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ELEiENTOS PARA UN ANALISIS DEL MvOVIiViIENTO ES'TUDIAM14IL

I - Origen de clase,ideòlogáa y práctica política

"Entendemos como movimiento estudiantil el conjunto de los estudiantes
que se ggremian para participar en acciones de significado político,ya

sean vinculadas en su origen con problemas universitarios o que se ubi-

quen en el contexto nacional". (1)

Del movimiento estudiantil se suele decir que tiene una extracción de

clase pequeño burguesa.Ello es correcto en la medida que se lo interpre

te como ideología pequeño burguesa dominante,y una extracción social

proveniente de las capas medias en su mayoría. (2)
Por ideología se entiende "dos tipos de sistemas:los sistemas de ideas-
representaciones sociales (las ideologías en sentido estricto) y los

sistemas de actitudes comportamientos sociales (las costumbres)". A los

efectos de estas notas conviene destacar:"Es más fácil que una persona
modifique su forma de representarse el mundo,es decir su ideología en

sentido estricto,a que cambie sus formas habituales de vivir y enfren-

tarse prácticamente a las situaciones vitales". (3)
De ello se deducen dos consecuencias- importantes:

- la superación verbal y teórica de la ideología pequeño-burguesa (len-

guaje revolucionario) no implica una superación. práctica en la medida

que se mantengan costumbres,actitudes vitales propias de su origen.

- la superación teórica se suele hacer de una manera negativa:se niega

en bloque el conjunto de la ideología pequeña-burguesa,elaborándo una

contra-ideología que es la opuesta de la que pretende superar.(4) Sin

embargo esta superación no es real pues suele mantener los supuestos

implícitos de lo que niega,a veces invertidos,y sobre todo por evitar

hacer un verdadero análisis crítico,que separe los elementos positi-

vos. de los negativos y que llegue a la esencia del problema.(5)

Cuando el estudiante ingresa en la Universidad.lo hace para coriseguir

un título profesional que le asegure prestigio y alto nivel de vida en

la sociedad.Obviamente,en la mayoría,la profesión no es encarada real-

mente como vocación y como servicio a la comunidad.

En esta actitud individualista el estudiante se siente,en cierto senti-

do,constructor de su futuro,de su destino,dependiendo solamente de su

propio esfuerzo,y sin embargo nunca es más pasivo y más determinado que

viviendo esa ilusión,que es el rol que el sistema le asigna.

Cuando comienza a despertar en él la inquietud social,cuando siente la

necesidad de la revolución y comienza a militar por ella,su práctica .y

su compromiso estará signado por ese pasado que lo forró .con determina-

dos valores y actitudes,apareciendo un conjunto de "desviaciones" que

la literatura marxista tipifica como pequeño-burguesas que lo limitan

pero que son superables aunque hoy están a la orden del día.

De esa ideología hereda,como concepción inconciente,una sobrevaloración

del papel del individuo (su papel) en el proceso social,con lo cual es-
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te se vuelve un actor privilegiado del proceso revolucionario.

El despertar de la conciencia revolucionaria va unido al nacimiento de

una mala conciencia por el, descubrimiento de su situación de privile -
giado,incluso de explotador,que tiene en esta sociedad.

Por ello,cuando se vuelca a la militancia lo hace lleno de impaciencia

y con profundo deseo de urgencia en el cambio y una actitud cr{tica to-

tal respecto a esta sociedad.

¿Cómo se refleja esto en su práctica política?

En primer lugar por una radicalización en la cual la línea revoluciona-

ria queda asimilada a los métodos de lucha más violentos y a las consig
nas mas radicales,con lo -cual,en cada situaciónla l{nea correcta es a-

quella más dura.

En segundo lugar,el desprecio conciente o no,del trabajo de base,la au-

sencia de pedagogía de transmisión de las experiencias,fenómenos que ve

remos mas adelante..

En tercer lugar,el subjetivismo,o sea la incapacidad de conocer y acep-

tar las cosas como realmente sonqueriéndolas forzar a nuestros deseos.

(6) Esto se manifiesta en anlisis políticos que no son tales (?),sino

la proyección de estados de ánimo a los cuales se buscan respuestas pro

tendidamente políticas.Esto está muy unido s. espontane{smo,que no pro-

fundizando los análisis,ve solo a corto plazo,desprecia el trabajo orga

nizativo,no percibiendo que una política revolucionaria está,por ser

tal, basada en una cienzia.-

El pequeño-burgués,en la medida en que comparte los valores de esta so-

ciedad,lo que critica es su incumplimiento,su no puesta en práctica,de

ahí que la crítica que realiza sea moralistade principios,valorando la

integridad o no de las personas,no percibiendo que son producto del re-

gimen.Esto se traduce en el seno de la izquierdaen actitudes principis

tas,por lo cual transforma en principios inviolables un conjunto de

cuestiones tácticas,y en los análisis concretos suele introducir desde<

afuera de la situación esos principios que aplica mecánicamente.

Por último conviene destacar una tendencia al culto de lo heroico.El

prototipo del revolucionario es el héroe,el individuo qûe influye deci-

sivamente mediante acciones riesgosas,brillantes,que se juega frente a

la ropresión.¿En qué medida determinadas lineas no están influidas por

esto? ¿En qué medida el Che -héroe de América- no es valorado por esto?

¿En qué medida no hay una asimilación del hombre nuevo con el héroe?

II - Concientización,politización,trabajo de base.

A partir de 1968 se ha producido una transformación profunda en el movi-

miento estudiantil que determina,entro otras cosas,la constitución de un

conjunto de militantes altamente politizados,que centran su actuación en

las múltiples formas de la agitación callejera.Estos m:ilitantes sufrieý

ron un proceso que no es el de la mayoría del estudiantado -inclusive do
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la mayoría do los quo participaron en la oxperiencia del 68- y que hace

que actualmente el núcleo militante esto separado de la masa estudiantil

y que el movimiento estudiantil no sea un movimiento de masas.

Los militantes no saben cómo llegar a la base ,transmitir su experioncia,
no se ha encontrado aún una pedagogía apropiada para ello,y lo que es

peor,no se tiene plena conciencia de la gravedad de esta situación,y pa
ra muchos no es posible que el movimiento estudiantil sea un movimiento

de masas,aunque, muchas experiencias nacionales y extranjeras demuestran

que puede serlo.

Si por concientización se entiende la constitución de una actitud acti-

va y creativa del hombro frente al mundo,que lo transforme de objeto en

sujeto co-creador con los demás hombres de una nueva sociedad;y si la

actitud crítica es un elemento esencial de esa concientización,dentro

del movimiento estudiantil es más apropiado hablar de politización que

de concientización.

