


AMNISTIA YA.'.'
Es necesario luego de estable

cidas las bases deeste tema respe
tar y resguardar nuestro cometido 
que solo refleja una vocación popu- 
1 ar.

El l°de Mayo de 1 983 el PIT levan
to ante 150.000 trabajadores la 
bandera de la AMNISTIA, como fun
damental para una verdadera salida 
democrática.

El mov. estudiantil resuelve a 
través de ASCCEP apoyar y difundir 
este punto (publicación de un folle
to expresando que es la AMNISTIA 
GENERAL E IRRESTRICTA).

Fundamentado en que sin libertad 
para nuestros presos por ideas o 
acciones opuestas a la dictadura, 
no hay democracia. Podrá haber sí 
un impasse democrático, pero nunca 
una verdadera democracia.

Y quienes piensan que la amnistía 
debe ser “parcial y selectiva" y 
completada con ottras formas de 
"clemencia" con la gracia o el in
dulto. Y para colmoella debería ser 
"recíproca", es decir:igualar la si
tuación de la víctima perseguida y 
condenada a la cárcel, al exilio o a 
la miseria, por sus luchas políticas, 
con la situación de los que desde el 
Estado, y 'con total impunidad hasta el 
momento,han torturado, robado, matado, 
y secuestrado. Y para quienes nos til
dan de re vanchistas , les decymos que 
ansiamos justicia que es lo único que 
nos puede hacer llegarla instaurar la 
democrácia sólida y próspera que todos 
ans i amos.

El reclamo popular y la firmeza de 
los cros. ayunantes reafirman nuestra 
posición sobre el tema AMNISTÍA., El a- 
yuno se inicia en momentos dramáticos. 
Se han empeorado las condiciones gene
rales de represión política y la saña 
sádica ha llevado al borde de la muer
te al dirigente del MLN Wasem Alani’z. 
Luego de 11 años de aislamiento, tot-^ 
turas y grave omisión de asistencia mé9 
dicá por parte del gobierno, WASEM ALA- 
NIZ ha iniciado una huelga de hambre 
que pone frente a sus responsabilidades^ 
a la conciencia política y moral del pa
ís. A través de esta decisión, los cros. 
ayunantes y el ero. Wasem, deciden lu
char por una democracia sin tutela y 
no pasar a ser instrumentos 
sin condicionamientos. Por eso pedi
mos AMNISTIA GRAL. E IRRESTRICTA que 
supone:
- LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS. 
-APARICION CON VIDA DE LOS DESAPARECIDOS. 
-RETORNO DE TODOS LOS EXILIADOS.
-REPOSICION DE TODOS LOS DESPEDIDOS POR

RAZONES POLITICAS 0 SINDICALES. 
-DESPROSCRIPCION TOTAL DE HOMBRES Y

PARTIDOS.
-DEROGACION DE LA LEY DE SEGURIDAD DEL 

ESTADO Y DEMAS LEYES REPRESIVAS.
-DESMANTELAMIENTO DEL APARATO REPRESIVO. 
-JUICIO A LOS RESPONSABLES DE- CRIMENES

DE LESA HUMANIDAD (TORTURAS, SECUESTROS)

ADOLFO WASEM ALANIZ un ejemplo en la 
LUCHA POPULAR.

LEON DUARTE: SU LUCHA ES NUESTRA 
LUCHA

El 13 de julio en local del Sindi
cado de FUNSA rendimos un sentido 
homenaje a los desaparecidos y en 
especial al ero. LEON DUARTE, símbo
lo de la resistencia, que encontró 
en su persona un temple inquebranta
ble.

Su desaparición es una de las más 
sentidas por el mov. obrero y el pue
blo en general, en él se recuerda la 
imagen de un luchador sin pausa, de 
un incansable arquitecto de la unidad 
Sindical, que se plasmaría en la cre
ación de nuestra central histórica: 
la Convención Nacional de Trabajado
res (CNT) en el año 1964, de la que 
León fue fundador junto a otros com
pañeros que han corrido la misma su
erte como el inolvidable Gerardo 
Gat ti.

Su concepción clasista y revolu
cionaria no sería perdonada por quie
nes fueron sus inquisidores y por e- 
11o la dictadura sabía muy bien don
de golpeaba cuando apuntó su saña y 
la descargó con inusitada violencia.

Pero la grandeza de León va mas a- 
llá de su ausencia, en el simboliza
mos no solo a los desaparecidos, si
no también a les torturados, a los 
presos, a los perseguidos aquí y en 
el exterior, simbolizamos al.militan
te que callada y persistentemente 
lucha por la causa de los pueblos, 1 
que también era la de León.Este es 
seguramente un nuevo "delito" del 
compañero, que la clase dominante y 
sus personeros, los militares no les 
perdonaran. Pero como dijera su com
pañera "yo sé que Duarte vive, lo 
siento en cada compañero que lucha", 
no se puede eliminar en un hombre lo' 
que es patrimonio de la clase obrera, 
y esto es infligirle a la dictadura 
una de las derrotas mas amargas como 
contunden tes.

Es así que nuestro compromiso con 
el compañero desaparecido y con el 
futuro pasa por reclamar su aparición 
con vida y exigir el juicio y castigo 
para aquellos que haya-n cometido de
litos de Lesa Humanidad .

i ARRIBA LOS QUE LUCHAN !

i HASTA LA VICTORIA SIEMPRE ‘



PRIMERA CONVENCION DE ASCEEP

En los días 17, 18, 19 y 20 de mayo 
se llevo a cabo la primera Convención 
de ASCEEP con el fin de ir delineando 
el futuro de la Asociación.

