 p, 233, 
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por ra410 que los·mil:Ltares deb!an tomar el poder, pues l:IUS col!, 
gas en el Poder Ejecutivo eran unos "cocoliches", .al permitir -
que Guevara hiciera uso de la palabra en Mont~video, en un acto 
pdblico. U) 

Esa misma noche, el Consejo Central d~ la Universidad de -
la Repdblica, en una declaracidn oficial expresd: 

•11tamo1 convencidos de que somos un pueblo educado 
p•ra la¡diacrepancia en la libertad, y si as! no fue 
ra, •• ~eber de todos, de la Universidad en primer = 
th·.mino1 orientar con ese prop6sito, Si hemos llega
do a la conclusidn de que era necesaria esta declara 
ci&n pública es debido a la inquietud que nos provo= 
ca la reedición de actos de violencia, hasta ahora -
ni reprimidos ni casti9ados1 la desfiguración de las· 
resoluciones y actos de la Universidad y la mención 
de qud pudiera quebrarse el imperio de la lega~idad, 
abandonando las.fuerzas públicas armadas sus funcio
nes específicas par~ sustituir a los gobernantes li
bremente electos".65) 

.El velatorio en el edificio central de la Universidad fue 
una gran demostracidn popular, pero no faltaron provocadores que 

• .. ...... ti ... 

trataron ~e impedirlo. 

A la semana· del asesinato del profesor Arbelio Ram!rez, -
tras varias·movilizaciones, la Central de Trabajadores {CTU), la . 
FEUU y el Comitd Nacional Coordinador de.Apoyo a la Revolucidn -
Cubana convocaron a un plenario en la Facuitad de Humanidades y 

Ciencias· al que asistieron 400 delegadós de un centenar de enti
dadea a· centros culturales, partidos p0l!ticos, asociaciones gre
miales· y estudiantilaar hab!a all! gente de tendencias que iban 

. dHd• nacionalista. cUaidente.s con el go~iemo hasta 101 anar---: 
quiataa. unanimamenta H acordd desfilar por la Av. 18 da julio, 
el aiguiente martes 29 de agosto-:~• 1961', reclaaando el castigo -

U) RAMA, ·Culoa. Et Ull.r.tgu.a.y e.n Cll..i4.l4, p. 93, 

IS) tbid: p. 98. 
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de loa aspainos y por la defensa de las libertades pdblicas ame
nazadas. Este movimiento establecid su sede en lA de la Federa-·· 
cidn de Estudiantes, obteniendo nuevas adhesiones de la opinidn 
pt1blica de~ocrática. 

La Revolucidn Cubana pon!a as!·sobre el tapete ei problema 
del 1ocialismo y de sus posibilidades en el continente, para am
plio• sectores de las capas medias y la intelectua·lidad, incluso· 
aquéllos que sosten!an posiciones nacional-reformistas, inaugu-
rando una fecunda pol~mica. No obstante que el carisma de los -
dirigentes de la Revoluci6n Cubana y los ~xitos alcanzados prod~ 
clan ~n muchos universitarios valoraciones esquemáticas y sim--
pliatas del problema de las v!as de ·la revolucidn, el tema esta
ba all! planteado. 

El Ateneo del Uruguay, fundado .en mayo de 1961 por un am-
plio grupo de intelectuales salidos del Ateneo de Montevideo· 
-que hab!an sido copado por gente de derecha- en su Oeclaraci6n 
de Principios y Plan de Accic'.Sn, dados a conocer en el Paraninfo 
de la Universidad el 15 de junio, planteabas 

•11 ·uruguay y América Latina -junto na,turalmente al -
re1to del mundo- viven hoy un momento fundamental de 
1u hi1toria, y és~e no puede sernos indiferente, La 
actual coyuntura histórica, esencialmente dinámica, 
no1 muestra simultáneamente la crisis de las viejas 
instituciones y clases sociales privile9iadas, junto 
al d11puntar de una nueva conciencia renovadora, que 
irr.u11pt:t vi9orosa en nuestro continente. Loa intentos 
de las minorías para impedir la t~ansformaci6n. de -
nue1tro1 paises, aliados al intervencionismo imperia 
li1ta, 11uestran a sus servidores dispuesto• A usar ~ 
la1 11&1 repudiables prácticas de fa~cia~o par~ mante 
ner 1~ imposible supervivencia opresiva",66) -

r.. aoltda~idad antimp~rialista, ya tradicionalmente incor-· 
porada a las posturas fwidamentales de la Federacidn de Estudia~ 

66 
> RAM, e , o p • c.C:.t, , p , 9 o. 
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te1 se vio reactivada por la gestidn en apoyo a Cuua, pero apar! 
ció especiallrente condensada en las combativas accio~es de repudio 
a la ruptura de relaciones diplom~ticas impuestas por la OEA e~ 
1964. Otros acontecimientos solidificaron la accidn en este sen ti• 

do, entre ellos, el golpe de Estado en Brasil en 1964, la invasi6\ 
a la Repdblica _Domin_icana en 1965, la reali'zacidn de la Conferenc:fA 
de Presidentes Americanos en Punta del Este, en abril de 1967. 

La superaci6n de las actitudes ambivalentes en pol1tica i~ 
ternacialal del "terceri!lmo" en la dl!~ada anterior, se percibe en 
la acci6s:' firme y continua de los estudiantes universitarios urugua
yos en la que se destaca su actuación en los Congresos Latinoam!. 
ricanos de Juventudes realizados en La Habana en 1960 y en Santia 

/ -
go de Chile en 1964, su participación en la fundaci6n de la Org! 
n1zaci6n Continental Latinoameric~na de Estudiantes (OCLAE) en -
La Habana en 1966 y en su afiliaci6n a la Uni6n Internacional de 
Estudiantes en 1967. 

En ocasi6n de realizarse en ~ntevideo, en noviembre de 
1965, el Seminario de Integraci6n Económica y Social de Amdr1ca 
~atina, organizado por la UIE y la FEUU, la organizaci6n del es
t:udiantacb uruguayo defin!a su posición "de' manera particularmente 
di4fana y sensible a .las 'caracted_sticas de la lucha liberadora 
en la regi6n" -como afirma Jorge Landinelli- indicando la prese~ 
cia de ~a cla~a definici6n por la re~oluci6n como rtnica salida 
posible de soluci6n a los problemas estructurales del pata; 

• ••• la din,mica actual· de los procesos de integración 
. social y pol1tica implica que la lucha contra el im
perialiH10 y SU. eacuela de &·traso y miseria se convier 
te en lucha revolucionaria, Eso ~ucede porque en Am[ 
rica Latina no hay progreso posible sin cambio de ea· 
tructuras econóaicaa y sociales, y porque no hay, en to 
da la historia, cambio• de estructuras sin revolucidn-; 
e1 decir, sin un cambio de clasea·en el poder".67) 

67
> UXE-FEUU. Seminario de Integración Econ6mica y Social de Am! 

rica Latina. Intervención de la delegación de FEUU. Montevideo, 
p. 7, C&11.. LandinellJ. op. cit., T, 2. p. •13. 
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f-as elecciopes de noviembre de 1966, en las que salid ele~ 
to el Gral. (R) oscar·Gestido del.Partido Colorado, fueron expr! 
•i6n de que el sistema pol!tico 9ozaba adn de legitimidad, aun-
que con las ·disposiciones restrictivas de la nueva Constitucidn 
moatraba su latente inestabilidad. 

Gestido, un personaje nuevo en la pol!tica nacional, pro-
porcion6 una imagen diferente al electorado uruguayo, con la apa· 

. -
riencia de ad~cuarse a la necesaria honestidad y buena adminia--
traci6n que ~rmitieran corregir los problemas econ6micos del 
pata. 

Representante de un sector batllista de crecie'nte indepen
dencia en le tradicionalismo partidario, aunque encerrado en el 
sistema bipartidista, su elecci6n reflejó el repudio 'popular a -

. . 1 

la pol!tica econ6mico-social de los anteriores gobiernos blancos. 
Repudio, empero, que manten!a a~n un marcado desnivel entre su -
expresi6n social y su correlato pol!tico-electoral. 

r· 

En los primeros meses de su breve gesti6n (Gestido muere el ............. 
6 da dici~mbre de 1967), el gobierno propuso una l!nea de estilo 
liberal y desarrolista t!picamente batllis.ta. Con el apoyo a -
los grupos industrialistas, el gobierno cerrd las importaciones, 
derogd la Ley Cambiaria de 1959 y planteó la ruptura con el FMI. 

Su polttica econdmica se frena definitivamente en el mes -
da octubre de ese año, tras el triunfo ~en una .crisis pol!tica- -
de.lo, sectores del. Partido Colorado m4s vinculados a la llamada 
•rosca 11

·, los que obligan a separar de sus cargos al Ministro de -
Hacienda Vasconcelloa y eal Dir,.ctor de Planeamiento y Presupuesto, 
cr. raroppa. En eae mismo mea se reinician las negociaciones con 
el FMI, aceptando una nueva carta .~e Intenci6n . que mantendr!a in
cambiado el curso de aqravamiento de la crisis. 

El obligado sucesor, el Vicepresidente Jorge Pacheco Areco 
-exdiputad~ de irrelevante trayectoria y más conocido por sus do
tes de boxeador- dar!a inicio a una etapa en la cual se ir!an re-
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. 1eglnlk> adbitamente aspectos sustanciales d~ la institucionalidad 
de1110cr4tica, para ser sustituida por una pol!tica violentamente 
represiva con la aplicacidn casi ininterrumpida de "Medidas Pro! 
tas de Seguridad" • 

El año de 1968 inicia el per!odo de inexorable debacle de 
la democracia uruguaya que desemboca en el golpe de Estado de j! 
nio de 1973~ Su sello caracter!stico es la crisis dehegemon!a • · 

de la• clases dominantes, su incapacidad de mantener au domina--
ci~n por medios consensuales y conciliatorios y la necesaria ape• . . 

lacidn a la coerci6n como exclusiva fora& de ejercerla; la r&pida 
conver1i6n de la crisis econ6mica en crisis pol!tica, institucio-
nal e ideol69ica del sistema de dominacidn deme-liberal, al ••r -
de1bordada la capacidad de absorcidn de las reivindicaciones pop! 
lare1 que en gran medida hab1a caracteri1ado al modelo pol!tico; 
a finales de los· 60' la.s demandas de los trabajadores resultaban 
inaceptables para los grupos dominantes olig&rquicos, que con e1· 
ascenso de Pacheco Areco integraron directamente el elenco guber
namental. 

La p~rdida total de la capacidad negociadora con loa •ec~ 
rea subalternos, anulaba la base material en la que se hab!a fun-
4uentado la legitim~dad ·del sistema poU.tico; 'sto se agravada·, 
adem4s, por el parcial desplazamiento de la llamada Melase pol!ti 
ca• -instrumento esencial en la~ funciones negociadoras del Esta: ' 
c1o capitalista- y su sustitucidn directa por grandes empresarios, 
banqueros y latifundistas, que tomaron en sus manos la cuesti6n -
e1tatal en medio de una ret6rica antidemocr&tica. 

Lá pol1tica econ6mica del' gobierno de Pachaco tenia como -
eje la pretensidn estabilizadora en materia de inflaci6n, llev~da .· 
a cabo en abierta oposic:idn a los intare1eii de los tr'abajadorés ~ 
a quienes· ae acusaba de ser sus causantes. · Como era de e1perarH,·,·, 
la c:o~areci6n de dicha pol!tica econ611lica, en al· cuadro de profU!. ..... 
dtsacidn de-la lucha de clases, deb!a aawnir rasgos violentamente 
represivos. El 13 de junio de 1968 se decretaron las Medidas ---
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Prontas de Seguridad con el pretexto de enfrentar el presunto el! 
ma de inestabilidad generado por una serie de confli~tos sindica
les. En realidad, ello fue la cobertura

1
para adoptar 15 d!as des 

pub la resoluci6n fondornonetarista de congelaoi6n de 9larios. · 

Esta fecha marca el inicio de una nueva etapa en la modal! 
dad da gobierno, la reversi6n de las concepciones conciliadoras -
tradicionales y la formulacidnde una nueva pol!tica tendieftte a -
la liquidaci6n del sistema de organizaciones sindicales y estu--
diantiles, signada por una represi6n sin precedentes; la negaci6n 
de todo mecanismo consensual: "el viejo Uruguay ha muerto", era -
la fras~ habi.tual para ilustrar la desaparicidn del Uruguay demo
liberal. 

La crisis pol!tica e institucional iniciada en 1968 y que 
desemboca en el golpe de Estado de 1.973, tiene como elemento cat! 
lizador la enconada resistencia del movimiento obrero y popular, 
cuyo programa se convierte en punto ineludible de definici6n ~ p~ 
larizaci6n para el conjunto de la sociedad uruguaya, la que, de -
diferentes formas e intensidad, se vio implicada por la crisis -
del sistema e impulsada a la práctica pol!tica. El surgimiento -
de la guerrilla urbana, por una parte, y la· creacidn del Frente -
Amplio en 1971 1 son expresiones diferentes y de peso diverso en -
la vida nacional, de la politizaci6n de amplios sectores de la so 
ciedad uruguaya. 

La presencia del Frente Amplio (en lo sucesivo FA) , que s~ 
pone una modificacidn de la correlacidn de fuerzas en el pa!s, y 
los comicios de 1971 con la elección de Juan Ma. Bordaberry como 
Presidente, marcan. ·un hito part~cular en la agudizacidn de la cr! 
aia pol!tiéa e inatitucional que desde entonces tendd como fac .... · 
tor permanente la presencia de las Fuerzas' Armadas en la escena -
nacional. 



CAP11ULO , • EL "PACHEQUlSMO" o EL VAC1AM1ENTO t>E LAS 1'Nsrtru
ClONES VfMOCRATJCAS 

El hecho de que Pacheco Areca aparezca en el sill6n pres! 
dencial por su condici6n de sucesor de Osear Gestido, explica -
de alguna manera la inicial base de apoyo con que cuenta y el.
.desconocimiento a nivel de masas de la intencionalidad de su P!?. · 
l!tica,, en los primeros d!as de su gesti6n • . 

El gobierno de Gestido, que canalizaba el descontento po-
pular contra los gobiernos blancos; a poco de la eleccidn y pa
aad.o el par~ntesis obligado, tuvo que enfrentar lo~ reclamos .-
pendientes ante el Partido Nacional, que no pod1a y seguramentá 
no quer!a resolver, porque en el fondo la pol!tica era la misma 
da alU de los matices •.. Huelgasi· un paro general el 24 de fe
brero1 la movilizaci6n de los trabajadores de los Entes del Es
tado y la Administración Central coordinada por el recidn cona
titu1do Departamento de Trabajadores del Estado de la CNT, con. 
plantees programáticos de fondo y conquistas salariales impor-
tantes i las inmensas manifestaciones que .~mpidieron que el Pre-
1idente norteamericano Johnson pisara Montevideo para lleqar a 
la Conferencia de Presidentes de Punta del Este y la marcha ju
venil sobre esa ciudad balnearia1 el sitio policial a la Unive~ 
1idad y su defensa por estudiantes y obreros, etc., ponían nue
vamente sobre el tapete los candentes temas de reivindicaci6n -

, popular, a pesar de la elecci6n. 

La actitud de presi6n de muchos de los seguramente votan
te• de. los ·partidos tradicionales seis meses atds, (en aspe---.. 
cial los trabajadores y funcionarios estatales),· alarnKS a· 101 ~ ·., · .. 

•~atores m&s reaccionarios ~ue comenrar~n a ver cúin poco dur! ": 
ba el cr~dito de la ·expectativa postelectoral aun entre las ma- ' 
1as m's proclives a la influencia del Estado y loe partidos tr! 
diconales. . No son de extrañar, pues, loi cambios producidos en , 
la orientacidn del gobierno de Gestido en octubre de 1967, ten-~ . 
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dientes a recomponer 101 v!nculos y compromisos con el FMI. 

A la llegada de Jorge Pacheco a la presidencia y propia-
mente. en los primeros d!as, el contenido regresivo de su pol!t! 
ca mostraba ya impor~ntes ribetes: la capitulacidn del 9obie!, 
no uruguayo frente a la presidn de la OEA·y los gobiernos de A!, 
gentina y Brasil en contra de la reun~dn de la Organizacidn La
tinoamericana de Solidaridad (OLAS) en La Habana; el cierre de 

¡ . 

los diarios ~poca y El Sol; la disolucidn del Partido Socialis-
ta, de la Federacidn Anarquista del Uruguay y otros grupos men2. 
res el 12 de diciembre de 1967, se ubican. entre las primeras m! 
didas del gobierno de Pachaco. l) · ... · 

. ·:·.".l.· . 
. ··. 

Pres~ntado como el campedn del orden ( "Pachecq pone el P! 
cho") / desde los. inicios trat6 de ubicar la problem~tica nacio
nal en la falsa disyunti-va de "caos y orden" con la cual justi
fic6 la implantacidn de las Medidas de Seguridad el 13 "de junio 
de 1969, la congelaci6n de salarios quince d!as después, la d! 
tencidn de miles de militantes sindicales y estudiantiles,. el -. ' .......... . 
allanamiento de locales y domicilios, etc. · 

El objetivo de tales medidas estaba absolutamente defini
do: mediante una accidn ~4pida y violenta destruir completamen-

. te al sistema de organizaciones aindicales, estudiantiles y po _,. 

pulares.Y mediante un gobierno "fuert~" absorber los efectos S2, 

cial~s y políticos engendrados por ~a cada. vez peor crisis eco
nemica1 buscando eliminar todo viso de peligro para la domina-
ci~n econ6mica·y pol!tiéa de los sectores m4s regresivos de la 

1) lnHdhta111ente se formó un c~111it' por la deroqación de dicho' 
decreto, encabezado por el ·Rector de la Universidad, Maqqio
lOi ·cuairo decano1, varios sacerdotes, ·1a Mesa Repre1entati
Ya de la CNT 1 legisladores del.Partido Comunista y del Parti 
do D••Ócrata Cristiano, el director.del semanario Marcha Car 
101 Quijano, y un grupo de intelectuales. La Justicia diap~ 
10 la libertad de loa detenidos, peto el decreto ae mantuvo· 
vi9ente. 
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aociedad uruguni•a, la oligarqu!a financiera llamada "la ro1ca•. 

Declara Pacheco el 13 de junio de l968: 

•.,,un negativo y· repudiable proceso de parali&aci6n 
. 9radual del país culminó con violentos ataque• a l• 
paz pública. El problema institucional ea desborda• 
do as! por un problema soci4l de hondas proyeccione1 
••• el mantenimiento de la vigencia~. la ley y el• 
orden público es competencia constitucional primor-
dial del Poder Ejecutivo. Asegurar la continuidad -
del Uruguay como soc~edad civilizada ea deber insoa
layabfJ de todos los uruguayos. Pero yo, presidente 
de la~República, debo eapecialmente ·impedir que act!_ 
vistas o grupos de presi6n usen con fxito la violen
cia y la intimidación ?ara desmant~lar las bases de 
nuestra sociedad. Emplearé la fuerza de toda mi au- · 
toridad constitucional para frustrar espGreo~ inten
tos de sustitución de poder que impla~tar!an en el -
Urugµay la ley de .la selva ••• " 2) 

1 

El.aislamiento, d~terioro y derrota de la pol!tica del go-
bierno en medio de una confrontaci6n social y pol!tica de una du
reza y una violencia no conocidas hasta entonces, se convert!an -
en los objetivos del movimiento obrero y popular para evitar que 
el gobierno ganara una s6lida base social 'Y .. po'l!tica que le panai 

. . . -
.tiera aplicar su.programa sin escollos. ~l gran tema de "quian -
a!ala a ,quit!n" presente en todas las discusiones del movimiento -
obrero planteaba de hecho, la existencia, todav!a, de un~ poten-
·cialidad pol!tica del flamante gobierno, lo que daba cuenta de la 
peligrosidad de la·coyuntura: 

"Parece cla~o que si el objetivo era no dejar•• ais
lar y s~ .aislar al enemig~, no.~ra porque ese enemi
go estuviera de rodillas o en ·v!as de estarlo r&pida 
••nte, Salvo que se quisit,.ra atorar con fraaes y -. 
perder el sentido de la.realidad~ io evidente era -
que ese gobierno no estaba "al pie ~•l pat!bulo", no 
•~taba aiqui~ra al final de un'.per!odo prolongado de 
•ctuaciSn y por lo mismo•no estaba desgastado, No1 
era todav!a, para miles y 1dle11 de ciudadanos b&tlli.! 

2 > PACHBCO A., J. O.üculr.404' MP..nu.ju ·y Oe.cta.1r.a.c.ionu de.l SJL, • 
Plr.e.~.ide.nte de ta Repúbtica, t. l, p. 49 • . . 
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taa y votarit•• en el reciente novieabre de 1966, el 
auceaor del tallecido presidente Gestido. Tenía esa 
bandera tampoco totalmente desqastada de "orden co~ 
tra c~oa" ••• Era un qobierno que para mu~hos no - ~· · 
•01i •• podrido", aan tenía kilometraje ••• " 3) 

Sin embargo, la aceleracidn de la crisis harta que las me
dida• econdmicaa del 28 de junio·de 196i. tras el decreto de Me
didas de Seguridad, fueran factor de desenmascaramiento de la ·in 
tencionalidad real de ese •programa Estabilizador•. 

En f abrero de 1968 hab!an sido f inlados nuevos acuerdos 
Stand By con el FMI, que exig!an una devaluaci6n de la moneda y 

congelaci6n de salarios como condicidn para revaluar la deuda 
terna de 80 millones de d6lares. 

ex -
El programa estabilizador, con logros muy breves por. cier

to, tend!a a frenar los !ndices de aumento de precios (135t a di 
ciembre de 1967 y 182\ a junio de 196.8), que iban acompañados --. . 
por una especulaci6n desenfrenada, acaparamiento de productos i~ 
dustriales y agropecuarios con la consabida escasez artificial,
especulacidn en ddlares y el desastre de la ya estancada produc-

. cidn agropecuaria debido a factores clim4~icos. 

El 29 ~e abril de ese año se produjo la devaluacidn del P!. 
so cotiz4ndose de $100 a $250 por ddlar, hecha en medio del es-
c,ndalo pol!tico pues se sab!a de la infidencia hecha por el go
bierno a·sectores partidarios como el de Jorge Batlle (hijo ~e -
Luis Batlle Berres), lo que le. permitid obtener ingentes ganan~
cias. La comis16n investigadora del Senado conden6· esta devalua 

. -
cidn por considérarla inoportuna dada la situacidn de efervesce~ 
cia social en laque se produc!a • 

. In el me• de mayo, la exitosa.movil~zacidn.de los funcion! 
rio• pdblicoa iniciada en 1967 logra una fd:rmula de acuerdo, que 
en esa mismo mes, por radio y televis14n, ·es violada pdblicamen-

3) RODRIGUEZ, Enrique, op~ cit., p, 135. 
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te en ~l Mensaje del director de Planeamiento Aquiles Lanza. E! 
te hecho provoca la salida del gabinete de los '1ni~oa batllis-
taa de.raigambre popular que en ~l quedaban: Alba Roballo, Fl2_ 
na MOra y Queraltd, aumentando el clima de conflicto poUtico 
al .interior del Partido Colorado iniciado en octubre de 1967. 

Se env!a un Proyecto y Mensaje· de Ley al Parlamento es~a
bleci,ndo un ajuste salarial al sector privado acorde con el -
alsa del costo de vida, con un incremento' del 64t que deb~a ªº!!. 
cntarae en el mes de ~ulio. 

Llega el mes de junio. El ll, el decreto de Medidaa de -
S•~idad, repudiado masivamente · el d!a 1.8 con un paro genera_l 
convocado por la CNT. El 28, tienen efecto las disposicionea -
del PMI,_decret4ndose la congelaci6n de salarios y precios.' C2, 

mo •• de notar, ello se realiza con anterioridad al reajuste de 
aalarioa programado para julio. 

r.a congelacidn de precios, de por s! elevados, no incluye 
a'loaprecios de exportac16n, lo cual permite aumentar los bene
ficios de los ganaderos quienes, adem4s, se beneficiat!an en loa 

.aeaea siguientes por el incremento de lo~ precios internaciona--
1•• de sus productos. 

El gobierno env!a al Parlamento el Proyecto de Rendicidn 
4• Cuentas en el que se desconocen todos los acuerdos anterior•• 
con loa trabajadores del sector pttbliéo, homologando un descenso 
8&1arial para ese sector. 

En relacidn a 1957, el salario.real al 30 de junio de.1968 
••de un 71.7'.en la industria y ia construccidn, 64.1' en el c2 
.. roio y un 34.7• en la administracidn pdblica. '• 

· Bita congelacidn de 

.riada'• de 45, 538 millones 
nea da d~larea Ca $250). 

salarios·aupuaó una quita a loa asala
de pesos, ea decir,' mb de ·182 millo-
La utilidad bruta -del sector industrial 

crecid, pasando de un 17.J\ en 1966·y un 26.2t en 1967, a un - -
32.6' en 1968, un 30.9\ en 1969 y a.Un 29.7• en 1970. Sin emba!, 

. 90, .. tas ganancias no alcanzaron a los sectores industriales "! 
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dio• que no obtuvieron crdditos en la banca oficial y debieron 
. . 
pagar los altos intereses impuestos por l~ banca privada. 

En los dos primeros años del qobierno de Pacheco se mant~ 
'VO la paridad del signo monetario en $250 respecto al dd~ar. El 
ritslo de la inflacidn descendid dr4sticamente, aunque el abati
miento real de los salarios fue muy superior a la moderada con• 
tencidn de precios. 

La po~ltica econdmica dirigida por sus mismos beneficia
rios, la ol.9arquta financiera¡'permiti6 la concertacidn de· una 
•61.ida alianza de la llamada "rosca" en torno al gobierno, y a· · 
•u vez profundizd las contradicciones fraccionales. al interior 
de las clases dominantes. 

Las·medidas del 28 de junio fueron complementadas por la 
. ~ 

creaci6n de la Comiaidn de Productividad Precios e Ingres9s - -
(COPRIN) , la que elimin°aba la modalidad de negociacidn obrero
pa tronal mediada por el Estado, dejando completamente al margen 
a la parte asalariada y cuyo fin era impedir la resistencia sin 
dical a la conqeiaci6n de salarios·. · · ·· ...... .. 

La ofensiya contrasindical desple~ada conjuntamente a las 
med~das impuestas: allanamiento del local de la CNT, detencidn 
de dirigentes y militantes sindicales, prohibicidn a la prensa 
de informar sobre movilizaciones po11ulares, incluy6 como dr4st! 
ca med·ida la militarizaci6n a funcionarios pt1blicos: empleados 
del Banco Central y el de la Repdblica, de las Usinas y Tel•fo-
nol .·~el Estado (UTE), de ref inaQidn de comb~stibles (ANCAP) , de 
aqüas corrientes (OSE) y de telecomunicaciones. 

Dec!a.Jor9e Pachaco Areco el lo. de julio de 19681 . ' 

• ••• 11 orden 1ocial 1e'p~ede lograr por i•po1icidn de 
la autoridad o por conun10 de :loil integrante• dél 
cuerpo social. El logro del orden por impo1ioidn e• 
tran1itorios 1dlo el logro del orden por el con1en10 
espontaneo y re1pon1able de los ciudadanos ea durade
ro. ~· filosof!a del poder no ~iene m&xima m&s sabi~ 
que la que establece que .las bayonetas sirven para t~ 
do menos para sentarse sobre ellas. ,Pero nuestro ºº!!. 
vencimiento de que el consenso espont¡neo es la ún~ca 
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b-&1• de la supervivencia de la sociedad hum•na, no -
quiere decir en~re9amiento ni renuncia al der,cho y 
•1 deber de leqítima defensa, de una 1ociedad amena 
1ada en las bases mismas de su existencia. Si una = 
1oci•d•d es aqredida, tiene el debe~ de re1ponder a 
l• fuerza con la fuerza. 

Mi gobierno, como representante y defen1or de la 
or9anización jurídica de la sociedad urugu•ya, cum
plir& con el deber de ejercer· la autoridad con la du 
re1a y '1a energía que las circun1tancia1 impon9an pa 
ra garantizar las libertades amenazad••··· Hemo1 -= 
ll•••do bajo bandera a ~os retirados militare1, para 
auaentar los cu•d'ros de la• fuer1a1 armada1r y heao1 
di1puesto los traslados de tropas nece1aria1 para 1u 
aini1trar refuerzos cuando se requieran. Aplicare-~ 
·ao1 todo •l peso de la Ley Militar para 1ancionar a 
los malos uruguayos, y deportaremo1 de acuerdo a la 
L•y a los agitadores extranjeros ••• • 4) 

El ·paro general convocado po~ la CNT al d!a siguiente, el 
2 de julio, abarco a los 'asalariados de la actividad pdblica y 

privada -incluyendo a los militarizados- dando inicio a una ~t!. 
pa de agudas confrontaciones de clases y da profundizacidn de -
la conciencia pol1tica de vastos sectores populares. 

r. 1 L4 tcfc.Uc.a. de.l m.ov.im.le.nto ob11.e.11.o 

En un cuadro social y polttico de extrema COlllplejidad, en 
•1 que la ausencia de libertades pGblicas y ~indicales dificu!_ 
taba las condiciones de lucha, y frente. al entonces ya claro --". 
plan del gobierno que consist!a en uno o varios pero ripidoa y 

4uroa enfrentamientos -para lo cual cre1a estar preparado- con 
el fin de aplastar al poderoso movimiento de masas destruyendo 
a· 1u Hpina dorsal, el movimiento obrero, este debid definir _._ 
una tactica clara y flexible. 

,, PACHICO ARECO, J., O.l.4cu,uu ••• ,. P• 53. 
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1) Se trataba de encontrar los caminos de una lucha prolongada 
y sin tregua que no llegara a la confrc>ntacidn total, ya qu~ 
ella sup0n!a un avance revolucionario en profundidad que no 
hab1a .•ido logrado. 

2) En las condiciones de dureza en que estaba planteado el en~
:frentamiento, la tactica del movimiento obrero deb!a. combi-
narae, adem&s,con la conaervacidn y el :fortaleciri1iento de -
las organizaciones sindicales y populares, tarea harto difi
cil debido a la amplitud y heterogeneidad del movimiento a -
preservar, al que no se le pod!a imponer normas de seguridad 
y disciplina demasiado r!9idas. Tener reservas listas y en 
condiciones de ser lanzadas a la lucha en sucesivas batallas, 
era una necesidad t&ctica en la perspectiva de lucha prolong! 
da en que se estaba. 

3) Esa lucha prolonga.da sdlo pod!a se·r concretada eludiendo el -
plan gubernamental que pretendía ~mponer su iniciativa para -
conducir al movimiento a enfrentamientos totales1 este aspec
to de la táctica deb!a ser resuelto desplegando la·accidn de 
las grandes masas de tal modo que ad~rieran lo que se lla--
11\6 •capacidad para desentrañar el verdadero carácter de la -
confrontaci6n •: desnudar ante las qrancles masas los·objetivos 
del gobierno y desbaratar los falsos slogans que ~ste formul! 
ba,. ~Qnunciando y respondiendo a cada ataque del gobierno y -
cadl avance reaccionario, uniendo a la denuncia general el 
planteo reivindicativo conc'reto. · 

4) Se buscaba bloquear la maniobra gubern&mantal apuntada a div! 
dir y aillar ~ la clase obrera de· 1os sectores de capas me--
diaa y·de la pequeña burgues!a urbana y rural, para ló c:ual -
era necesario extender la capacidad y calidad de alianzas de 
la c:lase, oponiendo al programa de la oliqarqu!a, el de la -
c:laae obrera y el pueblo, el Programa del. Congreso del Pueblo. 

5) A trav6s de esta extensidn del frente del pueblo y del aisla-
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. 5) 
aiento del gobierno se trataba de abrir y agrandar brechas en • el frente de las clases.dominantes, busc;:ando, de tal modo, el .. 
re1tablecimiento de las ·libertades de.mocr,ticas. 

·r.a concreción de esa táctica compleja tuvo lugar a p•••r 
de la• dificultades 'que generaba la emergencia del movimiento -
guerrillero Tuparamos (MLN-T), cuya concepc16n tfctica diferta 
de la del movimiento obrero. 

·~ 

de 

. Bl MLN·&) era expresión de l~ in.corporaci6n ~adicalizad~ .. 
••ctorea~e capas medias movilizadas y se expiica tambiAn.en 

•••• coordenadas de irrupci6n eclosiva de la lucha polttica de 
ala••• que ai:rastraba al terreno de las controntactone1 1ociale1 
a 1ectorea cada vez más. amplios. :·<:, .. 

. La presencia de la guerrilla tupamara post;.ulando la neca1! 
dad t&ctica del desenvol.vimiento de la lucha armada. y la dr!ati
ca ruptura con las instancias legales de la lucha polttica, fue 
una da las consecuencias directas de la crisis institucional e .. 

S) •s6lo ae puede vencer a un enemigo ma~ podero•o -dice Lenin
poniendo en tensión todas las fuerzas'y aprovechando obligat~ 
r'amente -con el mayor celo, minuciosidad, prudencia y habil! 
dad- la menor 1 9rieta~ entre los enemigos, toda cont~adicci6n 
de intereses entre la burguesía de los distintos palaea y en
tre loa diferentes grupos o categorías de la burguea1a en ca~ 

'da pats, Hay que aprovechar, asimismo, las menores posibilida 
d•• de lograr un aliado de masas, aunque sea temporal, vaci-= 
cla~te, inestable, poco seguro y convencional. Quien no haya -· 

' coaprendido esto, no ha comprendido ni una palabra de marxi1-
-~ ni de socialismo científic~, contemporlneo, en general. -- · 
quien no haya demostrado en la práctica, durante un perlado -
ba•tante considerable y e~ situacione1 pol1ticas variadaa,·su 
hab~l.idad para aplicar es ta verdad f no ha aprendido aún a ªY.!! 
dar a la clase revolucionaria en su lucha por liberar de •x-
plotadorea a toda la humanidad trabajadora. Y lo dicho ea .. -
aplicable por iqu~l tanto al período anterior a la conquista 
del·poder político por el proletariado como al posterior,• -
C &.\• L« u 6 e..11.me.dad .ln dan.t.lt de.l. · .i.zqu.lu.d.i.4mo Ut e..t co111un.i..t1110, 
p. 52, . 

I) su no•br•t "Movimiento de Liberaci&rt Nacional Tuparamo•" pro• 
viene de la reducci6n del n~mbre de Tupac A•aru, m&rtir de la 
lucha de los Incas contra los españoles. ' 

·.·:_'.:¡ 

'J 
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ideoldgica que afectaba a sectores medios -especialmente urba-
no1) que hab!an sido base de sustentac16n del modelo nacional
refomiata. · A trav6s de resonantes acciones: secuestros de f\J!l 
aionarios, empresarios, diplom4ticos extranjeros; incautacidn y 
publicid~d de documentos que denunciaban los negociados de los 
qrupos econdmicos directamente vinculados al gobierno; asaltos 
a bancos y empresas trasnacionales, .etc., 

• ••• cubri6 una gama de hecho• que invariablemente ea 
tuvieron limitados entre el senaacionalismo político. 
y el terrorismo de inspiración revolucionaria, sin ~ 

tra•cender au naturaleza esencialaente vanguardi~ta, 
carente de un planteamiento pol!tico-ideol6gico cohe 
rente, formado por cuadros desprendidos de muy dife~ 
rente• organizaciones y con diferentes concepcione• 
tedricas¡ aubsumiendo todos sus planteamientos polí~ 
ticos en el firme acuerdo de su• inteqrantes respec
to a la primordial determinación de la metodología ~ 

de la acción directa, con una muy eficaz capacidad -
operativa en relación a su opción táctica, el MLN -
constituyó una nueva alternativa de lucha que concitó 
una importante expectativa social• 7) 

Su propuesta pretendi6 ser alternativa a la orientacidn -
del movimiento obrero y se manifest6 como abiertamente opuesta 
a ella desde fuera del movimiento de masas, en aspectos tácti--· 
coa fundamentales: relacidn entre formas de lucha legal y proc! 
sos de ac~ulaci6n de fuerzas1 concepci6n del papel de la movi
lizacidn social y de masas1 valoraci~B de la democracia formal 
y del sistema institucion.al, ca.racterizaci6n de la correlacidn 
da fuerzao y de las tareas inmediatas del movimiento popular •. 

La accidn de la querrilla era constantemente utilizada -
por al gobierno para esqrimir su lema •caos-orden". El rnovi--
aiento obrero y popu~ar, mediante la tactica de desenmascara-~
aiento del contenido oliq4rquico de .aste falseamiento de la ve! 
dadaca aontradicci6n fundamental de la aociedad uruguaya, loqr6 . 

7> LANDIHELLI, J., op. cit., T. 2, p. 23. 
I'. 
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lilaitu:" los planes del "golpe contra golpe" que desde uno y otro 
lado H planteaban. 

La represidn de esos 3 años de pachequismo fue respondida 
con una cada vez mayor presencia de masas rodeando a la clase -
obrera. 

El 14 de agosto de 1968, es asesinado el estudiante unive!_ 
aitario L!ber Arce, primera de las n\imerosas v!ctimas estudianti . -
l•• qua cobr; la represidn. Al d!a sigúiente, una impresionante 
multitud se congrega en torno a la Universidad para despedir sus 
reatos. La noticia del asesinato, ocultada por las autoridades, 
circul6 r4pidamente por los mil canales de las organizaciones P2. 
pulares. Su sepelio se transformd, como dijera el Dr. Crottogi
ni, en.un "plebiscito del dolor", en una imponen~e demostracic5n 
contra el gobierno y su pol!tica. M&s de 300 mil personas acom
pañaron el f~retro hasta el Cementerio del Buceo, entonando el -
Himno Nacional y con los puños en alto, en la mayor demostracidn 
popular registrada en la historia del pa!s hasta entonces. 

Al ·mes siguiente, luego de varios d!as de enfrentamientos 
callejeros con un saldo de m4s de cien heridos entre estudiantes 
y obreros, son asesinados el 19 y el 20 los estudiantes Susana -
Pintos y Rugo de los Santos. Nuevamente, el sepelio de los dos 
j6v~es convoc6 a una multitud que los acompañaron al Cementerio 
del Norte. Los tres j6venes m4rtires eran miembros de la Juven
tud .Coll!unista. 

En un gran esfuerzo por incorporar a otras fuerzas socia-
lea y pol!ticas a la lucha contta el gobierno, se crea el Movi-
miento por la Defensa de las Libertade.s, en el que participan -
fuerzas y personalidades pol!ticas, de la Universidad, de la cu! 
tura, etc., que se proyecta a todo el pa!s y se transforma en un 
importante polo de oposici6n al gobierno, al punto que data se -
ve oblig~do, en reiteradas ocasiones, a.prohibir un gran actoº!. 
9ani1ado por el Movimiento en el Estadio cerrado Palacio Pañarol. 

'l'ambidn se crea el Mo~uniento Femeni.no'por !&Paz y la JU!, 
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t1c1a So~ial, que agrupa a mujeres de los ~4s diversos estratos 
sociales y que desafiando la represidn realiza hist6~icas demo! 

. t:r:aciones callejeras. 

Los cien dtas de la resistencia obrera y popular en los. -
. mHea dé julio, ac¡osto y septiembre de 1968, constituyen un ja
l~n fundamental en la historia del movi.Jlliento. 

En ese marco, la discusidn parlamentaria de la ley d~ - -
COPRIN que el gobierno p~etendia sacar en 15 d1as, se prolonga . 
por cinco meses, hasta diciembre. 

E~ noviembre, diciembre y enero de 1969, ocupa un primer 
lugar la movilizacidn de los trabajadores estatales, con paros, 
manifestaciones y refriegas callejeras ("el verano caliente"), 
en las que es asesinado el obrero municipal Arturo Recalde. 
Además de la indignacidn popular, este hecho genera un conflic
to de poderes entre el Ejecutivo y el Judicial, como lo consta
ta el relato realizado por las fuerzas armadas, algunos años 
despu6s: 

"21 de enero de 1969. Empleados municipales del ser• 
vicio de Limpieza eri9en barricadas y provocan desór 
denes de consideraci6n en las calles de Montevideo,
que arrojan como· saldo 32 heridos. En la intersec--
ci6n de las callas 18 y cuareim, en Montevideo, en -
la propia esquina de la sede dei Ministerio de Rela
ciones Exteriores, el coronel (R) camilo Rodr!guez • 
intentó franquear el tránsito interrumpido por las -
barricadas puestas por revoltosos, siendo atacado -
por una enfurecida turba, cirpunstancias en que hie· 
re de muerte al empleado municipal Arturo Recalde -
que lo agredierah Nota 711 hSobre este asonado epi•~ 
dio vfaa• el ale9ato de Floreal Bentancour de mayo -
de 1971, publicado en ~Mensaje", 6~9ano de la Uni8n 
De•ocr&tica Oriental, en el que enjuicia con tanta -
vehemencia como valentla, la sentencia judicial, por 
injusta y sublevante, y a la que con~idera hconse-·· 

. cuencia del miedo y la ceguera provocados por ese -~ 
•i••o terror que no solamente ha invadido a la ciuda 
darih, sino que ha llegado a los propios estrados ji 
dichlu"; 8) 

S) Junta de comandantes en Jefe, L44 Fue~za4 ~~m4d44 al puebto • 
OJL.lental, Tomo l, parte 2, P• 636. . 
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En los momentos m~s agudos de la movilizacidn popular, la 
Mela Representativa de la CNT aprueba un docwnento de an4liaia 
de la situac16n y propone una plataforma inmediata de lucha, 
del cual extractamos algunos párrafos: 

• ••• Loe propósitos del gobierno a partir del decreto 
del 13 de junio aparecen a esta altura con absoluta 
claridadt se trata de aplicar una pol!tica, la del -
PHI, contraria a los intereses nacioaalea, que i•po
ne una d~Sstica rebaja del nivel de •ida de los tra
bajadores, en tanto garantiza el pago puntual de una 
deuda externa creciente y asfixianter y el manteni-- • 
aiento de loe privilegios de un minúsculo grupo de -
latifundistas, banqueros y grandes capitalistas. Pa 
ra garantizar la aplicación de tal pol!tica se hac!a 
imprescindible quebrar la espina d~rsal del movimie! 
to obrero uruguayo, destruir la CNT y loa sindicatos 
aut,nticament~ representantes de los intereses de --
101 trabajadores •.• 
••• No ea ciérto que esta pol!tica;aupuestamente anti 
inflacionaria resueiva los problemas del pa!a. Por
e'l contrario, la vida en estos cuat1:0 meses ha demos 
trado que esa orientación económica es profundamente 
antinacional, que golpea aún más nuestra debilitada 
economía, que acelera el proceso de empobrecimiento 
y de reducción de la producción, que estrecha el ·me~ 
cado interno y arroja a decenas de ailes de obreros 
a la desocupación y la miseria ••• 9) . 
••• el gobierno no ha podido quebrar al movimiento-· 
aindical, ni ha podido consolidar su política. Por 
el contrario, y más allá de sus desplantes, sus acti 
tudea ~anido concitando.la oposici6n y el repudio; 
4• vastos sectores sociales y pol!ticos de nuestro • 
país~ Su orfandad y su desprestí9io son crecientes 
cada d!a ••• 

t) Vno de los efectos m&s graves de la crisia •• la emi9raoi6n de 
•iles de obreros calificados, técnicos y artesanos, en edad jo 
ven, en busca de Mejores condiciones da vida y trabajo1·pa!aei 
co•o Australia, donde actual~ente 1e ha~l& de •'• 4e SO •il -
uru9uayoa, ll~qaron A financiar loa pa1ajes. Bste hecho, que -
afecta primero a la clase obrera y reciln en lo• 70' a la1 ca
pa• 111edhs, constituye uno de los. aspectos m&s inacSU.to• del •• 
proceso pol!tico del país tradicionalaante de inmi9racidn. ll 
•exilio económico", se convirtió en teaa de primer orden en el 
d11c:urso pol!tico del FA en 1971: "Heraano no te vayas, ha na• 

· c14o una esperanza", fu• consiqna fundamen,al. Al re1pecto, Lt 
ber Seregni dirá en el primer acto público del Prenta Aaplio = 
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: •• S• propuao deatruir al 11ovimianto.1ind~cal y af -
cabo'd• 11&• d• cien d!a• f1te l• contesta con un nue
vo paro general de ~na enorme magnitud. pesat~ au f! 
ria contra la Universidad, allanando 1ua locales, vul 
nerando •u autono111a, procurando la de1tituci6n de -= 
aua autoridade1, rode&ndola de un cerco ailitar1 y, • 
desde el combativo 11ovi11iento estudiantil hasta 101 -
ali aoderado1 1ectores univer1itari~• ae pronun~ian • 
en defensa de la Univer1idad y reclaaan la renuncia -
y el juicio poU:tico de 101 ainiatro1. usponaablH d• ..... 
tal•• atropelloa... · ·~ · 
••• No h'

0 

.y sector d• la vida del pa!• 1 con una 11S::ni110 
de ••n;¡bilidad por loa proble11aa·nacionales, sobre -
•l que ~o ae haya dirigido el ataque o las amenaza1 -
del Poder Ejecutivo. A11enaza1 al parlamento un ·(Ita, 
a la igleaia otro d1a, a lo• juecaa un tercero ••• 
• • • Ml1 all' da la1 diacrepJnciaa de aprecbcione1 que 
puedan exi1tir 1obre el esfuerzo realiz~do cabe ••Aa
lar 1 a) que toda• la• acciones da lucha -paroa,gener~ 
les o parciales, movilizaciones o concentr~cionea co~ 
vocadas por la CNT- han contado con ampl!s!mo reapal~ 
do de los trabajadores, con1ciente1 11uchas veces de -
101 •acrificio1 (sanci6n econ6mica, prisión, destitu
ci&n) que el cuaplimiento de la acci6n pod!a si9nifi
car1 b) que en las circunstancias pol!ticas actualel, 
el movimiento sindical y el movimiento estudiantil -
han sido uu factor real de· re1istenci.·a···a. .. los emb.atea · 

••• el' 26 de marzo de 19711 " ••• un hecho hiriente y brutal aun
que 1ea el •'• 1ilencío10. El Uruguay, nuestro Uruquay, ·•e ha 
tran1formado en un pa!a de e11i9raci6n. Los uruguayo• e11i9ran, 
•ai9ran a .•ile1 ••• un uruquay que hasta hace 30 d 40 año~ rea! 
bta con ho1pitalidad el aporte de hombrea y familia• venidera·• 
de otro1 pa!1ea.que llegabanªº' a.buscar la espe~anza,.para • 
encontrar un lugar de trabajo, para. forllÍar un hoqar •••. 110 era. 

· hac.e 30 cS. 40 año• y ahora u ai r•v'•· • .- Esa ilancjrh eai"cirato• 
.ria e• re•pon1abilidad directa de la oligarquía y el gobierno.· 
11 una violencia ~oqre el. pala, ••• tan terrible como lu ~'1•r-,
ta1 en l~ calle, que tambi'n hemos soportado ••• " L!ber'Sire9~i, 

. te& c&utoJ&..idc&d de.L .putbto, p. 88. S•CJdn •l Mini atar io de ll•l•ci!, 
nH lxterioru, el nllaero de. puaportH .•~P.edid0,• fue d.•• 605.4 · 

· en'lHS, 7059 en 1966, 9650 e'ñ 1967, 16515 en 196& fi•t.~aado1. 
para 1969, .24000• C~.\. Ricardo Cadtata "A9rHi6n a la· Uni'ver• 
lidact' y a la enHftan:&& pública", ll•vbta E1tudio1 No. ·.s2, ju•• 
Uo•a9oato 1969, p. 49. . . 

• : l. :· '~ 

'.;: 

'·1 
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r•fr•sivos1 e) que la CNT valor6 correctamente el· ca
'""cter de esta lucha cuando h ca1Ui.c6 de lucha pro ... 
lon9a~a, en la que era preciso no ~ejarae vencer por 
la precipat~ci6ri ni por la pasividad.- 10) ' 

X. amplitud de la movilizacidn popular contra el r69imen -
en 1968, puede medirse por las cifras oficiale• de las moviliza
cionea, presentadas en diciembre de este año en la Memoria da la 
Direccidn de ·seguridad al Ministerio del Interior, incorporada -
al Nenaaje del Poder Ejecutivo a la Asamblea Generala 

•oficinas ptiblicas: huelgas 134 
paros 351 
ocupaciones 7 

Empresas Privadas: huelgas 130 

.Paros 95 

ocupaciones 80 

Conflictos estudiantiles: huelgas 56 

ocupaciones 40 
manifestaciones 220 

atentados 433•11> 

· El año de 1969 est~ marcado por tres conflictos sindicale• 
que por sus caracter!sticas se convierten en hechos de envergad~ 
za nacional: el conflicto de los frigor!fi~s, el de la UTE y al 

~ ' . , 

de bancarios. Todos se realizan en medio del r69imen de milita-, . 
rísac;ionea que·n1ega a los trabaja~ores su derecho a la sindica-

- .. ' . . 
· lisacidn1 W\ simple petitorio suscrito por mds de· 4 trabaja~ore• 

•eoat&l~ga de motin y se pena con·c4rcel; las acciones gremia-
le•.•a tran1forman en faltas a la disciplina militar y •e caati-
9an cqn ,confinamie~tos ~ :lns~rucci~n militar en 101' cuartelHJ · ~ 

; ,, .' ' '·l f: 

lO) CNT, ~,~. TURIANSKY. El movimitnto ob~~~o ••• , t. 2, PP• 15-
19. 

ll) Citada en TURIANSKY, w. Et movim~ent~ ab~~~o .•• , T. 2, p. 12. 
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inasistencia continua por m&s de 144 horas da lugar a.la baja~ 
por daserci6n Y.la consiguiente destituc16n, 

En febrero de 1969 comien~a el conflicto de loa frigor!f! 
coa, con la 1ntervenci6n al Fri9or!fico Nacional {estatal) y el 
de1pl1,zamiento del cargo al representante obrero. En abril, el 
miniatro de Econom!a Peirano Facio po~e en marcha un operativo 
49 destruccidn del FRIGONALJ como forma de provocaci6n quita --
101 2 kilogramos de carne que reciben los obreros -conqui,tado1 
25 años atrás e incluidos en 101 convenio• colectivos-, quienes, 
al rechazar esta medida encarnan la denuncia de los ·planes de la 
ol~gatqu!a de entrega total a los frigor!ficos privados y extra! 
jeroa. La huelga estalla el 18 de abril prolong4~doae por cua-
tro meses y abarcando a toda la industria frigor!fica del pa!s. 
El Parlamento censura al ministro Peirano Facio, lo que signifi
ca su exclusi6n del gabinete, En airada oposici6n al Legislati
vo, Pacheco lo restituye inmediatamente en el cargo de canciller, 
haciendo galas de fortaleza en su conocida :frase del "pese a - -
quien pese": 

"El Poder Ejecutivo no •• opone y n.o puede ser de 
otra manera a que su pol!tica económica sea libremen 
te di•cutida1 pero'r•ivindica el derecho de orienta~ 
la y de reclamar al pa!s el respeto hacia la misma -
en tanto que ella •• ejerza dentro de las competen-
ci•• que la Con•tituci6n le ha atribuido ••• El Po--
4er Ejecutivo lamenta profundamente que discrepando 
con la Unea econSmica que 'l ha aeilalado, el Parla
••nto no haya hecho ju9ar lo• aecaniamoa constituci~ 
nalaente provistos para alcánaar una confrontaci6n -
de loa punto• de vi~ta que ••t~aoa llevando ~ la - -
pr,ctica, a trav'• da una consulta al pueblo •obera
no. Hasta que esta confrontaci6n no •e produ&ca, y 
aientra• loa r••ultadoa de nuestra 9••ti6n ae acuau
lan tn el aentido qua antes he expreaado, debo pen-••i que el Poder Ejecutivo asta an lo cierto, y afp! 
•• qua ae9uirl au 11nea pe•• a quien pese". 12) 

12) PACHECO A., J. 044C~~404.~., T. 2, P• 68. 
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Vale la pena recordar que el cuestionamiento a la conduc-· • 
cidn del gobierno debido a las presiones del movimiento popular 
•obre el parlamento, hizo que pasaran cerca de 50 hombres por el 
9ab1nete ministerial en los 3 años de gobierno,· prueba, sin duda, 
de la inestabilidad institucional a la que nos hemos referido. 

Durante los cuatro meses de conflicto se produce la reuni• 
f1cac16n de los trabajadores de los frigor!f icos Artigas, Fray -
Bentos, Cane~ones, Durazno y Tacuaremb6, tras 10 años de divi--
•idn, quiene~ se concentran en la villa del Cerro, en Montevideo. 
Loa ~4 mil obreros sufren violenta represión polic~al, siendo ª!!. 
choa de ellos estaqueados en el puente del Arroyo P4ntanoso, ac
ce•o hacia el Cerro. En este barrio la resistencia fue muy in-
tensa, con barricadas para impedir el paso a las fuerzas polici! 
lea. El conflicto obtiene la solidaridad de todd el pueblo; las 
•c.,npañas del kilo" en las fábricas, los •peajes voluntarios• en 
todo Montevideo realizados por los estudiantes de Secundaria, la 
marcha popular convocada por la CNT, FEUU y los estudiantes de -
Secundaria al Cerro, el 2 3 de mayo; el parq .. 9~peral del ll ·de j!!, 

nio en apoyo al conflicto. 

El conflicto en UTE estalla el 24 dé junio de 1969, Los -
obrerós de UTE habían estado militarizados por m4s de sei• meses 
~n 1968 y el gremio funcionaba en la clandestinidad, desarrolla~ 
do permanentes formas de resistqncia q.ue evitaban la confronta-
cidn directa o la huelga, porque en las condiciones de militari-
1acidn ello conducta inevitablemente a la destruccidn del sindi• 
cato. Despuds de tres meses de levantamiento de las Medidas de 

' Seguridad por decisidn parlamentaria (del 24 de marzo al 24 de ~ 
junio.de 1969), el mismo dta de la reimplanta~idn del estado de 
excepción el gremio de los elect~icistas fue militarizado. Al -
dla ..tguiente, fueron detenidos lista en mano, delegados y mili
tantes sindicales, a lo que se sumaba la actitud provocativa del 
Director~o del Ente -presidido por Pereira Reverbel- aplicando 
sanciones por la participaci6n en el. paro qeneral del 11 de ese · 
mes de apoyo al conflicto frigorífico y neq4ndo•e a atender los 



- 243 -

' reclamos reiv'incU.cativo• de los trabajadores. •· i?odo lo cual exi 
gla COlllO respuesta la huelga en el grémio. Sabi~ndo que .esa lu 
cha •• iba a desarrollar en condiciones desfavorables, 

• ••• lo• acontecimiento• habían llevado;& una situa-
ci&n donde la alternativa era, o dar la pelea en el 
terreno y en laa condicione• impuesta• por el enemi-
90, o aer derrotado• 1in pelear. ~l Congreso de de~. 
legado• de AUTE, reunido en la noche d~l 25, eligi&, · 
un,nime•ente el primer camino, el camino de la digni 
dad". ll) · -

La acci6n huelgulstica fue muy dura. La huelga significa
ba que habla que cortar los •ervicioa y parar las Centrales ya -
ocupadas por.las fuerzas armadas. Los obreros quedabanalU pr! 
1ioneros y sdlo saltan en libertad los que abandonaban la huelga. 
LOs otros iban a parar a cuarteles~ Afuera, la persecucidn a ~
los dirigentes ·y 101 rQmOres difundidos por la polic!a creaban -
gran confusidn. La CNT tom6 en sus manos la difusidn de los he
chos, y organizd un importante movimiento solidario. r.U.entras -
se realiz,ba la )luelga, los d!as 3 y 4 de la CHT convocd un paro 
general de 36 horas. A los 5 d1as de iniciada, debid ser levan-

.· tada la huelga de U'l'E, el l de julio. ~ militarizacidn durar!a 
todav!a tres meses m&a1.medida que tend!a· a fomentar la divisidn 
y la claudicacidn ante el Directorio. · Miles de obreros fueron -
dastLtu!dos, confinados por perlados de 15, ·20 y JO d!as en la -
Isla de Florea.que se habilit6 como c4rcel. 

Sin emba~go, el plan guber~amental da hacer desaparecer to 
do 't'e1tigio de la organizaci6n sindical fracasa. Paso a paso, y 

en fonna clandestina, al sindicato va restableciendo su activi-
dad y para fin•• 4• 1970 ya participa de las acciones conjunta• 
de la Central·~ exhibi•ndoa~ COJllÓ uno .da ·loi 9J:emioa ~I pÓdez.G;;,;. 
so• y combativo• del 11\0Vimiento obrero. · 

El otro conflicto importante del. año 196~, el banc~rio, - .. 

13 ) TUUANSlY, V. Et 111ov.i111.é.e.n.to o bit.U.O •• • , • T. 2. p. 3 2. 

. :.,1 
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arranca desde el mes de junio ~ torno al reclamo del ajuste aa . -larial estafado con el decreto de co~gelaci6n de salarjps, por · 
l• reposici6n de ios bancarios ofi_ciales destitu!doa y se con-
vierte en una batalla contra la militariiaci6n y los despido• -
en el propio sec.tor de la banca privada. El 26 de julio lo• -
bancarios fueron militarizados y ese mismo d!a estall6 la hu•l~ . 

. 9a que durd hasta el ll de septiembre -sobrepasando las 144 ho
ra• de inasistencia que limitaban la 11desercidn 11

- con la plena . . 
conciencia ~ que cónstitu!an un destacamento 
dar la batalla y de iniciar la contraofensiva 
levantada la huelqa de UTE. 

en condiciones de 
a pocos d!as de -

La trascendencia de este conflicto, que abarca a todas 
k>abancari9s del pa!s, radica entre otros, en el hecho de que -
aiendo un sector. de una relativa alta remunerac:idn, da cierto -
"•tatua" econdmico y social (debido a las grandes conquistas -
obtenidas y a la anterior vinculaci6n de los trabajadores de la 
banca oficial al sistema de cooptacidn de los partidos tradici2_ 
nales), al decir de Enrique Rodr!guez: ~n~.~~~'aburguesa',.no 

se acomoda ni se amansa, sino que hace punta en la lucha reiVi!!, 
·dicativa. y ~ociopol!tica. Es un ejemplo.señalado de que no es 
•dlo .la·miser;l.a y la pauperizacidn extremas las que motivan la 
combatividad. Aun sectores de trabajadores que gozan un'a situ! 
'ci~n por encima·del promedio, son capaces de resistir y luchar· 
con auténtica entereza de clase cuando se dan las condiciones, 
cua~do. tienen noci6n que las conquistas.,. son la obra de su -
lucha.y or9a.nizac;l.6n, cuando sus dirigentes los han conducido -

' . ' . ' 

ayud&ndolos a. elevar su conciencia pol!tica y rf'sponsabilidad -
llOCial 11 • l 4 l 

11 propio Pacheco h~o de.reconocer eate hecho en •u Menl! 
~e clel 22 de d~ciembx:e de ese añoa 

14i n ~ ftODRlGUf!Z, . 2, , "ª"'Ce.4 , , • 1 P. .14 i. • 
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• ••• rinalment• •l pats cont•mpla la.auspiciosa reali 
aad d• un •ejor clima d• trabajo, La frecuenoia,de
laa huelgas y conflictos laborales.q~• antertor~•nta 
alcanzaba 9uarismos ins6litos comparados con los.- -
otro• pa!sea d•l tipo del nuestro, ae red~jo en pro
porci6n notabl• y las personas ·qu• la deseaban han -
podido consagrarse al trabajo productivo ••• 
••• Pese a •sta t•ndencia al trabajo y al orden que -
•• manifest6 claramente en 9rand•s sectores da nues
tra poblacidn, •specialm•nt• •n los vinculados al -
agro, el pats d•bid presenciar durante el transcurso 
d•l afto una actividad polttica suaamenta intensa y -
•l desarrollo de.focos de agitaci6n que muchas vec•• 
•• han iniciado •n •actores privil•9iados de la po-
blaci6n. 

No podrta d•jar d• elogiar en esta oportunidad la 
'forma •n qu• las fuerzas d•l orden han contribuido -
al aantenimi•nto d• la estructura nacional, actuando 
•xitosamente en la r•presi6n de cierto tipo de deli
tos, que a pesar de estar aurol•ados por una propa-
ganda insidiosa de un halo de idealismo pol1tico-so
cial, no son otra cosa que crtmenes comunes que de-
b•n quedar som•tidos, como en toda sociedad organiza 
da ocurre, a la acci6n depuradora y ejemplarizante = 
da las fuerzas policiales, en cuanto ello sea neceaa 
ria para el .bi•n común, por las fuerzas armadas." 15) 

El conflicto bancario fue un detonan~e de los ma.11 diversos 
conflictos, no siendo prevista por los gobernantes la firmeza d! 
mostrada. Por un lado, en los casi tres meses que dur6 el con-
flicto, la denuncia de los negociados tramados sobre la reestruc 
turac16n del sistema bancario fue esclareci6ndose en el conjunto 
de.la ~oblaci6n aunque se pretend16 mantener.oculto1 por otr~ --

. parte, ·la perturbac16n, las quiebr.as, el ahog~ de la economta na 
cional por falta de funcionamiento bancario, el paro general· del 
4.de agosto de 1969, la solidaridad.de loa trabajadores del tran! 
porte urbano -q~e no llegaban a la zona bancaria en la Ciudad Vi• 

. .-
j•"".'1 la huelga de hambre de loa trabajador~& bancario•, con wi ita:.:. 
cerdote en la Catedral de Montevideo, etc-, fueron.factores que . 
condujeron nuevamente a un conflicto de poderes. La Asamblea ae-

U) PACHECO, J., op. e.U., t. 2, p. 85. 
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nera116> reclam6 del Poder Ejecutivo el levanta.miento de la mi" 
litarilacidn1 el Ejecutivo la mantuvo; pero el conflicto habla 
provocado la ruptura del bloque que las clases dominante• ha--
b!an podido establecer desde 1966 y hasta 1968. 

La resistencia de masas abri6 una nueva brecha; el 9obie! 
no fue pollticamente derrotado, debiendo ser levantada la mili
tar1zaci6n, los "desertores" deweltos a su lugar de trabajo," -
loa •ancionados de 1968 asegurados hasta el 111Cmento de su rein
eorporaci6n. 

Un hecho tamb1~n trascendente en el .año 1969, es la 1nco! 
poracidn, en el mes de mayo, de.la Federac16n de Docllltell Univ•! 
aitarios a la CNT, en momentos de realizarse el cerco policial 
a la Universidad, terna sobre el cual nos extenderemos en otro -
cap!tulo. 

1.2 L4 batalla po~ la En~eñanza media. 

El año 1970, en medio del auge de las luchas obreras y po-
'pulares, tiene como centro la batalla contra la Intervenci6n de 
la enseñanza media, que se transforma en un eje movilizador de -
amplios sectores sociales y un catalizador de la crisis pol!tica 
del qobierno de Pachaco. 

El conflicto entre el Ente de enseñanza y el Estado 1e.en
cuadra en el desenvolvimiento cr!tico de 101 aparatos ideol6gi-
coa, superestructurales, de la crisis.de heqemon1a estatal cada 
vea mas profunda. 

En el caso de la enseñanza media, la .p6rdida de influenat·a· 
· 1c1eoi~9ica de· las clases dominantes constitu!a un serio r•"'• a 

1u proyectó de dominaci6n, por el luqar que· ocupa este nivel de: j 

16> Reuni6n del Parlamento en pleno (Diputado• y Senadores). j 
• 

j 

j 

j 

j 

j 

j 
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enaeftanza en la foniaci6n ideol6qica de enormes continttentes de 
j6venes (110 mil alumnos en los 100 liceos oficiales de todo el 
pab). 

En loa años 1967 y 1968, 101 estudiantes de Secundaria ha 
'·-'--

b1an deaple9ado intensas.movilizaciones exigiendo el paqo c:Iel -
presupuesto al Ente, y contra el aumento del precio del trans-
:porte colectivo que ten1a un valor preferencial para estudian-
tes. En los. años 70 viv!an un profundo proceso de madurac~6n -
pol1tica y compromiso social. Aunque con ciertos .retrasos ~en -
su organizaci6n gremial a nivel nacional, y con tendencias.al -

' ' ... 
eapontane1smo y un eaplritu muchas veces voluntarista y ca6tico, 
vivtan codo a cod.o con ·la clase obrex:a y el pueblo los confl1c
to1 de clases espec~almente con los relacionados a la Universi
dad. 

·Por su parte, el sector profeso~al avanzaba en su organi
zacidn gremial y•en sus definiciones pol1ticas respecto a la si 
tuaci6n nacional. 

En el año 1968 se habla producido en Secundaria un acont!i 
cimiento que despert6 la alarma

0

de los c1!cu1Qs gobernantes y -

de sus aliados: un representante de la Federaci~n Nacional de -
Profesores, como primer titular de la lista mayoritaria en las 
elecciones qe Consejeros de la. direccidn del Ente, pasaba a int! 
9rar el _gobierno del mismo. Aunque·el.profesor Viñoles no fue·
ele9ido P,or el cuerpo como. presidenta del mismo -lo que corre•--
pondla a la tradic;i6n- la f6nl\ila transaccional depositó en el .. " 

. . 
doctor Rodrtguez zo~rilla -un preatiqioao repre••ntante del ... . . . ' 

dio educativo, .desvinculado ele loa ctrc::ulo8 oficialiata1- el.car, 
. . ' , .. ,, -

CJO de Dii'ector. La Ley Orq4nica de.Secundaria establecida en --
1935 ex19ta l~ venia del ~enaclo y .el Poder Ejecut~vo para.la de
s1qnac:i6n ·dei presidente del con1ejo del Ente, misma que en Ha . . 

oportunidad no fue otQrgada trae un largo perlodo de obstruccio-
nes del Ejecutivo. · 

Hasta el dta de la Intervenc16n, al 12 de febrero de 1970, 
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el COn•ejo de Secundaria. funcionar& desintegrado;, con un pr••i
dent9 interino, viendo BW11amente dificultada su geatidn, aunque 

·mnaatrando importantes aspectos de avances se terminc5 con el r! 
9ilaen 4• nombramientos digitados, se aprob6 un Reglamento de -
c~curios para la designaciOn del personal administrativo y d1 
••rvicios y se hallaba en estudio un reglamento similar para 11 
pa~•onal paradocente. 

En esosJcaSi dos 'años, el Consejo de Secundaria defandiO 
9allardamentef l.a autonom'!a del Ente, mantuvo una relaci6n abier 

' -
ta al dillogo con las organizaciones y movimiento1 gremiale1 de 
pro~e1ores, funcionarios y estudiantes1 .todo ~llo, e.n medio d1 
la asfixia econ6mica que generaba la deuda dél Estado de aproxi 

. ·.· -
madamente $600 millones y de las presiones y agresio~·· del go-
bierno; que reite.radamente clausur6 establecimientos· liceale1. -
ava1allando las potestades del Consejo y atacd con los cuerpos 
armados a la acciOn estudiantil. En la cronolo~!a de lás Fuer
••• Armadas anteriormente citada, se lee: 

•16 de octubre de 1968. Las circular .. •···1971 y 1072 -
de~ Consejo Nacional de Ensefianza secundaria, aite-
ran sustancialmente el sentido de la circular No.861 

~d• 1961, su~tituyendo la denuncia aºla Policta y a -
·l•'Justicia de la ocupación de los local•• estudian
tiles, por la informaci6n de tales hechos al Consejo, 
que resolver& 'lo que repute necesario', y aprobando 
un modelo de acta 'para el caso de probables ocupa-
ctones de locales liceales', lo ~ue equivale. a "le9a 

"li:zar" estos desmanes pro9atonizado• por estudiantei, 
,etc." (p. 633) 

·' ·•26 de octubre de i968. Resoluci6n de la VÜ AHlblea 
Mal. de Profe~~te• d• E~ ¡~~undaria, d~olarando que 

.lo• •contracursoa' (o •curso• libre•' o •cursos de -
cap~c1taci6n social'), const~tuy~n una ·•f¡r•a plau•i 
bl~ d~ contact~ entre es~udiant••.~ prof••orea, ten= 
dientu a contribuir a diluci~ar .Y Htidacer neou! 

. d,ades de. c!+versa !n~ole, .vivam·ente sentidas por los 
j6ven•• educandos y que istos, de becho, no conside
ran pertinentes o posibles d• hallar en el marco de 
101 cursos requlareR, cuya realizacidn estar& 9aran
'ti:1ada 1en la medida en que ten~•n plena vi9encia --
101 principios de autonom!a y Ub'ertad de c't•dra'. 
con esta deolaraci6n aconsejada por una 1 Subco111i1i6n 
d~.autonom!a' inteqrada por docentes d~ notoria mi-
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litancia comunilta, 1e diatorsio116 · totab1ente ·.1a ,,en-
1eñanza completándose la anarquía iaperante con las 
•asambleas de clase•, la• •ocupaciones• de local•• y 
laa 1 ~e19re~ializacione1 1 ante la~enuente y/o c6m-
plice actitud de la1 autoddadea c011petente1"Cp.634) 

En este cuadro.de intensos enfrentamientos, el gobierno -
presentó un proyecto de reestructuraci~n de la enseñan1a media, 
con fines claramente violatorios.de la autonomta conquistada, -
que bajo el supuesto de coordinaci6n de la Enseftanza Secundaria.· 
la Universidad del Trabajo y la Universidad de la Repdblica, de · . -
terminaba la ingerencia directa del Poder Ejecutivo en lo• orq~ 
nismos de direcci6n y en todo el cuerpo normativo de ambos niv!. 
les de enseñanza, estableciendo tambi6n la participaci6n direc
ta de representantes de la enseñanza privada, de la industria, 
el comercio y de la aqropecuaria, quienes en definitiva or;ent!. 
dan .la Enseñanza al servicio de · sus intereses econtSmicos y po-

11 ticos inmediatos. En el inciso g del articulo 13 del Proyec
to se establece que ser4 una de las funciones de ese !=>rqanismo, 
-integrado por 4 miembros designados por el Poder Ejecutivo y -

un solo miembro de competencia espec!fica, pedag«Sgica ·y univer
sitaria que serta el Rector de la Univera~dad- "dictar los e•t!. 

·tutoa generales que reC]Ulen los derechos y·las obligaciones da 
loa estudiantes que aer4n comunicados a los respectivos organi• 
moa para su·aplicaci6n", 17 ) mismo que no necesita comentario•.-

El proyecto del Con•ejo Superior de Enseñanza (COSUPEN) -. . 
fue duramente reaiatido p0r doeentas y emtucliantes, por lo•.Bi! 
dicatos. 'j' or9ani1'acione1 populares, :exacerbando el c\leationa---
lliento · ~ 'la poU:ttca del qobiemo • · 

.·.-' 
La VIII A•amblea Nal. de Profeaor .. de E. Secundar~• (ley 

10973 art. 40) -organismo con•ultivo·de,Seeunclaria- denunciaba 
en octubre de 1969: 

U) vaue Cuaderno1 de Marcha. Se.c.und4'"4, . .tnte.11.ue.nc.lcf n IJ u.lo- -
Ltnci4. No. 48, Monteyideo, .abril 1971. , 

\ ) ~ 
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•1) El proyecto de COSUPEN expre1a el intento de ava 
••llar la autonom!a de la en1eñan1a pGblica, eoaetei 
a ••ta a la1 contin9encia1 de la polftic& gubernati
va, destruir las conquistas de la educaci6n popular 
uruguaya e impedir las soluciones de aejoraaiento de 
nuestro sistema de enseñanza. El texto del mi1ao es 
t& reñido con los preceptos con1titucionale• y con ~ 
toda la doctrina jur!dica y peda969ica que el pa!e -
ha incorporado al haber de sus tradicione1 en la ••
teria, y que ea fundamento irrenunciable 4• toda po• 
11tica democ~itica de la educaci6n nacional •••• 
• • • Para atender los intereses mutu·aaente condiciona 
dos de la educación popular y la deaocracia, •• in-= 
dispensable ante todo, levantar laa Medidas Pronta• 
de Sequridad, adoptar soluciones de eoberan!a y bi•
neetar ante la grave crisis que atraviesa el pate, -
garantizar la autonom!a de la Enseñanza Pública y -
contemplar las imperiosas necesidades material•• de 
los aervic·ios educativos ••• " 

La declaracidn de los profesores ~e secundaria concluye 
11 ... ncto 

•al Consejo Nal. de E. secundaria, a los padres de -
alumnos y a todos los sectores sociales.interesados 
en la defensa y el mejoramiento de la educaci6n popu 
lar a la realizaci5n de una enérqica acciSn conjunta 
en este sentido y para ello apoya la idea de reali-
sar un Congreso Nacional de la Educ~ci6~ y la Cultu
ra 18), que ofrezca la auténtics imagen de un pueblo 
en lucha por la libertad, la democracia, la sobera-
n1a y ~l progreso social." 19). 