Esa politización consiste actualmonte,en primor lugar,en mostrar la in-

justicia del régimon actual;segundomostrar la necesidad del cambio,que

será revolucionario (por su radicalidad); y ý-rcernque ese cambio será

necesariamente violento.La tarca del movimiento estudiantil es entonces,

desde este punto de vista,ir adquiriendo experiencia en la violencia re

volucionaria,mostrarle al novimiento popular la necesidad de la violen-

cia revolucionaria y encauzarlo en esa tarea,

Si tenemos en cuenta,cono decíamos más arriba,la tendencia a..identifi -

car la línea Lás correcta con la mas durea in.dc pondiontemento de la si-

tuación concreta,lleganos a un tipo de politización abstracta,que igno"

ra los problemas tácticos y sus infloxiones,que no ve etapas,que desubi

ca la estrategia,que relega a un lugar secundario los programas,etc. Y

aunque esta politización se da con una forma narxista,en la medida que

se usa un lenguaje narxista,en la medida en que se remedan análisis mar

xistas,sin embargo esa for=a es un gesto que no recubro un contenido

arxista,del cual sólo queda la ilusión.

Sin onbargo,no hay que disociar completanensto corcientización y politi-

zación,ya que la segunda os un aspecto do la primera y quizá el dominan

te en esta etapa histórica.

El trabajo de base,ediante la concientización y la politización tiene

como objetivo unir la base estudiantil con el movimiento cstudntil,unir

a los dirigentes con los militante s.Esto se realiza en dos perspectivas_

corro trabajo de nasas,trabajo con los estudiantes en su conjunto y a tra

vós de los organismos que los abarcan en su conjuTo,o mediante medios

que lleguen al conjunto (publicaciones,etc.).

La otra perspoctiva es el trabajo de base como trabajo personal,de con-

tacto directo de estudiante a estudiante (o rnilitante a estudiante.).

Ambas perspectivas tienen características comunes,pero en le que siguo

partiremos fundamentalmente de la segunda.

Las exigencias del trabajo de baso están basadas en las características
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del procese del comproniso oEste,esquemáticaontoconsta de dos aspectos
principales (por ser un proceso personal).Por un lado es teórico-pol{-
co y por un proceso racional se llega a un conjunto do conclusiones so-
bre la revolución,su nocesidad y exigencias,sobre nuestra participación.
Por otro ladoel comproniso es una actitud de vida y una prácticado mo.
do tal que no basta el convencimiento teórico para que él se de,sino que

nocesita toda una transfornación personal,un cambio en los sentimientos,
el ánimo y la voluntad para el cual no bastan las razones teóricas ni

las respuestas generdlestse nocositan razones y respuestas particulares

y personales.Y ceno estas cosas no cabian de un día para el otro,el

compromiso será un proceso y un proceso irregular y enriquecedor,conple

jo y dif{cil,que cada persona cumplirá de un modo distinto,do acuerdo a

su historia porsonal,su carácter,otc.

Para realizar el trabajo de base,surgen entonces una serio de exigencias

La prinora,toner una gran confianza en el otro.Estp significa creer sin

ceranento en la posibilidad de transfornación de cualquier persona,en

la posibilidad de concientización do cualquier persona y en la capaci-

dad de entrega a los demás de cualquiera.Saber que si todo eso no se da

es porque el hombro está defomado por este ,sistema y,sobre todo ,porque

quienes se supone que estmos concientizados no sabenos llegar y moti -

var ese cambio.

Y si quienes ostanos concientizádos no sabomos llegar al otro,es en pri

mor lugar porque no lo conoconos,no sabemos realmente por qué es así y

no de otra manera,no sabemos qué se pregunta,cucles son sus dudas y a

que es sensible.Y no conocemos al otro por una actitud egocóntrica,por

la cual partimos de nuestra propia realidad y de nuestra manera de pen-

sar .y de ser que queremos imponer a los otros en una actitud do domina-

ción.

Para lograr ose conocimiento que nos da capacidad para responder a su

problemática real y profundaente,se necesita entonces en primer lugar

una actitud receptiva,de apertura,que nos permita escuchar al otro.Se

necesita paciencia.No se escucha sinceramente si no nos tomamos tiempo

(nuestro tiempo) para hacerlo,si no le damos tiempo a su respuesta (el

comproiso es un proceso).Se necesita humildad,y esto por dos notivos;

uno,como vimos mas arriba,porque si el otro no cambia es porque nosotros

no sabemos provocar ese canbio;el otro porque (y esto lo confirma onse-

guida la práctica cuando os auténtica) siempre tendremo s algo que apron

der del otro,por más atrasado que pare zca.
Para ello será necesario adems saber salir de nuestro circulo cerrado

de militantes (en el que encontramos soguridaç) (8),abrirnos al rosto,

dejarnos cuestionar,tomando en serio osos cuestionamiontos.Nos va a exi

gir de una manera nueva la necesidad de formación y estudio que estará

autenticaente basado en las necesidades de la práctica.

Todo esto exige una transformacion personal profunda,pues no será la

transfornación de algunos actos oxtoriores,sino una. transfornación in-

tcrior,de actitudes,enociones y sentimientos,que en ultima instancia



sólo se logra nediante una ontrega fundanentada en el anor que es una

nanera de conenzar a crear el hoabre nuevo

La ausencia de un trabajo do este tipo,la proliferación de los eslóga-

nes,de los esquenas,la imposición de ideas,el esoterisno de las pclóni-
cas entre tendencias,etc.,¿no está nostrando de que nodo siguo arraiga-

do en el novimiento estudiantil el estilo de vida burgués.(9)

III - Foras de luchareclutanientofornas de organización.

1. Formas de lucha.

Se entiende por esto aquellas formas o netodolog{a por nedio de la cual

el noviniento estudiantil expresa su capacidad de lucha.

A los efectos de hacer nás global el análisis so ennarcan en dos fornas

tipo a la totalidad de las fornas de lucha,lo cual,si bien facilita la

conprensión,puedo dejar fuera alguna forna de lucha que no se integre

a una de las dos.

Agitación. Es el nétodo de lucha usado prioritarianente por el iovinien

te estudiantil debido fundanental rente a tres razones: a) al no tener

el estudiante una ubicación cono clase dentro del proceso do producción

necesita una forna de expresión externa y visible (la huelga no sirve).

b) La efectividad de las Lledidas agitativas en cuanto fornas evidentes

de enfrentaniento (por la connoción que causan) y presión (parece chis-

te,pero el boleto estudiantil os lo único re lnente congelado desde

1968). c) La capacidad propia del estudiantado de rápida radicalización

y novilización,unida a una disponibilidad grande de tienpo.

Es necesario establecer sionpre al valorar la agitación que esta se re-

fiore a dos planos:uno,cono respuesta al gobierno (nanifestaciones con

objetivos dolinitados de acuerdo a deteminados acontecinientos);dos,

cono fora de esclareciniento del pueblo,en la nedida en que la lucha

nisna es una de las nejores fornas de esclarecer (romper carteles de

Pepsi denuestra que el único canino os la resistencia cobativa a la

patronal,etc.).

