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l. Resumen. 

Esta i nvesti gac ión es producto del proceso de aprendi zaj e encauzado en el Taller de Sujetos 

Colectivos y L uchas Sociales ( 2009-20 1 O) pe1tenec iente a la l i cenciatu ra en Soc io logía de la Facu l tad de 

C ienc ias Soc ia les de la U n i vers idad de la Repúb l i ca .  

E l  t rabajo apuesta a l a  descr ipc ión y comprensión de la  construcción de una demanda: "A utonomía y 

cogobierno para la educación pública uruguoya. y en part ic11lor. parn el sistema de ed11cación técnico. 

tecnológica y profesional'', re i v i nd icada por un sujeto colec t i vo :  La Asociación de Funcionarios de la 

Universidad del Trabajo del Uruguay' . Para le lamente, se propone el anál i s i s  de l as princ i pa les 

característ icas q ue asume la sul?jetividod colectiva constru ida desde este s i ndicato de la enseñanza, 

característ i cas q ue pueden ser i dent i fi cadas e interpretadas en func ión del aná l i s i s  y comprensión de su 

demanda . 

.Med iante una metodol ogía cua l i tat i va con d i seño ''.flexible". se pretende: Por un l ado, abordar y 

comprender con perspect i va hi tórica, l a  construcc ión soc ia l  de l a  demanda por ' "a11tono111ía _1· cogobierno 
. .  

para e l  caso de A FUTU,  los "significados · ·  que dicha re i v i nd i cac ión t i enen para el sujeto co lect i vo en su 

conjunto y para l os i nd i v iduos que con forman el s ind icato. Y por otro lado. una vez ident i ficadas l as 

pri nc ipa les característ icas, composic iones y signi ficados ele dicha demanda. se intentará re lac ionar l a  

s 11hjetividud colectivo constru ida desde e l  gremio con  las d inámicas po lare de las ' ·Subje t iv idades 

Co lect i vas· · propuestas por Boavent ura De Sousa Santos y A l fredo Falero. que s i rven como potenc ia l  

herramient a  de aná l i s i s  de los  movi m iento soc ia les y sujetos colect i vos en e l  contexto h i stór ico 

contemporáneo; a saber: Subje t iv idades con d i nám icas '·de regulación·· y/o Subjet i v idades con d iná m i cas 

' 'de enwncipación"'. 

Conceptos claves: Subjet iv idades co lect i vas. proyectos po l í t icos y societa les. campo de la educac ión .  

1 AFUTU. Sindicato de t rabajadores de la  enseñanza técnica, tecno lógica y profe ional del  Uruguay. 



2. I nt rod ucción. 

Las pretensi ones de autonomizac ión y co-gobernación de i nst i tuciones y s i stemas educat i vos en e l  

U ruguay son procesos que datan desde mediados del  S X I X ,  según afirma el  h istor iador Mark Van Aken 

( C l emente & Di Pau l o, 2009 :  1 0 ). Los mov i m i entos estudi ant i l es un i vers i tarios l at inoamericanos fueron 

considerados p ioneros en este proceso de democrat izac ión. y v i slumbrados como suj etos soc ia les 

portadores de l a  s i m i ente del  "ca 111b io soc ia l '
. 

y l a  t rans formac ión i nst i tuc ional  y organ izac ional  de l os 

s i ste111as ed ucat i vos de l a  región.  

E n  U ruguay e l  movi m iento estudiant i l  un i vers i tario, concentrado desde 1929 en l a  Federac ión de 

Estudi antes U n i vers i tarios del U ruguay ( FE U U ). fue actor protagón i co y dec i s i vo en  l a  111ovi l i zac i ón 

soc ia l  que l l evó a la aprobac ión de l a  Ley Orgánica en el afio 1958 ,  que otorgó a la U n i ver idad de la  

Repúb l i ca  la  cond ic ión  de autónoma y cogobernada por  sus  tres órdenes : estud iantes, docentes y 

egresados. Ahora b ien, cabe ac larar que no solo l os movi m ientos estud iant i l es se han encargado de a l zar 

las banderas por "A utonomía y Cogohierno·· para el s i stema de educac ión púb l i ca  en e l  Uruguay; varios 

s ind icatos que congl o111eran a los trabaj adores de la ensei'ianza públ ica también han contribuido 

h i stóricamente a la  construcc ión de esta de111anda. y concretamente este trabaj o  de invest igac ión proc ura 

em barcar en la descri pción y com prensión de uno de estos casos. 

El objeto de estudio de esta in vestigac ión e el  s ind icato de A FUTU en su l ucha por la obtención de 

"autonomía y cogobierno·· para e l  i stema de educac ión púb l i ca en genera l ,  y para el subsi stema de 

ense1ianza técn ica, tecnológica y profesional  en part i c u lar. 

Las i nterrogantes generales que guían esta investigación resu l tarían ser l as s iguientes : 

1 )  ¿Cuáles son aque l los procesos y e lementos q ue han resu ltado h i stóricamente determ i nantes en l a  

construcc ión d e  la  demanda por ·'A 11tono111ía y cogobierno para e l  .sistema educativo público'' para e l  caso 

de A FUTU? 

U na vez ident i ficadas las pri nc i pa l es característ i cas. com pos 1 c 1ones y s ignificados 

producidos/reproducidos por el sujeto colect i vo en torno a d icha de111anda, cabe preguntar: 

2) ¿Es pos i b le  re l ac ionar a la  subjetiviclad colectiva constru i da desde A F U T U  con a lguna de las 

d inám icas pol ares de "suhjetividad colectiva 
.

. descritas por Boa ventura De Sousa Santos y A l fredo 

Fal ero? 2 

� El concepto de '"Subjetividades colectivas'", así como l a  definic ión y caracterización de sus pi lares o dinámicas 
polares (''de regulación" y "de emancipación") serán temas a abordar en el marco teórico de esta i nvest igación. 
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La relevanc ia soc ia l  a la hora de emprender un est ud io  de estas característ i cas, se debe a la apuesta de 

una aprox i mació,1 a procesos de luchas sociales q ue t ienen fuerte presenc ia  h i stóri ca en la soc:edad 

uruguaya y en varias soc iedades l at i noamericanas. Las re iv i nd icac iones por la autonomización de l os 

s i stemas educati vos públ i cos son coro lario de sentidos a l ternati vos para l a  organ izac ión  oc i a! de la  

educac ión en n ue tro país, así como para l a  región.  Estudiar hoy estos procesos es  adentrarse, entre otras 

cosas: en la prob lemat izac ión de l as d i versas concepc iones de educación ( sus  fi nes. pr inc ip ios y 

orientac iones) q ue h istóricamente han buscado -y buscan- conso l idarse y establecerse hegemónicamente. 

legi t i marse, ins t i tuc ional izarse. 

También i mp l ica problemat i zar los d i ferentes modelos y mecani smos de dec i s ión pol í t ica en materia 

educat i va, propuestos por d is t i ntos actores soc ia les con d i s ím i les intereses ( gobiernos, i nst i tuc iones 

estatales y pri vadas. representantes po l ít icos. part idos pol í t i cos, movi m ientos soc i a les :  mov i m i entos 

estudiant i l es, s i ndi catos de la  ensefíanza, entre otros. ) En defi n i t i va, resu l ta soc ia l mente re l evante e l  

estud io de estos aspectos debido a q ue son éstos los  que  hacen a l a  forma, l o s  contenidos y l a  organización 

( no desprovista  de cnnflictos) q ue adopta la ed ucac ión como espac io de soc ia l i zac ión por excelenc ia en 

nuestras sociedades. 

En  lo  que se refiere a re levanc ia  soc io lógica del problema de i nvest igación propuesto. considero q ue 

resu l ta sumamente pert i nente ensayar un estud io  de las subjetividades colectivas. entendi das como 

config11racio11e.1· de sentido que son nexos entre l as determ i nac iones estructura les y las d i námicas 

deri vadas de las acc i ones e interacc iones entre l os actores soc ia les .  

Es necesario emprender e l  estudio de s11bje1ividades colec1ivas de sujetos soc ia les espec í ficos. as í  

como de redes de sujetos soc ia les, o movi m i entos socia les, para comprender las art i cu lac iones de 

significados para " 'dar sentido'' que d isponen -y han d ispuesto- d i versos actores colect i vos.  S ign i f icados. 

sent i m i entos, deseos, ideas y expectat i vas que i nfl uyen en la defin ic ión y dec i s ión de sus acciones y 

proyectos colectivos con m i ras de i nc i d i r  en l a  v ida en soc iedad. 

La academia soc io lógica uruguaya di spone de pocos t rabaj os desde esta perspect i va hermenéut ica.  

pocos son l os i nte lectua les que priorizan l a  comprens ión de aspectos tan cons t i tut i vos y de fi n i torios de la  

rea l i dad soc ia l ,  ta les  como: los significados d i nam izados desde los campos de la  mora l .  de los val ores y 

normas, del  a11e y l a  estét ica, de l a  c ienc ia. de l as ideologías, de l as rel ig iones, de la ent i mental idad, del  

sent i do común. Por l o  tanto. se propone aqu í  encarri l arse en una l ínea soc io lógica necesari amente 

multidisciplinaria que comprende aportes del pensam iento crí t i co, de la soc io logía de l os mov i m i entos 

soc ia les, de la  soc iología po l í t i ca, tomando herra m ie ntas de la h i storia ana l ít i ca ( pr inc ipa l mente aportes de 

Fernand B raudel  y la E.,·cuela de los annales), y de la ps icología soc ia l .  En defi n i t i va. este trabaj o  propone 
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una tenta t iva soc io lógica multidisciplinaria para e l  abordaje de l a  real i dad. o de espac ios, d i mensiones y 

&spectos substanc ia les de ésta. 

2.5 - OBJ ETIVOS GENERAL E S  

En  func ión d e  l o  expuesto hasta e l  momento, s e  puede a firmar q ue e l  presente t rabajo d e  i n vest igac ión  

soc ia l  propone un  doble objetivo general: 

1) - Ident i ficar los pri nc i pa les procesos y e lementos que han s ido determ i nantes en la construcc ión de 

la demanda por "A utonomía y cogobierno" para el caso del s ind icato de A FUTU. 

2) - Una vez i dent ificadas las pri nc i pa les característ icas y s ign i ficados sustanc iales de l a  demanda. y 

conocidas l as pri nc i pa les representac iones soc ia les y acc iones colect i vas que el sujeto colect i vo ha venido 

reproduci endo y construyendo h i stóricamente, se propone corre lacionar l a  .rnhjetividad colectiva 

constru ida/reproduc ida por este. con las d inámicas polares de la "Subjet iv i dades colect i vas 
.. 

propuesta por 

Boavent ura De Sousa Santos y A l fredo Falero. 

2.6 - OBJETI VOS ESPECÍ FlCOS (1)  

.,.. lclcnt i ti car ideas. acontec i m ientos y exper i enc i as h i stóricas locales. regionales y mundia les q ue 

son consideradas ''referentes". por pa11e de los propios s i nd ica l i stas de A FUTU,  para la construcción de 

esta demanda soc i a l .  

.,.. Ident ificar s i  ex iste o n o  operat i v idad d e  corrientes el e  pensam iento po l ít i co-ideológi cas. en l a  

i nterna d e l  s i nd icato, q ue potenc ia l  mente carguen d e  sentido a esta re i vi ndicac ión . 

.,.. I nterpretar e l  grado de i nc idenc i a  de l as "vivencias" i nd iv iduales y colect i vas en l a  construcc ión 

de sentido de l a  1 ucha soc ia l  por autonomía y cogobierno. Para el lo es fundamental contem plar e 

i nterpretar los "acervos de experiencia' . q ue d i sponen los s i nd ica l i stas en func ión de sus .. trovectorias d<' 

vida": sus experienc i as de ac t iv i smo pol í t ico, sus experiencias como trabaj adores ele la ed ucac ión técn ica. 

etc . 