En. decl~racidn posterior, la VIII Asamblea denuncia la• C! 
1WUl1a•.de las clases dominantes contra los profesora• y ••tu•--
41.•nt•• de Secundaria, tendÚnt~s a crear una animadverli.Sn en ~ 
la qptni.Sn pliblica con el fin de aislar a este sector en lucha, 

qu,.por otr~ parte, iba ganando el. apoyo de uplio•:Hctore8 •2. 
ctal••· Lueqo de indicar que la crisis de estructura econcSmico-

llJ convocado por la Universidad y r•~liajdo en a9o~to de 1971 
1•> CUADERNOS PE MARCHA No. 48/abril 1971,' PP• 29-301 

1. 
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sociitl "afecta a todaa la• dem4a coorduada• de la vida necio--· 
nal" y 1DAnifeatar la alarma por la forma en que est~ cri•i• --
afecta a la norrnAl vida in•titucional ·del pab, determinando ·•• 
que "•e entrart en un pei19ro10 camino de violaci6n de la• li·· 
bertade1 pQblicas", conatata quea 

•coao •• 169ico, la •n•tfiansa no podla •u•tra•r•• a 
••e contexto de la realidad nacio•al1 y e• ••! que 
heao• ll19ado a una •ituaci6n que, por div•r•o• ••
dio• y en ocaeion•• diferente•, acto• di•pu••to• -
por el Poder Ejecutivo en e1pecial, han retaceado -
su autonoala y •• ha vi•to interferida en las acti-· 
vidade• que eapeclf ica••nte 11 co•p•l•n de acuerdo 
a la Con1tituci6n, a la Ley y a la• tradicion•• na
cional••· S• pr•t•nd• ambientar, por •:l••plo, el -
r•vr••ivo y antide~Ócratico concepto d• que el ••t! 
diante nQ debe inforaar•• ni opinar. de lo• problelft&•i 
que aquejan a la •ociedad y, por lo tanto, a ello• 
mi1mos. Cabe a9re9ar la• imputacione• 9ratuit•• y . 
aún calumriioaae a lo• docente• 4• En1e~anza secunda 

··ria de incitar al '••tudiantado.a la prote•ta públi= 
ca y aGn a la violencia1 y a laa autoridade~, en -
particular, 'de permitir el uso' de lo• in•tituto• do 
cent•• como baluartes para atentar contra la Poli-= 
eta y a~n·co~o dep6•itos de aateriale• a9re1ivo• o 
armas. Del mismo modo, la repred6n de la prot·esta 
••tudiantil -cuya• causas ion profundas¡ complejas 
y fundada•- mediante el uso profuso e imponderado -
de armas aort!fera• que han cobrado ya tres vidas -
••tudiantiles, inoapacitado t!aica y mentalmente a 
do1, por lo menos, y herido con Yaria gravedad alre 
dedor de un cente·nar, cuyo uso era inneoe•ario para 
repeier los ataque• estudiantil•• con laa clásica• 
piedras y otro• objetch arrojad'i&oa ••• " 20) 

:r.. imposibilidad de Poder Ejecutivo por hacer proaperar -
la aprobaci~n dei proyecto de COSUPEN y can ello ava1allar la ª! 
tono~ta e impedir el aacen•o de la movilisaci6n de docente• y •! 
tudiant•• concitando creciente apoyo popular, lo obligar!~ -collO 

aucedi6 en todo el per1o~o- ~ violar la Conatitucidn, de•conocer 
la voluntad parlamentaria y a aplicar por lo• ••todoa·mC• viol•! 
toa au po11tica del "p••• a quien peae•, en una nueva e1calada --

ZO) CUADBRNOS DE MARCHA Md. 48, abril 1171, ~. 37, 
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antid~cr4tica: el 13 de febrero de 1970 -en pleno par1odo vac!. 
cional• por decreto firmado por el Presidente Pachaco Areco, el 
IUniatro de Educacidn y Cultura Federico.Garc1a Capurro, el Mi-
niatro del Interior Pedro Cers6simo y por el Ministro de Defenma 
Gral. Antonio Francesa, se intervienen los Consejos de En1eñan1a 
l.ÓW\claria y de la Universidad del Trabajo del Uruquay. 

In forma inmediata los doce~tes y estudiantes de Secunda
ria declaran 6 d1as de huelga con ocupaci6n de 101 liceo• 1e9ui-

· c1a de Hambleas de sindicatos, de comités ele Ubrica1, actoa. pd
bicoa y el repudio de la Universidad (cuyo Consejo Directivo C•! 
tral considera falta grave la aceptacidn por parte de 101 profe- " 
IOrea Ings. Enrique Penadés y Juan A. Parrilla, de las de1i9na-
cione1 de Interventor.es, y dispone instruixlea sumario condena~ 
rio). 

En los liceos se multiplicd el nivel de la movilizaci6n, 
incentivada por los propios atropellos pexpetrados.por la Comi-~ 
li6n Interventora, ~ecundados.por los atentados de la organiza-
ci6n fascista Juventud Uruguaya de Pie (JUP). 

En agosto, -luego de producido el traslado de loa AdscriE 
toa- la Comisi6n Interventora clausura todos los liceos e insti
tuto• de la capital, hecho que conmueve a toda la opinidn pdbli
ca, levant4ndose un movimiento nacional de repudio. 

En medio de manifestaciones populares en agosto y septiem
bre, doc:entes, estudiantes y padres d~ al\1111\0S proponen la crea-~ 
e.ten de •Liceos Populares" que den continuidad a 101 curso1 y que 
expreaen la voluntad colectiva de defender la eneeñanza de 101 -
atropellos gubernamentales. 

runcionando en locales sindicale,s, en parroquia• catdlicaa, 
en clubH deportivos y en casas de familia, y preecindiend.o de ... 
laa normas discipÚnarias habituales, pero efectuando una real l!. 
bOr docente, esta experiencia mostrd, como afirma Enrique Rodr1-
gue1, •1a1 inmensas reservas que la unidad, ejercitada durante ... 

. 21) 
afto1, habla acumulado en el" seno del pueblo.• ~ 
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r.a actuacidn orc¡anizada de lo1 padrH, en la orc¡anizaci6n -

diric¡ida por el Dr. Manuel Liberoff (a1esinado en Buenos Air•• en 
1976), constituye una modalidad nueva en la participaci6n popular, 
•n la medida en que el sector social "padre• de alumnos• trascie~ 
de la• barreras tlpicas·de clase e incorpora a un importante ndm!. 
ro de amas de casa -preoeupadaa por .la sec¡uridad de sus hijo•-. -
que tradicionalmente no tenlan una clara in•arcidn en la conti•n 
da social. 

DHde el momento de implantarse la Intervencidn, los pa--
dre1 ocuparon un lugar de ~ril1ler orden en el cuidado de la inte--
9r idad f11ica de los alwnno1, constantemente amenazada por la ac
cidn de bandas faaci•ta• y efectivos policialei·armado• a guerra 
contra los liceos ocupado11 en la asi1tenc.ia material :a los ocu--

. t . 

pantes1 en los reclamos ele libertad de los detenidos; en la1 9uar . -
d1a1 nocturnas en pleno invierno frente a 101 liceos, heqha• por 
centenares de padres y madra11 en las actuaciones masivas ante el 
Parlamento y otros ~r9anismo1 oficiales. 

No hab1a un hogar uruc¡uayo en al· qÚé.e'f"problema· de Secllft
daria no estuvier~ presente. 

·Io'qu• •• denomind la "batalla de la Enseñanza", abrid una 
• 

~ueva brecha en el frente de las el•••• dominantes, 9enerd mdlti-
ple1. conflictos entre las fracciones pol1tica• de los partido• -~ 
tradic~onale1, entr~ el Ejecutivo y el Parlamento,.y permitid de
••ntrañar con una amplitud inusitada el caricter regre•ivo d• la 
polttica 9ubernainental y la falsedad de la •upue1ta dicotomia· -. . 

· •cao• y·orden" con que el qobierno·bu1caba hacer•• daba•• 1oc1al. 
de apoyo. 

11 propio Vicepresidente de la ~pdbUca, Alberto Abdala -
coaent61 

• ••• se pudo tiaber obtenido el objetivo que H pret•!!, 

'· 

21> C&~. RODRIGUEZ, E., R4!Ct~ dt tA madu~ti.:., p. 146. 
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dt alcanzar, utilizando los procedi•ientos ordinario• 
que la Constitucion señala (art. 198) ••• Hoy los due-
ftos ~e esta medida -confirmarla ~ levantarla- ion lo• 
6rgano~ legislativos, La opini6n pGblica exige clari
dad en los procedimientos, que lo.qua se dice en voz 
baja se haga también en forma pública. Una prueba de 
fuego para los legisladores. una oportunidad para -
prestigiar al parlamento. La opini6n pública quiere -
pronunciamientos, y ésta ea una buena ocaai6n.~ 22) 

~uatino Jim~nez de Ar~~haga, ex catedr4tico d• Der•cho 
Cob•tituciortal y profesor emérito de la racultad d• Derecho d•-
claraba: 

~No creo que pueda haber dos opinion•• acerca de la 
conatitucionalidad del acto por el cual el Ejecuti
vo ha disp_uesto la interverici6n de Secundaria. S• 
trata, sin duda alguna, de una graa infracci6n del 
orden constitucional .•• 
••• Claro está que las Medidas P~oatas d• Seguridad 

·no pueden constitui'rse en un medio para quebrar la 
estructura constitucional del E~tado ni el orden de 
la administración. Son medios excepcional•• para ~ 
proteger el sistema institucional, y no para susti
tuirlo o desarticularlo. Ahora estamos viendo c6mo 
se las emplea para negar la separaci6n de poderes, 
o para desconocer el primado de la ley, o para des
truir el régimen de las autonomías.~. Ahora toda la 
responsabilidad recae sobre el Parlamento, que debe 
hacer cesar esa medida inconstitucional. Deberta,
a4emás ocuparse rápidamente del proyecto de cr••--
ci6n del COSUPEN, para deshauciarlo. Se trata de -
una iniciatiya tan desdichada y tan inequ!vocaaant• 
h.aiva del sistema de la Constituci6n, que no tiene 
1entido que con ella se mantenga la agitaci6n en el 
••dio universitario ~ liceal. 11 an feto no via-
ble." 23) 

·El aen~dor Pedro Zabalza del Partido Nacional, afiraa por 
1u parte: 

" ••• qua exist~ una fla9ra~t~ violacidn a laa noraas 
constitucionales y que debemos.enfrentar esta medi
da, nueva evidencia del dubord• ti• un lj•_cutivo C!, 

22 ) CUADERNOS DE MARCHA No. 48/1971, P• 51 
23 > Jbid, pp. 53-54, 
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ISA vea .... con••cuent• con •u• d.hpolic:ione'•. antipo
pul•re1, •• • 24) 

: ·: 

Ntl•on Ferreira Aldunate, 1enador del Partido Nacional, -
expresa au decisi6n de votar por el levantamiento de toda1 laa 
Medida• de Seguridad, a la vez que plantea: 

•11 tiempo ha ido incue•tionablemente de•9a•tando to 
da• la• diapoaicion•• to•ad•• y demoatrado lo equivo 
cado de~ paao dado por el Poder Ej•cutivo. Recla•a= 
•o• con,•nerq!a que el Parl•••rito actGe. tenemo• la 
a&• ab1~luta con~icc:i&n de que •i para •obrevivir -
continda actuando con prudencia, ~omproftete eaa •i•
•a •obrevivencia, porque cada d!a •• extender' •'• -
la i•aqen de deac:rei11iento que va 9an&ndo a la·9ente. 
Hay que endurecen• &hora porque de•puéá· no valdr& la 
pena dar la pele& ni reclamarla afuera".· 25) 

A.16 meses de 1n1talada, la comisi6n Interv,nto~a fue de .. 
rrotada. Como en otra1 tantas oportunidades, la movilizaci~n -
popular, el peso real de la opini6n pGblica, obligó al Parlam•! 
to a asumir su respon1abilidad constitucional. El 12 de junio 
de 1971 fue votad• una ley que desplazaba. a .. lds. interve.ntores. 
El Poder Ejecutivo no la promulg61 pero tampoco se decidi6 a V! 
tarla. Por el tran1cur10 del plazo constitucional (arts. 137 y 

144), la ley qued6 aut;oaniticamente promulgada. . . 
En opinión de Enrique Rodr!c¡uez: 

•se puso de ••nifi••to que la rea'cci6n, que •• prepa 
raba al aaalto, a~n no ae ••nt!a con fuerza• para -= 
aplaatar al p~deroao •ovimiento popular~ • implantar 
un rl9i••n faac:iata. cuando hizo eato, tres aftoa -
de1pu••, ••t•r!an dea9aatada• aua po•lbilid•d•• de -
deaa909ia.• 26)_ · 

La oten1iva popular de 1970 culmina con lo que •• 118116 

24) CUADERNO!Í DE MARCHA No. 48, p. 66. 

25) fLI~ ' 67 '• u.u,¡,. p. • 
26 ) RODR?GUEZ, E, RAl~t4 ••• , PP• 146 .. 1.7, 
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••9Uftd• Jornada Nacional de Protesta (la pri1118ra fue 'en 19&5) -
4•1 14 de octubre, en la que participaron no·meno1 d• 600 mil -
per•onas, que paralizd al pats de punta a·punta, incorporando a 
la lucha a nuevos sectores populares conic)el pequeño comercio, 
en una muestra del grado de avance de la.11ni4ad obrera y popu-
lar. 

Loa tres años de pachequismci hab!a llevado a granda• ma-
••• a realizar una importante s1ntesis polltica. El conflicto 
aocial se trasladaba entonces a la escena revolucionaria, no co 

. -
llO unilateral y espontáneo resultado de 1A pol1tica econdmica y 
•oc:ial de la oligarqu1a, como afirmaban loa grupos ultraizqui•! 
4i•ta• sustentad~res de la tesis "cuanto peor, mejor•, sino co-
90 producto de un complejo proceso de aqudizacidn de las contr! 
dicciones objetivas de la crisis -acele~ada a1 por la escalada 
repre•iva del gobierno- a partir del a~ance organizativo, pol1-
tico e ideol6gico de amplios sectores de la poblacidn en tomo 
al programa y t~ctica del movimiento obrero. Por eao podemoa -
afirmar que nos encontramos frente a una.crisis org&ni~a del E! 
tado uruguayo y no solamente a una crisis polltica coyuntural. 

Loa que atribu1an a Pachec~ Areco el· "m•rito" da haber r! 
dicalizado a vastas masas, olvidaban la validez del juicio de -
Marx respectó al papel de Luis. Bonaparte en 1852: 

•vlctor HUCJO se limita. a una amar9a e inqenioaa in·
Yectiva contra el editor responsable del·qolpe de e• 
tado. !n cuanto al acon~ecimiento miemo, parece, eñ 
au obra, un.rayo que cayese de.un cielo ••reno. No 

've en a1 m&a que un acto de fuer•• de un eolo indiv! 
duo, No advierte que lo que hace e• en9randecer a -
eete individuo en vez de empequeñecerlo, al atribuir 
le un. poder personal de iniciativa que no tenla pari 
lelo en la historia univeraal. Por .au parte, Prouhdoñ 
intenta presentar el qolpe de estado coao 'resultado 
de un desarrollo histórico anterior. Pero, entre ~
la• manos, la construcci6n hist6rica del golpe de •• 
tado se le convierte en una apolo9la hi•t6rica del ~ 
haroe del qolpe de estado. Cae con ello en el defe~ 
to de nuestros pretendidos historiadores objetivos. 
Yo, por el contrario, demuestro c&mo la lucha de el! 
••• cre6 en Francia 'las circunstanciae'y condiciones 
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que per•itieron a un per1onaje ••dio~• y 9roteáco -
repr•••ntar el papel de h•roe." 27) 

r.. ju1teza de la tSct1ca def 1nida por el movimiento obre
ro, fue analizada por la CHT en·•u II Congre10 Ordinario, real! 
1a~o entre el 23 y.26 de junio de 1971, inaUIJUrado por el Rec-
tor de la Universidad Inq. 01car Maggiolo, y en el que partici
paron 1431 delegados en representaciCSn de 104 or9anizacion•• -
(26 de ellas fraternal••), con un total apEOximado de 300 mil -
trabajadores representado•. En el informe pre•entado, esa tac
t.ica se resumla de esta manera 1 

27) 

28) 

"tgua •• propu10· nuestro movi•iento? 

1) S• propu10 en primer t•r•ino de1arrollar un comba 
te •in tre~ua,,levantando la1 reivindicaciones de-= 
101 trabajadores, procurando ~ncontrar en toda cir-
cunatancia l~• caaino1 para librar el combate y para 
109rar conqui1ta1, qrand•• o pequ~ñ••· 
2) Se propu10 en 1egundo t6rmino ; ·mantener en alto -
la lucha por la defen1a de las libertad•• democrlti
caa desnudando el car&cter del gobierno, y confiando 
e infundiendo. confianza en las posibi~idade1, a tra
v•• de la lucha popular, para una salida democrlt.ica 
y avan&ada. 
3) Se propu1o·en tercer t•rmino esclarecer ante laa 
9rand•1.maaa1 de nue1tro pueblo el werdadero carlc-
ter de la confrontaci6n, 1u sentido pol!tico, el en
frentamíento de do1 programas, el de la oligarqu!a -
y el del pueblo, · 
4) yae'propuao, en cuarto t'r•ino desbaratar la for
•aci6n de toda b••• aocial de apoyo al gobierno, pro 
curando au aiala•i•nto, deaarrollando y ampliando P•= 

. ralela•ente la unidad' de ~a claae obrera y IU ali&n• 
za con el c~njunto de l•• capas 1ociale1 golpead•• -
por la c.rilil y la pol!tica gubern•••ntál • 

. La vida ba comprobado que ••toa objetivo1 eran a!. 
canaable1, que era poaib.l• a trav•• de la unidad y -
del enfrent••i•nto al r•9iaen, contribuir a abrir pa 
ao a una nueva realidad en la RepGblica." ·28) ~ 

MARX, K. Pralo90 del autor a la 2a. edici6n del p,¿tc.iocho -
81tu111e1Jt.io dt Lu.i4 8on4p4Jr..tt dtl. 23 dt. junio dt 1169. Bueno• 
Aire•, Ed. Anteo, p. 10. 

TURIANSKY, v., Et mov.lm.iin.to oblttJto .••• , ·'· 2, P• 67. 
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Como afirmaba el congreso, una nueva correlac:iCSn de fuer
••• aucho m4s favorable para ei pueblo, •• habta conqu11tado1 

•el pueblo uruguayo ha procesado lo• camino• d• 1u • 
unidad social y pol!tica par~ la di•puta del poder -
a la oli9arqula, a loa 9rande1 banquero•, a 101 lati 
fundistas, a los a9entes del i•p•riali1mo." 29) -

J.J Et n4c~miento det F~en~e Ampt4o; aetua.Ll.dad dtt p~obtt•« 
dtt podu . 

. El 5 de febrero de 1971 se crea la coal1c16n pollt:Lca rren -te' Amplio, con la participación del Partido comunilta, el Part1• ::,. 
do Socialista, el Partido Demócrata Cristiano; numero101 9rupo1 
de 1zquierd·a como los Grupos de AcciCSn Unificadora (GAU), el 9ru ·• 
po Unidn Popular de Enrique Erro,.el Partido Obrero Revoluciona: 
r1o .. (trotzkista), el Movimiento Revolucionar:to Oriental1 -
grupos desprendidos de los partidos tradicionales (Zelmar Mich•
Uni y Alba Roballo de los colorados, el grupo de Roddguez CU!!, 
llO y el Movimiento Herresita Lista 58.de los blancoa); 9rupoa -

· de personalidades independientes universitarias, intelectuales -
y cat6licas, y un !~portante nOcleo de llilitares demdcrataa, 9•
nerales y coroneles que rodeaban la f iqura del General Ltber 8•
reqni, destacado militar convertido en Pre1identa de la coal1--
o1dn. 

Definido en torno a un programa antioliqirquico, democrlt! 
co y antimperialista, traz4naose tareaa de tran•formacidn nacio
nal radicales, el Frente Amplio (en lo auee1ivo FA) •• convierte 
en la alternativa de grandes masa,,, que pone a la orden del dla 

21) C&.\. RICARDO SAXLUND "CNT, II Con9re•o. ·P!UU. Convencidn. .:. 
DOI Ac:onteéi11hnto1 en la marcha HC:endente de unidad de laa 
aau•"· · Revista Estudio• No. 61, Hoiatnideo, PCU, 1971, .p. 
54; . 
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la per•pectiva real de un 9obierno popular, que re•olvla el di
le.., de recorrer nuevo• e•calone• hacia el abi•lllO de la retro--
9radaci6n. econ6mica¡ del somatim1ento a loamonopolio• imperia
lista•, de l~·miseria popular y de la incc.txolable inestabili
dad polltica -cargada de loa lll&a oacuro• peligros de la• peore• 
ti~anla•, y por lo tanto de la guerra civil- o, por el contra-... · 
rio, de abrir paao a un cambio radical de la• orientacione• ec!? 
n&aicaa, de profunda• tran1formacione1 d8'1DCr&ticaa y progr••i! 
taa, 

Si bien•• cierto que •u naciaianto ~·produce urqido"por 
la nece1idad de enfrentar la• a•piraciones continuistas y reelec 
cioni•tas de Pachaco Areco y cortarle ••1 au camino hacia el 90~ 
pe de estado, (y .en las condiciones concreta• del Uruguay en ---
1970-1971, la elecc16n general de noviemb?*de 1971 era un ins-
trumento id6neo para impo~er con un pot,nte movimi_ento de maaaa 
que la.elecci6n se realizara a pesar de ·1 .. intenciones de la -
olic¡arquta para mantenerse en el pbder;coa facultades discrecio
nale• y proseguir ª· trav6s de Pacheco su operativo reaccionario)-, 
el FA no nace como una circun•tancial fuerza electoral •. 

Bl punto 4o. de la Declaraci6n Conatitutiva es clara en re 
laci6n a esta afirmaci6n1 

~Declarar que el objetivo funda~ental del PA •• la -
acci6n~polltica permanente y no la contienda electo
ral1 al •i••o tie•po afrontar&. unid• laa instancias 

·Coaiciale1, con 1olucione1 hone1ta1 J clara1 que rea 
tituyan a la ciudadanta la diapo1ici6n de au deatino, 
evitando la actual falaificaci&n de•~ voluntad." lo) 

Bl naoilliento del FA oondenaa la n119V& realidad polltica ~ 
cr•ad• en el pat. en la dlcada de lo• 70, que e1quem&t:Lc111enta -
podrlno•' ennumerar ~n 101 dquiente• factoreaa 

JO) D•claraci6n Conatitutiva del PA. Cd~. Enrique Rodrl9uas, El 
FA conqul4t4 hl•t6Jr.,lc4 det puebto W&.ugu4yo, p. 47, 
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1) La existencia de una transformaci6n en la correlacidn de -
fuerzaa sociales a favor del proc¡rama antioÚgArquico del -
~oviaiento obrero y popular como producto del.aislamiento -
y 4~epreatigio del gobierno de Pacheco Areca en amplios --
1ectore1 de la poblaci6n. 

2) Bl alWllbramiento de una· nueva conciencia pol1tica en masas.
involucradas en la confrontacidn social a la poUtica guber-· 
naaental d~ la oligarquta, que, m4s allA·de las amañadas op
ciones biptrtidistas, se ubican claramente en al polo popu-
lar de la disyuntiva •oliqarqula o pueblo•. 

3) La profunda crisis de la estructura poU,tic.a bipa~tidista en 
la que las· clases dominantes son incapaces':· de ejercer su do
minaci6n .con las formas democr6ticas, reduciendo al m&ximo -
el papel de sus instituciones y negando totalm~nt~ las mejo
res tradiciones nacionales. ' 

La crisis polltica e institucional se convierte en una pr~ 
funda cr.isis ideol6qica en grandes masas formadas en concep
ciones del nacional-reformismo, en sectQJ:".•.~ ..• de la intelectu!, 
1:1.dad y la pequeña burgues1a nutridas en las ideas del uru~
c¡uay democr4tico, de "la suiza de Amllr:f:ca", del respeto a la 
personalidad humana, a la Ley, a la autonomta 4e la enseñan-
1a, etc. 

·4) La crisis del bipartidi811lo como resultado de la contradicci6n 
entre estos partidos y la nueva realidad aociopolltica, es, -
.•n particular, el resultado del choque con la nueva fuerza --
80Óial independiente que ha ingreaado a la ·escena nacional, - : 
.1· movimiento.obrero·en su constelacilSn. de alianzas, que se -
canvierteen el piota9oni1ta principal de Hta cri•i• de loa 
.partidos tradicional••· Al re1pectQ, decla L1ber Se~egni en 
el primer acto ptibUco del FA, el. •bauti,•lllO:-.de pueblo• del -
26 de marzo de 19711 

' .. 
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11 1ie111pre hubo, dentro ele cada uno de lo• partidoe' •• 
t,,iadicionales, un ala conservadora ·y un .•la popular, 
y en la~ Gltiaas dacadas la mayorta, el control de -
cada partido lo tuvieron 101 1ectore• m&1 popúlares. 
Lo• part14os tradicionales fueron aieapre un compro
•i•o entre· el pueblo y la oli9arquta. Pero ahora, -
ya no ~ueden serlo a&~. La oli9arqula controla to-
talmente a aabo1 partidos, porque no tiene otro par
tido que contra el pueblo, y el pueblo ya no tiene • 
lu9ar dentro de lo• viejos lema•. 

Este ~• el hecho actual de relevancia hist6rica. • 
Loa hombre• pro9reai1ta1 y populares del partido co
lorado y del partido Nacional, de clara y firme •ili 
tanela polltica, que quieren ser fiel•• a su pueblo; 
comprendieron que tenlan que romper el cascar6n vac!o 
~e loa viejos leaaa y unirse con las otras fuerzas po 
.pularea y pro9re1istas, que ya no iaportan los cinti= 
11011 que no ion vllidaa las valla• con que quisieron 
aepararno•, que la única llne·a divi1oria e1tl entre -
quienes quieren mantener un orden coao el actual, un 
r'9imen caduco, opresor, antipopular, y aquellos que 
desean loa ~ambio1 que el pala exi9er que de un lado 
est& la oli9arqula blanca y colorada, y del otro la
do pueblo, blanco y ~olorado, democristiano, comunis 
ta, aociali1ta, independiente. E1a es la verdad y = 
asa es la definici6n de la hora actual.• 31) 

El Frente Amplio es el fruto directo.de la lucha' popular 
acuñada en años1 del avance precµrsor de la corriente unitaria 
que se inicia con el FIDELJ de la acaptacidn por miles del pro
grama da la clase obrera. 

La concépci~n orqanizativa del FA, austentlndose no sCSlo 
en lo• partidos y qrupos integrantes 1ino tambi6n en Comitd• -· 
d• Ba1e por barrios, por centros d~ trabajo, por centros e1tu-

. . 
diantilea, cultural•••· etc., introduce a nivel de masas, una·-~ 
nueva forma de participación, una nueva eoncepci6n de democr•-
cia polltica, que permite rapidamente la incorporaci&n org&nica 
c!e aile• de uruguayo• 1in partido~ crean4o condiciones ine4ita8 
para ia .•mµltipUcaci6n" (y no ·•1U..11

) uilitaria, de pluralismo 
or9aniZado en tomo a •u pr09rua. Dice leregnia 

ll) HR~GNI, L., LA auta11.ida.d de.t. """bto, pp •• 71-72. 
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~ •• ,unA de 1•1 caracter!1tica1 tund1aentale1 que di
ferencian al Frente de los viejo• l•••• tradiciona-
le1, •• la movilizaci6n popular de que •• capaz1· hay 
en nueetro Frente, una menor diferencia entre su ai
litancia y su electorado,,, Lo• vi1jo1 lemas, en cam 
bio, tienen un electorado mucho mayor que 1u e1ca1a
•ilitancia, y más si consideramos que la militancia 
de los dos viejos lemas tradicionales, forma parte -
en 9ran medida de la vasta constelaci~n.de intereses 
creados a travl1 de aparatos polltico• qu• todav1a -
•e aantienen ••• 
• ,.11 •tatua quo, la inmovilidad 1ocioecon6aica, - -
cuenta en 1u favor con la inercia, con la co1tu~bre, 
No necesitan e101 viejos lemas tradicionah• una 1110-· 
vilizaci~n inten1a, pero tampoco la quieren, pues na 
da peor para la inmovilizaci&n que ellos pretende~,
que aovilizar al pueblo. Eso 101 pondr!a en peliqro, 
prefieren la movilizaci6n de la r•P••1i6n y de las -
bandas !a•cistas, El Frente, en caabio, como una -
fuerza real que pretende cambios profundos, necesita 
por el contrario la mayor capacida4 de movilización 
popular. El Frente es lo dinámipo en nue•tro pa!s, 
aientraa los viejo~ lemas son ln·eatitico ••• " 32) 

En las "Primeras 30 Medidas de Gobierno del Frente Am--
plio•, aprobadas el 25 de agosto de 1971 se expresa en este sen 
tido q\le: 

•z1 rA entiende que la activa participa~i6n popular 
a trav•s de loa comités de Baso, los sindicatos y 
otras or9anizacionea, constituye la qarant1a de la 
real1zaci6n del plan y del control de los gobernan
te• que deben ejecutarlo". 

El ejercicio democrA.t.ico, concebido como ejercicio de go

bierno, indicaba entonces la asunción de que hab!a culminado la 
etapa anterior de la •oposici6n de izquierda• y comenzado la -
etapa de la opci6n de poder. El 25 de agosto de 1971, Sere9Jli 
clec1a ques 

· ••adl• se despierta un dta c9nvertido en gobierno. ~. 

11 Gobierno va naci~ndo ante1,.en la conci~ncia del 
pueblo y en la experienci• concreta 4e su militanci& 
Loa 9obierno• verdaderos est4n ante• en el pueblo y · 

32 > IERIGNX, L4 au.to~id44 ••• , pp. 7l-7C. 



- 263 -

lu190, co~o con•ecuencia, en 101·pue•to1 de comando. 
Hoy ••• conciencia popular no •e 1xpre1a tan 1610 -
con voct• de .critica. El FA no H ya. aolamente la -
for•a organizada de la resi1tenc1a, la expres¿6n de 
un pueblo ••tatado y eacarnecido, Hoy •• abrt la -
etapa d• la or9an1sac1dn de la victoria. La noche -
va quedando atr&1 y e• hora de procrear el dla. El 
pueblo pasa a la ofensiva para r•conquistar la pas y 
el b1en••tar y para forjar 1u definitiva independen
cia." 33) 

La formacic5n del FA ea un factor de.qran envergadura en -
la aceleracic5n de la cz:isis hegemCSnica de las clases dominantes 
a nivel de los aparatos ideolCSgicos~ especialmente en la ense-.;. 
ftanza, pero tambi6n en la iglesia, que se vera saaidida en una 
act'iva confrontaciCSn con el gobierno. 

Por su aomposicic5n social y por su base de apoyo a riivel 
de masas (clase obrera, una amplia. gama de otros trabajadores -
manuales e intelectua~es~ gran masa de estudiantes y universit! 
rio1 democr&ticos, importantes nQcleos de capas medias de l~ -
ciudad y del campo), el FA es la expresic5n pol1tica popular 
m&1 amplia en la historia del pa1s. 

Pero en su t&ctica y su estrategia;·e1 tema de las capai 
media1 fue deai1ivo, en \JJ\ª batalla fundamental por disputarla• 
a los partidos de laá clases dominantes. Defini6 certeramente 
su actitud ante estas capas medias; formulando sus aspiraciones 
fundamentales y permanentes as! como aua reivindicaciones inme
diataa·1 dio amplia cabida a 1ua repreaentantes en los c5rganoa. de 
d:lreccic5n a todos loa niveles y flexib11:1.z6 ·su1 instrumento• or. 

. -
94nicoa y representativos para incluirlos en los c5r9ano1 el.cti 

' : ' -
vos (le9i1latura, etc.). Con diferente eficacia, seqttn 101 de-
terminados períodos, el FA pÚdo ~bordar ei·.e9~abroso problema.- .... 
de insertar o de ab1orber la•.diferentes llOdalidadaa de lucha y 
estados de animo que esas capas media• tratan a su seno, en una. 
•poca plena de tormentosa lucha de.clases, da grandes huelgas,-

33 > C&11.., RODRIGUEZ, E., Et FA cortqu.i4'tct •••• P• 15. 
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de m&rtires obreros y estudiantiles, y tambidn de "acciones d! 
rectas• de la guerrilla urbana con todas sus.repercusiones, p~ 
1itivas y negativas, en estos heterogéne0s sectoreá de capa• -
aediasa sectores combativos y convulsionados que luchaban en - · 
la guerrilla urbana o la ayudaban y talllbidn sectores que ventan 
al FA con todos los resabios del nacional-reformismo, con pre
juicios arraigados contra la violencia y muy propensos a caer 
en las redes del tramposo dilema "caos-orden", que con planteo. 
diferente, también el Partido Nacional utilizaba. 

El FA abordó este tema sin concesiones de principios, pr5!, 
movie~do claramente que su acciOn iba dirigida a forjar un gran 
movimiento de masas para con ellas llevar adelante su programa 
liberador, inclin4ndose por una soluciOn sin violencia ni gue-
rra civil, pero ~sumiendo que la violencia la promov1an las el!. 
ses dominantes para impedir el acceso al poder del pueblo: "So
mos el FA una afirmaci6n pacifica pero no nos dejaremos tram--
pear nuestro destino". 

Muchas eran 'las fluctuaciones de los sectores medios (va
riables a veces en pocos d!as), entre el entusiasmo por la cla
ra perspectiva que les ofrec!a el FA y e~ miedo o el desconcie~ 
to ante la pr~dica d~ qué el triunfo del FA significaba el gol
pe da estado, la guerra civil, la "bolchevizaciOn" o "tupamari
zación" del pa!s. Sin embargo, los resultados electorales, la 
actuac~en de los Comitds de Báse en 1972, cuando la huelga g~n! 
ral en 1973 y la vigencia y combatividad actual de amplias capae 

. . . . 
medias frenteamplistas tras 11 años de fascismo, demostró que --
una masa muy importante de esas capas medias quedCS definitivame!!. 
ta inserta bajo la influencia directa del FA, al margen de la -
fOrmula bipartidista en que hab!an sido atenzadas en lo que ib'a: 
del siglo. 



CAPtTUL~ 2. EL PERRUMBE OE LA VEMOCRACtA. 

1.1 L44 Ettcclant4 N4cloK4tt4 de 1911 

La• el~ccione1 nacionales de novienabre de 1971, expresan.-
con total nitidez la cri•i• org4nica del Estado uruguayo que cara!:. 
teriza la fase histórica 1968-19731 la incapacidad hegemónica de -
la1 clase• dominantes en·relaci6n a·las clases subalternas as! co 
mo en 1ua conexiones con el conjunto de la burgues!a uruguaya que 
se vio afectada por inusitadas diferenciaciones y tensiones frac
cionáles, y en consecuencia, el serio deterioro del sistema libe
ral del que sobreviv!an sólo al9un~s de sus aspectos formales. Si 
entonces el vaciamineto del conténido democrático de las institu
ciones nacionales no hab!a llegado a los extremos absolutos, era 
en gran parte por la modif icaci6n de la correlaci6n de fuerzas so . -
ciales que logr6 la eficaz acci6n del movimiento popular en defe~ 
sa de la democracia~ 

Las elecciones fueron realizadas en un momento de quiebre -
del sistema po11tioo, al ca~ de una campaña electoral signada por 
los atentados (un promedio de dos cada tres d!as), la represión y 

el terror encabezados por el propio Pacheco, quien dec!a en su Gl 
tillo Mensaje como presidente, el 22 de noviembre de 1971:' 

•;. sabeaos auy bien de los sutil•• proce1os de lava 
·do de cerebro, y la posterior· utili1aci6n.de los au:' 
t6aata1 ast cr•ado1, · 

Sabemos muy bi•n de la sutil explotaci6n de leq!ti 
aas iapaciencias y d• hombre.a de buena fe que e1tán-
1iendo usado1 coao instrumentos. 

Sabeaos tambi'n que en el Uruguay ••·procura des-
viar ·a una generaci6n de su de1tino 1ocialmente l1ti11 
y teta co•probaci6n es penosa, porque el balance --
arroja la liquidaci6n moral de 101 j6venes d• ambo• 
1exo1, que traspa1an la barrera elemental de toda a~ 

· titud en convivencia ética mtnima •• 
Uruquayos: no los concibo esc~avi1ados, torturados 

o llevados al pared6n en nombre de una falaz liber-
tad revolucionaria. 
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No concibo a nuestros jueces austitu!dos por Tribu 
nales Populares, ni a la justicia suatitu!da por el
terror y la delación ••• 

Solitario y con Uds, fundamentalmente con los hom
bres y mujeres humildes y generosos de esta tierra, 
he tenido, como dije, que enfrentar todas las formas 
de violencia, aun aquella de los ambiciosos que sólo 
estuvieron a mi lado por su interés personal ••• 
••• Con la misma tristeza que yo, habiis visto, se9u 
raaente, por las calles, niños reciSn salidos de lai 
escuelas y algunos todav!a en ellas, encendidos por 
un odio que como flagelo se ha depositado, sin que -
1epan ~or qu' en sus tiernos corazones. 

Con escarapelas ~ carteles que no entienden, pinta 
401 con los viejos colores patrios coao señuelos (se 
refiere'a la bandera tricolor del.FA) est&n siendo -
u1ados por quienes quieren entre9ar a ideas extranje 
ras sus vidas preciosas. Así empezó el fascismo y el 
nazismo. Asl empezaron los campos de concentración, 
el genocidio, las persecuciones raciales, la guerra •• , 
••• Han confiado Uds. en m!. Les doy las gracias por 
su silenciosa compañía, ·por vuestro apoyo invisible 
(sic) a toda mi lucha en favor da la dignidad nacio
nal., "34) 

Laa elecciones de 1971 tuvieron como rasgo principal el r! 
d111\ensionamiento program~tico de las propue.stas partida.rias y de 
l~• actitudes c1vicas de las masas en torno a un punto focal de 
defintcidn: la divisidn pol!tica del pa1s en torno a aos proqra
~as antag6nicos, expl!citos en las agudas confrontaciones de el! 
se en el per!odo precedente, En forma m~s o menos clara, todos -
lo• candidatos tomaron posici6n en relaci6n a esta disyuntiva -
planteada, lo cual incidi6 en la actitud de diferentes sectores 
partidarios que; desde distintas 6P,ticas, coincidieron en la·ar
ticulaciOn de una poderosa -aunque heteroq4nea- oposicidn parla
••taria y coadyuv6 tambi4n a la reformulaci6n estrat4gica en un 
1entido democr4t1co y reformista de los plantees de importantes 
agrupamientos de los partidos tradicionales. 

La victoria de Juan Mar!a. Bordaberry, representante de los 

34
> P~CHECO, J, 0~4CU~404, •• T. 2, pp~ 175-177, 
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1actore1 a los que el grueso de la poblacidn repudiaba, con un -
22\ del total de 101 votos, y en condiciones fraudulentas, 1610 

puede ser explicado en el marco de la LJ:y de Lemas a la qua nos 
refer1amos en cap!tuloa anteriores. 

El oficialismo buscaba la reeelecidn de Pacheco para lo -
cual postulaba una reforma constitucional que lo hiciera.pcsibl.8, 
cuesti6n que deb!a ser refrendada por una mayor1a especial del -
cuerpo electoral. Para el caso de que la reeleccidn no prospera
ra, que fue lo que acontecid, se impulsaba un candidato conti--
nuista: Juan Ma. Bordaberry. 

Pero dentro del Partido Colorado se postulaban otras dos -
candidaturas, q~e con diferentes enfoques propon!an la rectific!. 
c16n de la pol1tica· gubernamental. En un caso-, de manera supe~fi--
cial y desde un punto de.vista conservador, se planteaba la nec!. 
81.dad del restablec:tmientD del deter.im:ado otden oonstittX:ional, en~ 
c1a a:in la sensibilidad de un electorado predispuesto a la recuperacidn 
de la estabilidad .constitucional. Esté sector se hac!a cargo de 
la crisis del sistema pol!tico y buscaba revitalizar el discurso 
liberal del Partido Colorador aste mismo planteo aparec1a en for . -
ma m4s coherente y sumamente cr!tica en otros grupos batllistas 
ortodoxos, radicalmente enfrentados a la gestidn pachequista. 

Estas·tres corrientes: Uni6n Nacional Reeleccionista, Uni~ 
dad y Reforma (Jorge Batlle),, Unidn· Colorada y Batlliata (Vasco~ 
callos) respectivamente, aunque representaban intereses diversos 
y formulaban planteo• poltticos antagdnicos, dieron la victoria 
a la UniCSn Nacional Reeleccioniata (la .&s votada de la1 trH) .

al aéwnular su1 respectivas vertientes ~lectoralee al lema Part! 
do Colorado. De esta manera, como nunca antei en la historia del . •" 

pala, la leqislacidn vigente dio lugar a un resultado totalmente 
opuesto a la voluntad popular. 

En el Partido Nacional se hab!an presentado dos candidatu
ras que correspond!an a definiciones poltticas divergentes. Por 
un lado, una corriente del,. herrerismo (Alberto Gallina!), que --



- 268 ... 

era f iz:me aliada del qobierno y representante de las fraccione& 
mas conservadoras del Partido Nacional. El otro can,U.dato Wilson 
Ferreira Aldunate, r~presentaba un movimiento innovador resulta~ 
do del reagrupamiento de sectores (Movimiento por la Patria y M2_ 
vi~iento de Rocha) • Ferreira Aldunate aparecta como uno de los -
candidatos m&s prestigiosos por su actividad opositora desde el 
1enado de la Repablica. Con formulaciones democr4ticas que reco• 
91an la expectativa de zonas importantes del electorado, su pro
graiM de carácter refo.r:mista -aunque poco expl!cit:tr. en el que se denuncia• 
ba el quebranto de la democracia pol!tica, fue inteligentemente 
dirigido a sectores sociales .descontentos con la polttica guber
namental pero influenciados por la prédica del pachequismo en -
el sentido de que la victoria del FA signif1car1a el dominio de 
la subversidn. La candidatura de Ferreira Aldunate, con sus con
vincentes propuestas de pac!f ica recuperacidn democrática y de -
equidistancia entre el oficialismo y la izquierda, atrajo a sec
tores medios urbanos, a estratos sustanciales de los productores 
rurales (medianos ·ganaderos y productores laneros) as! como bue
~ª parte de los pequeños y medianos industriales que depend!an -
del desfalleciente mercado interno, obteniendo los dos tercios -
de los votos del Par~ido Nacional y convirtidndose en la primera 
mayor!a del pa!s. 

Con 60 mil votos menos que Ferr~ira Aldunate, el presiden
te electo fue Bordaberry. JA victoria electoral fue del Partido 
Colorado con 682 mil votos, de los cuales 380.mil fueron para ...... 
Bordaberry. El Partido N~cional loqr~ 670 mil y de ellos 440 mil 
fueron para Wilson Ferreira Aldunate. 

El Frente Amplio, apoyado en la cand~datura dnica de L!qer 
Sereqni obtuvo 314 mil votantes y a su interior, las listas del 
FIDEL sumaban 105 mil votos y def intan su principal fuerza elec~ 
toral, sequidas por el Partido Demdcrata Cristiano aliado con un 
1eoto~ escindido del batllisrno, los cuales obten!an 94 mil votos. 
El FA conquistd 5 senadores en 30, 18 diputados en 99 y represe~ 

1 
.i 

·' 
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tante1 en todo• los gobiernos municipales del pa!s, especialmen
te en Montevideo. 

E1tos ·resultados oficiales, ocultaban, de todas manera•, -
el fraude realizado en beneficio de las listas oficialistasa vi2, 
laci6n de urnas y canjes de votos, sufragio por parte de una ma-
8a cercana a 101 40,mil difuntos o ausentes del pa!a, secua1tro• 
de urnas que aparecieron muchas semanas despu•s. 

El hecho de qu• en 1971 fuera impuesta la obligatoriedad -
del voto y la incorporaci6n del ejdrcito al ~lectorado por.prim! 
ra vez, fue tambi6n un factor de incidencia en los resultados cg, 
miciales, ya que pr4cticamente un 2Si de los votantes lo hac!an 
por primera vez. Aun as!, la cifra de 96• de sufragantes de la -
poblacidn mayor de 18 años mostraba un alto nivel de politiza---
ci6n de la· poblacidn. 

Los resultado• electorales del FA, que apenas contaba con 
9 meses de existencia, deben ser analizados a partir de mdlti--
plea factores; a ~os factores objetivos cano los reseñados del -
clima ~reelectoral, se le suman las todavta importantes difereri
.cias entre la capital y el interior, lo ~e s~ constatd en la -
-respectiva votacidn del 30' y 19,, y muestra tambidn de la viga~ 
cia de la contradicci6n no resuelta adn entre la participacidn -
social y po~!tico-electoral d~ vastos sectores de la poblacidn. 

El .FA obtuvo una importante votaci6n obrera, lo que indiC!, 
ba una conciencia pol!tica· ~•.avanzad& en la clase obrera pro-- -
piuunte inlluatrial, de la conatrucdidn y el trasporte, que ·dio 
al FA la mayor1a· en la• zonas de alta concentracidn proletaria -
de Montevideo: 39. 71 en el Ceno, 36. 71 • Paso Molino y La ~ja, 

34.2' en Belvedere y Pantanoso, 3•' en La Paloma y La Boyada. E! 
te avance, sin embargo, no negaba la heterogeneidad y desnivele• 
pol!ticoa en el tan vasto movimiento social forjado en esos --
affoa,· el que, por 1u propia magnitud, sentar!a los rasgos carac
ter!1ticos del gobierno de Bordaberry: fraqilidad pol!tica y pe
ligrosidad. 
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Sn efecto, él nuevo qobierno carec1a de una sdlida mayor1a 
electoral, nac!a aislado socialmente por su.sello continuista y 

pose1a una fuerte oposicidn parlamentaria de ~racciones de su -
partido, del Partido Nacional y del Frente Amplio, qua en.suco~ 
junto estaban en condiciones de conformar potencialmente una i~
portante oposicidn le9al, por lo menos en relacidn a la defensa 
de las libertades pdblicas y democr&ticas. En la capital, la o~ · . -
sicidn al qob~erno representaba el 65\ del electorado7 Montevi-~ . . 

deo es el ce~ro neudlqico del pa!s, con la mitad de la pobla--: 
cidn total, 

El balance autocrttico del FA, por su p~rte, qonstataba un 
hecho de capital importancia respecto a .los r~sultados electora
les: m's allá del aspecto negativo de que el FA hab1a sido insu
ficiente en su capacidad de ganar tambidn a los sectores pol!ti
camente m&s atrasados y sensibles a la prddica atemorizante de -
las clases dominantes, sectores que indudablemente padec!an los 
efectos de la crisis y el descalabro econ6mico, los más de 300 -

mil votos del FA eran votos por. la revolµc,1:~~ ... !3 indicaban la nu!. 
va realidad existente en el pats. 

Las inocultables tendencias dictatoriales del nuevo qobie~ 
no sa' fundamentan en la imposibilidad de ordenar sus fun~iones -
.en consonanc~a con la regularidad democr4tica, cuando el pats se 
endontra~ convulsionado por loe enfr~ntall\ientos sociales, la i~ 
cantrolada actividad del movimiento obrero y popular (el paro -
P.~c~al del 14 de enero de 1972, ·el J?leilar.i.o Sindical del 4 de -
abril.ag~upando ª· 109 organizaciones, el gran paro nacional del: . 
13 da abril con participacidn del comercio minorista, la batalla 
da la enaefianza en defensa de la auto~om!a, etc.) y la acechanza 
de la acci6n de la guerrilla urbana •. · 

Esta concepci~n se puso de manifiesto en la fa•e iNllddiat~ 
J119nta posterior a la eleccidn nacional, caracterizada por la pe~ 
111anente·reduccidn de los derechos demo~r4ticos y el desmantela-
•iento del orden constitucional, 
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En la conferencia titulada •La crisi• uruguaya en su nueva 
fa1e•, dada por Rodoey Arismendi el 23 de mayo de 1973, se hace 
una profuaa caracterizacidn del primer año del gobierno de Borda 
berry, 1972, de la que ainteticamente podemos enunciar lo• si---
9uiente1 rasgos (cuya ordenaci6n no lo• jerarquiza puesto que -
ello• aparecen en un todo complejo y contradictorio)1 

1) La crisis de movimiento Tupamaro. 
2) La i~troduccidn irreversible de la1 Fuerzas Armada• en 

la e~cena nacional. 
3) Una mayor definici6n democr4tica de la Iglesia. 
4) La presencia del FA, la CNT .y la1 masas, t~idn como -

realidad irreversible. 
51 •e1. desarrollo de una opoaicidn burguesa parlamentaria, 

encabezada fundamentalmente por el sectot'daWilaon --
Ferreira Algunate y el Movimiento de Rocha, 'oposici6n -
burguesa naturalmente llena de contradicciones, de fluc 
tuaciones, de temor al pueblo, de compromiso con 1ecto
res de derecha, pero llevada por l.~~ .. .P.ropias circunsta!!, 
cias a una poaicidn m's combativa dentro del c!rculo·-
que establecen, en Oltima instanc·ia, los Uraites del r! 
'formismo y de la no auperacidn de las estructuras fund~ . 
mentales del rdqimen". 

6) La profundizacidn de la crisis econdmica, motor acele--· 
ranta de todo dato y convidado de piedra de todo plan--

. . 
teamiento polltico, ya sea civil o militar. 

·7) Comprobaci6n ante los ojos.de la• ma•aa da la veracidad 
da todas las d•nunci~a ~el FA 1obre loa centro• de 
corrupc idn. 

.. 
Deten9amono1 a analizar algµno• de ello•. 
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Hacia mediados de año, el movimiento Tupamaro viv1a una -
dram&tica derrota militar, siendo.detenidos o asesinados mucho• 
de •U• integrantes y varios dirigentes, quedando prActicamente 

· de.articulada toda la organización. La ·participación diJ:ecta de -

loa aerviciosde inteligencia militar desde septiembre de 1971, -
· laa constantes delaciones y alguna~ traicimes grave• (Amodio P6-- · 
rea), ast ccm:> los callejones sin salida en que queda embretada la º!. 
c¡anizaci6n a partir de la poUtica de secuestros fundamentalmente 
en 1970 (Mitrione, asesor nor·teamericano; Diaa Q:mldea, c6nsul bra

•ileño1 Clame Fly, asesor norteamericano funcionario del BID1 -

Jackaon, enbaja,:k>r :f.l'VJl&I¡ Frick Davies, Jlinistro de Ganader!a de 

Pacheco1 Pe re ira Rever bel, director de UIE1 y· otro a efnpresarioa, 

periodistas y políticos) que se convierte en bandera de "enfrenta . . . -
11iento a muerte" ·del gobierno 1 y sobre tDdo, el aislamiento a nivel 

popular de su t4ctica y metochlog!a, 'confluyen en un tr4gico an! 
quilamiento de l~ capacidad defensiva del Movimiento Tuparnaro. 

No se trata sdlo de una derrota ailitar; es furldamentalmente 
una derrota poU.tica: el fracaso de la vo.luntad de "hacer la re
voluc.161" mSs allá del proceso p:>l1tiCX> y de la pirti.cipaci&l de las nsas. 

"Tampoco hablamos de crisis a ral'.21 de la derrota -dice 
Arismendi en la citada conferencia-. Porque en la lu 
ct:ia revolucionaria ea puede qanar y ae puede perder •• -: 
· ••• cuando hablo de l·a crisis hablo de la crisis de - · 
una vta que se penaó q~e -al coatado o al marqen del · 
9ran r!o de las decisiones populares y del movimien-

. to obrero·- pod!a definir cor. san9~e y aacrificio, el 
proceso uruguayo. Pero ello fue un factor convulsio
nante. Sin embargo, el pueblo hab!a creado los ins-
trumentos de la revolucian y ae loa cambio• ••• 

La prueba est& en que, en per!odoa tan cr!ticoa~ -
ae aqranda el papel del movimi1nto.obrero y popular, 
de la CNT, del FA por su lucida& en el proceso."35) 

lS) ARISMENDI, R., "La cri•i• uruguaya en la fase actual", U~u
. 9U4Y y Amé~ica La.t~n~. en lo4 año4 10, PP.• 196-197. 
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,La oonfrontacidn en la escena nacional de'. dos concepcione• 
diferentes sobre el problema de la revoiucidn no era simplemente 
un problema doctrinario •. El debate se patentizaba en los result!, 
do• concretos con el enemigo, y cada acierto o error ae m!_ 

terializaba minuto a minuto, en el avance o retroceso de la ~-~ 

correlacidn de fuerzas a favor del pueblo. 

Esa concepcidn de la revolucidn que no reconoc!a que toda. 
accidn milita'-: es una consecuencia de la accidn poHtica, no to- . .. maba en cuenca que incluso uno de los tedricos ~s decididos de 
la accidn guerrilleras 

. ,• 
"Como •1 inolvidable Guevara, advirticS 'a .todos loa -
revolucionarios en su famoso libro "La Guerra de Gue 
rrilla1N1 'Donde un qobierno haya subido al poder -~ 
por aiquna forma de consulta popular fraud~lenta o -
no y se mantenga al menos uan apariencia de leqali-
dad conatitucionali el brote querrillero es impo1i-
bl• d• producir por no haberse aqotado las posibili
dad•• de la lucha c!vica' ".36) 

El FA encard,desde una posicidn de principios el frac~ao -
de la dctica del movimiento Tupamaro, desiiii~i'indola de su pro-
pia concepcidn metodoldgica de la fase re~olucionaria que se vi
v!a, per~ acusando a 101 verdaderos causantes de la violencia. Y 
• la vez, enfrentd las provocaciones que buscaban contundir al -
pueblo, por el dnico camino posible: m4s lucha, mayor presencia 
en la calle, congregando ·a mayores sectores populares en nueva• 

·batallas • 

. su t&ctica fue definida por el Presidente de la coalic10n 
. en 11dl tiples: oport\lnida~es: 

•11 rA ~1116 desde su tundacicSn ,· el caaino d• la lu-
cha ~ol1tic• e~ 101 marcos in1ti~ucionale1, para s•-
9utrlo hasta sus ll111ite1,.;· 

l&) ARtSH~NDI, R., op, cit,, p. 78, 
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••• la•. 9rand•• transformaciones que el pa!s reclama 
1610 podr'n lo9rarse mediante la lucha y la movili-
1aci6n de las masas, porque seguimos considerando -
que •1 pueblo organizado democr&ticament~ es el pro 
ta9oni1ta del proceso hiat6rico, Ewa •• nuestra de 
finici6n. Que nadie nos confunda ni quiera contun= 
dirnos con lo que no somos. Nuestra metodoloq!a es 
una, claramente expresada en nuestra l!nea de con-
ducta." (29.4.972) 

•Noaotroa que somos revolucionario• conscientes -
y que he~os elegido para el logro de nuestros obje
tivos, con claridad meridiana, una aetodoloq!a dis
tinta a la lucha armada, nosotros que nos sentimos 
auténticos revolucionarios transitando por los ca
minos normales de la lucha de masas, •n el contexto 
de la pluralidad pol!tica democrática, y que iremos 
fiermemente por ellos en tanto no nos sea vedado, -
sentimos en toda su extensión y profundidad las co~ 
secuencia~ di~ectas de esta lógica b'lica ••• " 
(25.5,972). 

• ••• Ante la violencia y las provócaciones de arriba, 
·nace de abajo esta nueva voluntad de pacificación -
real que es el FA, pues sólo habr' pacificación con 
la participaci6n del pueblo y en las soluciones de 
fondo para el pueblo," (19.6.972), 37) 

Profundicemos un poco m&s en esta coyuntura en el año 1972. 
En el Parlamento, las diversas fuerza~ opositoras lograron en el 
me• de znarzo de 1972 levantar parcialmente las Medidas de Segur! . 
dad y fijar plazo. hasta el 30 de abr.il para la libertad de los .. 
prH01 pol:tticos." En el inter!n, la huelqa_ general del 13 ·de .... 
abril marcaba un jaldn en el ascenso. de la movilizacidn de ma1aa. 

Sin embargo, el 14 de abril 1e produce una violenta·fluc-
tuac1en en la correlacidn de fuerza a.. Lo• Tupamaro1 inician un 
plan •que creen de perspectiva- matando en cuatro.atentado• a un 
ex 111iniatro (Armando Acosta y tara), ·a .un j•rarca policial, a un 

371 SIREGNI, L. L4 auto/l..éJJad dtl pueblo. 

·•,, ,, 
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oficial de la Marina y a otro funcionari~, acus~ndolos de ser -
miembro~ del "Escuadrdn de la Muerte". Y esto es aprovechando 
horas despuds para que destacamentos represivos matén sin comb!, 
te a varios Tupamaros, entre ellos algdn jefe, y apresen a ---- · 
ot~• diri9entes. En la noehe, fuerzas policiales asaltan la -
cama central del Partido Comunista .en el que se realizaba un a~ 
to d• la UJC, simulan un combate y al final deben retirarse, "'.·
deapuaa de maltratar y saquear a loa.hombres y mujeres alll pr! 
sentes, que con su actitud de serenidad y·firmeza impidieron el 
baño de sangre y la gran provocacidn qua se buscaba orquestar •. 

El brusco cambio en la correlacidn de fuerzas se expresa 
en ••• momento por1 a) el repudio de masa• a los atentados o -
por la retracci6n de sectores populares perplejos; b) la radie! 
lizacidn confusa, y potencialmente utilizable en ese momento --. . 
por la oligarqu!a y la reacci6n, de' gran parte de las fuerzas -
armadas, particularmente la joven oficialidad.; c) por la inae~
cidn en ciertos aparatos policiales y parapoliciales de connot!, 
dos fascistas dispuestos a resolver mediante masacres el pleito 
con la izquierda, segdn el consejo de sus inspiradores ·brasile
ñas. 

La misma noche del l4 de abril -dnicamente con loa votos 
adversos del FA- la Asamblea General vota el "estado de guerra 
interno" y la supresidn de garantlas individuales, lo que signi . -
fica ~n.la practica la discrecionalidad represiva y, relativa~-
manta, la conduccidn institucional por las fuerzas armadas. 

· En la madrugada del 15 de abril;. once b~mbas estallan en 
CAN• de personalidades de izquier.da, entr.• ellas la del Dr. cr2 
t~gini, vicepreaidente del FA. En do1 o tr~• dlas, nwnero1oa -
d1r;Lgentes Tupauroa son detenidos y vario• asesinados. 

·Entre la noche del 16 y el 17 de abril, ion masacrados en 
el local.de la saccional 20a. del Partido Comunista, en el ba-
rrio popular del Paso Molino, ocho militantes obreros a quien -
1;i.mplemante se los fusila. un capit4n fue alU herido, probable . .-
mente por los grupos policiales y militares que operaban en el -
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lugar, hacho to111Ado como pretexto para acuaar a 101 comuniataa -. 
y enfrentarlos a la1 Fuerza• Armadas. Horas despud1, los traim-
jadorea de la zona ocupan la1 fábricas. Al d!a siguiente, la -~ 
huelga 18 extiende a todo el pa!s. Los trabajadores, bancarios, 
etc., ocupan las fl~ricas y centros de trabajo, votan resolucio
n•• y ae incorpqr~n en inmensa columna al velorio de io1 m&rti-
re1 en la casa central del Partido Comuni1ta. All! •• hacen pr! 
aente1 personalidadea de diveraaa corrientes pol!ticaa, blancos 
y colorados, y las autoridades de la igle1ia catdlica encabezadal 
por el Arzobispo Coadjutor de Montevideo Monseñor Carlos Parte
lli. El paro g~neral sigue al d!a siguiente y una imponente mu~ 

• t 
titud acompaña el entierro da los obrero1. 

La conmoci6n provocada apareja un cuadro pol!tico relativ! 
menta distinto. Se fractura ostens~blemente el campo de las el! 
••• dominantes entre fascistas y no fascistas. Los sindicatos y 
fuerzas pol1ticas recuperan zonas de accidn legal. La informa-
cidn de actos y acciones huelgu!sticas se legalizan en la prensa 
y la ra.dio. El 22 ae abril el PCU realiza un gran acto.1 el 29 -
d~ abril, el FA realiza una concentracidn en la Explanada Munic! 
pal. El lo, de mayo se lleva a cabo la mayór manifestacidn de es 
ta tipo en la historia. del pa!s hasta entonces. 

En esta ditlcil situacidn el FA lanza una importante con--
1igna po~itiva: el 29 de abril, en el discurso de Seregni, el FA 
tou en sus manos la bandera de la paz •PaciUcacidn para los ·-
cambio• 1 cambios para la paz." El pla~teo .del FA resume su 11-- · 
nea program&tica y t4cticar en lo inmediato, propone resolver -
por negociaciones y no por exterminio, la •guerra• de tan aan--
grienta iniciacidn, en lo permanente, -plantea. que no puede habeJi ·. 
verdadera paz sin libertades y derechos, sin 1olucionea a las 
candentes reclamacione1 de la poblacidn, verdadera• causas de la · 
violencia. 

La consigna de pacificacidn ea una bandera de lucha, no -
Jignif ica un pacto con el gobierno ni una medi~a de desmoviliza-
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cidn popular. Ella se entrelaza con la accidn obrera y popular 
por •u• reivindicacionea, con el programa de democracia y sobar! 
n1a nacional~ con la denuncia del fascismo.y la reclamacidn de -
dr41ticas sanciones para sus bandas terroristas. 

•gueremoa la paz. Formamos el FA coao fuerza pac!fi
ca y pacificadora. Esa es nuestra dinámica revolu-
cionaria. Quer!amoa y queremos la paz, no para dejar 
tranquilos a quienes explotan y coaercian con la ri
queza del pueblo. Queremos la paz para romper con -
aua privile9ios, encarando los cambios que todo el -
pueblo necesita, porque ya est' deaostrado que sin - • 
ellos nada de lo que el pueblo ha conquistado en el 
pasado puede siquiera mantenerse. La paz social no 
se logra con el mero acuerdo de los diri9entes pol!
ticoa. La paz social constituye una conquista so--
cial y su .solidez depende de la base que la sostenqa. 
Luchar· contra· la injusticia es, pues,. el lllOdo primario y 
fundamental. de lograr la paz", ,38) 

,. 
Es la respuesta adecuada a una ~~rrelacidn de fuerzaa, que 

trata de evitar el espiral de sangre al margen de las masas, el 
ciclo de terror qu~ extermina revolucionarios y personalidades -
del pueblo y es respondido por otros actos terroristas, en un 
ju~go ·siempre favorable a la reacci.dn. · 

La 11nea del FA busca cerrar el paso al fascismo, definir 
una 1alida democrática con el pueblo movilizado, y pretende a la 
ves, sensibilizar a muchos de los sectores poUticos burguesa• -
de clara oposicidn al gobierno -pero que cayeron en la trampa de 
la1 provocaciones- respecto al.alcance real de· la medida votada, 

· bu1cando impedir que ••o• grupos sean abao.rbidos por el plan re
, 9re1ivo de las claaes do111inantes1 

• ••• inevitableaente la guerra iaplica, ·en cualquier 
•ociedad, una re9resi6n de la vida civil, Un e1tado 
de guerra en una sociedad de !ndole liberal, reatrin 

. 9e li~ertadea, restringe •seguridad•• de cualquier ~ 
'ordena personal, faailiar, econ6aico, etc. La gue
rra impulsa a la l69ica militar pura, al mando y a 
la obediencia, porque eso le es inherente, Se aco~ 

l&) SEREGNI, L. 
l. 

L4 «u.to....C.dad ••• , p, 24, 
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ta el Smbit~ de la discusi6n, de la deliberacidn pd
blica. Caen.todo tipo de censuras sobre la vida so
cial. Siempre ha sido as!, y as! ser& en cualquier 
estado de 9uerra. Porque éste tiene su l6gica pro--

. pia, aus exigencias, que no son las de la paz. 
Y ea en mi condici6n de ciudadano que se honra con 

aer militar de la patria, que se me hace un deber -
concientizar plenamente a mis copciudadanos de lo -
que significa una lóqica bélica, que una vez puesta 
en marcha, no puede anularae a s! misma, no puede -
ser lo que no es. Y que de "Gl~iaa raz6n" en la vi
da del Est~do, comienza a ser la "primera raz6n.~."39) 

La consigna del FA es recogida por la CNT y el movimiento 
popular y se vincula a todas sus luchas; y a la vez tiene eco en 
••ctorea sociales y politices alejados del FA, contribuyendo a -
ensanchar la órbita de la reconquista de. las libertades democra
ticas. Con ella se sitOa nuevamente, en sus verdaderos ejes, la 
situaci6n p.olttica: en lugar del fa~so dilema "orden-caos", ubi
ca loa de "pacificación o exterminio1 oligarquta o pueblo; pa--
tria o imperialismo" y tambidn desbarata la falsa oposición "iz
quierda-militares", promoviendo la unidad del pueblo con y sin -
uniforme contra la oligarquía y la fascismo. 

"Para que el pueblo oriental forje su propio destino 
tendr'n que trabajar juntos cristia~os y ateos, civi 
les y militares, qentes de todas las clases sociales 
en fermental solidaridad. 

Y no se trata por cierto de u~ pueblo eri abstracto, 
mera consigna para demaqogos u oportunistas. Lo in
tegran de pleno derecho todos aquellos que no explo
tan a sus semejantes, que no especulan ni estafan -
l~~ bienes del pa!s, que no venden la patria ••• " 40) 

El peli9ro fascista se asume sin ningdn tipo de subestima 
cione•1 pero tambi6n que no todos·so~ fascistas dentro de las -
el•••• dominantes, como lo demuestran la~ amenaza• del peri&dico 
fHci•ta "Azul y Blanco• de la Ju.ventud uru~aya de Pie, en el .:. 

39> ·HR!GHI, L. L4 4cUOIL.id4d ••• , pp. 94-.95. 
4o> lb.id., (discurso del 3 de noviembre de 1972), P• 154. 
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que no.fdlo hablan·del FA, tambi~n de Wilaon Ferreira Aldunate, 
de Carlos Julio Pereyra -compañero en la fórmula presid•ncial -
del anterior- y aun de miembros del gobierno como el ministro -
Sanguinetti, quien por cierto en ese mismo año de 1972 presenta 
el proyecto reaccionario de "Ley de Enseñanza" del que nos ref! 
riremos en capttulos siguientes. En el citado periddico, que -
H edita en la imprenta del diario El ·.Pata y se distribuye c¡ra
tuitamente en pUcinas ptlblicas y a sec.tores de las fuerzas ar~ 
madaa, se lee~ 

•,,,olvidan que nuestra campaña tiene buenos orienta 
le1, dispuestos a ultimar personalmente a quienes --= 
ofenden sus tradiciones. Que no olviden;tampoco los 
Wilaon, los Gutiirrez, los San9uinetti y~c!a., por-
que tambiSn a ellos sabrán 'marcarlos y mandarlos a 
tablada' cuando con las mentiras de siempre preten-
dan comprar ,SUS voto S engañando los Una .vez ufas, 0 • 
quizá antes." 41) 

(El diputado blanco Guti~rrez Ruiz, presidente de la Asamblea c¡e 
neral en el momento del golpe de estado, será asesinado junto a! 
senador del FA Zelmar Michelini en Buenos Aires, en mayo de 1976) 

. • ......... .a 

En aqosto de 1972, en medio de las grandes movilizacionea 
~pulare~, fue ase~ en su propia aula ~l estudiante de Secu! 
daria ~elson Rodr1guez Muela, agreg~ndose su nombre a la lista -
de m4rtires estudiantiles "de ese año, a manos del Escuadrón da -
la Muerte: Ramos Fillipini, Ibero Guti4!rrez, Castaqneto y Ayala. 
El 6 de diciembre de ese año, ser4 asesinado el estudiante de -
Ag~o~om~a Joaqu1n Kluver. 

En octubre.de 1972 se realiza el Encuentro Nacional por s~ 
•luciones, que reedita en. un nivel superi~r el Congreso del Pue-
blo de 1965, enmarcado en las movili'zaciones de loa gremio• del . . 
transporte -que conquista un reaj~ste salarial-, del dulce, fe-
rroviarios, aalud~ medicamentos~ metaldrgicoa,. lana, textiles y 

bebida. En diciembre, la batalla de la enseñanza con par~• c¡•n! 

41) C&4, ARISMENDI, R. U4uguay y Aml4LC4 Lat~~a ••• , p. 83. 
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ralea contra el proyecto de Ley de Enaeñ~nza, incluye en la cul
minacidn del año, ·la marcha a pie organizada por la FEUU en .Mon
tevideo, en denuncia del asesinato de Kluver. 

El resumen de las movilizaciones populares realizadas en:~ 
1972, ilustra la intensidad del enfrentamiento social: 

Administracidn Central 
Entes Auton. y Servicios Dese. 
Enseñanza 

52 paros 
42 paros 
24 paros (uno.de 45 

d!as} 
104 paros Actividad privada 

CN'l' decret6 11 paros 
101 trabajadores y 7 paros 

parciales que movilizaron al 60\ de 
nacionales que afectaron ~l 70t. 42

> 

El balance econ6m1co de 1972 es realmente desastroso. Se
qdn un informe de la OEA, en 1972 se red~jo el PBI por habitante 
en un 1.2\ respecto a 1971'. Se registr~'. un deacen2'o del 2.9\ -
del producto agropecuario (un descenso .de un 11.S\. en la agricu~ 
tura y un crecimiento del producto pecuario de un 1.2\ por un --
6.St de incremento de sus exportaciones tras cuatro mes~s de ve
da al consumo interno y un aumento en los precios internaciona--. 
lea) J y un descenso del l. 2\ del producto :Cndus.trial. 

Al estancami.ento productivo se le agrega el deterioro en -
las importaci.ones de bienes y B!3rv.icil)s en un 6. 3'. 

Se redujo el consumo e~ un o.4t y la inversidn de capital 
en un 10·,9\. 

El indice de' precios al consumo registra un incremento del 
94.7' entre diciembre de 1971 y diciembre de 1972, previfndose·.;. 
·Una. inflacidn del 120t hacia finales de 1973. 

Loa salarios reales en 1972 tienen una calda de un 22t en 

~ 2 ) Resumen de "El Popular• recogido por laa.ruerzaa Armadas en 
la citada cronoloq!a, en la p. 755, 

f 
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ralac~n al año anterior. Para junio ·de·l973, 81 salario real -
1er' al 87.2\ del valor da 1968. 