Los errores que se han conetido -y se pueden coneter en este tipo de lu-

cha.

a) Coprobanos en priner t¿mino que nuchas veces se tiendo a supervalo

rar el ntodo de tal forra que en vez de un rtodo de lucha se trans

forra en la lucha.Se confunden nitodos con objetivos y se valora que

el objetivo es la agitación,cuando ella no es nás que una forna de

expresar y de lograr un objetivo político progranático previanente

establecido.(10)

b) En segundo lugar,la agitación en nuestro noviniento estudiantil tien

de a estancarse en las relánpagos y barricadas que pueden conducir a

una nonotonfa y a la inefoctividad por acostunbraniontc.Parece que

hay carencia de inaginación en cunnto a l.as posibles nodidas a adcp-

tnv..
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c) Finalmente, en la medida en que la agitación haga excluyentes -

otras formasde lucha desaloja a todo un caudal de gente nueva -

que no esta'decidida:a "salir a la calle" y.si podría estarlo -

si hiciera un proceso en el cual pudiese militar de otro modo -

previamente.-

Propaganda. Las medidas propagandísticas cuentan en general con -

un alto grado de desprestigio en nuestro movimiento estudiantil.

Comprobamos que a nivel del estudiantado el esclarecer, el propa-

gandear es altamente valorado, sin embargo poca importancia se le

da en la práctica a medidas de este tipo.

Movimientos estudiantiles como el francés o el cordobés que desa-

rrollaron luchas agitativas muy importantes n.o descuidaron nunca -

este nivel y dedicaron mucho tiempo, organización y militantes a -

la tarea de propaganda. En nuestro medio ha habido pocas medidas -

exitosas en este terreno (campaña de Bellas Artes por el boleto po

pular, ocupaciones de barrios), y ello por falta de organización,

imaginación y ademeás incluso por excesive burocracia (centros es-

tudiantiles en los cuales la redacción de un volante debe ser apro

bada por asamblea).-

2. Reclutamiento

Las formas de lucha tienden a expresar hacia afuera al movimiento

estudiantil, el rec'utamiento es parte de losmétodos de trabajo, y

se concentra en la expresión hacia el resto del estudiantado del -

movimiento estudiantil.

Hay una cierta tradición de trabajo de reclutamiento de los centros

estudiantiles que no nos conforma. Si bien en líneas generales las

estructuras de los centros son flexibles y demuestran una actitud

de amplia apertura a los compañeros nuevos, no brindan las oportu-

nidades necesarias para que un conjunto que recién ingresa se in--

tegre en pasos sucesivos a la militancia. Persisten sin embargo, al

gunas formas de trabajo interno (finanzas, mimeógrafo, pintadas, -

etc.) que ayudan a que la inserción sea más como resultado de un -

proceso y por lo tanto más responsable.-

Dentro de las formas de militancia que se le presentan al estudian

te nuevo hay, sin embargo, un excesivo acento en la necesidad de -

"salir a la calle" y de integrarse a grupos, agrupaciones, organi-

zaciones políticas, etc. Excesivo no por hacerlo este mal, sino que

se exigen estas cosas cuando todavia el estudiante no sabe, ni se -

pregunta porque hacer tal cosa, cuál es el sentido de su militancia

Lo cual provoca una actitud defensiva, de rechazo a todo lo que sea.

integración a grupos, agrupaciones, etc.,valorándose la independen-

cia, lo que en cefinitiva retrasa el proceso de integración real a

la vida del centro y el compromiso.-

3. Formas de organización.

Centraremos el análisis en las organizaciones de los centros. Es ne

cesario recordar que si bien la integración de los centros a la FEUU

es voluntaria y éstos tienen vida independiente,existe un pacto fe-
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deral que le confiere características de gremio a la federación.

Las organizaciones de los centros tienden a concentrarse en dos

formas:

a) Organización tradicional.

El centro tiene como órgano máximo la asamblea general y como

organismo permanente y ejecutivo la comisión directiva. Esta -

se integra por elecciones períodicas, representándose en algu-

na medida las tendencias que existen en el centro.

Estas tendencias funcionan en general en agrupaciones a las --

cuales se integran compañeros con un relativo ni--l de compro-

miso y politización. Los comp :os líderes de las tendencias -

son los que integran la directiva como representantes de las

mismas.-

Hay comisiones de trabajo, pero en líneas generales participa

poca gente. Los límites de esta organizació6, que casi obstacu

liza la integración de compañeros en vez de favorecerla, paten

tizdos en lasluchas del '68, pusieron a la orden del día la re

novación de estas formas.-

b) Organización de bases.

El centro funciona a partir de los nueleamientos naturales tcla

ses, grupos, talleres,etc.) que son los organismos de discu--

sión y resolución más importantes.-

Los compañeros más representativos- y con capacidad de dirección

de esos grupos de base son delegados a una junta que es el orga

nismo de dirección del centro.-

La junta no es una mera coordinadora de las posiciones de la -

base sino que además instrumenta dirccLias para que el centro

profundize y se integre más plenamente a la militancia.

Subsisten em esta estructura las comisiones de trabajo e en

general son más numersos que la estructura tradicional, cada

grupo se ocupa de tener genete.. en todos los lugares de traba-

jo y eso redunda en una mayor formación delos compañeros.-

Esta estructura además de responder a necesidades reales del es-

tudiantado se fundamente en : 1Q= la falta de politización masiva

que se veía con la estructura tradicional ya que sólo se formaban

los compañeros que participaban activamente de las agrupaciones.

Esta falta de politización redunda en que el centro fuese mantemi-

do por un pequeño grupo de compañeros y difícilmente rehovables

por nuevos cuadros.-

2QI se pretende una politización ma

siva, entonces es necesario que esos compañeros puedan expresarse

(resolutivamente) en los organismos de dirección gremial.-

IV - La validez del movimiento estudiantil

Aparte de las críticas originadas en el sistema y sus personeros,

el movimiento estudiantil es criticado duramente, desde las fuerzas

1/
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revolucionarias, desde dentro de sus propios militantes, mucho,

de los cuales lo abandonan por inefectivo. Veamos algunos aspec-

tos de esta problémática.

1. Transformación real del estudiante.

Aunque el movimiento estudiantil no sea capaz de movilizar e in-

tegrar a la mayoría de sus compañeros, es indudable que ha deter-

minado que las posiciones pregresistas sean las dominantes den-

tro del estudiantado, lo que incluso hace que las posiciones de

derecha, cuando quieren crecer deben barnizarse de "izquierdismo".

Sin embargo, es conocida la falta de consecuencia de muchos mili-

tantes (¿la mayoría?), que hace que los actuales "revolucionarios"

en pocos años estén plenamente integrados al régimen.