.,.. Ident i fi car y recavar aquel l as percepciones y represe11 1aciones socia/e. · v ivenc iadas/constru idas 

por e l  sujeto colec t i vo q ue j us t ifiquen y fundamenten la  neces idad de "autonomía y cogobierno" para e l  

s i stema pt'.1bl ico ele ensefíanza. y en part i cu l ar, para l a  enseiianza técn ico-profesional  en e l  Uruguay. 
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OBJETIVOS ESPEC Í FICOS (2) 

� I nterpretar el rec l amo de "autonom ía y cogobierno" por parte de A FUTU.  para determ i nar si se 

t rata de l a  rei vi nd icac ión de un derecho particular-sectorial-corporativo; o si se trata de una l ucha soc ia l  

por l a  amp l i ac ión de l a  "ciudadanía,. para toda la  soc iedad. 

� Observar s i  con esta demanda se pretende a) constru i r  sentidos de soc iedad potenc ia lmente 

trun.�fonnadores del  orden soc ia l  v igente; o más b ien b )  perpetuar sentidos de sociedad potenc ia l  mente 

es1ahili::.adore.1· de lo dacio. 

Cabe aclarar q ue estas preguntas y obje t ivos de i nvestigac ión, fueron suscept i b les  a modificación 

durante el desarro l l o  de l a  i nvesti gac ión .  Es i mportante proponer un d iseño de i nvesti gac ión que perm ita 

··( . . .  ) la posibilidad de cambio para captar los mpectos relevantes de la real id ad ano/ i::.ada durante el 

11·unsc11rso de la investigación'· . ( De Mencl i zábal en Vas i l ach i s  de G i al d i no. 2006 : 6 7 ) . 

3. M A RCO TEÓRICO 

El marco teórico que se  presenta a conti n uación d i spondrá e l  s igu iente orden : 

U na pri mera secc ión propone un recorrido por las pri ncipa les perspecti vas epi stemológicas y teórico

metoclológicas q ue ele ele la soc io logía p lantean abordaj es ana l íti cos de la "uccione.\ colr:ctil'l1S .. en l a  

soc iedades humanas . 

U na segunda secc ión se destina a l a  presentac ión de una perspect i va teórica soc io lógica más 

específica q ue apuesta a la  defi n ic ión y comprens ión de l os "movimientos sociales .. . concretamente se 

hace referenc ia  a la  "Teoría de la subjetiv idades colecti vas'". En la  ú l t ima pai1e ele esta secc ión .  se propone 

una conceptua l i zac ión de lo  q ue se entiende por "sujetos colectivos'', térm i no que u t i l izaré para hacer 

referenc ia  al  s i nd icato ele los func ionarios del Consejo de Educación Técn ico Profes ional  ( UTU ) .  

En  l a  tercera sección se desarro l lan los pri nc i pa l es aspectos que componen a l a  Teoría de la 

.rnhjetividad colectiva, i nsp i rada en los apo11es ele Boaventura De Sousa Santos, A l fredo Falero y Mart í n  

Retamozo. Ésta será l a  corri ente teóri ca e n  l a  cual m e  sustentaré para emprender e l  aná l i s is  e 

i nterpretac ión de l a  construcc ión de l a  demanda soc ia l  por parte de A FUTU. 
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E n  la secc ión cuarta se desarro l l a  el concepto de "campos" de Pierre Bourdieu. para así  l l egar a 

esbozar en pri mera i nstanc ia  una idea del concepto de ·'campo popular 
.. 

propuesto por A lfredo Falero. y 

posteriormente adentrar en e l  concepto de "campo Je la educación". Estos '·campos"' menc ionados son 

espac ios soc i ales donde e l  sujeto colect ivo A FUTU ocupa una pos ic ión soc ia l  y presenta determ i nados 

i n tereses. 

La q u i nta secc ión del marco teórico busca de fi n i r  y problemat izar los conceptos de "autonom ía" y 

'·cogobierno" a n i ve l  de s i stemas educati vos, para as í  poder aproxi marnos a la h i stori a y esencias de una 

demanda m und ia l  y regional  q ue t iene s iglos de exi stenc ia .  

3.1 - P R I N C I PA LES PERSPECTIVAS EPI STEMOLÓG ICAS Y TEÓRICO-METODOLÓG ICAS 

UTI L I ZA DAS DESDE LA SOC IOLOG ÍA PARA EL  ANÁLIS IS  DE LAS "ACCIONES 

COLECTIVAS" EN LAS SOCIEDA DES HUMANAS. 

3.1.l - U na vieja disputa en la teoría sociológica: " I ndivid ualismo metodológico" vs. " Hol ismo". 

La "acción colectiva .. es una categoría anal í t i ca  re lat i vamente rec iente en e l  marco de la c ienc ia  

soc io lógica .  Es una conceptual izac ión ut i l i zada para comprender c iertos fenómenos soc io-h i stóricos tan 

ant i guos como la vida m isma en soc iedad. 

Compleja  resu l ta la d i scusión -en el campo de la ociología- a la hora de dec id i r  y defi n i r  cuál es el 

marco teórico-metodol ógico adecuado para el abordaje ana l ít i co de las acciones colect i vas emprend idas 

en l as d i námicas de l as soc iedades humanas. Se ha produc i do h i stóricamente. dentro de la teoría 

soc io lógica de ayer y de hoy, un  gran enfrentam iento entre dos perspec t i vas :  e l  i nd i v idua l i smo 

metodológico y e l  hol i smo. 

E l  i11dividualis1110 metodológico es un  enfoque epistemológico y teórico-metodológico q ue pro m ueve 

la  prem isa básica de que todos los fenómenos soc ia les -tanto en sus estructu ras como en sus 

transformaciones- son potenc ia l mente expl icables en func ión de los el ementos i nd i v idua les que los 

componen; es dec i r, l as formas soc iales complej as ( por ej emplo: una acción colect i va )  deben ser 

expl i cadas a part i r  de l os i ndividuos y sus propiedades :  acciones. metas. creencias. etc. Como bien 

s i ntet i za A l fredo Falero:  

"En términos generales puede verse al indi1'idua/is1110 metodológico como la postura c¡ue 
sostiene que todos los fenómenos sociales. en sus permanencias y en sus cambios. son 
explicables por los individuos.· propiedades. obje1 ivos y creencia.1·· . ( Fa lero. 2008 : 3 4 )  

E l  i nd i v idua l i smo metodológico comparte supuestos exp l icat i vos con l as teorías d e  l a  e lecc ión 

rac iona l .  A mbas v i s iones exa l tan l a  i m portanc ia  de l as dec is iones ind iv idua les, de los i ntereses y metas de 
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los i nd i v iduos, así como de sus capac idades al momento de sel ecc i onar los recursos adecuados para una 

efect i va obtenc ión de l a  meta, opti n; izando así sus cond ic iones de existenc ia .  E l  individuo const i t uye l a  

uni dad d e  aná l i s i s  para ambos en foques. Rafael Gobernado aporta desde s u s  trabajos a u n a  defin i c ión de 

i nd i v idua l ismo en e l  p lano de lo metodo lógi co: 

"El axioma básico en el que se apoyan los modelos explicativos del acontecer social consiste 
en la afirmación de que todos los individuos que forman la sociedad son igualmente 
racionales e inlercamhiable.1· · at'lúan buscando sus propios beneficios después de un an ílisis 
de costes _v beneficios de su propia acción ... ( Gobernado, 1 999:  1 O )  

E l  lwlismo. por su  parte, se  const i t uye como trad i c ión sociológica q ue hace referenc i a  d i recta a la  i dea 

de lo colectivo. de lo relaciona/. de l as sinergias man ifiestas y l atentes q ue hacen a un todo. Las 

perspect i vas hol is  tas defi nen como un idad de aná! is  i s  a l as "relaciones sociales''. Los fenómenos soc ia les 

son anal i zados y abarcados desde v i s iones s istémicas. estructura l i stas;  es dec i r, l a  sociedad es considerada 

en parte como "uno realidad ohjetivada. externa al individuo. ya construida y que condiciono el 

comporlamien/O de los individuos··. ( Gobernado, 1 999:  1 3 ) 

Las re lac iones soc ia les const i t uyen l as un idades bási cas para el anál i s i s  de las d i nám icas soc ia les 

segl'.111 e l  pos ic ionamiento teóri co-metodológ ico de autores tales como C harles T i l ly. Sa l vador A gu i l ar. 

P ierre Bourdieu.  A l berto M e l ucc i .  Sydney Tarrow. Boaventura De Souza Santos. A l fredo Fal ero. entre 

otro . 

Según Charles Ti l ly la un idad bás ica  para e l  enfoque soc iológi co deben ser l as relaciones .1ocia/e.1. no 

los i nd i v iduos. "Del mismo modo que los mercados reales se componen de relaciones sociales creados y 

cambiantes entre un mímero limitado de actores. o/m.1 estrncturas sociales comienzan también por las 

interacciones entre los personas." ( C harles T i l ly en Agu i l ar. 2008 :  3 )  

3.1 .2 - Propuestas de "sín tesis" teórica para el abordaje y conceptualización de las acciones 

colectivas. Una alternativa a la relación d ialéctica "Estructura - Acción". 

La h i storia de la  c ienc ia soc iológica se ha definido también. a lo largo del  SXX,  en rel ac ión a l as 

eternas d iscus iones entre los enfoques estructura/acc ión, objeti v i smo/subje t iv i smo. m acrosoc io lógico/ 

m icrosoc io lógico. etc. Discus iones que durante un largo t recho parec ían no tener fin, y donde 

innumerables pensadores volcaron enérgicamente las más complej as herramientas epi stemológicas. 

teóricas y metodológicas con e l  objeto de fundamentar y l egi t i mar la  mejor perspect i va para e l  abordaje de 

la rea l idad soc i a l  y sus fenómenos. A l guno sost ienen que las "estructu ras sociales·' predom i nan 

h i stóricamente sobre los actores y sus acciones ( i nc l uyendo aquí sus pensamientos, sent i m iento y 

representac iones soc ia les ), determ i nando e i m pr imiendo en ú l t ima i nstancia l a  d i nám ica de l as soc iedades 
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y su orden soc ia l ;  por otra parte hay qu ienes entienden a l as "acciones" conti ngentes. de l os actores 

ind i v idua les y/o coicc t ivos como lo real mente determi nante, al entender que l as estructuras soc ia les 

perduran y exi sten como tales en func ión de l as acciones cot id i anas de l os ind iv iduos y colect i vos que l as 

producen/reproducen h i stóricamente. 

A fortunada111ente para los i ntereses de esta invest igación, han aflorado corrientes a l terna! i vas de 

pensamiento q ue apostaron y apuestan a la d i fí c i l  conc i l i ac ión entre estas perspect i vas. l ogrando rea l i zar 

una convergenc ia  d i aléct ica entre l o  objet ivo y lo  subjet i vo; es dec i r, una a leac ión entre los elementos 

est ructurales i m personales y los sign ificados producidos desde las acciones de los suj etos 

ind iv idua les y colectivos. Esta nueva -ya no tan. nueva- v i sua l izac ión soc iológica entiende q ue 

··obje1ividad" y ''subjelividad" son di mensiones co111p lementarias y necesar ias para una aprox i mac ión 

atenta a l as com plej i dades de la v ida colect i va en l as soc iedades humanas. Es por e l l o  q ue a cont inuac ión 

propongo apoyar sobre las idea del soc ió logo ch i leno Enr ique De La Garza, que aporta con e l  concepto o 

d i mensión de "Subjet iv i dad·· y su re lac ión con l as "Estructuras" y l as "Acci ones··. una tercera v i s ión 

ontológica pos ib le  de la real idad soc ia l .  que servirá como marco para el estudio y anál i s i s  ele l as acci ones 

co lect i vas l l evadas adelante por A F UTU en e l  contexto de su l ucha soc ia l  por autonomía y cogob ierno. 

SUBJETIVIDADES, ESTRUCTURAS Y ACCIONES. 

Enrique De La Garza Toledo propone dar respuestas acerca del co111p lejo  campo de las .rnf7je1i1·icludes. 

campo de est udio necesario a la hora de emprender aná l i s i s  de l as acciones y proyectos de sujetos 

colect i vos y mov i m i entos soc ia les. contextual izados espac ia l-temporal111ente. 