En la apertura hicieron uso de la pa
labra figuras políticas, gremiales y es 
tudianti 1 es<además de darse lectura a 
las numerosas adhesiones.

El compañero Cardoso hizo referencia < 
la importancia del mov. estudiantil co
mo opción renovadora que viene de largo: 
años de lucha por sus reivindicaciones. 
En el final de su discurso recordó las 
palabras que sintió alguna vez y que ex
presaban:” La época de destruir los pu
entes ha terminado, ahora hay que cons
truí ríos”<

Retirándose en medio de una ovación, 
tomo la palabra V. Cayota, último pre
sidente de la Federación Nac. de Pro
fesores.

Por los trabajadores Rubén Márquez se 
refirió a la importancia del estudiante 
junto al obrero, que en tantas jornadas 
estuvieron unidos como expresa la consiq 
na "OBREROS Y ESTUDIANTES UNIDOS Y ADE
LANTE”.

Luego se pasóa tratar los temas de la 
convención. Se aprobó el principio de or 
ganización democrática que establece la 
representación proporcional para todos 
los organismos de dirección y coordina
ción de las tres ramas, resultando 354 
votos afirmativos, 85 negativos y 195 
abstenciones.

En la subconvención universitaria se 
adoptó el nombre ASCEEP-FEUU que fue 
aprobado por mayoría.

Un punto muy importante de la Conven
ción fue la subconvención del interior des
de donde se creó la FEI (Federación de Es
tudiantes del Interior) haciendo su plata
forma y leyéndola en la Convención Gral. 
donde fueron ovacionados.

Cabe destacar la presencia de las Madres 
de los uruguayos desaparecidos en la Argen
tina.

Debemos señalar la presencia de una dele
gación del Transporte que leyeron un mani
fiesto en la subconvención de Universidad y 
ep la de Secundaria. En esta última hubieron 
incidentes por el contenido divisionista de 
ese manifiesto. Al general izarse el incidente 
los trabajadores tuvieron que retirarse sin 
poder terminar de leerlo.

El último día de la Convención , luegp 
de un cuarto fíñtermedio de 21 días se tomó 
posición sobre plano nacional e internacio
nal.

Contrastando con el sector universi
tario, en la subconvención de Secunda
ria se realizaban desgastantes discucio- 
nes sobre si se le ponía el nombre ASCEEI 
FES^ lo que era resistido por sectores 
no pertenecientes a FES; al final y pese 
a que hubo una moción de pasar a cuarto 
intermedio por lo avanzado de la hora y 
principalmente para tratar de lograr una 
solución que contemplase a todos se pasó 
a la votación donde ASCEEP secundaria 
pasó a denominarse ASCEEP-FES.

La aclaración es que no se logró lo 
que se fue a buscar: la unidad, pcrr el 
contrario, los roces e i nci den tes que 
se apreciaron confirman la falt«<de uni
dad. Sin embargo (y esto conviene acla
rar), existieron esfuerzos para lograr 
este objetivo de uniddd aunque no pros
peraron.



y la Subconvención 
de Secundaria

él punto central de la subconvención ___ _____
secundaria fué la propuesta que incluía el ción y a la derogación de 
notnbre de ASCEEP-FES para el gremio’,Ja es-ción Gral. Ambos informes 
trúctura, la plataforma de FES y su órgano 
de prensa: el Tribuna Estudiantil, como ór-

de principalmente a la caída de la interven
ía Ley de Edtica- 
fueron aprobados

y^ho de prensa del gremio; propuesta que la 
FES estatea dispuesta a imponer de cualquier 
manera al resto del mov. estudiantil.

Para quienes, como nosotros hemos defen
dido siempre a ASCEEP como gremio, como es
pacio gremial unitario; la propuesta era i- 
naceptable. Hemos considerado siempre a lár 
FES como una agrupación político-gremial y 
como tal valoramos su aporte a la reconst
rucción del Mov. Estudiantil; este planteo 
no ha variado: siempre dijimos que cuando 
una agrupación s-e plantea’como "alternati
va gremial” solamente esta fomentando el 
di visioni smo.

Es así que solicitamos que esta propuesta 
fuera fraccionada para su votacioón, ya que 
incluía distintos puntos. Esto fue rechaza- 
dp por el. sector mayoritario.

Nosotros entendíamos que desiciones ccmp 
el nombre, la estructura o la plataforma 
del gremio debían ser aprobadas por consen
so, como aconteció en la subconvención uni
versitaria. Se mocionó entonces que la pro
puesta debía ser aprobada por2/3 de la Con
vención lo que también fue rechazado y 
evidenció que el sector mayoritario estaba 
dispuesto a imponer su nombre y sus puntos 
de vista al resto del mov. estudiantil por 
la sola mayoría de votos, lo que habla a 
las claras del concepto de unidad que tie
nen algunos compañeros. La unidad que no- 
existió en todo este período no nace por
que la mayoría se imponga por una simple 
votación a las minorías y lo que es peor 
dejando abierta la puerta para que el día 
de mañana la relación de fuerzas se modi- 
figue y todo lo resuelto en esta Conven
ción sea revocado.

Queda claro que dicha propuesta lejos de 
ser una "instancia superior de lucha" como 
recurrentemente manejaron sus mocionantes, 
se puede convertir en uan agobiante carga 
que solo enlentecerá el camino de lucha y 
unidad que debe recorrer el gremio.