Hay una base objetiva que permite que ello suceda y es la transi-

toriedad de la condición de estudiante, y que a medida que pasa

el tiempo deja de ser estudiante, y se integra a la producción

sin culminar la carrera, u obtiene un título, y en ambos casos

lo preponderante es la ubicación en un puesto en la producción que

le da intereses objetivos contradictorios con su antigua militan-

cia. Para mantener entonces una adhesión a sus antiguas ideas se

necesita un grado de compromiso alto, una. gran autenticidad que

incluso puede hacerlo abandonar su carrera, o determinados puestos,

Por otro lado, la desvinculación con el movimiento estudiantil, sue

le provocar la desvinculación con grupos cque consolidaban su com-

promiso, de ahí la importancia de establecer vinculaciones que per

mitan no caer en el vacío el dejar la condición de estudiante.

Esto nos llema a preguntarnos cuál es el grado real de compromiso

y transformación personal que implica la militancia estudiantil.

El análisis anterior nos brinda elementos para ensayar una respues

ta. La actual militancia estudiantil no es garantía de compromiso,

de transformación personal; sin embargo, no hay por ello que menos

preciarla. En primer.lugar, porque no hay compromiso sin militan--

cia, y el compromiso no es una transformación mágica e instantánea.

En segundo lugar, existe una conciencia bastante extendida de la -

situación, y los propios militantes nuevos, en sus primeros pasos

ya se efectúan esta pregunta. Y en tercer lugar, del movimiento --

estudiantil han surgido y surgen cuadros valiosos, con un compromi

so auténtico, capaces de dar la vida por el. Y no son pocos.

2. Movimiento estudiantil y movimiento popular.

El movimiento estudiantil está aislado del pueblo, no lo conoce, -

no {gene un contacto real con él. También esta crítica está a la -

orden del día. La crítica es real, sin embargo no es correcto ab--

solutizarla, La unidad obrero-estudiantil es una tarea a lograr,

pero se han dado pasos importantes, se están acumulando experien-

cias, y van a servir. La solidadidad con los gremios en luqha,

X/
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solidaridad en la cual algunos militantes han tenido una unión --

real con los obreros es una realidad, y un camino a profundizar,

a ampliar, procurando que sea masivo y de base a base.-

Existen además potencialidades que no están aprovechadas, a nivel

de trabajo barrial, de extensión universitaria, que como tantas -

otras cosas exige imaginación, audacia y superar algunos prejui--

cios existentes.-

El tema no se agota aquí, y exige analizarlo vinculado a las for-

mas de lucha, papel de la universidad, etc.-

3. La importancia política del movimiento estudiantil.

El movimiento estudiantil es una fuerza social, es un grupo capaz

de incidir en la lucha de clases, dd una manera importante.

Lo hizo en 1968; intenta hacerlo ahora, principalmente mediante

la agitación, que es una forma de incidencia importante, lo hace

mediante la solidaridad con los gremios en lucha, solidaridad que

puede ser en algunos casos decisiva, lo hace por su influencia en

la Universidad.

Sin embargo, también es claro que no expresa toda su potencialidad,

y para ello será necesario revisar críticamente su actual práctica,

sus formas de actuación hacia afuera, su incapacidad de movilizar

a la masa estudiantil, su centrarse en polémicas internas que le

quitan fuerza para su tarea hacia afuera, el sectarismo,etc.

Y si a pesar de todas esas limitaciones se puede afirmar que la ac

tuación y existencia del movimiento estudiantil es positiva, la su

peración de estas nos da la idea de lo que puede llegar a ser.-

Notas

(1) El movimiento estudiantil en América Latina. Fichas de ISAL,

Vol 2, nQ 17.-

(2) De acuerdo al censo universitario de 1968, se puede realizar la

siguiente ordenación en estratos ( no confundir con clase)

Estratos altos:30%, Estratos medios:50%, Estratos bajos: 20%

(3) Los conceptos elementales del materialismo histórico. M. Har-

necker. P. 70 y.71.-

(4) Se afirma la neutralidad de la ciencia, lo contrario es la fal

ta de neutralidad. Se afirma la importancia de las ciencias, se

la niega. Artigas tipificado como lider burgués, no se hace un

análisis crítifo. Y así muchos ejemplos. Se combate el imperia-

lismo yankee y se imitan modelos revolucionarios de otras situa

ciones.-

(5) Eliseo Verón, Conducta, estructura y comunicación, pp. 312 a 319

//
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(6) El primer pasó para transformarla realidad es saberla acep--

tar realmente como es.-

(7) Se busc5. una respuesta política basada en el estado de ánimo

de-los militantes, sin considerar el significado real (hacia

afuera) de esa respuesta, sin un análisis de la correlación -

de fuerzas, de táctica, explicitación del significado ( no ol

vidar que entre el significado que le atribuye el militante y el

percibido se interpone toda la propaganda del tégimen),marcha del

proceso, necesidades del estudiantado para su concientización,etc.

(8) La seguridad es un valor muy.arraigado en nuestra sociedad, y

su superación no es fácil. Algunos lá intenta mediante la re&

lización de acciones riesgosas. ¿Es real esa superación? Otros

sencillamente encuentran otro modo de ternerla, en la adhesión

fanática a su nueva ideología, en el encierro en el circulo de

militantes ,etc.-

(9)

(10) El uso delós llamados métodos "duros" de lucha ha llevado a

que se transformen en una cuestión de principios, si no los

usamos no somos revolucionarios, lo cual desfigura el valor

real que la agitación tiene. (Yel concepto de revolucionario)



Hermanos

Por medio de estos informes sobre algunos aspectos

del movimiento estudiantil queremos preparar nuestro encuentro

de Floresta.

Inmediatamente se darán cuenta de que no se trata de análisis

acabados,sino tan sólo de un conjunto de pautas que juzgamos

necesarias para lograr un mínimo punto de partida comun.

Desde ya es necesario aclarar que son una contribu-

ción a la discusión,lo que significa que han de ser asumidos

críticamente.Evidenterýente,los militantes que los han realizado

aunque hayan buscado ser lo más objetivos posible,no se pueden

desprender totalmente de sus posiciones políticas determinadas.

Lo dicho:ojalá sirvan para que podamos participar activamente

en la discusión.

Los informes son los siguientes:

1- El movimiento estudiantil entre la revolución y el descon

cierto. Carlos H.Urán (aparecido en Víspera 18).

2- Antecedentes históricos del Movimiento Estudiantil urugua

yo. Ana María Bidegain.

~ Elementos para un análisis del movimiento estudiantil.

RmsitA Barrieux y Alberto González.