E l  autor con esta apuesta hermenéutica. i nduce a q ue preste111os considerac ión y atenc i ón no 

solamente a lo  estructura l  y/o a lo  acciona ! ,  s i no que también a l as d i 111ensiones ele las '"subjet iv i dades··. 

entend idas como procesos de producción y a rt i cu lac ión ele s ign i fi cados; es dec i r. como "configuraciones .. 

q ue tanto pueden ser generadas en la i nteracc ión coti d iana entre los ind iv iduos ( d i mensión de las 

·'acc iones" ), así como también pueden ser resu ltados de i n fl uencias de l as "estructuras·· y/o acumulac iones 

h i stóri cas de sentido. 

' ' ( .  . .) los sirs111ficados no sólo se generan de alguna manera por los individuos en i111eracción 
sino que. dentro de cierlos límiles espaciales y /emporoles. se vinculan con significados 
acumulados social111e111e que los aclares no escogieron ( Haber111as en De La Garza, 2004: 85) 

Este autor rea l i za una aprec iac ión muy s ign i fi ca t iva a los intereses de esta i nvest igación. y es obre la  

exi stenc i a  de  d i ferentes "campos s11l�jetivos·' o · 'campos de la subjetividad" donde encontramos di versos 

t i pos y for111as de los s ign i fi cados : 

8 



"( . . . ) no todos los significados I ienen que ser necesariamente normal ivos. los s ignijlcudos 
pueden ser efectivamente morales. pero también estéticos. lo puede haber de tipo cognitivo 
{. . . ) y las.formas de razonamiento cotidiano ·· ( De la Garza, 2004 : 88 )  

De  La Garza hace referencia a l as '"Configuraciones Subjetivas " ', que vendrían a se r  art i cu l ac iones y/o 

conglomerados de cód igos heterogéneos p roven ien tes de los d i ferentes cam pos subjet i vos. que actúan 

cargando de sent ido a l as s i t uac iones concretas que v i venc ian los i nd ividuos y l os colec t i vos .  

Teniendo en cuenta los aportes recabados de estas prob lematizac iones teóricas abordadas. se  propone 

aqu í  defi n i r  a las "'acciones colectivas" como: aquel los procesos re!C1cionales -man i ri estos y latentes- de 

conglomerac ión y const rucc ión de s ign i ficados e i ntereses por parte de col ect i vos. q ue t i enen como objeto 

la  obtenc ión de biene comunes ya sean de t i po materia l  o s imbó l ico. Desde este t rabaj o  se propone q ue 

las acc iones colect i va sean anal izadas e i nterpretadas teniendo en cuenta las i m p l i canc ias de l as 

determ i nantes estructura les, de l as acciones/i nteracciones cot id ianas de/entre l os actores, y l as 

subjet i v idades o configuraciones subjet i vas operantes en cada contexto soc io-h istórico.  

3.2 H A C I A  U N A  D E F I N IC I ÓN DE "MOVI M I ENTOS SOC IA LES" Y "SU.J ETOS 

COLECTIVOS". 

3.2 . l - Los mov im ientos socia les desde la perspectiva de la "Teoría de la subjet ividad colect iva"3. 

Los aportes de la teoría de la subjetividad social o colecliva colaboran pos i t i vamente con el aná l i s i s  ele 

los movi m ientos soc ia les y su defi n i c ión .  

En pri mera i nstancia. es de v i ta l  i mportanc ia d i ferenciar la  i dea ele " 'mov i m i entos soc ia les" ele lo  que 

se ent iende por "'protestas soc ia les". Y en este sent ido el A l fredo Falero arguye : 

"Las protestas sociales t ienden a definirse como movilizaciones o conjunto de acciones más 
puntuales. Pero cuando estas acciones presentan cierta orgonicidad y cierlll permanencia en 
el t iempo. cuando implican la participación de un número importan/e de individuos. en suma 
cuando 1111C1 mezcla de acciones colectivas con y sin presencia pública estú11 
intencional111e11/e dirigidas a tran.�f'ormar un orden social. se suele caracteri:;ar esto como 
movimientos sociales" . ( Fa lero, 2008 :  2 8 )  

Pues bien. debe q uedar c laro que l as protestas soc ia les no  son s i nóni mos d e  mov i m ientos soc ia les. 

aunque en muchas ocasi ones éstos se expresan en forma de protestas. Y también debe c lari ti carse que l os 

3 Si bien en esta inve ligación se opta por los aportes brindados por l a  Teoría de las Subjetividades Colectivas, cabe 
aclarar que existen diversas perspectivas teóricas a nivel mundial que proponen el  abordaje  de las acciones col ect ivas 
y l os movimientos socia les .  Por razones de s íntesis he decidido inc luir en el  anexo una tentativa revisión de estas 
otras teorías y visiones. 
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mov i m ientos soc ia les son un t ipo o manera de materia l izarse la acción col ect i va, lo que no s ign i fi ca que 

toda acción colect i va sea un mov im iento soc i a l .  ( Fa lero. 2008; 2 8 ) .  

Resumiendo, l a  perspec t i va de Fal ero, a l a  hora de i nterpretar l o s  movi m i entos soc ia les, comparte en  

c ierta medida l as ideas de  "organización relutiva", "perdurabilidad espacio-temporal" de l a s  acci ones 

colect i vas. "direccionalidad intencionada" de éstas, y part i c ipac ión de una c uant i dad considerable de 

i nd iv iduos y sujetos col ect ivos. 

E l  autor propone l a  e laborac ión y formu lac ión de una idea de "Movim ientos soc ia les 
. . estrechamente 

v incu lada a los procesos de "construcción" de "derechos sociales ". 

Las práct icas i nd iv iduales y colect i vas que se defi nen corno una demanda y exigenc ia de derechos 

soc ia les, no son otra cosa q ue práct icas de construcción de esos derechos. A hora bien, es i m portantí s i mo 

tener cu idado y evi tar c iertas i nterpretac iones s i m p l i stas y tergi versantes que pretenden de fin i r  a los 

mov i m ientos soc ia les como l os agentes exclusivo.1· de la construcc ión y obtenc ión de derechos soc ia les .  Ya  

dec ía Fa lero que  "( . .  .) la noción de movimiento social puede ser. ¡1aradójicamente. estrecha. restrictiva. 

pura observar las luchas por la construcción de derechos. mientras que la idea de prote.\·t 1 social puede 

llegar a ser muy vagc
/'

. ( Fal ero; 2008 : 2 8 )  

Concretamente para e l  caso d e  la  rea l idad Lll"uguaya . es i m portante reconocer la  ex i stenc ia d e  · 'una 

enormi:' variedad de formas de creatividad social v de pmtestu.1· existenres en la sociedurf' que han 

aportado cont undente y s igni ficat i vamente a la  construcc ión de "configurac iones subjet i vas 
. .  

emanci patorias y rei v ind icadoras de derechos soc ia les. Como bien d ice e l  autor: "En este sentido. es c¡ue 

sostenemos l/Ue es preciso pensar en forma de arco de expresiones de lo alternativo .. . ( Falero. 2008:  2 9 )  

Prec isamente esta perspec t i va de  "abanico de expresiones e le lo  alternativo" es  la  q ue pretendo 

retomar para l l evar adelante el aná l i s i s  de las rei v ind icac iones soc ia les y las  acciones colect i vas que ha 

desarro l lado y desarro l l a  e l  sujeto a estud iar. Considero necesario abordar al s i ndicato de A FUTU no 

como un  actor social  a i s l ado, s ino como un sujeto históricamente determi nado, y enmarcado en una l ógica 

de redes sociales. 

3.2.2 - Los sujetos colectivos o socia les. 

Cuando nos d i sponemos a ana l i zar aspectos existenc ia les y func ionales de los ''sujetos colect i vos· · 

( ta les como sus compos ic iones, sus desenvo lv im ientos, sus in tereses y proyectos, sus representac iones 

soc i a les, sus construcciones de demandas. etc . ), necesariamente debemos hacer referenc i a  a Ja i m portanc ia 

de l os procesos de conformac ión de la  identidad colect iva. · ·La co1!/0r111ación del s1u·eto colectivo sugiere 

un proceso histórico y concreto de fijación de ciertos sentidos subjetivos compartidos" ( Retamozo, 2009 : 

1 09 )  
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La construcc ión de un sujeto colect i vo supone la construcc ión a su  vez de sign(ficados q ue son 

compart idos, legi t i mados y mov i l i zados frente a d i versa::, s i t uaciones. Además la const i tuc ión de un sujeto 

soc ia l  i m p l ica necesari amente la  de fi n i c ión, por pa11e del  colect i vo, de un "nosotros" y de una "alteridad', 

lo q ue i mp l ica  reconoc i miento in tersubj et i va. ( Retamozo, 2009: 1 09- 1 1 O )  

Otro aspecto q ue s e  ent iende como una verdadera ''cond ic ión d e  exi stencia' ' para l a  consol idación de 

un sujeto colect i vo, como en e l  caso de A FUTU,  es la s i tuación func ional de una carencia. una .falta, que 

i m p l i q ue l a  di nam ización estratégica de una demanda. Ya dec ía  Retamozo q ue " (.  . . ) la demanda se 

inscribe en la lógica del deseo. en la percepción de una incompletad que moviliza. ,. ( Retamozo, 2009 : 

1 1 3 ) Por l o  tanto, l a  "autonomía y cogob ierno·' pueden ser entend idas como esa i ncompletad q ue movi  1 i za 

a este s i nd icato de l a  enseñanza técnica del  U ru guay desde sus i n ic ios en el año 1 983 .  

La prod ucc ión colec t iva de proyectos políticos y societales es  otro aspecto q ue deti ne a l os sujetos 

ac ia les .  Las representaciones y percepc iones colect i vas son art i cu lac iones de s ign i fi cados, concepci ones. 

memorias y sent i m i entos com part idos que se entienden como fundamenta les a la hora de i nterpretar l as 

movi l izac iones soc i ales .  

3.3 - TEORÍA DE LA SUBJETIVID A D  COLECTIVA. 

3.3.1 - La  Subj etividad Colect iva como herram ienta teórica y como perspectiva de aná l isis. 

A l fredo Falero propone desde e l  concepto de ''subjetividad colectiva " una a l ternat i va epistemológica 

y teóri ca-metodol ógica de a leación entre lo m icro y lo macro soc ia l  ( i nsp i rada en l a  propuesta soc io lógica 

de Pierre Bourd ieu) .  

E l  concepto de subjeti v i dad colect i va contempla  s imu l táneamente c uerpos cot id i anos de significados 

que d i namizan los actores. y. los procesos o�jetivos que resultan de l as i nteracc iones -h i stóricas- entre 

actores y grupos soc ia les .  

Es te  concepto aporta pos i t ivamente al  abordaj e  i nterpretat i vo socio-h istórico de l as acciones 

colect i vas, const i tuyéndose como una herram ienta o i nstrumento de aná l i s i s  apropiado, que otorga 

i m po11anc ia  tanto a l as construcc iones naci das de l as interacc iones y re lac iones soc ia les trans

generac iona les, como a l as subjetividades i mp l icadas en la i nteracc ión cotidiana que también aportan a Ja 

construcc ión de s igni fi cados. 

M art i n  Retamozzo también comparte esta 1 í nea de aná l i s i s .  fundamentando l as potenc ia l  ida des de esta 

categoría ana l ít i ca :  
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"La categoría de subjetividad (colectiva) permite una reconstrucción abstracta del vínrnlo 
entre el campo de las estructura. · y elementos del ámbito del agente ( . .  . )  esta categoríu 
permite pensar los procesos de conf'ormución de sujetos y movimientos sociales" ( Retamozo, 
2009:  1 02 )  

L a  construcción soc ia l  d e  los s ign i fi cados resu l ta  conflictiva en las soc iedades humanas, y de hecho. 

las subjet iv idades colect i vas entend idas como las formas de ver, de ser. de estar en el m undo -asi m i l adas 

por l os i nd i v iduos en función de sus pos i ciones soc i a les- son "resultado de una conslrncción timneucla 

entre diferentes proyectrn· e le sociedad. "' ( Fa lero, 2008 :  1 8 ) 

Debe q uedar c l aro q ue las subjet iv idades colect i vas son construcciones histórico- oc ia les. h ija de l as 

confl ict i vas d i sputas entre proyectos po l ít i cos y soc ietales, y a l a  vez son constructoras de esos d i ferentes 

proyectos de soc iedad. Por lo  tanto, existe una re l ac ión  dialéctica entre las subjet i v idades colec t ivas y lo 

proyectos de soc iedad. ya q ue se construyen rec íprocamente. 