11 d•ficit del Estado w•e mantuvow en un 13.1\ del PBI, -
por un' 57\ de incremento de 101 impue1to1·a1 comercio exterior -
(qua •• tradujo en un aumento de loa precio~ de 101 producto• --
a9ropecuario1 da 140.9\) y por una cont'raccidn del gasto pdbl:ico 
da un 40t en 101 rubros de retribucione1 personales y aporta• de 
1e9uridad •od'lal y de una disminucidn del 58' en compra• de b.i•-
nH y 1er:victos. . · · . .· · · 

El informa consigna que el dnico rengldn que mantuvo su1 -
valor•• reales del año 1972 fue el pago de los interese• 1obr• -.. ,. 
11 deuda pdblica, naturalmente qua a la banca·privada. Hacia 111!, 

yo de 1973, · •bta regi1tra una notable acumul&cidn de: reaerva1, -. ~ 

auaanta~do sus aáldos ne~os en.~s de un 10001! · 

r. liquidez de la econom!a marca en 1972 un descenso de un 
29\ respecto al año anterior. La deuda externa que para 1968 -
ara de 500 ~1llones de ddlares, en 1972 sobrepasa loa 900 ~illo~ ............... 
n••· 

El pe10, indica el informe, sufrid una devaluacidn de un -
100\,·cotiz&ndoae de $25~ a $500 por d6lar llegando a cotila~ 
1e en septiembre de 1973 a $892 frente a la divisa norteamerida-

. 43) 
na. 

" En fin, lo• ~omen~rio1 abundan. 

f .4 La 4...Ct~Ytnciln· dt L44 Fut~z44 Ai&a4d44 en L« potlt~c4 
llClC.lOflAL 

In al numeral 2) de los rasgos caracter!uticos del año 
1972 (pAc¡. 271) mancionamo1 "la preaenc:ia irreversible de la• -

O) OH•CIAP, Et. u &ut.1uo .ln.tuno IJ· l.«4 necu.ldadu de 6.inanc.lci 
11.4utb u.t""º p411.4 ti. du«M.otlo dt Wr.u~U41J, wuhin~ton, 1973. 
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Fuerzas l\rmadas en la escena . nacional". .Este es un tema de suma 
_ . complejidad, del que naturalmente no se puede hacer un tratamie!l 

to aimplista y esquem4tico, especialmente a partir de las diver-. 
·aaa experiencias en el continente que van.desde las dictaduras -
ail:l.tares entre9uistas 'en Centroamérica, Brasil y Argentina, has 
ta loa procesos democr4ticos en Perd y BOlivia, con la preaencia 
de las fuerzas arma~aa tambi~n en ellos, · En ello se fundamenta 
nuestro rechazo a hablar en general del tema. y nuestro inter,s, 
por el cont~ario, de circunscribirlo al proceso pol!tico-social 
uruguayo, en su especificidad concretá. Por lo dem4s,extender -
el ~&lisia en este t6pico rebasar!a loa objetivos centrales del 
trabajo. 

Socialmente, las Fuerzas Armadas uruguayas revisten algu~-. . 
noa rasgos que las disting.uen de muéhos cuerpos armados del con-
tinente. Por su composici6n social, la mayor parte de la ofici! 
lidad de las tres armas, y m4s particularmente del ejercito, pre_ 
viene de las capas medias y la pequeña burques!a. En el marco -

·del sistema pol1tico uruguayo, las Fuerzas Armadas hab1an desarre, 
llado una fuerte tradici6n civilist.a y demqcr4tica, sin particip! 
ci~n en la vida pol!tico-institucional del pa!s en lo que iba del 
si9lo, aunque ideol6gicamente la oficialidad estaba muy subordin~ 
da al bipartidismo, con orientaci6n principalmente hacia el Part! 
do Colorado. 

A diferencia de otros pa!ses, la carrera militar no consti
tu1a en el Uruguay una v!a de ascenso econ611ico o social y menos 
el acceso a "castas" •. Los militares uruguayos compartlan en·~ -
forlQa da vida y en su conducta social, todos los rasgos t!picos -
da.la claae media. Los que 1egu!an la profesidn militar estaban 
claramente def inidoa por la vocacidn profesional· rn4s que por el -
preatigio social de pertenecer a un arma, que era escaso. 

ID• diferentes cuerpos policiales, por su lado, eran conce
bido• como un mecanismo "empleador" de sectores rurales ó margi~ 
le1, y la pertenencia a esto• cuerpos· representaba adn un menor -
prestigio social. 
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Np obatante la tradicidn democdtica y profesionaliata de 
la• Fuerza• Armadas, ·su adoctrinamiento en Panallllf y.en otras ba . -
ae1, tend!a a crear en la oficialidad la idea de que todo movi-. 
aiento popular era "aubveraiv1o~. 44 > 

De toda• fol'Jlllla, en 1968 ten!an un papel·importante a au 
interior altos oficialea democr4ticos, de quienes el m4s desta-. 
cado era el General L!ber Seregni,.Comandante de.la Regidn Mil! 
tar No. 1 de Montevideo, donde estaba la mayor potencia militar 
del pata. ~crata, cónatitucionalista .109rd formar un gru
po de orientaci6n iimilar en torno suyo y de considerable in--
flu~ncia en el ejdrcito. Expl!citamente, una votacidn del Cen
tro Militar en 1968, confirmd esta orientacidn, frente a grupos 
minoritarios encabezados por oficiales de adhesidn fasciata du
rante la Sec¡unda Guerra Mundial. 

Desde 1968, ias fuerzas armadas fueron involucradas en -
la represidn y militarizacidn de los funcionarios estatales y -
en la vigilancia de los locales universitarios. "El General Se 
regni es, aun en esa• circunstancias, elemento de ponderacidn y 

pacificacidn. Reitera sus principios de defensa de la conatit~ 
cionalidad, cuando ••.volvieron numerosas y frecuentes la• exho!:_ 
tacionaa para que ella fuera violentada. Como consecuencia di-
recta de lo anterior, en noviembre de 1968 solicita su paae a --
1ituacidn de retiro1 se le concede en abril de 1969. El hecho -

. ' . 

1e produce en medio del respeto general y del. cariño y reconoci
aiento de 1u• subordinados y alumnóa". 45 ) 

In 19¡9, 1970 y 1971, Pachaco Areco visita loa cuartel••, 
exalta el papel de la1 Fuerza• Armadaa buacando intimidar no ad 

. -
lo • 101 1ectore1 ma. movilizados, 1ino a toda la. llamada clase 

U, .Contenido eHncial de la llamada . "Doctrina de Se9uridad Na• 
ciona1•. Sobre eate t•ma abunda la literatura en América L~ 
tina. 

45) •ubicaci~n hiat~rica del Gral. se~e9ni•. •n LA Au.to~4d4d det 
put6to , p • lB • 
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pol1t1ca, El 9 de septiembre de 1971, en plena oampafül electora~ 
•e1 Poder Ejecutivo encomienda a los Mandos Militares del Ejérci
to, la Armada y la Fuerza A'rea la conduccidn de la lucha antisub 
veraiva con la cooperacidn de la Policta (decreto No, 566-971) "4t>, 
cre4ndoae la Junta de Comandantes en Jefe para la represidn de -
la guerrilla. En ese año se realiza una verdadera campaña al in
terior de las Fuerzas Armadas -apoyada por los cuerpo• infiltra-
do• al servi..,io directo de la CIA y el PenUgono- contra el Fren
te Amplio, ~famando a Sereqni candidato a la Presidencia de la -
Repdblica, y a otros oficiales, a los·que se presenta como sedi-
cioaos y traidores a la patria, Muchos oficiales qonstituciona-
li1tas son desplazados, mientras se compromete a una parte de la 
oficialidad a no entregar la presidencia, ni a'sereqni ni a Fe--
rreira Aldunate, 

El cruento enfrentamiento a la guerrilla agregar~a tambidn 
elementos aglutinantes autodefensivos ,~n torno a los idedlogos de 
la •1ucha antisubversiva", 

Con ingentes recursos materiales, e! gobierno trataba.de 
ab1orber los ef~ctos de la crisis econdm,ica en el seno de las --
Fuer~a• Armadas y policiales -que golpeaba por igual a civiles y 

militares- buscando generar un distanciamiento y diferenciacidn -
•C!Cial ~ua impidieran una mayor sensibilizacidn por los problema• 
populares. De lo• efectos de la crisis econdmica entre los cuer~ 
po~ armados, da cuenta el libro publicado.por la1 Fuerza• Armadaa. 
en 1976, anteriormente citado, en cuya cronolog!a se lee: 

•5 de junio de 1970. ss arrestado por indi•ciplina -
paraonal de la Guardia Republicana que reclama mejo
ra• d• 1ueldo .y autorizacilin para ve•tir de civil -
cuando abandona el servicio a fin de evitar au reco-
nocimi •nto" (p. 661) • · · 

~9 de junio de 1970. Oficiales de la Polic(a •• so-

'6) JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE, Lu FCLe.ltZU All.m4dcu 4! Pu.e.bto -
.0.\4en.t4t, T. 1, 2a. parte, p, 702, 
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lidariaan con el personal, neg,ndose a pr~bcntüc~~ •l 
examen de Pa1aje de Grado en el ln1tituto de En1•ñan-
1a 1olicial" (p. 662), 

•10 d• junio de. 1970. Son arre1tado1.por in1ubordina
ci6n 70 funcionarios policial••·" (p. 662) 

El Men1aje Presidencial del 29 de diciembre de e1e año - -
(1970), recoge sin lugar a dudas este problema: 

• ••• Bn ••a lucha por la defen1a del orden y la1 in1-
tituciones contra la actividad cruel y 1olapada de -
••• or9ani:aci6n 4estructiva y antinacional, .••t'n -

· e11peñado1 con abnegaci6n y patriotismo que merecen el 
•'• amplio y perenne reconocimiento de nuestra aoaie 
.dad, las Fuerzas Armadas y Polici4.le1 de la Repúbli:" 
ca, a 101 que mi gobierno procura estimular en su no 
ble y trascendente tarea, haciendo jugar los recur-:" 
101 a 1u alcance para modernizar y ampliar los medio• 
de que disponen, dotándolas del material y la asi1-
tencia técnica que necesitan para su mejor eficacia, 
y procurando crear·condiciones que tonifiquen la mo
ral de sus efectivos ••• " 47) 

. 
La insercidn institucional de las Fuerzas Armadas en la e1 

cena pol!tica nacional traer4 como conseo~encia ldgica su cra--
ciante toma de posicidn sobre los graves problemas por lo• que -
atravesaba el pata. 

Sin una coherente definicidn ideoldgica y progra~tica, 

con profundas heterogeneidade1 y desniveles en su interior, con 
una.9eneral incapacidad tdcnica y pol!tica para a1wair la probl! 
dtica· estatal, la ingerencia da las F.uerzaa Armadas en el 4'1bi
to institucional e1taba plagada da contradiccionea.antra sector•• 
difarentes1 de1de lo~ ejecutoras materiales da lo• a1pacto1·mi1 
repudiable• de la rapre1idn (generalizacidn da la tortura brutal, 
1ecua1tro1 y a1esinatoa), hasta los 9rupQ1 qua expre.abln una CO!!, . . . . . 
fu1& preocupaci6n por la situaci6n social del pa!s, da alguna 111!. 

47
> PACHECO ARECO, J, 0~4CU~404,:~tK44jt4, •• , T, 2, p, 131, 
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nera •en•ibles a la movilizacidn popular y sus postulados, Eje! 
plo claro de .ello es una resolucidn del Cl~ Naval, que agrupaba 
a lo• oficiales de la Marina, en el transcUE&o de 1972, en la -
que •e planteaba: 

•Que manifie•tan su profundo repudio a cualquier fo~ 
aa de •ubver1i6n, ya sea la que empuia la• arma• pa
ra a•esinar cobardemente, la que expolia la econom!a 
nacional, la que usurpa al pueblo el producto de su 
trabajo, la que propende a la corrupci6n moral, admi 
nistrativa y/o pol!tica, la que practica el aqio y = 
la e•peculaci6n en desmedro de la poblaci6n o la que • 
compromete la soberanía popular." 4Bl 

En septiembre de 1972 declaran que su lucha contra la sub
versidn contint1a ·a P.esar de la derrota del movimiento Tupamaro, 
en tanto son tambidn subversivos los delitos econdmicos, lo~ ne-

. gociados fraudulentos y especulativos que se proponen desterrar. 
En octubre, se hacen cargo de la Comisidn de Represidn de los -
lllcitos Econdmicos (CRIE), un organismo de·gobierno de actua--
cidn hasta entonces nula, y encarcelan al l!der del Partido Col~ 
rado Jorge Batlle y al ex-ministro de Pacheco Areca, Jórge Peir~ 
no Facio, junto a otros implicados en oper.aciones fraudulentas y 

negociados con moneda extranjera. En enero de 1973 hacen pdbli
co el escandaloso manejo de los bienes municipales de la Junta -
Departamental de Montevideo por parte de pol1ticos oficialistas, 
con una detallada denuncia de la corrupci6n administrativa impe
rante en ese gobierno local. E~ ese mismo momento se vetan una 
••rie da candidaturas preparadas por·1a Pre•idencia para cubrir' 
car90• an la direccidn de lo• Entes Aut6ncmoa, aduciendo las im
plicancia• de mucho• de los propuestos, en illcitos econ6micds. 
Poco ante•, H habla producido un hecho pec:uliar: la negativa a . . . 
reprimir la huelga del transporte urbano del mea de octubre de -
1972 por considerar justificada y legltiaa la movilizaci6n sind! 

491 JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE, L44 FFAA 4L putbto o~itnt4t: 
tL p~oct4o potltico, P1 7, 

J:.: 
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cal. Eq diciembre ~ 1972, el Comandante en Jefe del Ej•rcito, 
en una actitud ciertamente aorp.t"eildente, condend pClb~icamanta el. 
••••inato por una patrulla militar del estudiante Joaqu1n Kluvel". 

LO que para· Jorge Batlle era la Ntupamariz'acidn" de cierto• 
a1li~re1 ("alguna gente puede decir la verdad·cuando dice que -
al contacto permanente con algunos idedlo9os de la sedicidn y al . -
guna gante, les ha hecho creer un poco las razones que la sedi~-
cidn aducla para matar oficiales y matar civiles y para aecue1-
trar gente") 49 >, era uná mera simplificacidn del problema. 

Si bien es cierto que este contacto habr!a sido un factor 
en eate nuevo cuadro, hay que pensar que respond!a fundamental-
mente a la influencia que la lucha de clase• y la conmocidn so-
cial tenlan sobre las fuerzas armadas, las que, aunque indirect! 
mente y en forma confusa,, no pod!an ser ajenas al eje de divi~-
li~n social imperante en el pa1s. 

El Frente Amplio, presidido por .un prestigioso militar,' -
ten!• una meridiana claridad sobre el problema. Enfrentaba la -
tal•a dicotom!a "civil o militar" esgrimida por algunos grupo1 -
de ultraizquierda y reconoc!a en estos hechos una expresidn poli 

' -
tiva del proceso de c9nfrontaci6n social de loa dos programa• a~ 
t~qdnicoa, manifestando a la vez, en form,s independiente, au ca- . 
rlcter l.illlitado. 

In un importante acto realizado· el 3 de noviell\bre de 1972 · . . 
en la Explanada Municipal, .Ltber S•regn1 daba ~a posici~n d•l.r~1 

' ' 

•Laa fuera•• araadaa, en el proce10 d• lucha contra 
la aubverai6n, fueron •d•iti•ndo que •xiat• otro ti• 
po d• 1ubver•i6n ••no• aparente, p•r• no meno• grave, 
conai1tent• en ••n•:to• .econ6micoa ftaudulento1, dn· 
to•a• d• la de1coapo1ici6n de un aiatéaa que 1oaete 
al pueblo oriental a la deaocupaci6n, a la careat!a 
y a la mi••ria~ mientras unos pocos a•dran con estas 
circunstancia•. La peraecoción y el caati90 de al9~ 
no• culpables d• delitos aocioecon6micoa, provoc6 la · 

• 
. O) .JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE, C6.1t,, op. é .. l,t, 1 '1', 2, P • 753 • 
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ieaccidn defensiva d• mucha~ personas que.amparadas 
por la e1tructura de poder yiqente, no admiten ni -
alcanzan siquiera a comprender el nuevo qiro que han 
to•ado las actividades represivas. He aqu{ el nuevo 
ingrediente, el cambio cualitativo de la situación -
que tiene conmocionado al qobierno y que adoptó la -
forma de la reciente crisis. 

In 1u origen la ideoloq!a del orden autoritario 1e 
iapu10 atacando la subversión armada. El ••tado de -
9uerra reinó en el pa!a. Cuando ello auoedi6, las mi 
nor!aa hrivileqiadas aplaudieron y apoyaron todos -= 
loa •'t+>doa, aun 11quellos qua lesionaban la dignidad 
hu•ana.; La Constitución y la Ley pod!&n ser viola-
das una y otra vez, siempre y cuando 101 grandes in
tereses económicos quedaran a buen resguardo, 

Pero la 16gica b&lica en su lucha coritra la aubv•r 
ai6n armada se encontró con los il!citos aconómicos7 
con una subversión social más permanente, m&1 profun 
da, m&s encubierta, fruto de una.violencia1escondida 
en las entrañ11s mi~mas de un r&qimen injusto .. 

A loa ojos de las fuerzas armadas comenzaron a en
caden1rae especulaciones y cambistas, evasiones de -
impuestos y defraudadores, contrabandos y contraban
distas. Fenómenos y protagonistas de una violencia 
sutil, pero ~o por ello menos aqresi~&~-~ 
•• ~E•a violencia económica que involucra, apena~ se 
avance en su análisis, a grandes ganaderos, indua-
trialea, b~nqueros y grupos extranj~ros administra
dores de nuestro comercio exterior, señala a un redu 
cido qrupo 1ocial encaramado en el poder... -
,., Ro nos engañemos ni se engañen aquellos que per
siguiendo estafadores dejan intactas las fuentes mis 
mas de la gran estafa que la nación ha sufrido y su= 
fre con tant~ intensidad,,, 
••• de lo que se trata es de dar un salto en el razo 
naaiento y admitir que en el Uru9uay la existencia = 
de tal•• delincuente• es efecto y no causa de un ti
po de organización económica,,, 
•• 9De all! que ei ingreso de un cambista o de vario• 
caabi1ta1 a l~• ~uartele1, si bien provoca mayor ca! 
tela y una cierta retraccidn en 'la actividad de •u• 
1ocio1 o co•petidorea, no ·afecta mayormente a quie-
nea si9uen concentrando la mayor parte de las divi-
••• del pata ••• 
, •• La lucha no debe 1er contra peraonas, 1ino con•• 
tra la el••• 1ocial explotadora h~1ta conquistar sus 
in~trumento1 de poder1 porque. la ~uerra debe ser por 
la liberación económica, Y la econom!a no se rige -
por conceptos moral•• o &ticoa, ni •• doma a fuerza 
de rebenque. 
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A caabi•taa pre•o1, propon••o• una aetodolog!a más 
correcta y ajustada • nuestra realidad, que consiste 
en •1 aonopolio.estatal de la• divisas, •• 
••• A especuladores presos, una metodolog!& correcta 
e• restituir a los trabajadores y pasi~os la capaci
dad adqui1itiva que le ha sido estafada, no por indi 
viduos 1ino por una organizaci6n y una polltica eco~ 
n6aica. 

In consecuencia, bienvenida sea la lucha contra -
lo• delitos socioeconómicos, si ea que ella se propo 
ne traspasar los umbrales de la mera moral económica 
y lograr una verda~era tran•formación del actual r'-
9iaen, que asfixia y liquida nuestra sociedad. 

Si eae uabral no se traspasa, la moralizaci6n que
dar& convertida apenas en moralina, en esa seudomo-
ral ya conocida con otros gobiernos, que siempre en
contrara chivos emisarios que sacrificar en aras de 
la •eguridad de los mis poderosos .•• • SO) 

X.1 evidentes contradicciones·entre una parte de las fuer-
1aa armadas comprometidas pol1ticamente con los intereses que re
presenta el gobierno de Bordaberry, con un lenguaje anticomunista 
y faschtizante, y otra empeñada en definir una pol1tica de "aa-
neamiento" dirigida contra personeros de los sectores oHg4rqui-
coá, se manifestarta de la manera m&s aguda.en la crisis institu
cional de febrero de 1973. · 

Bordaberry habla resuelto la sustituci6n del ministro de -
Defenaa AmlllrmoMalet por el Gral. Francese, quien hab!a ocupado -
••• car9~.en la dpoca de Pacheco Areco. · 

El Ej•rcito y la Fuerza Adrea planteaban su oposicidn a la 
re10lucidn, en' tanto ella "retiotraer!a a las Fuerzas Armadas a la 
1uperada epoca de ser el brazo armado de intereses econdmicoa y -

pollticoa, de espaldas al cumplimi•nto de aua misiones eapectf 1-
caa de ae9urtdad nacional y a loa intereses de la Naci6n".Sl) · 

SO) HREGHl, r.. La. a.u.tolf..ida.d de.t pue.bto, pp. 90-93. 

Sl) C&~. ~ANDINELLI, J., Op. ct.t,, T. 2, p. 83, 
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El 9 de febrero se dieron a conocer. una serie de.comun;f.ca
c!o1 del Ejdrcito y la Fuerza Aérea por caden• de radio y televi-~ 

1i6n, entre los.cuales los comunicados ndmeros 4 y 7, enunciaban 
101 fundamentos prograll\l(ticos de las Fuerzas Armadas, La Marina 
no 101 11Uacribi6 y durante los d1as de la crisis institucional se 
opuso aliiertamente a loa planteamientos que conten!an, por consi
derarlos violatorios del orden legal, rodeando con efectivo• ªX'lll!. 
do1 a querra, la Ciudad Vieja. 

Lo• objetivo• expuestos como base para el desarrollo nacio . -
nal arana· reforma agraria, enfrentamiento a los monopolio•, dia--
tdbucidn democrltica del ingreso nacional, creacidn de nuevas -
fuentes de trabajo, reivindicación de la soberan!a nacional, y -

otro1 puntos de alguna.manera objetivamente coincidentes, en tdr
mino1 generalai, con los viejos postulados del movimiento sin~i-
cal y de clara oposicidn al·r~gimen imperánte. Aunque e~ ellos -
expre1aban la intención de respetar al moviJliento obrero y al ea~ 
tudiantil, esos mismos documentos inclu!~n un duro ataque al ma.r
xi1mo -por extensión,· a la f iliacidn politica de las direcciones 
obrera•- que evidenciaba una fuerte desconfianza hacia el movi--
mianto obrero y al mismo tiempo, los dif1ciles acuerdos fraccion! 
lam que hab1an ~etr4s de su aprobacidn por las distintas tenden-
cia1 11\iUtarea, · 

"In 101~hechos, los 'comunicadoi 4 y l' fueron pro-
dueto· de una soluci6n de compro.miso eDtre sectores -
•ilitares que, con co~tenidos diferentes, buscaban -
con1olidar su participaci6n pol!tica en los asuntos 
nacionales. No expresaban por cierto el predominio 
de una tendencia nacionalista, pero s! confirmaban -
au ex~stencia y su infructuoso esfuerzo por imponer 
~u orientaci6n al proceso." 52) 

B•• mi1mo dla, Bordaberry llamd a las tropas a de•conocer 
a 101 mandos, convocando el apoyo popul~~ en uria clara provoca•
cidn hacia la guerra civil. 

52 • LANDlNELLI, J,, op. c~t.t T, 2, p. J4. 
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. . 
En laa 4ltima.s ho~as de la tarde, largas columnas hurqa,na• 

u.rc:haban a pie desde los distintos puntos de lA ciudad y,. se <:O!!, 

centraban.al llamado del FA. en la A.v. 8 de Octubre, en un gi;an· 
teac:o acto en el que date dab~ su posicidn ante los hecho1, coi~ 
cident• con la de la CNT. 

·~ •• con laa ma••• en la calle por un programa, Gnica 
posición clara y firme, Pero al mhmo tie1npo, una -
consigna~ la renuncia de Bordaberry. E•• consigna -
no era •"1lplemente la búsqueda de un atajo o de una 
vuelta, J .de una soluci6n golpista. Era señalar qui 
puntos como lo• enunciados en los comunicados 4 y 7 
no podtan cumplirse, manteniendo las estructuras pre 
aidenciales y de gobierno que correspond~an al domi= 
nio de la oliqarqu!a. · ·(: .. 

No iban a la cola de nadie, planteaban la presen-
cia del pueblo y su capacidad de definición.~Y toma
ban en manoa'del pueblo la reclamaci6n del cump~i--
miento de esos puntos... ' 

LCuíles eran las posiciones posibles en febrero? 
Una, pleqarse a Bordaberry: el presidente eran las -
instituciones, el esquema era el qolpismo y antiqol
pismo, civiles y militare si. otra, neqo,c¡~~.\\. determin!_ 
das salidas constitucionales, beneficiosas principal
mente para su sector, como lo hizo el Sr. Ferreira -
Aldunate, y luego irse a barajas ante· el fracaso de 
e~t~1 otra, adoptar una expectativa critica, lo que 
el.General Seregni l1am6 balconeo y ltie90 explicar -
intelectualmente en la forma más inteligente, m&s --· 
critica posible, que la culpa de eso la tenía Borda
berry y tambi'n los militares1 ot~a, procurar ir a -
la calle con el pueblo, gravitar en los aconteciaien 
toa por una salida positiva. Hastá ahora, la histo= 

'ria no•• ha hecho desde los balpones, ni en negocia 
~iones por arriba, y la defensa de Bordaberry era ci 
locar•• en Gltiaa instancia, en. la condici6n de eaci 
do de la oligarqu!a. · -

Claro ~.t,, •• trata de definir. Si Bordaberry -
era la norma democr(tica y 101 militar•• el gorili•
ao, claro que tentamos una respuestar llamar al pue
blo a la huelga genera~, a la lucha, a las callea, a 
salvar lo poco de libertad que el pa!s tuviera. ªºE 
daberry Lera la libertad y la estabilización? Lera -
otra coaa que el mantenimiento y la· afirmaci6n de la 
roaca? 

Si 101 acontecimiento1, con todos sus ~•pactos de-. 
finidoa, indicaban otra cosa, se debta actuar inde--
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pendi•ntemente, como lo hicieron el FA y la CNT,"53) 

El d1a·ll de febrero renuncid el Jefe de la Armada. El -
12, la Junta de Comandantes en Jefe anuncia un comunicado No, 11 
en el que se presentan loa tdrminos del acuerdo formal realizado 
en la base militar Boisso Lanza entre el presidente y loa mandos 
militares para superar la crisis: la regularizacidn de la pre--
1encia militar a nivel qubernamental con la creacidn del Con1ejo 
de Seguridad Nacional (COSENA)1 renuncia y pase a retiro del Co
mandante en Jefe del Ej,rcito, Gral. C'sar Kart1nez, quien ara -
la cabeza visible del movimiento castrense. 

Este acuerdo fue el pre,mbulo de una rearticulacidn inter
na en lo institutos.armados en beneficio de los.grupos ~s dere
chi1tas que hab1an participado recelosamente de los pronuncia--
mientos de febrero, Fueron d1as de trabajo febril de la embaja
da norteamericana. 

R&pidamente, los mandos militares vaciaron de su contenido 
y prop6sito real las propuestas de los ya reducidos se~tores de
mocr4ticos de la oficialidad, y mediante el desplazamiento de -
aquellos que, confusa e incoherentemente. aiucha.1 veces, hab.tan -
adoptado una actitud objetivamente coincidente con aspectos im-
portantes del proqrama del movimiento popular, produjeron una -
tranlfor111acidn radical de la inestabla.·correlaci6n de fuerzas en 
el seno de las Fuerzas Arm~daa. En adelante, ~ata• ser!an co~e-
1ionadas por la fraccidn ultraderech~sta que lea pondrta en pos! 

ciCSn de ejecutoras del golpe de estado por el c¡u• puc¡naban los -
1e;mento1 de las clase• dominantes vincul~do• estrechamente al -
9obierno.1 

El dta 15 de febrero, a tres d1asdel comunicado No. 11, -
.. reunta. la Mesa Rapre1entativa Ampliada de .la CNT, refrendando 

Sl) ARlSHENDI, R, "La cri1i1 uru9uaya ea la fa1e·actua1.• U~u--
. 9ua.11 .11 Aml.11..ica. La.Una 1.?.n lo4 , , • , pp. 199-200. 



- 293 -

1u declaraci&n del 9 de febrero y asumiendo, como lo hab!a he
cho en.loa 5 año1 de inestabilidad institucional y faaci1tiza• 
ci~n del pa1a, desde 1968, un rol prota96nico, poni•ndo al pu!. 
blo en la calle, 

A la cla1e obrera no le eran indiferentes la1·forma1 
e1tatales~ El·vaciamiento de las. instituciones democr&tica1 -
por parte de la oligarqu!a, que era la marcha al fascismo por. 
el camino aparente del institucionalismo, le exiq!a elevar atln 
maa au defensa de la1 libertades democr&ticaa, buscando en esa 
batalla unir a mas ampiios sectores·sociales y poltticoa, impa 

. . -
dir la recompoaici6n y el reagrupamiento de fuerzas de la oli-
gar~u!a que se estaba produciendo .• · · 

A esa altura de los acontecimientos, la crisis insti
tucional y polttica, los enfrentamientos del Poder Ejecutivo -
con los dem4s poderes es~atales, hab1an.adquirido niveles in--
101pechables. 

El Poder Judicial era blanco permanente de las presi!!, 
nas del Presidente, ministros y mandos militares, en relación 

. . 
a 101 procesos legales a los detenidos pol!ticos. El 5 de fe-
brero de 1972, por ejemplo, el Poder Ejecutivo hab!a remitido 
a la Suprema Corte d~ Justicia un Mensaje en el que se le man! 
testaba el inconveniente de realizar los interrogatorios en las 
1ede1 judiciales "de personas detenidas por sedici6n, as! como 
con la1 fugas producidas en dichos· lugares". El 18 de ese me1, 
la Suprema Corte reapondi6 a ese ~enaaje expresando que no ~~
aceptaba que loa jueces competentes en. materia penal conat1tu-· 
y~ran aua despachos en loa centros carcelarios en 101 que se -
hallaban loa detenidos sometidos a juicio. ~· . Puerzas Arma
das comentartan este hecho, años deapuda, manifestando su cla-· 
ra opo1ici6n a este Poder del.Estado en loa siguientes t6rmi-
no11 

•una de las tanta1 muestra• de de1ubicaci6n del Po
der Judicial sobre el que por diferentes v!a1, las 
organizaciones sediciosas.ejercen influencia, ae9ún 
re1alta de numerosos episodios, forma~mehte ba1ada 
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. 
en ••t• caao en el principio de aeparaci6n d• pode-
re•, como ai la actuaci6n de 101 ••qiatradoa penal•• 
en lugar distinto que el de sus propia• sedes en -
circunstancias tan excepcional•• fuese ausceptible -
d• ~fectar su independencia." 54) 

La Iglesia cat6lica, por su parte, era continuamente at! 
cada por el gobierno y aqrupaciones fa.cista• por su pGblica -
4iaenci6n con la pol1tica gubernamental, por los reclamo• de -
cambio• para el pa!s y respeto al~ persona humana, manifesta-· 
4oa una y otra vez por el consejo Eoum6nico Uruguayo. En el -
affo 1972, numerosos sacerdotes fueron detenidos acusados· de -
pertenecer o asistir a la sedici6n y varias iqlesias allanadas 
en el entendid~ de que eran centros de adoctrinamiento subver
aivo. 

LOs centros·culturales no eran ajenos a esta situaci6n. 
En reiteradas oportuni~ades fueron allanadas salas de teatro -
y censuradas obras, por· considerarse contrarias a las normas -
de •sequridad nacional". El teatro:s1 Galp6n fue allanado por 
poner en.escena ~a obra "Fuenteovejuna• de Lope de Vega, en -
•una grosera deformación con clara intención pol1tica ••• '.actu! 
liada' por Antonio Larret~ y Dervy Vilas •••. "SS) El 26 de ene . -
ro de 1972, el Poder Ejecutivo establee~ •normas relativas a 
la difusi6n.de obras literarias con el objeto de mantener la -
fidelidad de toda creaci6n intelectual q\le cae en el dominio -
pdblico, principio reiteradamente·violado por diferentes con-
junto1·y 'directores teatrales con fin•• de propaganda antina-
cional y subversiva.• 56

> 

54) 

55) 

56) 

iJUllTA DE COMANDANTES l!lH JEPE, op. e.U~, p. 710. 

1fb.ld~' p. 648. 
lb.id.' p. 705. 
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El llamado a la •pacificacidn con soluciones" hecho por 
el. FA y la CNT, ast como la consigna de renuncia de Bordabe-
rry, adquirlan en el primer semestre de 1973 fu~rza aglutina! 
te de amplios sectores sociales. su planteo, determinado por 
la contradiccidn fundamental de la escena nacional entre oli•. 
9arqula o pueblo, iba incorporando las mdltiples contradicci!!_ . 
n•• •ecundarias que la acelerada moviliClad polttica iba gene
rando. y afectando a cada vez m4s diversos grupos sociales." 
Con ese objetivo, la CNT convocd al mi~ popular en la Expl! 
nada de la Universidad el 22 de febrero de 19731 y el Encuen
tro Nacional por Soluciones, a la jornaCla del 29 de marzo, -
con ocupaciones de centros de trabajo en la.mañana y la mani
festacidn de la tarde co~ unos 250 mil: participantes, llenan
do la avenida principal desde el Obelisco hasta la Universi
dad. 

La contraofensiva sindical y del DID'Vimiento de masas -
mostraba su capacidad de resistencia frente a la represidn y 
al terror fascista y le confirmaba como e1e del enfrentamien
to program4tico que impregnaba a toda la sociedad uruguaya. 

El creciente aislamiento social y pol1tico del gobierno 
de Bordaberry proventa tambi~n del re~italizamiento de la ºP2 
aicidn parlamentaria de las fracciones liberales de la burgu! 
ala, en el marco recortado. y mediati~ado del estado de dere-
cho. · 

In los meses de mayo y junio, el enfrentamiento del go
bierno -•dlo apoyado por la estrecha fraccidn financiera 011 .. 
g4rquica aliada al .imperialismo• con el Parl,amento, gir6 en -
torno a las pretensiones gubernamentales da desaforar al sen! 
dor Enrique Erro del F.A., a quien acusaba de pertenecer a la 
guerrilla. La negativa de la amplia oposici6n parlamentaria 
da llevar a cabo el desafuero, fue utilizada como pretexto P! 
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ra la di1oluci6n de ambas camaras el 27 de juni9 de 1973, ins-• . 
tauraridose un r~gimen que significar4 un cambio cualitativo en 
la forma de estado, dirigido contra la clase obrera y el movi
aiento. popular, as! como contra la burgues!a liberal de inspi
raci6n reformista o moderada1 la violaci6n de todas las liber
tad•• pQblicas y sindicales y el dominio del terror como meca-. . 
ni1mo de dominación: todos los mecanismos de representaci6n p~ 
pular fueron anulados, se prohibi6 el funcionamiento de los -,-

1 . 

8indicatos Yj!liminadas las conquistas legales de los trabaja-
dorea1 se suprimió el derecho constitucional de huelga, anula
dos 101 contratos colectivos1 se suspendi6 indefinidamente la 
actividad de todos los partidos poltticos y'ª 1legaliz6.a los . 

. • . 
de izquierda. La acci6n opositora fue convertida en delito. 

!l terrorismo de estado institucionalizado~pasaba a po-
tenciar en extremo el papel de la represi6n sin fijarle ltm1-
te11 en poco tiempo, decenas de desaparecidos y muertos en la 
tortura y m4s de siete mil presos pol!ticos, eran cu resultado. 

Para las fue·rzas sociales. promotoras .. Q.Q.J.a ruptura del -
orden constitucional, el golpe de estado no era un medio des~! 
nado a resolver o absorber las fricciones· irreconciliables en
tre las distintas fracciones de las clases dominantes; era la 
vla para establecer una durable e irreversible estructuración 
···~~tal que liquidara al movimiento obrero y popular y al sis
tema polttico democr4tico. 

(Decreto No. 464/973) : 

•aeaultando1 I) Que la realidad polltico-in•titucio
nal del pa1• demueatra·un paulatino, aunque cierto y 
9rave, decaecimiento de la• normas conatitucionale• 
y le9alea que ·conaa9ran derechos· y confieren competen 
ciaa a la• autoridad•• ••tAtales. Eate proceao, inI · 
ciado tiempo atr&s, adquiere hoy caracteres extremos 
por la parSliai1 que crea en la din'•ica de la• In•
tituciones PGblicas y en la propia vida del pata. Es 
que la acci6n delictiva de la conspiraci6n contra la 
Patria, coali9ada con la complacencia de 9rupos poli 
ticos ain sentido nacional, se baila inaerta en las
propia 1 instituciones y adherida muc.h&I! vece a a ellas, 
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para a1t presentar•• encubierta co•o una actividad -
tormalmente le9al, En ri9or, este proceso ha co~du• 
cido, bajo la apariencia d~ la legalidad, a trenar -
la le9!tima acci6n de los Poderes representativos y 
a deavirtuar el le9!timo ejercicio de derechos indi
vidual•• tales como los de libertad, emisi6n del pen 
1amiento, asociaci6n, trabajo, propiedad, atentando
aal contra las base• de nuestro ai•tema democr&tico 
republicano establecido por la voluntad qeneral, 
ll) Que por otra parte, las or9anizaciones sindica-
le•, la ensefianza en general y aan los propios Pode
r•• del Estado padecen esa penetraci6n y sufren esa 
conapiraci6n que, por diterentea ••dios, pretende -
desconocer la voluntad de las mayorías expresada li
bremente en las elecciones nacionales y sustituir -
los 6r9anos naturales de Gobier~o, ejerciendo desde 
las propias instituciones un poder ileq!timo que in
cide en las decisiones administrativas y qubernati-• 
vas,,."57) 

Tiempo despuAs, el presidente Aparicio M6ndez, sustituto 
de Bordaberry por decisídn militar en 1976, luego de corto in
terregno del obsoleto Dr. Demichelli, definir!a as! la sustitu 
cidn pol1tica imperante a mediados de 1973: 

",,,El Poder Ejecutivo se encontró solo y ocurr16 lo 
que necesariamente ten!a que ocurrir, o el Presiden
te renunciaba o asum!a la responsa~ilidad de salva-
quardar la sequridad pdblica, Y lo hizo con la ayu
da de las Pue~zas ~rmadaa." 58) 

El mismo 27 de junio, la CNT y la FEUU llaman a una hual-
9a general por tiempo indeterminado, con ocupaci6n de todo1 lo• 
centros de trabajo y estudio, con la suspensi6n de servicios 
manteniendo .s6lo los de emergencia. 

El 30 de junio, el .. FA y al Partido Racional, en uná decl! 
raa16n conjunta, rinden homenaje a la CNT -ilegal!zada ese dta-

~,, C&~. BORDAIERRY, J.M., Po~ UK4 doctJt..i.n4 potltic« K4Cion4t, 
p. 7. 

SI) C&~. LANDINELLI, J., op. cit., p. 88. 
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y a la •ejemplar firmeza con que los trabajadores orientales -
vienen desarrollando la lucha por las libertades pdblicas y -

por 1u1 reiv,indicaciones espec1ficas ••• •, declarando. "su m!s -- . 
upUa y fervorosa solidaridad y :~el. apoyo .decidido a ese comba 
te popular en defensa de los intereses del pa!s" .• 59 ) 

El primero de julio, el FA emite Una declaraci6n en la 
que convoca a •todos los orientales honesto•• a unirse en el -
enfrentamiento a la dictadura, lanzando la consi9na de "consul 
ta popular•, Esta iniciativa es tomada por el Partido Nacional 
en la declaraci6n conjunta con el FA del 5 de julios 

. "La1 9randea tuerza• popular•• que •• entrentan a la 
dictadura consideran, después del atropello con•uma
do el 27 de junio, que no pueden permanecer exclusi
vaaente en una actitud de oposici6n y resistencia al 
Golpe. Es menester buscar soluciones que permitan la 
noraalizaci6n de la vida del país y el restablecimien 
to pleno de sus inátitucionea Y·~bra una perspectiva
ª los cambios fundamentales que:la comunidad reclama 
en lo• 6rdenes pol!tico, econ6mico, social y cultural. 

El Partido Nacional y el Frente Amplio, al tiempo -
que afirman .sus respectivas individualidades pol!ti-
cas e ideol6qicas, asistidos de un alto deber patrió
tico, convienen en presentar esta plataforma de solu-
ciones. . • 

Manifiestan a su vez su disposici6n abierta a dialo 
9ar con todas las fuerzas con vocaci6n y actitudes de 
mocr&t!cas, sobre las bases que 'soaeten al m!s libre-
y amplio examen de la opinión nacional, que adem&s -
del fervor de su adhesión, contribuir' a exteriorizar 
lo~ anhelos del pueblo. 
· La referida platafo~ma de solucione• implicas 
l. Restablecimiento ·de las liber.tad·es, derechos y c¡a• 
rantla• con•titucionales y legales en toda •u ampli-
tud. Brradicaci6n absoluta y total. de toda p~•ctica 
vejatoria a la persona humana. . 
2. Re•tablecimiento y reapeto pleno de los derecho• -
de 101 partidos pollticoa y or9ani•acion•• 9remiale1. 
l. Recuperaci6n del poder adqui1itivo de lo• •alariós, 
•ueldo• y pasividad•• y contenci6n de la careatla, --
1ubaidiando los arttculoa d• consumo popular, 
4. coapromi•o de la• tuerzas polltica• y 1ociale1 que 
de~ean el bien del pata para poner en pr,ctica un pr~ 

59> e,,,., RODRtGUEZ, E. Ef. FA conqu.l4.t4 ••• , p. 5 7. 
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9ra•a mtnimo de transformaciones econ6micas y socia-
•1ea que, eli•inando loa privileqi~s de q~e actualaen 
te gozan 101 sectores poderosos y liberando a la na= 
~i6n de sti dependencia externa, creen ~na real posi
bilidad .de progreso a la República. 
·s. Cese de Juan Mar!a Bordaberry. Establecimiento de 
un Gobierno provisional, representativo de ioa aecto 
res que sustentan esta plataforma de unidad, capaz = 
de iniciar inmediatamente la ejecuci6n de la misma. 

· 6. Realizacidn inmediata de una amplia consulta popu 
lar, que comprenda la instalaci6n de una Asamblea Na 
cional,Constituyente y Le~islativa, elegida por el= 
pueblo~ para elaborar las bases de una nueva inatit~ 
cional"iidad que consolide la democracia y facilite -
las reformas estructurales necesarias para lograr el 
progreso a que aluden loa numerales precedentes. Rea 
li&aci6n de elecciones para la constitución del Go-= 
bierno definitivo", 60) · 

Enfrentando una monstruosa represión, con miles de date-. ,. 
nidoa, destituidos, con .dos jóvenes asesinados: el .6 de julio, 
Ram&n Peré, estudiante de Veterinaria y el 9 de julio el obre-. . 
ro y estudiante Walter Medina (por pintar en un muro "consulta 
popular"), la ·hue.lqa c¡eneral es sostenida heroicamente durante 
15 d1as,. hasta el 12 de julio en que ·se· levanta por razones -
t4cticas. El d1a 9 de julio, en el transcurso de la huelga, -
las ~rq~nizac1ones populares convocan a"una concentraci6n en 
el Centro de la ciudad de Montevideo,. peleando sequndo ~ segu! 
do por el cambio de la correlaci6n de fuerzas. Atacada por el 
ej·arcito con tanquetas de guerra, ga~es lacrimógenos, carros -
lf:llS• agua y una densa balacera, la manif~staci6n se reagrupa 
una.Y.otra vez. Ese d1a, junto a varios militares democráti-
co1 del FA, es detenido el General L1ber Seregni •. 

Por diversos factores la hualqa general no pudo conver-
tir•• en una huelga insurrecciona161 l capaz de derrotar al go-

60> •aaaes para la salida de la actual si.tuaaidn FA-PNAL", C4JL. 
RODRIGUEZ, E. Et FA !4 fl.U.tall..ida.d • • :. , pp. 58-59, : 

61 ) Al respecto extendemos nuestro anÍlisis en el apartado •La' 
Universidad.y la crisis del Estado", P~·· 35-38 del prese~ 
te trabajo. 
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bierno dictatorial, Pero en su condicid~ de hue~9a "pol!tica~ 
• 1u victoria es indiscutible, Imp1di6 la consolidac16n del r~-

91Jaen dé1de el primer d!a, contr1buyd a desenmascarar su cont! 
nido oli94rquico, creando condiciones para una persistente re-
1i1tanc1a a la dictadura haciendo converger en ella a muy dis
tinta• clase• y fuerzas sociales y pol!ticaa1 fortaleci6 al m~ 
villiento obrero el que adem&s de medir 1us propias tuerzas, ..... 
1.tn divisiones ni fracturas, se convirti6 en el eje del vasto . . 
llOVilliento de'·esistencia hasta nuestros d!as, junto a sus ---
aliado1 hi1t6J¡cos, loa estudiantes, las capas medias urbanas . 
y rurales, loa asalariados rurales, los funcionario• pQblicos, 
lo• univenitarios. .. ·· 

:.:;·;. 

En la ~uelqa qeneral de 1973 se encuentran, indudablemen 
te, muchas de las respuestas a los heroicos 11 añqs de combate 
al fa1ciamo, totalmente resquebrajado en el presente •. 
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CAPIT"LO J. "LA. UN1VERS10AO Of L PUEBLO" • 

. A partir de 1968, el quiebre de la influencia directriz 
de la• formulaciones ideológicas de las clases dominantes so
bre loa intelectuales, fue absoluto. 

La producción intelectual del pa1a •• vio seriamente 
afectada en 1todoa·lo1 rubros por el clima de enfrentamientos 

• 
•ociale• y IJ°l1ticoa, redimensionando su sólida raiqambre de-
macr&tica. La generalidad del quehacer intelectual reflejó -
la insatiafacciOn y el desaliento de los convulsionados secto 

. . -
rea medios urbanos ante la ruptura del marcode referencia -
ideológico liberal del cual hablan sido. sujetos activos, pero . ' 
la influencia positiva de la crttica atmósfera pol!tica y de 
la movilizaci6n social, .abri~ el camino a un acercamiento es
table, articulado proqram4ticamente y estructurado qremialmen 

. -
te, de los m!s amplios y destacados representantes de la inte 
lectualidad con el movimiento obrero y popular. 

La Universidad uruquaya, tradicionalmente transmisora·
y reproductora de los valores democr4tico-liberales, respons! 
ble de!ensora de los mi~mos por mandato de su Ley Orqdnica de 
1958 (•defender los valores morales y los principios dejust! 
cia, libertad, bienestar social, los derechos de la persona -
humana y la forma republicana de qobierno", art. 2), enfrent! 
·r&.activamente, desde 1968, el. rumbo .regre1ivo que tomarla el 
proeeao polttico uruguayo. El hecho fue de trascendental im
portancia pues se ponla de 1111nifieato.que las·tensiones entre 
la Inatituci6n y e~ poder pol1tico n~ obedec!an -como afirma 
LandinelU.- a di•funciones attb~~as y coyunturales, sino que, 
por el cont~ario, respondtán a la no correapondencia entre -
loa objetivos de la Univer1idad y 101 objetivos pollticos y -
aociales de las clases dominantes~ lo ~e en esas circunstan
ciaa, implicaba la caducidad de.la heqemonia ideol6gico-cult!:!,. 
ral tradicional. 
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En esa •poca del desarrollo histdrico uruguayo,· en que la1 
claaea dominantes romp1an definitivamente con la ideolog1a libe
ral en que sé hab~a cimentado la conformacidn de las institucio
.nea 1uperestructurales y cuyos valores eran recogidos por las -
claaea subalternas, la Universidad aparee!& como.una institucidn 
cÓntraria al proyecto dominante de las clases en el poder, y ob- . 
jetivamente vinculada al proyecto popular de transformaci6n na-
e.tonal. 

La aguda confrontac.tdn entre el poder pol!tico y la 111ax1ma 
caaa de eatudioa, a la que permanentemente se catalogara cOJl\O -
•aubversiva", radica precisamente en el car&cter liberal de la -
Gltima. Paraddjicamente, no es a una "Universidad marxista• a la 
que se busca destruir, sino a aqudlla que reproduce los valores 
ideoldgico-culturales de la conciencia r,iacional óemocr&tica; ~-

otrora correspondientes con el proyecto hegemdnico estatal y que 
en la fase h1stdrica mancionada se encuentra absolutamente cadu
co para los detentadores del poder pol!tico, Al respecto comenta 
el pJ;Of. Juan Fl6: 

"••••ún dentro da la ideología domin~nte.aparecen en 
loa momentos cr{ticos contradicciones insoslayables. 
In e1ta momento en particular a6istimos a la abjura
ci6n de ·los principios de la ideolog!a democr&tico -
burguesa, si no en las palabras sí en la práctica de 
un• polttica represiva, por parte de sectores que -
lo• ll,an proclamado y aún los proc·laaan enfáticamente, 
Tal contradicción es particularmente significativa -
P•ra la Universidad, en l• medida en que, por una -
parte, ell.a sufre los efectos d·e esta pol!tica repre 
Jiva, y por otra, ella misma h~ propuesto una imageñ 
ideo16gica de su signif i9ación como sustentadora ac! 
rri•a de aquello• principios ahora conculcados.,. 
,, ~oi viejo1 principio• que la Universidad 1inti6 -
c~mo intanqiblea, •• y que proclam6 cu1tiodar en su-· 
pureza se vuelven ahora, •• en el fragor de una •u-
cho •l• violenta lucha d• clases, un arma contra la1 

·el•••• dominantes herida• por aua propia• ideas",1) 
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LA defensa que de los prinaipios. demucriticos hacen 101 unive~ 

•itario• que se enfrentan al gobierno de Pacheco Areco desde lo• 
viejo• lemau liberales, importa subrayar pqr lo dem4s, no tienen 
el •i•mo signif ic~do subjetivo que pudieran haber tenido tradi-
cionalemente. En estas circunstancias, la experiencia de la lu-
cha le• permite comprender que lo que estaba en juego no era •i!! 
pleaente la re1vindicaci6n formal de cierta• concepcionea, juat!_ 
mente en la medida en que, precisamente los que en la pr4ctica -
laa eatab~n negando eran t~dricamente sua paladines, y eran 101 

atamos que en nombre de ellas se opon!an al socialismo. 

El cumplimiento de las finalidades acaddmicas y cient!f i-
aaa de la Universidad -no solamente en lo relativo al majoramient.o 

da au estructur'a interna y la preservacidn de su autonom!a en ei 
ordenamiento estatal sino en lo relativo a los modelos de .desa--

' ' 

rrollo nacional- conducían objetivam~nte a la Institucidn a apo!:_ 
tar en la bdsqueda de un proyecto nacional alternativo. Y como -
ain9ularidad, el cuestionamiento universitario a esos .modelos de 
daaarrollo imperantes ser4 trascendido de los marcos estrictame!!. 
te acaddmicos para involucrarse directamente en el conflicto so-

.'. cial, en el que la Universidad definid un marcado alejamiento de 
la ideolo9!a. autoritaria dominante, tanto en la pol!tica de cada 
uno de aus estamentos como en el propiamente· institucional. 

La. destacada personalidad de. qu,ien fuera Rector de la Uni• 
veraidad en ese entonces,. por dos per!odoa sucesivo• desde ~966. 
hasta 1972, el Ing. Osear Maggiolo,. lograba sintetizar con abao- · 
luta claridad el car4cter del complejo desenvolvimiento univera!, 
tarios 

• •• la verdadera 9randeaa de la Uniyeraidad latinoam• 
ricana no radica tanto ~n ~. inve1ti9aci6n cient!fi= 
ca y tecnol69ica que dif!cilaant~ pueda realizar, --

••• el pueblo", Reviata EatucUoa N• 48, Montevideo, 1968, pp. 
46•47. 
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• pu•• el modelo de de•arrollo latinoameri~ano no la ~ 
nece1it•1· •ino en la perlihtencia •en general heroi'."' 
ca• de •u• profesores y o•tudiante1 en propiciar el 
caabio que posibilite no 1610 construir una Univ•r•i 

. dad capaz de crear cultura original y aut6noma •in~
taabi'n la •ociedad que haga nec•••ria ~icha Univer
lidad 11. 2) 

\ . ' 
El acelerado proceso de concientizaci6n de estudiantes, 4!:!, 

centea, inveatigadores y profesionales, y su radicalizacidn polt 
tica, se ins~ :'ibe en el cuadro de lucha de clases que conmovl~ al 
gr.ueao de la sociedad uruguaya, cuya base JQ&terial ea la profun
da crisis estructural, pero es adem4s resultado de las exp~eaio
nea que esta crisis y conmocidn social tien~n en los proceso•. ea 
peclUcos de la vida universitaria. ., 

.Factores "externos" e "internos" al imbit9 acaddmico, cuya 
reaoluci6n demandd de la Univesidad la·asunci6n de ,su funcidn so . . -
cio~polltica en la escena nacional, en la que la organ1zaci6n -
unitaria de los trabajadores se convert!a en polo de influencia 
de los sectores ~fectados por la crisis. 

En esas circunstancias, la autonom!a uniyersitaria adqui-
rla toda su dimensi6n como irrenunciable. conquista de contenido 
popular, en una Universidad que s~gula siendo de clase media aun 
cuando en ella se luchaba por modificar las condiciones' social•• 
d~ su exclusivismo. . . 

El proceso de deterioro econdmico de las capa• media• •• • 
deter•inanta en al9unas de la• formas en que la Universidad vive· . . 
1nten•a"'8nte el reflejo de'las profundas conmociones. social•• 4e· 
888 ti&ltlPO• 

En la• per•o"8• que flsicament~ integran la Univ•r•idad •! 
tan reprel8ntadaa da manera de11proporcionada todas la• ~l•••• •!:!. 

2
> HAGOIOLO, o. "La Univeraidad latino•m•ricana", Revi•ta de la 

UIE ~obre la de•ocratizaci6n.Y la ~•forma de la •n•eftanaa, "• 
1 d• 1981, p, 9, C&11., LandinelU, op. c.C:t,, T, ·2, p. 31. 
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ciales uru9uaya1. Lo• sectores m41 humildes, de los trabajadorea, 
tienen Ün peso muy reducido -particu~armente loa trabajadores -
del campo- y un tamb16n relativamente reducido peso é:le los aecto 

. -
rea olig4rquicos, con una elevada proporci6n de 'capas madias. F! 
nd .. no general, puede decirse, pero que en nuest~o pa!s es part!. 
cularmente acentuado y cuya repercusidn social e ideol6gica a -
partir del proceso de pauperizacidn de la• capas medias 1er4 re-
levante. 

CClllPOSICION SOCIAL DE IA MATRICULA UNIVERS!!!!!!!_ 

QftGORIAS SOCIO-PROFE 1 2 3 
qetUL IE IDS PADRES - ESTRATIP,SOC,DE SECUNDARIA UNIVUSIDAD 

MONTEVIDEO(l959) l9 4• 1960 1968 

S/dato1 y S/ocupac, 7.0 2.0 1,0· 

llivel Alto 12.0 3.3 9.3 37.0 31.0 

llivel Nidio 34.0 34.4 43,8 45,0 57.0 

Nivel Bajo 47.0 57.á 42.8 16.0 11 •. 0 

Otro• ·4,5 s.1 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Ilotas Nivel alto; aitua jefes, profesional•• liberale1, patronea medio1, 
. c¡randes rentistas. . 

llivel medios pequeños patrones, profesionales asalariados, t'cni• 
cos y e11¡1leados. 

ll~vel bajos traba~adores manuales, obreros, artesanos, capataces, 

l'Uente11 1 - CIDE, E1tado de la Educación del Uruguay, T. l 
2 - GRC»IPONE, Antonio H. citado por el Plan de DH•rrollo Edu• 

cativo del Hini1terio de ln1trucciSn Pública. 
3 - Caneo de E1tudiantea que ingresan en 1968, Universidad de 

la República. l) 

D•••• 111 correspondiente al nivel 1ocio-profe1ional "b! 
jo•, 8610 un 5. 8' son hijos de obrero•. La mayor parta de 108 
padre• (56\) est4n ocupados en el sector terciario como emplea-

l) GAUDIANO, J. e.t. «t. Ulr.ugua.~ da.to• b44.é.CO.S, P• 120. 
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doa1 un 20\ en la.1nduatria1 un 12\ en el secto~ pr~mario y un 
llt aon profesional•• independientes.•> 

81 tomamo1 en cuenta que han sido .los empleado• del ••c
tor terciario lo• que proporcionalmente ma. resintieron la po
llttca. econdmica en el per!odo 1968-73, ello nos da una pauta 
del grado de afeccidn critica de la mayor!a de los hogarea de 
loa estudiantes universitario•. 

In rel&~idn al deacenso en la repreaentacidn de los sec
tor•• "altos~ en la IÍlatr!cula universitaria·, carecemos de me-
dio• informativos para verificar la hipdteais de que esa modi-·. 
ftcacidn -acompañada por una de sentido contrario en los saeto 

·• -. 
rea "medios•- pudiera corresponder a las situaciones de deteri~ 
ro econdmico registrados en algunos sectores de la burgues!a m! 
dia que han pasado a engrosar a la pequeñaburgued!a y a las ca
pas medias, y que contri}:juyera a la sobrerepresentacidn de.loa 
aectores medios en 1968 en ralacidn a 1961. Serla dable desea~ 
tar como hipdtesis alternativa, en cambio, la posibilidad de 111!. 

yorea ingresos de esos sectores altos a Un~v~~sidades en e~ ex
tranjero pues ello no constituye un h&bito tradidional, lo qua 
si bien no constituye elemento suficiente:para validar la refe
rida hi~tesia tampoco l~ es para desechar~a. 

La representaci6n de los sectores humildes del campo tam- . 
bt•n ha disminuido en concordancia con. la crisis que lo• afecta 
(de 14t en 1961 a S• en·l968), pero se increment6 la de loa·~ 
t:Or•• liedioa del Interior (de 14\' en 1961 a-26\ en 1968), cuya 
•waa total muestra una leve tendencia positiva "general en el i!!, 

• 1 . 

· graso de. estudiante• del. Interior (de 28' en 196i a JU en 1968), 
a la que la In•t.ituc14'n preatar4 •Ulllll atencidn, especialmente -
dHde au Departuento de lienHtar Estudiantil. 

ln·el medio docente, el origen social' en 1968 e• primOr-
dialmente •medio" (52.4•) mientras que los grupos "altos• (29.4\) 

. 4) 
Cen10 ~· E1tudiante1 in9re1ado1 en 1968, duadro 47~ p. 75, 
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y •bajna• (13.5\) eatan aubrepresentados, manteniendo ciertas -
aiatlitudea COP la composicidn social del eatudiantado, 5) . . 

De las penurias econdmicas de los docentes universitarios . . 
damoa cuenta en cap!tulo~ siguientes, y tenemos plena certeza-· 
de la veracidad del término "pauperizacidn acelerada" para cal~ 
ficar au Bituacidn, Hecho que indudablemente incidid en la di
namizac1dn de. su actividad gremial en la F~eracidn de Docentes 
Univeraitarioa, la cual tuvo por primera vez una militancia ac
tiva de centenarea de d?centes y se incorpord a la CNT, partic! 
pando adem4s en.la actividad de laa Mesaa Zonales de la central. 
obrera, enviando docentes al Interior para esclarecer entre los 
univer'aitarioa all1 radicados y· el pueblo en 9eneral, loa pro-
blemaa universitarios en el marco de los problemas generales 
del pala. 

En el caso de los estudiantes, los efectos inmediatos del 
decaecimiento econdmico son di4fanamente perceptibles. Del to-. 
tal de estudiantes censados en 1968 un 53\ trabaja en forma re-
munerada 1 en su mayor1a son empleados pdblicoa y privados (40\), 
d~entas de Primaria y Sel:undaria (5%), no habiendo casi agricu! 
torea o ganaderos (lt), comerciantes o industriales (2\) u -
obreros (U). Su pauperi'Zacidn tambUn puede detectarse por el 
porcentaje de los mismos que trabajan al momento de ingresar a 
la Universidad: en 1961 era de un 30\ y en 1968 de un 33\ (de 
loa cu~le~ un 26\ costean sus estudios' por v!a de sus salarios 
per•onalea, •in ayuda familiar, frente a un 23t en 1961). 

La 1nc·idencia da aste fen.,meno en la oonverqencia social 
de lo• universitarios con el movimiento obrero Y. popular as in
dilcutible, pero ello no ea un proceso eapontaneo o mac4nico. -
LH rica• experiencias hiat.,ricas vividu, i.a aituaci.,n da an-:.. 
frentamiento al poder ¡iol1tico, la solidaridad del movimiento -
popular a la Un1varilldad agredida incorporando a su propia pla-

S) cen10 de Docentes Univ•r1itario1 de i968, •p.·54. 
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taforma d~ lucha y a •u• consigna• la defensa d' la Univ•r•idad 
(no era raro ver en muro• de las barriada• obrera1, e1crita tr! ' 
bajoaamente la fraae •v1va la Univer•idad•), hactan que la• pe
culiar•• motivaciones de la movilizacidn de los univerait.rio• 
1e conjugara con las acciones del movimiento obrero, generaliz! 
da a amplios sectores sociales y polttico1 como de levantamien
to de las medidas de •eguridad y el ca•• de la represidn. 

La den~minada unidad obrero-estudiantil condensada desda . 
1958 en la c~nsigna "obreros y estudiantes unidos y adelante•, 
fue un rasgo definitorio del per1odo, integrado din4micamente -
al proceso social •aunque a veces trabajosamente resuelto al in ·. -
terior de los organismos estudiantiles y en ~s de una in•tan--
cia, no asimilado por algunas. orientaciones ~cticas ultraiz---. ' 
quierd1stas que ae expresaron persistentemente e9 las ardorosas 
pol,micas internás que vivid la FEUu.•6) 

El cuestionamiento de la Universidad de la Repdblica al -
gobierno de Pachaco Areca, para lo cual estaba habilitada y es
taba obligada a hacerlo por .el mandatQ de .IJY .. H1!Y Org4nica, .por 
el mandato de sus tradiciones y su fidelidad al pueblo, tenta -
entre sus causales tanto la violacidn de iaa libertades democr4 
ticaa.y pdblicaa por las clases dominantes, como la resistencia . 
a convertirse en una inatitucidn al servicio de~ proyecta auto-
rit:ario imperante, y en ••o radicd permanentemente la defen .. -
frente ~ las viola~ion•• de sus pote•tade1 autondmica1. 

Cuando el l• de marzo de 1968 Pachaco anunciaba •u -'• -. . . 
claro propdaito d• hacer colaborar a la Universidad con •u 90--. 

' bierno, no hac!a ~. que explicitar lo que aer!a 8U multifac't! 
ca a9re•i~n ~ la mismas 

•La Universidad de la RepG&lica d•b• actuar como can 
tro de trabajo, de inv••ti9acidn y de e•tudio de la
co~unidad, colaborando con el gobierno en 14 inve•t! 

,, LANDINELLI, J •.• op. c.l.t., T. 2, p. 35. 
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¡ación ~o 101 9rand1a·problema1 nacional••• funda•1n 
talaent1 en 11 orden 1con6mico y aocial. Y •• mi -= 
prop61ito auspiciar, en la manera mi• amplia, el ac
ce10 de la Universidad a dicha colaboraoi6h." 7) 

Ser!"& casi impo•ible ~nnumerar los ataques 1ufrido·1 por -
la Un1verddad. Fue allanada numero·1a. vece• por la polic!a y 

el •j•rcito, d• las cuales la1 propias Fuerzas Armadas consig-
nan en la multicitada cronolog!a1 el 9 da agosto de 1968 alla-

' . 
naaiento al ~lificio Central y a las Facultades de Agronom!a, -
Arquitectura, Medicina y a la Escuela Nacional de Bellas Ar.tes, 
a lo• poco1 d!as de asesinado el estudiante L!ber Arce, el 14 -
de a901to da 1968, fue nuevamente allanado e~ Edificio Central 
de la casa de Estudios; ei 22 de septiembre de 1968, luego de -
••••1nados los estudiantes Hugo de'los Santo• y Susana Pintos, 

. t 
el gobierno suspende las actividades docentes en Montevideo ha! 
ta •l 15 de octubre1 el iJ de agosto de 1970 es allanada la Fa
cultad de Agronom!a; el 29 de enero de 1971 son allanadas las -
Facultades de Odontolog!a y Veterinaria, la E1cuela de Enferme
r!a, el Instituto de Traumatolog!a y el ~ospitial de C~!nicas -
(dependiente de la Universidad); en septiembre' de 1971 'es ases! 
nado el.e1tudiante Julio Spdsito frente á la Facultad de Qu!mi
ca (a' do• meses de asesinados los estudiantes Haber Nie1;o de la 

.D"l'U y'H•ctor Caata9neto de Agronom!a)1 el 8 de octubre de 1971 
••·allana nuevamente al Edificio Cent~al1 el 10 da ese mea el ......_ 
da la. Facultad de Darechor etc • 

. . In 1968 el Podar Ejecutivo tratd da obtener la venia del 
Senado de la Repdblic::a para destituir a las legitimas autorida
da1 univ•r•itarias, acu•4ndola• de ser l•• re•pon1abl•• de esa 
Un1veraidad' 111ubverliva" a la que debe enfrentar el gobierno. 
Lo que el Dr. Ricardo caritat calificd irdnicamente como "la -
paquefta Venganza del Dr. Garc!a capurro (Ministro da Educacidn) 

7 > PACHICO AR!CO, J. 0.i.ACU.UU ••• , p. 35. 
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contra una Univer1idad.qu• no lo designd Profesor Titular de I!, 
diolo9!a por falta de idoneidad moral y lo e>q»ul1d de au aeno -
por antiuniver1itario•8>, conmovida la opi~idn pdblica y ••p•
cialmente a la en1eAanza. 

11 Con .. jo d• ln1eftan1a Secundaria expre1d au apoyo a la 
Un1ver1idad y re1pondid con firmeza a la• inculpacionea que le 
fueron hechaa.al propio Con1ejo po~ el Pode~ Ejecutivo reivind! 
cando au autonom!a violada por e.l decreto qu.e auapend1CS loa cui 
1101. La• Sala• liceale• de profe1ores en todo• loa liceo• de -
la capital manife1taron 1u 1olidaridad con laa.actuacione• del 
Conaej~ y con la Univer1idad y 1e desbaratd el plan de Garcta -
capurro de promover el control de la enseñanza por aqrupacion•• 
de padre• orpadi1ta1 (pertenecientes a la organizaci6n f aaciata 
Or9anizacidn de P~dre1 Demdarata1, ORPADE). La VII A1amblea N! 
cional de Profe1ore1 de Secundaria hizo una declaracidn reafir
mando la autonom!a y 1olicitando el retiro de los mJ.ni1tro1 del 
Interior y Cultura. El propio Consejo de la Univeraidad del -
Trabajo, cuya vincul~cidn polltica con el.Ejecutivo era mucho -
_.•'••trecha, no pudo menoa que hacer declaraciones de·apoyo a 
la Univer1idad y en defen1a de su autonom~a violada. No •• ex
trafto, puea, que en e~ marco de esta a respuestas el Ejecutivo -
di••• por impo1ible obtener del Parlamento la venia para la --
4e1titucidn de la1 autoridade1 universitaria• y ju9a1• 1u carta 
aupletoria a trav•• del proyecto de ley electoral para la Unt·
veraid&d que au mentor, Garda c~purro, no pudo defender •ino -
en •eaplritu" ante la co111iaidn del'S•~•do y que fu• demolida 
por el ale9ato que preaent" la untvera:ldad. 

. . 
14uardo JirdnH de Adchaga,. Ministro del Interior de Pa-· 

cheao Areco (quien de abo9ado de la.Univer11dad en 1958 habla-~ 
paHdo a Hr uno de aua peor•• ene111i9oa un decenio deapu••> fu! 

I) CAllTAT, 1. •A9r11l~n a 11 Unlvaraidad y a la Bn11ftanaa •G·· 
bliaa•, R1vi1ta 1atudlo1 No. 52, julio-agosto 1969, p. 43. 
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Juu,1.rnLa lo• ataques contra la autonomb de. la Universidad de la 
siguiente maneras 

·~ •• nu••tra Univer•idad ••ha transformado en ~n in• 
trua•nto de acción pol!tica para derrocar el orden ~ 
••tablecido y abatir nuestro sistema constitucional 
••• la nuestra es el único caso en el mundo y en la -

'hi•toria de una Universidad, para colmo estatal, que 
• •• ha propue•to el derrocamiento de la• institucio-

nea y del ragiaen vigente.,. Esta in•titución, bajo 
la orientación que le han impreso las actuales auto
ridade1, lamentablemente ha dejado de ser una univ•r 
aidad en el sentido propio y tradicional del drmino, • 
para transformarse en un in1tru111ento X.voluciobario ... 9) 

La1 calumniosas campañas contra las autoridades universi
~artaa que honrosamente defendieron la autonom!a y su co~promiso 
con el pueblo, formaban parte de la t'ctica de los c!rculoa de -
gobierno por aislar a los 9entros de enfrentamiento de su pol!t! 
ca del conjunto de la sociedad uruguaya·.· Como parte de la dct! 
ca del movimiento obrero, fue tarea de honor desbaratar los pla
n•• liquidacionistar; de la Universidad. En el Parlamento, en n~ 
vierabre de 1968, el Dip. Rodney Arismendi rend!a pdblico homena
je al Rector Mac¡giolo: 

• ••• quiero rendir homenaje a la Universidad no 1610 a 
la auch•dumbr• estudiantil, ardiente y ~ombativa en -
toda1 la1 batallas, sino a la entereza de la docencia, 
a la te•pon1abilidad y valent!a de 1u• autoridades y, 
•n. particular a su Rector, el In9. Ma99iolo, tan con
denado. Rindo homenaje a este profesor, hijo de profe 
1ore1, ajeno en CJenetal a.l vaiv•n político 'i 11111cho 111l1 
al ajetreo polltico 111enudo. Hombre maduro, tranquilo, 

.que debi6 enfr~ntar esta tremenda embe1tida sobre la -
ba1e.de ia·invocación del derecho y d• la defensa de -
la Univ•r sidad. A este hombr.e que nu-nca tuvo un arma 
en la aano, que quizi nunca dio un 9olpe ni •n los ban 

. coa· d• la ••cuela, que •e form6 •n una familia de do-= 

'· 

t) IHDAL, LA4 Me.d.ldcu P1t.an.t44 de. Si9wi.i.dAd en U1t.u9u11y. Actu de 
la C&aara de Senadores, Caracas, 1972, p. 104. C&Jt.. Landinelli, 
O p, c.(t, 1 T. 2 , p , lJ 5 • 
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cent•• y tacnico• ajeno• a todo ••ne•t•r pql!tico y 
q~• fue tran•formado, por una campaña calu11niosa en 
algo aat como el cerebro de la '•ubveraidn', de ia 
'violencia•, del •ataque•, de la 'deforaaci6n' de -
la• funcione• de la Univeraidad." 10) · 

El pueblo rodeaba a la Univer1idad. En 1971, la Conven
ci&n Nacional de Trabajador~• solicitaba al· Rector Magqiolo q~• 
1nauCJUra1e 1u era1cendente II Con9re10. Para Maqgiolo fue un·
honor que cor~eapondi6 con creces al movimiento popular urugua~ 
yo. 