Pero vayamos por partes; porque no solo 
resultaba inaceptable la forma en que se 
nos imponía la propuesta, el nombre que se 
le daría al gremio, sino que también lo era 
el órgano de prensa que se iba a tomar, que

prácticamente por Consenso.
Estas propuestas fueron las únicas con 

carácter unitario que se resolvieron en 
nuestra convención; queremos dejar claro 
entonces que a pesar de discrepar con el 
resto de las resoluciones seguiremos asu* 
miendo nuestro compromiso por la UNIDAD 
Estudiantil, ya que la lucha por la caída 
de la intervención no pasa por una cuestión 
de nombre en cuanto logremos un gremio de
mocrático que garantice el trabajo unitario

En el momento de plantearse la votación 
nuestros convencionales y el resto que no 
era FES se retiraron de la subconvención.

Desición que no fue tomada solamente por 
la forma en que se itera a votar sino porgue 
además en el punto de estructura se decía 
que se mantendría la actual de secundaria, 
estructura que no respetaba la representa- 
ción proporcional , principio aprobado en 
la Cónveción Gral. y que no sería respeta
do en caso de ratificarse la actual estruc* 
tura de nuestro sector.

El problema de la estructura fue solucio
nado en parte cuando una comistión fue forma- 
datpara elaborar lineamiéntos generales de 
una nueva estructura, que sería luego desa
rrollada por una comisión abierta.

Otra comisión integrada por todos los sec
tores elaboró un plan de lucha que apunta 
principalmente a la caída de la interven
ción y a la derogación de la Ley de Educa
ción Gral. Ambos informes fueron aprobados 
prácticamente por Consenso.

Estas propuestas fueron las únicas con 
carácter unitario que se resolvieron en 
nuestra convención; queremos dejar claro 
entonces que a pesar de discrepar con el 
resto de las resoluciones seguiremos asu' 
miendo nuestro compromiso por la UNIDAD 
Estudiantil, ya que la lucha por la caída 
de la intervención no pasa por una cuestión 
de nombre en cuanto logremos un gremio de
mocrático que garantice el trabajo unitarióo

además de haber sido el órgano de prensa de 
la agrupación FES, fue el órgano de prensa 
en otro período de una organización política.

Pero además era inaceptable la valoración 
histórica del mov. estudiantil que aparecía 
en la propuesta de FES, donde se hablaba por 
ejemplo del CESU o el ENE, siglas perdidas en 
en olvido y que no significan, ni signifi
caron en su momento nada para el mov. estu
diantil y que fueron a u to di s ue 1 jlas por ino
perantes. In tentar^ cambi ar la historia es 
imposible y quienes lo hagan están condena
dos al mas rotundo fracaso y a ser juzgados 
severamente por la misma historia (a la vis
ta tenemos ejemplos).



LA CONVENCION Y LA CONCERTACION

En la Convención de ASCEEP se presentaron 
fundamentaciones de la posición a tomar sobre 
la concertación. De los trabajos presentados 
se retiraron algunos quedando para la votación 
los preparados por el sector Independiente y 
el de las juventudes Socialistas (JSU). En 
cada uno de loso traba jos vemos diferencias de 
enfoque de como debe darse la concertación , 
punto importantísimo para los sectores que 
luchan contra la Dictadura.

El sector JSU expresa que :"La uní dad nacio
nal pasa hoy, sobre todo por una CONCERTACION
P£BA LA MOVILIZACION anti-dictatori a 1 hasta 
volver imposible cualquier tentativa de conti- 
nuismo del régimen1*.

En sector Independiente expresa
que : CONCERTAMOS CON QUIENES MAS ALLA DE LO 
DECLAMÁTTvQ, ESTEN DISPUESTOS A ACEPTAR UN CQN-

Rara., vi a bilí zar una salida a la actual situación1' 
y S i g ue exp resando en otro punto :11 Concertamos------
BASANDONOS PERMANENTEMENTE EN LA MOVILIZACION 
£onio herramienta fundamental históricamente demos- 
trada, para que el movimiento popular pueda 
?7¿,mSUS obJetivos y teniendo permanentemente eni! ^^rta^n^ebjjjevar im^HVTtóel
compromiso de la movilización como elemento de 
participación de los masas populares*1. ~

Apreciamos claramente el diferente enfoque de 
como debe darse la movilización, la primera plantea 
2reníntaque concertar Para movilizar, entonces nos 
preguntamos.y si un punto no se concerta, no se 
n>oviliza?. Acá esta el error; ha pasado que por no 
nn h!htar en un volante que sacó la Intersocial, al 
"o haberse concertado la AMNISTIA GENERAL E IRRES- 
IRICTA se la excluyo del mismo.