También se debe guardar cautela a la  hora de pesqu i sar e i nterpretar los e lementos q ue se desprenden 

de la  d i námica soc ia l .  Ya dec ía Falero q ue ''el problema es no caer en ingenuidades cuando en toda 

sociedad existen prú<:ticus. intentos de constrncción de subjetividades colectivas paro .1· 11ste11tor intereses 

espec(ficos. pem que se hocen ¡Ju.1ur como de todo la sociedacr. ( Fa lero. 2008 :  1 8 )  Y e to será un punto a 

tener en cuenta a la hora de incurri rnos en el t rabaj o  de campo y posterior aná l i s i s .  

Las  subjet i v i dades colect i vas son procesos d i nám icos. con fi guraciones subjet i vas q ue combinan 

códigos heterogéneos ( cogn i t i vos. de la  sent imental idad. ét i cos, estét icos. ideológicos. de l  sent i do com ún ) 

ut i l i zados por los i ndi vid uos y colecti vos "para revestir de significados o situaciones purtic11/ures' · .  

( Retamozo. 2009 :04)  

3.3.2 - Las Subjet ividades Colectivas an tagón icas de la ¿"modernidad"? en  la época 
contem poránea. 

Boaventura De Sousa Santos sost iene que e l  proyecto soc io-c u l tura l  de la ·'Modernidad" ( que se 

const i tuyó entre el SX V I  y fi na les del SX V I I I . y que  se ext iende con excesos y dé fi c i ts  hasta nuestros 

d ías), es muy ampl io, complej o, cargado de i n fi ni tas potenc i a l i dades así como de contrad icc ione · . E l  autor 

p lantea q ue este proyecto se as ienta sobre una re lación d ia léc t ica entre dos fuerzas. do p i l a res 

fundamentales :  e l  p i l a r  de la  regulación y e l  p i lar de la emancipación. ( De Sousa Santos, 1 998 :  8 7 )  

Cada uno d e  estos p i l are s e  const i t uye por t res pri nci p ios o lógicas : E l  Estado. el  Mercudo y l a  

Comunidad son l as d i mens i ones correspond ientes a l  p i l a r  d e  l a  regu lación; por su parte. e l  p i l a r  d e  l a  

emanc i pac ión s e  const i tuye por tres lógicas d e  rac ional idad q ue func iona l mente aportan a orientar l a  v ida 

práct ica de l os i ndi v i duos:  l a  rac iona l i dad "estético-expresiva", la "moral-prúcticu 
.. 

y l a  '·cognitivo-
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instrumental", ident i ficadas respect i vamente con el Arte y l a  L i teratura. la Ét i ca y el Derecho. y la C ienc ia  

y l a  Técn ica .  

Cada una de estas lógi cas de emancipación rac ional  t iene una correspondenc ia  d i a léct ica para con 

a lguna de los pri nc i p ios/d i mens iones de l a  regulación . Por ejemplo, l a  rac ional idad "estét ico-expres i va"" 

se art i cu la  con fl ic t i varnente con e l  pri nc i pio  de Comunidad, "( . . .  ) porque es en ella (comunidad) donde se 

condensan las ideas de identidad y de comunión sin las cuáles no es posible la conte111plución estética. ·· 

( De Sousa Santos, 1 998 :  8 8 )  

L a  rac iona l i dad "mora l -práct ica" se corre lac iona con e l  princ ip io  del Estado, ' ° ( .  . . )  en fu medido en 

lJUe a éste le compete definir y hacer cumplir un mínimo ético para lo que está dotado del monopolio de la 

producción v de la distribución del derecho. " ( De Sousa Santos, 1 998 :  8 8 )  

Por ú l t imo. l a  rac ional idad "cogn i t i vo- i nstrumenta l "  se corresponde con la  d i mensión del Mercado. 

espac io  soc ia l  donde se fus ionan l as idea de la i nd iv idua l idad, de la com petenc ia  y de lo estratégico. 

aspectos que son. en de fin i t i va, bases de l desarro l l o  de la  c ienc ia  y la téc n ica. Además, e l  autor agrega q ue 

la re l ac ión entre esta l ógica y este pri nc ip io  se da tam bién "( . . . ) porque va en el SXVJ/I son visibles las 

.1eiiules de lu conversión de la ciencia en una.fiter:w productiva .
. . ( De Sousa Santos. 1 998: 8 8 )  

Sost iene e l  soc ió logo portugués que la  teoría política liberal que hoy impera en la  organ izac ión de l a  

i n mensa mayoría d e  l a s  soc iedades, e s  producto d e  un desel11 1ilihrio en e l  p i l ar d e  la  1·cgu l ac ión. que se 

remonta a l  SX I X .  momento en que el pri nc ip io del 1\!!ercado su fre un  desarro l l o  s i n  precedentes. 

corromp iendo con ese desarrol lo armon ioso entre Estado, Mercado y Comunidad que fuera pregonado 

de de la  fi losotla  pol í t i ca l i beral del SX V l l , ten iendo a Adam Smi th  corno uno d us pensadores 

referentes. La teoría pol í t ica l i beral se ha afrontado a la  neces idad de com pat i bi l i zac ión de dos 

subjetividades -aparentemente- antagónicas: la subjetividad colectiva del Estado ce111ra/i::ado. y l a  

subjetividad colectiva de los ciudadanos autónomos y libres. ( De Sousa Santos, 1 998 :  288)  

La subjetividad según De Sousa Santos es  m ucho más amp l ia q ue e l  concepto de ciudadanía 

propuesto desde la teoría po l ít i ca  l i bera l ,  que en defi n i t i va es el concepto de c i udadanía i mperante ha ta 

nuestros d ías.  Este concepto i nc l uye de forma exc l us i va las d i mensiones civil y política. y prioriza a l  

'·vO/o·· como ejerc i c i o  fundamental de l  "ser c i udadano 
..

. Esta reducc ión de la  part i c i pac ión po l ít i ca  al  acto 

exc l us ivo del voto. es lo  q ue habi l i ta a la  representación y/o mediación po l í t i ca. j ust i ti cac ión de l mode lo  

de democracia de t i po representat i va. Esto en de fin i t i va, es  lo  que la teoría l i beral deno m i na corno 

"contrato socio/'". un concepto- ficc ión d i ferente a l  "'contrato social 
. . propuesto por Rousseau, donde el 

pri nc i pio de l a  comun idad y la  part i c i pac ión d i recta de la  c i udadanía resu l ta v i ta l .  
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' 'Para Rousseau. la voluntad general debe ser construida con la participación efectiva de los 
ciudadanos de modo autónomo y solidario. sin delegaciones que le quiten transparencia a la 
relación entre "soberanía " y "gobierno ". ( De Sousa Santos, 1 998 :  290) 

E l  contrato soc ia l  l i bera l - im perante y hegemónico- es el q ue ha naturalizado a l  Estado como aparato 

vert ica l ,  centra l i zador, concentrador del Poder ( pol í t i co, económ ico, cu l tura l ), y ha natural i zado e 

inst i tuc ional izado a l a  representac ión y/o mediac i ón po l ít ica y también a la pasividad pol ít i ca  de l os 

c i udadanos . En este sentido, c laro está q ue desde la modernidad hasta · ·nuestros días·' (¿época 

contemporánea?. ¿época de t rans ic ión?, ¿época post -moderna?) ha pri mado la subj et i v idad colec t i va del 

Estado central i zado por sobre la  subjet i v idad colec t iva de los c i udadanos autónomos y 1 i bres. 

Según De So usa Santos, e l  marxismo produjo una referenc i a  notab le  sobre este confl icto matri c i a l  de 

la moderni dad ( regu lac ión/emanci pac ión ), al promover la  teoría de la "lucha entre clases sociales ' ', 

ident i ficándose a la c lase burguesa como una representac ión de la regulación. y a l  pro letar iado o c l ase 

trabajadora como representac ión potenc ia l  de la emancipación. 

3.3.3 - Las d i námicas pola res de las Subjetividades Colect ivas : la "regulación" y la "emanc ipación". 

Insp i rado en los aportes de Boaventura De Souza Santos. A l fredo Falero cons idera la e:\ i  tenc i a  de 

dos procesos deri vados de la  d inám ica ele las subjet i v idades colect ivas: 

1 )  La reproducción/manutenc ión del  orden soc ia l  med iante confi guraciones que c lan l ugar a práct icas 

que perpetúan c ie11as relac iones sociales legit i madas, hegemón icas. 

A l as cuáles denominaremos "Subjel ividades Colee/ ivas de Regulación". 

2 )  La t rans formación del orden soc ia l  med i ante la generac ión de con fi gurac i ones que cond uzcan a 

"prax is"  transformadoras, emanc i padoras, superadoras del status quo. 

A las cuá les denomi naremos "Subjetividades Colectivas de Emancipación··. 

En este sent ido también aporta Retamozo, considerando la existenc ia  y operat i v idad d ia léct ica de dos 

tendenc ias en el p lano de l as subjet iv idades, dos d inám icas pol ares:  

"las subjetividades colectivas procesan sig11 1ficados ( . .  .) articulándolos en config11racio11es 
para dar sentido: si bien pueden reprnd11cir los sentidos dominanle.1 .  también pueden 
construir espacios para la creación de nuevos sent idos a partir de la movili::ación de códigos 
subalternizados en la cultura'' ( Retamoso. 2009:  1 07 )  
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3.4 - EL CONCEPTO DE "CAMPOS" SEGÚN P I E RRE BOURDI EU.  

Los  "campos" segl'.111 Bourd ieu conforman lo que él defi ne e l  "espacio social ". q ue es un s i stema 

mu l t i d i mensional  de pos ic iones socia les d i ferenc iadas y subordi nadas unas en func ión de l as otras; es 

dec i r, un  s i stema de pos i c iones soc ia les jerarqu izadas. Los "campos" son entonces sub-espac ios 

re la t i vamente autónomos, universos sociales con sus propias leyes fundamentales de func ionam i ento y 

d i námica soc ia l .  De esta manera expresaba Bourd ieu : "la evolución de las sociedades tiende a hacer 

aparecer universos (que yo llamo campos) con leyes propias. autónomos." ( Bourd ieu. 1 997 :  1 49 )  

E s  i m portante entonces destacar e l  concepto de "autonomía·' que r ige e n  la  deli n i c ión  d e  campos 

soc ia les según el soc ió logo francés. Cada un i verso soc ia l  o campo es pecu l iar en su func i onam iento, y a su 

vez es i ndependiente -relat i vamente- de l funci onamiento prop io de otros un i versos soc ia les .  

" Tenemos así unos universos sociales regidos por una ley f11ndamemal. 1 1n nómos 
independiente del de los demás universos. que son auto-nomos. que valoran lo que en ellos se 
hace. los envites que en el/ns hay en juego. según unos principio.1· y criterios iffeductibles a 
los de los demás universos. " '  (Bourd ieu. 1 997 :  1 49 )  

Pues bien. Bourd ieu hace referenc ia  a u n  proceso d e  d[/erenciación q ue pos i b i l i ta l a  conformac i ón de 

d i ferentes campos caracterizados por d i námicas y l ógi cas pec u l iares ( campo pol ít ico . campo económico, 

campo popu lar, campo educat i vo . etc . ) donde son val orados i n tereses espec í ficos y exc l us i vos . . . Este 

proceso de diferenciación o de c111tonomi::ació11 lleva pues a la constit11ciá11 de nuevos universos que tienen 

'leyes fundamentales · (. . .  ) d(fereme.1 . iffeductibles. y que son el lugar de f(mna.1· particulares de interés .. . 

( Bourdieu,  1 997 :  1 50 )  

En  este sent ido resu l ta  t rascendenta l  entender a l  "campo 
. .  

mediante u n a  lóg i ca de l u c h a  de " i ntereses 

en j uego", l ucha por la  poses ión de "poder . .  o '·capi ta l ' "  ( económ ico, cu l tura l ,  soc ia l ) q ue se d i sputa entre 

los d i versos actores o grupos q ue ocupan d i ferentes pos ic iones soc ia les dentro ele los campos. 