La dimenai6n del herotamo de la1 autoridades univer1ita~ 
riai eata dada por ·1a virulencia da la agresi&n f1si9a y ver-
bal de que fueron objeto, cuando en la .Penona.·.de Pachaco el -
gobierno aftrmaba ques 

• 1 
• ••• •in perjucio de la vigencia de una bien entendi
da autonom!a, quiero •eñalar aqu! que en los actua-
lea momento• del mundo ninqan pa!• puede darse el lu 
jo de amparar un •iatema educacional que no esté co= 
laboran~o realmente con los prop6sitos y motivacio-
nea que impulsan la obra del Estado en pro del desa
rrollo nacional,,," 11) 

ó cuando el 12 de· junio d• 1971 dec!as 

·• ••• Una minor!a que. alienta de•ignio• e•clavistaa pa 
ra nueatra aociedad, dirige a un sector también m!n! 
•o de la juventud para procurar la quiebra de loa vi 
lore• au•tancialea de la Naci6n. -

11 totalitariamo de ratz extranjera ha elegido el 
·•abito de la enae~anza para perturbar. el idealismo -
de la juventud, procurando co11prometerla en una em-

'preaa dealeznable ••• 
A loa nifto• y j6venea, loa que, .anhelo comprenden 

•i aenaaje, para que ten9an ~aba1 sentido de mi acti 
tud, lea di90 del profundo reapeto que por ello• --= 
•itnto y aient~ •i 9obierno. Porque los reepetaaoa 
•• ,(llC) aiapleaent• debemoa educarlos, aoao lo qui~ 

lO) ARIS~!NDI, R. In4u~gtnCi4 Juvtnlt, ¿..\tVUttt4 o ~tvotucldnt, 
pp. 164-165. 

ll) PACHECO, A., op. c.lt., p. 133, 
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ren y lo mandan nuestra• 9eneroaa• leyea, •in impo•! 
clone• poltticaa, f iloa6ficas ni reli9ioaaa de nin--
9dn 9anero y canalizando, hacia ese prop6aito uno de 
lo• porcent~jea m&s importantes de loa 9aatos .y re-
curaoa del Estado •• , (11) 
••• A lo• que medran y prolifera~ a la sombra de ni-
ftos y j~venes, a lo• que con artificio• y en9años, -
empujan, desde bambalinas, el émbolo que hace fluir 
1u aan9re clli~a y viril1 a loa dema909oa, a loa ex
ére•i•ta1 antinacionales1 a loa que quieren la anar·
quta polltica, a eaos, mi m&s fir•• repudio, ai mls , 
enar9ica advertencia y mi irreversible determinaci6n 
de que caer& sobre ellos todo el ri9or de la ley ••• " 12) 

r tr•• •••••••• tarde, el ll de septiembre de 1971: 

~Hta e• la conducci6n del Eatado, ata• aon la• deci
aione• que he estado tomando, muchas veces •olo, pa
ra defenderlo• de la violencia, la inflaci6n, el de• 
crldito internacional en que estaba .el pata y la de= 
lincuencia econ6mica ••• 

Pero el Uruquay est& a9redido por doa fuerzas, aso 
ciada• en su desiqnlo vituperable :porque a '•ta que 
acabo de ••ñalar (los tupamaros), debemo• a9re9ar un 
vaeto aector de demaqoqia traficante de situaciones 
y ventajas personales, que realiza, ~on au aitodo, -
un entendimiento tácito con el enemigo principal de 
nueatra sociedad. El Último 25 de a9oato exhibl.en 
la ciudad de Florida mi profunda preocupaci6n y amar 
9ura frente a la sistemltica y criminal deformación
en la mente noble y,qenerosa de nuestra juventud es
tudiosa, para situarla cobardemente en la primera ll 
nea de los enfrentamientos que traen el desorden y = 
la aubversi6n. Y hoy le digo a mi pueblo que aaumi· 
rC la responsabilidad hist6rica de enviar un Mensaje 
y Proyecto de Ley, estableciendo'la• condiciones ne• 
ceaariaa para un debido control por parte de la Na--

. ci6n de la enaeñanza primari,, media y auperior, pa
ra que loa centro• de estudio sean centros de forma- . 
ci6n intelectual y moral de la juventud y no centros 
de' adoctrinamiento ideol6gico al aervicio de loa ene 
'a19oa del pala, en cuyos edificios habr'n visto Uds 7 
flaaear no el pabell6n patrio~ aino la bandera ex--
tranjera 4e la entrega al totalitarhao de la sober! 
nla nacional ••• 

. Loa que quieren la frustraoi6n del joven para prepa
rarlo para destruir el Eat.ado deaocrltico, no tenddn 

U) HCHECO ARECO, J. 1 0.l4CU.U04., .·, T.· 2, pp •. 150-151 • 
• 
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•f• •itio en·la •n••Aan&a nacional... . 
••• a partir de ahora, 1in contemplaci6n d¡ e1pecie 
al9una, tomara todo• -•ntianda•• bien que di90 to-· 
do•• 101 camino• que ••ti•• nece1ario1 para derrotar 
·~te fla9elo y 9aranti&arle1 la 1e9uridad •• ," 13) 

llCo~aejo Directivo de la Univer•idad a1wnta con c¡allar
dla loa cometidos que como in•tituci6n de relevante influencia 
en la opini6n pdblica tenla, y contributa objetivamente al •x1-· 
to de la tact~ca del movimiento obrero y popular en cuanto qua¡ 
j~to a la re~pue1ta concreta a la• agre1ione1 policiale1, daba 
1\1 autorizada opin16n 1obra el rumbo que drana4~1camente iba to-
mando al proce10 nacional. El 17 de agosto de 1970, por •1••-
plo, a poco• d!a1 del allanamiento de la Facu~tad deAc¡ronomla · 
y del enfre~tamiento entre polictaa y estudiantes el dta del •! 
crm4º aniver1ario.da la muerte de Ltber Arce, el ponaejo Direc
tivo Central emite una declaraci6n en la que expresaa 

• •• ,ante 101 hecho• que con~u•v•n al pal1 ••• 1 Jque) · 
la violencia no irrumpe caprichosamente, sino que e1 
la expre1i6n m41 doloro1a de una cri1i1 econ6mica y 
1ocial que no logra didmul&r ningu.n4, .~.1t.tH de prOP! 
9anda ••• 
••• qúe •1 uru9uay de hoy ••vea 1ometido para con1er 
var 1u e1tructura, a una concentraci6n de poder jaali 
.conocida entre no1otro1, por 1u carlcter fr!o • inhu 
aano, orientado y d•iri9ido contra el pueblo y IUI na 
turale• a1piracione1, por lo que no puede eximir••·= 
de culpa a un r&gimen que practica una forma 1orda y 
p•r•i•tente de violencia 1ocial ~no por ello meno1 • 
.draaltica que la ~iolencia aanif ie1ta• qu• en lo la
boral 9enera de1ocupaci6n y con9elacidn de 1alario1 

,que•• traducen en h••~r• y de1nutrici6nr que en lo 
~anitario con1a9ra un increaento cruel de la ao~tali 
dad infantilr y que en lo habitacional condeha ~ loi 
a&1 huailde1 a la tortüra por la vida, en el ·l•bito 
in11.lubre de l.o• cante9rilH y 101 rancherlo• •• ··" 14) 

Bl comportuiento in1titucional ••taba.en conformidad 

U) . 
tACHECC'~ A.J ~, op, e.U,, T. 2; pp. 167-168.,' 

14) j el 
c~tado en L44 Fu&~Z44 ~~m« 44,,., p. 674. 
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con loa distinto• aectorea que componen la comunidad universit! 
ria, involucrados en el enmarañado proceso de ensanchamiento y 
profundizacidn ~e las luchas poltticas de claaea.caracter!sti--

• ca• de la fase hiat6rica. M4a all& de disen9ionea internas en 
oueatione1 doctrinarias referidas a la polftica universitaria -
(.nten4ida esta .como loa lineamientos de la actividad cient!f i
ca, aca4aiaica, cultural y social d• la casa de estudios) y al.la 
alternativas t&cticaa que def in1an la inaerci6n en la movilizá
ci6n popular, ellas no cuestionaban la unitaria voluntad comdn 
de hoatilidad contra las manifiestas orientacionea dictatoralH 
de las fracciones dominantes desde 1968. 

Trea·aspectos esenciales que circunacrib1an la identidad 
de la instituci6n e~ ese periodo crucial de su existencia y que 
~· compeltán al divorcio de los designios del poder pol!tico,
eran resaltados por el Rector Ma.qqiolo: · 

1) La explicita divergencia universitai"ia respecto a las impos! 
ciones. directrices del estado, fundamentada en la din4mica -
praxi1 académica y c1ent1f1ca: 

•Mientras la Universidad propiciaba caablos radica-
lea en la aconomla nacional y promovia intensamente 
la invaatigaci6n cient!fica y l~ mayor dadicaci6n de 
los profesores a la tarea· universitaria como un me-
dio de formar una 9eneraci6n de hombre• capace• da -
pen••~ y re•olver autónoma y creativamente los pro-
ble••• del pata, las el•••• domi~antea se aferraban · 
a ~n aodelo que ya hab!a dado todo lo que de &l se -
po4la esperar" 

. . 
2) La afirmacidn del car&cter esencialmente democr&t·ico de las. 

po•turas de la Universidad, enraizadas en 1u1 inalienables 
tracU.ciones liberales y desarrolladas en coherente apertura 
-ajena a cualquier modalidad de sectarilllO- a la notable in . -
fluencia intelectual de las corrientes .as avanzada• del --
pen.•amiento contempor&neo s 

• 
•todo lo contrario a un ·'•antuario de •ubversi6n 1 la 
Universidad siempre reclaa6 al respeto de au autono
ala porque ara un 'santuario de.libertad', en el qua 
en forma irrenuncia~le ••'dafandlan la• conquista• - · 
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social•• y la9 libertad•• pdblicaa cuyo aantenimien
~o •• oponla al nuevo eaquema aocial de quiene• 90-
bernaban al pa!a. Si al90 se conaerv6 intacto en la 
Universidad posterior a 1958 fue el ape90 irreatric
to al liberaliaao cultural. que diatin9ui6 a la Uni-
Y•r•idad desde au fundacian ••• La Universidad fu1,
inai1timoa, durante toda su existencia, campo de cul 
~ivo para toda• la• ideolo9!a1, •• • 

3J El. reconocimiento del papel prota96nico de los estudiantes 
y au orqan;izaci6n en la canalizaci6n y activación de la qe
nerica vo"'1ntad univeraitaria con un sentido transformador 
' ~ 

y alternativo al orden dominante: 

• ••• ai la Univer•idad, a partir de la·poaguer~a, se 
fue 1eparando de au cl&sica alia~za co~ loa sectores 
doainantea, lo hizo como conaecuencia de· un pr~ceso 
natural, al que •• lle96 al someter a cr!tica la pro 
~ia realidad que viv!a el pah. No fue desp,reciable -
en la consolidacian de eata evoluci6n la influencia 
renovadora de la j~ventud inquieta, pro9resiata, gre 
aialmente bien or9anizada (FEUU), que no era in1enai 
ble, a pe1ar de •u oriqen 1ocial proveniente sobre = 
todo de la claae media alta, a la• dificultad•• que 
p~decta el p~t1, que no se contentaba con reapuestaa 
auperficiales a laa interrogante• econ6m:lcaa, socia
l••· Y pol!ticaa del pa1s, y que felizmente nunca --
~ceptd el principio de autoridad de~ 'ma9ister di~
xit' • • •" 15) 

Hucha• aon la• diferencias entre esta etapa un~versitaria 
y la que una d6cada atr'•' en 1958, pl,nteaba la •universidad -

. del Pueblo" como ideal.de vinculaci6n de la Universidad con loa . . 
1actoraa populares del pats. LO que en 1958, en cierta• zona• 
da Mntal1d~des · re.fonaistas aparec1a . como un i:deal rodnt:ico, -

· la practica de la accic5n pol1Uca, lá• nec••idades pdctica• de. 
la defen•a de .la autqnoa1a, lo fueron ~ranaformando en un hacho 

lS) MAGGIOLO, o. L4 Un~veJtA~d4d b4jo't4 cU.ct4dUJt4. Informe pre
••ntado en el Il Encuentro do Universidad•• Latinoamerica-
nH (EULA), Caracaa, 1976, p •. 14 y .•··,~ C~Jt~ Landinelli, -
op, clt., T. 2, PP• 90-91. 
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de vigencia inneqable para el pueblo uruguayo. · . .·. 

81 a la Universidad le era imposible romper· to~as las b! 
rrera• de claae que su condicidn de institucidn en una foxma-" 
oien capitalista le :Lmpon!an, como fuerza social inmersa en la 
lucha da masas, esas barreras hablan sido auperadaa, Y e1a -
Univeraic!ad al 1ervicio del pueblo era retribulda por la com~
prenai6n y la·simpatta da su pueblo y por el apoy~ a au causa. 

\' 



CAPITULO r. EL ~oviMIENTO ESTUOIANT1Li ~ERttENTE OE LA REVOLU-. . . 
CJON URUGUAYA. 

Siendo loa ••twliantea el factor 11\4• din4mico en laa defi
nioionea aoc:ialea. y pollticaa de la comunidad universitaria, el 
an•li•i• de au proceao ideoldgico y pol1~ico es la llave para la · 
comprenaidn de la in1erci6n de la Unive~1idad en la• confronta-¡;. 
cianea d• claae• que caracterizan ••ta fase de la crisis eatata;~· 
en todoa au1 plano1. 

De igual manera que af irm&bamoa que loa postulados estu--
diantile• en 1958 carec!an de una conciencia tedrica tranaforma
dora, la protesta juvenil y e1tudiantil de la dpoca histdrica -
iniciada en 1968, la presencia militante, inaurgente, comba~iva 
y heroica del movimiento estudiantil, supon!a en nuestro pala •
una fase mucho m4s alta, mis consciente, mfs revolucionaria y -

m&a precisa desde el punto de vista ideoldgico, m4s clara en aua 
relaciones con la claae obrera. Fendmeno generalizado a nuestro 
continente, aunque no ae pueda poner un signo de identidad total 
entre lo que ocurre en el Uruguay y en otrps pa!ses de Anl•rica -
Latina. 

La in1ur9encia juvenil en nuestro pa!1 es parte indisolu-
ble del ingreao al campo de la revoluci6n de im~ortantes fuer-- . 
1aa aooialea, nace de la realidad de la criaia profunda en la e! 
truotura de nueatra aociedad, da la pnllll1Cia del imperialismo. 

Son cauaas ·; cU.farsntea a la proteata juvenil europea de •llá 
apoca~· In 41ata, 99 ponen de manifiHto loa aapactoa cr!ticoa del 
aiatema 'capita~iata, la contradiccidn entra. las viejas uni.verai• 
dadas y ei empuje.de lá revolucidn cientlfico-tacn;ica, la contra 

. . . -
diccidn entra laa capas media• y el maquiniall\O, la alienacidn --· 
por deaparaonalizacidn qeneracloa por el monopolio. Pero eata prg_ 
teata, que "a vece• ae plantea en Urm~~os revolucionad~• y an .. 
otras ocaaionea como in1urqencia negativa, como aapiraci6n da -- · 
calllbio o como defan1a pert~rbadora.frente a realidades qua astan 
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10jua9ando1116 >, carece del Hntido transformador.que solament~ -
•• obtiene en la alianza con la clase obrer• y el pueblo, en to~ 
no a un pro9rama alternativo comdn, como fuerza social de la re
volucidn. 

La in1urgencia de 101 jdvene1, eapeci.almente 101 e1tudian-. 
t••• tampoco •• una manife1tacidn de car4cter "generacional", -• 
condenada a da1aparecer, aunque 1u especifica 1ituacidn da inse~ 
ciCSn en la •~iedad 101 enfrente de.manera m4• dra~tica a la• -
per1pect1va1 ,eraonale1 que la m11ma les impone& . · 

"Lo• j6vene1 reflejan de un modo inaediato 101 -
aonflicto1 objetivo• de 1u 1ociedad1 por 1u coapromi 
10 •'• laxo con la ideolog!a dominante en la medida
en que ello• nacen al pensamiento cuando lata comien 
&a· a perder 1u poder de capacitaciSnr y por el hecho 
de que de alguna manera la crisis social •e~les apa
rea• •'• inmediatamente como crisis per•onal, vincu
lada a su• expectativa1, a su realizaci6n proyectada 
al futuro".17) 

E•te rasgo da insercidn estructural en la lucha de clases,. 
ha implicado un proceso de maduracidn, da· luch• ideoldqica,·da -
definiciones eatrat,gicas y t4cticas, proceso, por lo dem4s, que 
no podr!a entenderse sino a la luz del proceso de def inicidn de 
la clale obrera como vang~ardia y fuerza hegemdnica de la. revol~ 
qiCSn democr4tica y antimperialista uruguaya. 

La crisis pol!tica, in1titucional e ideoldgica de las cla
••• dominantes a partir de 1968 y su contracara, la lucha del lll2. 

viaieqtO popular -eri cuyo seno albergd al generoso combate estu
diantil-, la confrontacidn en la vida·misma de concepciones es-
tra~9ica1 y t&cticas diveraaa en el movimeinto popular, ser4n -
el.entorno en ei que·el e1tua1antado uruc¡uayo ir& d'finiendo su 
oondici~n como fuerz• 10ci•l revolucionária. 
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La movilizacidn estudiantil en el .egundo semestre de e•e 
afto fue de notable importancia1·como citamoa anteriormentes M56 
huelqaa, 40 ocupaciones de locales de enseñanza, 220 manif••ta-
oionea y 433 atentadoaM. Las primeras victimas mortales.de lar! 
pre1i6n gubernamental fueron estudiantes. Cuando ia Univeraidad 
fuera allanada el 9 de agosto y el 23 de septiembre clau1urada• 
au1 instalacione1 ha1ta el 15 de octubre para controlar la acti
vidad de FEUU, ••ta, a travds de su 6rgano Jornada daba a conocer 
una declaraci6n pdblica1 

MAhora •'•que nunca seguiremo• luchando ••• porque -
hace falta deaentrañar la• mentiras da quienes han -
coaetido el peor crimen que se recuerda en el pa!a, 
asesinado a j6venes desarmados y todav!a pretender -
usar eaa violencia que ello• ejercieron con aficacia 
criainal, como 'excusa para seguir atacando a la Uni-
versidad. Porque hay que poner fin a esta campaña aiste
•'tica del Poder Ejecutivo contra:la Universidad, •• 
a la cual en Gltima instancia quisiera privar de su 
autonom!a y cogobierno para reducirla a la funci6n -
de 'fabricar' t'cnicos sin conciencia social de lo• -
problemas de la sociedad y al servicio de las empre~ 
aaa multimillonarias ••• Porque la causa de nuestra -
lucha radicÁ en una pol!tica reqresiva del gobierno, 
que quiere aumentar aún más la riqueza d~ una mino-
r!a de banqueros y terratenientes, y quiere terminar 
de arrodillarse ante el imperia~.is110 yanqui. Porque 
mientras e•a causa subsiste, la lucha de los estu--
diantea, que es au consecuencia, subsistirá y ser& -
hermana de la lucha de todo el pueblo, de los obre-
ros y los explotado•, contra la minor!a de poderosos 
que detentan el poder y lo defienden por la fuer&•"• 
181 

. . 
El papel poU'..tico del estudiantado se habla deU.niclo •iem· 

pre en dependenci~ del grado.de vinculaci~n de sus luchas eón -
la• del movimiento democr&tic~ general, .En eate sentido, 1968 -
fue un año ••pecialmente significativo, en el cual la·m••iva y -
combativa participaci6n de lo•· estudiantes en la movilizacidn P2. 
pular, con for¡pa1 y contenidos precisos, impregnada de un e1p1r! 

18 ' ri:uu, No tlAC.illl04 a.ytJL, ,.Montevideo,. 1980, p, 13, 
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tu in•ut9ente y heroico, pasd a cosntituir un& experi~ncia dete~ 

· IU.nante de au evolucidn h11t6rica. 

S~endo loa principales blancos da la utilizacidn de .._.to-
dos 1ntimidatorio1 criminales desconocidos hasta entonces, 1u -
accidn pol!tica multitudinaria, turbulenta y enfrqica ae convir
ti6 en un .factor decisorio en el discurrir de la conmocionada v! 
da clvtca y en la amplitud que alcanz6 el conflicto social. 

•La firti•:&a deaocrltica d• loa '5rdenea ·univ•raitarioa, 
la lGciaa intransigencia de aua autoridad•• y or9ani1 
ao• d• gobierno, la aalva9uardia de la autonbm!a freñ 
te a la a9re1ión oficial, ·•• asentaban de aan•ra d•·= 
t•rainante en la persistente y combativ~'~ovilización 
•atudiantil".19) 

Zn loa años posteriores a 1968, añoa de agravamiento de 
. . t 

la• relaciones de· la Universidad y el qobierno de Pachaco Areco, 
la crisis ideol~gica por la que atraviesan 101 sectores medios y . . 
la confrontaci6n de diferentes t4cticas en el movimiento popul~r 
afectan directamente al quehacer estudiantil. . . 

•ourant• e•• per!odo la movilizaci6n 'ést~diantil·uni· 
v•raitaria entró ep una fase de discontinuidad • in-
t•rminenteaente de momentáneos decli~e•. Postura• tác 
tioa1 divergentes, diversidad de par•c•r•• en la ca~= 
raot•rización de las tareas del movimiento estudian-
til, · enmarañadas polémicas internaa, diferencia• re's
p•cto a la foraulaci6n de lineamiento• pol!ticoa 9ene 

" ral•• y 111etodolo9!aa de acción, redllndaron en un cir:
cunatancial debilitamiento que, si bien no lleg6 a 
cuestionar la unidad org,nica de todo• 101 sector•• -
4•1 e1tudiantado universitario en torno a la FEUU, im 
'plic~ ~or aoaentos una aenaibl• p'rdida ~· 111a1ividad
Y enjundia de •u accionar. 

lata aaeveraci6n, qu~ debe ser entendida en tarai--
1\01 relativos, teniendo co11parativam•nte en cu•nta la 
1aportancia de· la 11ovili&aciSn estudiantil en la coyun
tura 4• 19681 no 1upone dejar ele subrayar una ••ri• de h!, 
aho• l.JlllOruntH que jalonaron el proce.10 de la r1:uu•, 20) 

19 ) LAHDIHELLI, J. op. cit., P• 37. 
20) 

16.td, p. 38. 
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\· :fa/ t;;~· ;¡ ~iit!' Í ¡:~~ i '~';·1¡·1~ j¡~~~.~iÍ-ic'ha' ·~ ~óa~i~Lé!~ i:pÓi'" r~Jl:'~tliO:l•1 ;r;,. 
pu•ato de la Univer1adadr en 1969 la solidaridad con loa ~+i·:ii;;.~iM'~·· 
111et.ti,8' iWaiili\ídt.íco·•·,!qüe · Ócu;aiácS•1•·Hi·t'll· · pa1• ur19oru1a .. ~.aUT1 
1 bán'bitlo•; 1·~¡n'rjbnl't»('di'11 1t·0'1 •i·'dtH6v01v11111nto:de:.·tueci'-•-•·!'-"':'il" 
acc~ne~~'ant11i~e1-l'-1titiá't &bn1·motivo de· la· -.iliLta de ·•hoíl~ ·~-1-.1·:\.::. 
lloCkefeh~·~" ii ;. OrG1Qy· -~bao:· inV1aCló ·· ct·ü :. 9obi~rftir de l_.Y 1•tdoJ11 $-~,_ .. , 
Unidoa, instancia que dieta1 iiaoUvc{ l' u:' •xpr•a:f.4tf1 d• un· ·notlll:tlill· '..~; 

ªPoJO del. 8'0VMP.imto , pppu¡.~. de~_ pa~•» \a.::~'" ~Jil~"" ]-j,b:e~.~llefª,;:.~• 
Vi•~· ll&llf ·(~nu·,t.i. nivel,~. adqui"idp pof::: ~~J; ~~il.t••.~~n~t.. c~~~·j~,· ·~"' 
raa· iy loa atentad~• .GPntra ~~··~• 11c:ir~•ri~~Jt~•·. l~,.. ~~Y!~~-~~~ .:i..,l¡\f,,, 
del .. 1.-rio .cqn •1·9~ .ur~ay~ .. 1'9 ••: ~:u~: :~,e~~: e;~~; ·~~>i ;.. 1 :t 

!Ja p~eviiata>·•~. Mon~video .~ d,•b~6 ,q~~.lada~~~:,,. ~u.n~~ .de.\,'I,~~~:~~ ,.,,, 

~: In '1no· •1 '~•f•··td• ·1a "mov:11:nac1dn•·••tudHl\Ull .s._:t~iq6...-ra1:·,1l(¡I;¡. 
1ná9'Mn1~ ·~secundar.fat:·~i 1~estud1ant•• ,de' secund•D~, q'J•,,i»f :ba~n. ,.,. 

' .. 
b!an jugado un notable papel en la coyuntura de 1968, paaaron~,:,~ •.. ;.y, 

Hs~•n .. ,la nuua coY':'n~v~ lot a9.a~tt!• p1:.1¡J11ordi~l..,~ .. ~,.:. ~,. ~~,9ha -

•Jtudiantil. . , . .. ". . . . "; · i . . ~"'""' ; ·.· .. .,·.~;, .':l' .. ' /t.~;._;¡ ... :;:.'~:'·.\:·' \J, •\ .1 ¡\.:' 

. .J' I' n.f·~ ., . "'I:' '• · \ .r, .. •'.¡ ·~ ;, '.· _;;,· .. ,;;.1 ".' , 11 · , ' • ' , ). 
~ "''·" '. t"'i .··,~ .. o¡, •. yl< )' !' ":.,; •. :;.¡ 

r •· r O&ll.Uc.tonu ut.utts.Lc«4 d&t" "'~ v~1t1l&n:td" f.'t~d:t~nat'• · · :, . 
;t~ . ·.~ f .. - . ,(:·,. '· . .:'.' ·,r, .,. ·.~t., .... : ., .. ~, .. "'1 

/', ;·.~.. : ·!- ·1~1 r t.~.·~·.~ t:~~! t :.·.··~·:.-r 

:"' ''. ~ · ~~~;~·~~~e:~'· 4.: ·c9r~¡~j~'. ; ª~.111~~~~~( •~im~i•~~ñ' a•;. 115éj~~·~· · 
si.e~~"'· en -~\J~c~· ~a·i·1~· ia PIUtf ~·:~c&):'i•ft:¡' i~;¡~·•í.11a~t:._, .. ;i1 

cidn. :.~: UD~~ .i.~·t.~•t;•, ti~cu~~-"!'. int~~n~" •~.~-~~"n•d~ !~~ 1bÍ\~'.f.·tta•t • " 
r perfeccionar el ;·u·~·~, 41 ··u• ése!~n:icibn•• eleíídial:•ii':·· ""~':- ~n:,. · '• 

' .. ·,, .··~ .• ~pti~·~· d~ i;7i: ·-~ •. 11~·~· ~: ~aso ~.·. t'ralben4lrt~ r•! 
at.en 4• la Convencidn 4• latudiant•• Univ•r•it:arioa, El or9ani1• 

~ ~~ d.,~.;,, ~~~ -~~~ . ~~d~ ª~:~~~~~~ .•.~por1~4~~·~·n~• c~n ;7 ,, 
e1 · C10MH4o •prio¡o i tar,~o. .. ~e .. 4~~.1~4&; ~~.~~~~~-~'?~ .. 't ~,~,~~O,.~:.;:~~-
.~-~~'- f,, .. 1,; :.•yu1~~cid~":•~~u4.~~nu~.~>" ~·~. t~t~~f~•';~u~,~n.,1~~~
•nt:• de-.. lo• anter-.1.or•• y~ que ·~ ·~ ·~°' .. 41,,~~~dª.!\<~~ª~~~1;~, t!,. 
ui"'ril.Íai-ónadol'a.' lai' é1rcun1tanoiaa 1•1pecU.t.1a1,.,:J.1aie••*••tP• 
.~t~~tu~·i~~. '. qu-' 4&~tan: 1'Pú~'º :' 4.: ."í( ~~qa,&. ~~ ~; _Hpf' l»•#,~p•~.l~!~ ~.;-... 
aapl'• en relacidn a lo• deber•• univ•rsitaribs adquirido• y al 
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tendencias pol!tica• juvenil•• actuanta• en el medio univer•ita~ 
rio, cuya capacidad de convocatoria se habla acrecentado muy di
n4micamente. 'en él procHo de pol1tizaci6n generalizada que viv!a 
la Universidad •. No obstante, las posturas que en ese momento ª! 
piraban a ia conducci6n de la FEUU no H reduc!an linealmente a 
l•• tuerzas pollticaa que se enfrentaban 4octrinariamente. 

El 'car4cter democr&tico y plurali•~ de la FEUU, hac!a que . 
loa centroa :de e•tudiante• de cada Facultad o Escuela, centro• -
Gnicos de organizaci6n de las reapectiva• masas estudiant~le•, -
ejercieran una· serie de mediaciona1 detenainantes e~ la vida de
mocdtica de la orqanizaci6n: Ninc¡una corriente pol!tica por •1 
sola estaba en condiciones de prete.nder eat.ablecer una correllld&l 
de fuerzas en tal ~edida favorable que le permitiera implantar • 
una conducc16n e.atable capaz de mantener y acrecentar la gravit! 
ci~n de la FEUU. ·1~; 

Junto á este hecho y a laa sdlidas tradiciones de la Fede
rac16n, la unidad org&nica y de accidn de ia FEUU radicaba en la . . 
muy activa pr4ctica unitaria desenvuelta al interior ae sus a8o-
c1ac1ones estudiantiles por algunos de saa sectores m&s pujante• . . 
y mejor estructurados -en especial la unidn de Juventudes Comu--
ni•ta•- lo q~e impidid la ca!da en perniciosas situaciones de·-
fragmentaci6n orc¡anizativa. 

· •Mil•• d• eatudiant• -coaenta el Secretario General -
e'lecto en 1971• conflu!a.n en la F.IUU co~ 1111• ª'pira
cionea, puntos d• vi1ta ,particulares y experiencias 
variada• d• lucha, con una alta i•pre9naci~n d• valo 
r•• conteatatarioa y poniendo de .. nifieato la ·ruptÜ 
ra en la integraci6n hegem6nica de laa ••••• univ•r= 
dtari&1 al 11lteaa imperante. Por ello; 11&a all& de 
cUferencia• frecuenteaent• ddaticaa en el plano po-
1t~icd • ide~ld9i~o, de relaci~n•• 4• fuer~• in~•t•~ 
bl'•'• 'que operaban haciendo notoriH la• 'contndicci!!_', : :: 
ne• y conflicto• en la disputa por el liderazgo y en-; 
1·a ·proPo8lci.Sri ·c1e definicion•• para ordenar •ocial y .,.: 

'; , •. 

poUtica•ent• al e1tudiantado, lo predoainant• en la 
C~n~~nci~rt d• 1~71 fue un ••fuerzo ••rio por 1olidi• 
tic&r y ••tender la representatividad de la FEUU en · 
funci6n d~ la coaun1dad d•'int•r•••• en •l enfrenta~ 
•l.ento a lu pol!tic:.u gubernamental•• •• Todo ello ae 
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•l•t•Uaa._a •ft la convaUdacHn de ·la ad•\liiici&n hh i•l'l•• 4• 11na noraaUvidad d•. conducta ·tH•l.al dhit! 
•• • ••n••nH ina.lterada la unidad ortlnica d• todH 1•• ao~riente1 coao pr••i•a para con10114ac y d•••rro 
llar aGn •'• la fuera• 1ocLal de 101 eatudiantee,•zar 

AUnque •• cali v•n•r•Uaado el coadn denoa1nador frent•••· 
pli1t:a en 1•• d1v1r1a1 fuer1aa polttica1 4• 1aquierda del aovi~· 
-'••to ••tudianttl, ••ta• •e recortan •n buena lled1da como refle -jo • la1 ort1ntac1on11 4i•Unta1 exi1tente• en •1 conjunto del 
llOYiai•nto ~pular, pero creando opoatcion•• .. , .. rcada• entre 
lo• &ltneaaientoa e1tudiantil••· '., 

La or .. oidn del rrente Amplio en e1e a11110 afto de 1971.da• 
'· r• \lft nuevo iapulao • la1 d1f inicion11 polltioa1 de va1to1 1ectg, 

r•• e1tudiantile1, atraldo1 por 111 1oluc1one1 pro9ra-'tica1 que 
••te ofrece a •u• prabl ... 1 eapeclficoa y por ia•potencialidad -
•• oonar101dn 1oc1a1 que el rrente Amplio aupon!a. ;si bien•• -
cierto que la formacidn del rrente Amplio •• reflejaba en 101 --
9cupo1 e1tu4ianti~•• frent1a11tpli1ta1 en un .. yor coaproaiao uni
t:arMI, el hecho de no tener delante en lo·ooncreto a un e•truat.u . ' -

.rado eneai;o de derecha, coao en cambio el rA lo tenla nacional-
-te '" 101 par'ttcloa tradic.iona111, pudó haber 1ido el factor -
.. diluoidn 4• la con41cdn de integrante• de la •1•ma coalicidn 

· polltiaa, .. r9iendo con uyor fuer1a l•• diferencia• p0Uttcaa 
de' 101.1rupo1 entre 11, Cuando en l~.Univer1idad aparecen .a1 -
••ts9otur1dallente fu1r1a1 d• 101 part1doi tradiotOn•l•• cv•••• -
lai ,eleoaione1 .univeraUariH de 1ept1..-e· 4• 1973), el aoadn -· · 
4eftallinador'erentea11pU1t.1 pr.1111& -'• clara•nt.eaOllO aohe1idn ª! 
te •J. anta1ontuio. D• toda• fo111&1, la •xiltencta 4•1 PAaatua• 
1'14 en tocl01 1oi univerattarl.o1, no.1ola•nt.• 101 e1tudiant.e1, 
11 Pl"Ofl' ... de11aar•t.iao anttolt9•rquioo y antiaperiali1ta, el •• 
probl• .. de la r•voluaidn y el deterioro 4•1 nac1onal•reformi8llO 
•• illpre9naba a 1Ncho1 univ•rll.tario1, '1 ·I 
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D• laa dif er~ntes fuerzas poUUc•i&a en al medio eatudian-
. . . • . • .:·.: : ~-' • f! ·: 

til, la Un16n de Juvantudea Comuniltu era la mb importante, .. 
por au ndmero y por la gran operatividad ele la organizacidn, la 
coherencia da 1us propuesta• pol!ticaa, 1ecl1Jllentadaa durante -~ 
largo tiempo en consonancia con las del Hctor poÚtico m'a gr!; 
vltante en el movimiento obrero y, al mi1110 tiempo, por la in--
fluencia de su poUtica universitaria, ,.· 

La Juventud Socialiata, que hab!a aiclo afectada por un coa 
~. 

plejo historial de disidencias durante los añoa 60, era un .agru• 
pamiento de larga tradicidn y de gran preatigio en mucha• asoci! 
ciones de estudiantes. 

L01 Grupos, de Accidn Unitaria (GAU), qua babia tenido como 
matriz al Movimiento de Accidn Popular Uruguayo (MAPU) organiza
ci6n en su1 or!genes integrada mayoritariamente por jdvenes cri1 . . -
tianos progresistas, se hab!a conatitu!do en 1969 desarrollando . 
una intensa actividad en medios sindicales y en los centroa e.stu 

. . -
diantiles, en algunos de los cuales ejerclan una s6lida responlA . -
bilidad dirigente, 

El Movimiento de Independiente~ 26 4• Marzo surgid reci•n· 
a mediados de 1971, swn,ndose al proceso de crecimiento del .FA, 
COhe•ionaba la rica actividad hasta entonces bastante disparaa, . 
de un altbimo ndmero de militantes integrados en agrupacione1 -· 
atomizada• en los diferente• centroi estudiantiles. canalizaba 
la parte •uatancial de lo•·•ec~ore1 que adhertan de1de ·~·movi-· 
miento de masas a· la_s própuestas de lucha del MLH-Tupamaros, au!!. . 
qua por lo general tenla e1ca1os puntos de definicidn comdn ex·-. . 
capto en el apoyo a 'l\H a•todoa de lucha. 

Otra1 formaci~ne• eran de menor illportancia y en realidad 
const:l.tu!an fen6manos pariHrico1 a las tendencia• que.determin!. 
ban la pol!tica e1tudiantil1 anarqui1ta1, .. 011ta1, demdcrata~ 
cri•tianoa y otro1. 

Todas estas corrientes se expresaban en los centros estu·-· 
d.iantiles a trav6s da agru.,acionas gremial•• •amplias en ia·s qua '.'. 
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aoafluian ailitantea no organi1adoa a ni'Y91 de lA• formacion•• -. 
polltioa1. 

Anta la profundi1~ci6n de la cri•i• nacional y la convul•! 
va del&rticulacidn de .la1 aediacione1 entre.el Bitado y la 1oci! 
dad aivil, laa deliberacione1.de la Convencidn de FEUU, realiza
da 4o1 .. 1e1 de1pu•1 que el II Congre10 de ·CHT, revi1tieron un ~ 
9rn inter•• en el mvillliento popular por la• reperculione1 que 
tllndda la par~icipaciCSn del Htudiantado en 'el conflicto 1ocial 
y poltti~, e'li la vi9or'1zaciCSn del objetivo comdn de ciento• de · 
aile11 el trabajo con1ciente por la ~. va1ta unidad popular --
tra1 el pro9ra111 comdn, para realizar el nuevq,Uru~ay. 

'• 

11 triunfo de una mayor!a de convena.tOni1e1 producto de la 
alian1a coaüni1ta-aoc1al11ta permitid proyectar· a la ·or9ani1a--
aidn •~tudiantil un renovado sentido de lo• fineJ ~r~ani1ativ~1, 
de la1 re1pon .. bilidadea 'en el cogobierno univer1itario .Y de la• 
oblitacione1 inherente• a au 11n~dad con el movimiento obrero, en 
aonaordancia con el pro~1ito de mejorar 1u1 planea y recur101 -
para aanaUsar eficientemente en· la lll0Vili•a1'n de ma.1&1, ·1a ag, 
titu4 tranlforMdora d9' 11uy a11pU01 Hctore1 del e1tudiantado' • 

. La· confrontaciCSn de la1 do1 t4ctiCH en el movi11iento pop!!_ 
lar .. manife1taba con tOda 1u inten8idad en el medio e1tudian-
·t.U, fl\le por 1u compoliaiCSn de claH era 11&1 proclive • la• con"' 

• ' • 1 

aepaione1 van9uar4.11ta1 y voluntar11ta... 11ta1 intentaban deU·· . 
._sr el auCater del· llOYiaientO e1tudtAnt1l haciendo anfa111 en • . 
la radl.calidad de 101 ••todo• de agitacidn callejera, •n ai de1-
linde ·con la1 experiencia• legale1 de la luaha. 1ocial y en la ª! ·· 
paa1da4 OOllbativa d9 pequel\01 ·grupo• 1u1t1tuyente1 en la prfctica 
de la aaa.1.en de ••• organi1ada1 '/ concibiendo al e1tudiantado 
OGM •detonante• o •eap~a irrit:*tiva" de la llOYiliHcidn 9ene•• 
ral. lita aoncepciOn •• fundamentaba, 1n el auoha1 vec•• deaor• 
denado di1eur10 alternativo de 11. ultrai1quierda, en el cue1tio
naaiento· de la h191monl1 de la el••• obrera y 1u 1i1tema de or9a . -
ni1aaione1 1obre la totalidad del ..Óvimiento popular. · 
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LA• re1olucion•• de la Conv•ncidn de FEUU contrastaban el!, 
ra .. nte con ••ta• po1icione1 •. su orientaci6n directriz preten--' 
dla poaibilitar la activacidn de la mayor1a del estudiantado en 
••cU.4•• de lucha capaces de encuadrar :a •il•• de e1tudiant•• en . 
defenaa de aua·derecho1 y de la autonomta univeraitaria, en ·un~ 
contexto de coinpromi10 militante con loa objetivo• t4cticoa del 
movimiento obrero y popular, resolviendo inte9rar su actividad·
•4entro del plan de·la CNT• y afirmandot 

•La primera preocupacidn es la de incorporar a los -
•'• aaplio1 Hctorea estudiantiles a la lucha, y ao
ao aejor forma de auaplir los objetivos ••• El aovi-
aiento estudiantil debe insertara• profundamente en 
el seno 4el pueblo, •• M 23) 

En eaa dpoca, un documento del MLN, de profusa circulacidn 
en medios estudiantiles hab!a definido sus tareas de la ai9uien- . 
te maneras 

U) 

24) 

•su funai6n primordial es la denuncia pol!tiaa y 1u 
foraa d• lucha fundamental es la agitaci6n en la ca-
11 •••• La per•p•ctiva inmediata del movimiento estu
diantil •• encuadrarse dentro del proceso de lucha -
araada coao auxiliar de laa organizacione1 poltticas 
que la llevan adelante •••. L•• formas de lucha hacia las que 'tendemos tienen 
una caracter!ati~a esencial que la diferencia de las 
actual••• la cland11tinidad de ios organismos que • 
la1 ponen en practica. La 'clandestinizaci6n' de -

.101 9reaio• en todo• sus niveles ~ebe ser objetivo -
·e1trat,9ico de primer orden e.n el aoviaisnto estu--
diantil. • 24) 

\ ·' 

r1uu. CoAvtnci4n dt E6tudi4ntt6 UnivtJL6.i.t4~lo6. Rt4otuc~4n. 
C&~. licardo saxlund. "CNT, ~1 co~'re1~1 FBU~, co~venci6n~ ~ 
Dos aconteciaientos en la marcha a1cendente de la unidad de. · 
la• aasaa•, Revi1ta B•tudio1 No, 61, ••pt-oct. 1971, p. 55•. 

MLH tupa•aro1, L46 t4~t46 det movimitnto t6tudiaKtit, aiaeo, 
1, f, Eat• inforae· fue publicado por el peri6dico vespert,in~ 
Acci&n de Montevideo en ago1to de 1969 despuh que hab!a C:it 
culado en 101 medio• estudiantiles. Tambi6n se publica en au 
totalidad en el libro L46 Fut~Z44 .A~mad46 al Pueblo O~itntat, 
T. l, 2&. parte, pp. 535-537, 
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"la 1•• dngularea con4iclon•• uru9..ayaa de., .. ••n 
to hiatdric.o, Y: en la 11uy upech1 &t.aaóaf•u univer:'" 
dtaria; •Íiaa te8itura1, ubicada• ea un extremo del 
abanico d• policione• exhtentH, entre. 'loa e1tudian
tt1• y 1ubyacentea en auchaa propoa.iciones de. tono ra 
4ical; focali&aban loa ri••CJo• que eventualmente •• -
cern!an 1obi• la F!UU como producto de au proce10 in 
ternos la pArdida d• au conclicidn.r•preaentativa de
la totalidad del eatudiantado universitario, la rup
tura de ,1u unidad or9,nica eón el· aowi•iento obrero 
del pala, la marginacidn de mil•• de e8tudiante1 de . 
la ••tructura de la or9anizaci6n, el abandono de l"a•· 
r•1ponaabilidadea en el plano in1titacional, la aua
tituci6n de la• tar••• democrlticas aaumidaa en la - · 
praxis de la movili&aci6n aocial por otra• propias -
de una intención de precipitar ain dilaciones enfren 
tamiento1 que pondrlan al Uruguay 'al borde de la --= 
tranaformaci6n revolucionaria'." 2'1 

Ia aptitud de. la FEW para. influir en la configuracidn da. deta.! 
ainado.• tipo• de conducta. colectiva que· pumitieran ubicar al u~ 

diantado en su condici6n de fuerza social, es: decir de la "preHn
cia e1pec1fica" como fuerza autdnoma distinta en el 4mbito pol!-

25) . . ' 
t1co-1ocial Y pr.oyectar su influencia sobre la sociedad. g~obal, 

2') 

25) 

.. 

LAHDlHILLl, J., op. cit., T. 2, pp .... ~,9. 

In torno al probl••• de la categoda "fuer&• social", dice JOUJ.ant· 
aaa; "~n realidad, •1 verdadero probleu qu• planUa Marx,.,a prO: 
p6aito, ••ta vez, de una for11aci61f aocial, •• que una él••• no pu.i-
4• ••r COl)liderada coao claH difeHnte.,r autdnoaa ·•como. fuer•• 
1ocla1·-• en _el uno cs. una foraacidn 1ocial, •'• que. cuando •u.~ 

· n1aa16n élOn laa nlacionH 4• producC::idri,. au exi1tencia econ6•ica, • · 
•• refleja. en loa otro a nivel.•• por uaa. preaencia • apec!ficl•"· 
•••or lo demia, Hto vale tambUn para la exiatencia 4• una.· 
fl'aCci&l de claae ca.o ·•fracci5n aut6'no•'• cm., 'fuer&a aócial' •• ~" · '· 
Y'.aalara •'• la cate9oda, en cuanto·• la ·foraa en que pue4•" 
presentarH ••t•• claH• o fraccion•• 4• claH; lo que •.n ·-~ 
nuHtra opinidn H aju1ta al aoviaiento· ••tudiant:il co·aá •c&
te9orla 1ocial e1pec!fica"1 "Ciertas el•••• diferentea, co~ce 
bibl'ea en el an'1ilil de los modoa de produ'ccUSn . '.puros' ;q~~
coaponen una formac idn, H pre sen tan .con frecuencia en la tor · 
••c16n. _aocial coao di•u•.lta• y fuaioaadaa con. otra• claH1·,··= 
coao fraccione• -autdnomaa o no- de otraa clase1, o auri, ~º'º 
CA.ttog.Ucu 40c.ld.u Uptc.l6.lcu 11

• (aobrayado nuHtro). C&JL. 
POULANTZAs,· Nico1. Pode.11. pot.t:Uco IJ ctuu .\oc.lcitu u tl.0

• E4· 
.ta.do C4pi.t4L.C:4.t4, pp, EJB-90 .• 
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pa1aba a ••r deciaiva en el de1arrollo de la compleja acUll\ula--
cidn de' fuer••• en torno a un progral!IA de cambio•.· 

In otraa ~alabra11 en el Jnarco de ruptura del cuadro poll~ 
tico tradicional, ya incapaz de interiorizar la legitimidad y el 
conaen80.de muy extendido• .1ectore1 1ociale1, l~ con1tatacidn de 
••ta cri•i• de he9eJ110n1a en 101 univer1itarioa en general y en -
loa e1tudiante1 en particular, no era suficiente. Se trataba de 
convertir al eatudiantado en este caso, en un factor de tran1for . -
aaci6n nacional. 

lata claro que la crid• de hegemon1a, •• . decir., la 
no aceptacidn '.de 101 valore• ideole9ico1 de la• cla1e1 domi-
nantea, ea un componente principal de la criaia orginica del E•
tado. Pero la voluntad tran1formadora de laa·ola1e1 aubalternaa 
con un proyecto alternativo es condicidn fundamental en ••a inca . -
pacidacl de dominacidn por' la v!a consensual d• la• cla1a1 en el 
poder. 

11 llOVimiento estudiantil debla ser no solamente un eleme~ 
to •contHtata1:·io• al proyecto dominante, es decir, un ·opositor 
po1t•facto de la accidn de las clases dom~antes, sino protago-
niata, aujeto hiat6rico de la tranaformacidn radical de la real! 
dad nacional • 

JCencionamoa el t•rmino •contestatario•, que por lo dem.fa -
ea ba1tante incomprenlible para la expttriencia h1st6rica predomi 
nante en nueatro continente, por.la. relevancia .que ae le da ac-
tualaente en ciertos medios intelectuales muy inf lu!do1 por co-
rrientea ideold9icaa europeas de moda. Si •conte1tatar10• pro-
viene del verbo •contestar•, e110•1upone cierta paaividad hi1t0-
co•po11tica que 1e activa no.bien aparece el· •eat1mu10• antaqdn! 
co. De1&parecido lllOMnt4nemanete el •est1mu10• 4eHparecer1a la 
•ruac16n• o •reapueata • o •conteetaciOn•. Se pre•entar1a como 
\ID fendae~ bl1icamente.co,untural, carente de iniciativa hi1tO
rica propia, y habdan ciertas referencias hi1t6rica1 de fendme-

. . 
a •conte1tatarioa• que confirmartan la asever,acidn

1 
anterior (ei 
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aovimiento estudiantil 'del 1111yo frane•• de 1968, el •ov1Jqiento -
eatudiantil y juvenil norteamericano, etc,) 

Una •fuerza social•, cozio cl~ae, .fraccid~ de cla•e o com~ 
cateqor1a aocial eapeclfica autdnoma, •• define por su ubicac1dn 
e1tructural en el terreno polltico-ideoldgico o social, en la l! 
cha de claaea, Y ello supone antagonisao• de car4cter permanen
te en el a.bito de laa relacione• sociales, un luqar eapeclfico 
y activo en el proyecto alternativo -en ••te caso- que cuestiona 
las relacionas de el••• e1tablec:idaa en un momento hist6rico da-
do. 

' .El objetivo de transformar al moviaiento·eatudiantil en~-
una fuerza social •• entrelaza con la necesaria conformacidn de 
la fuerza social de la revolucidn inherente a todo proyecto de -
la1 ~la1e1 subal~erna1, ingrediente esencial de toda cri•i• ••t:! 
tal org&nica. 

La relevancia de eate hito en el prciceso histdrico deL mo
viaiento estudiantil universitario -la Convencidn de 1971- con--
1iate precisamente en que la coherente propue1ta comuniata-aocia 
~iata, eludiendo la dubitativa ambivalencia en que incurrieron -
otro• aectores, permitid adoptar resoluciónea que poaibilitarlan 
en lo inaqediato una OOA1iatente fase de auperac16n de la FEUU •. 

La opin16n prevaleciente en el movimiento universitario -
tendla a· entrelazar el poderoso aacend·iante organizativo de la -
raro, que a diar.io c¡ravitaba en la vida el• ~··· de .~.tudiantea, 
oon la acc16n del movimiento obrero ~ntegrado en la CNT. 

Para 101 ~yoritarios sectores del e•tudiantado que acep~ 
ron la primacla de -.na viaidn de lucha orientada de manera aincr~ 
nica con la• definicione• del iaov:Lmiento obrero nacional, en 1u · · 
accidn pla1maron el reconocimiento· de que •l 1entido de la pra-
xia pol!tica estudiantil era 1olAll\ente realizable en la conflue! 
c1a ccn loa objetivo• modelado• hiltdricamente por la claH obre
ra, el reconocimiento de su condici6n de aliado hi1t6rico de la 
clHe-vanqu .. rdia de · 1a revoluci6n, como lo co,naign~ eate p4rrafo 
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4e·la Ré•oluci6n1 

•si aovimiento estudiantil, compuesto en gran aadida 
por capa• aediaa, •• caracteriza por su ubic:&ci6n al 
aar9en del proceso p~cductivo, por •u r¡pida capaci• 
dad de re1pue1ta a situaciones concreta• y por 1u f! 
cil acco10 a las fuentes de informaci6n. Su objeti• 
yo funda•ental debe ser la participaci6n en nuestro 
proce•o revoiucionario, como firme aliado de la cla
•• obrera, teniendo en cuenta que coao tal, no ten--
4~& una participaci6n hegemónica en dicho proceso."26) 

Et!• participaci6n del estudiantado debta hacerse ext~nliva 
al enorme torrente del eatudiantado no univer•itario con el que, 
aGtocrlticamente, la FEUU reconoc!a insuficiencias en la coordi· 
naci6n y apoyo; 

• ••• no exi•ti6 una coordinación orglnica y permanen
te para act~ar de conjunto con' el ·~tudiantado des~. 
cundaria, UTU y Hag~sterio •• , es ~ecesario impulsar 
~na polltica que tienda no sólo ~ llevar adelante -
una acción coordinada permanente, sino tambiln que -
coadyuve en el proceso de cada rama, •in sectarismo• 
ni exclusiones." 27) · 

En concordancia con aus definiciones, en la correspondien
te a la problem4tica universitaria, la Convandidn de FEUU llevd 
a cabo una fundamentada reafirmacidn del caricter program&tico -
••~9nado a la defensa de la autonom!a y a la delimitacidn avanz~ 
da del contenido de sus fines y objetivos como vla para enrique
cer 8U incidencia en la realidad nacional y entrelazar sus pro~. 
•ito• con 101 del movimiento ~pular, lo cual en qran medida 'im- · 
pltcaba un mejoramiento en el cumplimiento ~e las funciones inhe 
1'ente1 al ejercicio responsable del coqobierno. 

En el plano organizativo, la FEUU tandt6, a partir de ••• 
llCll9nto, a una renovacidn, con un contenido de masas amplio y d! 
mcu:4Uco, abierto a la cU.lfputa. por la ocupac.i6n da espacios le-

26) ~ rauu. Re4otuuvn ••• , C&11.. Ricardo Saxluncl, .op. c.tt.., p. SS.· 

zn Jb.td., p. 56. 
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9al•• ~ueationadoa por la represiCSn gubernamental y a la pai:t:Lc! 
PACidn activa en la movilizacidn social, sensible a la diapari-
dad relativa en el nivel de desarrollo da loa diferentes e1tra-~ 
toa de eatudiantes no movilizado• o con diferencias en el rit:.o 
y ••ntido de sus accionea. 

labaa 
La Resolucidn General aprobada por lo• convencional•• ••ñ! 

•unicaaente 11n 9re11io con una •~lid• or9anizacicSn, ca 
paz d• enfrentar todas las instancias del combate so 
cial, unido con una clara definici6n program&tica, = 
pero con poderosos 1nstr11m•nto1 y una direcci6n res
ponsable e1 capaz de hacer.jugar al ~studiantado au 

· verdadero papel•. 28) 

zat rzuu, Re.4otcu: .. Un,,, ,· C&1r., UcaJ:do saxlund, op, c.i..t',, p. 56. 



CAPITULO. 5. 197t • UNA NUEVA FASE EN LA· CONFRONTAC?OM CON EL 

ES TAO O 

J:1 celmulo de contradicciones planteadas.entre al dstema -
educa~ivo y el r6gimen se agravd aensible11en~e d••de el 1ª de -- .. 
.. rso de 1972 con la llegada de Juan Mar1a Bordaberry a la pre•i . .-
denci&. 

El prop61ito gubernamental fue la denominada da1politiza-
c16n de laa instituciones educativas, procurando desalentar sus 
orientaciones criticas y romper sus flu1c1os nexo• con la reali-
dad circundante. 

Al interior d~ la Universidad, las contradicciones con el 
poder pol1t1co ae proyectaban como una lucha ideol6gica, tedrica 
y polttica, en distintos ·aspectos: en lo 1114s grueso y general, -
COI*> de la defensa de las libertades, .la soberan!a y la justicia 
IOCialr internamente, como hostilidad contra los reductos reac-
cionarios que quedaban.en la Universidad: a nivel de grandes ma
'ª'' •• ~nifestaban ya como voluntad de oponer a la ~niversidad 
COllP tal al. gobierno y al imperialismo¡ algunas veces, se expre7 
1a.,_ COllP insatisfaccidn o denuncia contra las directrices ideo
ld9ica•, filos6ficas, de taor!a econdmica o aociol6gica que apri . . . -
aiona.,_n a U. enuñanza en los l!ll\itea estrechos burgueses1 en d~ 
-~o· ideo16gicos, ºera la lucha de una pequeñaburgues!a enfreni:!, 
cla • la 14eolog1a nacional;..refQrmilta · adn imperante en zonas "de · 
univer•1tar1o• y en una difusi6n cada vez 111b amplia del marxia
.o, auy extendido entre lo• estudiantes yº con-creciente influan
oia entre lo• docentes, como fruto particular de la lucha de el! 
.. , y que co1ncid1a con lo• referentes te6rico1 de la pr4ct1ca -
IOCia1 concreta de cada e1tamento universitario. 

Ant• todas esas contradicciones qua procesaban la crisis -
ideol~g1ca de las clases dominantes en la Universidad, la ddse•
perac16n de la oligarqu1a se convert1a en una aqresidn desenfre
nad& contra ella, XmposibJ:e reseñar todos 101 hechos acaecidos -
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que pllutaron el incremento de las tensiones y enfrentamientos •!!. 
tre la Universidad y el poder pol!tico, enfrascado en un.a inai--. · 
diosa campaña propa9and!sta que buscaba·identiUcar a la Univer
sidad con la subversi6n: la postracidn económica por la ~euda -
presupuestal del· Estado llegando a los l!mites ~e la paraliza--
ci6n, calumnias de todo tipo contra sus autOridades, y por dlti
mo, medidas legales tendientes a menoscabar su autonom!a. Los --

' ' ' 

asaltos a lo~ locales universitarios segu!an siendo una constan-
te del oerco~que el gobierno buscaba tenderle1 en agosto de 1972 
fue allanado el Edificio central, seguido de la ocupaci6n duran
te algunas horas por una agrupacidn fascista,,· el Movimiento de -
Restauraci6n Nacionalista, de connotada filiaciOn policial. 

En esas circunstancias, la FEUU vio incrementadas sus ya -
. • I· 

vitales'responsabilidade~ en defensa de la Universidad y en lo -
tocante a la alianza establecida con el movimiento de masas org! 
nizado. La crisis de la sociedad oblig6 a una movilizaci6n inin
terrwnpida, en la.que se condens6 la acwnulacidn de experiencias 
hiat6ricas de la organizacidn, sin la cuaI"'re'sulta inexplÚ:able . . . 
la dimensidn de la activacidn social del estudiantado, que se su . ' . -
maba a l,a irrupcidn de un protagonismo juvenil que en buena med!, 
da aaracterizd la t6nica·de las luchas pol!ticas de la época. C2, 

• JllO suced!a con el movimiento obrero y popular·, la notable capaci 
dad de direcci6n real de la FEUU sobre amplias masas estudianti
le~, no era, como·vimoa, un producto espontaneo y de simple ao--. 
nexi~~· mea4nica con el agravamiento de la situaéidn naciona1.·-
LH nuevas·reaJ¡>Osabilidades asumidas por la organizaci6n gremial. 
le dabul una tu.na wútaria y una representativi~ad capaz de zanjar 
y aaimilar los deHcuerdos Uctiaos internos, ·su coherente poU
tica de principios y la madurez "adquirida en estrecha relacidn' -
con el movimeitno obrero, fueron factores que se conjugaron para 
·leqitimar, co""esionar y dotar de.incuestionable enjundia su par
ticipacidn vertebral en la insurgencia juvenil. 

En muy escasas oportunidad'& la FEUU d~bi6 enfrentar fen6-
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.. no• d~ divisidn or94nica. Entre ellas recordamos en lo• dlti--
11as aftos, al llamado Movimiento Becario de 1970, qu~ repre•entd 
durante algunos meses una tendencia provocativa y divisionista -· 

' . 
de inapiraciCSn .policial, que pretendid desarrollar un conflicto 
interno contra lai autoridades universitarias, canalizando las -
deaandaa de un sector de eatudiantes que dependlan de la subven
sidn econdmica de la Universidad y que eran victimas, de la mis
aa manera que toda la in1titucidn, de la1 deudas presupuaatales 
imp&CJH que mantent.a el .gobierno. Ese movimi.ento fue denunciado 
en•rgicamente por· tocias las tendencias poltticas estudiantiles y 
condenado por rasolucidn un~nime de la FEUU. su creacidn fue una 
maniobra de la policla encaminada infructuosamente a generar una 
cri•i• interna en la Universidad. 

A principios de 1972 la Feder.acidn de Estudiantes se movi
lizaba en repudio· al secuestro del estudiante de Humanidades 
Ibero. Guti6rrez, militante del Movimiento de Independientes ~6 -
de Marzo, victima del Escuadr6n de la Muerte, as! como ante 101 
a1e•inatos del estudiante Heber Nieto de la Universida~ del Tra
bajo y del estudiante de secundaria Nelson B.odrlguez Muela. 

En esa año la organizacidn enriquecid su alianza con el 1112, 

viaiento sindicai. uná serie de reuniones conjuntas del Secreta
riado de la CNT y el Comit6 Ejecutivo de la FEUU acordaron acci2, 
n•• comunes que se concretaron en el exito•o paro nacional del 
1l 4e abril~ En ellas tambidn se encuadraron la en,rqica raspue! 
ta 4el aovimianto estudiantil ante al •estado da guerra intemc" ,. 
que en e•a coyuntura debi6 poner en juego todos sus recursos de 
influencia sobre importantes &reas de la opini6n pdblica con un 
contenido democr4tico y antifascista; la participaci~n masiva en 
lo• paro• ·~enerale• de la CNT al 18 y. 19 de abril y en el Hpe~- .. 
lio de los ocho obrero• comunistas asesinado11 la movilizacidn -. 
de enor•• contingentes de estudian~es el 1ª de m_,.01 la partic,! 
paci~n en las numerosas demostraciones de.masas convocadas por -
la Univers.id.ad de la Reptlblica y o~ras orqanizaciones populares 
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•n defenn de. lH UbertaclH democr4ticu. y la denuncia. de la !_.,. 

aiatem4tica violacidn de loa derecho• hwnanoa1 multitudinario• -
actoa fueron convocados por la FEUU el .26 d• junio y al ·14 da.·
a9oato, ele apoyo a la demanda de •pacificacidn con so~ucione••· 

De•de ~968 •• registran numerosos intentos de legislar en 
contra da la autonom!a universitaria. Su• reiterados fraca•o•·-
compal!an a loa titulares del poder pol!tico a dar pasos defini
tivo• para liquidar a uno de su1 principal•• enemig~s. El 5 da -

·octubre da 1972, el Poder 'Ejecutivo ren1itic5 al Leqislativo un -- · 
proyecto de "Ley de Educacidn General", acompañado de un Menll~j• 
qua expon!a sus fundamentos y recomendaba su consideraci6n urge! 
te. EL texto era obra del Dr. Julio Ma. Sanquinetti, ministro de 
Educacidn y Cultura, ·quien sar!a su m&s entuaiasta defensor en -
al intenso debate pOblico qua acompañd a,. su consideracidn pa'rla
mentaria. 

Los objetivos pol!ticos de la Ley eran absolutamente di4f! 
no1 aunque ven!an justificados por un f'rrago de consideraciones 
•te6ricas" llenas de imprasicionas y contradicciones, en las. que 
nunca una misma cateqor!a (V.gr. "lo poltt~co") ten!a acapcio-
na1 pareciclas cuando ae refer!an a la1 potestades del gobierno, 
a la actividad·pol!tica como condicidn da existencia democritica 
del aistema, 9 a la pertenencia a un partido pol!tico, no siendo 
lo lli•mo •l. partido en el gobierno o 101 opoaitores1 eaencialme! 
ta, H planteaba la anulacie5n de loa estatuto• autondmicba &te" •-· 
ioa organillmoa de enieñanza y la.instrumentaci~n de un control -
ri9uroao del poder polltico aobr• elloa. 

lntr• laa mucha• conaideracionea éondenatoriaa, la inicia~ 
ti va re111arcaba la urgencia por restaurar el •cuma ~radicional - ,, 
4e laa caaaa de eatudio, tranaformadaa en eacenario1 permanente• 
4e la lft4• enconada• luchas poltticas•1 recriminaba la "politiza
ci6n creciente de lÁ enseñanza•· y el que ella ae hubiera conver
tido en •campo da dilucidaci6n y militancia .de los problema• po-. 
U.U.coi y aocide11• (p. 32) ;¡' se acusaba a la1. ~utoridadas leg!t! 
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mamente conatitu!das de ser las reaponaables de esa situacidn, y 

c:on~ra' •llas dec:!a que "la idoneidad Ucnica no ·da garantias d• . 
probidad 6tica y reafirmaci6n democdtica •• , la voluntad tdcnica 
••t4 politizada y desvirtuada". (p, · 34). 

Contradictoriamente, justific~nciose en la su;:>uesta nacesi-. 
dad 4• despolitizar las esferas educativas, la iniciativa apunt! · 
ba a c:onvert·irlas en apdndices directos del gobierno. 

Se buscaba imponer un esquema verticaliata y autoritario -
qu• r•compuaiera.coactivamente la unidad ~el Estado con loa apa
rato• ideol69icos de enseñanza: "es abs_olutamente neceaario que 
ha~a un organismo que fije los objetivos generales de la pol!ti-. . . 
ca educativa y se preocupe de vigilar su cumplimiento" (p. 29), 

y a~ribu!a a la educaci6n la misidn espec!~ica que daban a las -
Pu•rzaa Armadas:· "La enseñanza tiene un solo compromiso pol!tico, 
que •• la defensa de la soberan!a nacional, el orden pGblico y -

loa principios que constituyen nuestro sistemademocr4tico J:'epu
blicano • '(p. 4) . 

Mientras que en el n\imeral J del art1culo 10 se"dec!a que 
•• au finalidad: PEstimular la autoeducaci6n y valorizar las ex
pr••1one• propias del educando y su aptitud para analizar y eva
luar, racionalmente, situaciones y datos", entre los consideran
do• H pla~teaba, en cambio, la necesidad de: "crear las condi-
cionea mentales necesarias para que los cambios sociales no· se 
produzcan de un modo violento, sino gradual y pac!fioo" (¡ip.32-33) 

y que •Es necesario prevenir aquellas modalidades de formacidn ·
cultural que prescinden deliberadamente de una ubicacidn dtica y 

clv1ca del educando. Cuando .la sicolo9!a y la sociolog1a sirven 
no ya para aportar un punto de vista complementario sino para •·· · 
hab1~uar-al alWllÍ\o a la renuncia moral, H eat• ~jarciando un t! 
po de penetraci6n cultural stibrepti9ia.· lo mbino ocurre si 18 "" 

la habitda a enfocar l~s problemas sociales y pol!ticos desda un 
&n9ulo exclusivamente socioldgico·~ sin entrar nunca en una con•! 
derac:ic5n axioldgica y espiritual de los problemas. 11 (p. 41) 
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La dHignacidn de la jeraJ:qu!a·adinint1tJ:ativa en sua nive
le• baa.icoa era realizad~ por al Poder Ejecutivo: "La En1eñanza · 
Pdblica, Privada, Normal, Secundaria a Industrial aed regida~ -
caordinada y admini1trada porWl Consejo Directivo Autdnomo que -
•e denominar• Consejo Nacional de Educacidn (CONAE) •'(art. 7)1 -
aua cinco miembros 1er1an •designado• por el Presidenta de la Re . -
pdblica en acuerdo con el Con1ejo de Miniltros,, previa venia de 
la C4mara da Senadora• otorgada aobr1 propuesta motivada.en las 
condicionas paraonale• y la v1r1acidn en 101 a1u.nto1 da educa---. . 
cidn general" (art. 15). Sin embargo, de eso• cinco miembro• --
de "probada ver~acidn en lo• asuntos de educacidn", solamente -
•dos de los inteqrantee deber4n haber ejez:cfib la docencia por un 

lapso no menor de cinco años en la respectiva rama de en1eñan1a• 
(art. 8), lo que quiere decir qua la absoluta mayor!a del ~onae
jo e1tar!a integrada por per1onero1 pollticos del gobierno sin -
ninguna relacidn con la actividad docente. 

Se revocaban loa Consejos Autdnomos y se abolla la partic! 
pacidn de los docentes en la eleccidn de sus autoridades, conce!!. 
trando 'ese atributo exclusivamente en el· Poder Ejecutivo. 

Con la Univera:ldacl H hac!a una excépcidn, dado el exceai
va~ante alto 9osto polltico que seguramente tendr!a violentar de 
J11Anara igualmente dr•stica su consolidad& autonom!a. En su caso, - . 
•• planteaba que en lo 1ucesivo la eleqcidn de los representante• 
de .los tres drdene1 pará cada uno de loa Claustrc:>• de Facultad -
(de los cual•• dependla la aleccidn del Clau1tro General y de ••
te el ConHjoDiractivo Central y la elecci6n del Rector), clebe-
rlahacarse por voto secreto y obU.g•tor1o fiscalizado por:la Cor 

' . ' . ·' '·"' •' -
te Electoral del pala (art. 54), con fuerte• sanciones al .incum•- ··' 
pUmiento de ·ia d11po•icidn .que iban desde multas de $5~ mil r.ea
ju•tablH a los tndicH.de costo.de vida para lo• docentes, de•'""..: 
contable• de la• percepcione1 a razdn de un lOt man•ual en cállO • 
de no pagarH1 hasta una 1uspansidn .,. entre 120 y 180 d!as an·--
los estudios y prohibicidn de rencli~ ex&menes durante dos.per!o--
do1 con1ecutivos a 101 estu::Uantes '(art.' 61). • 



- 342 .. 

La eli•inacidn del voto pdblico y voluntario se ba•ába. en 
• el muy equivocado concepto de que las autoridade• eran elegida• · 

ppr 111inor1as act.ivas de cada estamento que se impon.tan a mayo-· 
rfH P•.•ivas pero opuestas a la orientacidn predominante en la• 
diferentes instancias del gobierno universitario, . 

' • \ 1 

. ., Un abigarrado conjunto de disposicionei pon.tan en claro :·1a 
funci6n de amplio control que asurnirta el ·CONAE en Primaria y Se 

' .-
cund&ria y el Qriterio esencialmente represivos "nombrar y desti·· 

'· 
tuir a los fu~cionarios" (art, 16 num, 5)1 "indicar la1 discipl! 

na• y puntos obligatorios de 101 programa• de. los di•tintos ni ve- ·· 
l•• velando por su estricto cumplimiento• (art. 16, num •. 11)1 - ~ 

.•ejercer una estricta vigilancia sobre la forma en que•• mantie
ne el orden y se preservan los principios del rdqimen demoor&tico . ' 

republicano y adoptar todas las medidas adecuadas para el funcio-
naaU.ento de la educacidn y ·del servicio" (art. 16, num. 12) 1 "pro 

' . -
yectar el estatuto de todos ous funcionarios docentes, administr~ 
tivo1 y de servicio" (art. 17, num. 5). 

Por el cap!tuio VII: "De las funcionas··tu1tivas 11
1 • se obl~

gaba a los directores de los centros educativos que fueran de•iq
na4o1, a actuar con· "la diligencia propia dé un buen padre de fa~ 
a111a (sic) en el cumplimiento de sus obl~qaciones funcion•lea ~-· 
aa~ como vigilar, prevenir daños y hacer de•istir a ·loa educando• . 
de cualquier actitud o comportamiento inqorrecto, reputado il!ci
to o prQ.,_hibido .no permitiendo que los educandos experimenten pre~ 
1ion•.•· o compulsiones individuales o colectiva••. 

. i.li latitud de loa termines •11.tcito• o •prohibido", abr1a 
un·aa..tno.miil fin a la cliscrecionalidad de 101 actoa repre•iVOlo 

. Abµ~claba en c14uaulaa opuestas a la .actividad gremial,· pro;¡ ..... ., . .. - '~· . 