EQUIPO COORDINADOR - EQUIPO DE FORMVACION



INFORME DE LOS ANTECEDENTES HISTORICOS
DEL MOV]MI]ENTO ESTUDIANTIL.-

La historia del mov. est, data de principios de siglo, teniendo muy
noca orgaización en sus principios,pero logrando poco a poco una
estructura muy similar a la actual, y,.un. continuidad de lucha,lle-
gando al año 1929, fecha de constitución de la FEUU.
I.-El periodo 1900-1929.1
Desde principios de siglo comenzaron a fundarse centros estudianti-
les eti las facultades denendientes de la Universidad.En 1893,se fun
da la Asociación de Estudiantes de Montevideo,cuya existencia se
prolonga por más de 15 añ{os y a la que corresponden dos actuaciones
de especial categora:

-La obtención de la participación de los delegados es-
tudiantiles en los Consejos Directivos de las Fac. me-
diante la Le Universitaria de 1908,la que adjudica un
delegado estudiantil por cada una de las Fac. existen-
tes(MIedicina,Matemáticas y Derecho).Esta delegación e-
ra indirecta,es decir,a través de un delegado de la
Fac.Esto constituye un importante antecedente de la
Ref.Universitaria. en América Latina.

-El Congreso Latinoamericano de Estudiantes en 1908 rea,
lzado en M ntevideo.

En 1909 parale amente a ±a nueva estructura universitaria,surgida
de la Ley de 1908 que indenendizaba las facultades,los estudiantes
se agrupan en forma federativa en la Primera Federación de Estudian
tes del Uruua que agrupa los estudiantes de enseñanza superior y
Secundaria,tanto de Montevideo como del Interior.

En los liceos de Secundaria del Interior ya existían centros estud
diantiles destacándose entre ellos los de Colonia Valdense,Mercedes
y Salto.
En la tercera década del siglo,se funda el Centro Ariel,aumenta la
importancia de los centros de Fac.,y se logra constituir en 1927 la
Comisión Organizadora de la FEUU,que instala la actual federación
en 1929.

A medida que se creaban las nuavas facultades universitariasp na-

cían también nuevos centros:Ingeniería y Arquitectura en 1915,Vete-
rinaria en 1918,Agronomía en 1925,Cuími.ca y Farmacia y Odontología
en 1929.Al mismo tiempo iba creciendo la influencia estudiantil den
tro de los organismos de dirección de la Universidad,aumentando a
dos el número de delegados estudiantiles en algunas facultades.
En la, década siguiente esa importancia aumenta y funciona por pri-

mera vez un Claustro General de la Universidad,con amplia partici-
pación estudiantil.Se constituye a la vez dentro de las facultades
las Salas de Estudiantes,Profesores y Egresados.

II.-Período 1929-1933.-
Todos los centros estudiantiles de enseñanza superior y secundaria

del país estaban afiliados a la FEUU, cuya. estructura. se afianza..
La primera, actuación importcnte de la FEUU se traduce en la Huelga,
de Estudiantes de Derecho y Notariado de un aio de dura.c_ión(a.sun-
TO DE exámenes dé períodos extraordinarios Febrero y Julio,y por

LA IMPLA T TACION de la Reforma. Universitaria en esa Facultad.-
Esta. huelga. consttuyó un triunfo porque conquistó un gran apoyo
popular y honda repercusión en el parlamento así como el apoyo del



Ministro de Instrucción Pública Dr. Santín Rosi.,
En el plano nacional se realiza en 1930 el Primer Congreso Nacional de
Estudiantescon delegados de todo el país.En 1931,contando con amplia p
participación estudiantil se realiza el Congreso TJniversitario America-
NO en Montevideo.

Es de destacar que la. Federación era representativa d los estudiantes
de la universidad y de los secundarios,que hasta 1935 dependieron ambos
de la Universidad, organización que permaneció así hasta la, década, del t
sesenta.
III.-Periodo 1933-1942.

En menos de 10 años el país atraviesa, por dos dictaduras por lo que la.
FEUU vio concentrada, su activi dad en los problemas políticos del país.E
El Golpe de Estado de Terra de 1933 y su dictadura franca hasta 1934 y
semilegal hasta. 193?,provocaron una intensa movilización estudiantil que
culminó con la ocuración del edificio de la, Universidad por los estudian-
tes con la compaÁía, del Decano ce la Fac. de Derecho Dr. Emilio Frugoni

A instancias de los estudiantes la universidad entera. se levanta contra la
la dictadura y reúne en 1934 y 1935 por primera vez en el país la Asam-
blea. General de los Claustros integrada por el Consejo Superior de la. U-
niversidad,los Consejos de las Facultades,que estaban integradas con do-
centes y estudiantes de la.s respectivas fa.culta.des.Fruto de este claustr
de lucha contra Terra, fue la, elección del Rector de la Univ. y la elabo-
ración de un Estatuto Universitario que reglamentaba. todas las activida.dt

des d los organismos culturales oficiales y que no llegó a. ser sanciona,
do debido a la situación política. del momento.

Como rea.cción,la dictadura adopta. varias medidas:l//La sanción de la. Ley

Abadie en 1934,que establece distintas medidas de ordenamiento universi-
tario a.tropeyando la autonomía, al estatuir que el rector y decanos de-
bían ser electos por el Poder Ejecutivo y que los planes de estudio de-
bían ser aprobados -or el Ejecutivo y el Pa.rlamento.La tenaz resistencia
universitaria obligó a. la dorogación de estas dos 'disposiciones contenid
da. en la mencionada ley.
2//La supresión de la. delegación estudiantil d.irecta,que es sustituida;
por un único delegado con más de tres añ7,os de gradua.do,ta.l como existía
antes.

3//La segregación de la enseñanza secundaria, y preparatoria. de la. Univ.

4//La, creación de organismos docentes fuera de la Univ.,por ejemplo,inst
tituto de traumatología,de postgra.duados,de endocrinología.,etc. poniéndo-

los bajo la. égida del recientemente creado Ministerio dr Salud Pública,e
cuando deberían pertenecer a la Fac. de Medicina.

5//La. constante amenaza a la Univ. de imponerle un estatuto que limitase

su autonomía, contra. lo que los estudiantes lucharon tenazmente.

En 194? el segundo golpe de Estad© y la Dictadura. Ba.ldomir;nueva. reacció

estudiantil eue no es acompañada en el plano político nacional coWo en
1933porque los mismos partidos- antiterristas de la vísnera cobijaron la

"dictadura de guante blanco"' del General Baldomir.

Como órgano de la. Federación se edita. "JORNADA' con opiniones de univere

sitarios,y el r ctor Josc Pedro Varela se niega. a. dar la suya,por lo que

se le critica acremente.Entre tanto sucedieron acontecimientos de carac-

ter internacional oue atrajeron la atención de los estudiantes urgu¿yos:

a.)Apoyo de la lucha del pueblo esn2eñol contra Franco y las potencias to-

ta.li.tari a.s
b)La, Segunda Guerra Mundial.
La. FEUT fue una caracterizada paladín de la lucha antinazi en nuestro



en nuestro medio denunciando la, infiltración nacista en la
los poderes públicos y el ejército.Reali7ó una. huelga de un mes de due
ración con tal finalidad en 1941.c)Censuró el tratado Ruso-Germano com
mo ejemplo de inmoralidad polít.ica. del bolcheviquismo que se apartaba
de la lucha de los pueblos contra Alemania nazi en momentos en que es-

ta, dominaba Europa0

La, FEUTT no -erdía dc, vista los rroblerras fundamentales de nuestro nue-
blo.-s así como el nroyecto del General Camnos que implantó la instruc
ción militar ohLigatoria y rostuló el servic o militar obligatorio,fue
re udiada ampliame nte ~or las filas estudiantiles,particinando la FETUTT
en el Comité Coordinador Antimilitarista.