Tenemos que tener bien claro que como lo presenta 
ZAR pííarC0NCERTAR1ente-en $U trabajo ha* que MOVILI- 
rprtAndn C0NCER™R- Decimos esto porque estamos con
certando con sectores con diferentes intereses de clases, 
estamos concertando con sectores que responden a sec ’ 
tores industriales, a sectores oligárquicos qie en 
este momento por las circustancias se enfrentan a la 
dictadura porque ya las medidas económicas que apoya- 

dúnante mucho tiempo ya no les sirven, por eso no 
debemos olvidar que los sectores hambreados, desocu
pados, fueron y son explotados por estos sectores 
dictadura. S°n C1rcunstancia1menopositores a esta 

naLOr/SO +tenemos que M0mi¿A.R PARA.P.QDER CONCERTAR 
para demostrar que los sectores pópuTares'tienen ban- 
deras son INNEGOCIABLES y que Contrastan "ara- 
mente co los sectores ci rcunstanci almente opositores 
iprLn Ota e? amba? Depuestas la coincidencia en 
mnl InU1Zar!e papel de 1a 1N TE RSO CI AL ; pe ro lamenta- 
iveituSlocfaíriti513 respaldada 1a de 1 a



SECUNDARIA Y EL PROCESO
Co n—hec h o s o o mo T a aparición de la e n s e _ 

ñanza gratuita y la apertura de los liceos 
nocturnos^ hace ya algunas décadas, secun
daria alcanzó un gran desarrollo no solo 
cuantitativo sino además cualitativo ya que 
el nivel de la docencia se adaptóprogresiva- 
mente al gran número de alumnos que año a 
año se inscribía.

A pesar del agravamiento déla situación 
económica al comenzar la déada del sesenta, 
y continua en la década siguiente, el núme
ro de estudiantes sigue creciendo, sobre todo 
en el interior más que en Monte video,notán
dose además una mejoría-en el nivel de ren- 
di mi én to.

Tomando algunos datos, este fenómeno se vé 
más claro: en 1942 había menos de 27.000 
liceales, en 1950 hay 34.000 y en el 60 son 
70.000, hasta llegar al ‘73, donde se llega , 
a más de 151.000 alumnos inscriptos.Entre 
1945 y 1973 la cantidad de alumnos matricu
lados se multiplica por siete.

Con este panorama llegamos al desenlace de

HACIA LA
CONQUISTA

DE UNA 
ESTRUCTURA 

DE MOCR ATICA

LA SIGUIENTE ES UNA TRANSCRIPCION TEXTUAL 
DEL INFORME ACERCA DE ESTRUCTURA DE LA 
SUBCONVENCION DE SECUNDARIA.

la crisis económica y al comienzo de la crisis 
política en el golpe de 1973. Ese año fué 
muy difici1 para todo el país, y secundaria no 
fué ajena a esa situación. Es así que el fenó
meno de crecimiento se reinvierte y en 1975 
hay 7.000 alumnos menos; en el‘78 hay 20.000 
alumnos menos que en el ’73 y en el ’81 casi 
30.000menos; en ese año hay menos alumnos que 
en 1969.

La situación no solo se agrava en cuanto al 
número, sino también en cuanto al rendimiento 
de los estudiantes, que también disminuye. Lo 
único que se incrementa son los repetidores, 
los abandonos y los exámenes reprobados.

Son varias las causas de que esto sucediera, 
la más importante el la caída del nivel docente 
debido a las destituciones y persecuciones del 
personal docente más capacitado. Por otro lado

Tomando como base lo aprobado en la 
convención general del día 17 de mayo 
con respecto a representación propor
cional y autonomía de las tres ramas, 
la subconvención de secundaria resuel
ve :

Estructura federativa proporcional 
y reafirmación del attual Comité Ejecu- 
ti vo.

Los lincamientos generales de la es-
tructura fueron propuestos por una 
misión sin potestades resolutivas.

Esta propuso: a) la elección de 
legados a la CAS será proporcional

ce

de - 
al

número de socios de cada centro, podien
do participar con voz y vóto todos los 
estudiantes del mismo, siendo o no so- 
ci os.

El criterio de proporci on al i dad es 
el siguiente: de 1 a 50 socios, 1 dele-
gado; de 51 a 100 socios, 2 delegados;

o <1 a dnc • do
se implanta un nefasto sistema que aún hoy su- - r
frimos, de pesadas reglamentaciones como unifor-^e a ^00 socios, 3 delegados; de 
mes, insignias, pelo corto, etc.; la aparición ? 400, 4 delegados ; de 401 a 700, 
de personal policial en las puertas de los li
ceos, toda.la carga represiva que trajo apareja
da la intervención. Además la disminución del 
presupuesto estatal destinado a la educación 
ha determinado un progresivo deteriodo en loca
les, pupitres y materiales de estudio.

La caída del rendimiento, junto al absurdo 
examen de ingreso llevaron a que en todos estos
años del "proceso” los estudiantes viéramos 
frustradas nuestras posibilidades de ingresar 
la Universidad.

Hemos logrado que se eliminara el examen de

a

ingreso y debemos continuar luchando para que _ 
derogue la Ley de Enseñanza y todas las medidas

se

implantadas por el régimen militar, que sigue 
siendo una gran pesadilla para secundaria y 
todo el país.

5 delegados.
Esta propuesta fué aprobada por con

senso.
b) Por votación nominal en todas' 

las bases, reuniendo 2/3 del total de 
votes se pasará a aplicar una estructu
ra federativa-proporcional en cada base. 
Esto solo será posible si están dadas 
las condiciones objetivas para que ello 
ocurra, es decir <jue funcionen asambleas 
de clase (entendiéndose esta como la 
parti ci pa ti paci ón de la mitad más uno 
de los integrantes de la clase), en to
dos los liceos simultáneamente.

Cada asamblea de clase mandará 2 de
legados a la asamblea de delegados.^ 

La Asamblea Gral. del centro será el 
órgano encargado de elegir en forma pro
porcional a la cantidad de estudiantes 
del centro, los delegados a la CAS.

ESTE INFORME ESTA FIRMADO POR LOS 9
INTEGRANTES DEL . EJE CUTIV0.