. . h1b1c1dn de •aeali1ar o participar en cualquier .. tipo de actc;t1, -~ · 
reunionea, malas, asambleas, homenajes, plebiscito• y eleccionea ... · · 
en laa oftctnas o establecimientos de eclucacidn" . (art. 28, nua. 2) 1 . ' ' 

ptohibicidn· de "Col~car avisos, dibujo•, emblema•, insiqr¡ias, ca!: · 
tele•, in\4genes, leyendas escritas o.cjrabadas, 4rrojar volante• o 
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realizar cualquier otra clase. de actividad·o propaganda pol1tica, 
9relllial o co~traria a la moral o buenas costumbres" (art. 28, -
num. 3) y l~ obliqacidn de recurrir a la intervencidn policial -
ante la violacidn de estas disposiciones: 11Los directores de es
tablecimientos de educacidn estar'n obligados a denunciar, de in 

' -
mediato, a sus superiore1, todos lo• delitos, actividades reput! 
das il!citas o prhibidas •• (y) deberin, tambidn, requerir el au
xilio de la fuerza pdblica en loa casos de comisidn de deli
tos ••• • (art. 38) 

La• diaposicione1 represivas a la actividad gremial de ~o• 
estudiantes no sdlo se castigaba con expulsiones, sino que .las -
sanciones se hactan extensivas a loa padres. El articulo 33 e•
tablec!a que "Los padres, tutores y encargados de los educandos . . 
menores de edad, tienen la obligacidn de colaborar en el cumpli-
miento de esta ley, y de·reparar los daños morales y materiales 
causados por el acto o hecho del educando menor de edad en par-
juicio de los funcionarios del Ente, de los otros educandos o de 
loa establecimientos de educacidn"i en el art. 34 se les compe-
l1a a "la ~xima colaboraci6n para prevenir daños y hacer desis
.tir. a los educandos menores, bajo su dependencia, de cualquier -
actitud o comportamiento considerado 111cito o prohibido". El -
no cumplimiento de estas disposiciones era penado por el art. 35 
con la SU&fensidn de los beneficios sociales, la pdrdida de la ~ 
patria potestad y, por el art. 36, con'_ el castiqo de 3 meses de' 
pd•i"n a 4 años de pen1.tenciaz::1.a • 

. No ser1.a aventurado afirmar que esta parte de articulado -
ea, ocao comenta el Dr. Carlos Mart!nez Moreno, "donde el proyec
to ·llega a sus DI&• incre!bles extremos•,, eri la que "tambidn en. 
combinaci6n con una reciente •conquista• de la Ley de Seguridad . .. ' ' 

del Bitado, se propone montar el aparato de intimidacidn dirigi-
do a loa pidres, a Un de que colaboren en la represidn del com
portamiento de sll8 hijos menores. Esto ya se parece a aquellas . 
historias de delaciones entre padres e hijos, a que obligaba el 
nazismo.,. y entonces deUnea un aparato.,de reclutamiento del -
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padre, centrado en esta opcidn: o me ayudas a convencer a tu h1• 
jo de que se porte bien, o te voy de•nudando de tus derecho• y - .·. 
acabo raand4ndote presoN. 29 ) 

1
· 

.11 ataque a los padres a travd• de esta ley, tiene obvia••·· 
aente varias puntas: el "castigo pol1tico• por su incoro~ra--
aidn a las tuerzas que defienden la enseñanza y castigo por 1u1 
propia• reivindicaciones como trabajadores; con dice el Prof. -
V1ctor Cayo~, presidente de la Federacic5n de Profesores da S•cU!!, 
daria, H i;. castiga "quiz4s porque sus hijos cometieron la 'gr!. 
ve falta de 'solidarzarse con los reclamos que hacen sus propio• 
padrea como ciudadanos que se sienten explotados o ~esconocido1 
de 1u1 derechoa. El padre debert considera~.· como delito en au -
hijo.lo que para dl es un derecho".JO) 

·No cabe duda de que el proyecto en su conjunt~ da la medi• 
da de la ruptura institucional, pol!tica e ideoldgica del Estado 
con los centros de enseñanza, por lo que busca destruir en ello• 
y por la reestructuraci6n autoritaria de estos aparatos ideolc5g! 
coi para ponerlos·al servicio del proyecto.dominante,_resuMida -
en el art, 27 de la citada Ley dopde se dice: 

•1• contraria a la constituci6n de la República y a -
. los flnea de esta ley toda forma de enseñanza, educa

cj.6n o docencia pública o privada que atente contr'a -
1• Je9~ridad del Estado o el orden interno, in•ti9ue 
a com•ter delitos. violar la Constitución o la ley, -
pr•conice la violencia como método o fin, o sea mero 
inatrumento de una pol(tica partidista, de impo1ioi6n 
totalitaria o de denigración de ·l•• in1titucione1. de
•ocdticu.~ 31) 

211 HARTl"EZ MORENO, e, "IOjall.tuera un c~di90 penal!", Cuad•~
no• de Marcha No, 67, noviembre 1972, p. 20. 

30) 

31) 

CAYOTA, y, "Bajo el 111anto da ·l~ I.•Y de Educacidn!', Cuaderno• 
4• "ª~cha, vol. cit., p, 14. 
LIY DE EDUCACXON GENERAL. Texto completo publicado en el 
"º• l7 de. cuadernos de Marcha 4e novieabre de 1972. 
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El Dr. Jul~o Ha. Sanguinetti renunci6 a ~u cargo ante• d• 
que f\Sera aprobada la ley, por un distanciamiento de su aector 
polltico con el gobierno de Bordaberry, pero pese a ello conti-. 
nu6 •i•ndo el 11141 entu•ia•ta defenaor. 

r.a ley tue factc?r precipitante de las mi• compleja• pug-
n&• pol!ticail. 

Bl 18 d• noviembre de 1972 el Senado cosnenzCS aceleradarnen 
. -

te au eabd1o~ El tema abarcd a muy amplio• .fmbitos c.tvico•,, :La 

huelgÁ qener~l fue declarada por la totalidad delas organiz~ci2 
nea de lo• diferente• niveles de enaeñanza,·aon ocupacidn de lo~ 
cale• docentes y medida• para deaentrañar ante la opinidn pdbli
c:a el contenido de la ley. La huelga durd 45 .. d.tas y conci tCS la 
solidaridad. del movimiento obrero y popular, de las a•ociacionea 
de padres, de las organizaciones y personalidadei da la cultura. . . . 

. ' 
En tales condiciones, la FEUU cumpliCS una funcidn. primor--

dial, conjugando la accidn callejera ilegal con el aprovecha~ie! 
to de los espacios pol1ticos autorizados para canalizar la prot•! 
ta 1111Hiva de los estudiantes, enfrentando ·la•· .. dif!ciltia cii:cun• .. · . 
tancia1 tepresiva•, y en el af4n por ayudar a ensamblar la1 e•P! 
c1f ica1 reivindicacione• de los ,ectorea ligado• a la educaci~n, 
c:onla1 qua def,tnlan la eroyeccidn nacional del movimienFo popu
lar.. Y _en: buena 11edida contribuyd a definir la entidad del en-~ 
frentaN.ento al qob.1erno, 

.La actitud in•titucional universitaria puso de relieve una·. 
ve1 ... ·1. identidad b4sica del orqanino con lo• prop6dtoi dlti. . . . ·-
llOI ele la mov1Uzaci6ri e1t'udiant.U. cu.ando el 6 de diciembre de 

ºe1e aAo fue asesinado Joaquln'Kluver por ·1a repre1i6n a una mani
testaci6n de la PIW, ·.el Con•ejo Directivo Cen~ra~ ,~eclard a . 

... 
•1tu .. tro pueblo quiere la plena vigencia d• la•. lib•!., 
tadea y una educacidn no. 1o••tida, que for•• .hombre• · 
que no tlaU exprenr con dignidad. IU pen1aaient:o, _._ 
aun c\iando al hacerlo, como en el .caao de Joaqutn Kl\l 
ver, sea a r1•190 de su propia vida, Nuestro pueblo
quiere transitar caainos de paz, ~~gr••~ y felicidad, 
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La controversia parlamentada fÜe :lnten•a, c:on la fundalien, . 
tal participaci~n del Frente Amplio que entrelazaba la c:dtic:a' -
al encauzamiento dictatorial del gobierno·con la• demandas y ob
j•t:1voa definido• por la• organizaciones populares organizadas. 

· Bn loa primeros dtas de enero da 1973, la nueva lagimlac:i6n 
en ... t•r1a educativa fue aprobada. Con todo el.Frente Amplio en 

.contra (20t de los votoa); los movimientos que compon!an la _may~ 
ria del Partido Nacional optaron por la abatenc:idn despuds de h! 
ber •xpr•sado al inicio de sus discusiones una opinidn oposito-
ra (26t); el Partido Colorado y la minorta de los blancos inte-
graron la ·fuerza que .sanci~nd la lay (54' de 101 votos). 

La Ley da Educaoidn General sic¡nificarta en lo inmediato -
un agregado sustancial al serio quebanto de la convivencia demo
cr•t:ica. · En Primaria y Secundaria, sanciones nunca vistas, des
titucidn masiva de maestros y profesores, transformacidn reacci~ 
naria de planes y programas de estudio, orde~nzas discipl.illar1A• 
para ahogar las expresiones sociales de insurbordinacidn del· es
tudiantado, fueron las primeras consecuencías d~ un nuevo pujo -
faaciattzant:e, , al que los sectores pol!ticos de las fracciones -
refol'll\iataa de la burgues!a no f~eron capacea da frenar, cuanáo 
loa titubeos frente al pueblo mostraba ~a endeblez de su proca-
der opoaitor y l' liJ'llitada comprensidn de loa cambios cualitat~
vo• en lo• contenidos de la accidn es~tal, hasta que no ~artan 
c:ompletalll8nte arrasados sus propios espacio•.•condmicoa, poltti• 
coa y aocialaa. 

Bn •1 cuadro de movilizaci~n contra la Ley de Educacidn se 
produjo la renovacidn del rectorado, da acuerdo con la legisla
cidn univeraitaria vigente. La deaiqnaci&l del Dr. Samual Lich-
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ten1tejn.como Rector de la Universidad en diciembre de 1972, 
ejercicio soberano de la voluntad univ~isitaria, con~ra1taba 
plamariamente con la po1tracidn de la democracia polttica en el 
pa!1. Y reafirmaba pr4cticamente la vitaliclad d• 1u ordenami•! 
to interna, en concordancia con una 1dlida conviccidn colectiva 
arraigada en la praxi• institucional, de que 101 valores y prin 

. -
cipio• democdtico1 eran patrimonio primordial del puebla uru-·.;. 
guayo, ante el di1currir despdtico del poder pol!tico. 

En la nueva etapa,· la Universidad de la Repdblica con el 
•••ivo apoyo de loa eatudiantes, mantuvo y acrecentd la defensa 
de 1u autonom!a, La autoridad institucional promovid mediante 
un programa de seminario1, jornada• cient!ficaa, foro• abiertos, 
publicaciones y tarea• de extensidn, la activacidn de sus rela-
cione1 con el medio social y la deliberacidn pdblica de la• pro-
pue1ta1 de definicidn de e1trategias democr4ticas de enfrenta---
miento a la crisis nacional, que en forma. raspon~able elabora~n 
1u1 centros de investigacidn, 

Por e1a1 vlas inherentes a su naturaleza cientlfica, la -
Instituoidn coadyuvd sustantivamente al ai~lamiento progresivo -
del rG9imen, 

rue necesario el golpe' de Estado del 27 de junio de 1973,
para revertir coactivamante mediante la.intervencidn, la postura 
avanzada qua definta al 1istema univeriitar~o. 



CAPITULO 4. LA UN1VERS1VAO AN~E EL GOLPE OE fS~~oo. 
L.A f NTERVENC ION. 

DHd• el primer.momento del golpe de Eatado, loil ••tud1an• 
te1 universitario• ae incorporaron maaivamente a la lucha junto 
a la claae obrera y ocuparon los locales junto a lo• docentes 
con el asentimiento de las autoridades • . 

La Fed,rac16n de Estudiantes puilo eri movimiento toda •u C!, 

pac14ad organizativa y movilizativa. cuando •• pretendla ai1lar 
a la claae obrera en la huelga general, la solidaridad combativa 
de la FEUU fue un rasgo relevante. ·· · 

.El 6 'de julio, en sesidn abierta del Conse~o Directivo C•!!, 
tral en el Paraninfo de la Universidad, rodeada por una desbor-
danta multitud de estudiantes, la institucidn declard: . 

•La Univeraidad de la RepGblica, como aiempre conaua 
tanciada con la causa popular, acompaña esta ejem--= 
plar resistencia al qolpe de eatado •. ~•• camino •• 
el.Gnico que asequra la salida poaitiva que anhela -
el pala a la crisis institucional provocada por la -
0U.9arquh• · 

. El proceao de aistem&tico y permanente deterioro del 
orden pol!tico que· vive el pa!s, fue creado intenqi~ 
nal•ente al precio de rebajar el nivel de vida de la 
poblaci6n, para beneficiar a un grupo reducido de -
~anqueroa, latifundistaa, 9r•nd•• industrial•• e in• 
tereaes extranjeros~ Este golpe de estado, culmina• 
ci6n de ••• proce~o fue dado preciaamente por dicho 
9rupo a trav'• del actual gobierno para continuar --

. eaa pol!tica que provocar&, aún máa, la diaminuci6n 
de ••• niv~l de vi~a de la poblaci6n.• 33) 

Bl mismo dfa tuvo lugar una inmensa raanifestaci6n univer•! 
taria encabezada por el Rector Samuel Lichtenatejn y la direc--
c1dn de la FEUU, resultando hariaoa un alto ndmero da participa!!. 

ll) r1uu, In&o.uie ~ l4 UNESCO, 1975, p, 10. C&A. Lan4inelli, op. 
c,.tt, 1 T, 2, p, 110, 

...... 1 
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tea. En la madrugada del d!a aiguiente ~u• ~aeainado el Htu-
diant• de Veterinaria Ram6n Per.-, primera v.tcti111& de la d.icta4u . . -
ra. ruer1a1 militare• bloquearon las Facultada• da la Univer•!. 
dad, con el objeto da impedir que sus reatos fueran.velado• en 
alCJUnO de los recintos, a pesar de lo cual, el entierro co~gra
vd' a una inmenu. auchedwabre de decenas de miles .de per1ona1. 

r.a Univeraidad particip6 en primera Unea.•n la.manife•t!.· 
aidn del 9 da julio, calificada oficialmente como •a1onada por 

·la Av. 18 de julio• y por la CNT de •extraordintria demostr~cidn 
de maaaa por la democracia•. 

A loa dos d1aa, el 11 de julio, al aer levantada la huelga 
general por reso~uc16n de la Mesa Representativa de la CN'l', la -
FEUU 1e pronunci6 en·un •saludo a la heroica y combativa .CNT", 
que en algunos de ·aua pasajes dacta 1 .. 

•sali1110• de una etapa •iqnada por 'la huelga 9eneral, 
donde lo• trabajador•• nuecleado• en la C~T, los ••
tudiant•• y va•t1simo• •ector•• poltticoa y aociales 
de la nación aunaron sus fuerzas para impedir la ins 
tauraci6n d•l faacismo en nuestra tierra .Y hacer ~-= 
caer la dictadura. Hubo como respuesta natural derro 
che de hero11mo, combatividad, fir•e~a y.comprenai6ñ 
cabal d• las circunstancias hiat6ricas por las que -
atrave1a•os. lato no• alienta y no1 da confianza •n 
que en •'•ta aequnda etapa, si somos capaces -y lo se 
remos• de formar la •'• amplia unidad pol!tica y •o= 
cial, éonduciandola a aayor•• expresiones del coaba
t.e, darrotare•o• la dictadura 'i a·luabrarem~a un nue• 

.Yo Ur~9uay. 
·r.oa estudiante• universitarios, educado• en la lu· 

c:ha contra el •n•11i90 da cla .. ,· no: be•o• fallado a -
la claH obrera y al pueblo. Salull.aaoa farvianteme!!. 
t.• y coabativamanta •l papel jugado por lol trab•ja-
401'•• organhado• qua con1t1tuyeron la colu11na verte .r, 
bral de Hta heroica rHiltencia al 90lipe d• eatado."34) 

I· ,,. 

H, CN'l'. i.a .u.•44.te.nc.C.A o b.itJLA u11.uguciyci •.. La Habana, 197 3 , p. t, . 
CIJL, Land1n•U1, op, · c.C:.t,, '1'¡ 2, P• ·111. 

·~ '. 
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i.a elecciones univerdt1u:ias realizadas el 12 de meptiell\• 
br• 4• 1973, a pocos meses del golpe, cuando la Universidad ae -
aanten1a adn con un fdgil usufructo de su autonom!a •jur!dica, -
con1tituyeron una contundente reafirmacidn democr4tica de la co-. 
•unidad universitaria. 

1o1 re1ultado1 de esa instancia institucional mo1traron la 
aa•i un•nime conformidad de 101 universitario• con la• autorida
d•• le9ltima1 y con las orientaciones prevalecientes en la In•t! 
t\IC16n. 

Fueron realizadas de acuerdo con las disposiciones de la -
Ley de Educacidn General: voto secreto y obligatorio fiacaliza
do ·pór la Co~te Electoral del pala. contra lo que esperaban 101 
ide~logos de e1a reaccionaria legislacidn, es decir, la posibil! 
dad de que supuestas masas inactivas sojuzgadas por m.inor1as sub
versivas cambiaran el rWlllX> de la Universidad, la eleccidn lec¡i
tilld inobjetablemente -dentro de los restrictivos marcos impues
tos• a las autoridades universitarias, confirmd la representati
vidad de las organizaciones gr.emiales sobre las m4s ampl~a1 ma-
aa~ de loa tres 6rdenes y convalidd los contenidos de la accidn 
in1titucional tanto en lo social como en s~• especificidades ac!. 
de1Uca1 y cientlficas,, ejecutada .ª travds del cogobierno, tam--
bi•n legitimado. 

B1 optimismo expresado por la dic.tadura y la ul traderecha 
en a•nto a ha elecciones universitarias como medio para •rec:u
perar a la Universidad para el pala.•. se tranaformd en una ines
perada (para ellos) y co'ntundente derrota, en circunstanciaa en 
que la per1i1tente y atemorizanta 'propaganda de loa circulo• di!:_ 
tatoriale• pretendta generar un vi~lento cambio en la correla-
a1dn de fuerza• en la Universidad. . . 

Ringuna adjetivacidn parece~4.suficiente p~ra calificar la 
traicendenc:la de este hecho. A tan. pocas aemanaa d~.l levanta--
-.tento de la huelga general, esta vict~ria popular ensanchaba. la 
brea~ Cl'I• la huelga habta abierto en la polttica del fascismo, 



- 351 -

conat1tu1a una renovada reapue1t~ democr4tica y sobre todo, •o•
traba hasta qu• punto la Universidad estaba dispuesta a combatir 
al r•91men, incluso estando aherrojada por las d1spos1cion•• fot 
aalea de la Ley de Educacidn. 

La magnitud pdblica que distinguid a la desafiante campafta 
electoral de la rEUU traacendid ampliamente el 4mbito univerai~ 
rio para convertirae en lo que se denomind un •plebiscito contra 
la dictadura•.: . · 

En la eléccidn participaron 36961 peraonas: 22233 eatudiaa 
tea, 1013 docente• y 13715 profesionales. De los que, reapecti• 
vamente, en un 98t, 80t y 88t votaron en contra de las listas -
auapiciadas por el poder politice y apoyadas por los podero101 -
medioa da inf'ormacidn por •1 controlados. JS) 

Determinante fue el arrollador triunfo de los candidato• -
a loa puestos de co9obierno postulados por la FEUU: 

l6J 

•Globalmente la or9anizaciSn estudiantil obtuvo el -
65' de lo• votos emitidos, con los !ndices m&a impor 
tantea en Huiaanidades, Arquitectura, in'genieda y·Me 
cU.c.lRa, donde el lema de FEUU -"Democr&Cill, Libertad, 
Autonom!a~- recab~ respectivamente eL 81\, 78\, 72' 
y 6~'· En todos los restantes centros estudiantil•• 
f•derados alcanzaron,caµdales superiores al 50\ del 
electorado, Otras tendencias moderadas, con diver9en 
c1a• re•pecto a la autoridad constitu1da en la Uni-= 
v•r•idad y enfoque• diverqentes de los que defin!an 
la• orientaciones de izquierda heqemón~cas en los --

. 9rt•io•, .pero abiertamente opuesta• al r&9i111en dict!. 
· torial alcanzaron un 33' general de los votos (26' 
el Movimiento Univ•r•itari~ Nacionali•~a y 7\ la --
A9rupaci6n Ba~illiata Unive~sitari•l. Quienea •e~
identificaban con laa di«triba• antiuniversitari&• -
de la dictadura y contaban con •u auspicto deaeabo•!. 
do encausaron un insignificante 2•~· 36) 

LICH~llSTIJH, Sa•uel. •La Universi~ad del Uruguay, Historia 
4• una realidad auton~mica y una vocaci~n de cambio•, en LA . 
,\c¡.tono.•.Cci Un.tvu~.it4Jt.iA e.n Amlll..iCA L4t.inc:t, UNAM, H&xico, - -
p, su. . . 
LAND!Nll:LLE, J. op. c.é.t., T. 2, pp. 113-114 •• 
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' 
El 25 de octubre, la Corte Electoral dio por finalizado el 

eacrutinio def1nitivo y proclarnd los candidatos electos, El 26, -
comunic6 a la Universidad los testimonios del acta de proclama
ci6n, que permitida instalar inmediatamente las nuevas autori
dade1 para los Claustros de cada Facultad y de la Asamblea Gen! 
r~l del Claustro (cuya elecci6n fue simul~nea), tras lo cua~ -
la Universidad estaba en condiciones de elegir su consejo Dira~ 
tivo Central y al Rector. 

Pero de m4s est4 decir que el nuevo r4gimen, que habla -
eliminado todas las trabas n9rmativas para llevar a cabo haata 
1u1 Gltirnas consecuencias la destrucci6n flsica del movimiento 
obrero y popular y la aniquilaci6n de la democracia como sistema 
polltico -que habla creado espacios para un desarrollo sin igual 
de la lucha de clases en el pals y para la concreci6n de una •-
fuerza 1ocial altérnativa.que pugnaba por la conquista del pg-~
der- no pod1a coexistir con un sistema-universitario que ubicaba 
la naturaleza de sus funciones acordes· con l~s requerimientos -
de e1ta poderoso movimiento popular a destruir. La Universidad 
era ubicada por el dgimen dictatorial co.:> uno· de· sus principa
l•• enemi901, segdn las propias palabras de J~n ma. Bordaberrys . . 

~Do• etapas en la lucha contra la doctrina ap,trida -
1ur9lan·claramente1 en la primera, era nue•tra tarea la de atacarle en sus reductos de la fal•a organiza-
ci~n aindical, de l& desnaturalizada Uni~ersidad de -
la República y, finalmente, de su organizaci6n pol!ti 
aa·e~cuadrada a6lo formalmente en las normas estable= 
cida1 en nuestras generosas leyes. Cumplida esa eta
pa viene la otra, la de l~gislar en torno~ ~n aut,n
tico eindic&l1smo democrático, la de rever la• normas 
que eabozadas en un f alao concepto dé autonomla hici! 
ron de la Universidad de la aepGblica un centro auto
n6aico para la conspiración contra la Patria y no pa
~• la formaci6n de nuestras juventud•• y, finalmente, 
la de consa9rar la• norma1 que recojan de la experie! 
cia ocurrida, la defen1a contra 101 riea901 de adai-· 
tir la compatibilidad del aarxiaao con la exi1tencia 
del r•9ia•n ~emocrático repre•ent~tivo y·a1entado en 
la exi1tencia de pluralida• de partido• pollticoa.•37) 
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Razdn por la 0131, la Un~v•r•idad de la Repdblica fue in• 
tervenida el 28 de octubr• de 1973 y cSe9t.ttulda• su~-autorid&-· 
de1 le91timas. Al dta 11qu1ente de obtenida la venia de la -
Corte Electoral para la inatalacidn de la• nueva• autoridadea -
universitarias, el 27 de octubre, •• hizo explotar una bomba en 
la Facultad de Ingenier1a, dando muerte al aatudiante Mlrcoa ca - . 
t1da4 Jord,n, .acontecimiento que fue u•ado como pretexto para el 
decreto da intervenoidn ndmero 921/973 del 28 de octubre, en me
dio de una feroz campaft~ propa9and!1tica antiuniveraitaria1 

•v11to1 101 h•cho1 ocurrido• en el d!a d• ayer en la -
rac\lltad d• ln9enir!a .•n 101 q\I• ha116 la 111uerte el -
ciudadano l•9al, de nacionalidad ••pañola, eatudiante 
de 5 • ai\o d• ln91nier!a, 'Marco1 Caridad Jord&n, 111ien
tra1 con1tru!a un artefacto explo1ivo de gran poten-
cia en dependencia de la raaultad1 
R••ultando1 . U Que en el aomento en que ae produjo el 
accidente •• encontraban en la Facultad vario• docen
te• y aproxiaadament• un centenar d• aluano•1 
11) Que en 111 diligencia• policial•• indaqatoria• -
priaaria• se constat~ la existencia, en e1te centro -
docente d• explosivos, material para la con1trucci6n 
de petardo•, ··proyectil••, 111ateriale1 inflailable1 para 
provocar incendio• en la v!a pública, i111pre101 parte• 
necientea a la• aaociacione1 1ubver1iva1 y un plan pa 
ra perturbar si•t••'ticamente el ord'n pGblico, en fe 
ch•• concretas, -
Xll) Que ante t~le1 con1tatacione1 laa autoridade1 •! 
litar•• y policial•• procedieron d• conformidad con -
la Ley No, 14068 art. 4, disponiendo la in1pecci6n de 
todo• loa centro• de e•tudi.01 dep.endiente1 de la Uni
v•raidad de la República, con la pre1encia del Sr, -
Rector y conocimiento de loa Sr••· Decano• rewpecti-
vo1, quien•• fueron citado1 al efector . 
XV) Que en toda• laa racultade1 1e constat61 
&) la r•ali1aci6n de actividad•• 1ubver1iva11 
b) 1a existencia de aaterialu y artefacto• de con1-

trucci6n r41tica para la acci6n con•piradora di-
r1cta1 

o) la utili•acidn 4• ••t•rial•• y local•• de1tinado1 
•• 1a inveati9aci6n y • la en•eftanaa,, co1teado1 con 

ll) ao~DAIERRY, J, H, ff«c44 ~n~ doct~iK4 poLl.tlc« n«clona.t, p, 54, 
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Jineros públicoa, para actividad•• dirigid•• a per
turbar el orden y la tranquilidad, para el adootri 
namiento de la juventud e1tudiantil en' la Ldeo109la 
.. nieta, contraria al shte111a republicano democr&ti
co representativo de gobierno, consagrado en la -
Conatituci6n de la República y para la incitaci6n 
a la lucha armada1 

4) •1 interior de los locales nniveraitarioa preaenta 
un aapecto deplorable, en lo que r•apecta al ord~n, 
ae9uridad, moral e higiene1 las pared•• ••t'n cu-
biertaa de inscripciones lesivas para la nacional! 
dad, laa instituciones democráticas y loa •'• ele= 
••ntales princlpios de respeto de la peraonahumana. 

Y) Que esta situaci6n de las de~endenciaa y local•• -
universitarios fue detectada inicial•ente •n 1968 (In 
·forae pertinente de las Inspeccione• Generales del -= 
lj,rcito, la Armada y la Fuerza Aerea)1 poateriormen
te constatada en oportunidad de los incidentes ocurri 
doa en la Universidad en 1972 y pueata en conocimien::' 
to de la Comisi6n de Constituci6n y Legislaci6n del -
Senado de ia Rep6blica. En el d!a de ayer se comprob6 
que l•• autoridades responsables no 1610 no han toma
do las medidas imprescindibles para mantener •l orden 
y la moral públicos, sino que, con una actitud omiaa, 
de tolerancia y encubrimiento han permitido que la r• 
ferida situa.ción se agrave, al transformarse, 101 ·ceñ 
ts:o• auperioras de la docencia, en refugio de la· cona 
pls:aci6n contra la Patria, sus instituciones y la se= 
9uridad de sus habitantes,, •• 
Decreta a . 
As:t. l'. lnterv~'nese la persona p6blica universidad 
de la República. 
As:t. 2•. Cométese transitoriamente al Miniaterio de 
Educación y Cultura la administración general de la -
Universidad da la República y proyectar norma• jur{di 
oaa a adoptar para asegurar la regularidad y la efica 
cia en la prestación de 101 servicios de Enseñan&& sü 
pes:ior, aa1 como la inve1ti9ación exhaustiva de loa ::' 
hecho• deacrptos en la parte expositiva de este Decre 
to para deslin4ar responsabilidades conai9uiente •· -
Art, 1•. Suap6ndanse todas las actividadea·docentea 
y ·administrativas atributdas a la Universidad de la -
Rep6blic~, con excepci5n de la adaini~traci6n del HO!, 
pltal de Cl1nicas, clauaurlndo•e.toaos sus locales d!, 
tendiente•. 
Art. 4'. DiapSnese el arreato de loa miembro• del Con 
a1jo Dire~tivo Central de la Univeriadad d~ ia R•P~-= 
~lica, hasta tanto se pronunc~en loa 8rgenoa ju~isdic 
.oional•.• competentes ••• n 38) . . -
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El Rector Samuel Lichtenatjan y loa Decanos de·laa Facul
tad•• fueron encarcelados. Poca• aemanaa deapud1, el 2B'de no-
viembre de. 1973, la Federaci~n de Estudiantes Universita-

.rioa del Ur»guay era ile9alizada junto a todos lo, partido• pol! · 
tico• de· izc;uierda, deaat!ndose contra sus dirigentes y militan
te• una represi6n desenfrenada, En el nU11eral IV de la~ Conaid!. 
racione• del citado decreto 1e le!a1 

•aeaultando que, ••Parado• en nueatró orden jur!dico · 
••o• partido• y 9rupo• fueron apoderlndose de sindi
cato•, centro• eatudiantile•, art!aticos, cultural ... , 
etc. y enqui•t,ndoae aun en los organi•moa públicos, 
ejerciendo, desde ellos un ue.11.dadu.o pode.11. Ue.9/..t.i.mo 
cont.\aJ&.io a..t Pode.11. de.t E4tado (•ubrayado nue•tro), r• 
preaentado por las autoridad•• libre y leqalmente ele 
gida1 por el cuerpo electoral. -

Todo este ~rooeao, que vulneraba a•imi1mo loa eaen
cialea principio• del orden pGblico y la seguridad na 
cional, qued6 evidenciado en los pGblicoa y notorioa
auce sos en la Universidad d.e h. RepúblicA-el pasado -
27 de octubre. 

La literatura y docu111entaci6n' alU encontrada com-
prueba fehacientemente la participaci8n en ellos, jun 
to a los movimientos delictivos de loa distintos gru
pos marxistas (comuni•taa, socialistas, mao!staa, -= 
trotskistas, etc,) y de aaociacione1 aparentemente re 
preaentativa1 del estudiantado, taabién dominadas, eñ 
realidad, por loa grupos mencionado•. Constituye ···
••• prueba la demostraci6n de 1u il!cita ingerencia -
en los centro• docentes, utilizado• por los antinacio 
nal•' como centro• de captaci6n y recluai6n de adha-:: 
~entes y de lugares de reuni6n y praparaci6n de acti
vidad•• aancionadas por l~ ley ~enal." 39) 

La magnitud de esto• actos dan cuenta, por •l 1oloa, de·la 
ver•cidad de nuestra• apreciaciones sobre el proceso univar•ita-
rio en el Uruguay; la presencia de lo• estudiantes como fuerza --
8001&1 revolucionaria1 la ruptura definitiva de este aparato 1482, 

JI) IORDAIERRY, J,M, ffAC~4 UK4 doct~in« pott.etca. ft4Cl0~4L, pp, -
U-45. 

lt) C,.\, BORDABERRY, J, .M., op,, CU.,, PP• '7-51. 
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ld~ico del E•tado con la ideolo9ta dominaate, componente 1u1ta -
cial de la cri1i1 de hegemon!a de las clase• dominantes que la• 
llevara a la·solucidn contrarrevolucionaria del· fascismo. 

No obstante con ser suficientes, •• nuestra intencidn 
a~undar en los aspectos 11\&s·espec!ficos de••• criaia de hegemo 
nta en la Universidad, como institucidn acadflllica y cientlfica 
en la peculiar naturaleza de la misma. 

":; 



CAPITULO. 5. LA CRISIS COMO FENOMENO "INTE~NOH OE·· U VIOA · 

UNlVERSlTUJA. 

5,1 Et cCVL4ctt~ t4t~uctu~«t dt t« dependenci« cientl&ica y tlc-
1t.é.c4. 

El problema del deaarrollo cientlfico, t•cnico y cultural· • 
•• un componen~ eatructural del car&cter dependiente del capit!, 
11amo y de la• forma• de acumulac16n y dom1nac16n pol!tica en -
nueatro1 pa!sea latinoamericanos. 

Como inst1tuc16n que monop111za la inve11tiqaci6n cientUi
ca y la cra~ci6n y adaptaci6n de tecnoloq!a, la Universidad uru
guaya 1eencuentra·objetivamente enfrentada a la edtructura cap! 
tali1ta dependiente del pa!s, lo que le confiere, tambi•n objeti 

. -
vanaente, una importante potencialidad antimperialista que incide 
directamente en la posibilidad de radical:l.zaci6n pol!tica del -
cient!f ico y profesional uruguayos. 

E1ta contradicci6n objetiva se agudiza en las dltimaa d•ca . -
das por.la• nueva1 caracter!sticas de la ciencia y la t@cnica m!!. 
derna• en la era de la Revoluci6n Cient!fico-T•cnica (RCT), la -
era de la cibern•tica, que supone el gigantismo de la Hinfrae1-~ 
trutura• material para la investiqaci6n,. grandes equipos humano1 
altamente e1peciali1adoa trabajando hacia un mismo fin y, en CO!!, 

Hcuencia, el financiamiento estatal directo de la act'ividad . -
cientlfica, dada1 las magnitudes requerida1. 
~ 

r.a contradi.cciCSn se qenera, precisamente, por la &\:&Hncia 
de lH concU.cionea nec'e1ariaa para el de1envolv1miento de la 1n
ve1ti9aciCSn a nivel nacional, por'úna parte, y ~r.lH atadura• 
en •teda econCSmica y de toma de d.eciliCSn del pata con el imp•
rialiamo, 1uatentada1 en una cla1e dominante e1tructuralmente de 

. -
pendiente.· La cri•i• del modelo econCSmico.~ el e1tancamiento pro-
ductivo y la propiedad latifu~di1ta de la tier~a1 el car4cter e! 
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peculativo de la econom!a dominada por el capital financiero, 
eta.,•e1tablecen modalidades de aoumulaci6n ajena• a la inver---- . 
116n en tecnolog!a1 loa m4ximos beneficio• aon obtenido• pre1cin -d1en4o de au aplicaci6n o innovaci6n. 

81 el conocimiento cient!fico ea univer1al, ain frontera• 
en cuanto a tipo de i·4gimen social, la t•cnolog!a y la aplica,;..-:
ci&n practica de dicho conocimiento, en cambio, adquieren ra1901 
diferente• 1e9Gn sea una econom!a aociali1ta o capitalista. Mien 

1 -

tra• que en fqu6lla la aplicacidn'de la ciencia tiene por fin-· 
el biene•tar colectivo, en el capitalilllllO ella ea funci6n direc
ta del beneficio.· 

Como parte indisoluble de ello, la1 limitacione1 real•• al 
de1arrollo de la ciencia y la t6cnica nacionales astan dadas por 

. . . 
el de1f aaaje eco~6mico que supone el que el aectbr I de la pro--
ducci6n, el de bienes de·producc16n, de maquinaria, sea totalme! 
te externo, monopolizado deliberadamente por el imperiali1mo1 -
aector I, precisamente, en el que la RCT pone su acento y q\le e1 
ajeno al proceso de conocimiento. o aplicaci6n ... por loa ~ient!U.--
001 y t8cnicos uruguayoa. 40) 

LI• tran1formaciones del Estado·en éuanto pal.!tica de domi
nac16n de las fracciones plig4rquico-financieraa hegem6nica1, -
que welca 1obre loa hombros del pueblo loa efectos de la crisia, · 
reduciendo al m!nimo su papel de Estad9 •benefactor", son razo--

. n•• de pe10 para su escasa, si no nula, participaci6n directa en 
el financiamiento de la investigaci6n cient!fica. 

JUnto a estos factores econ6mico-pol1ticos, se encuentra -
' el permanait.e hostigamiento estatal contra la Universidad, tradu-

•O) Al re•pecto, vaa•e El Capital de C.· Marx, Tomo II, Secci6n • 
Terceras "La reproducci6n y circulaci6n del capital •ocial -
9lobal", cap•. XX y XXI, pp. 479-638, . 
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cido, entre otros aapectoa, en el eatrangulamiento presupueatal 
como mecanismo de neutralizac16n. 

In este cuadro, no a6lo ea dif!cil incorporar a la enseña~ 
1a universitaria loa nuevos elementos de la ciencia y la t•cnica 
aodernaa, sin laboratorios, sin biblioqraf!a y dem4s elementos -
co9nacitivos y materiales necesario•, conduciendo a una en•eñan-
1& 'ab1tracta~1 >, sino que adem41, el profe•ional encuentra tota! 
aent• reducido su campo de aplicac1,~n, aituaci6n que lo encierra 
en el mejor de 101 ca•oa en el pa9matismo, o en un desolado indi . -viduali1mo frustrante • 

. Si bien ea cierto que el e~frentamiento a la ideoloqla do
aiftante y la percepci6n del origen del problema en la contradic~ 
ción fundamental de la sociedad, es m4• intensa en carreras como 
Derecho y Ciencia• Econ6micas que ~n las f!sico~naturalea, ea en 
••tas donde la oontradicci6n se manifiesta dram4ticamente en la 
funcionalidad de la'profesi6n. 

Laa soluciones alternativas que el cient!fico da a esta -
problem4tica cienttfica e individual son b&sicamente de dos ti-
pos s o el sometimiento al •colonialismo cultural" desplegado por 
el imperialismo que deri~a en la desangrante •fuqa de cerebros•, 
en contratos da investigaci6n que subordinan a los universita--
rio• a loa planea y necesidades de los pa!se1 imperialistas con
virtidndolos en sus satOlites ideol6qicoa, o la auperaci6n de -
las vacilaciones de las capas medias, asumiendo con respon•abil! 
dad nacional popular, que sus problemas no tienen reaoluci~n in-

<10 Loa ••tudiante• de In9enierh denu~clan, por ejemplo, que ~11 
el aector Mlqu1na1 de la Pacultad 101 estudiantea aprenden -
la deac~ipci6n 4•1 funciona•i•nto de la• •'quin•• pero no -
ala. Pero lo p\or ea que loa aodeloa ta6ricoa ae liaitan & -· 
la• aaquinaa existente• en el pata, con la con•ecuencia de -· 
la incapacidad de crear modelos te6ricos para maquinaria pe• 
aada (C~~. Ra4l Latorre, Estudios N& 54, P• 46), . 
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dividual aino en la modificacidn de laJ estructuras aocioecond~! 
• 

ca• y la ruptura de los lazos ue dependencia.con el imperialismo. 
Eata dltima def inicidn, obviamente, no ea un proceso eapont4neo 
•ino reaultado da una pol!tica consciente de la Univeraidad en -
el .. reo de enfrentamiento global a la pol1tica imperialiata y a 
la ejecucidn que de la misma hace la burguea1a entrec¡uista locai. 

Serla imposible describir con amplitud el tendmeno de la -
dependencia ,.cultur·al en Am•rica Latina, porque excede loa Umi-
te• de nues~ro trabajo. Mencionemos sdlo algunos de lo• etectoa 
perniciosos, como señala Washington Buñoz 1) progresiva deatruc
cidn de las cultura• nac~onales y regionalesr 2) adoctrinamiento 
de las aectores juveniles y los sectores marginados de las 1oci! 
dad•• lati~oamericanas, los cuales tienden a incorporarse a la -
cultura a travds de esa influencia desertando ddl pasado comdn, 
pero aobre todo, desertando de las aspiraciones de futuro de las 
CC»llunidadea culturales a las que perteneoen1 3) la remodelacidn 
de nueatras sociedades segdn los valores y principios y sistema• 
o~ganizativos del· modelo norteamericano, de .. ~cuerdo c~n proyec-
toa que han sido expl!citamente teoJ:izados por algunos de su's --
pensadores. No selo se tiende a la asimilaci6n partiendo de la
apl1Qaci6n del sistema social que responde a su infraestructura . . 
econc5iia1ca, sino que tambi~n pretende consolidarlo con la supedi.-
tac:=ien de. nuestros pa1ses al "nuevo control imperial de la dpoca, 
intentando postularse como la Hueva RÓma de nuestro tiempo y de 
nue~tr~. ge~graf!a cultura1, 42 ) 

·:r.a dependencia cultural, af.irJ11a Silva Michelena, produce -
una ideolog!a que· tiende a justificar y presentar co1110 eterno, -
ciegamente t4ct1co, .fatal, el astado de cosas creado. La depen
dencia consiat1r!a as!, en que ei co1onizado (y e~ subde1arroll! 
4o) •• a1W11a como tal y acepte que.esa Ha su esencia, y hasta -
encuentre en ello, la infantil ventaja de ser pasivo, gobernado, 

• 21 1u~o, w. Potl~ica cuttu~at aut4noma, p. 133. 



- 3'1 -

41ri9i4o, •• d.air, la ofen1iva ideol6c¡ica per•igue la enajena•• . ,,' 
ciCSn ·tdeol&c¡ico-cultural. Ab•orber a ~rica Latina dentro de -
•u e•tructura cultural, confiri6ndole an pue1to auxiliar y coa-
pleaentario de la1 nece•idade• norteamericana• y con•un\idor.de -
forma• culturalea inferiores para neutl'alislrla y mediatizarla. I• . ' -·.m, en un abanico de conductH de•de la utilizacidn de recuno• -
Mteriale1 de ••rica ·Litina en beneficio propio o de 101 recnar
•o• intelectual•• con igual fin. 43

> 

Al re•p9c:to, e• de 1uficiente elocuencia un inforziae de la 
AID (Agencia para el De•arrollo Intern.M:ional) de 1975, en el -
que H dic11 

•Mediante au pro9raa• para Aalrica Latina y'•l Cari
be, la AID ,ncuentra un nuevo iaperativo ~mpl!cito -
en la tarea da dedicar•• a e1ta poblaci6n e1co9ida.-
·oa.o0obje~wt ••t• iaperativo H el ~· czear un procHo 'in1ti
acional que, preilueva cambio• en lo!' aadelo• ~conducta pu
j udiclale 1 a la intaqraci6n 1ocial y acon6mica an --
8\ll 1ociedada1. · 
'. son vario• 101 pat1e1 latinoaaericano1 en lo• cua• 
1•1 101 a1e1ora1 a1tadounidena•1 y funcionario• na-
cional•• participan activam1nt1 eD innovador•• proyec 
to1 ouyo1 rt•ultadoa producirlan. ca•bio1 1i9nificatI 
vo1 an la foraa en que •• eduquaa.an •l futuro 101 -
ciudadano• d• pa!1a1 mano• de1ar~ollado1,,," 44) 

Bn a1a ~1111& oportunidad, el BID reconoce que en la1 accig, 
ne• educativa• en el campo de la educacidn t•cnico-vocacional y -. . . 

del crtdito educativo, •• •donde el Banco ha tenido la actividad 
d1 iapartante en be~eUc.io da la juventlad 4• la r19.idn". 45> 

U) 

ut 

. ' 

llLYA HICHLlllA, lllotor. U.Uv&.u.ldú~ dip&nd,uclci, .\t.uotu- - -
cJ.lra ••• 
AID· ••ro9raaa1· de la UD en Aabloa Latina••, an P.\.l•H.& Co11• 
le&tt& Jnt&.\AQ&nc.l&t 'ºb.\& cotcibo.\a1lln &n,p.\09.\&MA' pA.\a ta· 
Ju.v&ntu.d &ti A11(.\4c.a La.t.ln&, · Hontevldao, OIA, U75, p. ztt. 

·U) llD· •tro9rHa del lanco lnteraaerlo.ano dt DnarroUo que b•• 
neflcian a 1• juventud latino•••ricana•. op. cit., p. ltl. 



" ·Esta ofensiva, dese~vue~ta. ta~bi~n a trav6s de.los ~ed~o• 
4• q,omunicacidn, Ü~erat~ra, · pubUcid~d, •te,,. a~ convierte en 

. . . ' . ' .. 
relacidn a la investigacidn cient1fica,en un, verdadero. Nespion! 
j• cultural 11

,. orga.~izado conj~ntamente por' l~ CIA, el Pent4gono~. 
. . .... >. ' . 

el Departamento de Estado con Universidades norteamericanas, --
4eatac4ndose entre ellas el Tecnol69ico a.'. Mauachuueta (MI'l') 

y la ~arican university de Washington que elab0r6 en 1964 el.-
Plan camalot. 46 ) · · . 

La ~qnitud y sentido estratt!gico &le esta ofensiva ~ HPiS!, 
naja cultural para los Estados Unidos se constata por el hec~o -
4e que para 1970 hab!an ~s de 130 proyectos de espionaje cultu
ral con 60 agentes trabajando en Amdrica Latina, de los que cer• 
ca de 30 eran Universidades, todas ellas instituciones probada-
_.nte vinculadas a.las formas violentas ele intervenci6n nortea•! 
ricana. 4n 

Desde mediados de los 60 ia Universidad uruguaya asW11e el 
enfrentamiento a la penetracidn cultural imperialista buscando -
delinear una pol1t1ca cient1fica coherente con sus. de~iniciones 

46) 
"Jl1lca~•nte, era un proyecto para ae4ir y prever la• causas 
4• las r~voluciones y de la. insurrecciSn.en la• lrea• aub4e• 
·aarrolladaa del mundo, Tambfin trataba 4e encontrar loa me•• 

~ 4io• p~ra eliminar esas eausas o para enfrentar revolucione• 
O in,1urrecciones, E). c;ame lot era patrocinado por el ej,rcito 
norteamericano y era un contrato de e a 6 millones de 46la~
re1 con la Organización de. Investigaci~n para Operaciones 1!, 
pecialea (S.O.R.O.) Esta a9encia es~¡ formalmente bajo la • 
a9ida de la American University de.Washington (DC) y reali&a 
una gran variedad de investigaciones para el ej,rcito, Bato 
incluye relevamiento• analtticos .de lreaa extranjeraa1 preHr 
vaci6n de informaciones actuali'zadu •obre complejo•' ailita= 
re1, pol!ticoa y social•• de aquella• 'reaa1 mantenci6n de • 
una lista de reapue.ataa r¡pidas de foraa tal que ae conai9an 
infor•aaionea inaediata1 de acuerdo con lo solicitado por el ·' 
ejarcito respecto a cualqui'er situaci6n considerada importa!!. ·• 
te 4eade el punto de vista militar ••• " Mario W•chebor, l•pt~ .. 
M4'..t4mo fi Un.<.ve.J1.4{cla.de.~ e.tt Amlh..ica. Lelt.ina., . 1973, · 

UJ HLVA M:tC:HELENA, nactor, op', c..lt., p~ 15Ó. 
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•••nclalea, tarea no exenta de dificultades, Desde entonces, 
1alvo al9una rara excepción, la Universidad uruguaya no parti-• 
cipa en ningGn proyecto de inveati9aci6n del tipo de 101 m•n~-
cionadoa, En una revisión de numero101 proyectos llevado• a .-:
cabo -en Aia8rica Latina entre 101 año1 60 y comienzos de 101 • 
70, con1tata11101 la af~r111&ci6n anterior. Por aer una notoria 
excepci6n, haceaoa mención de un solo proyecto en el que part! 
cip6, el Proyecto ECIEL (Estudio Conjunto de Inteqraci6n Econ!_ 
111.ca Latino~ericana), llevado a cabo bajo el auspicio de la·
J:natituci6n ~rookin9a, proyecto que hasta 1967 1e llamara si•-

"' pl ... n~• Proyecto Brookin9a, y que e1taba.diri9ido a proveer -
de 1nformac16n sobre escalas 1alariale1, nivel•• de con1umo y . . 
estudio• de mercado de 101 patsea latinaomericanoa a loa inV•!, · 
aore1 norteamericanos. La infoJ:Jnaci6n en bruto era elaborada 
en lo~ Estádoa Unidos y publicada . en la •c;uta de.J. Invera0r•, -
una publicación peri_6dic~ norteamericana para hombrea de nego
cios. "La Brookin9a Inatitutio~ -comenta Wschebor- que fre--
~uentemente se ha dedicado a asesorar al qobierno de los Eita
doa Unidos en materia de·p>lttica internacional -particula~ente 
en la qu~ tiene que ver con la lucha antisÜbversiva- fue la ~u• 
diri9i6 este pro~ecto, siendo presentada,com~ una inatituci6n 
indepen41ente_, inquieta por Htimular el progreso cient!Uco en 
la• cuestione• admini1trativas y econdmicas en nuestro• pataes. 

·11 director del proyecto ECIEL era el Sr. Joaeph Grundwald, que· 
fuera fundador de Eacolatina hacia 1955 (Chile) y director de 
la aiama durante cuatro aftoa, siendo ex¡)ulsado a ra1z de un llO

viai~nto or9ani1ac1o alll por loa estudiantes.. En 1960 fue nom
brado ••••or de la Alianza para el Proqreao. A ral1 de ••t• -
trabajo v1ait6 vario• palaes latinoamericanos~ incluyendo uru--
9'18Y durante cuatro· .. •••· Parte del·próyecto'ECIEL ••taba, 
adeala, 4iri91do por el quaano ciabano Jor9e Salasar.~48 > 

•• , WICHEIOI, "· op. cit., p. 56. 
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Por: el :Uruquay participaba en el proyect~ la Facult~d· de 
·c1encb• Econdmicas y Administraci6n d~ la Universidad de la -
RepdbUca. El proyecto _funcionaba mediante ".seminarios" aeme! 
tral••· · ·"Cuando en santiago de Chile, en diciembre de 1968, -
en uno de esos antedichos "seminarios", se propuao que ante• 
de evacuar. las solicitudes de las empr~sas fu~ran consultado• 
108 pa!Hs 'respectivos, la proposicidn 'contd tan adlo con et ·· 
voto de Uruguay" ;·49 ) 

A med4'dos de 1969, a rafz de la oposicidn de un grupo -
') ;· -

de profe1ores y de los estudiantes, la Facultad de Ciencia• 
zconCSmicas y M~inistracidn se retird de ECIEL. 

,•. 

En las primeras semanas de 1969, los intelectuales uru-
guayo• a t;av's del semanario Marcha, entabl~~on una importan
t~ pol8mica con .los intelectuales argentinos que en el Instit~ 
to Torcuatto Di Tella realizaban el l~arnado "Proyecto de Marg! 
nalidad" financiado por la Fundaci6D Ford. La cr!t~ca·se ins
cribta en la denuncia realizada sobre las vinculaciones de la 
Fundaci6n Ford con la CIA, en ocasi6n de denunciar las conexio . . ............ -
nH de la .Revista Mundo Nuevo con la Central de Inteli9encia·,-
diri9ida por el uruguayo Emir Rodr!quez Monegal y financiada -
por~· ·Fundacidn Ford.SO) · 

Con plena conciencia del sentido pol1tico del problema -
clent!fico-tAcnico, la Universidad rechaza igualmente las poai . -
cione• desarrollistas que encuentran en el puro desarrollo ---
cient1fico y tAcnico las soluciones a los problemas del "subd! 
•arr0llo", concepciones cientificistas "inqenuas" ·que preten-
den, como contrapartida; una adecuacidn paralizante de la edu
cac.tdn· a los lndices de desarrollo reales.· ·La Oniver•idad cr! 
tica lol planteoi realizados en .. el Informe •obre el Eatado de 
la lducaciCSn en el Uruguay, informe Qficial de.1965, en el que, 

O) NSCHEBOR, M., op. c.C..t.., p. 59 •. 

SO) Jb.l.cl, p. 75. 

·'! 

.. ·,·, 
. /~: 
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por ejemplo, ae lees •t.a democratizacidn de la enseñanza ea ai 
ault&¡\eamente la forma m41 eficaz para alcanzar el deaarrollo 
.econemico. Si toda la poblaci6n en edad de eacolarizacid~ e1 
educada, el ai1tema, 1 la vez que eleva el nivel 9eneral, po
dra entre toda• la• capacidade1 individual••, aeleccionar a -
101 a&• aptos para aawair 101 rolH d• COllplejos de la •ocie .. 
dad ••• • (p, XIV) • 

No 10Ílietidndoae a los planteo1 reaccionario• sobre la -
•p1atora profesional• o de "•obreproducciOn educativa•, de loa 
cualea Carlos H.Fil9'1eira ea un entuaia1ta defensor, establece, 
en cambio, la necesidad de producir cienttficoa y profe1ionalea 
c~prometidos con el destino nacional ca.o condici6n en a! de -
potencialidad autonómica y como voluntacl 4e tranaforma~ien de -
la realidad de atra10 del,pa!s. Despliega imaqinaci6n y firme
za para impedir·que las dificultades 1e conviertan en mecania-
ao1 de entreqa a 101 planea imperialiata• que 1e acompañan con 
tentadores ofrecilllientoa de financiamiento externo para pal~ar 
el ahogo econdmico1 establece una particular prioridad al desa
rrollo de laa ciencia• b4aicas enfrentando laa limitaciones que 
,para ello impone la estructura universitaria y desenvuelve una 

. polltica de conciencia para neutralizar Íaa tendencia• emiqra
toria• que la situación 9enera. 

. L01 resultado• no 1iempre correaponden a su intencional! 
da4:·por laa carenciaa objetivas que padece, pero logra, en me
dio. de· eatuerzoa no 1i811lpre juatma~nte valorado1, una califica
ciOn relativa importante en 1u1 c'ie~t!ficoa y profesionale1 y · 

una &Jnplia definici6n de compromi10 aociai, que, desde el angu
lo e1trictamente cientlf ico y profeaional, coadyuva a la• fun
ci~n~• y f.f.n•• que la univeraidad defina en .•u quehacer~· 

• 
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• 

En el &rea de Ciencias Sociales, los años de profunda cri 
•1• 1~eol6~ica en la Univer~idad juegan un pape~ trascendente 
en una fase de $uperac16n de los residuos ideológicos burque~
aea que impregnaban la investigación social. 

Sin embargo, si la po¡!tica cie~t!fico-t,cnica de la Uni 
veraidad ref~eja coherentemente sus definiciones de enfrenta-
atento a lae:tformas de depende~cia y penetracidn imperialiata1, 
en las Ciencias Sociales, en cambio, ese enfrentamiento es m41 
bien el resultado del peso que la realidad nacion~l y contin•! 
tal tiene en el trabajo de los investigadores, y no tanto una -
definición acaddmica. 

·como en toda Amdrica Latina, los cient!ficbs sociales 
uruquayos son eco del impacto que la Revoluci6n Cuban~ ~roduce 
aobre las formas de interpretación de la naturaleza dependien
te del capitalismo regional, al probar 6sta en la pr4ctica, 101 
tres aspectos de las hipótesis formuladas .en. .. al sentido de' quea 
1) es posible el socialismo en una sociedad dependiente, 2) que 
·el aubdesarrollo·presenta una barrera insuperable por la vta C! 
pitalista y 3) que las formas del socialismo latinoamericano es . . -
tan determinadas por su peculiar configuración socioecon6mica -
(Silva Michelena), lo· que cobra forma,. a n~yel cient!fico,. en -
una mayor independen~ia y capacidad de diagnóstico de los pro~
blemas. estructurales de nuestros pa!ses. 

como contrapartida, desde los años 60 se produce una in-
tenea contraofensiva ideológica qqe la Universidad no loqra re
peler en cuanto a enseñanza e investigac16n social. Hasta fin! 
lee d• esa d6cada, la influencia·del funcionalismo sociol6qico 
norteamericano conduce a una bdsqueda de soluciones a las •411-
funcione1• del capitalismo, sin ver las contradiccionea funda-
aental••. en el 'tondo de los fendmenos1 la aceptaci6n a nivel 
•ttcnico y cient!fico" de las teodas de la estratificaciCSn, la 
teorta de la necesaria diferenciación social'que et~rniza al 

''·•, 
'(. 
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1tatua de 101 roles de la clase obrera en el capitalj,11110, con
trad~ciendo la acaptaci6n cotidiana del estudiantado del papel 
revolucionario de la claoe obrera1 el escaso y ma~ estudio del 
marxi•mo que apenas aparece en los temarios, cuando en la.vida 
univer11taria su presencia est4 impl!cita en sus definiciones 
fundamentales como mu·co de la accidn t·ransformadora, pero sin 
1uficiente expre1idn cient1fica1 son todas, en fin, manife1ta
cionea de la 1nten•idad con que penetra la ofensiva ideol6;1ca 
imperialiata que, como bien dice Silva Michelena, "ha calado -
auy hondo, tanto que ha loqrado vencer las resistencia• de ca
be1a• nacionalistaa, para instalarse, como una estructura doai . -
nante, en la• capa• m•• remotas del inconsciente, desde donde 
•iaan1pula" nue1tra conducta. En estas condicione•; como cien• 
t1ficos sociales preocupados por la liberaci6n de nuestro pata, 
y por lo tanto,. empeñados en la ~estrucci6n del imperialismo, -
fijamos nue1tra propias· hip6tesis mediante un acto que, en la -
conciencia, aparece como aut6nomo1 el m6vi1 visible es la ~ibe
raci6n nacional. Sin embargo, tiempo despu6s las cosas apare-
cen invertidas, la realidad surge tal como es y no c9mo aparan
taba serlo1 actuamos en una sociedad dependiente y esto se im~ 
ne. Descubrimos que nuestras propias híp6tesis no s6lo ion aj! 
na1 a1no que son las del enemiqo1 y 1i hemos trabajado para ve
rificarlas, el m6vil inconsciente y dirigido de nuestro trabajo, 
objetivamente, no fue otro que el mayor sojU%qamiento del pata ••• •51

> 

. Eatoa retra101 en el enfrentamiento ideol6qico al imperi! 
lismo genera importantes preocupaciones en los universitario• -
uruguayos en los años 70. La Sala de Sociologta, por ejemplo, 
exige en su seminario de 1970 que el marxismo se convierta en -
el.marco tedrico de an&lisis para la socioloqta uruquaya. 52 ) El 
&rea de Riatoria, abandonada en loa Gltimoa añoa por la burc¡ue-. 

Sl) llLYA MICHILINA, H•ctor, op. cit., p. 171. 

SZ) LATORll, R•Gl. Revista Estudios No. 54. 
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ata que no produce un solo investigado+ orgánico (pues la hi1to -ria cianttfica del sistema sienta de por si.los fundamentos de 
au historicidad), es hegemonizada por historiadores proqre•i•-· 
ta• y recibe un especial apoyo de la Universidad derivando par
te de los pocos medios que hay a encamin•r seriamente la inve1• 
t19aci~n historiogr4fica, frenada por la falta de recursos. ' 

E1tos avances en la def inici6n ideo16gica de la• Ciencia• 
Sociales no pasan desapercibidos por el imperialismo, que inten 

' -
ta frustrar con diferentes sobornos esas transformacionea. Por 
ejemplo, un historiador norteamericano que trabajaba en Uruguay 
ofreci6 en 1969 una subvencidn de la Fundaci6n Ford, por cinco 
aftoa y pagadero en dólares. Los doce hi1toriadore1 citados se 
negaron a aceptarlo y exigieron en cambio una carta formal pa
ra denunciatt.lo p<lblicamente, misma que nunca llec¡CS. 53 > 

Con todo, en las p~rspectivas a futuro, el tema de las 
Ciencias Sociales deberá ocupar un lugar privilegiado en las de 
ciaiones te6rico-acad~micas sin lo cual, la Universidad urugua
ya no podr& llegar.a superar el cdmulo de deficiencias de las -
que no pudo salir en los escasos tr~s años de reformas a los -
contenidos de la enseñanza, que la 1nterv~nci6n frustr6. 

S.J El p~t6uput6to un~ve,u~tall..i.o 

Se podrtan escribir numerosas p4qinas sobre las an9ust'ia1 
econ6111icas a que el Estado sorne.te a la Universidad a partir de . 
101 años 60 y bastar!a contemplar fotoqraf!as de la fachada del 
ldif icio Central luciendo enormes cart~iea denunciando la ere-
ciente deuda, para comprender la qrave~d dei problema. , · 

i., 
La presentacidn formal de las ci~ras·que el Presupuesto -

•aoional destina a la educación en su conjunto y .a la Univer•i• 

Sl) IODRIGUEZ, Julio. Revista Estudios Mo. 54,. ,. 



RELAClON OEL PRESUPUESTO PARA LA EOUCAClON CON El PRESUPUESTO NACIONAL 
(~n •.lttoni• di p~o4 co~~ente•t · . 

ENTES Y SERV. 

Total Pres. Nal. 

Total Educ. y Cult. 

Primaria 

Secundaria 

UTU 

Universidad 

Total Enseñ. 

otros servic. 

$ 1967 . ' $ 1968 ' f lHt , f 1178 ' 

25 1 699.1 100.0 51,298.4 100.0 80 1 528'fe'ª-lOO.O 84 1 504.0 100.0 

6,781.5 26.3 12,900.0 ·25.1 19,639.0 24.4 22,017.0 26.l 

3,078.8 11.9 5,760.0 11.2 81 764.0 10.9 9.932.0 11.8 

1,370.9 5.3 2,420.0 4.7 J,640.0 4.5 4,147.0 4~9 

763.9 3.0 1,460.0 2.9 2,379.0 3.0 2,554.0 3.0 

1,215.9 4.7 2,360.0 4.6 3,856.0 4.8 4,184.4 s.o 
6,421.5 24.9 12.000.0 23.4 18,639.D 23.1 20,817.0 24.7 

360.0 1.4 900.0 1.7 1,000.Ó 1.2 1,200.0 1.4 

FUENTE1 Oficina de Planeamiento y ~resupuesto, C4~. GAUDIANO, JoaefinA! et.al., U~u9UAV 
Va.to~ 8ch.lco~. 

i 
NOTA1 Las cifras de la Universidad incluyen al Hospital de cl!nicas. 
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dad en particular, como se indica en. el c:uadm de la·paq.' .368, ro di
rlan 4ema1iado al respecto, aunque en sl mi•ma• mostrarlan el -
e•tancamiento y disminucidn de los lndices para la. creciente d! 

manda de los entes educativos. Por otra parte, la confiabili-~ 
dad de las cifras oficiales presentadas es relat~va, en tanto ~ 
fueron preparadas para bien impresionar al enviado yanqui a 
nue•tro pals, Nelson Rockefeller. 

. Para comprobar el estancamiento y disminucidn del pre1u-
pue•to universitario respecto al Presupuesto Nacional baste con 
decir que en 1959, !ste constitu!a el 4.62t54 > con casi la mi-
tad del alumnado que en 1970, año en que el pre~upuesto univar• 
aitario es el 5.0\ del Presupuesto Nacional. 

En relacidn al PBI, el presupuesto universitario no supe
ra el o. 7': 

1961 

0.4 

1963 

o.s 
1965 .1967 

0.6 0.7 

1968 

0.6 

1969 

0.7 

1970 

0.7 

Puentea Informe preparado con motivo de la vi1i 
ta del Enviado Especial del Gbno. de -= 
EEUU, Gob. Nelson Rockefeller, Oficina 
de Planeaci6n y Presupueáto, 1969. 

Eatad!stica Educativa 1966-1973. Minis
terio de Educaci6n y Cultura, OEA, ju-
nio 1974. 

C4~. Gaudiano, J! op •. c.it., p. 128. 

La in1uficiencia de estas cifras respecto a lo que •• i!!,. 

vierte en los palse1 desarrollados s6lo en inveatiqaci6n cien
tlf 1ca, es analizada por el Rector Ma9qiolo1 

·•se dice por ejemplo que un país debe invertir el 2\ 
de •u PBI en investiqaci6n científica. En realidad,
la1 naciones industrializadas invierten alqo de este 
orden en Inveati9aci6n y Desarrollo. Aproximadame~ 

54 > CASSINONI, H. Memorias del .Rectorado, p. 30. 
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te el 70\ lo con•umen 1&1 inveati9&cion•• en deaarro 
llo, el 20\ l& inve1ti9aci6n aplicada y el 10\ la i~ 
veati9acidn pura. En un pata que n~ tiene montado -
un aparato de conexi6n entre la Universidad y la in• 
4uatria, porque au 1iatema productivo está concebido 
1obre la base de una explotaci6n que ya ha alcanzado 
el •'xiao de las a1piracione1 en materia de benefi-
cioa de la• el•••• due~a1 del capital, de la tierra, 
de 101 ••dio• de producci6n, de loa medios financie 
roa y de 101 aedio1 de decisian, •• jam&s tomar& una
deciai6n de esta naturaleza. Para ellos la investi~ 
gacid~ cient!fica •• un consumo equivalente a la• b! 
bliot¡:cas que poaeen llena• de libros encuadernado• 
pero'Rue nunca leyeron. Es un precio que hay quepa 
9ar p·ara tener cierta semejanza con la clase indua-::" 
trial de 101 9randes capitalistas (status social) pe 
ro no responde a una necesidad r·eal, ·En conaecuen-:' 
cia no e1tln dispuestos a invertir ni-siquiera el --
0.2\ del PBI que corresponderla a la inveatiqaci6n -
en ~iencia aplicada." 55) 

Como •iempre ocurre, las cifras en d. mismas' no dicen n! 
4a respecto a la reducc16n real.de los presupuestos votados d! 
bido al acelerado proceso inflacionario y a las devaluaciones 
del peso frente 41 d6lar. Asignando arbitrariamente valor.100 . . .......... . 
al preapuesto univer•itario de 1961, 6ste pasa a ser.enmone-
da constante, 1~4 en 1965, 118 en 1968 y. otra vez 118 en 1969. 
Pero ademas, la Universidad no loqra cobrar la totalidad del .. 
devaluado presupue•to ••ignado: si en 1961 cobr6 lOO, en 1968 
cobra 96 y en lo• año• •iquientes menos aGn, acwnul&ndose para 
1;6t una deuda de $1700 millonaa y que en 1972 constituye el -
40t del preaupueato total asignado a .la Univer•idad. 56> 

· Al reapecto, conenta el Dr, Mario Otero, Decano de la F! 
cultad de Humanidades.y Cie~cias hasta.la intervenciOn en 19731 

SS) llAGGloto, o. La Uniut1Ui4dad y t4 c~t«cidn y adaptac44n dt 
ttcnotogla, pp. 14-15. 

5') 
BURO, W, Un« pott.t4ca cuttu~at au~6nom« •• , p. 299. 
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•,,, 1e incluyen en el presupuesto cifras aparentemen 
te 9rande1 que no lleqan a invertirse porque se dedi~ 
can a otros tin••r pasa el tiempo y· las cifras por lo 
re9ular no se ven, Lleqa un momeato en que conductos 
•••i ·oficiales hacen saber que,,. bueno, no hay. plata, 
que aquellos hermosos rubros que figuraban no est&n, 
que en caabio se podrta disponer de cr,ditos provenien 
tea del extranjero (AID, o la ley 480 de excedente• -
a9rlcolas, provenientes en riqor ao del extranjero ai 
no de la competencia desleal a nuestros propio9 prodÜc 
toa o a los de la re9i6n, y pagaderos en becas, no en-
101 caapos o al nivel que elijamos sino 1e9Gn las a•-
plias pero decisivas l!neas que nos imponen desde &fu~ 
ra) •• , • 57) 

El •castigo econdmico" de las clases dominantes a la Un! 
v a14ad es ejercido desde todas las instancias de la vida pd
b icaa 

5 

5 

•para la compra de instrumentos ea el extranjero la.
burocraci~ estatal compli~a·sob~e •anera, ••requiere 
e~ectuar reservas 'de divisas que la pr6xima devalua-
c16n anular! como tales si lleqa ante• del tr&mite, -
cosa que as coman,,,, cierre de créditos, cierre de -
ventas por parte del comercio,·procedimientos especu
lativos y por tanto imposibilidad pr,ctica de comprar 
instrumental y materiales de laboratorio o de taller, 
aon efectos de esta disponibilidad en ziq zaq descen
dente por parte de los orqanismos de ia educaci6n y -
en especial por las enseñanzas técnica, media y supe
~ior que son las que ~ás lo requierap." 58) 

Tal vez el mejor resumen de la critica aituac16n creada 
ra la Universidad, para el cumplimiento de sus cometidos cien 
f ico•, sean las palabras de~ Rector Maqqiolo en oc&•i6n de la 
tervenc16n de Secundaria en -1970:· 

•Hableaos un poco de la Universida4 por •er el caso 
que conocemo1 mejor, pero que aseguramos es represen 
tativo de lo sucedido en todos lo~ ente• de la en••= 

OTIRO, Mario. Et j,úttma tducativo g l4 ~L«lidad nac~onat, 
p. 27. 

lb.l.d, pp. 26-27. 
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l\an1a, 
~ 11 e1fuer10 que hemos debido re&li1ar para que aqu! 

lla funcione, a pesar de que •~ dos afio• el Poder Eje 
cutivo haya dejado de entregarnos 2 ail millones de = 
pesos aupet& todo lo imaqinable. LQuiin provoca oaoa 
o con•oc16n? .tLa Universidad dedicada a mantener un 
aervicio •••ncial, como e• el de la enaefian1a aupe--
rior o el Poder Ejecutivo que provoca eata aituaci&n? 

Ho recibimos rubros para gasto• e inveraionea, ni -
aiquiera lo necesario para pagar loa beneficios aocia 
1e1, hogar oon1titu!do, aguinaldo, etc., que la ley = 
otor9a a todos 101 funcionarios pGblicoa. Los 1uel-
do1 •• pagan aon atraaoa inveroa!milea, como conae--
cuencia¡~e un calendario que se mantiene c9n tozudea 
di9na 4~ mejor cauaa. · 

Porque el Ministerio de Econom!a y Finanza• publi-
cita el d!a que co•ienza a pagar loit duod&cimo1 de loa 
1ueldo1, pero no dice que lo hace con c~~nt~go~as y -
que loa entes de· en••fianza han sido y siguen siendo -
loa 4ltimo1 en atenderse, Por ejemplo, el 27 de ene• 
ro h•mo• recibido la última cuota que permi ti6 'pagar 
loa sueldos de diciembre, Hasta hoy, 16 de•febrero -
no hemo1 recibido nada para pagar 101 aueldos de ene
ro. !ato no ea una'excepci6n del fin de a~o, pue~ -
para pagar loa 1ueldo1 de julio, el Ministerio nos en 
treqS la Gltima cuota e~ 26 de agosto. Nadie puede = 
di1cutir que 101 trabajadores tienen pleno derecho a 
reclamar el paqo de sus jornadas labo.:s:-~~t~.s con segur!,· 
dad y regularidad, Al no hacerse as! se genera justa 
prote1ta y con•oci&n, que, evidentemente, sirven para 
invocar luego la existencia del caos·para justificar 
arbitrariedadea como el decreto (de intervenci6n de -
secundaria). · 

1• evidente que una ve1 que la opini6n pGblica co-
na1ca bien 101 hechos, no exi•tir& duda que por ser -
el Gnico generador de c.onmoci6n interna, la• medida• 
de •equridad s6lo 1e ju•tificar!a aplic•rlas al pr·o-
pio reapon1able, el Poder Ejecutivo, 

tQu' va a pasar, por ejemplo, cuando como oon1ecuen 
cia de 'ª inmen1a deuda que nos ahoga, coauniquemo• = 
que no pode•o1 abonar m&a las becas con que 1e mantie 
nen 1400 e1tudiant.a1 de .clase •odeata del Interior?·= 
lgu• •uceder&.1i no podemos ~e9uir abonando la• cuo-
taa del ie9uro de salud que ampara.a cerca de 6 mil -
funcionario• docente• y no ~ocente•? Lgu¡ suceder& -
con loa aproxi•adamente 300 mil enfermo• que actual-
•ente atendemo1 en el Hospital de Cl!nicas? tguG 1uce 
derl con la preparaci&n de nuestros futuro• profe1io= 
nale1 11 tienen que amontonarse en locales con1truido1 
hac~ medio 1i9lo para una poblaci&n 15 vece• menor? -
tgu& 1uceder& con nuestra.capacidad para resolver lo• 
problema• qu~ afectan al pa!s, si las bi~liotecas uni-
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v•r•itariaa 1i9uen ain recibir libros y publicacio-
n•• per16dicas y si nuestros laboratorios y campo• • 
experi•entales se despueblan y no renovamos aus equ! 
poa, como se requiere "para conducir una sociedad r~. 
novada por la ciencia y la tecnolo9!a", para uaar -
una frase cierta del decreto?". 59) 

una situaci6n de tal gravedad no podr!a ser SQlamente •!!, 

tendida a partir de los problemas estructurales del pa!s. E•• 
indudablemente, una forma· grotesca del enfrentamiento pol1tico 
de la• clases dominantes con la Universidad damocr&tica, con -
.la 1n•tituci6n critica del sistema de dominaci6n, 

Varias son las formas en que se intenta la extorsi6n eco
n~tca a la Universidad por parte del Estado y el imperialismo. 
La Universidad las enfrenta sistem!ticamente en la razdn de que 
no 1dlo ello atenta contra su autonom1a, sino en la inoperancia 
real de la "ayuda" extr.anjera para el .desarrollo nacional. El 
Rector Maggiolo es categ6rico al respecto: 

•La ciencia o la tecno.loq!a no lleqar' a los pueblos· 
latinoamericanos por la vía de la ayuda externa, y -
dittcilmente, inclusive, por convenios de· coopera--
ci6n mutua. Son múltiples las razones, pero una ea 
deciaiva,1 la tecnoloqta es parte del proceso produc
tivo, cuesta una inversi6n de capital no despreciable 
y 1~lo se entrega. cuando no tiene ya un valor competi 
tivo,,. PenaaT que se nos puede reqalar tecnoloq{a, = 
•• equivalente a la inqenuidadde pensar que se nos re 
9&len tractorea, tornos o altos hornos. La tecnolo-= 
9ta tendremos que crearla o co~prarla, a un costo d•
terainado, a ve~es pol1tico ••• " 60) 

Esta definición pol1tica de 1.a Universidad, en la pr&ct! 
ca se tradujo en un coherente y sistem4tico rechazo al finan-
·Oiamiento externo proveniente de orqanismos al· servicio del im 
perialino. 

lt) llAGGIOLO, o, Reportaje en Cuadernos de Marcha No. 4&,· abril 
1971, pp. 52 .. 53, 

60• M&GGIOLO, o. La Univ~~4idad y la C~t«ci4n ••. , pp. 24-25. 
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A mediados de 101 60 el BID financia proyectos da "pr•-
inver1i6n • para, en palabras de sus elllis~rios, "cubrir el an&l! 
1i1 previo de balance de pdrdidas y ganancias que ha de hacer•• 
de1pua1 de loa estudio• preliminares y antes de que la inver---
1i6n pueda ser just.iticada•61). En 1966, el Banco de la RepC1-
b,Uca H conatituye en la a9encia local que formaliza el acuer
do y. recibe 101 fondos que luego distribuye entre los directa-- · 

' . . ' 

aente encargados de ·realizar 101 estudio•. Loa fondos para la 
inve1tigaa1&n eran de 11\4• de 2 millones de d6lares, de 101 cua
l•• un mill&n y medio eran finan~iados por el BID, para 1er UI! 