En relaciói a rroblel.as docentes en 1942 el Consejo de 'nse:anza Secun
daria y Preparetorjia,preten e implantar en este rama docente med.idas
d.e Limttación del estudianlado y la YflTTU realiza une hucl4a general
de des meres con pa.rticipación de universitarios y secundaria.
La organización interna de la FTPT se iba haciendo mas compleja y re-
presentativa.En 1941 se crea. La Federación de Estudiantes del Tnterior
En 194? se constituye la Federación de Estudiantes de Secundaria d(
rontevideo y se reúnen las nriemeras Convenciones Nacionales de Estu-
diantes (19á1-42).Le esta manera lo,7. orga.nismos orientadores del mo-
vimiento eEtudiantil fueron las convenciones,en la tercera de las cua-
les fue exnulsedo el Centro de Estudiantes de Derchbo :or conducta
antigremáal.

lV-Teríodo 1913-48 -

En los últimos años de la SegundE ruerra Yundi-l y los Primeros 'de las
post-guerra las posiciones de la FT'ITT sufren una rrofundn conmoción
con motivo de l:s ole.nteamient s pacifistas frente a los bloc.es en lu
cha.Casi sola en el plano nacional la FEderación debió llevar a cebo
una labor tenaz fuera y dentro de filas para repeler los ataques de
1los demócratas' de última hora aliados ton los comunistas,de la que

rudo salir indemne en osiciones pero profunamente afectada. en cuanto
a organi/zación,pues tres o cutro centros "a.lia.dófilos de4a.ron d ac .
tuar en su seno por algunosa aios.

En 193 en el Congreso Lttinoamericano de Estudiantes de Santiago de
C ile,ese planteamiento. antiguerrero llevó a. FETUTT junto con los com-
a cros a.rgenti nos a retirarse dc un Congreso preparado .e antemano

para sacar posiciones favorablí s a. las gr-ndes democracia.s norteameri-
canas,inglesa y rusa.
Con motivo del Día de los Trabajadores,el lo.d.e mayo de 1944,la FETTT

sacó un manifiesto y por primera vez lleva a la discución dc las Asam-

bl as de Centro los planteamientos antiguerreros reiterados en el men-
cionado ma.nifiesto.En todas estas actuaciones ya estaba en ciernes lo
Que años mas tarde ibe a llamerse la tercera posición de la TFITT'.

En este período se acrecienta el acercam-ento al movimiento obrero,en
cuyas luchas estuvo sicmrre .reen-te el movimiento de FETTTT.En 1912

huelga de los frigoríficos de Boca d(1 Rosario y del Frigorífico Swift

de los meta.lúrgicosderveceros,etc.Partici ación del gran paro general
del 36 de junio del 47 contra la reglamentación sindical y por el de-

recho de huelga de los servicios públicos traducida en la formación
de mes entisindicalcs,y difusión de los nroblema.s obrerosadhesión
a reros y uelgas sindicaLes,contribucon económica,concurrc:ncia de

estudi antes como ayuda a labores oraóti ces de los huelgis tas, etc.
En la adhesión a los sindicatos hay una selección descartando a los



descartando a. los gremios amarillos,católicos,partidistas,y á la U.G.T.
(cenftral comulista),grerios con los cuales no rarticiean.
El movimiento estudiantil lubha ahora nor la crc ación del "osital de
Clínicas Tniversitario',lo que consigue9construído para ser centro model
baio le dirección de le Facultad de Fedicina en asistencáa y docencia.
El noder nolítico se nropúÚso rerebatarlo de las manos de la Universidad
con el anovo de muchos ;rofesionales y nrofesores de Medicina.La movili-
zación estudáantil f e l.arga,durante aos años,y en 1950 se logro una l:y
cur. otorga la. administración a. la Tniversidpd.Los estudiantes emprendi c
ron esta. lucha con :n gra- sentido social.En Jorma.da dc 1949 decíant'Los
estudiantes somos el -ucblo en el Hos~ital de Clínicas'.

V-Período 1949-1960.

Afirmación de la posición tercerista.
A pesar de vue en toda su vi da l. d posición de la FET.TTT fue anti impc
rialiste y antiguírrera,reción en los últimos a os al misro tiemno que
canitalismo y comunismo agudizaban su conflicto internacio a.l, se de Li
neó claramente 1 out vino a denominarse en el plano nacional la"tercera
rosición ouc ya comentamos.
Al masmo ticmno el acercamiento de FETTTTa los sindicatos autónomos se a-
centnabay en particular a. aquóllo, que r:e llamanon a sí mismos 'grerios
solidarios '(por el respaldo que prestaban a los demás gremios).L, orga.-
niga5. ión obrero-estudiantil a trabés de una. Mesa. de iguàl comnosi-cion,
se mantuvo nor algún ticmro y actuó en los conflictos de FINSA9ANCAP,
Salud Pública,mr didas nrontas des seguridad de 1952,huelga textiletc.
En el damro universitario la huelga de Agronomía de agosto de 1949 a.
marzo de 1950,fue uno de los movimientose mas importantes de la época.

Los estudiantes de esa facultad denunciaron a una camarilla prolesional

esnonsable del acomodo,del desorden administrativo,de la malversación
de fondos,etc.El movimiento triunfó con un fallo histórico del Consejo
Central universitario que dio ror aprobados los cargos estudiantiles.

En 1951 la FETTT realizó une hiuclga de dos mescs en defense de la autono-
mía universitaria,logrando que le nueva constitución de la Republica,de

dicaraun canítulo exclusivamelte a los entes cocentes y dando una mayor
autonom a a. la TTniversidad.En tanto en las facultades,sin desarrollar el
movimmento coordinador,se venía cxigiendo la reforma del plan de estudios

En 1953 el movimiento estudiantil realiza una lucha contra. el tra.tado mi-

litar imruesto finalmente por Estados TTnidos a TTrugua.y y una gran cam-
raía soli deria con cl pueblo guatemalteco invadido por los agentes del
imreriali smo.En esta énoca,la FETTTT vive mas activamente sus releciones
internacion-l s,perticipando en congresos de CO3EC(a.unque se niega a te-

ner relacioneas con la TTTE),de la. WAY y rganizando el congreso latinos-
mericano de estudiantes en 1955 realizado en Tontevideo.
En el nlan de ma' or acercam ento a. la baso, la FETTU empieza. con asuntos
de bienestar estudiantil y es así como se crea el comedor universitario

y se empieze a estudiar el problema. del hogar estudiantil.
A partir del El Congreso 'Tal. de Estudiantes en 1954,1a FETT queda limi
tada exclusi.vamente a los centro universitarios ,Bellas Artes e IPA.3Se

crea una Confedernción de Estudiantes del Urugugy(CNEIUTT),en este congre-

?o,con delecados de las siguientes federaciones:la. FETTTT,F.ET(FIed. Est.
Tnterior),Fed.Et.Sc. de V nt(:video.