TRASCRIBIMOS A CONTINUACION UN ARTICULO PUBLICADO EN EL 
SEMANARIO "MARCHA", SOBRE LA ALUCUCION DE MICHELINI EN 
EL PARLAMENTO REFERIDA A LA LEY DE EDUCACION GENERAL.

En razón de la forma en que se 
planteó por el gobierno el proyec
to de ley de educacióntenemos que 
expresar en apretada sintesis--se
ñalo Michelini-- lo que hubiéramos 
querido desarrollar con mayor ex
tención.

Para nosotros 1972 marca, desde 
el punto de vista parí amen tari o, 
dos pasos fundamentales: la ley de 
seguridad(que entregó la administra
ción de justicia en determinado- tipo 
de delitos a los militares), y esta 
ley de educación. Ambas constituyen 
un paso atrás en la vida cívicajel 
país, una peí igrosa^incomprensión 
de los problemas. Sólo para perderse 
pueden darse estos pasos, que signi
fican --desde el punto de vista de la 
convivencia social-- acrecer los moti
vos de tensión y precipitar al país 
por caminos de los cuales difícilmen
te se puede salir por vías normales.

Míchelini destacó luego que"si tu
viese que tocar un solo tema, estable
cer qué es lo más grave en la ley de 
educación, destacaría la ausencia to
tal de asesoramiento en los directamen
te involucrados en la elaboración de 
sus normas, y la falta de consultas po 
posteriores a quienes van a ser regi
dos por esa 1ey".

Para fijar el precio de la lana,la 
carne

, elaborar una ley presupuestal, 
o las normas para la industria frigo- 
rifica^etc., se consulta desde la Aso
ciación Rural hasta otrosngrupos de 
intereses que concurren a la casa de 
gobierno y son escuchados por los mi
nistros y el presidente, como manera 
de que las leyes o decretos sean con
cebidos de al mejor manera. Pero en 
un tema como la educación--más delica
do. ..porque implica trabajar con materi
al humano-- y se refiere a la vida de 
profesores, a la formación de maestros 
y ordena la educación en sus diversas e 
etapas, "no se ha llamado absolutamen
te a nadie para requerir su opinión y 
asesoramien to".

En momentos en que el mundo evolucio
na vertiginosamente para solucionar 
los problemas de la juventud --rebelde 
en todas partes-- pero además con carac
terísticas propias en cada caso,"el Uru
guay se da el lujo de ignorar la opinión 
de los entendidos y de los directamente 
afectados".

Michelini recrdó luego que un seminario 
sobre educación realizado por las Nacio
nes Unidas y Unesco en 1965, recomendó 
que "no es posible introducir modifica
ciones fundamentales a los procesos de 
educación sin consultar a los miembros 
del personal docente y a sus organización

nes, cuya opinión y participación 
son fundamentales para el éxito del 
proceso de planeamiento y para la 
realización de los planes que se 
adopten". Citó además,un trabajo pu
blicado en la revista de la Unesco, 
en el cual prestigiosos profesores 
destacan que "un plan de educación 
es y sólo puede ser un tarea colec
tiva. Entraña la cooperación de ex
pertos e investigadores de discipli
nas muy di versas";"un plan que no 
sea resultado de tal cooperación no 
puede ser considerado como viable, 
aunque se base en los mejores datos?

Aportó luego la opinión de numero
sos educadores --personal i dades re co
nocidas-- que han publicado su posi
ción ^contrari a al proyecto de ley, 
además dejas gremiales de la ense
ñanza. Di ó lectura a una declaración 
que firman, entre otros destacados 
profesores, Clemente Ruggia, Miguel 
López Lomba, Alberto Rodríguez,Wash
ington Viñoles, Víctor Cayota,etc., 
enja cual se indica que"la elucida
ción de la problemática educativa en 
los aspectos técnicos,y administrati
vos debe ser el cometido de quienes tr 
trabajan en ella, apoyados y asistido 
por el poder público, ante el cual son 
responsables de acuerdo con la consti
tución y la ley ", y alerta "sobre el 
posible desconocimiento de estos prin
cipios, lo que acarreará más graves 
tropiezos a la enseñanza secundsria". 
El documento fimado por más de 700 
técnicos,y que supone --mas allá del 
espíritu crítico que lo motiva-- el 
deseo de colaboración para obtener 
mejores resultados, no hizo cambiar 
el criterio del ejecutivo, que siguió 
actuando absolutamente solo."El ejecu
tivo actúa con soberbia -- afirmó Mi
chelini--,y cree que porque un acto 
le confió el gobierno déla nación con 
determinadas mayorías, puede hacer ab
solutamente lo que quiera, olvidando 
lo que son otros factores de poder en 
la vida del país." Un gobierno que de
soye la pinión de los técnicos, que no 
la considera, la ignora, deja de lado 
una verdad ya destacada por Vico, en 
1725, quien indicaba que "la forma de 
gobierno debe adaptarse a la naturaleza 
délos gobernados". No se atendió a los 
educadores, ni a los alumnos, ni a los 
padres, y se pretende que la norma pue
da funcionar. Se parte de un error si se 
cree que con una ley surgida en 
esas condiciones las aulas van a 
funcionar el próximo año, afirmó 
Michelini’. ¿No se trataba de hacer 
una gran ley de educación? ¿No se 
buscaba,por todos,la posibilidad 
de trabajar sobre puntos en que el 
□ais pudiera reencontrarse? Nada de 



eso se hizo. Sin embargo, ¿acaso 
no se reclama permanentemente que 
desaparezcan los puntos de fricción? 
¿No era éste elmomento de buscar un 
gran reencuentro nacional con el fin 
de hacer una gran ley de educación 
que recogí ese .además ,toda la expe
riencia a nivel mundial?Por el con
trarióla actitud que se ha seguido, 
¿no lleva implícito el agravamiento 
de las tensiones y no iba a derivar, 
fi nalmente ,en este enfrentamiento 
duro que se produce,movi1 izando a 
grandes sectores a favor o en contra 
de lo ley de enseñanza?