401 en un 70I en "proyectos espectficos•. En asa oportunidad el 
BID trat6 de incluir a la Universidad para que participara en el 
proqrama para Url.lguay, infructuosamente. 

. . 
Bl Gnico pr68taao realizado por el BID entre 1965 y 1973 

en materia educativa en ei Uruguay es a la-Universidad del Tra
bajo en julio de 1970 (pr6stamo 265/SFUR). Para 1975, e~ BID -
no registra ningi1n otro préstamo a organismos educativos estata 
le• en el periodo ~itado. 62 > 

En ese mismo año, el Banco Interamericano de Reconstruc
cidn y Fomento (BIRF), analiza la "Distribuci6n por sectores da 
101 prastamoa, crédito• y compromisos del qrupo del Banco Mun-
d1a1 en pa1sei de Amlrica Latina y el caribe", en montos de co! 
promi1oa iniciales al 31 de diciembre de 1973, consi9nando pa
~· Uruguay un total de 155.2 millones de d6lares y en el rubro 
educaci6n, la cifra de cero·. 63 ) . 

Solamente ae registran pr4atamos de.la FAO (ONU) para 
•1quipamientos para la Escuela de Nutrición y diatAUca.• 64 >, de 

IU 1u1aine1 Latin A••rican Develop11ent lank Preinve1t11ent Avai .. 
lable in Latin A•erica, 1968, C61L. W1chebor, op, c.i.t.,p. 411. 

62) 
IZD, .P.\.Ult.\4 Con.6uU4 Intt.\ctguc.l«l .. • , P• 192 •. 

63) .J llRF, lb~g, 1 p. 13, 
64) rAO, .1 bl.d, , p , 2 O • 
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la Universidad de la Repdblica. 

5.4· . Et 111u.ca.do de. t11.a.ba.Jo p1&.odu.i.ona.l · 

La• condiciones cdticas del pata y ··1a escasa demanda de 
trabajo prof eaional hace que en el Uruguay de ioa años 60 y )o 
•• viva una sensible estrechez del mercado de trabajo profesi~ 
nal tanto eq lo relativo a ocupaci6n, como a la devaluaci6n ~-· 
econ&mica d4i mismo, 

Ba•ta la decada de los SO, mientras el Estado uruguayo -
a.plla su• funciones econ6micaa, genera una.,creciente demanda. 
educativa y profesional que llega a absorber~· hacia canienzoa 
de la •igu1ente d6cada, a casi un 80\ de los eqreaadoa univer
•itario1. SeqQn el Informe de Relevamiento de ~otencial Cien
tlfico y Tecnol6qico de 'susana Prats65) son empleados ••tata--
1•• el 81\ de los egresados de Medicina, el.78\ de los de Cie! 
cia1 Econdmicas y Administracidn, un 72• .de Veterinaria, 71\ -
4• Agronom1a, siendo el valor m4s bajo el· ·de .. ·Odontoloq1a co~ -
un 59t, · El' 83t de los centros d~dicados a Investiqac16n y De-
1arrollo son estatales, el 13 .• 1' al sector privado mientras el 
2,9' .. al paraeatatal. En.el drea de ciencias exactas la ~nvest! 

. raci~n •• da sdlo en el sector pt1blico, en ciencias naturales 
en· un 9lt es estatal y en tecnolog!as. sociales un 75• pero nu! 
ca inferior a Gl, a9reqa el citado Infol'Jlle, 

. La re4ucida capacidad de absorción estatal de prof esiona 
' . -

le1 a partir de loa años 60 se traduce en nuestro pah en. dos -
fenOmeno1 simultaneo& y mutuamente determinados: el subempleo 
prof••ional visible· y el deterioro d~l.salar1o tecnico y prof! 
•1ona1. 

In 1965 le registraba ya una tasa de 43,4t de subempleo 

,,, c4~. QAUDIANO, J. et, al, U4uguay da.to' ~4,lco• ••• , p. 110, 
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p&'ofe1ional v:.l.a:.1..ble aob&'e el tota.l de p,rofesionales, tCX11ando -
OClllO ~•ubempleo profesional visible" a los protesionale1 que -. . 
uab&jan menos de 30 horas semanales7 en ese mismo año se r•-· 
911traba un 15,2\ de desoc:upados parciales entre profe1ionale1 
y teántco1, tendencia en constante aumento.hacia finale1 de la 
dlcada. La· magnitud del fenómeno puede va.lo.~arse comparando -
101 .. ncionados !ndice1 con loa correspondientes a otro• 9ru-
pa1 ocupacionales, 101 que en t•rminos relativos presentan po~ 
centaje1 m•n~res de aubmapleo·y de1ocupa~i6n parcial1 

SUBEMPLEO V1SJ'BLE POR GRUPOS OCUPACIONALES. 

MONTEV10EO. OCT/01C. 1965 

GllUPOS OCUPAC. P. T~ "PROMEDIO PERSONAS DESOCUP. PARC, 
(ailH) HS.TRAB. TRAS, -3 O HS. 

(mile•) 
(mi~H) \/TOT. 

1) Profaia1ales y -. 
1*n1cos 43.3. 30.6 18.8 (43.4t 6.6 15.2 

2) Glnntes, ldm:l.nis 
t:ndores, Direct7 13.2 47.9 0.6 ( 4.St) 0.2 1.5 

3) &lpleados y vende 
dores - 145.9 39.6 . 39.8. (27 .. JO 12.~ ·a.e 

4) Cb:eros ·y .arte&! 
206.3 41.7 . 21.8 (10.6\) 17.3 8.4 nos 

5) Pern1al de servi 
cio · - 78.5. 40.9 20.2 (25.7') 7.4 9.4 

IVENTE1 In•tituto de E1tad!•ticas. Facultad de Ciencias Econ&nic••· Grupo 
de Recur•o• HUllano•. CdJL. Otero, H., .op. c.lt.·, p. 61. 

En cuanto al salario t•cnico profesional, es el que posee 
el aenor incremento proporcional entre 1961 y 1969 en relaci6n -

'a la• otras catec¡ortaa del escalafón del aparato central, mien-
tra1 que .lo• aueldo1 del aparato represiyo, especialmente en el 
ailitar, observan ya en ••• per!odo un incremento casi sei1 ve
ces superior; (co~cordando con la• ~dificaciones del papel del 
litado h~cia una funcic5n •Hncialmente represiva). · 
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~RECJMifNTO Of SUELOOS MAXHIOS Y JUNÚfOS PARA EL 
GOBIERNO CENTRAL, SEGUN CATfGORfA OCUPACIONAL. 

'BICALArOH 1961 ($) 1965 ($) 1969 ($) 1969/ 
1961 (\) 

· ·Admin:latrativo 

sueldo m!nimo 400 . '1,450 11,·279 21.2· 
Sueldo m4ximo 2,400 s,ooo 24,979 10 •. 4 

T•cnico eseecializado 
•ueldo ía!nimo 400 1,450 11,279 28,2 
sueldo m4ximo 2,400 s,ooo 24,979 10.4 

Secundario y de Serv~. . ' 

•ueldo m!nimo 550 1,850 11, 729 21.4 
•ueldo m.1ximo 1,250 2,225 16,629 13.4 

T•cnico-Erofes. 11A" ,. 
·1: 

•ueldo mtnimo l,350 2;os 16,279 11.6 
•ueldo m4ximo 2,750 s,oas 27,979 10.l 

'l'•cnico-Erofes, "B!I' 

•ueldo m!nimo l,150 2,180 15,429 12.9 
weldo m4ximo 2,250 4,48~ 24,979 11.1 

·Militar -sueldo m!nime 150 400 8,929 60.0 
sueldo m4ximo 2,600 5, 935 45,729 17.7 

Policial_ 
1ueldo mtnimo 200 450 4,229 21°.6 
•ueldo m4ximo 3, ooo· . 6, 075 31,129 10.4' 

PUEll'l'Er PILGUEIRA, Carlos H. lmb4l4nCt g Mavitid4d p4~cial. tn -
~4 f4.t~uc.tu1u1 4.oc.la.t.. El cuo Ull.U9U4f10. UNESCO, FLACSO, 
Santia9o, 1970, p. 17, 

· Para los docentes e investigadores que trabajan en la -
Univer1idad, este.drama ocupacional y &alarial tiene repercu
•ione• importantes ya que, aunque con una serie de compensacio 

' -
ne• en el ~specto profesional, los ingresos provenientes de la 
Un1v.er1idad son insuficieqtes para la gran mayorta, y ello au!!_ 
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que ca11 un 75• del presupuesto libre (el 35\ corteaponde. al -
Ro1p.1tal de Clln.1ca1) se dedica a. sueldos, cuyos i;etr1101'en 
el pa90 ya han lido comentados. 

A pe1ar de que la Universidad es libre de determinar 101 
aueldos de sus funcionarios de acuerdo con sus respectivo•· ••· 
tatuto1 interno1, y hace especi~l.i~capill en su m4xima aatil-

. fac::c.16n, no·puede evitar que la mayor parte de sus funciona---
' 

~1oa docentes de1arrollen tareas remuneradas extraunivera1ta--
r1aa para completar sus necesidades de incp;"e101. 

Un 46• de 101 docentes (segdn el Censo Docente de 1968) 
c~1ideran que su1 ingresos son bajos en relaci6n con 101 pro• 
fe1ionale1 de 1u nivel, rama y promoci6nr un 43\ 19s con1idera . 
.qu.tvalentes y s6lo un 6• los considera superiores. 66

> Esto -
explica que un 16\ de l~s docentes ocupen m4s del 75\ de su -
tiempo total de trabajo fuera de la Universidad; que un 34• lo 
ocupe entre un 75 y un 50\ fuera; un 26t estd hasta un so• ac
tivo fuera de la Universidad y que s~lo un 23\ ocupe todo su -
tiempo' laboral de~tro de la Inst1tuci6n. 67> 

Dadas las condiciones del mercado profesional me~ciona--
4a1, el trabajo complementario para el 84t de los'docente1 no 
el docente lino en otro tipo de labores. 

Un cuadro de este tipo revela en quA qrado se halla· com
prometida la actividad cient!fica y docente de la Univer1idad 
en las dltima• ddcadaa, incorpora~doae conm factor a lo• nume-

' roso• que atentan contra las posibilidades de desarrollo cien-
t!f ico y t6cnico aut6nomo del pa1s. 

lata aituac:USn de pauperil:aci6n creciente de laa capa1 :
..Si••. uruguayas determina en.gran medida au proce10 d~ radie! 
111aci6n profunda, a1t como la expul1i6n al exterior de aque--

ll) CIHIO DOCIHTI 1968, pp, 28·29, 
I?) lb.td, P• 27. 
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'1.laa '.profesionales de actitudes mds individualistas y de may2. 
:rH pdaibilidades personales para resolver su s.ituaci"n tr.aba
jando y estudiando en el.extranjero. 

La esnigracien profesional uruguaya es un producto de la 
or1111 econd~tco-social del. pa!s reseñada y no una tendencia -
natural del oniversitario uruguayo. 

A partir de un estudio realizado en 1974.eobré profesio
nales em1.qrantes68

> se puede inferir que las .. causas pr.incipa--
1•• de emigración profesional son "las condiciones de trabajo 
y las necesidades profesionales" (p. 77) 

El censo profesional universitario establece CseqQn cita 
••• trabajo en la p. 87) que para un 65.3t es dif1cil'encon
trar trabajo, f4cil para un 24\ y un l0.6t responde no saber, 
no que no indica n1nq1ln tipo de seguridad, Del universo en---

········• 
C:UHtado,. Un 61% expresaba que "en mi profesión y en mi nivel 
tenia la impresidn de que las facilidades.ofrecidas eran supe
riora• en el exterior" (p. 47), siendo en su mayor!a profesio-. 
nal•• en ireas de Ingenier!a, Agronom!a, Veterinaria y de Cie!!. 
'et•.• (de la Facultad de Humanidades· y Ciencias), es decir, ca
rrera• vinculadas a los sectores econ~micoe primario y secund! 
r101. d~ mayor estancamiento en el pa!s, mientras que las ci--
fra• ma• bajas se localizan en aquellas profesiones de ejerci
cio liberal que constituye una alternativa laboral. 

Un 4~t de la emi9rac16n (enel ~enaionado universo) se -
s-agistra •'1tre los eqresados del .. lapao l9~5-1969, perlado de -
afJ\ldizaci6n de la crisis. 

,., AflZECHEA, 3, E4t«d~o y t~«b«jo ~n el ExteJt,{,o~. 
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A 101 elemento• expulsivo.a por ella provocados,· se •wna 
la abultada demanda de t@cnicos calificados en pa!ses como E•
tado1 Unidoai el déficit crónico de personal calificado en el 
nivel profesional es del orden del 40t anual. Entre 1961 y -~ 

1967 el 20•del personal altamente calificado ~n Estados Unidos 
provino de Amdrica Latina, De ese volumen, m4s del S?I provi
no d• Argentina, Colombia, Mdxico y Amdrica Central; BraaU, .. • 

.Chile, RepObUca Dominicana, Ecuador, Haitt, Perd y Venezuela, 
ocuparon el 37' del total, mientras el resto (41) fue aportado 
por Bolivia, Paraguay·y uruc¡uay con un promedio de 120 profe-
~1nnalea cada uno. 69 > 

Entre diciembre de 1973 y abril de 1974, cuatro meae1 10 
lamente, se reqistra la emiqración de un 13.81 del total de 
101 profesionales uruc¡uayos, debido fundamentalmente a la de1-
tituci6n y persecución de la mayor!a de los universitarios des . -
de la intervención a la Universidad. 

Resulta bastante expresivo el hecho de que la mencionada 
1nve1tigaci6n, iniciada a comienzos de 1973, haya sido cancel! 
da a m•diados de 1974 por la salida forzosa.del pa!s da pr&ct~ 
·camente·todos los integrantes de orqanis~os de dirección uni
versitaria~ quienes provelan de datos sobre emigración ragiatr! 
da (no existe un registro qeneral en el pa!s,. comQ si lo exis-
t16 en la Argentina), datos que, trabajosamente, llev6 a aste -
equipo de investigadores a afirmar que el promedio porcentual -
de emi9raci6n profesional no superó nunca.el 3' hasta 101 años 
de deae~cadenamiento de la crisis·, en que llegó, como vimos, a· 
un 14t y m4s. Todos los indices m~ncionados aumentan desmesur! 
d ... nte a partir de 1975 por la intensificaci6n de la repre---
1i6n f11cista contra loa sectores democr4ticos del pata. 

·MI.a arriba afirm&bamo1 la. existencia da una.muy baja pre
di1poaicidn emigratoria de loa universitarios, aunque la reali• 

'9) WSCHEBOR, M,, OP.• c.i.t,, p. 69, 
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dad 1ooial actuara aumentando la emigración• Sólo un 2• de 101 . . 
encue1tado1 en el universo tomado por el trabajo de Apezechea -
rHpondió que "Pensaba emigrar y io mejor era. intentarlo prime
ro como estudiante". Las causas de tan baja cifra son varias, 
aunque las mlls importantes, a nuestro parecer, son1 la no exi1 

. . -
tencia de un sistema educativo expulsivo ni por sus condicione1 
de ingreso, ni por costo de matr1culas, ampliamente democr4tico 
y pluraliata, con prestigio social.7 una· arraigada identidad na.;. 
cional (raya(a a veces con cierto orgullo nacional exagerado) y 

sobre todo, ~na formaci6n universitaria de .amplio compromiso -
con el destino nacional. Mismas que explicartan el carActer 
for1010 de la emiqraci6n. 

Ello se percibe, incluso, en el propio ·medio estudiantil. . . 
A pe1ar de que en el Censo General de Estudiante~ de 1968 un --

82• de los ·encuestados creen tener dificultades para iniciar -
la actividad pro~esional (p. 34 ), y un 46t cree tener riesgos 
de desempleo, solamente un lll presenta la intención de buscar 
trabajo en el extranjero y un 89l de hacerlo en el pa1s (p!l7 ). 
Bata def~nici6n se ve reforzada por el roi · 'ávanzado que el mov! 
aiento estudiant~l desempeña social y po~1ticamente, as1 como -
por 1~1.influencias positivas institucionales. 

La existencia de la llamada pl~tora profesional,· es un 
beQho de car&cter objetivo. Sin embargo, la Universidad asume 
el problema desde una perspectiva de.largo alcance, no conci-
liando con las corrientes que manifiestan la necesidad de redu
cir 1'08 niveles de educación superior, justificando en forma -
inoperante las limitaciones de corte estructural que determinan 
el fenemeno. En este ser:itido dec!a Maggiolo, un tiempo despu•s 
de terminar ·su. rectorados 

•crear conocimiento siempre 1erl una tarea acorde con· 
10'1, ideah• humanistas de per!eccion.ar al hombre, pe
ro ademas, tener una tradici6n nacional ~n el uso del 
matodo cient!f ico es el ~nico procedimiento por el -
cual, en el momento necesario, se dispo.ndr& de la ca
pacidad aut~noma de innovar tecnoloqla. 
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11 conoci•i•nto cient!fico, como reflejo de nue1-
tra conciencia del mundo exterior objetivo, •• inde

. pendiente del tipo de 1ociedad y de s~ ubicaci6n 9e! 
1r&fic&1 la tecnolo9!a no, pues ella tiene propóai-
to1 fin&lista1, que dependen de las matas sociales •• 

A vece1, cuando ae preparan profesionales e inves
ti9adorea de alto niv.el cient1fico, en una sociedad 
que no loa necesita, •• produce su ••igración hacia 
otra1 1ociedadea. Entonces •• dice, especialmente en 
aedioa estudiantiles ("d• ultrpizquierda", segGn W. 
aufto), no hay que producir para la emigración, ésto 
•• trabajar para el imperialismo. 

late planteamiento,·adlo en parte correcto tiene -
dos Gnicas soluciones: dejar de producir, o produci~ 
a ••• bajo nivel, al nivel mediocre que el pa!s re-
quiere en el momento. La.primera solución en gene
ral no se plantea. La 1e9unda s!. Fue parte de la 
lucha que desde el Rectorado de la Universidad tuvi
ao1 que mantener entre 1966 y 1972, frente a recla-
aoa ministeriales de carreras cortas en la Universi
dad para ser~ir a la• 6r~ene• de loa 'managers' de - • 
las empresa• extranjeras instaladas en el pa!s. 

Y este pianteamiento hay que ~esistirlo, pues pro
fesionales e investigadores de alto nivel cient1fico 
siempre dejar4n un saldo positivo en el pa!s, la tra 
dic16n en· el uso del método cient!fico. -

lQu' una proporci6n de los graduados emigra? st es 
cierto, pero ese es un problema social que la Univer 
sidad puede plantear pero no puede resolver. Puede~ 

crear conciencia responsable en el egresado, compro
••tiindolo con el futuro del pa!s, ~ero ~ato s6lo re 
ducir& la proporci6n de los que emigran, nunca la -~ 
anular!, pues este problema también se plantea en -
lo• pa!ses de qran desarrollo científico e industrial. 
En Gltima instancia, el· hombre de ciencia que emigra 
e• ~n precio m'• que pagamos por estar gobernados -
por una clase social alienada, pero no es m's grave 
que el bajo precio a qu~ entregamos nuestras mate--
r laa primas, el alto precio a·que adquirimos los pro 
duetos manufacturados y los royalties para producir= 
101 en nuestro pata. 70) 

En los cursos de verano de 1970, Washinqton Buño, otro -
un1vera1tar1o de prestigio, catedr4tico y miembro de los 6rqa--

10 • MAGGIOLO, o. L4 Unive~'ldad y t4 C~t4Ci6n y 4d4ptacidn ••• , 
pp. 23-24, 

l 
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noa directivos de la Universidad, decta enf4ticamente respecto 
al necesario compromiso social de los profesionales ~n o.ontra 
4• la1 salidas de tipo individualista que inductan a la emiqr!. 
ciCSna 

"Pero lcuidado ! la cultura y la tecnolo9la ion •l•m•n 
to1 necesarios, imprescindible•,. p~ro no 1uficiente;. 
Pueden mismo convertirse en elemento• alienante1, -
pueden e1tar al 1ervicio de las fuerza• que procuran 
no el desarrollo, sino al contrario la eternizacidn 
del 1ubdesarrollo y la miseri~ que para .ello• repr• 
1enta~iqueza y progreso, Y Gste ••el punt~ m'• ii 
porta~te1 buscar cultura para la liberaci6n1 compreñ 
der.>que el paso decisivo hacia una firme pol!tica -= 
cultural es la abolición.de los privilegios y dif•-
rencias. Cuando esa sea alcanzada, entonces y recian 
entonces, podremos aspirar a que e1e riqutsimo acer
vo cultural que ahora es privile9io y discriminaci6n, 

• se tranaforme en fuerza irrefrenable al servicio del 
~biene1tar humano. Entretanto, s8lo queda ~n~ elec--

ci&n, trabajar con todas nuestras fuerzas, con todas 
nuestras posibilidades en dos frentes1 en uno, el de 
nuestro trabajo para hacer cada vez mejor nuestrÁ la 
bor1 en el otro, en el de la sociedad, para. defender 
esa labor en el campo de la lucha .social, Y para -
eso, para ambas cosas, estamos aqu! ustedes y yo,"7ll 

LO• intentos gubernamentales de descentralizaci6n de la 
actividad cient!fica ya sea a trav6s de mecanismos de privati
saci6n de la enseñanza superior o de su descentralizacidn 9eo-
9r&f ica, forma.parte de la pol1tica deliberadamente destructi
va de la Universidad de la Repdblica, de neutralizacidn de su 
pHQ central en la vida social del pa1s. 

En los años 60 se vive la .. reiterada· amenaza de la crea-
ci&n de una Universidad privada, lo que.hubiera exigido una r! 
(orma con1titucional, y que, hasta la facha, no ha tenido •xi-

71) t o t auRo,· w. Po ttlc~ cu~tu~a aut6noma •.. , p. 324 • . 
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to. Esta eatrate91a,. como menciona Silva Michelena, de foiina
ci&n de intelectuales org4nicos de las clases dominantes a tr! 
v•• de in1tituciones privadas que dependen directamente de 101 

intereses de los grupos que las financian, ya sean"fundacio-~ 
ne1• o universidades norteamericanas, y que por su c(>sto su-
compos1c1dn social es de clase alta, fracasa en .el Uruguay •. -
Nuevamente, como en lo relativo a la naturale~a no expulsiva -
d• la Un1vers1dAa uruguaya, su total 9ratuidad, su calif icacidn 
relativa buena, su prestigio social y la oposicidn militante, 
hicieron inviable está intento • 

. Por.otra parte, el proyecto de la •universidad del Norte• 
:se presenta definido por dos coordenadas: una geogr4fica, pa
ra aer situada en algCln lugar.del norte del R1o Negro, y otra 
tacntca, la de estar dedicada a las carreras cortas ~in que al 
re1pecto se den mayore~ especificaciones. La Universidad nun
ca ae opuso por razones de principios a la creación de un cen·· 
tro docente calificado en el interior del pa!s que. facilitara . 
dl acceso a los jóvenes de las zonas m!s alejadas de la capi--
cal. La oposición se daba a la creaciOn de una Universidad -
que no reuniera todas las condiciones !~prescindibles que hi-
cieran posible el funcionamiento de una instituciOn de enseñan 
1a e investigacidn 'superior1 

•No •olamente locales qua pueden construirse e~ tiem 
po breve, no solamente m~ebles~ enseres y materialei 
para laboratorio• y qabinetes en cantidad y calidad 
adecuadoa, que también pueden 4dquirirse en un plazo· 
de •~•e1, no solamente una biblioteca abundante y va· 
riada de libros y revi•ta•, qu~ as ya mucho m&s dif! 
cil de reunir, •ino, sobre todo, reclutar un ~amero 
•uficient• de hombres y mujeres, profesionalizado• -
en •u diaciplÍna y no •olamente. profesionalizados en 
la an•e~anza~ E• decir, un ~~mero granda de docen--

. tea con capacidad para dictar a•iqnatura• a un nivel 
unlver•ltario y de realizar inveati9aci6n cient!f ica 
en la• •i••••· Sin ••te requisito no hay Universi-~ 
1idad, Y e•t• per1onal no puada improviaar1e, no -
puede prepararse •ino a través da años da trabajo, y 
en un mo•ento en que la corri·enta es hacia unll emi--
9raci&n de t&cnicos, no creo ficil·~ue se las pudie-
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ra importar del .extranjero." 72) 

En cuanto a las "carreras cortas" que menciona el proye~ 
to •in aclarar de qué se trata, los universitarios· salen al P! 
10 de ese·"slogan" con que se quiere qanar a amplioa 1ectore1 
del norte del pa1s, denunciando que dichas "carreras corta1" -
que conaiatir1an en diplomas que acreditaran preparaci6n tacn! 
ca en alquna rama de la tecnologta (de preferencia aqr!cola o 
9anadera), no constituir!an una Universidad como afirmaban au• 
promotores, sino un politEcnico: 

•y no es que menosprecie al politfc~ico, que si e1tl 
bien orientado y la enseñanza es correcta, es de ---
9ran importancia, sino que en ese caso corresponde -
su organización, dentro de nuestro esquema educacio
nal, a la UTU. A esa misma UTU que se diriqe por me 
canismos pol1ticos, se le retacean sus presupuestos
y •e le obliga a cerrar las escuelas aqrarias por no 
cumplir con obligaciones presupuestales. curiosamen
te, y como s1ntoma de considerable valor, se qestio
na ante el BID un préstamo para la UTU por una suma · 
aproximada a la deuda que con ella tiene el Ejecuti
vo." 73) 

·11 fracaso hasta ahora de este proyecto que busca dismi
nuir la influencia nacional de la Universidad de la Repdblica 
localizada en Montevideo, depende en gran medida de la oportu
na denuncia universitaria y de los sectores de izquierda, so-
br• au intencionalidad: 

72) 

73) 

74) 

.•¿oe d6nde van a salir los varios miles de millone• 
necesarios para establecer y echar a andar esa Uni
vereidad? LSe gravar& el latifundio'd~l norte del 
pal• que parece ser el directamente beneficiado?•74) 

IURO, w., op. clt., pp. 301-302. 

lbld., p. 302. 

l&ld., p. 303. 



CAPITULO 6. LA ESTRUCTURA UNIVERSITARIA, ·. . . 

El somero an&lisis·de 101 problemas estructurales de la -
Universidad en el marco del importante papel jugado en el proc! 
ao de transformación social y a la luz de la concepcidn que d~· 
la ct•ncta y la cultura expresa una gran parte de la comunidad · 
univeraitar1a, noa enfrenta a uno de los fendmenos mas contra-
dictortoa de la Untver1idad uruguaya. 

Si d••~ el punto de vista social y pol!tico la Universi-

"' dad •e de1taca por 1u signo avanzado, es en este referente pri-
~rdialmente "interno• donde .encontramos el mayor deafasaje en- · . . 
tre loa cometidos sociales definidos y los aspectos org4nico1 -
de au actividad cient1fica y acad4mica~ , 

Por ESTRUCTU~ entendemos al conjunto de 6~qanos y la fo~ 
11i1 como •• integran entr~ 11 para cumplir sus funciones espec1-
f 1cas, En tdrminos generales, toda estructura orgánica·debe c~ 
rreaponder a las functone1 o fines de ese organismo, debe faci
litar 1u concrec16n, Cuando ello no ocurre, se puede habla~ de 

. . . 
criai1 e1~ructural1 fen6meno natural a todo. urganismo en carrb:iD. 

La universidad entra en crisis con ~u realidad "interna• 
que la aprisiona, preci1amente cuando todo el proyecto ideoldg! 
co de '1a bur9ue11a muestra su fracaso1 en el momento en que s• 
d•s•ncadena la criais or94nica del Estado, en torno a 1968. 

Loa probl ... a de e•tructura que retardan au potencialidad 
. Ci•nt.tfica .y cultural· •on abordados no como· fin en s! mis"'oa, -
•ino' ~n·el entendido da que su resolucidn ea condicidn para la 
concrect6n de sua metas que no son, precisamente, "internas•. -

0

No ea raro encontrar en trabajos d• aociolo9la de la educac16n 
con claro ai9no pr09r•li•t• (cfr, Darcy Ribeiros La Univ•r1ida4 
Latinoaaericana, 1967) una perspectiva exces~vamente •eatructu
rali•t•• que supone casi como premi1a fundamental para alcanzar 
la Univ•rsidad Nueva, la modernizac16n estructural, que estar!a 
a tono con la •modernizacidn social• que. supone el "desarrollo•. 
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la evi~ente que el de~arrQllo eqonOmico y soQiai del pata •• un 
Hn de la Universidad en cuanto coadyuvante. Pero si partimos · 
de nuestro criterio de clase, el "desarrollo" no es el fin t\lt! 

llO de ia Universidad, M4s adn cuando los !ndices que poddan -
aedirlo indican un estancamiento y retroceso, con los que la -
Untverlidad no debe et1tablecer correspondencias (educacidn~dH! 
rrollo) 1u riesgo de convertirla en un reflejo del deterioro y 

cr••t• capit•\istas, 
La crt,ia estructural de la Universtdad forma parte y e1 

expre•i&n da la lucha ideol6gica entre los doe p~oyecto1 hist6-
ricoa que se enfrentan· decisivamente en el per!odo de la crisis 
or9&nica, en un aspecto institucional en el qQe los valores y -
requerimiento.a de las clases dominantes muestran mayor fuerza -
y permanencia y por tanto, resistencia al caml>:t.o? No estamos -
aqul frente a la Universidad "fuerza-social", s~no a la Univer
•l.dad ·~superestructura 11 burguesa y ello supone que el enfrent! 
atento se. da en un terreno más inmediato de la dominaci6n bur--

. 9ueH, dtiltinto d' primeramente mencionado .. en .. .el que la hegemci
nJ~ burqu~sa se realiza a través de numerosas mediaciones, ~e 

·.iii que sea en este asp~cto en el que la iucha 1deol6qica, el -
enf~entamiento de proyec~os, se. d6 m!s tard1amente, para ser -
exacto, diez años despuds de la Reforma de 1958 y coincidente -. . 
con el quiebre de la hegemon!a estatal de las clases dominantes, 
con la crisis como cris*s en los aparatos mismos del Estado. 

Como veremos, el Plan de Reestructurac16n Universitaria -
pr .. •ntado por ·e1. Rector Ma9qiolo en 1967, es la pr.imera prOIJU&! 

• ta alternativa de modernizaci6n estructural de la Universidad y 

del·sistema aducati~o en qeneral, sie~do un verdadero "partea--
9uas• 4e dos etapas en la probl~~4tica·estructural·universita-
ria de14e la Ley Org4nica de 1958. El PRU plantea tranaforma-
aione1 da media~o y larqo p·lazo, ubicando· c~n realismo 101 Um! 
te1 posibles dentro de la realidad capitalista del pa1s, pero -. . 

a1n detenerse en lo que esta realidad ofrecei de este modo, el · 
•deber ser" 1e estrella en muchos aspectos contra la estructura 
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•~ial y •• convierte en negación abierta al sistema. En otro8, 
•• conciencia de lo posible, como importante frente de lucha -
concreta, insoalayable .• 

D••d• el punto de vista estructural, la Universidad de -
loa aftOI 5~ y· 60 poHe muchos de los rasgos t!piCOS de .. las un! 
ver9idade1"itradicionalea de Am6rica Latina. Entre las 20 ca-
ractert1ticas. de tradicionalismo que Darcy Ribeiro formula pa
·ra la eatructura de la Univer~idad Latinoa~ericana75 >, encon-
tramo• por lo menos 8 que se aplicar1an a la urugu,ya, lo que 
aupon• pa'l'ael autor una Universidad •tradicional jíj. v!aa de -

I• \.; 
aodttrnizaci6n", pero con un peso importante de elem.ntoa ana--
crtlnicoa. 

Sintetizando de los rasgos all1 ennumerados loa que ae-
rlan indentificablea con la estructura univeristaria uru9uaya, 
encontramos a 

lJ organizaci6n federativa de·Facultades y Escuelas aut4rquicaa 
• inconexas r 

2) compartimantaci6n de las carreras profesionales que' toman al 
••tudiante en el primer año y lo conducen hasta la gradua--
ci&n •in apelar jam4a a otro organismo universitario; 

3) asentamiento de toda la enseñanza superior en la catedra C2, 

mo unidad operativa de docencia e invest'igaci6n; 
4) incon9ruencia del,aiste~ de conceai6n de t1tulos y gradoa, 

que var.1an de una ••c~ela a otra, que no correapondan a lo• 
patronea internacionales de fonnacidn universitariar .. 

5) el car&cter profe1ionaliata de la enaeñanza destinada. casi 

75> IIIZIRO, D. l4 UKive~4id4d l4t.ino4m~.t.iC4K4. Montevideo, --
1967, pp. 109-111. 
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. 
exclusivamente a otorgar licencias legales para el ejercicio 
de las profesiones liberales, en cuyos curricula las cien·-
cia1 bdsicas sOlo son admitidas despu6s. de h~ber sido previa
Mnte adjetivadas para servir a cada campo da aplicacien1 

6) necesidad del estudiante de defi"ir su opcien de vocaci6n -
de1de antes de ingresar a la Universidad, sin el conocimien
to alnimo de contenidqsr 

7) la duplicaciOn innecesaria y costosa del personal docente, -
de bibliotecas, laboratorios y equipo• en cada Facultad y 

cada cdtedra; 
8) la ea trecha variedad de carreras ofrecidas a la .. juventud, 

1in correlaci6n con las necesidades reales del pa!s. 
AA . 

Ea~ caracter!sticas que parcialmente presenta la Univer 
aidad urJilaaya, te~dr!an como antecedente.a la Universida~ na~ 
le6nica1 federación de facultades aisladas dedicadas a la enae- · 
ftanza1 ausencia de centros de investigacidn centralizada. que se 
trata de corregir en la universidad francesa reci~n en 1936 con 
la creación del Centre National de la Recherche Scientifique1 -
formaci&n de altos cuadros cient!ficos-intelectuales por al pr2. 

.cedimiento de agregaci6n dando por resul~ado.un tipo de intele~ 
tual erudito que sirve a la enseñania pero a costa de la inves
ti9aci6n1 Parts-centrismo1 servicio estatal que inteqra los --
tre1 niveles de enseñanza (cfr." p. 70). No son estos 1011 tlni-
co• raa9oa de. la universidad decimonónica que inspira a la nue! 
tra, pero en lo fundamental son los de cierta persistencia has
ta la mitad del presente siqlo. ·Por ejemplo, en Uruquay la Un!_ 
veraidad incluye en su fundación a Primaria y Secundaria; aqua
lla fue seccionada por la ley de Educaci6n Primaria de Jos• Pe
dro Varela.en 1976 y @sta lo fue en 1935 bajo la dictadura te-
rriata. 

Para carey Ribeiro, las universidades latinoamericana• no 
1 

conatituyen un modelo en s1 (como la francesa, la inqlesa, la -
alemana, norteamericana o japonesa) sino el resultado hist6rico 
de 101 sucesivos desdobl~ientos de 6rganos,y la adición de in-
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nUMtrablea apendice1. Estando de acuerdo con ello, discrepo, 
dn e~argo, con que "Nadie puede afirmar.que la estructura v!, 
gente corresponda a un conjunto de propósitos o a una decisi6n 
aaW11da deliberada y lGéidamente en un momento dado" (p. 189). 
81 bieB no han con-t1tuido decisio~es planificada~, 11 h•n re! 
pondido al sentido asignado por ias clases dominantes a la Uni 
vera1dad en el desarrollo capitalista. En tanto formadora de 
cuadros de d1recc16n org&nicos a la clase, el profesionalismo 
era el medio por el cual concretar el conjunto de prop6s1tos -. . 

retertdos1 in~apaz de ofrecer una visión totalizadora de la -
realidad nacional, impedta el potencial cuestionamiento de las 
relaciones sociales de producci6n, haciendo ··ae. la at.omizaci6n 
el medio para acceder sólo a explicaciones y 'justificaciones -
parciales ~e no afectaran el statu quo. 

Señalamos el marcado profesionalismo de la bniversidad -
COllO defecto determinante' de una serie de retrasos tanto en el 
de•envolvimiento cient!fico como en relac16n a la satisfacci6n 
de las demandas culturales de los j6venes. Esto no significa 
abaolutizar en este rasgo los motivos de relat~vo estancamiento 
educativo·en el nivel superior; los factores econ6m1cos y soci! 
le1 han demostrado tener un peso demasiad~ grande como para su
poner que las ineficiencias de la Universidad se deban s6lo a -. . . 
~u fozma ~e existencia or9Anica. Tamb16n est4 claro que tanto 
101 .problemas preaupuestales como la necesaria inversi6n de es-. . 
fuerzo• y atenc16n a la ~efenaa de la Universidad frente al ---
con1tante ataque y cerco levantado por la reacci6n, han impedi
do ae:forar y cuibiar muchos de los elementos negativos. De.ser 

· cau1a1 por dem4a explicatoriaa, ello no impide, sin embargo,·· en 
. -

earar la crltica de ~oa elementos anac~dnicos, en la conciencia 
de que act4an neqativamente en •~.desenvolvimiento pleno de la 
Univeraidad al servicio del pueblo y del desarrollo nacional. 

Intentamos una modesta descripc16n de algunos de los pr~ 
blemaa qu~ evidencian mayor anacronismo, sin aqotar 101 mGlti
ples reflejos en cada 4xea académica. Per~ creemos que son su
ficientemente indicativos. 
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La Universidad est4 constitu:lda por diez facultades y va
rias escuelas, Las Facultades son; . . 
1) Derecho y Ciencias Sociales, U878l ,· aurgi6 de la antigua f! 
cultad de Jurisprudenqia que data casi de la fundaci6n de la ·-. 
UniverJidad, Esta Facultad expide los tftulos de Doctor en De
recho y en Ciencias Sociales, de Escribano Pl1blico y Doctor en 
Diplomacia, 
2) Medicina U875), otorga los t1tulo11 de Doctor en Medicina, -
Partera, Enfermera y Dietista. Estas tres dltimas especialida
d•• 1a imparten en las escuelas de Enferaer:r.a (.19141, ObJtetri
cia (1949) y de D~etistas (1956). 
31 Inq~nier!a y Agrimensura (1915), nace de la antigua Facultad 
de Matem4ticas. Expide los t:ltulos de Ingeniero Civil, Xngeni! 
ro IndustriAl y Agrimensor, 
41 Arquitectura tl915l, surge también de la Facultad de·Mat&Jll•~ 
ttcaa y otorga el t!tulo de Arquite.cto, 
51 Agronom:la (1925)., otorga el titulo de Ingeniero AgrOnomo Y. -
de Tdcnico Rural, éste por resoluci6n del Consejo Directivo Ce!!_ 
tral del 10 de diciembre de 1958. 

6) Qu:lmica C.1929} dicta cursos que antes de esa fecha estaba,n -
incluidos en la de Medicina, sus t!tulos son: Qu:lmico Farm~cd~ 
tico, Qu:lmico Industr~al y Doctor en Qu:lmtca, 
7) Odontolog:la (1929) es producto de una segregaci6n de la Fa-
cultad de Medicina1 confiere el tft~lo de Doctor en Odontolog:la, 
8) Ciencias Econ6micas y Administrac:i:6n· (1932} ¡ expidi6 los U.

tulo1 de Contador PQblico, Doctor en Ciencias Econ6micas y Admi 
. -

niatractOn y de Cónsul, hasta 1966; en·el Plan de ese año los -
dea Licenciado en Administración Ptlblica, Licenciado en,Econo-· 
ala y lo• t!tulos profesionales de Contador y Economista, res-· 
pectivamente, 
9) Veterinaria (1933) otorga el t:ltulo de Mddico Veterinario, -
10¡ Humanidades y Ciencias (19451. Concebida para desarrollar -
enHñanza superior e investigaci6n en Filosof!a, Psicolo91a, -
Ciencias, Historia y Letras, promueve estudios no profesion•li! 
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ta• y otorga el tttulo de Licenciado a quien los 9umple. . ' 
La• Facultade• de Aqronomta, Veterinaria y Ciencias Eco-

n&llicae y Administraci6n provienen de antiguas escuelas, por -· 
lo que la enseñanza de sus respectivas.profesiones es anterior 
a au fundac16n como Facultad. 

In febrero de 1957 son incorporadas·a la Univaraidad la 
lacuala Nacional de Bellas Artes y el Conservatorio Nacional -
de MC)eica. ~se mismo año, el consejo Directivo Central crea·
la B1cuela tJtliversitaria de Servicio Social que da el t1tulo 
de A1iatente Social. La Escuela de Bibliotecnia (1945), como . . 
la de Servicio Social, dependen directamente del c~nsejo Dire~ 
tivo Central desde marzo de 1957. En 1960 se crea la Escuela 
de Adminis~raci6n Pdblica dependiendo de la Facultad de Cien-
cia• Econ6micas. Con fundación en 1961 se encuentra la Escue
la de Colaboradora• de M6dico, surgida de los cursos de la Se~ 
cidn Auxiliares da M6dico de la Facultad de Medicina y capaci
ta en1 T6cnicos de Radioloq!a, Fisioterapia, Laboratorio, Tran! 
fuliones, Oftalmoloc¡ta, Archivo M6dico, .FC?~'?.~~dioloq!a y Psico
log1a aplicada a la infancia. Vinculada a Esta se encuantra·la 
Eecuela de Auxiliares de Enfermer1a. 

· Poateriormente se crean las Escuelas de Auxiliara• de --. . 
Odont6lo90, de ComputaciOn y Superior T6cnica. La proyectada 
E1cuela de Periodismo no logra ver luz finalmente. 76 ) .. 

La ennwaeraci6n anterior da, a simple vista, la idea da -
qua'~odo estudiante que desea obtener un titulo universitario -
eata obligado fatalmente a orientarse hacia las t6cnicaa·y _.to 

. -
clo• 4• aplicaci6n pr&ctica por &rea de determinadas disciplina• 
c1ent1ficaa, ein tener la posibilidad.de centrarse excluaivam•! 
t• en la inve1t19aci6n de esas discipl.tnu al nm:gen da eu ~ 

. . ' -

76, CASSIICOHI, "· La. U.W.vw.úlad de. lA. Re.pc:tbllca •• :, 1961, PP• 11-13. 
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practica, como indicaba Ribe~ro, cu~ndo l•s c1encia• b4•1c-s -
.r • 

constituyen objeto de estudto, se pre~ent"n •djetivadH por •l . . . 
&rea correspondiente, siendo posible encontrarla• en varia• Fa-
cultad•• con prefijos identificables, La enseñanza de dicha• -
d11ciplinas est4 generalmente a.carqo de profesionales que han 
dedicado mayor estudio a las mismas, pero ain •er e•pecialiata1 
en ella1. En .la Facultad de Medicina, por ejemplo, las claae1. 
de •110• ftsica y "Bio" química son impartida• P?r mddicoa1 -·
•••• m11mas disciplinas son enseñadas por agr6nomoa en la Facul 

' . -
tad de Agronomía, por veterinarios en la respectiva Facultad, -
etc, Lo1 aiatem4ttcos y f!sicos son Ingenieros y as!, loi eje~
ploa abundan, Pe m4s esta decir que es el nivel cientUico el 11'8 

afectadq, 
&n 1968 nos encontramos con una universtdad que tiene --

pr«cticamente la.misma.estructura que en ·1885 (ley Or94nica --
NQ, 1825 bajo el rectorado de V4zquez Acevedo}, En esta ley -
0~9&nica se definía como fin ~ropio de la Universidad: "La en
aeñanza 1uperior tendr4 por objeto habilitar para el ejercicio 
de la• profesiones liberales". {Art, 10),77) Durante esa eta
pa la Universidad aqrega a la de Derecho otras Facultades, en -
yuxtapo•ici6n y sin idea alguna de inte9raci6n1 construye impo~ 
tante• edificios, contrata profesores extranjeros.para queorien 
. . -
ten la enaeñanza1 apol1tica y profesionalista, respondta a las 
nec••idade~ de modernizaci6n capitalista del proyecto oliqarqui . . -
co,· 

i.. Ley 0~9an1ca 9• 3425 del 31 de dtctelllbre de 1908, bajo 
el rectorado de Eduardo Acevedo, vino a ratific~r y hasta acen
tuar lo• defectos de la anterior1 el senttdo de e1peciali1~ci6n 
y tec:nic:ilmo y la deacentralizaci6n de la Universidad respon--
dlan a lH'.necelidades de la burguea1a industrial, heqem6nica -

77! LAlRAUD, Rufino, "Las ciencias jurfdicas• en L4 tAt~uctu~4 
d& 4 Un.i.vt~4~dad 4 la ho~a dtt camb~o., 1968, p. 15, 
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en el Estado, Resolver los problemas del comercio exterior, de 
la proclucc16n a9ropecuaria, de la propia construcci6n del apar! 
to administrativo del Estado, etc.~ oblig~ban a ir creando la1 . 
reapectivas Facultadea, absolutamente s~paradas entre sl. 

De1de entonces, dentro de la Universidad se alzaron voce• 
& fayor de un sentido mas unitario y foraativo de la Institud.&\ 
que atendiera los problemas de la cultura nacional, que elimin! 
r• el limitarite 1i1tema Gnico de examen libre que sustituy6 en
tone•• a la promoci6n que estimulaba la vida acad6mica colecti
~a, etc, Ni Vaz Ferreira (entonces Decano de Enseñanza Secund! 
rial ni el.rector Acevedo ni De Pena •lograron imprimir un vue! 
co ~evolucionario al conjunto de la docencia. De hecho, textos 
y programas, por encima de inquietudes metodoldqicas, siguieron 
aiendo preocupac.t6n dominante, a veces obsesiva.• 78) 

L&• corriente• cr!ticas del profesionalismo universitario 
4oainaron el movimiento reformista de 1935 que enfrentab• al -
proyecto organizativo de la dictadura terrista. En noviembre -
de 1934, el docente Garcta Austt del Consejo de la Facultad de 

' . 
Medicina, declaraba al per16dico Acción de los estudiantes de -
D_.rechoa 

•, •• ·Jreci•a y clara en algunos, difusa• inconcreta en 
otro1, parece 1pr que la idea dominante en casi todo• -
loa esptritua •• que esa Universidad profesional, t•cni 
ca, limitada y oficial que •• la nuestra, ya no llena = 
las exigenciaa o por lo menos no cU11ple,, como ea babi•• 
tual decirlo, au misi6n. Reducid• cada vez •'• a la ta i•• de formar profesionales, es decir, aujetos capacit!: 
do• tan aolo para actividad•• especializadas y orienta
~· a1t caai unilateralmente ~n au acci6~· cultural, la~ 
universidad impreganada hasta la •&dula de postiviamo -
deformado, ha concluido por perder todo aentido verdad•. 
ra••nte humanista. Hace •'dicos, ingenieros, abo9ado1¡ l•• procura una t6cnica complicada y a vecea aar~villo• 
'ª' los capacita 111(1 o meno• bien para el ejercicio d• · 

ll) ODDONE, Juan. L4 Univt~4idad u~u9u4,4 d~t m~tit«~i4~0 4 !A 
~~i~i4 lJ115-Jqs11. Tomo i, p.63. 
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un arte, p•ro les ~nfunde -no podrlaao• negarlo- una vi 
•~6n li•itada cuando no falu del •undo en que viven. -
•o~ otra parte, la enseñanza técnica e• in•pjrada por -
la •x~e-~ya preocupaci6n de dar una suerte de confianza 
111aitada a las verdades ·que tran••iter se dogmatiza ·
continuamente en nombre de la ciencia 'y se po•tu1a co•o 
~ealidad, cualquiera supuesta conqui•t•. · 

~a!, las univeraidades -y no sólo las latinoaaerica
~t•· for•an individuo• inarm6nicos. con hipertrofia de 
ciertas virtudes pra9m(ticas pero in•uficientes cultu-
ralaen te, y de tal modo loa univer•itario• son a menudo 
'inaptos para la especulaci6n de1iateresada 1 lo que •P~ 
reja una despreocupaci6n hacia los problemas propiamen
te humanos y vitales, y una visi6n estrecha del mundo -
y la •octedad en que actúan, Semejante situaci6n ha he 
cho cri•i• en al pertodo de· la postguerra precisamente
porqua la univer•idad ha estado desarmada para compren
der y encauzar loa cambios ••• 
••• Apenas franqueado el umbral de la universidad el•• 
tudi•nte de Secundaria se siente futuro profe•ional1 to 
clos, famt.liares, condisc!pulos·, profesores, autorid&dea";° 
contribuyeri a despertar en él no.la vocaci6n, peros! -
la conveniencia de la carrera técnic~, que. aparece como 
el Gnico camino posible de éxito, Desde ese moment.o se 
inicia una deformaci6n intelectual ••• el futuro profe-
sional se 1iente desde la adolecencia un sujeto profun
d••ente individualista, pactfico, sedentario, respetuo
so de las leyes y sin otro norte que la indep•ndencia -
econ6aica • 
•• A ese tipo de universitario nuestro se le enseña a -
aprender m&m o no comprender •• Y lo peor•• que e1a de
foraaci6n espiritual no hace m&s que acentuarse con el 
tieapo ." •• " 79) 

Aunque la Ley Org4nica de 1958 crea bases leqales para mo
dtficar •uatancialmente estos retrasos· estructurales y permite -
&YAAIAr en •U COmprensi6n,·ell6 aparecer4 s6lo diez años m&s tar 

. -
4•1 con el recto~ado de Ma99iolo, y,· seqtln nuestra hip6tesis, -~ 
con la ruptura tdeoldgica con el proyecto da dominaci6n, que --
cu••tiona hasta la estructura misma de la instituci6n superes--
tructural, 

La or9anS:,zact6n profesionalista, como menc_ion•buos, no C2, 

711 Cf~. ODDONE, J, op, c~t., pp. 194-1~7. 
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rr••pond• a la1 demandas o expectativas sociales existentes, f! 
n&111eno qua afecta objetivamente a la actividad cient!fica y cul
tural y qua la Universidad no puede dejar de atender en aras del 
cwapU.111iento de sus metas. La heterogeneidad en los estudiantes -
univereitarios no pJede ser taicgeneizada en la perspectiva profe.icnal. 

La ampliaci«'n de la educación superior a nuevas capas aoeialea 
ha lido un fenómeno t!piao del desarrollo capitalista, aun:¡ua la d!, 

mocr•tizaci6n no haya alcanzado a incorporar representativamente 
a loa llCtores obreEos. Sin embarqo, ello ha aiqnificado una nW.ti

plicaci6n de expectativa• culturales que danandan respuestas adecu! 
daa de la lhiwnidad. Di el triuguay el fenómeno es notorio. 

EVOl.UC?Otl OE LA MATRICULA UNI llERSTTARIA. PRIAIER INGRESO 

Año No. Estudian tea Incremento Matr!cula Total. 
(1950•100) 

1917 320 (l) 20.63 
1950 l,551 (2) 100.00 
1955 2,2?6 (2) 148.03 
1959 2,561 (3) 165.ll 
1960 3,603 (3) 232.30 .LS,433 (3) 
1961 3,274 (1) 211.08 
1965 3,694 (·2) 238.16 
1967 4,663 (2) 300.64 
1968 4,982 (2) 321. 21 .. 18,650 (2) 
1969 5,889 (4) 379 .69 . 

1970 6,462 (4) . 416.63 

1971 7.061 (4) 455.25 
1972 7,680 (4) 495.16 
1973 8,299 (4) 535.07 

ru1nt111 (1) GALIANO, Jorq~. NLas Ciencia• 4e1 hombre• en 1.4 t• 
t~uctu~« un~ve~4it«ILi« 4 t« Ho~« dtt C«mbio. p.110 

(2) CENSO DI ESTUDIANTES INGRESADOS EH 1968. 
(3) CASSINONI, M. Memo~i4 det Rtcto~Ado anexo 38' P• 

248, 1.4 Univ~~4idad dt !a ..• , anexo l, p. 53, 
(4) MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA-CEA, E4t4dljti· 

CA Educ«tiva 1966-1913, C~~. Gaudiano, J. et. al. 
U~ugu«y, d«to4 b44ico4, p. 147. ' 
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El incremento en el 'ndmero de estudiantes que ingre1an·a 
la Qdwrlidad tiene su explicacidn inicial en el aumento de la 111!. 
trlcula de los estudiantes de Secundaria, en donde m41 clarame~ 
te H perciben los avances de niveles de educacidn del pah1 P! 
ra 1963 existe una tasa de analfabetismo de 9.St en mayore1 de 
15 aAo• (5.4\ en Montevideo y 13.8\ en el Interior) y cuya dia
tribuci~n por edades muestra el marcado descenso de la misma a · 
partir de 101 años 20' (batllismo) :· 

15-~9 años 2~5 ' 
20-24 3.1 
30-34 4.9 
40-44 7.7 
50-54 l2.6 
60-64 19.l 
65 y ds 25.8 

~asa sumamente baja en comparacidn con otros pa!ses d~l -
continente en ese mismo año: Argentina 13.6\, Chile 16.2\, Ja• 

111aica 18.U, Costa Rica 20.ót, Mc1Kico 34.u.80> 

Estas tasas de escolarizacidn se reflejan de manera part! 
cular en la inscripcidn a Enseñanza Secundaria: 

IO) Datot obtenidos del Xnfor:me Sobre el litado de la ld\IC&ció11 
en el Uru9uay, 1965, pp. 21-23. 
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1913 
1930 
1942 
1950 
1963 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

'uent••• (1) 

(2) 

(3) 
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EVOLUCION OE LA MATRICULA OE SECUNOARJA 
CIFRAS TOTALES 

MATRICULA TOTAL INCREMENTO (1950•100 

~784 10.3 
10760 39.8 
19309 71.5 . 
27000 100.0 

79510 (1) 294.S 

108771 (2) 402.9 
117902 (3) y ... 436.6 
126426 468.2 
132125 489.3 
138422 512.7 
146539 542. 7 
152194 563.7 

Infora• sobre •l Estado d• la Educacidn en el uru 
9uay, p. 109. Corresponde al 43\ del total ficto = 
d• la generac idn, · 
CARLEYARO, Doaingo. "La ed ucac idn 11 en L4 UVLl.LC.tl.L· 
.\4 ••• , p. 201. 
Ministerio ~· Educaci6n y cultura-OEA, E4.t4dL4.tic4 
Educ4tiV4 1966-1973, C6Jl, Gaudiano et, al., op~ ---
c.t.t., p. 119, 

D• la comparaci6n aproximativa de ambo• cuadros •e concl~ 
ye ~ ...t>os incrementos no mantienen la misma proporci6n, lo -
que •• natural, pero qua la demanda potencial de accemo a lo• -· 
niv•l•• superior•• da enseñanza •igue una tendencia ·~ con•tan
te aacen10. 

Aunado al incremento numfrico de estudiante•, lo qua en·
•l lli•mo hace pensar en una heterogeneidad da expectativas cul- . 
tural•• 111Ayor, •• podria llegar¡ a partir de un anili•i• del. -
universo estudiantil, a una cierta clasificaci6n del complejo -
de demandas, organiz&ndolas e.n tres grandes grupos. En e•te -
sentido, compartimos y valoramos los aportes·realizados por Da~ 
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cy Rib•iros 

1) D~manda cultural: Algunos estudiantes buscan en la Univers! 
dad un medio de ilustracidn sin persequir un fin profesionali 
un medio de calificacidn previa al cU111plimiento de obligaci2_ 

' ' 

nea laborales, e incluso, como forma de vinculacidn social. 
2) Dealanda profe~ional1 Otros, ingresan a la Universidad t•ni•!!, 

do como meta el ejercicio de una profesión formal, liberal, 
sin mayores pretensiones que el adiestramiento t'cnico para 
ejercerla. . 

3) Denaanda cienttfico-acaddmica: Otros,, en cambio, ~•can en -
la Univer1idad el medio para aesarrol~ar una actividad cian
tlfica, muchas veces vinculada a la docencia y sin estar di
rectamente relacionada a las aplicaciones pricticas en las -
diferentes esferas de la producci6n y reproc:luccidn 1oc~o-ec2 
ndmica. 

' '' 

Sin embargo, en la Universidad pz:ofesionalista todos de-
ben encarar como perspectiva viable de titulaci6n, la obtencidn 
de una licencia de ejercicio profesional, misma que en la soci! 

.dad capitalista cumple la funci6n de palanca .de ac~eso a la ac
. tividad polltica tradicional y para la obtenci6n de trabajos m! 
jor remunerados, as! como para gozar dé prestigio social. 

Nuestra hip6tesis radica en la exi,tencia de una gran 
1~rmon1a entre .las expectativas estudiantiles y las pos! 
bilidadea profesionales. En ese sentido hemos realizado un --
ejerctcio anal!tico respecto a cierta informacidn vertida en el 
Censo de Estudiantes que ingresan en 1968 a la Universidad. 

Un primer cuadro, a los efectos da mostrar una heteroge-
neidad inicial, indica las diferencias de motivos para· sequir -
eatudioa universitarios en amboa·sexo1: 

,. .. 
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MOTIVOS PARA SEGUIR ESTUOIOS EN LA UNIVERSIOAO.' 
EN PORCENTAJES. r 961 . 

MOTIVOS H. M. 

FACULTADES 

- lin dato• 
•.H habitual en la fl~a. y en ambiente •ocial 4 4 ... 
- para lograr bieneatar y pre•tigio aocial 22 11 17 ' . 
- para.aer independieqte 14 10 12 

- inter•• por el eatudio y 11.inveatigaci~n 51 67' 58 

- otro• _! __!.. _! 
: 

100 100 100 

ESCUELAS 

- lin dato• 2 2 2 . 
- ea habitual en la flla. y en el medio social 3 2 2 

- para lograr bienestar y prestigio social 17 18 • ,.18 
- para ser independiente 13 9 11 
- 1nterds ~por el estudio y la investigac~n 56 59 58 

. - otros __.! . __!:! 10 -
100 100 100 

UNIVERSIDAD 

- ain datos 111111!1-• 

- ••habitual en la flla.y en el medio social 4 3 4 

- para lograr biene•tar y pre1ti~io social 21' 13 17 
- para aer ~ndependiente 14 10 12 
- inter•• por el estudio y la inveatigacidn 52 65 58 

- otros __! __! .9 -
100 100 io·o· ... 

r1ente1 Cen•o de l•tudiante• 1ngre•a4oa en 1968, p. 16. 

11 •i9uiente cuadro indica lo• motivos para elegir la.ca
rrera. 'l'amamo1 lo• total•• de la Universidad# tambUn por 11xoa1 



- 402 -

MOTIVOS PARA ELEGIR LA CARRERA.· PORCENTAJES. 1961 

UNIVERSIDAD H. M. '1'. 

• ain datos --- --- ..... 
- influencia familiar 2 ·2 2 

• por •u• condiciones de trabajo e ingresos 12 8 10 
- influencia. de profesionales y amigos l l l 

- vocacic5n por la carrera 74 78 76 

- otro• __! -1. 9 -
100 100 100 

r~ente1 Cen10 de e1tudiantea in9re1ado1 •n 1968, p. 77. 

Aparentemente, ambos cuadros indicar!an qua la mayor!a de 
lo• estudiantes que ingresan a la Universidad lo hacen por inte
r•• en el estudio y la investigaci6n (581) y que el motivo de la 
eleccic5n de la c'rrera es por vocacidn (76\). 

Sin embargo, hay varias razones para suponer que no es aat, 
y que las respuestas reflejan m~s valores sociales dominantes -
que causas reales. En primer lugar, dudamos de una clara voca-
c1c5n al momento de ingresar a la Universidad,.porque uno de los 
principales defectos en la estructura educativa global en el --
pata •• el hecho de que la eleccic5n de la carrera a seguir debe 
hacerse desde que el estudiante culmina el primer ciclo de Secu!!,. 
daria, a los 15 c5 16 años, siendo bastante improbable que en.••-. 
ta etapa ele madurez y formacidn e informacic5n. (m4xime por las º! 
racter1•ticas de ·la enseñanza media), pueda .tener un conocimie!!,. 
to aproximado siquiera, de los contenidos. de las diferentes ca
rrera• y menos adn tener una predilecci6n definida. 

Bl aiatema de Preparatorios por espacialidad profedonal -
•• una de las cau1a• de fracaso y abandono de los estudios supe
rior••• Cada especialidad de Preparatorios corresponde sdlo a -
al9una11 carreras y a otras no y no exi•te en la Universidad un -
•i•tama horizontal de cambio de carrera sin perdida de los aAo• 
cur•adoa, Por ~o tant~, lu decis.idn .tomada a'l salir· del Liceo, 



- 403 -

•• de gran peso para su futuro universitario, y es de suponer, 
• ad•-'•• que a.esa edad, tanto.los factores familiares como del 

medio aocial de donde provienen influyen de manera importante -
en el adolescente, Loa datos de O y 2\ para los doa cuadros "" 
anteriores, diatar!an mucho de corresponder a una realidad, mi! 
•• qua seguramente por razones de or9ul:lo, loa jdvenea niegan. 

El otro dato de interfa para.arribar a una clasificacidn 
b41ica del ti~ de demandas a ias que la Universidad debe res-
ponder, es la~val~racidn social existente sobre las carrera1. -
En eate sentido se destaca tambi6n la enorme diferencia entre -
Facultades y Escuelas. 

IMAGEN OE LA CARRERA ELEGIOA. PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL OE 
~ESPUESTAS OAOA A CAOA PREGUNTA. 196 8 

t 

LA CARRERA SE ENCUENTRA ENTRE LAS: FAC, ESC. UNIV. 

- 1in datos 
- 114• dif!ciles 61 33 SS 
- mejor remuneradas 60 ·41 ~6· 

- de mayor prestigio social 74 38 66 

ruent•1 ·Censo de estudiantes ingresados en 1968, p, 78. 

Para los estudiantes que ingresan, laa carreras de Faculta' 
d•• son mejor remuneradas y de mayor prestigio.social que la1 -
de la• E1cuelas, pero son tambi6n m&s dif !ciles (ex~giendo may~r 
dedicacidn exclusiva y condiciones econdmicaa que lo permitan) • 

. La• carreras de las Escuelas tienen un signo fun~mental, la re
auneracidn, mientras que en las Facultade1 (ttpicamente libera•• 
le•) el prestigio soeial se destaca sobre las otra• caracterl1t! 
cas. 

Todo lo cual cuestiona, como declamas, el factor vocacidn 
en la elecci6n de la carrera. M4s bien nos encontramos con la -
reproduccidn de valorea sociales dominantes (uitlitarismo, pres-· 
tigio) bajo la apariencia de· una valoracidn dtica al momento de 
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re•pon~er. 

rtnalmente, para completar la descripcidn deL·fendmano de 
demandas y expectativas, presentamos un cuadro en el qua •• ex-. 
pre1a el dt4to de forma de ejercer la profeaidna 

COMO PIENSA EJERCER LA PROFESION. EN PORCENTAJES. 1961 

. H. M. '1' •. 

- con 1u 'padre o pari~nte pr6ximo ' 5 5 

- por au cuenta, solo o asociado .~3 26 29 

- co~o auxiliar de otros profesionales ., 7 5 

- • en la ad~inistracidn pdblica s 7 6 

- en una empresa privada a 5 1 .. docente de Secundaria o Universidad 5 10 7 

H dedicad a la invest19acidn · 9 7 8 

- otra forma 7 5 6 

- no lo ha pensado 25 .1! :.ll -
100 100 100 

Juentea Censo de estudiante• inqreaadoa en 1968, p. 79. 

Valiendoae.de esta dltima informaci6n, podrtamo• realizar 
un reaqrupamiento de acuerdo a la tipologta de expectativas an
terioniaante referida con el fin de ap~oximarno1 a la const:ata-
aLdn de la h1p6te1is1 

OEMANOA OE CONSUMO INTELECTUAL·. 

- como auxiliar de otros profesional•• 
· - en la administrac16n pdblica 
- en una empresa privada 
- otra forma 
• no lo ha pensado 

'l' O T A L 

5 

6 

7 
6 

27 

51 

•. + 
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OEUANVA VE ACT1V1VAO ACAVEMICO·CI~NTIFICA 

- docente de Secundaria y Universidad 
inve•tigacidn 

TOTAL 

1 
8 -

15 

En el primer agrupamiento, loa estudiantes que no t•ndr!an 
••piracionea profeaionali•taa sumarian el 66• y en el segundo --, 
agrupamiento el 48\. En ambos, loa eatudiante1 de aspiraciones 

· profelionali1tas sedan alrededor de la mitad, lo que tendeda -
a confirmar nuestra hipdt••i• en el sentido de.que la estructura 
univer•itaria exi1tente no satisface las demandas de los jdvenes, 
y que ea, en gran medida, motivo de desercidn, fracaso o prolon
gacidn excesiva de.las carreras, ounque no el dnico. 

El an4lis1a'de la m~tr!cula ~iversitaria por carreraa, 
tambidn puede ser un dtil apoyo de nuestros planteamiento1. 

A modo de aclaracidn, la matricula uniyersitaria difiere -
nW11dricamente de los estudiantes activos. Por "activo•, el art. 
l• de la Ordenanza de Elecciones Universitarias entiende a aque
llos estudiantes que "hubieran rendido po~ lo menos un examen o 
ganado un curso en 101 dos años anteriores al de la eleccidn, o 
en lo que haya transcurrido del año en que la eleccidn •• efec
tda y aquellos que habiendo aprobado el ciclo anterior hubieren 
in9:re1ado en ••• año, ••tuvieran matriculado• y no hubieren •
perdido au1 cursos.•81 > 

L-. Universidad no ••tablece mecani1aOa autom'tico1 de el! 
ainacidn de e1tudiantes de la matricula, excepto por obtener el 
tltulo profesional o dece•o. 

ll) Ordenanza 4• Eleccion•• univer1itari••· Aprobada por •1 CDC, 
17,7,59, C,IL, CASSINOHI, "· M•mori•• del Rectorado, .•n•
xo u, p, 144. 
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El Censo General de Estudiante• de 1968 indica que hay --
15038 estudiantes con actividades en los dos años aQter.iorea al 
ailo censal, es deci~, el 81\ de la matr1cula total (18650), - • 
·(p. '7), cifra que llama la atencidn por ser bastante elevada P! 
ra una Universidad sin restricciones matriculares. Ello harta 
pen•ar que no obstante los elementos de retraso mencionados, la 
adhesidn estudiantil a la institucidn es muy grande, y que po-· 
drlan ser razones sociales o poltticas las que respaldaran el • 
v1nculo de los estudiantes con la Casa de Estudios. 

Bata aituacidn, empero, es absolutamente dispar por carr! 
ras.y Facultadea. Tomemos como ejemplo la Facultad ~e Derecho 
y Ciencias Sociales. Para 1963 la Secretarla de Planeamiento -
de la Universidad fijaba en 10854 matriculas abiertas y 4058 •! 
tudiantes activos, es de~ir, un 37\. En la carrera de Aboqac!a, 
en 7138 matriculas abiertas, el porcentaje de activo• es el me• 
nor (35•), frente a Notariado (42\). 82 ) · Seguramente estu "1· 
ferencia1 tendr4n mucho que ver con el gran tema de la deser--· 
cidn, que trataremos más adelante. 

Volviendo a la distribucidn de la m~trtcula por carreras, 
lo 1114• destacable es .que ·de un SO\ de los estudiantes est4n vi~ 
culadas a carreras que corresponden al sector terciario de la -
econom1a, Distribuyendo ia matr1cula universitaria por sector . 
econ~mico, en 1968 tendr1amos que un 8.44\ corresponde al sec-· 
tor primario, un 13.5\ al secundario y un 78.06\ al terciario. 

IZ) LARRAUD, R. "L•• ciencia• .jur!dicas", l4_t4t~uctu.\4 un~•·· 
VU.4.c:t~~á. ", p, 29 ~ 
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MATRtCUL.A UNIVERStTARJA POR SECTO~ES ECONOMICOS 

SECTOR 

PRIMARIO 
Agronomla 
Veterinaria 
TOTAL 

SECUNDARIO 
Arquitectura 
Ingeniada 
Qulmica 
SUBTOTAL 

Computacidn 
Superior Tacnica 
T O '1' A L 

TERCIARIO 
Ciencias Econdmicas 
Derecho y c. s. 
Humanidades y c. 
Medicina 
Odontolog!a 
Bella• Artes 
Bibliotecnia 
Conservatorio M. 
Colaboradores mddicoa 
Enfermer!a · 
Servicio Social 
Ob•tetdcia · 
Dietiata 
SUB TOTAL 

Auxiliare• enferm. 
Auxiliar•• ociontol. 
Adm6n. Pdblica 
TOTAL 

TOTAL UNIVERSIDAD 

illQ. \/TatAL 1968 

438 
192 

940 
635 

630 4.11 1575 

1263 
568 
539 

2370 

2370 

1929 
4415 
1060 
2763 

624 
465 

99 
63 

272 
107 
187 
225 
111 

12320 

12320 

15320 

1269 
590 
618 

15.47 2477 

22 
18 

15.47 2517 

2161 '. 
4940 

781 
3940 
1068 

286 
47 

115 
191 
so 

332 
173 

46 

80.42 1'160 
. 58 
194 

__!!! 
80.42 14558 

100.00 18650 

\/TOTAL. 

a.u 

u. 28 

13.50 

75~92 

78.06 

l00.00 

TOmando como dato representativo del sector terciario a -
lo• ••tudiante1 del Sector Salud y Derecha, en 1960 suman 8517 
(55.59') y en 1968 10438 (55.96'), es decir, m4s de la mitad,· -
ra•go evidente de tradiciqnalismo. 
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l•toli porcentajes se pueden compárar con l'os de otros pa.! · 
••• (haciendo la salvedad que en cada uno de ellos, no cuentan 
la• •i•ma• carreras, lo que arroja ciertas diferencias reales). 