"( . . .  ) un campo puede definirse como una red o con.figuración de relaciones objetivas entre 
posiciones. Estas posh:iones se definen objetivamente en su existencia _v en las 
determinaciones que imponen a sus ocupantes. ya sean agentes o instituciones. por s11 
·ituación (situs) actual. y pote11cia/ en la estructura de la distribución de las diferentes 

especies de poder (o de capital) - cuya posesión implica el acceso o las ganancias específicas 
que están en juego dentro del campo- y. de paso. por sus relaciones objetivas con las demás 
posiciones (dominación. subordinación. homología. etc)" ( Bourcl ieu. 1 99 5 :  64)  

3.4. 1 - El "Ca mpo popular" como constru ctor y difusor de subjetividad colectiva. 

El campo popular es. como todo campo. un un iverso soc ia l  autónomo regido por l eyes fundamentales 

pec u l iares. En é l  se desenvue l ven todos aquel los t i pos de movim i entos y organ izaciones soc ia les q ue, a 

t ravés de d iversas mani festaci ones de protesta, y de d i ferentes t i pos de acc ión colect i va, demandan 
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derechos soc ia les de todo t ipo. Esta demanda de derechos es s i nón imo de construcción conflictiva y 

permanente de derechos, q ue responden a subj et i v idades colect ivas emanc i patorias y re i v i nd i cat i vas q ue 

buscan transformar l a  rea l idad --0 parte de e l la- a l terando sus cond ic iones existentes. A l fredo Fa lero 

espec i fica q ue ''al conjunto de organizaciones y movimientos proclives a la construcción y expansión de 

derechos podemos aglutinarlos con el concepto de campo popular." ( Fa l ero, 2008:  223 ) 

El mov i m i ento s ind ica l  -de l  cual  forma parte A FUTU- es una de l as varias man i fe taciones q ue se 

hacen presentes en el campo popu lar. Se puede dec i r  que el movi m iento s ind ica l  es un  verdadero "clásica'· 

entre los movi m ientos del campo popular a n i ve l  local ,  regional  y mundia l .  

Es  importante destacar la  i m portancia y conveni encia q ue t iene l a  ut i l i zac ión de l concepto · 'campo 

popular" para la  expl i cac ión de la emergenc ia  de subje t iv idades colect i vas ( a  n i ve l  nacional  y regiona l ) 

q ue pretenden y consiguen l a  obtención/construcc i ón/amp l i ac ión de derechos soc ia les. i n fl uyendo 

s ign i fi cati vamente sobre e l  campo pol í t ico y transformándolo en a lgunos aspectos medu lares . 

A l fredo Falero destaca l a  func iona l idad y potenc i a l i dad del concepto a l a  hora de robustecer la  

i nterpretac ión de los procesos de construcción confl i ct i va de subjet iv idades colect ivas en l a  región : 

"Más allá de las diferencia.1· entre países. más u/leí de .fi"enos o bloqueos de los diferentes 
agentes sociales vinc11llldo.1 al estllhlishment. 110 pueden explicarse los recamhios de los 
últimos w?os en el co111po político en Américll Latina. sin las expresiones de protestll. si11 las 
demandas de derecho de todo tipo que 11101 ·i111ientos y organizaciones del campo popular 
vienen constmvendo. particularmente. desde !u décodu del noventa . . . ( Fa lero. 2008 : 223 )  

3.4.2 - El "Ca mpo de la ed ucación". 

E l  cllmpo de lll educw .. :ión está consti tu ido por una i nterconexión e i nteracc ión entre actores soc ia les 

d i versos q ue componen los d is t intos n ive les y d i mensiones de la educación en una soc iedad. y q ue 

d i sputan por la poses ión/obtención de determ i nados pr iv i legios (cap i ta les, poderes, derechos)  val orados 

pos i t i vamente dentro de este sub-espac io  soc i a l .  A l gunos de estos actores son l os q ue componen e l  

q uehacer educat i vo d iar io :  estud iantes, docentes. funci onari os varios. Otros actores son  ident i ficables 

h i stóri camente a l  s i stema po l ít ico ( representantes po l ít i cos. part idos po l ít i cos, funci onarios estatales. 

burocrac i a  estata l ,  e l  Poder Ejecuti vo, e l  Poder Legi s l a t ivo, e l  M i n isteri o de Educac ión) .  otros 

ident i ficados con el campo popular ( mov i m ientos soc i a les .  s indicatos de la  enseñanza. gremios de 

estudiantes, padres y madres de estudiantes, organizaciones soc ia les no gubernamentales vari as, etc . ) . 

Espec í fi camente el ' 'campo de la educación·· se const i tuye como un espacio social en sí m i smo. con 

sus lógicas propias.  Un subun i verso jamesiano donde afl oran, y se construyen subjeti v idades colect i vas 

q ue engloban tanto las práct i cas y representac iones soc ia les más reacc ionaras y conservadoras del orden 

soc ia l ,  como aque l los i ntereses reguladores, reform istas moderados, i nc l uso man ifestac iones de t i nte 

emanci patorio. trascendentales y de trans formac i ón sustanc ia l  de la rea l i dad soc ia l .  
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Apuntar a transformaciones en el campo de Ja educación, equivale a apostar a una ambiciosa 

transformación futura de Jo micro y macr0-social. dada su fisonomía estratégica al constituirse en un 

espacio vertebral de circulación de signiñcados normativos, estéticos. valorativos, de conocimientos e 

intereses construidos. 

Precisamente ubicamos al sujeto colectivo AH'TU como un actor activo en el campo de la educacián 

uruguaya desde sus comienzos en el año 1983. 

3.5 - HACIA UNA DEFINICIÓN DE "AUTO�O:\lÍA'" Y "COGOBIERNO" A NIVEL DE LOS 

SISTEMAS EDUCATIVOS. 

En una primera instancia, resulta indi pen ·able problematizar Ja relación entre las 

ideas/conceptos/principios de "autonomía" y ··cogobiemo... Es importanie considerar que a niYel 

latinoamericano se ha tendido a construir sociohistóricameme una aleación entre ambos conceptos. pero 

no se debe descuidar que estamos ante significados d1sunto-. técnicameme re acionados � compatibles. 

pero distintos. Mientras que el concepto de .. autonomía·· problematiza � define las relaciones de poder 

entre los entes y/o instituciones y las fuerzas ')ociales e'\ternas (Estado. gobiernos. religiones. grupos 

sociales, etc.): el "cogobierno··. por su pa11e. problemauza � define las relaciones de poder a la interna Je 

las instituciones. 

Según Enrique Neira Fernándel. la autonomía como proceso históricamente vinculado a la 

organización social de la educación (principalmente universitaria), se remonta precisamente al origen de la 

"Universidad"' en la edad media occidental o europea5. Ya desde esas primeras experiencias medievales 

se apelaba a la independencia de los centros de estudio universitario con respecto a los poderes políticos. 

En este sentido agrega el autor: 

"Lu autonomía era política. pero no doctrinal. pues esas primeras universidades eran 
instituciones eclesiásticas. dirigidas por la Iglesia (Bologna 1180, Oxfurd 1190. Paris y 
Salamanca 1215). "(Neira, 1999: 6)

Esta idea de autonomía pensada para los sistemas e instituciones educativas se fue esparciendo a nivel 

mundial como una verdadera subjetividad colectiva que se ha cargado de disímiles contenidos e 

nflu�nl·as a lo largo del tiempo. En este marco podemos decir entonces que cienos movimientos sociales 

� -u·eto lOll!cti\os identificables al campo de Ja educación, tanto a nivel local como latinoamericano. han 

�gº=º} politólogo \enezolano contemporáneo. 

cue ·e reg1.,¡ra la exic;tencia de centros de altos estudios ya desde la edad antigua (A�in � ; 

.: -·da � m0 iristitución en su fisonomía más moderna aparece en el m.:d1 "'<!\o. ent:-e :X 



contri buido h i stóricamente (de  forma notori a desde los s ig los X I X  y X X )  a la con trucción y/o 

res ign i fi cac ión de un co1·,cepto de "au/onomía " ,  q ue destaca como princ ipa l  prem isa la idea de 

independencia -re lat i va- de l as i nst i tuc iones y/o s i stemas educati vos con respecto al "poder po l ít ico'". en  

lo  que refiere a dec is iones en mater ia  pedagógico-d idáct ica. ad111 i n istrat i va y econó111 ica .  

Un antecedente i m portante en l a  soc iedad uruguaya del  SXX, en lo  q ue respecta a l a  defin i c ión y 

s ign i fi cac ión de l  pri nc i pio  de "autonomía" para l a  ed ucación públ i ca, son los aportes rea l i zados en l a  

década d e  l os c i n c uenta por l a  U n i vers i dad d e  l a  Repúbl ica, prec isamente por e l  C laust ro General 

U n i vers i tario, con i n fl uyentes aportes proven ientes desde e l  mov i m i ento est ud iant i l  uruguayo, 

concretamente desde la F E U U ,  que en el mes de set iembre del año 1 95 1  h i c ieron públ ica una 

conceptual izac ión de la  autonomía y sus dimensiones fundamentales. ( FE U U -ASCEEP. 2004 : 4 )  

Se resue l ve q ue la autonomía e n  los organ ismos d e  enseñanza debe ser: a )  "'de gobierno·· ( posibi l idad 

de q ue los actores d i rectamente i mp l i cados a l  q uehacer educativo de los subsi stemas de ensei'íanza e l ijan o 

des i gnen sus autoridades s i n  i njerenc i a  del poder pol í t ico centra l ) ;  b )  '"técnica·· ( facu l tad de que l os 

actores del  q uehacer educat ivo de l i beren y dec idan sobre los p lanes ele estud io. métodos. orientaciones. 

t í tu los y d i p lomas) ;  c )  "administrativa" ( l i be11ad en la e l aboración y form u l ac ión de l os reglamentos y 

normas ele func ionam iento. as í  como en e l  nombram iento y dest i tución de profesores y func ionarios ); d )  

"jinfmciera·· ( l i bre adm i n i st rac ión d e  rec ursos. que e l  Estado -en este caso- debe dotar para que e:-; ista un 

p leno y e fi c i ente funcionam iento de las i nst i tuc iones y subs i ste111as educat i vos) .  

E l  cogobiemo es una forma ele organ ización del  poder de deci s ión dentro de l as i nst i tuc iones. 

Consi ste técn i camente en una i dea de part i c i pación colec t i va en la toma de dec is iones po l ít icas.  

En  la  h i stori ogra fía lat i noamericana se entiende a este concepto re lac i onado d i rectamente a los 

procesos emanc i patorios (de fue 11e arra igo 1 i bera l ,  democrát ico y modernizan te). prop ios del movi 1 1 1  i ento 

re form i sta de Córdoba que tuvo su esta l l i do en el año 1 9 1 9, y que presentó como unos de s us actores 

protagóni cos al mov i m iento estud iant i l  u n i vers itar io de aquel entonces. Ya dec ía Fernando G i letta :  

" 'El espírilu democralizanle de la Reforma se combinó con el comba/e de los es111dian1es 
contra toda e.1pecie de dogmalismo y elitismo a partir de una perspecliva anticlerical. liberal 
y Moderna . .. ( G i letta, 2004 : 1 9 ) 

En el U ruguay la idea de "cogob ierno" para los s i stemas educati vos ya estaba presente pri nc i pa l mente 

en e l  c í rcu lo  soc ia l  de estud iantes un ivers i tarios desde mediados e l  X I X  ( Mark Van Aken en C lemente & 

Di Pau lo; 2008 : 1 O ), contexto en el que se vi venc ió  una fuer e i n fl uenc i a  de l a  fi lo  ofía pol í t ica del  

l i beral ismo. 