Uruguay no es el único país que 
tiene problemas con la juventud,ni 
el único que debe buscar soluciones 
para ella.En cada uno,por supuesto, 

=e 1 problema tiene características 
propias y agrega a ellas una discon
formidad general que surge--según es
tudios de psicólogos y sociólogos--, 
de los medios de común icación,1 a 
vertiginosidad con que se vive,las 
barreras que se van dejando atrás,el 
deseo del joven de incorporarse acti
va y decididamente a la vida común, 
etcétera.Y ya que el ejecutivo endil
gó al parlamento una comparación con 
los sistemas de enseñanza y el orde
namiento educacional en otros países, 
debió recoger experiencia de ellos.

Al respecto Michelini recordó, en 
detalle, la experiencia_de Francia 
(país que "no apeló a medidas como es. 
te proyecto, de carácter estrictamente 
disciplinario y de castigo", sino que 
buscó unir a toda la nación en torno 
a grandes soluciones). Lo primero que 
hizo de Gaulle después de la gran re= 
belión de 1968 fue crear una comisión 
en la cual-con el fin de tranquilizar 
los ánimos- estuvieran repre sentados 
no solamente aquellos repre sen tan tes 
del estado y de los ministerios respe 
teivos, sino Relegados de los profeso
res , de los padres y de los alumnos.

Como no vamos a criticar - afirmó 
Michelini- la prescindencia del Ins
tituto de Profesores Artigas, como no 
criticar la prescindencia del concurso 
como no criticar las disposiciones 
transitorias y la aparición de asisten 
tes especiales que nadie sabe por qqé 
surgen, y como no criticar lo que es 
delación dentro del proyecto, o que se 
prescinda de determinadas garantías 
para el ingreso a Magisterio, si en ú- 
Itima instancia el origen de todos e- 
sos defectos está en que no se obtuvo^ 
el debido asesoramiento, ni se atendió 
ni escuchó a quienes, por vocación y 
dedicación, han estado entregados de 
cuerpo y alma, durante años, a los pro
blemas de la educación y la docencia. 
($o se trata- destacó Terra en una in
terrupción- de un plan de educacíón ,si- 
no de un plan de guerra, y el territo
rio enemigo es el campo de la enseñanza.) 

¿Acaso el problema de la educación no 
pertenece a todo el país? ¿No es de todos 
sin banderías políticas?

Francia, después de los duros días de 
mayo, Fue a las causas de los problemas, 
trató de investioar en la conciencia na

cional qué fenómenos habían motivado la 
rebelión estudiantil. Aquí, el gobierno 
de Bordaberry solo opta por la represión. 
Se levantan los estudiantes, están con
tra el gobierno, se solidarizan con Viet- 
nam, protestan contra el FMI , ¿que es lo 
qpe tiene nuestra juventud? A nadie del 
gobierno se le ocurre preguntárselo. No 
sienten la inquietud de llegar a los a- 
1umnos , o a los padres, formar una gran 
comisión, discutir el problema. En últi
ma instancia lo que duele al gobierno 
es que los estudiantes y profesores que 
reniegan del régimen - desconformes con 
las soluciones que se dan a la comunidad- 
sean los que mañana pasen de esta resis
tencia que podríamos llamar activa, a

otrA mucho mas activa. Pero si no se va a 
las causas, si no se trata de reunir los 
antecedentes y analizar el problema con 
profundidad, no habrá solución.

Por otra parte -señaló Mibfeeli ni-¿como 
va a funcionar la ley? aquí se prohíbe 
la actividad gremial. ¿Alquien piensa que 
puede prolnbirsela por decreto? Cuando yo 
tenia 14 años -agregó- contribuimos a for
mar la asociación de estudiantes 1 de 1 Li
ceo Rodó. Fuimos a hablar con el director, 
quien no nos recibió, diciendo que desco
nocía a la asociación.Hicimos huelga. 
¿Quesera yo? ?Un facineroso, un malnacido, 
un reprobo, din delincuente? ¿Merecía la 
cárcel por aquello?.

Cuando los estudiantes, en 1973, 
concurran a hacerles planteamientos 
a los directores y estos llamen al 
Consejo, y este, a su vez, a la fuer
za pública, ¿como va a funcionar la 
ley?¿Como es que entrará la policía 
al liceo, si no es preci samen te a* sa- 
cp? Entrará dando palos; vendrán* las 
pedradas, los golpes y el caos. Y_ a 
eso se llegará porque se quiere pro
hibir la actividad gremial por decre
to.

Esta ley no va a funcionar, por 
que el director deja de llamar o el 
consejo hace oídos sordos, o reapa
recen las carteleras. ¿Algunos de 
los senadores puede imponer a sus 
hijos lo que se le antoje, por la 
fue rza?
¿O no somos padres que tenemos''que 
estar dialogando y tratando de en
señar y hacer comprender a nuestros 
hijo$?¿Alquien tiene tal ascendencia 
$obre sus hijos que va a dictar dis
posiciones en la casa, determinadas 
fórmulas y condiciones y todo el mun
do acata y cal lia?¿0 que creen que es 
la Juventud?