PUS AAO \ MEDICINA Y DERECHO/TOTAL 

Chile 1961 27 
Argentina 1961 48 
Bra,ail 1961 44 

IU'~ 1961 18 
España 1962 4l 

Francia 1961 36 (incluye e .s.>. 
Italia 1961 26 

u~ss 1961 15 (incluye econo111. 1 

Uruguay 1960 55.59 
Uruguay 1968 55.96 

ruentea Xnforme sobre el Estado de la Educaci6n, 1965, p. 288. 

En nuestra opini6n, ese marcado car4cter. liberal. de la 111!, 

tr1cula universitaria no s6lo e~presa deficiencias en la diver
•ificaci~n de carreras y tendencia a las áctividades de interm! 
4iaris~ t!picas del sec~or terciario (en correspondencia con -
.la hipertrofia de ese sector) sino tambi4n la presencia de un -
importante nt1mero de estudiantes que con inquietudes culturales 
bu1can las carreras que como Derecho, ofrecen una variedad de -
t ... • 1ocio-culturales y sin la famosa traba de las mate~ticas, 
inexi'•tante tambi'n en Medicina. En este sentido no podr!a afit 
mar•• que para. 1968 fueran 5. mil los estudiantes persiguiendo .. 
un tltulo de abogad~ o escribano pGblico. Y prueba de ello •• 
el bajl1imo ndmero de egresados.en estas carrara1. 

Si tomamos como fecha de ingreso lapsos de tre1 años y .... 
CO!llP•ramo1 con los egresos producidos en los trienos cinco año• 
.i1 tarde (promedialmente las carreras .duran formalmente cinco 
ai\oa), vemos que solamente una quinta parte de los que ingresan 
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llegan a titularse. Obviamente, los estudiantes egreiado• que 
confobllan el Porcentaje anotado en cada trienio, no son, en td~ 
a1no1 reales, los mismos que ingresaron cinco años ante1, ya -
que en la Facultad de Derecho la carrera dura, en t6rminos rea-
le1, promedialmente 11.B años. 

TRIENIO 
INGRESO 

1951-1953 
·1954-1956 
1957-1959 

lNGRESOS Y. EGRESOS EN LA FACULTAO OE 
OERECHO V CIENCIAS SOCIALES. 

No •• TRIENIO No. ' ESTUDIANTES EGRESO INGR. 

1240 1956-1958 335 27.0 
1515 1959-1961 392 25.0 
1977 1962-1964 405 20.5 

' UNIV. 

28.1 
23.5 
20.9 

ruente1 LARRAUD, Rufino. "Las ciencias jur!dicas". L4 t~tAuc 
.tW'L« ••• , p. 34. 

Esta situaci6n se repite con bastante similitud en el con 
junto de las Facultades. Fenómeno atribuible a las deficien--
cia1 estructurales de la Universidad, pero tambi!n a factores -

'1ocioecon6micos cuya tendencia a agravaEse es muy marcada desdü 
111ecUadoa de los años 60 • Tal vez el m4s importante sea la fal·· 
ta de per1pectiva laboral, como ya lo describidramos en cap!tu· 
lo• anteriores. 

El siguiente cuadro extiende la información sobre los -~ ,. 
e9re101 en trienios, para todas las Facultades: 
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INGRESOS-EGRESOS EN LA UN1VERS10AO 

FACULTAD INGRESOS EGRESOS 
(1957-1959f 1962-1964) 

Aqronomta 187 97 
Arquitectura 487 128 

Ciencias Econe5mi 
CH y .A. - 684 102 

Derecho 1977 405 
In9enier!a 195 107 
Mad1cina 1040 372 

. 04ontolo91a 27 4 104 
Qu!mica 116 90 
Veterinaria 57 27 

SUBTO'l'AL 5017 1432 

Humanidades y c. 1864 8 

TOTAL 6881 1440 

PORCENTAJE 
INGRESOS 

51.9 
26.3 

lt.9 
20.s 
54.9 
35.8 
38.8 
77.6(1) 

47.4 

28.5 

0.4 

20.9 

(1) No os la tasa habitual, que es de entre 30 y SO\. 

ruantes Informe sobre el Estado de la Educaci6n, p. 297. . . 
Como 1e puede apreciar, las carreras mas "t6cnicas" son -

la• de mayores ec¡resoa, lo que podr1a corresponder a una ma·yor 
aproximación a la vocacidn profesional. Tambifn parecer1a ha-
ber una cierta compensación entre el bajo de nlhnero de ingreso• 
a las carreras correspondientes a ~os sectores primario y secu~ 

dario de la economta con un porcentaje mayor de egresos en rela 
cidn a las del sector terciario. 

In cuanto a las deserciones que impl!citamente se deducen 
de 101 datos mencionados, el Informe sobre el Estado de la Edu~ · · 
cacien de 1965 consigna, para la qeneraci6n 1954, una tasa de -
45\ en Medicina, de 34t en Arquirectura, de 461 en Ciencia• EC2, 

n~aica•, de 42t en Inqenier1a y de 98\ en Humanidades (en ndme
ro1 redondos). La peculiar situaci6n de Humanidades y Ciencias, 
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rci:.pu11c.:1~d.u bt\sicaniente al escaso prestigio social del titulo 
que otorga, en tanto que una Licenciatura (que más que tt~ulo 
e1 un grado acad!mico) carece de jerarquta al no corresponder 
a 111 im!9ene1 sociales profesionalistas. Como veremos en pi• 

9ina1 1iguientes, la situacidn da esta Facultad se modificara 
aU1tancialmente a partir del Rectorado de Maq~iolo. 

Concomitantemente con el bajo nivel de egresos, 1e cale~· 
la que la Universidad arrastra, en el conjunto de sus Faculta
de1, un,.33.B• del total de su poblacidn estudiantil con r~tar~ 
do en la finalizacidn de sus carreras y que un 14.6• esta exc! 
diclo en mas de diez años respecto de los previstos por lo• pla 
ne1 de est~dio (dat~• para 1964). 83) -

El Censo General de Estudiantes de 1968 mue~tra que un -

42• de los estudiantes tiene 25 y mb años y que de mb de 30 
año1 hay un 17•.s 

EDADES DE LOS ESTUDIANTES PORCENTAJE SOBRE TOTAL 

Baata' 20 años 21 

.21 ai\os 10 

22 años 10 

23 ai\01 9 
24 años 8 

25 a 29 años 25. 

30 a 34 aftos 10 

. 35 y mi.• 7 

l'IHnte 1 Cen10 General d• E1t11diante•, 1968, p. u. 

Un estucUo sobra la edad _promedio de los egresados en --
1963 ••tablecla una ·~ad mtnima de 26.5 años y una ma~1.a da -
40 aftos. E• indudable que edades tan elevadas al salir de la. 
Universidad no pueden atribuirse exclusivamente a la inef ieia!!. 

ll) LARRAUD, R., op. ci~·t p. 29. 
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eta de.la or9an1.za'c1.dn acadGmica. La falta de perspectiva de a~ 
•orct6n al mercado de trabajo profesional puede ser un motivo -
por el cual los estudiantes resuelvan sus problemas laborales -
al •rc¡en de su profesi6n, enlenteciendo la c'ulminac1.6n de la -
mama. 

Sobre la1 elevadas edades constatables en los estudiante•. 
univer1itario1 inciden tambiGn las dificultades originadas en -
el pa1aje por;Enseñanza Secundaria, las que incrementan tambi'n 
la edad de in~res'o.a la Universidad. S6lo un 18' de 101 estu-
diante1 universitarios en 1967, nunca fueron aplazados en exlln! 
n•• rendidos en Secundaria; un 26' fueron apla.zados ~ntre 5 y 9 
ex&mene1 y un 10\ en 10 y m4s ax4menes. . .. 

Ag~imensura y Humanidades registran las mayores edades de 
' ~ . 

ec¡reaados (33.5 años y 40.0 años respectivamente), porque gene-
ralmente se conside.ran carreras complementarias, y cuyos. e1tu-
diante1 inqresan en una edad promedio de 28 a 30 años. 

Entre los factores de irregularidad en los.estudios, el -
Censo Gen~ral de 1968 indica que la rnayor!a' ·atribuye a· razonep 
de trabajo la causa principal, pero, es d~ hacer notar, a los -
efectos de nuestra hip6tesis (y sin subestimar la causa mencio
nada), qu~· un 32\ adjudica a razones de tipo acaddmicas la cau
•• de irregularidad: 
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FACTORES PE 1RREGULAR10AO EN ESTU010S. 
,ORCENTAJES SOBRE LOS NO REGULARES. 1961 

F.AC'l'ORES PORCENTAJE 

RAaone• de trabajo 38 
Enfermedad o fatiqa· 9 
Casamiento e hijos 1 

P6rcl1da de inter•s por la carrera 1 ------
Deficiente preparacitSn preuniver-
aitaria 1 

Plan de estudios no realista e 
inlpo1ible de curiar en el plan 
previsto 18 
otras 14 -.. ·----·-100 

32 

ruente1 Cen10 General.de Estudfantes, 1968, p. 21. 

Remos presentado alqunos de ~os· problemas que acarrea la ~ 
estructura profesion~lista de la Universidad en t6rminosde no 
aati1faccitSn de demandas culturales y de necesidades cient!fi-
caa. Pero en esto e1 también esencial preguntarse qu4 es lo - . 
que le cabe resolver a la U~iversidad dentro de su 4mbito acad! 
mico y cuáles son 101 11mites que la estructura econ6mico-so--
cial del pata la impone para cumplir eficazmente con sus fines. 

Con el Rectorado del Inq. Osear Ma99iolo (1966-1972) 1e -~ 
inicia una etapa cualitativua~nte nueva en la. conce~citSn y for- 1 . 

11\Ulaci&n de lal transformaciones necesaria• de la estructura -
univenitaria en araa de su adecuac16n a la1 reaponsabilidade1 
sociales y culturales delineadas desde 1958 en su Ley orq4nica. 

La crisis pol1tica, ideol69ica e institucional que desde -
1968 convul1iona a la sociedad uruguaya y que afecta particula~ 
mente a los universitarios dará un poderoso impulso a la revi--
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•i&n critica de las deficiencias y anacronismos en la orqan11a
cidn academica, al reconocer en ellos expreaiones de una ideolo 
91a dominante· que hab1a demostrado su caducidad para amplios -
••ctore• universitarios. 

A•imismo, la maduración ideológica del.estudiantado y su -
creciente responsabilidad instit~cional coadyuvaran decisiVAme!!, 
te en la viabilidad de los cambios propuestos. 

¿A qu~ tend!an las iniciativas de callbio impulsadas por -
la1 autoridades universitarias y en las que se recoqlan las· --
fructlferas polémicas·que inundaban ·la vida universitaria? 

El Plan de Reestructuraci6n Universitaria (PRU) presentado 
a finales de 1967 asum!a con encomiable realismo las necesarias 
tran•formaciones estructurales tendientes a erradicar, dentro -
de los marcos de factibilidad, el acentrado car4cter profesion! 
lista de la Universidad, dando satisfacci6n a las heteroqdneas 
expectativas culturales de los j6venes, elevándolas hacia un ea
plritu cient!fico ajeno al utilitarismo vano, pero reconociendo 
las limitaciones que el entorno socio-econ6mico impon!a a la ra
dical modificacidn de las mentalidades y ~oles sociales de los -
universitarios en el 4mbito profesional. 

Al marqen de todo idealismo, se asum!a que la Qniversidad 
••taba en condiciones de qenerar los cambios radicales que zan
jaran en buena medida las inarmon!as entre loa cometidos socia
les, científicos y culturales y los medios org&nicos para dese!!_ 
volverlos. La modernizacidn univers'itaria ne:> era un fin en s1 

ai1mo y'no se conceb!a independientemente de las definiciones -
pollticas adoptadas por la Instituci6n. 

Formalmente, la modernizaci6n universitaria ea una funci&n 
del de•arrollo capitalista y en ese sentido. es habitualmente -
una labor desplegada por las clases dominantes o al menos real!_ 
1ada• ain su oposici6n (Chile antes de 1968, M6xico). Pero en 
ei Uruguay de la erais, asumir tal tarea suponta, precisamente, 
contraponer el funcionamit:.nto universitario al modelo de desa--
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rrollo c~pitalista y apartarse aQn m4s de los requerimientos es-• . . 
peclficos de las clases dominantes, no amoldarse a los estanca--
do• 1ndices econ6mico1 y abrir, por esta v1a~ una nueva fuente -
de con~radiccciones objetivas con el proyecto de dominac:16n. La 
crltica ideol6qica impltcita en estas tentativas apuntaba a lo• 
aapecto1·m4a consolidados de la dominaci6n.burguesa en la inati• 
tuci6n superestructural y donde lo consuetudinario -como intern! 
l11aci6n espont!nea de la ideoloq!a dominante- hac!a menos evi-
dente para e~ conjunto de los universitarios la neceaidad de en-
carar tales proyecto•. .· 

Pero ademas, era en este plano en el que mas vivamente ac
tuaban las determinaciones estatales sobre l~ instituci6n aupe~ 
estructural y donde la toma de conciencia respecto al car4cter 
en Glt~ma instancia capitalista de la misma, daba cuenta de que 

1 . 

el verdadero ltmite a la~ reformas posibles y necesarias lo de-
terminaba el r69imen que la nutr!a. 

El tema indujo a trascendentes pol6micas doctrinarias en -
las que se patentizaba la casi generalizada ausencia de coheren ......... ,... . -
tes poltticas universitarias en los distintos qrupos de la i1--
quierda. En t6rminos generales, c~da grupo ten!a una posici6n 
definida respecto a las responsabilidadés sociales y pol!ticas 
de la Universidad, pero eran pocos los que asum!an el papel po
lt~ico e ideol6gico de las transformaciones estructurales y pe-· 
dag69ica1. Por lo dem&s, no todos los grupos poltticos y sect~ 

re•.ac~d6micoa ten!an suficiente·capacidad para encarar una in-. . 
vesttgac16n sobre loa problemas referi~os, cuando la defensa de 
la autonomta universitaria frente a los embates de la reacc16n 
dificultaban, inclu10, el desarrollo normal de la vida acadam1-
ca. En esa• condicionee, puede calificarse como esf11u:zo 9198!!, 
tesco todas la• medida• de tran9formac16n estructural impullladal. 

. . 
Entre io. nfuenoa mb destacados encontramos la realizacidn 

del Sem1:J'ar1o sobre Estructura ~niveraitaria, en 1967, con la -
participación de docentes, estudiantes·y eqresados y bajo la--. 
coordinación de Darcy Ribeiro. De este seminario surgen propue! 
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ta• que ~rofundizan y ampl!an las realizadas en el PRU, en un 
aentido, digamos, más anal!tico. 

En 1970, la Unidn de la Juventud Comunista organiza, ausp! 
ciada ·por su VII Congreso, la Mesa Redonda Universitaria, donde 
participan miembros partidarios vinculados al ámbito universit! 
rto, a11 como autor~dades universitarias (en car4cter no ofi--
cial) y dirigentes del movimiento universitario chileno (Enri-
que Paria, asesinado frente a La Moneda, el ll de septiembre de 
1973, en Santiago). 

· La trascendencia de este evento est4 dada por el intento -
de real'iz4r un trabajo teórico sobre los problemas de la Univer 
1i4ad en momentos de agudo enfrentamiento pol!tico, y en el cu! 
c!ro de subestimaci6n del tema expresado por muchos grupos polt
ticos. 

Su amplitud tal vez estd m4s claramente expresada en las P!. 
labras con que el Prof. Dr. Washington Buño (ampliamente citado 
en nuestro trabajo). comenzó su ponencia: 

"En primer luqar, quiero aqradecer a la UJC por haber 
•e dado la oportunidad de participar ~n este foro. -
cuando hace 4 5 S d!as un qrupo de amigos ie fue a -
vi1itar, yo lea dije ~ue s!, que aceptaba participar 
en el foro pues sent!a la responsabilidad que como -
ho•bre me corresponde para dilucidar con·mi experien
cia personal algunos problemas que son fundamentale1. 
Hice tambian algunas salvedades1 ~es dije que yo no -
era co•unilta y que, por lo tanto, quiz' podría haber 
di1crepanciaa ideol69icas fundamentales. Pero re1pon 
dieron que no importaba sustancialmente, en tal aenti 
do, y por eso estoy aqu!. -

veo con ale9r!a, y con 9ran complacencia, esta acti 
tud parad6jicamente podrta llamar adulta y madura eñ 
la UJC al analizar problemas univeraitario1 de un mo
~o, de una profundidad y con una tra1cendencia, q~e -
no •• frecuente encontrar, inclu10 en medios mucho •'• 
evolucionados en edad y desarrollo que 101 que usted•• 
en realidad representan. Esto es realmente importante, 
realmente estimulante, y ser.S:a deseable que otras orlen 
tacione• políticas, quid reliqiosas,· e111prendiesen una 
tarea similar a la de ustedes para examinar problemas 
que son vi9e~tea y de fundamental importancia," 84) · 
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En ese seminario el Ing, José Lui• Masaera defin1a la po
•ici&n de los marxistaa respecto a la relación entre loa cam-
b101 posibles en el.4mbito académico universitario y los que a~ 
lo la revoluciOn·puede modificar. Criticando a las posiciones 
extremas que plantean que los cambios profundos en la Institu
ci&n son la dnlca solución para salir del estancamiento y de • 
la Qrisia, imprec¡nadoa de apoliticismo; y, en el otro polo, -
las que niegan toda poaibilidad de avance y de reforma haata -
tanto no culmine la revolución social, entendiendo a 101 probl!, 
mas acaddmicoa ccmo meros problemas tdcnicos, io que finaimente 
lleva a la pasividad y espontaneidad, a la ausencia de una pol! 
tica universitaria, dec1a: 

•yo creo que no •on ju1ta• ni una ni otra co1a. Por -
1upue1to, como marxista•, sabemos que los cambio• m'• 
eaenciale1 y profundos de la Universidad sólo podrán · 
venir de una revolu'cicSn social, du1ocrltica y nacio-
nal, pr~logo de la revoluci~n aocialista. Pero eso • 
no quiere decir que se deba vulgarizar el penaamiento 
de Marx, la dialéctica, Y señalar cómo, incluaive, • 
la lucha por.superar defectos, por reformas peda9ó9i
ca1 y t'cnicas, no s~lo puede dar resultados positi-
voa parciales, sino sobre todo dejar el •aldo princi
pal de toda lucha, precisamente la ~onciencia de que 
para superar defectos y d¡ficits, para resolver las -
contradiccione• entre el avance científico-técnico y 
la in1u'ficiencia de los medio1 de que 1e di1pone 1 en
tre l~ elevación de los egresado• 1 un medio social -
que no da cauce• a las aptitudes y lo•.empuja a la -
eai9raci6n, entre la aspiraci6n de un democratismo au 
tantico y real y la realidad de los filtros cla•i•tal 
y la• hege•ontas imperialista•, la conciencia de que 
para superar todo ••o hace falta la revoluci6n. Y -
que para 1er un buen universitario, incluso en lo •'• 
e•trechaaente t•cnico y peda9cS9ico, lo mejor ea aer -
un buen. revoluciona~io. 85) 

•4> auRo, w. •1volucldn del concepto de inve•ti9acidn clent!fi
ca•~ Revi1ta !atudio• No, 54 1 1970, p. 35, 

95
> MASSERA, J, L. "Palabra• preli•inara•"· Reviata B•tudlo• 

No •. 54, pp, 21 .. :22, 

( 
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¿C6mo asume el movimiento estudiantil este probleJnA? En 
••e mismo seminario, Raül Latorre, entonces secretario general 
de la FEUU, plantea que el movimiento estudiantil·•• ve enfr•! 
tado a la tarea de definir y preci3ar de qu' manera ae traduce 
o puede traducirse el enunciado general de la validez de la -
concepci6n de que la lucha cient!fica y cultural ae integra a 
la batalla ~ol!tica, cultural e ideol69ica, en termino• conqr! 
toas 

•cuando •• enfrentan ••toa tema• en el aovi•i•nto ea 
tudiantil, m&s en general en todo• loa univeraita·-= 
rios, las diversas concepciones pol!tico-sociale• en 
pugna sufren una prueba que no deja de aparejar dif i 
cultad•a inherentes a la lucha univeraitaria, •• Hay
quienes hacen de la lucha pol!tica una 'cate9or!a -
Y•~borragica •, Rebajan con ese pretexto la activi-
dad y la atención a los problemas univeraitarioa haa 
ta ~iveles m!nimos, son sectarios y estrechos ••• - = 
Otro1 justifican e·l abi&ndono de la lucha pol!·tica --
9e1tora de 9randes combates acad,micos. Ello en vir 
tud de las ur9encias inmediatas del momento pol!tico. 
Sin embar90, estas son fuerzas combatientes y sacri- · 
ficadas. Pero no saben inte9rar los problemas cient! 
ficos y cul~urales a la batalla pol!tica 9eneral,"8i) 

Y ej8Jllplifica en los estudiantes de Bellas Artes que con•! 
derui que a part~r de ci~rtas'condiciones curriculares se puede 
•crear al hombre nuevo", lo que conduciendo al apoliticismo, re!. 
tringe a sus sostenedores en el propio plano cultural, porque •!!, 

tienden por condiciones curriculares pdlo alqunas de las muy va
riad•• que deben inteqrar el proceso universitario. Los estu---, 
d1ante1 de Bellas Artes -dice- organizan las magn!fioas feria• -
populares que tienen por fin "la sensibilizacidn visual•. Si -
!>.ten en al milll'ils no son un acto poUtico, en tanto ayudan a moa-· 
tr•r un perfil de la Universidad, a unir lazos con la poblaci~n,. 
•• un aporte a la lucha contra el aislamiento de la Universidad , 

lt) LATOl\J\E, Raúl. "Lu relaciones polhica• y ciencia y la• co
rrlentee ideol6gicas". Revista Estudios No. 54, p, 46. 
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qua quiere el gobierno. Pero 1>0r otr~ parta, "lom mi•mo• compa- . 
'-lero•, 11ucha1 vece• con el mayor 1 ultrislft0 1 , ••niegan a la con
fonaci6n de denuncia• del Conaejo central, t•cnica y cienttf'ic! 
.. nta bien elaborad••• o actuaciones en 101 Claustro• y Con1ejo• 
o niegan ot~a1 forma• culturales, cientlf ica1 y td~nica• porque 

· ·•on 'paluconeada•' • Y la verdad •• que no vemos las dif •rancia• 
entra la preocupacidn por mejore• nivel•• artbtico• y Hn1ible1, 
qua la praocu~aci6n por mayore1 nivele• t•cnicos en torno a d·e-
nuncia1, e1tudio1, propue1ta1 de·1olucione1, ate. E•te apoliti• 
ciaao 'ultr11ta' y la reducci6n del todo universitario a

0

al9uno1 
••pecto• curricular•• parcial•• e• lo que lo~ inhabilita por pa~ 

. tida doble, polttica y culturalmente, pará aer la fuer1a de --
avan1ada d• reforma1 educacional•• global•• dentro de la Univ•r• 
•idad, lnclUIO, muchal VeCel apuntan IU8 bater1as contra docen• 
tea y tacnicos avanzado.• y no co~tra el poder poUtico, lo que • 
le hace un favor a la reaccidn". 7) 

En el 4mbito eatudiantil, la alianza comuni•ta-1ocialiata 
qua cri1taliza en una m«a madura orientaci6n da la FEUU en la -
Convencidn Un1verlitaria de 1971, contribuir& vigoroHmente a ;... 
avan1ar en la concrecidn de nwnero•a• reformas, y desde entonce• 
••r• a1 eatudiantado el aector 1114• din&JQico de la ree1tructura-
01en universitaria en el ejercicio re1ponsable del cogobierno. 

Da~cjraciadamente, no d'hponemo~ del texto original del PRU. · 
LI •u•rte de Maggiolo en el exilio y la dificultad para obt~n•r 
al dOCWll•nto qu~ fuera publicado ·~ La Gaceta Univeraitaria, •6-
lo no• permtte.hacar referencia a alguno• de 1u1 a1pectoa y a C!!, 

.. ntar1o• qua iobre el miamo han hecho prota9oni1taa directo• de 
1&1 ~•forma• reali1adaa, al9unoa de ello• radicado• fuera del -
pai1. 

l7' s.AtO"lll' 11.. op, c..Lt,, p, 4'7. 
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lo• fragmentos del documento con que. contamos, respuestas de ia 
valo11able importancia a los·temas que hemos esbozado crS:ticam•!l 
te respecto a la estructura universitaria, y que ~eguramente el 
texto completo·trasciende en sus 11mites. 

El PRU no sdlo propone una estructura para la Univer•idad, 
•ino que lo hace en relacidn a la educacidn global, sin preten
der ser un plan global en si mismo, ~ero en la conciencia de -
que muchos males de la Universidad rebasan sus propias fronte-
ra•, origin&ndose incluso desde el nivel primario y ace~tu4ndo-. . . 
•e dram4ticamente en el nivel medio- Por ejemplo, formula alg~ 
na• soluciones parciales para diluir los efectos negativo~ de -
lo que 18 ha llamado el "sistema de reclutamiento y seleccidn" 
de eatudiantes para la enseñanza superior. 

El prime~ escollo de este sistema de reclutamiento, •• el 
llaudo "sistema de Pase Escolél·r·", de Prili:lilria al Liceo o a la 
Universidad del Trabajo (tambi~n de _µivel medio) determinado -
por la escolaridad en los 6 años de Primaria. Mientras que el 
Pase al Liceo significa potencialmente el acceso a la Universi
dad, el pase a UTU veda de antemano el ingreso a los niveles de 
educacidn superior. Mientras que en las zonas urbanas, por fa~ 
torea 1ocioecondmic::os, el Pase a Liceo lo recibe el 69 .n de los 
alWl\l\dS de escuela pablica, sdlo un 37.8\ lo recibe en el medio 
rqral, actuando como el primer filtro clasista • 

. Al respecto, el PRU propone un~ instancia de vinculacidn 
entre la UTU y. la Universidad a .tra_vb .de un sistema de "Escu~
lH de nivel superior intermedio" receptoras de loa jdvenail que 
cur1an 6 d 7 años de UTU, as! como de los que provinieran de ~-
101 ta~b18n creados "Centros de formaci6n·art!stica y elemental 
aecU•a", rnimmaa que, correspondiendo a wi nivel inmediatamenºte · . 
1uperior a Primaria, se encontrarían bajo la direccidn y or9an1 
••c.tdn universitaria, De estas Escuelas· de nivel superior in-
ter~edio, los estudiantes obtenclr!an un t1tuio o diploma de va
lor universit~rio intermedio, neutraliz4ndose as! las trabas i! 



,":' 421 -

pueatas por el sistema de Pase E1colar. 

In cuanto al a.iatema dé Preparatorios·, refet:ido anterior-"" 
mente, el PRU analiza y propone mecanismos tendientes a r.iodifi-
car eaencialmente 101 niveles de retencidn que en los curaos de 
Secundaria sé 9eneran88 ) a sabiendas de que ese fendmeno no pue- ' 
de aer controlado por la Universidad, a menos que se recupere -
su capacidad unificadora de la enseñanza, demanda incorporada al 
PRU 1in que ello signifique un cercenamiento a la autonom!a de -
cada Ente da enseñanza, como s! lo ejecuta la reaccionaria Ley -
4• Educacidn General de 1972. A tales efectos, el PRU sugiere, 
como.solucidn inicial, la posibilidad de vincular la formacidn 
doeente de profesores de Secundaria y maestros de Primaria (rea
lizada en el Instituto de Profesores Artigas y el Instituto Nor
mal, re~pectiva~ente), a la especializacidn cient!fica y pedagd
gica de la Universidad mediante la posibilidad de que maestros 
y profesores accedan a los Institutos de Ciencias sisicas exac-
taa, naturales y humanas, por una parte, y a la.creacidn de una 
Facultad de Educacidn sobre la.base de una organizacidn departa
~ental, El modelo surgido de la reforma universitaria chilena -
'da 1968 ser1~ lo ~s parecido a la propuesta. De esta manera, -
lo• maestros y prof~aores tendrtan la posibilidad de acceder a -
una J.1c.enciatura en ciencias b4sicas o en· educacidn, del mismo -
IROdo qua los e1tudiantes universitarios con inquietudes docentes 
co~letarlan au tormacidn cient!fica ·con la pedagdgica. A la.-
ve•, y aiempre referido al problema del.nivel medio, ae propane 

81) y cuya1 eif ra1 ·ion elocuent•• • en 196~,. d• 101 que in9reaa11 
a Priaer AAo de Liceo, pa1a a 2• un 88.3\1 101 que pa1an ~· 
4• aAo. de Liceo a Preparatorio• (1e9undo nivel ••dio) 4• e1e 
ai1ao total de 101 que inqresaron, son ~n 53.lt, •• decir, -
la mitad. Y en Preparatorios, sdlo un 33~9\ de 101 nifio1 ~
que in9r11aron a Secundaria R~1an d• primer a ~eqund~ afio, -
No t•n•mo• la cifra de 101 que pa1an de 1equndo de Preparat!!_ 
rio1 a la Univer1idad, pero 1uponemo1 que el porcentaje 11 
a4n aenor. C&~. Ctn40 d~ ing~t4ado4 tn 1968, p. e, 
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tran.forma~ el sentido de la enseñanza media, .estableciendo un 
ciclo de s años de formacidn, b&sica y géneral, con dos niveles 
(de l ·y 2 años respectivamente) y reducir a un año el segundo 
ciclo medio (Preparatorios), con una formacidn m&s tdcnica pero 
por grandes &reas (ciencias f !sico-matem&ticas, ciencias biold
gic•• y ciencias humanas)1 se crear!an, de eata manera, m&rge-
nea -'•amplios de definicidn vocacional y 1e postergar!an las· 
decisiones a tomar en la eleccidn de la carrera, ya no al dlti
llO año de I4,ceo, sino al segundo año de vida universitaria& se .. 
crear1an mecanismos de movilidad horizontal en torno a un Ciclo 
B&sico universitario, al que haremos referencia. 

La propuesta de creacidn de una Facul~d.de Educacidn como 
.. dio par~ profesiona~izar la docencia universitaria, se 1uste~ 
ta taaabidn en la cr!tica realizada al sistema Qf! formacidn do-
cente de profesores de Secundaria; la objecidn apunta en el se~ 
tido de que "una persona que aspira a ser profesor de'Historia 
debe aprender a enseñar Historia desde el princi~io. No creo -
que •ea as1 -afirma Domingo Carlevaro en el citado semina~io de .............. 
1967-, ·Pienso que cualquier personas que quiera estudiar H!st~ 
r1a,·en principio tiene que hacer un ciclo c~mdn en el. que va a 
estudiar muchas otras.materias adern4s de Historia, cuando avan
ce, 1i opta por la· lic.e'ncia,tura estudiar& solamente Historia1 y 

·~ opta por el profesorado estudiar4 Historia m&s Ciencias de la 
lducaci6n. Una divisi6n desde el principio no •olamente d18tor-
1toruu:1a la formacidn del profesor, ~ino tambUn· la del cie~t1-· 
f~co. Y .lo que es m4s grave, aislar!a al cientlfico de la ma-

••· •891 
' . 

In lo qua atañ• a la Univarsidad,1 al Ciclo B48ico, provee-
dor de una formaci~n bisica comdn, sería de cuatro semestre• a 
partir de los cuales l~s estudiantes podr!an optar por' una ca--

ll) CARL!VARO, Domingo. "La educaci6n11 • En L4 E4t~uctWLA univt~ 
4~ta~ia,,., pp, 213-214. 
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'' '.' 

rrera profesional o por la formacidn en ciencias b&sicas. L& -. 
primer op~idn se realizar!a a nivel da las Facul~ades profesi~ 
nalea y la segunda, en el sistema de Institutos centrales intr~ 
ducidos por el PRU en 101 que lo• estudiantes har!an tambidn el 
Ciclo B4sico. 

Se podr!a afirmar que, de alguna manera, los grande• cambio• 
introducidos por 11 PRU ,se .identifican mayormente con este fen6-' 
meno llamado de "departamentalizacidn" de la investigacidn y la 
docencia. Ella se apoya en la idea de que la enseñanza superior 
y la investigacidn cien.Ufica deben estar juntas y de que la in
vestigacidn cient!fica pura y la aplicada forman una unidad. Los· 
De°partamentos propuestos, son "estructuras interdi•ciplinarias -
de investigaci6n y docencia que abarcan una misma 4rea del cono
c1•iento"9º), Los institutos cre~dos o a ~rearaa (Matem&ticas, 
C4lculo, Qu!mica, F!sicá, Ciencias Naturales, Biolog!a, Ciencias 
Sociales y Estudios Latinoamericanos) , .se estructuradan so.bre -
una base departamental, siendo datos los soportas de sistemas de 
trabajo y exp~riancia de campo, facilitando "el desp~azamiento -
de docentes da un departamento a otro y la conjunci6n de ellos -

.· 91) en la realizaci6n de un pro9ra1114" ;, siiDulUneamente, los depa!. 
tamentos dar!an e•peciai atencidn a la actividad docente b&sica 
al conjunto de estudiantes del instituto. 

Alimismo, la formaci6n profesional sa·organizar!an,por cen-
tro• tem&ticos, coordinando las especialidades de orientacidn -
•ustancialmente cQincidente1 se formar!an el.centro de Ciencias 
Econdmicas y Administraci6n; de Ciencia• Jur!dicas1 el Centro -
Agropecuario (incluyendo Agronom!a y Veterinaria)i el Centro Ta2_ 
noldgico (Ingeniada y Arquitectura); el Centro Mddico (Medic,ina, 
Odontolo9!a y rar1111cia) y finalmente, el Centro de Ciencias dé • 
la Educacidn. Cada una de esta• inatancias tendr!a reaponaabil~,' 

tO) GALIANO MUROZ, Jorge. "L•• cienciaa hua•n•• H, L4 u.t.tuc.tuJtCI 
un.iu ••• , p. 116, 

tl) 1b.l.d., p. 116. 



dad en la enseñanza, 1nvestigacidn y extensidn, actividcldes 1nh! 
rente1 a la vida universitaria, como lo define el Art. 2 de su -
Ley Or94nic4. 

A la diver1idad tem4tica y organizativa se agreya la rac1~ 
naliaacidn del sistema de grados acad~r~=~s y t!tuloa. Se est4· 
blece como qrado acadt!rnico de Ll.cenciacit:i (.) T!tulo Profesion.il .J~ 

priaer nivel 1uperior, para egresados de institutos ¡ facultctcif'!l 
re1pectivamente. Se encara la postgraduac1dn o segundo nivel s·~. 

perior (inexistente en al pata y motivo de emi9rac16nl, con el • 
9rado de Doctor tanto para estudiantes con tftulo profesional o 
con licenciatura, Y, como mencionabaao• anteriormente, se otor
gan tltulos o diplomas para los estudiantes que siguen cursos --
1up.riorea de nivel intermedio, que no est:.1n incorporados a los 
in1titutos o facultades, pero formando parte de la estructura -
un.tverdtaria, 

se augiere tambi'n modificaciones a la metodolog!a pedagd-
9ica, desechando la citedra magistral como eje y dando paso a -
formas de insercidn activa del estudiante en el proceso de ense
ñanza aprendizaje, con sistemas de trabajo colectivo (seminarios, 
laboratorios, etc.) promoviendo el desarrollo de jdvenes docen-
t•• y ayudantes, 

Toda• e1taa transformaciones acadl&micas son concebidas u
~ultanea~ente a programas de previs16n social a trav!s de los d! 
parta~ento• .de Bienestar Estudiantil y de 101 funcionarios docen 
te1 y no docente1. Para 101 est•Jdiantes se proyectan !'ro9ramas 
de adud (previ1i6n y asistencia 1 , de becaa y subsid1os, alimen
taci6n, deportes y residencia, Para los funcionarios, de salud 
(previ1i6n y asistencia), vivienda y retiro. 

En cuanto a la infraestructura material requerida para ta
le1 for111&1 orqan1zat1vas, el pri~er punto que plantea el PRU ea 
el edi11cto. En su inayor1a, los edificios universitarios fueron 
con1truido• a principios de siglo, diseminados por toda la ciu-
dad y muchoa de ellos no pueden albergar a los estudiantes en -
los 84lone• de clase, sin contar con los espacios destinados a -



- 425 -

laboratorios, bibliotecas, etc. El. Ed.f.ficio Central (-1906), -• 
• por ejemplo, alberga a la Facultad de Derecho, a h de Ciencia• 

Eco~mica1 y a las oficinas del Rectorado. Muchas dependencia• 
adair)i•trativas debieron rentar locales distantes a la• oficinas 
centrales (caso del Departamento de Bienestar Estudiantil) por-
que no caben en el viejo edificio, La Oficina de Arquitectura -
Univer1itaria e1tablece que hay 10,7 metros cuadrados por e1tu~~ 
diante en la Universidad en general, pero en Derecho menos de un 
metro cuadrrdo por estudiante (3 m~l quinientos metros cuadrado• 
para• mil eatudiante1 activos) 92 ), Este. grav~ problema que --
afecta todo intento de. racionalizacidn acaddmica o administrati
va, no es nuevo para la Universidad. Ya an_.1959, 'la Institucidn 
compr6 un predio de aproximadamente 9 hectireas a la Xnstitucidn 
Euakal Err!a, con el fin de construir en dl el primer Hogar Est~ 
diantil Universitario, destinado fundamentalmente para loa estu
diantes del Interior. 931 En 1965 el senador Luis Trdccoli pre--
1antd ante la Comisidn de Hacienda de la C4mara de Senadores, un 
proyecto de ley para crear el "Fondo Ciudad Universitaria", 94

> ~ 
El primer proyecto quedd inconcluso y el·segundo nunca se aprob61 

frente a las controversias ideol69icas originadas en torno 
al proyecto, el·problema presupuestal pas6 a ser como impedimen• 
to extremo, la voz cantante de las clases dominantes hegemdnicas 
e~ el ·~•tado. El tema econdmico pasaba a •er un reiterado fre!!. 
te de lucM contra h pol!tica estatal y no as caaualidad que -
parte 1,mportante del PRU se centrara en el an4liai1 econdmico y·. . . . 

aua .pi:oyeccionem futuras, Para los medios financieros no esta···. 
blece cifr•• absolutas sino porcentajes sobre el PSI, comparati
V••nte reducidas pero crecientes, con aumento 111oderado y razon! 

92 > LAaRAUD, Rufino. op. cit. 
93 > CASSINONI, M. Mtmo~i44 dtl ~tcto~4do~ Anexo ~l, p. 201. 
94 > S!NADO DE LA REPUBLICA. Carpeta No. 1449 de 1965, Distri-~ 

buido. No. 506 de 1965. 
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ble. ,:rodos los rubros indicaban al año. 1972 como el de 11¡ayor -
inver8idn en 101 calllbios de estructura, es decir, ~1 c'um.plirse 
•1 quinquenio de iniciada su implententacidn, con un O, 31' del 
1'81. 95) 

Como •• evidente·, la Universidad no pudo cwnplir con to·
doa ••to• planes. Asediada desde la derecha, cercada y asalta
da. policialmente y con una giqantesca deuda presupuestal por -
parte del Estado, a la Universidad se le ataban las manos para 
tran~itar su camino modernizador, 

. · Sin embargo, alqu~as de las· transformaciones iniciadas c~ 
aenzaron a dar sus frutos con rapidez inusitada, adlo comprens! 
ble enelcuadr~ de cuestionamiento ideol6gico carácter!atico de 
la fase hist6rica. 1968-1973. 

Ll~garon a funcionar muchos de los institutos de investi
'9aci6n proyectados, aunque el sistema de.departam~ntalizacidn -. . 
no pudo concretarae.cabal~ente, Se implementd el Ciclo B&sico 
en la mayor paJ;"te de las Facultades.. La investigaci6n en Cien
c.1a1 84sica• cobrd un importante impulso. lo que se tradujo en 
u~ ~odificaci~n cualitativa de la matricula universitaria; ca
rreraa. como ~gronom!a pasaron de tener un ingreso promedio de -
50 d 60 e•tudiantes a 300 y mas ~or año96>, dismini,Jyd la cifra· 
de ~gre101 • la Facultad de Medicina y crecid el de la1 carre
ra• paramedicas1 di•minuyd el ndmero de in9re1ados a Derecho y 
H prOdujo un notable aumento en las inscripciones a la Facultad 
de "Ulllllnidadea y Ciencias, misma qua vivid un profundo proceso 

15) OTERO, M. op. cit., p. 63, 

ti) ln9. SANTOS ARBIZA, •Experiencia• de Refor•a Univer1ita~ia•, 
R~vi•ta E1tudio1 No. 54, p~. 41-42. 
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de renovacidn contribuyendo a redimensionar las carreras no pr2_ 
fe1ionalistas y la investigacidn cient1fica. 

9JSTRJBUCtON OE LOS INGRESOS POR SECTOR ECONOMlCO. 
PORCENTAJES 

CARRERAS ill! 1967 1968 1969 ~ -
'l'O'l'AL 3967 4853 4621 5889 6462 

SECTOR PR(MARIO 
Ac¡ronom!a 3.6 3.2 6,7 5,7 7,3 
Veterinaria 2.9 ·2 ,2 2,9 2,2 2,7 
T4k:nico rural -2.!l --- ·". ---. -. -7,0 5,4 9,6<.· 7,9 10,0 

SECUNPMIO 1 • Arquitectura 2.9 2,2 2.0 1.7, 1.9 
Jn9enier1a y Aqrim. 2.3 1.8 l.8 2.4 1.8 
Qu1mica 2,5 l,8 2.8 2.1 ·2. 7 
Co111Putaci6n --- ~ ..!:! 2.3 

7,7 5,8 7.3 8,1 8 ., . ' 
TERCIARIO. 
Ciencias Econdmicas 6,6 7,5 .9. 7 7,6 .¡ • '· 
Abo9ac1a 13.7 12.6 13,S lO.O lO,l 
Notariado 6,4 6,2 6,1 4,6 5,2 
Piplomacia 3,2 4.7 5.3 3.2 J.O 
HWl\anidade•. y c. 4.7 7,1 10.0 10.3 11,8 

'Medicina 16.0 17,6 ll.9 12.2 LO.a 
Odontoloq!a 3.8 3. 9· 4.4 3.0 3.4 
Bellas Arte• 9.4 ll. 5 9.0 18.l 12.S 
'Bibliotacolog!a 1.1. o. 8· 0.6 o.s 0.6 
conservatorio M. 0•7 0.6 o.s· 0.6 0.1 
Colab. de M6dico 4.0 3.2 2.a l.7 10.l 
Enfermed:a o.e 0.4 o.a 0.6 0.4 
servicio Social l.B 1.5 l.l 1.6 o.s 
Obatetricia 2 .o .. 2.3 .. 0.1 O.l 0.1 
Die tia tas o.s · .. 0.5 0.4 0.2 0,3 
Auxil. Odontdlo90 1.5 1.6 2.2 l.9 1.0 
Adminiatr. PGblica 4.l 5.l 2.9 5,5 4.1 
Traductorado 1.3 0.5 ~ l.l ...!d - - -

81.6 ' 87.6 81.8 82.8 80. 3 

Fuent1;11 MINISTERIO DE EDUCAClON y CULTURA. E4tadl4tica 
Educa.tiva f 966-1913, junio 1974, .e~~. Gaudiano 
et. al., op. cu., p. 148, 
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El ndmero creciente de egre~ados ser!a tambidn un· indica
dor reievante de una mayor eficiencia acaddmióa.· Mientras que 

en el trienio 1962-1964 (p. 410 del trabajo) se producen 1440 

recepciones, sdlo en 1970 son 1065. El caso m4s de~tacable es 
el de Humanidades y Ciencias: entre 1962-1964 se reciben sola
mente 8 estudiantes mientras que en 1970 la cifra es de 26. 

ALUMNOS EGRESAOOS OE LA'UNJVERS1VAV POR CARRERAS 

CARRERAS 

TOTAL GENERAL. 

FACULTADES 
Agronom!a 
Arquitectura 
Ciencias Econ6micas 
Abogac!a 
Notariado 
Diplomacia 
Humanidades y c. 
Ingenier1a y A. 
Medicina 
Odontolog1a 
Qu1mica Ind. 
Qu1mica Farm. 
Veterinaria 

ESCUELAS 
Bellas Artes 
Bibliotecolog!a 
Conservat.orio .t-1. 
Computaci6n 
Colabord. M6dico 
Dietietas 
Enfermer!a 
Cbstetricia 
Auxiliar Odontol. 
Servicio Social 
Administrác16n Publ. 
Tacnico Rural 
Traductorado P~bl. 

1966 -
873 

618 

23 
59 
38 
80 
62 

21 
5 

159 
121 

17 
32 

l 

255 

2 
24 

l 
3 

56 
34 
37 
34 
23 
31 
10 

1967 !!!! 1969 

872 1001 933 

619 ~44 699 

32 35 28 
37 se 39 
35 .94 54 
77 77 74 
60 60 70 
4 s 2 

21 · 20 29 
7 6 12 

234 198 203 
53 24 73 
24 13 25 
24 34 68 
ll 14 22 

253 357 234 
. s 4 4 
32 6 7 

l 2 l 
l' 10 11 

43 46 48 
·2 14· 24 

los 198 77 
40 22 15 
13 17 17 

4 .' 21 19 
7 : 11 9 

6 2 

1970 

1065 

.eu 
69 
49 
7l 

101 
76 

2 
26 
31 • 

215 
71 
26 
56 
21 

251 

2 
7 
2 
s 

47'.' 
11 

136' 
17 
l' 

11 
7 
3 . 
2 

r':lente1 E.At«cU.6.ti.c« Educ«.ti.va 1966-1913. C611.. Gaudiano, 
iJ. iit. al., op. c.i.t,, p. 149. 
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.Importa subrayar que los cambios procesados en la Univer-
1tdad ·en materi~ acad~mica, en el marco del avasallamiento est! 
tal de las potest~des autondmicas y de la pol!tica liquidacio·
n11ta ·de la Institución por parte del gobierno, sobre todo en -
lo referente al aspecto presupuestal, se producen s~multAnea--
aente a un crecimiento sostenido de la matricula universitaria, 
lo que naturalmente significar!a la multiplicaci6n de l•• difi
cultades que 1~ ?n1tituci6n debió sortear para concretar sus·re 
formas, 

UNIVERSIOAOr CRECIMIENTO OEL INGRESO. PORCENTUAL 

1966 1967 1968 1969 1970 -· 
mrAti CINEML 100.0 122.3 116.4 148,4 162.8 
l'iL'lJI:rAm 100.0 121.6 126.l 1135.3 148.9 
ESCllEVS 100.0 123.9 91.7 181.8 198.3 

ruentea Gaudiano, 3, et. al., op. ci.t., p. 147. 

Carecemos de 1nformaci6n suficiente'·cotnO para ofrece·r ex . .-
plicaciones concluyentes respecto a este.fen6meno. Objetivame~ 

te, el impacto del crecimiento de Secundaria, la diversifica--
ci6n de carreras y mayol'es facilidades de estudio, apun;ar!an -

· a resolverlo, pero sólo parcialmente, Hipot6ticamente podr!an ~ 
adicionarse dos factores m4s, muy ini~iales y que seguramente -
no_completar!an las mdltiples hipótesis formulables a partir de 
uná ~nvestigaci6n especifica sobre el' punto,_ellos sedan: por 
una parte, el hecho de que la crisis econ6mica que afecta a los 
sectores medios de la ·burgues!a uruguaya hubiera modificado las 
expectativas de ascenso social por la incor~raci6n del hijo a 
1~ empresa de su padre (fenómeno bastante t1pico hasta loa años 
50') busc&ndoae alternativamente a trav•a de la educacidn prof! 
sional1 y, por otra parte, el hecho de que la imagen social y -
polltica de la Universidad haya atra!do a numerosos sectores j~ 
veniles radicalizados que podr!an dar inayor continuidad a sus ~ 

aspiraciones de inserci6n socio-pol!tica a trav•s de la vida --
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univer•itaria¡ Esta hipdteaia la austentartmnos Por el hecho -
de.que, excepto en el plano de· las or~anizaciones partidarias, 
n~ existe en ese per1odo una qama de mecanismos de acc16n so--
cial juvenil or9anizada alterna.tivoa. Pero tambi~n en este pu!!, 
to queda un 9ran espacio por llenar con investiqaciones concre
ta•, lo que exceda nuestro objetivo principal. 

Finalmente, cabrta mencionar que, en qeneral, el increine~ 
to de la matricula universitaria no se correapondi6 con una ma
yor democratizaci6n social de la Inatituci6n en cuanto a parti
aipaoidn de loa sectores obreros. y que, m&s alla de los intento• 
por redudir sus rasgos de elitismo, esa meta no pudo ser conqui! 
taé!a, Las dif1ciles condiciones econ6micas de loa trabajadores, 
la1 extremadamente estrechas perspectivas del mercado profesio-
nal y la cadtica situacidn financiera de la Universidad confluy! 
ron dram&ticamente para· frustrar el acceso a la educaci6n supe-
rior de un mayor nt1mero de jOvenes de oriqen obrero o éampesino, 
manteni6ndose como una de las m4s 'importantes deficiencias a su
perar en el futuro. 

Dir! el Dr, Samuel Lichteztejn, Qlt~mo Rector electo de la 
Universidad: 

•ffacia linales de la década de los sesenta ••• la gra 
vitaci6n de la crisi1 creciente limitS esas orienta= 
ciones renovadora• y obli96 a la Universidad a prota 
9onizar un papel central de defensora de su autonomía, 
ya constantemente amenazada, pero tambi'n de todo el 
aiatema legal y constituéional establecido, uno.de --· 
101 principales preceptos de la Ley org4nica, •• 'de-
tender 101 valores morales y principios de justicia, 
libertad, bienestar social, los derecho• de la perso· 
na humana y la forma democr,tica de gobierno• pas6 a 
convertir1e en letra viva y draaatica de ·1a mayoría 
de los Gltimos ~~os de su q~ati6n autdnoma. Para ~l 
cuapliaiento de e1oa propdsitos la Universidad cont6 ·' 
con un gran Rector, el ·xn,eniero Osear J. Maggiolo.~97) 

97 > LICHTEZ~EJN, s, "La Universidad del Uru9uay1 historia de una 
realidad auton6mica y una vocaci6n de cambio (1958-1973). LA 
«u.tonom.t4 un.lve.Jr.4.l.t44iá. en A, L,, pp. · ~ll-512. 
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Es ~uy escasa la informacien con que contamos respecto a 
este inlportante aspecto de la estructura universitaria como pa
ra pocter incorporarla directamente a las valoraciones antertor
aente enunciadas respecto suyo, Razdn por. la cual presentamo1 
alqunoa elementos de informacidn y an4lisis en forma separada, 
entendiendo r(1e mb alU de sus limitaciones pueden servir mo
destamente á ·1a descripcidn de loa elemento• m4s estrictamente 
•internos• de la Institucidn. 

'. Serta aventurado afirmar que los mater~ales dÓCumentales 
existentes ~uera del pa!s sean una muestra representativa de lo 
que 1e ha eacrit~ dentro del Uruguay¡ sin embarg~, la impresi6n 
qenaral obtenida en el periodo de recol~cci6n documental es de 
que no se ha escrito mucho sobre el tema y por ello las.precau
ciones ~e tratarlo ~s separadament~ (es obvi~ que la lejanla -
con el pa1s y dados los niveles de destruccidn de toda huella -
documental de la Universidad democdtica qúe""realiza la dict~d~ 
ra, impiden intentar una investigacidn oriqinal que cubra este 

' . 
vacto. de intormacidn1 ejemplo de ello ea el que los Censos est!!. 
diantiles referidos en plqinas anteriores y el Censo Docente -
qu~ fundamenta 9ran parte de las presentes lineas, fueron reac! 
tados por una mano amiqa de un basurero de la Facultad de Arqu! 
tec~~ª' y que las va11·01as Memorias del rectorado de CaHinoni 
tan frecuentemente citadas, hayan sido encontradas en una monta 

' . -
fta de libros viejos en la tradicional Feria da Trist4n Narvaja 
eta Montevideo), 

11 Censo. Docente realizad~ en· 1968 con.cluye que la estru!! 
tura docente corresponde a una situación •de transic16n•, en -
tanto que junto a la supervivencia de elemen.tos de atraso incU
cados, entre otros, por 1ndices de relaci&n Horas docentes/est!!. 
diantes"y NOmero de docentes/estudiantes y Mtlmero de horas de -

.. . 
dedicaci~n docente, se encuentran elementos ,de "modernismo"' "'-
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tanto en la forma de desenvolvimiento de la carrera docente co
mo en la concepci6n misma que de la.actividad docen~e tiene la 
Universidad, no reduciéndola a la enseñanza, sino ampli4ndola -
a laborea de extensión e investigacidn. 

En t8rminos ·generales podemos afirmar que la mayor parta 
de 101 retrasos en la estructura docente tienen un origen pre

. 1upue1tal, que actda como freno y ·"sanci6n polttica",. como me!!_ 
cionlbamos anteriormente. 

La normatividad universitaria en relaci6n a la docencia -
muestra una intencionalidad contraria a los retrasos que la vi
da impone a la Universidad en este plano. Y a pesar de lo cual, 
la UUversidAd logra. duplicar el ntimero de docentes en los 10 años que -
van de 1959 con 1118 docentes, a 1968 con 2201, en la bQsqueda 
de 1atisfacci6n de la demanda en aumento que la creciente matr! 
cula y las nuevas responsabilidades y metas, determinan. 

Desde 1957, para ser docente de la Universidad no es nec! 
sario poseer un titulo profesional, el que si bien habilita pa
r.a el ejercicio de una profesión no asegura la buena docencia o 
investigación, Los requisitos para la docencia son técnicos y 
no estamentales. La ~ncorporaci6n de este elemento de moderniz~ 
ci6n a la ordenanza del personal docente de 1957 como modifica
ción y mejora de las de 1949 y 1951, constituye un importante -
avance en la forma de concebir el ejercicio de la docencia en -
la educación superior, sin embargo, no elimina muchas inarnon!as 
provenientes de la falta de profesionalizacidn de la docencia -· 
universitaria a la que el PRU busca erradicar en las propuestas 
de creac1&n de la Facultad de Educaci6n en vinculación con la -
formac16n en las di1ciplinas b&sicas que constituyen.materia de 
en1ellan1a •. 

Muchos de los elementos formales de la Ordenanza del Pér
·1onal Docente 'no son priva.tivas ni productos originales de la -
Universidad democrática y avanzada uruguaya, perq lo que st son 
rasgos distintivos as la dinámica de su aplicaci6n que fortale-
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ca prec1s~ente su naturaleza democr&tica. 

El CONCURSO como requisito para la obtenci6n de un cargo 
docente e• anterior al año 1957 1 pero ea entonces, y mas preci
•1111ente con la Ley Or9&nica de 1958 que se p:i::oduce la qenerali
s~cien del mismo como·norma de m&ximo alcance, para.todas la• -
categortas de funcionarios, docentes y no docentes, salvo en -
los caso• previstos porel. art!culo 49 de la citada Ley: 

•Art, 491 INGRESO. El in9re•o a la Univ•r•idad, en 
toda• la• cate9orla• de funcionarioa •• hará ordina
riaaente mediante concurao, en sus di1tintaa modali
dadea, aalvo los caso• que eatablezcan las ordenan-
••• reapectivas. En la misma forma •• harán los a1-
cen•os", 

Las salvedades· corresponden, segan la Ordenanza docente, 
a la existencia de aspirantes "con m4ritos suficientes y noto
riamente superiores al resto si hubiera~ ~e un aspirante", 
re•olución que debe ser tomada por el Consejo de cada Facultad 
por una mayor1a de .dos tercios. "De no obtenerse esa mayor1a -
quedara decretado el concurso" (art. 11). 

La Ordenanza de 1957 establece que lps concursos seran de 
pruebas y/o merito•, •egdn se valore por la mayor1a del Consejo 
de cada Facultad. Todos lo• carqos docentes y de Direcci6n (i! · 
cluyendo a Directores de Institutos, Jefes de Departamentos y -
Cltedra• dependiente• directamente del·C~nsejo Directivo Cen--
tral), ••taran por la• generales de la ley, sometidas a concur
'º• lo que si encierra notorias diferencia• con otras Universi-· 
dada• del continente, en la• que estos carqos ·son desiqnados -
por lo• Directores o Decanos, adquiriendo en ••os caso•. una na
turaleza mas pol1tica que tAcnica, abriendo un espacio al clie~ 
telismo,.que la Ordenanza universitaria docente busca erradicar 
de partida. En 1961 el Consejo Directivo Central entendió que 
la ordenanza de 1957 ••ajustaba a la.Ley Orq&nica al requerir · 
mayoda de dos tercio• y la fundamentac.i6n responsable del voto 
para evaluar la relevancia de loa mdritos en los casos de de•i9, 

,. ' 1 

nación directa. El estatuto de 1968 recoqe en lo fundametal e! 



- 434 -

te li•telllA de provisión de· cargos, . 
El Censo docente de 1968 permite observar que un 55\ de 

101 docentes de grado l, un 60\ de los de grados 2, 3 y 4 y que 
W\ 49\ de los docentes de grado 5 entraron por concurso. Es i~ 
portante esu cifra en el qrado S que seguramente corresponde a 
docentes con antiguedad superior a 1958. Para 1968, un 57\ del 
total de docentes habtan ingresado por concurso, cifra bastante 
importante. 

Fue en el Rectorado de Cassinoni y especialmente en el de 
M199iol9 en que mas inca~1A se hizo sobre la norma del concurso 
como 'C1nica forma de ingreso. 

En 1968,en algunas Facultades, funciona el proceso denom!_ 
nado •carrera docente", como sistema. honorario de formaci6n y -

acce•o a la docencia. Est! organizado COJDO un conjunto de obli 
gaciones docentes dirigidas, controladas y evaluadas por el P~2 
fe1or Titular que culminan con la adjudicacien de una condición 
docente (Profesor Agregado, Profesor Adiscripto, Profesor Adj~ 
to}, con variaciones seq~n la Apoca y Facultad en que se puso -
en pr4ctica. El Censo de 1968 indica que.un 18\ de los docen-
te1 ingresaron a la actividad por esta v1a, que un 30\ la esti 
haciendo y que un 45\ ni la hizo ni la hace ya que el sistema -
no esta generalizado (p. 24) • 

JA.· TITULARIDAD en los cargos. esta conceb_ida como resulta
do ele una labor de ~alif1caci6n permanente y no· como mecanismo. 
vitalicio de propiedad privada que qeneralllente desemboca en el 
de1cuido y p'rdida de calidad de la actividad del Titular, o en 
fal1aa ideas del poder que supone su aituaci~n intocable. El -
art •. 21 de la Ordenanza establece que "los Profesores Titulares, 
Director•• y Jefes de Departamentos serAn d~signados en las 1i-
9uiente1 condiciones: a) su mandato durar• un año de ejercició 
efectivor b) podr&n ser confirmados luego por 5 a~os y c) re-
electos a'cada vencimiento por nuevos periodos de igual dura~-
ci6n. Tanto la confirmaci6n como la reelecci6n requerirtn may2 
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rla ab•o,luta y voto nominal fundado •• • etc. 

Bate artlculo reatringe la permanencia en la Titularidad, 
ccmo 4ec1amos, pero encara evitar el otro extremo posible de -
la in•ec¡uridad en la continuidad del cargo que algunas normas 
d..Ocr&ti~aa· lleqan a generar con la•· consecuencias negativa• 
que conlleva, estableciendo lapso• de 5 años de suficiente am
plitud para someter la labor ante el consejo de la Facultad. 

El art. :-• e1tablece: "LO• profesores Titulares tendd.n 
a au cargo laeicÁtedra1 permanentes establecidas por la autor! 
dad universitaria, la1 cuales comprenden el ~unto de perso-
naa que actdan en determinada rama de la doce~cia. correspon
de a !!icho• profesor.es la responsabilidad de la enseñanza en -
la asignatura y su orientación de acuerdo al programa.y la re-
9lmaentaci6n aprobados por las respectivas autoridades". 

Bl 61\ de los docentes en 1968 son titulares; el 21\ son 
Interinos y el 10\ son contratados, (es decir, "para dictar cu!. 
•o• eapecUicos o determinados trabajos.en mGdto de su capaci
dad recono~ida"). ~n t6rminos generales ia··u:t\Uaridad. a in'te:
rinato corresponden a los grupos docentes de mayor horario de -
dedicaci&n, mientras que las contrataciones corresponden a lo• 
docentH que dedican menor tiempo. 

lata forna de concebir las catedras Permanente• por el 
art. 3 de la or41nan1a, como organización colectiva y no unipe!_ 
aona~, ·en la que la• relacionas entre T~tular y demas Profe•~~ 
re• eatln normada•, es un elemento mas de impedimento de arbi--

. tral'19111d o favoriti11DO, 1obre todo porque en 9eneral, esto• ac
ceden a su carc¡o por concurso y no por decisiones per1onale1. -
Nat\lralunte que no po4e11os idealizar el sentido colectivo de -
la actividad docente, ya que el en este plano.donde mas re•i•-
tencia• a los cambio• se perciben, especialmente en aquGlla1 F! 
culta4e1 que por defectos estructurales la clase·ma9i1tral ea -
un eje de' la actividad académica (ej, De~echo y Ciencia• Econ6-
mica1). Resistencias que se manifestaron frente al PRU y a la 
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departamentaU.zaci6n de MAgqiolo. Sin •llb!ll'CJOr los mecani1moa 
colegiados de evaluaci6n y toma de decisiones de la Univerai-
dad con1tituyen un freno importante a excesos. 

!ita tendencia a las formas colectiva• de ~ocencia y "la 
obli9aci6n.que el co9obierno.determina a loa e1tudiante1 4• -
aa'UIU.r 101 problemas de la docencia desde una perspectiva ins
titucional, facilita la formacidn de nuevas generaciones docen . ' ' -
tea. El Claustro del 35 contaba con los entonces estudiante• 
de la generación reformista del 221 los estudiantes del 3~ se 
encontraron en cargos docentes de direccien en el claustro del 
51, as! como en 1968 estaban presentes los que fueron estudian 

' ' -
tea en la d6cada de los so•, cuya presencia en el orden profe-
soral incorpora elementos de continuidad de su practica hiat~ 
rico-1ocial como.estudiantes, coadyuvando a la radicalizac16n 
de Ht• estamento universitario. ·· 

La combinacidn generacional.en:los cuadros docentes se -
manifiesta en lo.~ue el censo de 1968 llama •una estructura de 
grado• bastante equilibrada", que reposa desde el punto de Vi!. 
ta nW116rico, principalmente en los grados medios y bajos, am-·~ 

pUando y diversificando las actividades docentes, impidien.do 
de esta forma el anquilosamiento de las mismas. 

GRADOS PORCENTAJES SOBRE 
TOTAL· DOCENTES 

,) 

l 32.0 
2 23.6 
3 '27.0 
4 1.9 
5 15.5 

'100.0 
'• 

ruente1 censo docente,· p. 5. 
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La mayor P.arte de loa docentes universitarios han inicia
do au actividad en el grado 1, haciendo la carrera ascendent•· 
En 9eneral loa docentes de mayor grado poseen la mayor antigU! 
dad. !ate es tambidn un rasgo de modernismo por el cQmulo da" 
experiencias y adiestramiento unidos a la calidad científica • 
en 101 docente• de grado• superiores. 

El REGIMEN DE DEDICACION TOTAL, es tal vez, uno de loa -
Hpectoa m&a l:Lmitadoa en.la estruc;:tura docente. Ya vimo1 qu• 
la mayor!a de los docent,a comparten su activJ.dad con otra ex-
trauniveraitaria, dadas las dificultades econ6micas que atravi! 
1an. P~Emalmente, la concepci6n sobre el rdqimen de dedicacien 
total de la Ordenanza, corresponde a una estructura moderna, -
aunqu• au existencia ••a muy precaria. En la reglamentaci6n •• 
entiende la necesidad del r6gimen de DT con el fin de "desarro
llar la inveatigacidn, fagilitar la·tarea de quienes vocaciona! 
mente •• consagran a ella y la formaci6n de nuevos investigado
rea. • En ella se prohibe expresamente dedica~se a "otra activ~ 
dad ~ficial o particular remunerada u honoraria" excepto aqu•-
lla• •relacionadas estrechamente con la labor científica y las 
tareas·de Consejero y de integrante de los Claustros". Con un 

horario semanal de 44 horas, renovable por per!odos de hasta 3 
aftoa (ái se cumplen 1Ó1 requisitos que dieron origen al nombra
lfti.ento), "los que trabajan con el rEgimen'de dedicaci6n total - . 
percibiran, como remuneración especial,. un sueldo complementa-
do inicial que, sumado al sueldo del cargo o de la unidad do~-· 
aente en que ha solicitado la dedicaci6n total, totalice la -.-
••i911ac:i6n mensual un m4ximo de 7 y medio sueldos b4sic:os para 
la categorta I y un m1nimo de 4 sueldos blsicos para la cate90 
ria U, no pudiéndo el. sueldo termina~ exc~der para la catego.
da J: un total de 10 aueldo1 badcoa y para la II de 7.• (art. 
19)1 entend16n4oae por 1ueldo b4aico el que fija el Consejo D! 
rect1vo Central a un profesor que cumple 3 horas semanales de 
actividad, 

Para 1968, sólo un 6,8, de los docentes astan integrado• 
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al rlgimen de dedicaci6n total y es una de la.1 metas del PRU la 
obtenc16n.de recursos para ampliar considerablemente este por--· 
centaje, factible desde el punto de vist~ de los recursos huma
no•. 

Para casi la mitad de los 2201 docentes de 1968, la acti
v14a4 docente significa 1nteqraci6n de la enseñanza con otras -
actividadesa extensi6n, investigación, participación en los or-
9animo1 de dirección colectiva, etc., haci&ndose eco de la doc-

· trina y la1 ordenanzas universitarias desde 1958 y que cobra~
fuersa mayor con los rectorados de Maggiolo y el proyecto de de 
partamentalizacidn, 

Para el 53t de los docentes universitarios.la actividad -
principal es la docencia, para el 22t lo es la investigaci6n, 
para el lSt la extensión y para un 2' el.gobierno universitario 
e1 la actividad principal (p •. 30 del Censo). 

En cuanto al grado académico puede afirmarse que es ele--· 
vado en tlrminos generales. No siendo un requisito, la mayor!a 
de los docentes de los grados intermedios (86') 'y de los· altos 
(94•) son titulados y en los bajos un 58\ s9n estudiantes que -
per1iquen la titulación. Entre los grados intermedios y los a! 
toa, un SS• pos'een postgraduaciones. Otro indicador de nivel -
acad6mico lo da el 40\ de los docentes de.grado 5 que realizan 
o han realizado docencia en el extranjero. 

Con ser todos estos aspectos ciertU1ente de naturaleza mé, 
dernizante, coexisten, sin embargo, factores de retraso q\;ie pe~ 
miten afirmar en el Censo referido que la estructura docente de 
la Universidad uruguaya se encuentra en· situación transicional. 

Bl Censo toma como item general el de. •atención al eatu-
diante• para definir estos retrasos.. El aiamo se integra por -
la relaci6n 4e No. de docentes por estucl.~antes y nt1mero de ho-
ra1 docente• por estudiantes. Se considera v&lido este 1tem .en · 
•• 1 • 

tsnto que por ser una estructura b4sicamente profesionalista, -
son 4• muy poca importanciaflaa actividades·docentes qÚeno es-
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ten 41~191das inmediata.ente al estudiante, 

In la relac1en de Ho •. docente/estudiante, el promedio unf 
vera1tario indica que hay 8,44 estudiantes por docente, lo que, 
en teni1no1 generales ea bastante aceptable. s.in emba:r:go, la -
diatribuci&n es muy diapar: Agronomta, Medicina, Odontolog!a, -
Qulndca y Veterinaria poseen junto a ~ngen1er1a (donde el No. -
ea el menara 3,51) relaciones docente/estudiante menores a la -
media. Por aµ parte, ArqU1tectura, Ciencia• Econ6micas, Human! 
dad•• y Derectio superan la media, siendo particularmente grave 
la aituaci6n de Derecho con casi 23 estudiantes por docente. 

In el 1ndice .hora• docente/estudiante, la med.1,a universi
taria ea de 3 est~diantes por hora docente. Nuevamente Ingeni! 
rla, Qu!mica, Agronom1a, Medicina y Veterinaria se encuentran -
por enéima de la media con mayor No. de horas dodentes por es-
tudiante (lnge~ieda tiene 6 horas) mientras que las dem!s fa-
cultades ·se encuentran por debajo ~e la media, siendo Dárecho -
la de mas bajo tndice, con 6.4 horas docente por estudiante. -
(Censo, PP• 8-12> •. 

El tndica de distribuc10n de los grados/horas docentes su 
mado a los anteriores, ~rmiti6 concluir e~ el Censo que la es: 
tructura docente mas moderna se da en las Facultades vinculadas 
·al aector agrario (Veterinaria, Agronomta) e industrial (Qu1mi
ca,· Ingenier!a y en mucho menor grado .Arquitectura) y muy hete
rog8neo en el sector de servicios (Medicina y Odontoloq1a en me 
jor ·e.ondicien, Humanidades muy peculiar y· Derecho y Ciencias 
EconGmicas muy tradicional). 

Bata clalificacién coincidid.a con la relaci6n inveraamen . . . -
te proporcional entre in9reaos y egresos en las Facultada• vin-
c:uladaa al agro y a la induatria~ como vimo•.•n p49in&1 a~teri~ 
rea. 
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6,5 Edic~tncl« y c«t~d«d c~tn~ldlca 646lo u• p~obttm« t4t~c
tu..,4tt 

Hasta ahora, hemos intentado reflexionar acerca de las i~ 
c1denc1a1 negativas de los aspectos estructurales de la vida -- · 
acadamica sobre la potencialidad cient!fica de la ~niveraidad. 
Sin embargo, fue una constante preocupaci6n resaltar que la mo-
4ernizacien universitaria no es causa suficiente para el logro 
4e 101 objetivos trazados por la Universidad, aunque la forma -
como •e la concibi6 ~ontribuy6, tambi6n desde este plano "inte! 
no•,, a·ac¡udizar las contradicciones ideol6qicas con el proyecto 
4• la• cla1ea dominantes en el per1odo de la crisis orq4nica. 
LOI m8ritos y defectos del proceso universitario, presentados -
en 1us contradicciones ob~etivas, buscaron demostrar que no -~
ex11ten determinaciones mecánicas entre los anacronismos estru~ 
turale• y los resultados formativos e in~ormativos de la labQr 
acadAmica, lo que ~o supone soslayar sus efectos negativos. 