La consol idac ión pol í t i ca y j urídica de este "derecho soci  I "  l a  obt ienen prec i samente, de forma 

exc l us i va, los actores un iversitarios ( profesores, estud iantes y egresados) a mediados del SXX,  con la Ley 
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Orgánica de l a  U n i vers idad de l a  RepC1b l ica  aprobada -con res istenc ias- por el parlamento en 1 95 8 .  Ahora 

bien, deber, 1os agregar que en este contexto h i stórico de med iados del pasado s iglo, también .::ntraron en 

j uego en esta l ucha soc i al otros i dearios de t i nte más c las i sta, notori amente anti l i berales, re lac ionados a l as 

v is iones e ideologías de l a  i zqu i erda po l ít i ca y soc ia l  ( marxismo, anarqu ismo, ent re otras )  q ue son 

necesarios reconocer para comprender l os significados que esta demanda ha venido acarreando y 

adq u i riendo hasta n uestros d ías.  

4 - ESTADO D E L  A RTE. 

"43 AÑOS DE L UC HA POR L A EDUCAC IÓN PÚ BL ICA ( 1 963-2007)" 

María  Barhoum, Fernando Pesce y Ja ime Yaffé rea l i zaron un trabajo que s i ntet iza los antecedentes e 

h i storia de la FEN A PE S  6, med iante reconstrucc ión de la h i storia s ind ica l  de l os trabajadores docentes de 

Sec undaria. 

En esta invest igación Yaffé descr i be como fueron rel ac i onándose e i nteractuando d i versas 

agru pac iones de docentes de secundaria a lo  l argo del SXX uruguayo. y como fueron const i t uyéndose 

como antecedentes de la F ENA PES ( 1 964 ) .  Se constata la existenc ia de d i ferentes agre m i ac i ones con 

d i s í  111 i les concepc iones ideo lógicas (en un pri nc ipio. mayoritariamente identi ficadas con los sectores de 

part idos pol ít i cos trad i c ionales :  Part i do Colorado. Part ido aciona l ) .  

' "Nueva Secundaria", "Hacia la Reforma". '•/Jea y acción''. ""Por la formación integral del 

adolescente'', fueron a lgunos casos ele grupos po l ít ico-s ind i ca les identi ficados ( en d i ferente grado)  con l os 

princ i p ios '·autonomistas .. para l a  educac ión. Por su parte. la Asamhlea l111ergremial fue una organ i zación 

que congl omeró de legaciones de representantes de l os 1 iceos, que comenzó en los años sesenta a 

consagrarse como un "mov i m i ento a l ternat i vo'', autonomi sta, d i fusor de ideas q ue i n fl uyeron fuertemente 

en la ident i fi cac ión de los docentes de secundaria con la cond ic ión ele "trabajadores", y ·'asa l ar iado ". 

La part i c i pac ión de los s i ndi catos y grem ios de l a  enseñanza en e l  Cong reso del Pueblo del af'ío 1 965 

es  otro punto abordado en este t rabajo. Los  años sesenta y setenta fueron años c lave para l a  const i t uc ión 

de l a  FN P que surge ofic ia l  mente en 1 964. presentando c uatro pri nc i pa les frentes de 1 ucha :  asi gnac ión 

presupuesta ! ,  profesional i zac ión docente, retri buc ión salar ia l  y despo l i t i zación e le Secundaria 

( autonom ización efect iva de la Enseñanza Secundaria respecto del poder poi ít i co-estatal ) .  

Otro aporte de este t rabaj o  refiere a l as experiencias de los "Liceos Populares". i ns t i tuc iones 

educat i vas c lausuradas en e l  año 1 970 por parte de la  Comi s ión I nterventora de la  Ensefianza durante 

gobi erno de Pacheco, y que fueron reabie11as c landest inamente por una coa l i c i ón de asam bleas de padres, 

<> Federac ión Nacional ele Profesores ele la Enseñanza Secundaria. ( U ruguay). 
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estudiantes y docentes en cal idad de i nst i tuci ones educati vas democrát icas entend idas como "espacios de 

resistencia y también de autonomía y cogobierno". ( Barhoum. 2006: 69) 

"SISTEMA EDUCAT I VO U RUGUAYO. LEY G E NE RA L  DE EDUCAC I Ó N  N" 1 8.437" 

I sabel C lemente y Rosarito Di  Paulo produjeron en el aiio 2009 un i nforme académ ico, en este trabaj o  

d e  i n vest igac ión l as autoras proponen un aná l i s is .  con retrospect iva h i stórica, sobre e l  desarro l l o  del  

s i stema educat ivo uruguayo. para de este modo ! legar a comprender algunas de l as d i scus iones y 

problemat izac iones q ue g i ran en torno a la e laborac ión e i nstrumentac ión de l a  rec iente L G E  1 8 .437 .  

Una  de las secc i ones del  trabajo se  denom i na "Proc:eso Histórico'·, donde se esbozan brevemente los 

proceso:; fundamentales que v i venciaron l os sub-si stema de enseñanza púb l i ca, desde el ú l l i m o  c uarto del  

SX I X  hasta l a  trans ic ión democrát ica de la  década de los ochenta en e l  SXX. Aquí se puede observar 

como l as propuestas sobre autonom izac ión y cogobierno de los n iveles Pri maria (en  menor med ida ) .  

Secundaria, Formación Técn ico-Profes ional  y U n i vers idad fueron tema de permanente d i scus ión en la  

h i  tori a de l s i stema educat i vo uruguayo, y fundamenta l mente pregonadas, desde un  pri nc ip io. por los 

movimientos estudiantiles y. posteriormente. por l os gremios  de docentes (y  en a l gunos casos también de 

func ionar ios ) .  

Según e l  h i storiador Mark Van Aken. a lgunos mov im ientos estudiant i l es lat i noa111eri canos e 

h ispanoamericanos desde mediados del SX I X . se insp i raban en las propuestas part i c i pat i vas consagradas 

en la U n i vers idad ( español a )  de Sala11 1anca. donde los estudi antes for111aban parte de los espac ios ele 

dec is ión i nterna. 

" (. . . ) es muy posible que el nexo con ese legado hispánico .fitera creado desde la Universidad 
de Córdoba. la cual. hasta la fúnelación ele nuestra Universidad de la Repúhlica. fue el 
centro de .formación más cercano para los habitantes de ambas márgenes del Ria ele la 
Plata. · · ( C l emente-Di  Paulo, 2009:  1 O )  

E n  l o  q ue respecta a Educación Técn ica e I ndustr ia l . C le111ente y D i  Pau lo  destacan que e n  los 

orígenes de este sub-s istema su  func ión y objet i vo se rem it ía  funda111ental mente a la  corrección y 

disciplinamiento de j óvenes "probl emáticos'' .  La Escue la  N ac ional  de Artes y Ofic ios ( EN A O )  c reada 

entre 1 878-79. cump l ía el ro l de de un " I nternado··. bajo la dependencia del Ej erc i to Nac ional . En 1 880 la  

EN AO pasa a dependenc ia  de l  M i ni sterio de  J ust ic ia .  C ul to e I nstrucción Púb l i ca. Posteriormente. en 1 8 88 

es en 111arcada en la Comis ión 1 acional de Caridad y Beneficencia Públ ica.  un año más tarde es rezagada 

del Presupuesto Genera l  ele Gastos. En 1 908 es i ncorporada a la órb i ta del M i n i ster io de I ndustr ias. 

Trabaj o  e I nstrucc i ón Púb l i ca. A part i r  del año 1 9 1  O, con la reforma propuesta por Pedro F igari . esta 

i nst i tuc ión gradua lmente dej a  ele const i tu i rse como un reformatorio, para comenzar a ser contemp lada 

como sub-s istema educat ivo i nstrumentado para la enseñanza de c ienc ias y artes para apl icac iones 
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i ndustri a l es. Es rec ién en el año 1 942, con la aprobac ión de l a  ley Nº 1 0.225 q ue se c rea l a  U n i versidad 

del Trabaj o  del U ruguay ( UT U ) .  

" LAS R E FO RMAS EDUCAT I VAS EN LOS PA I SES D E L  CONO SUR. UN BA LA NC E  

CRÍT I CO" 

La ed i tor ia l  C LACSO en e l  afio 2005 lanzó un trabajo  con e l  t ít u l o  referido, el aborado por  u n  equipo 

de i n vest igac ión i nters i nd ical const i tu ido por representantes de d i ferentes agremiac iones de tra baj adores 

de la educac ión de Sudamérica ( CTERA7• CNTE8• Co legio de Profesores -C h i l e-, AFUTU,  FENA PES. ) 

Este t rabajo en su secc ión correspond iente al i nforme uruguayo. prec i samente en su cap i tu lo  1 1 1 , hace 

referencia a l as v is i ones que estas do agremiac iones de t rabajadores t ienen acerca de l as reformas del 

Estado uruguayo en la  década de los años noventa, y acerca del papel del Estado en la  d i námica  

i nst i tuc iona l  de la  educac ión púb l ica.  AFUTU y FENA PES denuncian las est ructuras neol i bera les en la  

sociedad uruguaya . y toca l izan su cr í t ica hac ia los  procesos de privatización en e l  campo de la  ed ucac ión . 

q ue desde mediado de l a  década de los noventa se fueron i nstrumentando desde l os gob iernos de t urno. 

cond i c i onados por organ ismos i nternac ionales de fi nanc iac ión :  B M  y B I D . 

Este t rabajo también rea l i za una recorrida h i stór ica por l o  princ ipa les momentos de los  s istemas de 

ed ucac ión Secundaria y de enseñanza técn i co-profes ional en el Uruguay . Se problemat i za sobre los 

mecanismns de clecisir!n de pol í t i cas ed ucat i va , a legándose q ue desde los gobiernos centra les e 

i ns t i tuc iones estatales h i stóricamente se ha retaceado la part i c i pac ión de los actores d i rectos de la 

educac ión,  en las i nstanc ias de dec i s ión .  

Se hace busca hacer expl íc i ta l a  exis tencia de proyectos educativos d i vergentes. uno ·'ofic ia l"  

e laborado e i nstrumentado desde los  gobiernos de  tumo, otro "a l ternat i vo" propuesto por los grem ios de l a  

ensefianza y apoyados por e l  P IT-CNT que sustenta l a  necesidad d e  autonomía y cogobierno para e l  

s i stema d e  educac ión pl'.1b l i ca.  

"LA E D UCACIÓN P ÚBL I CA EN R E FORMA. 3 1 º  FORO DE D EBATES". 

Este trabaj o es el resu ltado de un extenso Foro de Debates rea l i zados en el mes de j u l io del  afio 2008 

organ izados por la  Fundación Vivian Trías, donde se abordaran temas concernientes a los dest i nos del 

s i stema educat i vo uruguayo, y en  part i cul ar, se real i zaron acalorados i ntercambios sobre e l  proceso del 

7 Confederación de Trabajadores de la  Educación de la  Repúb l ica Argentina. 
8 Confederación Nacional de Trabajadores de l a  Educación ( Brasil ) 
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Debate Educat ivo del año 2006, y sobre el proceso de redacc ión de l os -hasta entonces- anteproyectos de 

ley de educación l l evado a cabo por e l  M EC .  

C i nco fueron los Foros rea l i zados, abordando las s iguientes temát i cas :  1 )  Las propuestas 

i ns t i tuc ionales, hoy; 2) H ac ia  una segunda reforma educat i va ;  3) El proyecto de nueva ley de educac ión :  

sus orientaciones y re l ac iones i nterinst i t uc ional es; 4 )  La formación docente en  una encrucijada; 5) 

A utonom ía y Cogobierno en Pri m aria, Secundar ia  y Técn ico-Profesiona l .  

Este ú l t i mo punto es  e l  q ue resu l ta  un antecedente pert i nente para los  objet i vos de  esta i nvest i gación.  

Se p lantea en esta obra la existencia notoria de dos tendencias, dos v is iones d i spares i nterre lac ionadas en 

e l  campo de la  educac ión :  Por un lado, una v i s ión  más gradua l ,  moderada, reform ista. "de regulución"", 

q ue defiende la centra l i zación del s i stema educat i vo en l as órbitas del Poder Ejecut i vo. y q ue reconoce 

como necesarias y func iona les las part i c i pac iones de l os representantes de los part idos poi í t i cos en l os 

procesos de organ izac ión de l a  ed ucac ión uruguaya; Por otro lado, una vi ión más reiv ind i cadora de los 

rec lamos h i stóricos, una subjet i v idad "de emancipación"' q ue apunta a t ransformac iones profundas en e l  

ca 111po de la  educac ión, p lenamente i dent i fi cada con l a  re i v ind icac ión de "Autono111 ía y Cogobi erno··. 