En vez de comprender a la juven
tud y buscar establecer normas de 
convivencia -donde no se resienta 
el principio de autoridad, que fun
damentalmente no es un principio de 
jerarquía, sino un principio razona
do que se impone por la autoridad y 
se acabó- en vez de buscar una gran 
ley, se hace lo contrario.

¿Hago mal en prevenir lo que su
cederá?, ¿soy un agorero de desgra= 
cias? Si a quien va a cruzar la calle 
descalzo le advierto que hay vidrios 
rotos y se cortará si cruza,¿me pue
den luego, echar la culpa a mí cuando 
lo he prevenido? Al anunciar lo que 
creo sucederá no le estoy proponiendo



la metralleta a nadie. Pero al hablar 
de la reacción activa, digo que cuan
do las aguas se desbordan cuesta mu
cho llevarlas al cauce normal.

Dictan esta ley creyendo que im
plantaran el orden y la autoridad. Pe
ro la experiencia indica que no suce
derá nada de eso sino que, como es 

una ley revanchista, que nace del re
sentimiento y del desprecio , va a a- 
carrear muchísimos males y perjuicios. 
Cuando ello suceda y la reacción sobre 
venga nadie, podrá escandalizarse, ni 
se podrá echarnos la culpa de lo que 
s uceda.

El proyecto, además, no establece 
planes en materia de educación; solo se 
dan normas de administración y represión. 
Y además, todo lo que tiene que ver con 
este proyecto queda librado a un Consejo 
que, por otra parte, no se elige según el 
saber, la idoneidad y la expereincia, sino 
fundamentalmente por razones de carácter 
político-» de sus cinco Integrantes solo 
dos deben ser docentes.

Se fijan nueve años para el curso esco
lar. Pero, ¿no se ha preguntado nadie como 
se puede lograr en el país la posibilidad 
de que la obligatoriedad en la enseñanza 
sea efectiva? Solo se logrará de una manera: 
asegurando las condiciones económicas de 
cada hogar. Si eso no se cumple no hay e- 
ducación, ni directivas ni pedagogía que pu
eda concretarse.¿Y como se cumplirá esa di
rectiva en un país cada día mas pobhe?.

Luego de analizar la situación económi
ca nacional y diversos aspectos de la ley, 
Michelini recordó -con el prof. Rodríguez 
Zorrilla^- que "la palabra libertad está 
yna sola vez en el proyecto. Cuando los 
proyectistas encaran la turbulencia juve
nil, la rebelión juvenil, la palabra que 
menos se invoca es la libertad.Lo que se 
reitera es la palabra prohibición, y eso 
no es casual." A lo largo de todo el trá
mite de la ley, además, no ha habido nin
guna objeción que fuera aceptada por los 
senadores. Eso muestra "un estilo" que de
fine el criterio. Y corresponde destacar, 
con Brecht, que " solamente a los muertos 
no les impresiona ni le produce un efectp 
las razones ni los argumentos"."Si Brecht 
estuviera aquí diría que ni a los muertos 
ni a los hombres del gobierno o de las fra
cciones blancas que acompañan esta inicia
tiva."

• A la vigencia de la ley 
orgánica de 1958

• A la asamblea nacional 
de profesores

• A la participación 
estudiantil

por la derrota de la dictadura
en la enseñanza
por una enseñanza democrática

• Al cierre de los cursos
• A la ley de enseñanza 

14.101
• A la intervención
por la derrota de la dictadura
en la enseñanza
por una enseñanza democrática
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INFORMES DE LAS MOVILIZACIONES 
------ EN SECUNDARIA.

C.f. IAVA

Día 6 de junio: se realizó una con
centración de 1 linsti tuto para entre
gar una carta a la directora, por la 
sanción del ero. Fabian Debenedetti. 
La respuesta fue que el trámite ha
bía pasado a la Inspectora Zonal.

Día 8 : los estudiantes concurrimos 
a clase con vaqueros, no hubo represión.

Día 14: la directora, la subdirecto
ra y una ddscripta pasaron clase por 
clase diciendo que por orden del CONAE 
no se permitía entrar de vaquero.

Día 15: la gran mayoría de los estudian
tes concurrimos de vaqueros y en un pri
mer momento no se nos permitió entrar. 
Dos compañeros pudieron entrar y habla
ron con la Directora.Esta respondió que 
no nos permitía entrar, pero que si lo 
hacíamos ella no se haría responsable 
de las consecuebcias. Bajo esta amena
za entramos igualmente y no tuvimos nin
gún tipo de problema.

Día 20: los cros. que concurrieron de 
vaqueros no pudieron entrarfpara hacerlo 
debían dejar sus cédulas en poder de los 
porteros). Nuevamente se habló con la 
directora pudiendo entrar sin uniforme y 
sin dejar los documentos en la puerta.

Día 25: se realizó una concentración con 
ruido. La participacíón fue masiv a, los 
compañeros que se quedaron en los salones 
también aplaudieron. Luego se hizo una 
marcha por el ’Uiceov gritando consignas 
contra la dictadura y contra la interven
ció n .

C.E. IDAL.