En estos arios se acrecienta le lucha por la Ley Orgánica de la Univ' rsi-

da.d, que cuente e n el apoyo dc la gran rasa del D1ovi mi e ato Estudi ant i 1,
el obrero y 1 s grupos de onosición en espccia.l el partido nacional.

Esta lucha que se
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Esta lucha que se venía dando desde 1935 logra en la Convenc3 'n de Es-
tudiantes TTiversitarios del 54 el Poyo pare el proyecto que tiende
a. la democratización dc la universidad,.institución de los claustvos
con caracter legal con funciones dlectoras de rector y dec-nointegración
igualitaria de todos los orgaen smos universitarios por los tres ordenes,
definición am-lia y con sentido social de los fines de le niversidad,
nroyecto qu finalmentc fue aprobado en 1958 luego de grandcs agitacio-
n(s estudiantiles.

VI-Período 1960-70

En esta epoca la Revolución Cubana como acontecimiento latnemo.ncricana,
rerercute rrofunda.mente en l2 FETTTT.En 1959 y 60 hay grandes actos de a'-
poyo organizándose comités de aeo o.En 1962 frente al bloqueo a. la is-
la por los E.E.T.U. se nace gran agitación que en el 64 cuando le ruptu-
ra. del Uruguay con Cuba termina con una, toma de la Universided durante
varios días y el consiguiente bloqueo.
El caracter antiimperialista s enfatiza por el repudio de la FETTTT a la.
agresión imperialista. de Guatemala y Santo Domingo en 1964-65,caracter
oue ya se había. manifestado desde antes a. raíz de la. visita de Eisenhon
wer en 1960,del Che Guevera. en 19j1(Confcrencia de Punta. del Este) y de
Fidel Castro también en el 60.
Ts la. epoca. del foaui smo y la búscueda de le "sociedad socialista",mar-
ca. el rumbo de las discusiones y proclamas.Se inicia así mismo una de-
nuncia de la 'modernización'de la Universidad según modelos extranjeros.
Bajo la dir, cción del P.C. la FETTU participa. en la moda. coordinadora de
la. CNT oue dirijo el mismo partido y a partir del Congreuo del Pueblo
en 1966 se logra una ma or unidad del movimiento popular en la cual par-
ticipa. FETT activamente.En 1967 se hace gran agitación a raíz de la reu.
nión de rresidentes en Punta del Este y se ocupa la. Universidad durante
10 día.s.En este e'o la FEUU ingresa. a. la. UIE(orga.niza.ción del P.C.con
sede en Prgga) en el congreso de Ulanvator.
En 1968 con las manifestaciones(marcha.s) de los caeros "por la tierra
y c-n Sendic1 y la. situaci'n económica agravada,el movim ento se ve cues
tionado en su línea. política,su. agresividad aumenta.
Junto con la llegada de los caeiros de Artigas llega una línea política
que cuestio-a. duramente la línes del P.C. y fundamentelmente su expre-
sión perlamenteli ste y que n('cmas promueve conti nupmente ll lucha y la.
acción directa contra las clases dominantes.

Los ceaoros representen ta.re la. me yoría de los militantes estudianti-
leslare resistencia a la explota.ción,canalizada a través de sus con-
signes todal le indignación por determinados hechos políticos que de dan

simultáncamente.Ademas de los ceñoros aparece la figura. de su máximo lí-

der,Raúl Sendic,figura que despierta admiración en el estudiantado por

el com-romiso con oue emprendió la lucia revolucionaráa.
Polit camente el raís atratiese una etapa. marcada. por una línea fondo-

monetari sta con su correspondiente represión.A su vez se agudizan los

conflictos intennos en la CNT ligÉg.ndose a. cuestionar or partes de

muchos gremise su pertcrenc a central.
Ideológicamente la salb.je re-resión policial del Z lo. de mayo radi-

caliza al estudiantado contra el gobierno y a sum vez plantea duramente

la lucha entre muchos sectores y el P.C. luego de su actitud frente a

los hechos de la. tarde del lo de mayo.

La FETTTT rarticiró en masa en la. manifestación del lo. de ma o como con-

secuenci a de la. gran discusión ideológica llevada, a cabo en los cen-

gros a raíz de los planteos de la UTAA que centró sus puntos en :
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-Tmportancia. de la CNT.-
-Tmportancia. y nerspectivas-politicas de los cañeros.-
-Organizeción del 1 de mayo.-

Hubo otros hechos importantes en el pleno político interno.
-Recrudecimiento de l° crisis.
-Devalueción con su corres ondic nte infidencei.
Un hecho que mercó duremente la merche del M`ov.0 st. fueron l-s movilie
zaüiones del cetudientado de Socundari a y de UTU contre la suba de bol
leto estudiantil y se cerectorizó ror ~u gren combativided y del alcance
en varies zones de le capital e interirr.El triunfo posteriormente logra
do se unió con la forma. de lograrlo quedando entonces un im ortente apor
te metocdoló"i co.
Es destacable en este reríodo los eportes intcrnacionales:

-lucha. estudiantil de mayo en Francia que tuvo gran influencie en
el movimiento uruguayo por su aspecto metodológico y le. necesidad de es-
tablecer formes de vinculación can el estudiante y viceersa, de comprene
sión teori ca. y -ractica conjunta.

-Conferencia de le OL A S que influye en gran parte del estudiantado
determinando posiciones ra.dicalizedes on-e-est y foqúisteas

-Discusión en torno e la reunión del C.E. de la. TTE.
A mediados de junio le discusión sc ccntre en el problema de los métodos
de direcci 1n y rlateforma de luche que sc concretó en:

-boleto populr realizando manifestaciones conjunten con Secunde.-
ria y TUU que dado su forme de llevarse e cabo exigió durante todo el e
año le discusión sobre metodología y reprosión.