Resul ta muy rica la d i scus ión en todos los temas, pero part i cu larmente la correspondi ente a l  5º  Foro. 

A l l í  se regis tran las op in iones, v i s iones e i ntereses -encontrados- de actores i nvol ucrado a l  s i stema 

educat i vo q ue oc upan d i ferentes pos ic iones socia l e  en  el campo de la  educac ión.  A l gunos de estos 

actores son:  Pablo Carlevaro. Lu i s  Gariba ld i ,  Ma uric io Langon y M iguel So ler  Roca. 

5 - M ETODOLOG Í A, D ISEÑO M ETODOLÓG ICO Y TÉCN ICAS DE RECO LECC IÓN DE 
DATOS. 

Dadas l as característ icas y natural eza de los obje t i vos genera les y espec í ficos que guían esta 

i nvest igación, se propone la consideración e i m p l ementación de una metodología cua l i tati va. q ue perm ita 

abordar y comprender las percepci ones y representaciones soc ia les de los actores i m p l i cados a l  suj eto 

colect i vo, así como tam bién de a l gunos actores v i ncu l ados en general al  campo de la  educac ión uruguaya. 

Esta i n vestigac ión asume un carácter explora/ario, debido a la escasez de estudios soc io lógicos q ue 

aborden desde una perspect i va hermenéut ica l a  construcc ión de subjet iv idades co lect i vas por parte de 

suj etos colect i vos, y de demandas soc ia les como la de "autonomía y cogob ierno". 

E l  d i seño como ya se ha argumentado, se caracteriza por ser de t ipo 'flexible"', ya q ue durante todo el 

proceso y desarro l l o  de la invest i gac ión se estuvo atento a l as pos ib i l i dades de mod i ficac ión de a l gunos de 

sus aspectos sustanc i a les ( s i empre y cuando fueron cons i deradas necesarias y pert i nentes ) .  
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Se l l evó a la práct ica una estrategia de triangulación de técni cas para la recolección de la  

i n formación.  En esta invest i g&ción se combina la  ut i l i zac ión de l as entrevi stas en profund idad. e l  aná l i s i s  

de conten ido de d i versas fuentes documental es, y l a  observac ión part i c i pante. 

5. 1 - E n t revistas en profund idad. 

Una vez enca m inada l a  etapa exploratoria de la  i n vest i gac ión, real i zando las primeras i ntrod ucci ones 

al trabajo de campo, me fue pos i b l e  contactar con un s ind ica l i s ta de A FUTU en cal i dad de informante. q ue 

aportó m ucha  in formación sobre l a  v ida i ns t i tuc ional de l  s i ndicato, y sobre l a  v ida cot i d i ana dentro de l  

sujeto colect i vo. Este i nformante también brindó ayuda para poder contactar a otros posi bl es 

entrev i stados. 

En estas i nstanc ias pri mar ias de conversación con el s i nd ica l i sta i n formante. ya me fue pos ib le  

ident i ticar e fect i vamente la  ex i stenc i a  de  corrientes pol ít ico-s i nd ica les que i nteractúan y con forman a l  

suj eto colect i vo. 

Se rea l i zaron entonces entrevistas en profúndidad a actores soc ia le  perteneciemes a l  s i nd i cato de 

A FU T U :  s ind ica l  i s  tas referentes de las d i ferentes corrientes poi í t ico-si ndicales que con forman l a  i n terna 

del sujeto soc i a l .  También se rea l i zaron entrevistas a actores soc ia les i nvol ucrados d i recta e 

ind i rectamente al campo de l a  educac ión: un i nformante cal i fi cado. una representante po l í t i ca.  

Con respecto a l os s i nd ica l istas, cabe aclarar q ue fueron consideradas sus d i ferenc ias en lo  q ue retiere 

a pos i c iones soc ia l es y ro les :  docentes, funcionarios adm i n i strat i vos. asesores técnicos. representantes de 

grupos po l í t i cos-s i nd ica les .  

5.2  - A nál is is  de conten idos. 

Se propone pesq u i sar e l  comportamiento de las  sign(jicaciones plasmadas en los escri tos, en  l os 

d iscursos, en las i mágenes ( fuentes fotográficas) .  

En  l o  q ue re fiere a documentación propia del s ind icato, part i cu larmente concentré l os esfuerzos en e l  

aná l i s i s  de publ i cac iones que comprenden e l  período 2005-20 1 0. en primer l ugar, porque e l  conj unto de  

doc u mentos a l  que  obtuve mayor acceso comprenden a ese  período. y en segundo l ugar. porque ese 

período resu l ta ser part i cu larmente s igni fi cati vo en e l  desarro l l o  de la l ucha soc ia l  por "autonomía y 

cogobierno'· para el suj eto colect i vo en estos ú l t i mos años, dadas l as aparentes oportun idades po l í t i cas 

para una consol i dac ión rea l  de este derecho soc i a l .  

Es en  esta fase donde podrían observarse c laramente l o s  rec lamos, i ntere es, expectat i vas, 

representac iones soc ia les  y estados de án imo compart idos en el s i ndicato de A FUTU en el marco de su 

l ucha  soc i a l .  En  e l  correr de esos añ0s e l  gremio  v iv ió d i ferentes m omentos como colec t i vo :  problemat i zó 

acerca  de l a  educac ión y de l  pasado-presente- futuro de l a  sociedad uruguaya en d i st i ntos ámbi tos 
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asamblearios; se generó c iertas expectati vas desde el momento que la izquierda pol í t ica acced ió  al poder 

gubernamenta:  en el año 2005 ;  s in t ió  más cerca que nunca la pos i b i l i dad de consagración e fec� i va de l  

derec ho de "autonomía y cogob ierno"; vi venc i ó  y part i c i pó -en el año 2006- de los Debates Educat i vos y 

el Congreso Nac ional  de Educación Maestro "J u l io Castro" conj untamente con otros suj etos colect i vos y 

organ izac iones soc i a l es v incu ladas al campo de l a  educac ión;  cri t i có la aprobac ión de la LG E Nº 1 8 . 4 3 7  

e laborada por e l  M EC en e l  correr de los años 2007-2008 .  

Tamb ién s e  rea l i zaron anál i s i s  d e  conten ido a doc umentos. textos y l i bros q ue aportan i nformación 

perti nente sobre e l  actual  proceso de d i scus ión y reforma de la educaci ón, donde la  d i scus ión por la  

"autonomía  y cogob ierno" para los entes de  la  enseñanza púb l i ca  si gue estando latente. 

5.3 - Observación participan te. 

Se concurrió a asambleas del s i nd i cato de A FUTU.  se part i c i pó en eve111os y 111a11ifes1aciones. i ne! uso 

ocupaciones a i ns t i tuc iones educat i vas que l l evo adel ante el s i nd icato en el transc urso del período 2009-

20 1 O .  Estas i nstanc ias se const i tuyen como potenc ia les fuentes de in formac ión acerca de l as caracterí st icas 

de l a  demanda del s ind icato. 

5.4 - Decisiones m uestra lcs, u n idad de aná l isis, un idades de rclevam iento. 

La deci s iones m uestra les fueron si endo consideradas sin persegui r l a  representac ión estad íst i ca. Lo 

obj et i vos de i nvest igación en este trabajo apuntan a comprender la  construcc ión de s ign i  rica dos, 

percepci ones, deseos e in tereses manejados desde e l  suj eto colec t i vo A FUTU ( unidad de análisis ). que 

caracterizan y dan forma y conten ido a su l ucha y demanda soc i a l .  

Se procuro mantener e l  cr i ter io d e  hetemgeneidad ( d i vers idad ) a la hora de selecc ionar l os c asos 

ind iv idua les.  También se estuvo atento a l  cr i teri o de accesibilidad, en función de las característ icas de l  

campo de estud io.  y de los recursos d ispon ib les  para l a  i n vest i gac ión ( consi derac iones pragmát i ca  para la  

i nvest igac ión en e l  trabajo de cam po) .  

Las  redes personales del i nvest igador fueron tenidas en cuenta a l a  hora de acceder a las entrev istas y 

documentos varios. 

Fue i m p lementada la  técn ica  "bola de nieve··. ya que a lgunos de los entrevi stados ayudaron a 

contactar a otros c asos ind iv iduales .  
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Las uni dades de re levam iento: 

Sind icalista 1 - H arley Bon i l l a .  

Sindica l ista 2 - A ndrés O l i vett i .  

Sind ica lista 3 - Héctor ( PI T-CNT). 

Sind ica lista 4 - G astón Sosa. 

Sind ica lista 5 - Patr ic ia  N edok. 

Sindica lista 6 - J uan Novo. 

Sind icalista i nformante - Sergio Duarte. 

Representa n te pol ítico - A l i c i a  Pintos ( Partido Com un i sta del  U ruguay ) -Ex s ind ica l i sta  de 

Federac ión U ruguaya de Magisterio- .  

I n forman te cal ificado - José Díaz ( Ex representante po l ít i co por el Pa11 ido Soc i a l i sta;  Ex 

gobernante ) .  

Estatuto, bolet i nes s i nd ica les de A FUTU y otros documentos ( a fi ches y volantes, actas de asam bleas. 

arch i vos de imagen : fotografías ). 

6 - ANÁLIS IS  

Para poder rea l i zar una i dent i ficación d e  aque l los procesos y e lementos que han resu l tado 

h i stóricamente determ inante en la construcc ión de la demanda por ·'Autonomía .v cogobiemo · · en el caso 

de A FUTU,  se han considerado fundamenta les las s igui entes categorías de aná l i s i s :  a) Las "Fuentes de 

Inspiración·· para esta l ucha soc ia l  autonomi sta, b )  " /11fl11enciu de Corrientes Político ideológicas' · en e l  

s ind icato q ue potenc ia l mente cargan de  sentido a la  demanda. c )  percepciones y representac iones soc ia les 

del  sujeto colect i vo que aportan a l a.fundamentación de la neces idad de "Autonom ía y Cogobierno'' para 

el s i stema de enseñaza Técni co-Profesi ona l en e l  U ruguay. 

6. 1 - LAS FUENTES DE I N SPI RACIÓN DE LA DEMANDA "AUTONOM ÍA Y COGO B I E RN O" 

PARA E L  CASO DE AFUTU.  

Es prec iso espec i ficar que  de l a  categoría · �jitentes de inspiración" se  desprenden dos subcategorías, a 

saber: a )  Fuentes de insp i ración que aportan ··desde lo posiriva·· a l a  construcción de l a  demanda, b )  las  

q ue aportan "desde lo negarivo"'. 
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La pr imera hace referenc ia a todos aque l l os procesos, ideas y experienc i as que han esti 111 u l aclo 

pos i t i vamente a l  colect i vo del  s i ndicato ele A FUTU a proc l a111ai su  l ucha soc ia l  y constru i r  su cle111anda. 

Este conj unto de e le 111entos se caracteriza por provocar s i m patía en los s i nd ica l istas, y se const i tuyen 

como "referencias", "ejemplos a seguir'·. para fundamentar y enca111 i nar la l ucha por ''autonom ía y 

cogob ierno" para todo e l  s i stema ed ucat i vo. 

La segunda subcategoría se conforma por aquel l os procesos, i deas y experienc ias q ue han i n ll u ido 

negat i va111ente en e l  colect i vo, que  generan 111 a l estar y frustrac ión a l  co lect i vo. pero que, en  defi n i t i va. 

también est i m u l an a q ue e l  suj eto soc ia l  d inamice sus acc iones en pro de la consol idac ión de su  rec lamo. 

6. 1 . 1  - Fuentes de inspiración "desde lo positivo". 