La.bastante tradicional Universidad uruguaya en el plano 
acadamico,, logr6 formar, sin embargo, prof~sionales de buena C! 
lificac16n relativa, fen6meno constatable comparativamente, a -
trav61 de la tris~e experiencia de la emiqraci6n de intelectua-

l••· 
zn el marco de ese orgullo nacional extremo del que habl! 

r..01 anteriormente, la imagen apo~og6tica de la "Suiza de AmA
rica• cumpli6 muchas veces el papel exi>licativo o justificador 
d.e la aparente contradicci6n:;. simplificaci.ones que en nada CO!!, 

tribuyen a valorar en toda su importancia, factores o causas de 

tanto• a1pectos positivamente destacablet de la labor cient1fi• 
ca d.e la ln•tituci&n. 

d.ect11 
In 101 primeros meses de 1u Rectorado, el Ing. Maqqiolo -

•auestra 1ituaci~n es de total e1tancaniento, adn 11 
la comparamos con la de otras Universidades.del con
tinente. Y 11 nosotros podemos todav1a mantener una 



- Ul -

po•icid~ de1t•cad& ea porque hemo• tenido un pa1ado 
re1•tivaa1nte brillante, ••ro si no cambiamos rlpi 
d•••nte nueatr~ 1ituaci~n en 101 pr6ximos afio1, --= 

·nueatro pre1ti9io 1e vera ••riam1nt1 comprometido,98) 

' In nueatra opini6n, ••• •pasado relativamente brillante• 
esta dete:r:minado, b&1icamente, por la forma en que la Un1ver•i-
4ad 1e insert6 en la problem!tica nacional. LO que en 1958 ad
qu1ri6 fuerza de ley, esta presente, co1DO esencia movilizadora 
del ••tudiantado ya desde 1908 con laa primeras formas de co90-
bierno, en 101 movimientos por·reforma y autonont!a de 1920; - -
1935, 1951 y 1958, este como alnteai• de los anteriores, que -

'no •ic¡nificaba exclusivamente ~af i:r:ma Lichtenztejn- la deliai
tac1&n de jurisdicciones entra la Universidad y el Estado. Era 
un nedio para una verdadera democratizacidn interna y conatitu
y6 una toma de concienci~ de la necesi~ad de incorporar 108 pr~ 
blema9 nacionales y populares a su quehacer cotidiano•. 99 > 

La libertad de catedra, defendi~a y establecida por el -
art. 3 de la Lay Orq4n1ca de 1958 como •derecho inherente a lo• 
aiembros Clel personal docente (y) la mis amplia· libertad de op! 
ni6n y cdtica en todos los temas, incluso aquellos que hayan -
aido objeto de pronunciamientos expresos por las autoridades -
aniveraitariaa ••• , como derecho a todos los &rdenes universita
rios y personalmente a cada uno de sus integrantes", fue enten-
41da por la Universidad como 

•.,.la libertad 1obr~ el.a•todo para estudiar• in-
ve1tl9ar los probleaas (pero no) como la libertad to 
tal • indi•cri•inada para la 1lacci6n de loa teaa1 = 
en que debe inve1ti9ars1, En ••te 1entido, no hay 
••• reaedio que acercar la Univeraidad al medio¡ la 
Univeraidad a la socie~•d. La·univer1idad debe in-
vesti9ar loaproblema• que a la.sociedad le int•r••~n. 

ti) MAGGJ:OLO, o. LA ut.tuctctJtll l.Ul.iVt.\4.ita.11..la el t4 ''º"'ª de.t CAlll 
b~o. Pr6lo90, PP• 12·13. 

99) 
LXCHHZTUN, •• op. e.U., p~ 510, 



- 442 -

Y en ••• •entido, al !~ves~i9ador, •l profesor, no -
'tiene m&1 'remedio qu~ sacrificar parte de 1u cl&1l¿o 
concepto, tlpico del 1i9lo XIX, 1obre la libertad -
acad8mica, para ponerse al servicia de la •ociedad. "100) "·l 

Cuando una institución de esta naturaleza obtiene de la -
realidad nacional la materia y objeto de estudio y cuando esa -
realidad la coloca del lado de los intereses populares, el enci. 1 

ru:lento de las soluciones que ese entorno· aocial demanda, a --
1 ' \ • 

travaa del trabajo cient!fico y cultural, pasa a tener un ranCJO, 
de obligator"!tedad social, El trabajo cient!fico deja de ser un 
•ro.producto de las estructuras que lo condicionan,. se convie!'; 
te en necesidad social1 en tanto cumpla con.las demandas que la 
•ociedad establece, actda como Vf:!rdadera ciencia, y la mayor o 
menor adecuación de las soluciones que ofrece, es el 1ndice de 
calidad intr1nseca. 

La Universidad uruguaya responde a los requerimientos po
pulares, por eso puede hacer ciencia, y con buen nivel. 

Dos han sido los medios para garant~~~~.la concreci6n de 
eate imperativo conceptual materialiiado como normatividad ex
plicita: la Extensi6n Universitaria y el Cogobierno. 

· Como parte de su ~rabajo acad~mico y cient1fico, la Exte!!_ 
. aien Universitaria se desliga de l~s rasgos "difusores• o su--~. 

puHtamente "cultivadores" de la pobl~ci6n, y se asume como fU!!, 
cien social en la.resoluci6n de problemas concretos a que.se•!!, 
franta el pats y los sectores populares, actuando como forma de 
vinculaci6n:prActica de la acci6n universitaria con otros sectg, 
r•• de la sociedad civil. 

La 1nq\iietud por la Extensi6n se encuentra desde los tem• 
pranoa movimientos de Reforma de comienzos de aiqlor se mani--
fieata como demanda de su i~stitucionali~aci6n en la creaci6n -
de un Instituto de Extenli6n, en 1943; y encuentra concreción ._ 

lOO) MAGGJ:OLO, O, 1 op. cl:t., .p, ll, 
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importante en la1 M11iones sociopedag6gi~• organizadas por la 
A1ociaci6n de Estudiante1 de Medicina que se reflejan en El E! 
tudiante Li~re, el que comienza a difundir las condicione• da 
vida en el rancherto, en el "pueblo de rata1" o en los m1sero1 

101) . 
cinturones urbano1 que empezaban a multiplicarse ' en 1948, 
el decano de Medicina Dr. Cas1inoni, organizaba la Semana M6d~ 
ca-cultural traduciendo·asl la inquietud de su 9eneraci6n, que 
ant.. de alcanzar el 9obierno de la Facultad, planteaba la na
ce•idad de impartir al profesional una visi6n mas completa del 
munclo, m&xime por el hecho de que su condici6n de univeraita-
rio lo habilitaba a ocupar puestos de direcci6n en todo el en
traaado social: "Que las enseñanzas simplificadas salieran a la 
calle y que el pueblo traspusiera las puertas.para mirar el in
terior de nuestra casa", convirtiendo en actividad oficial la -
modestamente iniciada por la Asociacidn de Estudiantes de Medi
cina1 también en Derecho' se encaraba él programa de accidn cul
tural organizando misiones pedaqdqicas, secciones de orienta--
ci6n vocacional para los estudiantes de Secundaria, propaganda 
sanitaria y de hiqiene, cine, mdsica, teatro y un con~ultorio -
jurtdico vo~ante •. 

Como en el Rectorado de Josa ~edro Varela, en el de Ago~
rio -iniciado en 1948- con el apoyo total de la FEUU, la.s acci~ 
nas de Extensi6n tienen la mayor si9nificaci6n. Entre ellas se 
destaca la incorporaci6n del Hospital de Cltnicas Dr. Manuel --. . 
Q\Untela a la Universidad,. en 1951, abri6ndose con ello 9rand•• 
po•ibilidades a la ciencia y a la .Extensi6n Universitaria. En· 
1958, en re•pue•ta a las crttica1 del Tr.ibunal. de Cuentas de la 
RepGblica hacia la adllini•traci6n hospitalaria, el Con•ejo Di-
rectivo Central afirmaba quea 

101) Alguno• ej••plo• •on1 •Miai6n •ociopedag6gica a cuchilla -
Melo1 La agonla de la raza. Radiograf!a de un pueblo de -
rata•" (El E•tudianta Libre No•. 187 y 188, 1947)1 "Una vi 
aita a Colonia Su&rea, El Consejo del Niño, Conaejo de aa 
yores que viven del 'ifto" (No. 197, 1950) 1 etc. C4~. Oddo= 
ne, J. LA univt~~idAd u~uguAyA ••• , Tomo .I. 
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:•raximo a cumplirse cinco años del in9re10 del pri
aer enfermo, pued~ af!rmarse que nunca ha podido en-
1eftar1e • tal nivel la Medicina, y las técnicas &fi
n•• que inte9ran el equipo médico1 nunca la investi-
9aci8n relacionada con esas disciplinas ha tenido me 
~ores medios y facilidades mayores, y nunca -esto ya
•• opinión arraiqada- la asistencia pablica alcanzó 
un 1tandard' tan ~lto, s6lo comparable y superior en 
auc¡:ho1 aapecto1 a la 11isma asisten.cia privada, La d! 
aanda de atenciSn pro9reiivamen~e creciente, desbor
dando dta con dia la capacidad del Hospital, lo cer
tifica~ de manera irrefutable." 102) 

La incorporaci6n del Hospital de Cl1nicas fue el fruto de 
inten•a• acciones de lucha de la Asociación de Estudiantes de. -
Medicina y del propio decano de la Facultad;. su ~cci6n'social·
fue blanco.permanente de ataques por parte del Esta~o Y. 101 se~ 
tore1.reacQionarios, as1 como depositario de cr~ciente s~mpat1a 
y apoyo de los sectores ,populares. Preocupado por ofrecer ate!!_ 
cidn •anitaria de calidad a la poblaci6n de menores recursos, -
modificando los horarios de consulta y cl1nicas para beneficiar 
a obreros y trabajadores en general, con costos m1nimos, ~te .• , 
el Ro•pi,tal de CUnicas hace posible la inquietud estudiantil -
de Exten1i6n. Para el año 1965, el Hospital absorb1a el 34.28' 

. 103) . 
del ~resupuesto total universitario , con un ntlmero de pa---
ciente• internados de 167,793, con m4s de 150 mil atenciones en. 

·policl1nicas en el año y llegando a 1970 con atención a 300 mil 
paciente• internados. El ahogo presupuestal a que fue sometida 
la Universidad ten!a sus ref~ejos mb dram&ticos en el funcion! · 
aiento del Hospital, enfrentados heroicamente por su Director -
Dr. Hugo V.illar, su personal y los estudiantes, ·en un enorme e! . 
fuerzo'por mantener sus niveles cuantitativos y cualitativos de 
••rvic.io al pueblo.· 

.. 
In loa años posteriores a la aprobac.i6n de la Ley Orq4nica .. ·· 

de 1958, la Universidad desarrolla, con la especial participa--

102> CAISINONI, M. Mt~OIÚ4~ dtl Rtcto~4do. Anexo 84, p. 350. 
103) b d r .t ., p. ls&. 
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ci6n ••tudiantil, Exten•i&n Universitaria con progresiva inten
•1da4. · El Reglamento de Extensión Univer•itaria define lo• m•
caniall\01 prlctico1 de vinculación de la Dniver1idad con el aa-
dio •ociala 

•1) Bu•caw un contacto mayor can la realidad nacional 
para una •ayor coapren•i8n de •u• problema•. 
2) lapartlr a lo• ••tudiante• una enaeñanza activa, -
en contacto con el medio social en que deberln actuar 
una vez 9raduádoa, debiendo para ello participar en -
lo• pro9ra•a• de !xtenai6n todas la• dependencia• un! 
ver1itaria• como actividad habitual de 1u1 ••rvicio•, 
In•tituto1 1 Departamento• y citedra1. 
3) Crear una aproximaci&n e•pirltual entre lo•. int•--
9rantea de la Universidad y los ••ctores mayoritario• 
de la poblaci6n, a 101 efectos de que la Universidad 
reciba los influjos ben&ficos del medio y reaponda a 
a1 con sentido solidarlo. 
4) Propender a· la creaci6n del hlbito de trabajo en -
equipo de la• diferente• t&cnlcas que la integran, ••· 
diante au interrelaci6n en loa pro9ramaa que se realI 
cen. · 
5) Vincular a travls de actividades pr4cticai a la -
Univeraidad con otras ramas docente•, 
6) Elevar el nivel de preparaci6n de 101 estudiante•, 
propendiendo ~ au completa formaci6n no s6lo t&cnica~ 
sino tambi&n cultural, &tica y •ocial.M 104) 

Como puede apreciarse, el citado reglamento incorpora como 
normatividad, muchas de las soluciones necesarias a la fragmen
tacien, dea~entral1zación, deac?rdinaci6n, etc., que adolece la 
Univer•idad debido a su ••tructura.. ~n la experiencia concreta 
de numerosas accione• de Exten116n, la Universidad re1olvla ,n 
lo• hechos lo que tenderla a re•olver orq4nicámente a f inale1 ~ 
de la dacada de lo• 60. Las experi•ncias en e1te sentido •on -
numero1as1 imposible re1eftarla1 total.Jllente, sdlo alguno• ejem-
plo11 

- en lo• pr09rarnaa urbano1, en el Barrio Sur d• Montevideo, el 
Centro de E1tudiantes de Arquitectura, la A•ociaci6n de B1tu-

104> CASSlNOHI, M. MtMOJL.i44 dtt Rtcto.\4do. Anexo 28, p. 210-211. 
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41antes de Medicina y la ·c4teclra de Higiene de la Fa·cultad de 
Medicina, 99ncararon en 1957 81 problema de los "conventillo•" 
<vecindades) tan caracter!stico de esta zona, eón estudios -
cen1ales, sociales, laborales, culturales, de salud y vivien• 
da y participando en el movimiento del Comit6 Popular del ba• 
rr1q que obtuvo la sanciOn de la ley respectiva. 

- en 101 programas suburbanos ini~iados en 1958 participaron 
la Escuela de la Construcci6n de UTU, la Comisi6n Nacional -
de Educaci6n F!sica, el Instituto da Psicoloq!a de Humanida--
4•• • el Instituto de Musicolog!a de la misma Facultad, Teatro 
y Cine Universitarios, él Instituto de Ciencias Sociales da -
'la Facultad de Derecho, el Instituto de Estadistica de la Fa
cultad de Ciencias EconOmicas, la catedra de Higiene de la F! 
cultad de Medicina. El programa abarco tres barrios con part! 
cipaci~n de distintos· sector,s'socialea: Barrio Municipal -
con funcionarios del Municipio de Montevideo y obreros texti
les, Barrio Borro con pequeños propietarios y Barrio casava-
lle con familias procedentes de los •canteqriles" (grupos da 
viviendas de cartón y lata sin servicios y totalmente marqin! 

do•>· 

- lo• prog~amas rurales~ con la creaci6n de una planta piloto -
en el Departamento de Flores, involucraron a la C!tedra de Hi. 
giene de la Facultad de Medicina, a las Facultades de Agrono
mta y .Veterinaria, a la ComisiOn Pro Alfabetizaci6n del pa!s, ·· 
a la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa, a ·1a -

' . 
Instituci6n Teatral El GalpOn (exiliada en M6xico), a la Facu! 
tad de Odontoloq!a, a la Escuela de Dietistaa, a la Escuela - · 
4• Servicio Social y a la Fa~ultad de Ciencias Econ6micas. 

- la• inundaciones de 1959, ~eran.una nueva experiencia de tra~ 
bajo conjunto para dar. soluci6n a los qraves problemas de vi:-. ' 
vienda, aalud, alimentación~ etc., creado •• 105

> 

105) • CASSIHOHI, M., Op. c~t., Anexo 29. 
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Lo• ejemplo• abundan en esta d•cada. A partir de 1968, -
la Universidad debe encarar 1u actividad de Extensi6n en.rela~ 
cidn con los. problema• pol1ticoa y sociales que afectan al - -
pal•, a trav•a de soluciones diver1as que demanda el movimiento 
obrero. y popular, dando aalidas concretas a la crisi1, a la• -
reivindicaciones econc5micas populare$, a situaciones jur1dica1 
de enfrentamiento con •l Estado, etc. 

In todo8 e1to1 afto1, el movimiento e1tudiantil ea determ! 
nante para el logro de estos objetivos. E• ••te movimiento •! 
tudiantil, or9ani1ado en la FEUU, el que hace posible, por' la 
vla de lo• hecho•, la 1uperaci6n de mucho• a1pectos estructur! 
les anacr6nico1r el que en 1u practica social y pol1tica devue! 
ve a la tuno16n·cientlfica su.verdadera esencia,. haci,ndola, -
por lo tanto, eficaz y de calidad. 

La formaci6n de la •Biblioteca Sindical• del Centro de E•
tudiante• de Derecho en 1967, ofrece Un ejemplo de la actividad 
de Exten1i6n, concebida por los estudiantes como contribuci6n -
al esclarecimiento de la realidad sociopol1tica en vastos secto 
res populares: 

•sabe•o• que noa e•t'n mintiendo el pa!a~ Que no• lo 
eat&n eatafando. Que 101 detent~dorea de los privile 

·9101 •dUeñoa a la vez de los medio• de comunlcaci6n
de •••••-tienden y eapeaan d{a a.d!a un ancho manto• 
de omilionea y ter9iver1acione1 sobre la realidad na 
cio~al. Bl ~rimer recur10 para cerrar el camino a lia 
verdadera• solucione• e1, no lo olvidemoa, eacamotear 
loa verdadero• probl••••·. 
tC6ao ••prender, entoncea, la tarea? tC6mo plantearla 
en aua real•• tlrminos? · 

11 pueblo uruguayo debe reexa•inar y repensar el -
pa!s deade el principio, Ep todoa 101 terreno• y a 
todo• loa nivel••· El a9ro, la induatri5~ el comer
cio, la educac16n~ la admini•traci6n, la aalud, tod~• 

y cada uno de lo• sector•• en que •• traduce la acti
vidad nacional, deben aer ••tudiado• y encarado• fue
ra de eaa aala de eapejoa deformantes que han con1ti• 
tufdo lo• beneficiario• del atatua, 

Loa aejor•a -lo• autlnticoa- repreaentantea del pue 
blo, eato ea, aua or9anizacione1 ~. trabajadores, tii 
nen ante al como tarea primera y esencial esa funci6ñ 



- 448 -

de deeenaaecaraaiento. Tarea reivindicativa, et, y 
a&i que nin9un•, porque apunta a reivi•dicar el uru 
9uay miemo, ••• Uruguay que le sustraen ante au~ "= 
propios ojo1, de entre sus propias manoe, 

En la medida de sus posibilidad ea, esta "Bibliote 
ca Sindical" del Centro de Estudiantes de Derecho = 
pretende contribuir a esa obra, 

Para ello, hemos 1olicitado a militantes de diver 
eoe 9re11ioa, trabajos o informes sobre el sector de 
1u1 respectiva• actividades, Requeriaoa en cada ca 
10 intormantea que reGnan la calidad de ailitancia
aindical intensa y probada, y a la vea conozcan pro 
fundamente el sector de que se trate... -

11 alguien eat& habilitado para decir la verdad -
sobre el pata, ea quien ~pese ~ todo, guste a quien 
9u1te• lo eatl con1truyendo1 el movi•iento obrero. 

·sus representantes tienen la palabra." 106) 

El otr~ elemento determinante e !ntilaamente vinculado con 
lo anterior, ea el cogobierno. Este perait16 elevar la calidad 
docente desterrando con bastante 6xito loa elitismos y cliente
li1mo1 (mismos que con facilidad desvanecen los efectos positi
vo• de toda modernizaci6n) • No se equivoca Darcy Ribeiro cuan
do critica la concepci6n de la cátedra cOllO propiedad privada, 
cc:-o medio de defensa de empleo y ambito de poder y prestigio, 
y afirma que, por el contrario: 

• ••• la1 Universidades latinoamericanas que m&s amplia 
ron 1&1 oportunidades de educaci6n ofrecidas a la ju= 
ventud, las que mayores exigencias introdujeron en la 
renovaci6n de mandatos docentes, desfeudalizando las 
c&tedra• y deabur~cratizlndolas, son la• que contaron 
con el gobierno estudiantil." 107) 

La e1tructura docente cobra un nuevo sentido en su din&mi~ 
ca precisamente por la presencia del estudiantado en las instan 

l06 ) CINTRO DE ESTUDIANTES DE DERECHO. Prdlo90 al libro de 
Wladimir Turianaky ~La UTE y la erial• nacional", Montevi" 
deo, 1967. 

lO?)RXBEXRO, D, l4 Urúvt~4td4d l«.t.lno4•t.\.l.C4K4, p. 26. 
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eta• de 41recc1en y dec1si6n que detarQin& la Ley. Org4nica y -
que la FEUU hace realidad militante. Lo nuevo y fundamental -
ea que las normas .de la Ordenanza Docente dejan de .:concernir -
exclusivamente a lo• docentes, son patrimonio de un estudianta
do organizado que ae incorpora al proceso de enseftan1a-aprendi-
1a:te como factor· activo, dando desde este angulo tambian, \&na,-. 
.. yor potencialidad a la act.ividad cientUica .da la Univerlidd. 

En suma, la Universidad uruguaya, ·que adolece de muchH 1!, 

suficiencias en materia estructural, logra neutralizar variol -
de aus efectos ne9ativos al convertirse en una instituci6n so-
cial~nte Gtil para loa intereses nacional-~pulares, destacan
do•• en la practica democr4tica, un estudiantado responsable -
que hace del cogobi~rno, mecanismo real de consecuci6n de sus -· 
fin••· .. 

za esa tunci6n social la qua resuelve d:Lal6cticamante loa 
efectos •externos" e "internos" de la crisis, dotando de cohe
rencia poco coman a la actividad global de la Universidad en el 
cuestionamiento de la dominaci6n oli94rquico-bur9uesa,. m4a allt 
de errores e insuficiencias. 

Por eso, la intervenci6n de 1973 tendera a desmantelar ca
da uno de·los aspectos formales y a vaciar autoritariamente 101· 

contenidos c!emocraticoa que 101 dinamizaban, en un ~nfructuoso 
intento pc;>r borrar toda huella de la Unive.raida~ d~ocr4tica -"· . . . '., ~ .. 

las nuevas 9eneracione1. 

. ... ·, . 

.;. ,. # 



· ..... 

CAPITULO 7. UM1VERS10AO Y CULTURA POPULAI. 

El arttculo 2 de la Ley Or9&nica de 1958 establece como f! 
ne• de ·1a Universidad -entre otros- ''acrecentar, difundir y de-
f•n4•r la cultura ••• contribuir al estudio de los problemas de.;.. 
inter•• general y pro~ender a su comprenai~n pdblica1 defender -
lo• valores morales y los principios de justicia, libertad, bie
ne•tar social, los derechos de la persona hwnana y la forma demo 
c:r4tico-republicana de c¡obierno, 11 

¿Qu• representan los valores morales y los principio~ de -
justicia, libertad, bienestar social, loa derechos de la persona 
humana, etc., en ~a defensa y acrecentamiento de la cultura, que 
la Universidad persigue? Y m&s adn, ¿que xepresentan, particular 
mente en el per!odo de. la. crisis uruguaya? 

Con estas interrogantes nos estamos planteándo si la Uni-
veraidad represent6 realmente los valores de la cultura nacional 
popular. 

A lo largo de este trabajo hemos afirmado, en varias opor
tunidades, nuestra convicci~n de que las tradiciones democr4ti-
ca• aon la es~ructura vertebral de las tradiciones nacionales, -
un rasgo cultural de la naci6n uruguaya. 

St bien es cierto que es a principios del presente siglo -
cuando 'ª crean ~as condiciones pol!ticas y estatales para el --
4•••nvolvimiento material u objetivo·de estos valores culturales 
-lo que tiende a consolidarlos y acrecentarloa-.los antecedentes 
4e e101 rasgos de nacionalidad se encuentran en la revoluci6n a~ 
ti9'111ta de independencia, en el primer cuarto del siglo XIX. -
Sin embargo, el contenido esencialmente popular del programa ar-

: ti9Ui•ta 1610 mer4 recuperado como valor tradicional de la nac12 
na114ad uruguaya en manos del movimiento obrero y popular quien 
1JllPu10, mediante una dura lucha da clases, el m4s alto contenido 
d8JllOCr4tico postble a la estructura contitucional y pol!tica que 

j' 
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ae conaoUda en laa. primera• e.ideada• da eate dc¡lo. . ' 

IR que Fulvio Mura108 ) llama •1u evidencias de la autoao!!_ 
ciencia como pueblo independiente•, comienza con··la matriz colo
nial• ta auHncia de ao~iedadea precoloalbina•l permitid el pobla• 
aiento de colono• libre• sobra la tierra libre. El repartimiento 
latifundiata del pedodo Unal de coloniaje", •tue para ••• ven! 
racidn de colono• libre• u114 Pura exaccidn y violencia, y ello -
exp;Lica tan~o el contenido de ala.a de la vanguardia revoluc:'ion! 
ria ~rc¡ui•t4, como el caaamiento 'natural' entre la conciencia -
eapontinea de las ma•a• despojadas y la ~deolog!a rou•aoniana de 
loa tedricoa del deataca111ento provicial de la Banda Oriantal11 .~09) 

11 contenido de la pol!tica arguista, 'señalado aint4tica y 

claramente· por el autor (raz6n de nuestro interds por citarlo 
textualmente) se caracteriza por ser: 

108) 

109) 

"•• la priaera polftica en arrojar la 'márcara' de -
farnan4isao y an exigir la independencia real y com
plata1 la priaara en de•preciar la• c'bala•• da monar 
qui1ao y en exigir la forma republicana de 9obiernol 
la •'•'con•ecuente en la defensa y de•arrollo dal -~ 
viajo cauce 4eaocr&tico•municipal español, completa• 
do con al co~tractualismo y el exa1perado democrati• 
1110 ir:ouado·nano como fundamento ideológico del pod•r
raal. 4• la1 •••••campesina• pobres en arma•• 

Junto a 101 a•joras repr~sentantes dal pen1aaiento 
revolucionario americano, Artigas raivindic6 •l ama• 
ricani1ao coao placenta de la nación en formacidn -
contra to4a 'balcanizaci6n• y particularismo, y al -
aiJao tieapo •l•v.S el federali·H10 como asquellla con•• 
t.ltuci.onal en el cual pudi~ran encontrar un deaarro .. 
·uo no •nta9dnico las dui9ualdadu hht6dc:u dd ;.,; 
coapllcado y duco11unal continente en liberaci6r1. La 
ravoluci6n al'ti9uista •• derrama aun en otro• confi~· 
n .. apanu l'OHdOI •o 'mejor dicho aho9ado•• en otros 

C:uyo trabajo •Lu tradicionu .delÍocdtLcu nac:ionalH Y la 
utopla fa•ci1ta~ (R•vi•ta~iatudio•~~· 69, 1978), re~oa•nda· 
ao1 al\pU.aaenta. 
HURA, rulvio, op. c.tt., p. 52, 
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eapacio~ d• la revoluci6n americaaa~ N~ h&c~ falta -
recordar que el problema de la propiedad de la tierra 
era el problema crucial de las'~elacionea internas -
d• la ~ociedad americana. ' . 

Como resultado objetivo de la hietoria concreta de 
la apropiaci6n del suelo en la Banca Oiiental, del -
tipo d• compoaici6n y correlaci6n de fuer&•• de el•
•• nacidas en dicho proceso y de 1u peculiar transpo 
'aici6n id•ol6gic• •n la conciencia de loa hombrea, ~ 
la revoluci6n artiguista salta a radical revoluci6n 
agraria en un proceso de violenta lucha de clases Y. 
de guerra civil, donde las masas pobres armadas deci 
di•ron el problema del poder y de su contenido de -~ 
clase. 

Zl Reglamento Provisorio de tierras del 10 de sep
tiembre de 1815 se transformó en un punto de viraje 
en la guerra de independencia en la regiSn. 

La 'cuasi identidad' entre lucha por la independen 
dencia y lucha por la iierra dio un contenido expre~ 
sivo a la revoluci6n americana del R!o de la Planta. 
Su correlato' político-constitucional, •l federalismo, 
bate temporalmente al poder centralizante de la con
servadora bur9ueata comercial portefia, para, mis tar 
de, ser a su vez definitivamente derrotado, abriéndo 
•e las puertas ae! nuevamente al pode~ de las armas
•xtranjeras del imperio portugués, según una vieja y 
conocida ec~ación, por la cual, para las clases pro
pietaria• vale más el poder y la ocupaci6n extranje
ra que la p¡rdida de los pricipios~.110) 

Con la ocupaci6n portuguesa y la réstauraci6n colonial, co 
atenza la "l~yenda negra" antiartiguista, 

.El. de.mocratismo y republicanismo, el federalismo y aqrari! 
ao art1gu1stA, se sepultan en las tradiciones populares subterr• 
neaa, en'lo1 constantes r~latos de la carnpaña111>, en la tranami-
1tdn oi:al que el_ gaucho po~re ·h~ce de los tiempo1 de la "Patdá
Vt•:ta", én 101 ~antas ac:Üfti~ativoq que Geo~froy de Saint•Hilaire 

1101 MURA, r. op. cit,, p~ 52, Una inforaaci~n completa del pro~~ 
91'••• agrario de Arti9as H encuentra tfn. el trabajo colect! 
yo 4e LucJ:a Sala de Touron, Julio c. Rodr!quez y Nelson de 
la to~r•1 "Artiqas y su revoluci6n agraria (1811-1829)", -
H•xico, Siglo XXI Ed. 

111 1 se deno•ina a1! al medio rural. 
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.. 
oyera a.lo• indio• mi1ion1roa en 1u viaje por el rlo Uruguay, o· 
•n 101 ••crito1 judicide• con que ei ca11pelino ''poseedor" de 
tierra• de origen arti9ui•ta, defiende 1u parcela del de•pojo d~ 
la re1t4uracidn, incluso cincuenta ai\01 dHpub. 112 ) . ''.·, 

La independencia polltic~-jur!dica definitivame~te conqui! 
tada, ••ta vez contra la dominac~dn luso-brali~eña, ence~id ,nu! 

' .. , 

vamente la lucha ideold9ica entre lo que pudo ser ~l renacimien-: 
to de un democrati•mo agrario ya •in Artigas, y entre lo que --

. realmente fue,· la rHta~raci6n latifundista vinculada a un capi- · 
tali1mo comercial. 

En el lar90 perlodo del caudilli~mo, no hab.ta una h:L1toria 
nacional, porque la nacidn no se reconocla a 1!.mi1ma c~mo 1uje
to de una hi1toria. sdlo una vez, en la guerra de independencia 
y con Artigas. 

Lo1·intelectual•• de la burguesía capitalista que lucha -
contra la intervencidn extranjera y en defensa de la soberanía -
nacional, encuentran en la qesta de independencia y en Artigas, 
101 modelos obligados. La bur9ue1la encontrd en Artiqas el' cam-
'pecsn de la soberanla nacional, de .las formas republicana• de '90• 
bierno, de la demacra.eta ·representativa, de la preocupacidn per-
111anente por el de1arrollo de la cultura democr&tica y no eliti•
ta. Pero naturalmente so1layd completamente el contenido revolu• 
cionario y radical de su rol!tica econdmica y social. Top•ndose 
continuamente con ella, la hizo estallar en pedazos, "Y de sus -
eacombros con•truyd la cas~bt1.ca de 'una violacidn de la propi! 
dad' como •imple resultado anecddtico, no sistem,tico, del 1cao1' 
y la 'anarquta' de. toda r•valucidnen la que el •pueblo bajo' H 

H derrama fuera de •u• c~~es 11 lll > . 

112 1 JCU"A' r,. op. c.t.t,, p. 52. 

'' J) lb.id., p. 54. 
• r. r'." 
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Para la burgues!a de principios de siglo, d problema de -
la deaaocracia, del sistema republicano de gobierno, de los dere
cho• ciudadano•, de la educ~cidn, correspondta a las necesidades 
•uperestructurales del nuevo modo de producci6n, ·a la represent!_ 
c~6n en ciudadanos de los propietarios privados~ Esta afirinacidn 
no· 18ubaatima, dn embargo, el sentido proqresista c;le esta etapa 
4 .. oer4tica, relativamente avanzada para la realidad continental. 

Pero fue, tal y como lo señal&ramos reiteradamente, al ca
lor 4~1 desarrollo del movimiento obrero y popular y de su en--
frentamiento 'a las clases dominantes, como se iba produciendo -
una transformacidn e~ los contenidos democráticos nacionales, r!, 
aurc¡iendo Artigas en toda su dimensiÍSrl'. 

Lo "nacional 11 
,· pasaba progresivamente a ser "nacional-pop!! 

lar•, a ubicarse·~segdn una reflexidn gramsciana- "en la ruta de 
. ' . . . 114) un_ fuerte movimiento pol!tico popular o nacional por abajo". 

La diferencia entre las tradiciones democr4tico-burguesas 
y la• tradiciones populares no radica exclusivamente en los val~ 
r••de.clase que representan: 

"Hay una radical diferencia entre la ideo logS:a ·y tra 
diciones democrático-burguesas o pequeñoburguesas ra 
41cales. y la nueva ideolog!a y tradiciones populares: 

Las unas son el producto espontáneo del infaltable 
proceso de interiorizar como ideología, determinada 
pr&ctica social real o vivida como real, La otra, -
fund,ndose sobre la persistencia del mismo mec~nismo 
dttt~m~nantt C'el ser determinada la conciencia') en 
la formación de la ideolog!a. Y. tradiciones populares, 
incorpora el flctor consciente, pro9r~111ado, de form!_ 
c10n de conciencia de clase, del carácter orientado . 
48 au pr&ctica social, cuya eficaz reiteración se -
transforma en ideolog!a vivida y en tradici6n de cla 
••".11s1 -

1141 GMMSCl, A. "La formació'n de los intele(:tuales". H•xico, 
Grijalbo, Colección SEP 10 Nª 2, p, 154, 

11 ~1 MURA, r. "Sobre la formació~ ·de la clase obrera uruguaya y 
a19unas de sus tradict'iones•, R. Estudios NI 71/72, 1979, p, 89. 
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·~ cultura ~el pueblo, dice Gram•ci, no ea el cdmulo de c2 
nociaientoa obtenido• 11bre1camente. Por el contra~io, cultura -
popular •• el proce•o de toma de conciencia de su propia hiato-~ 
ria y el papel a jugar en 1u presente y 1u futuro, de su conoc1• 
atento cienttfico de laa leyes que rigen el proceso hist~rico: 

•11 or9ani1aci6n, diaciplina del propio yo interior, 
•• toaa de pd1ici6n de la propia per1o~~lidad, e1 -
conquiata de una conciencia 1uperior, por lo cual •• 
llega a aoaprender el propio valor hi1t6rico, la pro 
pia funci6n en la vida, 101 propio• derecho• y debe= 
r••· tero todo ••to no puede verificarse p~r evolu-
ci6n ••pontlnea ••• El homb.r• •• 1obr• todo ••• crea--

, ci6n hiat6rica·y no naturaleza ••• s6lo de grado en -
9rado, de ••trato en'e1trato, la humanidad ha tomado 
conciencia del propio valor y se ha conquiatado el -
derecho de vivir independientemente de loa e1quem1• 
y de loa derecho• de la• minor!a1 que •• h1n afirma-
do hiat6ricamente antes. . 

Y eata conciencia se ha formado no bajo el brut1l 
a9uij6n de 111 nece1idad•• fisiol6qJcas, aino ~or la 
reflexi6n inteligente primera de algunos y despu&1 -
de toda ·una clase, sobre las razone• de ciertos he-
cho1 y aobre 101 aejores medios para convertirla• de 
motivo de va1allaje en señal de rebelión y de recons 
trucci&n 1ocial. Esto quiere decir que toda r•volu-= 
ci6n ha •ido precedida de un intenso labor!o de cr!
tica, de p•n•traci6n cultural, de a~quisición de 
idea1 a trav'• de agregados de hombres antes refrac-
tarioa. · 

Y no puede obtener•• eato •i no •• conocen tambian 
lo• d••&•, 1u hi•toria, la 1ucesi6n de los esfuerzos 
que se han realizado para ser lo que son, p~ra crear 
la civili1aci6n que han creado y A la que nosotros,~ 
quareaoa 1u1tituir con la nuestra. Quiere decir t•-
ner nocion•• sobre lo que es la naturaleza y sua le• 
ye1, para conocer 1•• l•Y•• que gobiernan •• eiptri
tu", 116) 

In •1 Uru91.1&Yr la al••• obrera, lo• a1alariado1, las capa• 
Mdta•, que aon la uyor.ta de J.a poblacidn activa de la ·pobla.: .... 

116» Gl\AHSClr A, A~tlculo in "ll 9r.ido del popolo", 29 de enero 
de 19,6, En la alternativa P~dag69ica, pp, 129~~~1~ 

.·,. 
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·cidn, han acumulado una experienc.ia hist6rica que, incluso en 
forma inconsciente para algunos, se ha movido bajo la gu!a de 
una concepcidn del mundo que se fue transformando en consenso in 
discutible de grandes masas, incorporada como tradici6n popular, 
La idea que al pueblo uruguayo va conformando del proceso histd
rico, la asunci6n de que la sociedad esta dividida en clases co~ .. 
trapuestas, que aque,l "como el Uruguay no hay" es un proceso hi! · 
t6rico con d~terminaciones objetivas de su especificidad y que -
la crisis de~a excepcionalidad uruquaya es la crisis de un sis
tema econ6~ico-social agotado, constituyen elementos de una nue
va cultura popular, de una "reforma intelectu~l y moral" condu-
cente a la conciencia de la necesidad de cambiar la sociedad, no 
de cualquie~ modo, sino hacia una sociedad libre de ~xplotaci6n. 

Para Gramsci, existe una diferencia muy clara entre cultu
ra popular y folklore o sentido comdn, que tambi~n son compone~ 
tea de la pd.ctica social de un pueblo. El sentido coman, o 11blen 

sentido", es un conocimiento espontán~o de la causalidad inmedi! 
ta de Los· fen6me:los, vinculado a lo que él .. llama razones fisiol6 . -
gicla o de 'obrevivencia (medicina popular, tácnicas populares, 
etc.), 117> 

La cultura nacional-popular, en cambio, es un proc~so cons 
·ciente, ligado a la voluntad de "elevaci6n social de las capas -
dep~tm1das de la sociedad", y po:r: lo tanto, a un programa de re
forM -.conem;t.ca-social ("el pr?c¡:r:arna de reforma econ6m1ca, es 

, 1.7» 
Mo c:ont1o•o• con 1úUcie'nte informac·i6n de si h Univel:'•idad 
.,;upo incorporar estos conocimiento1 espontáneos a su acervo 
Ci.endfico, Sabemos que los llih sensibles a este tipo de co 
noctm1ento fueron los estu~iantos, quienes tenían un mayor
c:o~tacto con los miamos. Los estudiantes de Veterinaria, -
poi ejemplo, sugirieron el estudio d~ cie~tas plantas medi
cJn1oles al eminente bióloqo Clemente ~stable, encontrando -
ciertas reticencias en el profesor. Pero ello no nos resul
ta 'suficiente como par& tratar el .tema. 
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piec~•AIQente la for•• concreta con qu, so p~esenta toda refql'Jl\a 
intelectual y 111orai•118), es decir, la asuncidn de ser un suje
to hi•tdrico del cambio social, 

En •l Uruguay de la crista, •• transform~ en con1en10 P2 
polar la compren1idn de que el proceso de cambiar la sociedad -
debta 1er organizado y desple9ado en un proqrama econdmico, so
cial y polltico da liberacidn y que ello planteaba el problema 
de la1 fuer1H motrtce1 .de e1e proceso de cambio. Desde fina-
lea de 101 años 60, la practtca 1octal ~echa por las capa1 me-
dtaa, por loa aaalartados en general y por la propia cl~se obr! 
ra penitti6 despejar loa titibeo1 y utopfas alternativas (•cam
pe1inoa-vanguardta", •e1tudtante1~vanquardia", "intelectuale•~

vanguardia"l y coloc6 a la clase obrera como el polo esencial -
de la conducctdn Órganiza~tva y pro9ram&tica de ese proceso. 
En ••• med~da, la altanza entre la clase obrera y los sectores 
popular•• no proletartos, pas6 a converttrse en una sdlida tra
dtctdn J?Opular, 

X.o~ valores democrattcos y republicanos, la idea de sobe 
ranla, etc,, del pueblo uruguayo, ya no encontrar!an una fiel -
repre1entact6n en la•.Pi•oteadas tradiciones democr4ticas bur--
9ue1a1, 1tno en la figura de Artigas, para quien lo nacional •• 
identificaba con lo popular, Consiqnas pol1ticas, literatura, 
canto, etc,, encontraron en la gesta antigu1sta su propia simbo 
logfa,119! 

1181 

1191 

GR~"sc1, ~' •••rtido, refor111a intelectual y moral, refoJ"111a 
econd•ica~.•n LA Attt~nAtiva Ptdag6g~c4, pp, 108-109. 

Dt.cfa 1ere911i el 19 de junio de 1971~ "lCulles ion la1 razone1 que ju1• 
tifican nu1atro1 dtrecho1 a la herencia de Arti9a1?,, Una cri1i1 tan·
P&'Ofunda COllO la del uruc¡uay que viviaio1, exi9e no· aceptar ninCJUna ima-· 
99n convencional de nue1tro pa1ado, pue1 equivocarno1 1obre nue1tro pa
lado, 1er!a tener una conciencia política de nuestra actualidad muy in-
1uficiente, •uy 1ujeta a la propaqanda interesada de nuestro enemigo, -
eaa o119arqu!a que no 1610 es poder económico, sino que lo utiliza en -
defensa de su1 base• ideol69icas con ayuda de poderosos medios de 
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•Lfi'defens~ de los valores demoo:r:4ttcos, unid~ ~l programa 
de 1oluo1onea a la crisis y de transfoX111~cil5n nac;f.onAl sign,if1c6 
para el pueblo uru9uayo l~ recuperac~6n de la~ mejores tr.adicio-. 
ne1 nacionales, 

De~de su enunciado formal en la Ley Org&nica de 1958 has
ta el golpe de Estado, la Universidad uruguaya fue part!cipe '. de 
••• proceso de reforma intelectual y moral del pueblo uru9uay~ -
y contribuy6 ;~ectsivamente a profundizarlo, · 

El tra\,ajo cient!fico en todas· sus areaa, las actividades 
~t!aticaa y literarias y la Extensten Universitaria se orienta-. 
ron a ese proceso de autoconciencia popular, :retroalirnentado a.
la vez por l~ experiencia soctal en que loa universitarios y la 
In1tituctl5n.misma participaron. . . 

·La. unidad . con la clase obrera, la asuncÍ6n del pro9rama 
de transfo;rmac1.6n nacional po.r ella elaborado, la defen!!a de las 
libertades democr&ticas y de soberan!a, fueron para la Universi
dad uru9uaya la forma de cumplir responsablemente con el pueblo, 
con sus trad;lc;C.oneii, con su cultura. Y el.pueli>lo uruguayo enco~ 
tr6 en los universitarios, en la instituc1.15n de educaci6n supe-~ 

,., , d~fuaitin y que tienen poi eso h mayor capacidad pa,.-a 
OIQureceX', en la concien~ia colectiva, la verdad de la hi• 
toria u~uguaya. Si no reexaminamos el ayer, si no critica 
ao• el ayer, lo dejaremos monopolizado por las tergiversa= 
cione• de la oligarqu!a y estaremos·perdiendo nuestra gran 
batalla hoy,, 

LPo~ qu' afiimamos nuestia tndole antiguista? ,. Lo expu•! 
ªº' •l enfocar diversos aspectos, en función de cada cir-
cun•tancia., procurando siempre que desde cada 1ituación -
local, desde cada memoiiil J.oc,.i, .se¡u¡ude y se dHpliequ11 la me~ 
~ia n•cional, tos hombres, por. tener me1110ria, tienen capacidad de •n
ticipar el futuro, que es la gran empre'• d~l F.A. Con Artigas naci6 
un f\lel>lo unido , Artigas fue la primera unidad popular del Uruguay. -
J'ua·el pil'll8r F,A, del Uruguay.,. Sus enemigos, el illiperialismo'y la -
0U9arqu!a, pudieron derrotarlo, ktic¡as fracasa s6lo en parto, pues -
lo9r6 una victoria postrera, Tan hondo era su arrai90, tan por enci .. 
estaba de •u• tenientes, que aun la propia oltqarqula no tuvo mls reme 
.. dio 'q\le con1a9rarlo formalmente como el Hiroe Nacional, aunque nunca 
lo 1inti6 como el Héroe Fundador, donde se con~ensaba lo mts hondo del 
pueblo oi:-iental, •• " La. a.u.tolt.i.da.d del. pu.e.bto", pp, 77-79. 
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s~o~, & 1u' verdadero• represent~ntea 1ntelectu~les 

•1t. la ~eJ..l'cUn •ntn tntde.ctuAlu y pueblo-nact6n, 
ent,• d~rJ91nte1 y d1~i9ldoa -ent~• gobernante• y 92 
~•rnAdo•~ &atl dada por unA adhest6n orq&nica en 1~ 

qu• •1 ••ntlaiento·p~ai6n d•vtene en comp~enai6n y -
po~ lo tanto 1ab•r (no da un modo mec,nico, sino vi~ 
vléntal, •&lo entonces •• d• una ralaci8n de repre-
••ntAcl&n,• 1201 

:.t'' 

".:1 



CONCLasrONES. 

1) La crisis de la.democracia burguesa ~n·a1 vruguay, en apari•! 
cia tan sorprendente por las tradiciones demodr4tioas exhibi• 
da• durante m4s de medio siqlo y que ubtcaban al pa1s como un 
•inqular modelo democrático en el conbinente latinoamericano~. 
•• inscribe, como fen6meno de re9ularidad hist6rica, en el -
procHo d; aldctico de revolucidn y contrarrevoluci6n propÍ.~ ~ 
de las co'hfrontaciones entre dos proyectos hiatdricos de cla
... La• peculiaridades del proceso hbt6rico uru9uayo respe:, 
to a otras experiencias en el continente .latinoamericano, no 
•on mb que las singularidades inherentea··a toda formaci6n -
econ6mico-social, haciendo que la supuesta "insularidad uru•• 
guaya" demuestre un ct1mulo de regularidades ~ist6ricas que la 
teod.a marxista ha po'dido sistematizar y generalizar. 

2) En el Uruguay, la democracia no fue s6lo una imagen y recurso 
le;itimante de la dominaci6n burguesa. Forma parte de las -~ 
tradi,ciones culturales nacionales, de Wia'"'forma del ser' n!lci5!_ 
nal, y cómo t~l, trasciende las inten~iones instrumentalista& 
de la burques1a uruguaya. 

El gran mdrito hist6rico de la clase obrera uruguaya·es haber 
comprendido la experiencia democr4tica del pa1s no s6lo como ·
fol'lllalidad institucional beneficiosa al desarrollo de la ola• 
.1e .Y de su1 luchas (lo q~e hubiera significado instrumentali-· 
zar su defensa en tdrminos de sus intereses corporativos), s~ 
no como valores consiste~temente,arraigados en la cultura po
pular, La defensa de la democracia formal por parte de la ~
clHe obrara, -cuando ya estaban alteradas las condiciones ma 
terialel que permtieron BU SUStentaci6n por parte de l~ bur•• 

. 9uea1a· aaumida como la defensa de lo• valores nacional-popu- , ' 
lares, convierte á la clase obrera -en verdadera representante 
del lnt~r'• nacional entendido este.como inter'• populari -~
ello le permite generalizar su propio proyecto de transforma~ . 

.~ 
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ciOn de la realidad nacional, sus intereses históricos de -~ 
' , •' 

claae,, en patrimonio del conjunto de clase• 'I capas •ocialea 
aubalternas., Su capacidad dirigente no se, sustenta en el r!.i 

b~jamiento de loa intereses de. clase paqando .tributo a ~·• -. 
influencias ideol69icas reformistas de las clases dominante,• 
•obre vaato• ••ctorea de la poblaci6n, sino en la capacidad 
d• evidenciar, en medio de agudas confrontaciones de clase, 
el carlcter hiat6ricamente limitado de la vQluntad demoor4ti 

. . ., ; .. 
ca de la burquesta y su incapacidad hist6rica por dar solu--º 
c16n • los problemas econc5mico-sociale• que ella misma' ori'q! 
ncs. 
La violencia.inusitada que caracteriza a las confrontacion•• 
aociales en las dltimas d'cadas, demuestra palmariaiaente'e1 
reconocimiento por parte del pueblo uruquayo que la democra- . 
cia 1ocial y económica es un atributo popular, cuya conquis
ta, mantenimiento y desarrollo pleno, s6lo puede ser realiz! 
do hist6ricamente en abierta lucha de clases, 

3) La Jeeatructuracidn autoritaria del Estado a partir de 197.3, · 

como medio de recomposición· de la doai~aci6n de clase de la· 
fraccidn olig4rquica-financiera de la burgues!a, no s6lo --
tiende a rearticular las relaciones pol!ticas entre el Esta• 
do y las clases sociales, sino que busca destruir en la con
ciencia nactonal todo vestigio de valores democr4ticos, en -
cuanto aato1.habtan pasado a identificarse con el proyecto - . 
hiat6rico alternativo de la clase ~brera y el pueblo. Ello,· . 
en circunat:anciaa del abandono prActico por parte de impc>1;--':"'. 

tante• fracciones de la burgueda,, de:. una ideolo91.a. cuya r•.~: 

producc:iCSn ya no contributa al desarroll(,). ·de sus .objetiVP.•: "!' 

econC5micoa y polttico1 en franca contradicc.i6n con le:>• ·1nte::
reae1 populares e incluso da loa de buena parte' de i, burgu!; 

r'.' 1, , ¡. ·'' ''.r,L.'' ' ·• . : 

a1a media. 

El fracaso. de este intento, demostrado. traa ,onc.e. años de go:-. 
bierno dictatorial, da cuenta del· arraigo de los valores de• 

¡ • 



- 462 -

moc~&ticoa 'en la ~onciencia nacional, El papel dirigente -
que la cla.s otfrera y sus aliados hist6ricos .<as.alariados .. 
rurale1, capas medias urbanas, universitarios, intelectu,a .. -
lea) tienen actualmente en el proceso de reconstrucciOn de
aocr4tica, ilustra, de manera fehaciente, las afirmaciones 
anted.ore1. 

4¡ La cri1i.• ··del Estado ~z:uquayo demuestra~ en un signo de re
qularidad histórica, que ninguna dominacidn ideológica bur-

. ' 1 

queaa, por mas consensual que sea su tmplementacidn, tiene 
un car4cter eterno e infalible. La solides con que hab1an 
,influ!do las ideas reformistas de la burgue1!a a la mayor!a 
de la pobiaci6n uruquaya durante medio·siglo, entraron sin 
embargo en·franca crisis a partir de 1968 1 traduci4ndose en 
el cue1tionamiento mismo de la .dominaci6n burguesa, Que es 
~·ocurriera dependid~ ademas de las limitaciones conq,ni-
tas de la capacidad democr4tica de la buru9es!a en el co~-
texto latinoamericano, de ·1a capacidad contrahe9em6nica de 
la clase obrera, de su capacidad de despl~9ar una ~ucha ---
1deol6gica ·.en cada una de las instancias de la . realidad na ... 
cional," asumiendo que la lucha ideoldg'ica no se da exclusi-:
vamente a nivel de las expresiones pol!ticas org4nicas sino 
qu~ ella. debe. impregnar todo al quehacer •octal, en un lar-

. 90 p~oceso al que se' denomina de "acumula~idn de fuerzas". 

5l X.. ·ruptu~a ideoldgica y pol!tica de la U~iversidad con las 
funcione,·asignadas por las clases dominantes -materializa
da• a·t~av•s de IU condiéidn de institucidn estatal-, se -
inlCribe.en el fendmeno de la crisis de la heqemon!aburgu! 
•á~ que expresa .un cambio en· la correlacidn de fuer.zas en-
tre· las-.clasa1'·dominante1 y las clases sµbalternas favora-
bla· a' ••t•• di tima• • ; .. 

La axperien'cia uruguaya permite demostrar, como regularidad 
hiat~rica, la· factibilidad de rupturas.francas entre los a
parato10ideoldqio~s y el Estado cuando las circunstancias -
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4• oriata hegemónica burguesa abarcan al C?njunto de la so
ciedad civil e incluso al propio aparato del Estado. Este 
tipo d• rupturas ideol6gico-pol!ttcas de la Universidad con . 
•1 l•tado, tienen rasgos similares a toda la situaci6n de -
cri•i• org&nica en que se produce: 

a) •u car4cter hist6ricamente coyuntural o transicional, en 
tanto que la crisis de la dominaci6n burguesa es una situa
ción no estable y cuyas salidas (revolucionaria o contrarr! 
volucionaria) devienen en forma violenta~ 

b) la ruptura ideol69ico-pol!tica con el Estado no siqnifi-
·ca la eliminación de la dominaci6n burgu~sa, en tanto que -
el Estado ileg!timo no pierde su contenido de clase y la --
fuerza de sq poder represivo, manteniendo en la coyuntura -
da ruptura ideol69ico~pol!tica 'los recursos jur!dico-pol!t! 
COJ inherentes a todo poder polftico institucionalizador 

el la po'sibilidad de destrucci6n de todos los resabios de -
la dominaci6n burguesa en crisis, en la Universidad como en 
la sociedad en general, sdlo es realizabie destruyendo el -
'poder ~tsmo de la burques!a, es decir,· con la revolución; 

dl ·1a crisis idaol6gico-pol!tica de la dominaci6n burguesa, 
c~mo expresi6n de la alteraci6n de eqqilibrio inestable en~ 
tre las cla~es en lucha, de cuenta.de la conformación de un 
p~oyeoto histdrtco alternativo, cuyas clases y capas socia
l•• auatentadora• demuestran haber conquistado una condi•-
ciOn he9811\6nica a6lida1 maduraci6n pol!tica que no puede d! 
•aparecer mec4nicamenta, en circunstancias de una.derrota -
pol1tioo-militar concreta. La experiencia uruquaya indica 
que tanto la implantac16n del r89imen dictatorial como au -
aanif••taci6n universitaria en la Intervenci6n, no destru-
yen. automat1camente la acumulaci6n de fuerzas pol!ticas e -
ideol~9ica1 de la• cla1e1 subalternas elevadas a fuerza con 
trahegemdnica real, anticipando futuras confrontaciones de 
claH en las que se condensadn., de· modo agudizado, las ex-
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poriencias que procesaron la crisis orq4nica, aunadas a la 
radical polarizaci6n de los intereses de clase en.el peri6-
do de recompoaici6n autoritaria de la dominaci6n burguesa. 

¡) En la .Perspecttva de confrontaciones revolucionarias, el -
problema de la Universidad como insti~uci6n de reproducci6n 
ideolCSgica, pasa a ocupar un luqar estrat45qico en el proce-
10 de conformaci6n del proyecto contraheqem6nico de la cla-
1e obrer~1 ello en virtud de que las posibilidades de con-- · 
frontaci:hn tdeol6gica en la Universidad est4n altamente p~-· 
tencializadas por las mediaciones con que se ·impone la domi 

. -naci6n burquesa. El rol que en este se~tido pueda jugar la 
Universidad se inserta en la def inici6n estratégica global 
de la ~evolucidn, de sus tareas, de las fuerzas .que en ella 
deben participar y por tanto, del 1ugar que," a partir de .... 
las determinaciones objetivas de la realidad concreta, se -
le asigna a las capas medias y a los universitarios en la -
lllisma. Sin esta definici6n estratégica global, dif!cilmen
. te pueda haber una pol!tica universitax:.ta. .. coheren~e y efi--.. 
caz que conduzca a los universitarios a jugar papeles e~pe-
c!ficos como· fuerza social revolucionaria aliada a la clase 
obrera. 

Definida la estrategia qlobal, la accidn hegem6nica.de la-. , 
clase obrera respecto a los universitarios debe traducirse 
en la incorporaci6n a su propio proqrama del conjunto de .... 

·la• reivindicaciones especificas de los universitarios. La 
clase obrera debe ser capaz de asumir las especificidades -
del fen~meno universitario y de incorporarlo·como tal a su 
proyecto alternativo. Solamente as!, .el prota9on;t.smo revo
lucionado universitario involucrad asus.m4s vastos sect~ 
r••r .-. all4 de sus desniveles ideol~gico1, de su heteroge . -
neidad. 

7) Bn la Universidad, la lucha ideoldgica convertida pr4ctica-. 
mente en pol!tica universitaria, debe incluir de manera in-



- 465 ... 

diaoluble la totalidad de aspectos que conforman el proceso 
universttarto, La def1nic16n de una poltttca cienttfica :a
jena á los intereses de las c~ases dominantes y del imperi! 
li•mo1 de una pc>lfttca cultur~l que asuma y evidencie la --

.practica hi1t6rtca de los sectores populares1 la definicidn 
de una estructura univeraitari~ que no se adecu4 a los re-
quertmiento• del modelo de· ·desarrollo capttalista, son to-
das expre1tones de la lucha ideol6gica de clases que una l!. 
nea de acción universitaria de contenido revolucionario de
be encarar, La inserci6n de la Universidad en la.lucha de 
clases es a la vez "poltttca nacional" y·•polttica cienttfi 
ca", haciendo de las "reformas" y la "revolución", un par ~ 
dial,ctico i~eludible, 

1) La lucha ideol6qica en la Universidad es tambi'n un proceso 
en el que se acumulan fuerzas,: que no siempre puede cumplir 
la1 mismas etapas, plazos y velocidades que el proceso de -
acumul~ci6n de fuerzas ideol6qicas y poltticas en la clase 
obrera, La experiencia uruguaya indica la existencia de un 
largo proceso de maduract6n de fin~s y ~ometidos universit! 
xLos cuya aincronta con el proceso vivido en la madurac16n 
del car&cter revolucionario de la clase obrera no e1 mec&ni 
ca ni unilineal, aunque e1t& marcado y determinado en buena 

~ . 

.. dida pc>r los diferentes ~omen~os de stntesis pol1tica vi-
vidas por la clase ~brera. Aunque· una periodizact6n de am
bo• procesos encuentra puntos.de uni6n claramente establee! 
dos, poseen ·~• propias dinimic~s, las que deben ser asumi
das pc>r ~as vanguardiH rt1tvolucionar:tas. En ccnc::reto ello -

. plmtea la. ~cia de sqxner que· hlsta ,epa la cJ.aae abzera no -

haya dlaostrado liu llllduracien po11tica y m capacidad hegaldnica, no • 
PJlda dup1egar lucha ideoUlgica organizada eri la UU.versidad. 

tl La• e•pecificidades del proceso universitario tambidn est&n 
determinadas por la naturaleza socialmente heteroq,nea de -
la comunidad universitari.a, "Ganar a 101· universitarios P! 
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r• 1• revolución" •iqnifica elaborar polttica 'universitaria 
qu• contempl• la• diversidades en mater1A de inserción en -
·la realidad económico-social, de problemas generacionales, 
de percepción de los procesos sociales y de reivindicacio
ne1 corporativas.· La converqencia de las.diferentes l!--
neaa de polttica universitaria hacia un objetivo comdn, la. 
definición de sus plazos e in'tensidades, c¡~lo poddn ser -
eficazmente resueltas si existe esa visi6n estratdqica ql~ 
b&l.de la Universidad, anteriormente mencionada. 

10) ~ este sentid~, el problema del movimiento estudiantil ad-
· quiere un rango de particular importancia, Siendo válidas 
las afirmaciones anteriores respecto a·las heteroqeneida-
dea objetivas en el movimiento universita-rio, de ello no ":""' 
puede derivarse, fatalmente, que la pdrdida de la calidad 
de estudiante, ya sea para convertirse en docente o profe-~ 
1ional, deba implicar rupturas absolutas, La continuidad ... 
de una conducta pol!tica entre estudiantes~ docentes y pro
fe1ionales puede producirse, y la experiencia uruquaya lo ... 
demuestra, .si existe un sólido. movimi!:!nto estudiantil, res~ 
ponsable a~cial e institucionalmente, bien estructurado y ... 

representativo del conjunto de los e.~_tudiantes, capaz de -
a•wair la heterogeneidad y desniveles ideológicos, capaz de 
responder tanto a los requerimientos "nacionales", como a -
Cada una 4e laa reivindicaciones concretas de BUS integran~ 

te1~ Eacuela de una pr4ctica ·soci.al orqanizada, en cuyo a~ 
c1onar permite evtdenciaf el contenido de.clame de ias con
tradtcctonea m•• qenerales de .la ~ociedad, a•l como sus ex-

-
preatone1 material••'• ideol6qicas en 1u entorno espec!fi~! 
.. nte eatudiantil, 

Un llOVimiento estudiantil de este tipo •iempre dejar4 una -
huella pol!Üca en los futuros docentes o profesionales y -
conatit~ir& u~ puente comunicativo de las más diversas rea
lidades en la comunidad universitaria, 
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!.a continuidad generacional y social de l•' experiencias -
revolucionaria• estudiantiles tiene un poderoso instument~ 
de materializaci~n en el co9obierno universitario1 este m! 
metiza la practica especifica de los diferentes estamentos 
universitarios en una responsabilidad institucional comdn1 

.varantiza el aentido responsable de la docencia1 permite -
aae9urar la consecuc16n de los cometidos sociales de la -
Univer• tdad1 da impulso a una coherente vinculación entre 

' la doctfl\cia, la inveati9acien y la extensión, .como aspee--
to• indisoluble• de una voluntad de conocimiento colectivo 
de la realidad nacional y de elaboración de r~spuestas y ~ 

aoluciones a ia misma. .;'· 

La hiltor1a del movimiento estudiantil uni.versi tario uru--
. t 

guayo habla mucho de la incidencia que el estudiantado or-
9anizado y ejerciend~ conjuntamente la direcci6n universi
taria, tiene en el proceso de lucha ideol6qica en el pa!• 
y de las profundas y sólidas definiciones democr4ticas y ~ 
revolucion•rias que en los universitarios ha contribuido -
a cimentar, Esa hiatoria plasma en la generaci6n de es'tu• 
diantes que pasan por la Universidad en estos once años·de . . 
destrucción cultural y c:ient!fica sistem&tica, de inculca-
cidn de valorea autoritarios y antipopulares y de repre-~
aidn cotidiana, i::sta nueva "c¡ener.aci6n perdida" para el fa! 

·Cismo, heredera le9!tima de esa historia· mencionada, d•~-

au••tra paluriamente haata qud punto la experiencia de l!!, 
cha• da un movimiento estudiantil organizado y maduro, pu! 
de proyectara• en la •ociedad.nacional, inteqr4ndoae como 
patJ:"ilnonio colectivo a la conat~noia hi•terica nacional-P!!, 
p~lar, 

Al aomienso de nuestro trabajo.formulamos una ••rie de 
inquietud•• reapec:to al proceso de raconatrucci~n democr4tica 
en el Uruguay y afirmamos que los contenidos avanzados, en t•r . -
ainoa popularea, de esa democ:rac:ia, dependen, tambidn, de re-~ 
construir la Universidad al servicio del pueblo que el faaci! 
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llO buec:6 destruir con la Interv.enci~n, corriqiendo defectos e 
tnaufic:ien.tes sl!ñaladas a lo largo del trabajo. 

Como suele suceder, "el 4rbol de la vida es siempre m4s 
r1c:o• y mucha• de las inquietudes formuladas tienen ya su res
pues~a en loa e&tudiantes que han pasado por la Universidad en 
e1toa once ~ños. 

Or9anizados clandestina~ente primero, obteniendo cierto 
reconocimiento leqal en la llam~da Asociaci6n Social y Cultural 
de los Estudiantes de la Enseñanza PCblica (ASCEEP), a partir -
de 1'82, los estudiantes universitarios uruquayos de hoy reivi~ 
d.ican sus tradiciones hist6ricas y entre ellas, a su Federaci6n 
de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) ilegalizada en 
1973, y afirman. en septiembre de 1983; 

",,Si bien no ex~ste un proyecto alternativo minucio
samente definido, existe s! un aap~io consenso sobre 
cu,les deben ser las bases para construir una alterna 
tiva democr4tica. Alternativa democrática que no de= 
be nacer s6lo por oposición a este modelo autoritario, 
sino que rescatando en forma crítica loque nos es le
gado históricamente y se proyecte como propuesta nece 
sariamente inserta en un Uruguay ·distinto. Distinto
polfticamente al. actual pero también distinto al Uru-

. 9uay estancado de los SO y los 60. 
HABLAR DE UNA ENSERANZA DEHOCRAiICA ES HABLAR DEL 

PAIS EN QUE ESA ENSEílANZA PUEDA SER VIABLE. Y tengá
moslo claro, NO existirá enseñanza democrática mien-
traa no exista un Uruguay dem~cr&tico. Demo~racia -
que si9nifica la vigencia de los derecho~ humanos con 
aagrada por la carta de las Naciones Unidas, que si9= 
nifica pluralismo ideol69ico, que significa respeto a 
la soberan!a popular, pero que siqnifica tambi6n y en 
tiindase bien, significa· PAR'l'ICIPACION. s6lo una am= 
plia participaci6n popular ~n la tom~ de decisiones a 
todos lo• niveles permitirln que las instituciones d!. 
•ocr&ticas no •• transformen en una c'•cara vac!a. 

Por lo tanto cuando hablamos de democracia nabla-
aos d• democracia participativa y tambi4n cuando ha-
blamos de democracia hablamoa de democracia econ6mica 
y de democracia cultural. Si las estructuras del --
pal• encierran injustas rel~ciones sociales, si las -
estructuras del país impiden que amplias mayorías con 
sa9ren sus derechos a la salud, el trabajo, la e'uca= . . 
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c16a, la cultura, la vivienda,:•• iapoaibl• penaar en 
la con•olidaci6n de una democracia pol!tica. Asp~ra

•os a un Uruguay donde todos 0101 de~ecoos sean ejer
citado• y eupua•to que la Enseñanza toda y la Univer-
•idad en particular tandrSn un iaportanta rol en la ~ 

con•olidaci6n de los aia•os," (1). 

La Universidad necesaria es óefinida por la ASC~~P de la 
a19uiente maneras 

•,.qu•r••o• contraponer nue1tra alternativa de la ,Un! 
ver•idad Deaocr¡tica. Entendamo1 que en primer lugar 
dabeao• considerar cu¡l •• la funci6n de la Universi~ 
dad en la •ociadad. So•tanemos que la Universidad de 
be tener una funci6n EDUCADORA y CREADORA DE CULTURA7 
Para •llo daba inva•tigar, realiaar docencia y exten
•i6n un~~er1itaria. Sin la primara no existen las -
otra• do1 •· · La invutiqaci6n debe e•tar i'nteqrada al 

.proce•o educativo y asto es válido tanto para al do--. 
cante coao pata al ••tudiante.· La extensi6n, entandi 
da coao la acci6n por la cual·la Univera~dad accede= 
al ••dio que la rodea, debe también estar interrela-
cionada con la inva1ti9aci6n, c6ao, si no, la Univer 
•idad podr&.elaborar propue1t~ de alte~nativa a la-= 
problaalti'ca, 1i dicha propuesta no se genera a par-
tir da un an,lisis crítico, aiatem~tico, cient!fico, 
da la propia realidad qua se d•••a modificar,,, 
,,, E•to va de la mano con ia dependencia tecnológica 
y las na9ativas conaacuencian que 9lla tiene sobre l~ 
econoa{a y la cultura nacional, El desarrollo de una 
pol!tica da inveetiqaci6n planificada y dirigida a la 
probl••'tica nacional posibilitará consolidar un mode 
lo econ6aico alternativo NACIONAL Y POPULAR. Dicho ~ 
de otro aodo 1i el pa!s investiga, •i la Universidad 
inv••ti9a •• ••tarS avanzando en la ruptura da los la 
so• de dependencia, en"definitiva •er& un instrumento 

1 ) Ma~ifiesto d• la ASCEEP latdo el 25 da septiembre de 1983, 
en el Estado da fGtbol •Luis .Franzini•, en un acto orqaniza 
do con el apoyo del Plenario Intersindical da loa Trabajado 
rel•CNT, en el qua participaron mla de cien mil paraonaa, = 
11 texto co•pleto del Manifi••to fue publicado en el ext•-
rior por el Grupo da Franteampliata1 de Haracaibo (Venezue
la) a coaian&os del año 1984. El fraqmanto citado correa-
ponda a la• pp. 44-45. 



- 470 -

La estructura universitaria, que h~b!.a ~1~o tambt.!n te":"
rreno ae lucha tdeol6qica contra el proyecto dominante burqu~s, 
y que en los años de intervenci6n se ve profundamente alterada, 
•• tambidn objeto de las ~repuestas alternativas de los e~tu-
diantea universitarios: 

•ffoy, resulta necesario preci•ar tambifn qué estruc
tur• y qué funcionamiento consideramos debe tener 
nueltra Universidad para que pueda cumplir con su p~ 
pel, · 

En primer luqar, reivindicamos la •liminación de 
la actual estructura profesionalizante y vemos nece
saria la discusi6n, el estudio y l~ ~onstr~cci6n de 
una estructura que sea instrumento apropiado para la 
in~eatiqación, la docencia y la extensi6n. . · 

Cons;deramos, además, que si la Universidad debe 
ser una herramienta democrática transformadora, debe, 
en su interior, tener un funcionamiento democrático 
y •er autónoma del poder pol!tico, Autónoma pues s~ 
lo as! p~dra cumplir su papel qenerador de criticas 
y propuestas en un clima de libertad cint!fica e i-
deoló9'c~. Funcionamiento democr¡ti~o, que a fuerza 
de ser reiterativos debe ser PARTICIPATIVO, )artic~ 

0

p&ción en el gobierno de la U~iversidad, participa-~ 
ción en .el trabajo, participación en las responsabi-

. lidades de tod~s sus inteqrantes. Todo, por supues 
to, dentro del también imprescindible PLURALISMQ, -

El funcionamiento democr¡tico era un .aspecto, el 
otro que quer!amos señalar es la necesidad de que la 
Universidad sea democrática en su conformación so-~
cial, en su base social, rompiendo de ese modo el -
grado de elitización que posee,,, rechazmoa la idea 
de· la U~iveraidad como "ascensor social", Queremos 
una Univ•rsidad al servicio de su pueblo, que sea un 
instrumento para lograr su desarrollo social, pol!ti 
co y •conómica, queremos en definitiva, compañeros,-
UNA U~IVERSIDAD POPULAR". (3) . 

Z) AÍCIEP •. Man~&~~4to, 56-57. 

l) Ib.i~. PP• se-59;. 
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Si la &1unci6n óel car4cter prolongado' de tocl~ proceso ,-
4• tranaformaci6n ideol6gica, polt.tf.,c~ y o~gan~z~tj.va de la Un! 
veraioaa habta •ido rasgo caractertstico del movimiento eatu--
diantil anterior Al golpe de estado,Hta percepción de la lu-
~ha polltica esta, obviamente, profundamente arraigada_ en un 11\2. 
vt•i•nto estudiantil que demostr6 paciencia y tes6n, que orqan! 
a6, en medio del terror policial, a mile1 de estudiantes frag-
lmlta:lr» por la propia e•tructura de funcionamiento de la Univer
aidad intervenida, Asimismo, el :reconocimiento del papel.de -
van9uardia revolucionaria de la clase obrera y la alianza "obr! 
ro-estudiantil", incorporaóos al bagaje hist6rico cultural áel 
pueblo uruguayo, eatan hoy ~resentes en el movimiento estudian
til uruguayo, marcando indeleblemente.la consistencia del proc! 
•o hi1tOrico reseñado en nuestro trabajo: 

"•• ••a•o1 ieali1ta•, lograr •••s •etas ai9nitic~ una 
larga lucha, auchos •acrificiós, pues serl necesario 
conquiatar •l contexto que haga viable nuestra pro--
puesta. Bn esa lucha no ••tamos solos, compañeros, 
en ••& lucha est&n los trabajadores, con sus organiza 
cionea, con el Plenario Intersindical de Trabajadores, 
en e1a lucha ••tamo• todo el pueblo con nuestros ~ns
tru•ento1 9r••iale1, políticos y sociales. 
••• quere•oil 19re91r que quienes deben tener lugar -
prota'9~nico en ••• lucha son los trabajadores. Pues 
aon_ello• lo• que han debido soportar y soport~r l~ -
criai1 y 1er&n ello• 101 que, actuando como columna -
.vertebral forjar'n la recon1trucci6n nacional, Nues
tro lugar co11pañero•,., como movi.•iento eatudiantil, 
debe ••r el de apoyo y.aolidaridad en •u lucha,., de 
apoyo y adhe1i6n hoy a la plataforaa a las medida• -
propueataa del Plenario Inter1indical de· Trabajado·--
r••" t N (4) 
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