-Re ndidión d( cuentrs.
Le 1 che llevade e c-bo eperejó le realización de manifestaciones calle
jeras con une gran represión policial como contrepartide que el día 6 de
junio caen heridos de bela 5 compemeros pero luego se logren vencer la.
represión y se completa le medida.
El 7 de junio se reliza un acto en la Explanada de la. Universidad con e
poyo del movimiento obrero y luego se ocu-ea el centro de la ciudad por
esnacio de tres horas ante le olicía impotente.Lego se realJzen varies
actos qur cue nten con el apoyo dc la Tni versi dead que enía i nt( rvi ni (endo
desde el 3 de majo en que sc Plantea el cuestionamiento al tobic.rno.
13 de junio se imnle nten las medidas prontas de segurided que exigen el
mov. est. tratar de llever ndolente una luche contra las medidýd conjuntq
mente con el movi.mi onto populer así- -or las faltas de resnuostes que te-
nie la CNT el mov. cst. débo enfrentar solo les medidas reroccntýndose
les medides foquistes.Se plantean movilizaciones que logren agitar y d.e
nuncaer,no dejar _u le gente se_ edccúe inconscientemcntc el _estatus de
gorilizac ón crecit nte.
Sc rlantCe e nivcl univ(rsit rio y fundamentalmentr le Uonvenci 'n deL 14
la nc esi dad de defender le autonom1e univ rsitari< usóndole iy antcponien-
do las fuerzas rceaccionaries que le atacan un mov. est. movilizado.
T s discrcpanci^s en cl mov, est.. son muy agude,en especial entre la l.

n(- me torir a radi cali zeda que psaría e orge ni zarse entre le i.ntera-
ýru--c ional y el P.C. que plant es medides que hoy llamamos mes blendas'
y frenaban le movilización planteando varios objetivos inelcane7abLes
.ara diluir la discusi n y le marchP del mov. plPnteos que exigían Le dis-
minución dc le radicalidad y de les moviliøeciones respeldándose en argu
montos cmmo el de le ' °autonomin corría peligro
Entre tento la TTniv. rsidad pasa e constituirs por 1 ccS_ón de sus rór
denes en cl rrimýr centro de de uncia y combate al goi orno.Y realizan-
do entre tanto grandes movilizac ones destac.ndose el sitio e 1 Fec. de
Med. del 12-1/ de julio luego de une actividad conjunta de AEP y AEO y
los obreros de Alargat s.-se - proce so culminó con el allanamienzto de le

TTnversidad (cdificdo central) en busca de element s subversivos(el día



-7-
7 había sido raptado Pereira Reverbel por parte del VLI)rc1l o cos coi
el secuestro y existentes en la Univrrsidad.Así fue como se destroló el
mito de la autonomía universitaria.
La contcstaci 6n estudiantil fue i nmedi ata y n m rosisima , engrosndos,
con gran caontidad de estudiantes qu, antes no habían participado.Hubo
grandes manifestacionn callLj ras culminando con varios compañeros heri
dos(TOyos y Líber Arce).:sto provoca la reaco in máxima de todos los ór.
denese en esrecial del rector.
El 14 de ag)sto mu re Libcr Arce,primer estudiant mucrtoa raíz de las
herirlas de béla ocOsionadas en les movilizaciones anteriores.lsto pro-
voco un gran impacto que trase adió a todos los s ctores de la población
manifestandos! la ofensiva 'opular contra Pacheco en la concurrencia
masiva al supelio.
Conjuntamette con la rencrcusión de le mu rtc de Líber Arce grandes pro-
blemas necion ali s atran la atención estudiantil quebusca dar su respuc
ta y au¿ dado ue la CNT no tienc nada aue ofrecer nuevamente sale a la
calle y esta etapa. trié un saldo lamentpbte :lp muerto de dos com-eñeros
más, Susana Pintos y Hugo de los Santosy luego de consecutiv- movili za-
cioes decenas de comaicros heridostodo como consecuencia de la sara-
je repreeión caractcizade por la utilización de armas lanachumbos y
bombas de frrentación que muestr5 el objetivo°herir gramumente o matar
.studi antes.
El estudiantado a nesar de todo adopta una actitud de movilización cre-

ciente contra le repr: sión con utilización de bariricadas para ooder manto-
ner la agitación y lss consignos estudiantiles en la calle.
sta metodológí_a Mera un claro mensa ie de los estudiantes al surblo la.

lucha como unica forme de detener 1n escalada de lasclases dominantes.
Lu7o del sepelio de Susa otos el estudiantado encontró como respues
ta. del gobirno el cerco a _todos los locales universitrios como necesi
dad de quitarle los locale s e reunión del estudiantado a los efectos de
ierminan con la resistencia estudiantil a nivel de movimiedco de masas v •

ante esto los estudiantes dCbieran imaginar nuevas formas de orgsnizació

cero cn este tiempo ya nos encontramos con los finales del n o y cuando

se lvante el cerco los locales la FEUT se va en la necesidad d( llamar

a una convención a fin de ubicar resuestP a los grandes problemas -lan-

teados a nivel politicoresolvióndose nprov, char los hechos políticos irm

nortantes y suscepti ble s de sc r irropogandesdos. Sc ratifi có la nccesi ddd

de un trabaio conjunto co el mov. sindical y de llevar la eroblemática
e infor ación a los centros d. studios del intErior.

1969-70.Esta última es la etapa en que heos sido protagonistas y por tr-
tanto no creemos necesaria reseñar los acontecimientos que hace tent poco

vivimos.Sin embargo podemos anotar la diferencia qud se dio en la acción
del estudiantado si le co paramos con la del Ko 08.La etapa de mayor
movilización se dio sin ligar a dudas durante la visita e.l país del envia-

d norteamiricano Nelson Rockefeller y tambi!n fue una de las o-,ortuni d

des que la derecha no dejó de aprovecher para difamar a la universi dad.

Este etapa se caractorizó ror lo que sc he dado en llamr de 'reflujo>

en oauc s dan gra des discusion s. inti rne sin trasccnder ni cumplir el

rvnnl agitativo de años anteriores.El mov. est. busca más que nada asimi

lorse a la lucra popular a trUtés del apoyo que uedda brindar a losgre-
mios en lucha(bancariosfrigoríficos,cnrnc)-
La.s caractc nssticas de este aio son muy s±milares y el mov. se mantuvo

en sus discusiones internps apareci ndo fundamentalmente en losconflictos

obteros dando su a-oyo(TEM).
En estos momentos la luche del mov. est. se divide entre la obtenicón

del nego de la deuda á la Tnive rsidad y la lucha cinterne entre la. FESTTU

y el Mov. Becnrio(mov. ste último surgido entre los estudiantes becarios



a fin de obtener conquistas de bionestar estudiantily que se fue separe
rando de la. FEJUU debido al objetivo poco interés y menos aún apoyo que
la Federación prestó a los recltmos de un buen número de estudiantes).

Por medio del informe de los grandes acontecimientos
del movimiento estudiantil uruguayo queremos posibilitar
su aná.lisis y posterior interpretación.

Hemos tretado d( aljarnos de toda posible interpre-
tación para dejar señalados nade ms que los grandes pasos
llevados a cabo nor los estudiantes desde las primeras

manifestaciones del estudiantado como tal hasta nuestros
díes,per. posibilitar que cada militante no parta. de une
interpretación yn hecha sino que le exij? la suya propia.
de un esfuerzo de d^r cada uno su verdad para aproxi-
marnos con total apertur a. la. verdad.

Octubre/1970.-