Los estudiantes del Dámaso dentro de las 
movilizaciones que realizamos están: 

-Jornada por el vaquero: no'se nos permi
tió entrar a clase. Se realizó entonces 
una asamblea General en la calle, la que 
fué interrumpida por la llegada de la po
licía, exigiéndonos que nos retirásemos. 
Un compañero fué detenido para ser libera 
do luego.

Al viernes siguiente se realizó una 
nueva jornada por el vaguero pudiendo en
trar a clase, no se registró ningún tipo 
de represión,

Se entregó a la dirección un petito
rio firmado por más de 1.500 firmas 
exigiendo que no se cobre cuota en 
biblioteca. En el momento de entregarla 
se lee ya manifiesto por el paro cívi
co.

El 17 de julio la dirección respon
de qué podrán retirar libres quienes 
no desean pagar la cuota, solamente 
por el término de 24 horas; guiñes pa
guen podrán retirar por el termino de 
48 horas. (Los estudiantes pedíamos la 
eliminación de la cuota)

El 2 de agosto los turnos diurnos 
realizaran una jornada del vaquero 
pues aun se les exige uniforme.

SEMINARIO

Se realizó una concentración pi
diendo el cese de la intervención, 
leyéndose además un manifiesto con
vocando al Paro Cívico y colocándose 
pancartas en el frente del instituto. 
No hubo represión.

KENNEDY

Se realizó una con centración frente 
a 1 a estatua de Arti gas.

Se aealizó jornada por el vaquero 
entrando igualmente con uniforme pero 
con un papel solidarizándose con la 
medida sobre el uniforme. Hubo repre
sión por parte de la di rectora,y una 
profesora-de Educ. Moral y cívica, 
quien no dejaba entrar a un ero. a cla
se si no se quitaba el papel.

IMPORTANCIA DE LA PARTI GIRACION DE 
LOS PADRES EN LA LUCHA DEL ESTUDIAN
TADO DE SECUNDARIA

LICEO ZORRILLA.
En nuestro local de estudios se 

produjo un hecho muy relevante como lo 
es que nuestros padres decidan unir sus 
fuerzas para terminar con las arbitra
riedades que se cometen contra sus hi
jos.

Esto es un buen ejemplo para otros 
padres; para que no tengan miedo de 
salir a reclamar contra todas las in
justicias que se cometen dentro de un 
liceo, a acompañar a sus hijos en las 
luchas que desarrollan.

Los padres de los estudiantes se reu
nieron con el director, y por lo que sa
bemos este trató siempre con evasivas los 
problemas que se le plantearon, referentes 
a las sanciones que se nos aplicaron. 
Según este "ejemplar” director los estu
diantes estaban acusados de "incentivar al 
escándalo monumental", "amenazar a adscrip- 
tos", "vilipendiar al procer", "convocar 
a la prensa dé oposición (?), de ser "agi
tadores profesionales contratados por el 
P. Comunista" etc.

Tanto las sanciones como los juicios 
del director acerca de los estudiantes son 
consecuencia de las concentraciones por 
la jornada del vaquero y por el aniversa
rio del natalicio de Artigas.



A 5 Afíos DE LA
REVOLUCION :
¡ VITA NICARAGUA LIBRE •

El 18 de julio ss cumplió un nuevo a— 
niversario de 1'a Revolución Sandinista.

Nuestro puebla* junto al pueblo Nica
ragüense y al resto de las pueblos Lati
no ame ríe-anos festejóese hecha que s í pa
nificó’ urr nueva jalón en la lucha pot 
la liberación! de todo el continente»

Hoy.,, nuestra saluda militante a la Ni
caragua agredida pero indoblegable se 
hace mas fuerte que nunca; nuestra so
lidaridad para con la revolución vá mas 
allá de lo declarativo; porque como di

cen los propios nicaragüenses:"la mejor 
manera de ayudar con la revolución San- 
dinista es hacer la revolución en sus 
propios países*.

En Nicaragua además* este año se rea
lizaran elecciones libres* y el imperio 
que cayó derrotado en 1979* será nueva
mente abofeteado por una nueva demostra
ción soberana de un pueblo liberado. 
Desde el sur vuelve a sonar la frase de 
Artigas:

*LA CAUSA DE LOS PUEBLOS NO AD
MITE LA MENOR DEMORA".,

i ARRIBA LOS QUE LUCHAN-' 
¡VIVA LA REVOLUCION SANDINISTA.'

i VIVA NICARAGUA LIBRE?

POR HEBER NIETO
V TODOS LOS 
COMPAÑEROS 
MUERTOS:

EN LA CALLE, 
DONDE ELLOS 
CAYERON,
¡VENCEREMOS!



EL FRENTE AMPLIO FUE DESPROSCRIPTO

La dictadura mediante un ac
to institucional acaba de despros— 
cribir al Frente Amplio. Con esta 
medida se lleva al papel lo que en 
los hechos ya se había dado. El 
Frente es una realidad política 
que nadie puede desconocer, y que 
logró su verdadera "desproscripción'* 
en la militancia de sus bases a par
tir sobre todo de la liberación del 
Gral. Seregni.
Debemos seguir luchando ahora pa

ra que se desproscriban a todos los 
sectores del Frente que aún no fue
ron legalizados y a sus candidatos 
a la presidencia y a las intenden
cias departamentales.

El 26 de julio, junto con el res
to del Frente salimos a ganar la ca
lle para festejar la desproscripci^n, 
a la vez que reafirmamos nuestra de
cisión de luchar hasta obtener ele
cciones libres y sin proscriptos.