En func ión de la i n formac ión recavada de las entrevi stas en profund idad rea l i zadas a s i nd ica l i stas 

referentes de A FUTU.  y de l os documentos del s ind icato a los cuales tuve acceso, se pueden extraer 

a lgunas ideas concretas acerca ele l as fuentes de insp i rac ión pos i t ivas que a l i mentan la demanda 

autonomi sta. A con t i nuación se propone esbozar a lgunas de estas fuentes: 

•:• C i ertas i deas propuesta por José Pedro Vare l a  durante e l  ú l t imo cuarto del SX I X .  J unto a los 

pr inc i p ios de ob l i gatoriedad. gratu idad y l a i c idad para l a  educac ión uruguaya. también postu ló  el rr i nci p io  

ele awonomía de  la  educación ( as í  como de  otros campos soc i al e s )  ante e l  poder pol í t ico, es deci r. ante la  

i njerenc ia de la  "polítiw militante". A cont i nuación c i to textua l mente un fragmento correspondiente al  

Boletín S indica l  de A FUTU del  mes de set iembre del año 2006: 

"Dice Vare/a en respuesta a la propuesta del Sr. A(fi'edo de Herrera de crear un Ministerio 
de lnstrncciim Púhlica: " . . .  A mi juicio será una desgmcia. una gmn desgmcio pura la 
República la creación de un Ministerio de lnslrucción Pública. resolverla. impor/C/ríu 
someter los intereses más viwle.1· y permanentes del país a la inestabilidad. a las agitaciones. 
al 1 11mul10. si así puede decirse. de la política m ilitan/e. " ( Bolet ín S ind ica l .  set iembre 2006: 
1 7 ) 

•:• La l ucha soc i a l  emprendida por vanas redes de 111 ov i m ientos estudiant i les  la t i noa111er icanos con 

idea les autonom istas. E l  mov i m iento estud iant i l  de Córdoba y la  correspond iente procla111ac ión del 

"Man i fiesto L i m i nar de Córdoba . .  en e l  año 1 9 1 9  es considerado un h i to h i stórico en l a  l ucha por 

autonomía y cogobierno para los s i stemas educati vos públ i cos en toda América Lat i na. Es  importante 

destacar q ue en determi nados aspectos este mov i m iento argent i no - insp i rado en ideas y princ ip ios de  la 

fi losofía pol í t ica del l i bera l i smo, considerado un rad ica l i smo ideológico de la época- re i v i nd icó l a  

autonomía de l o s  espacios educati vos con respecto a l  poder pol ít i co  d e  l a  o l igarq uía y l a  fuerte i nc idenc i a  
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de los part idos po i í t icos y sus i ntereses conservadores del  status quo. Lo expresa José Díaz en un pasaj e 

de su entrev ista:  

º ' ( .  . . )  incluso la propia lucha reformista de los cordobeses que estaba inscripta en 
un momento digamos de radicalismo liberal. que todavía no tenía una perspectiva 
de tipo proletaria. de tipo obrera. después se le jite dando con el transcwso de los 
w1os . .  , ( Entrevista a José D íaz; 20 1 O: 2 )  

•:• E l  movim iento estudiant i l  uruguayo y sus pretensiones de reforma un i vers i tar ia .  Las movi l i zac iones 

en este sentido l l evaron a q ue en 1 908 se estableciera const i tuc ional mente la  autonomía para la 

U n ivers idad de la  Repúb l i ca. Pero se prioriza la mov i l i zación de los estudi ante un iver i tarios y de 

Secundaria en e l  contexto de l as décadas de los cuarenta y c i ncuenta, ya q ue fue en esa etapa q ue se 

agud izó la movi l i zación estud iant i l en su l ucha por la autonomización y cogobi erno para todo el  s i stema 

educat i vo públ ico y. por la aprobac ión de la Ley Orgán ica para la Un ivers idad de la  Repl'.1b l ica. que 

fi nal mente term i nó obten iéndose en el año 1 958 .  

Va le reproduc i r  lo  que en  este sent ido expresaba uno de  l os s ind ica l istas entrev istados : 

"C/arí.l'imome/ 7/e los ideos de Balite (y OrdóF1ez) se enc11entro11 en el gron 11101"i111iento 
cordohé.1· u principio.1· del .1 igLo U ¿no :> Y de ahí puro acá. sin ninguna duda el grnn 
mm·imiento democratizudor de la década del cuarenta y cincuenta. sohre todo el cincuenta 
¿ tu :> Que plunteoho lo necesidod de ovan::ur en el concepto de "m11ono111íu y cogohiemo 

.
. 

parn todo el si.1·1e1110 ed11cotil 'O ". ( Entrev ista a Andrés O l i vet t i :  20 1 O :  4 )  

Cabe aclarar que en e l  contexto h i stórico ele l os años cuarenta y c i ncuenta. e l  movi m iento est ud iant i l  

autonomista e n  e l  U ruguay estaba fuertemente i nfl uenc iado por ideologías d e  i zqu i erda y subje t iv i dades 

de emanc i pac ión:  el mater ia l i smo hi stóri co, y otras connotac iones c las istas pertenec ientes al amp l io  

espectro ele la  izqu i erda po l ít i ca  y soc ia l .  

•:• La experienc ia de la  autonomía  y cogobierno de l a  U de laR entre los años 1 958 a 1 973 ,  y de 1 985  

hasta l a  actua l idad, son  en s í  m i smo períodos referentes para los  grem ios de  la  enseñanza y movi m i entos 

estud iant i l es uruguayos. Los s i nd ical istas, as í como la representante pol ít ica entrevistada, pos i c ionan a 

esta experiencia como un ejemplo del cogobierno entre l os órdenes estudiant i l ,  docente y de l os egresados. 

En e l  caso del s ind icato de A FUTU,  se p lantea f irmemente la idea de la  necesari a exi stenc ia  de  un orden 

correspond iente a func ionario adm i n istrat i vos, técn icos y de serv ic ios.  Este es un aspecto muy i m portante 

a considerar, ya que i m p l i caría una ampliación del cogob ierno. ciado que la experiencia un i vers i taria no 

d i spone de un orden de func ionarios en los espacios de dec i s ión. 

•:• La movi l izac ión de la  i zqu i erda soc ia l  y pol í t ica de los ai'íos sesenta, representó l os intereses ele la 

"clase trabaj adora'', y en este m arco contextual surgieron como m ani festac ión del  "campo popul ar''. la 
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Convención Nacional de Trabajadores (CNT) en 1 964-66. y fue rea l i zado el pri 111er Congreso del Pueblo 

en 1 965 .  Espacios part i c i pat i vos organ izados por trabajadores. q ue reconoc ieron y rat i fi caron l as 

demandas'autonomistas de los gre111 i os de l a  enseñanza y mov i m ientos estudiant i l es.  

•:• De l as expres iones recavadas en las entrev i stas se perc i ben sensaci ones de añoranza a i nstanc ias. 

caracterís t icas y aspectos puntuales del  func ionamiento del  s i stema de educación públ i ca anleriores al 

contexto de repres ión concretamente de los años setenta. Un punto destacado en este sent i do corresponde 

a la  i mportanc ia func ional q ue tenían l as Asambleas Docenles. espac ios q ue durante el período 

comprend ido entre 1 95 3  hasta 1 970 d ispusieron de un reconoc i m iento púb l i co y pol í t i co como órganos 

asesores en materia de pol í t i cas educat i vas e i nstrumentac ión de p lanes de estudio.  Este ej emplo  de 

espacios de pa1i i c i pac ión es una buena reterenc ia  para los s ind ica l i stas de A F UTU.  y en este sent ido 

ta111b ién para los de F EN A PES .  ( A fut u-Fenapes, 2005 :  4 1 1 )  

•:• Los Debates Educat i vos y e l  Congreso Nacional de Educac ión "Maeslro .111/io Caslro 
. .  

( CN E MJ C )  

rea l i zados en e l  año 2006. fueron consi derados d e  forma unán ime por los entrev istados. y afi rmados en las 

documentaciones, como acontec i m i entos hi stóri cos sin precedentes. que se const i t uyen como un 

. .  ejemp lo'·. como buenos ensayos de espac ios pa11 i c i pat i vos que deben segu i r  ge tándose y mejorándose. 

6. 1 .2 - Fuentes de insp iración "desde lo negativo". 

Corresponde ahora adentrarnos en el anál i s i s  de a lgunas fuentes de i nspirac ión negat ivas que también 

han contr ibu ido funcional mente a conso l idar y legi t i 111ar la  necesidad de autonom ía y cogobierno para e l  

s i ste111a públ ico desde e l  punto de v i sta del  sujeto colect i vo A FUTU : 

•:• La est igmati zac ión h i stórica de l a  enseñanza técnica en la soc iedad uruguaya es un fenómeno socia l  

considerado como de l o  más negat i vo según la  v is ión de l colect i vo de A FUTU . Este aspecto no es menor, 

ya q ue i nc ide fue1ie111ente en la neces idad de d i nam izar la l ucha soc ia l  para contra rrestar este 

et iq ueta m i ento peyorat ivo q ue e l  subsi stema de enseí1anza técn ica v iene padec iendo desde sus 1 rn c 1os 

i ns t i tuc ionales en la década de los años setenta de l  S X I X .  cuando era Escuela de A rtes y Ofic i os. 

•:• M uy rel ac ionado a l  punto anterior, es pos ib le  encontrar y perc ib i r  un sent im iento colect i vo de 

fi'11s1mción q ue provocó -y provoca- el hecho de que la  · ·autonomía  y cogobierno 
.. fuera solamente 

conced ida, a fi na les de la década de los c incuenta y pr inc ip io  de los sesenta. a la U n i versidad de la 

Repúb l i ca. m i entras q ue fue derecho negado a l os restantes entes de la ed ucac ión ( Pr imari a. Secundaria y 
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UTU ). Las expresiones de los entrevi stados. y dec larac iones recogidas en documentos. dan l a  pauta para 

in terpretar q ue se s ienten "subest i mados", "subval orados·' en sus potenc i a l idades y capac idades para l l evar 

adelante e l  gobierno de l a  educac ión técnica, "no aptos" para la autonomía y e l  cogob ierno, según v i s ión  

de las  fi las de l  poder poi  í t i co. 

"(. . . ) En Primaria a11tonomía no porquefaftaría un orden. que son los estudiantes. ¡pero a la 
UTU que somos 11nos deficientes!. / ¿como nos van a dar autonomía?!( .  . . )Además, autonomía 
para la educación es un peligm para rnah¡uier gobierno. En ve.:: de tener gurises contenidos 
como tenemos ahora en el ciclo básico juntando hormona ahí. capaz que inventamos algo 
que los gurises piensen. y sacar revolucionarios . . .  no sacas trabqjaJores. sacos 
revolucionarios. " ( Entrev ista a Harley Boni l l a;  20 1 O: 7 )  

•:• E l  cr í t ico ambiente pol í t i co y soc ia l  de repres ión y vu lnerac ión de derechos humanos y c i udadanos 

q ue se v i v ió en el U ruguay en el contexto h i stórico de los años etenta, fue i nstanc ia  q ue prop ic ió  la 

sucesión de acontec i m ientos. s i tuac i ones, momentos y cont i ngenc ias que marcaron un "antes"' y un 

"después" en e l  cam i no de la l ucha por autonomía y cogobierno q ue h i stóricamente venían d i namizando 

determ i nados actores y redes soc ia les del ' "campo de la  educaci ón" en e l  país y en la región .  

E fect i vamente se estab lec ió un .fi·eno a las pos i b i l idades de conso l idación de esta demanda. y l as 

percepc iones e i nterpretac i ones recavadas en la i nvest igac i ón destacan los s igu ientes ucesos : l a  

i ntervención a l  s i stema educat i vo por pa11e de l  gobierno de Pacheco en 1 970; e l  go l pe de Estado c í v i co

m i l i tar en 1 973;  l a  Ley de Educac ión Nº 1 4 . 1 O 1  elaborada por el M i n istro de C u l tura de la  época del 

rég imen de.facto, J u l i o  María  Sangu inett i . promu lgada e l  m i smo año. Esta l ey centra l i zaba e l  gob ierno del  

s i stema educat i vo en la  CONA E 9 del Poder Ejecut ivo .  

Este período h i stórico se caracterizó por la represión y l a  i ntervención estatal  en espac ios medu lares y 

sens i b les del  func ionamiento del  s i stema soc ia l  uruguayo. La educación fue un campo soc i al i nterven ido. 

Ya desde el año 1 970 se proced ió  a la central ización del s i stema educat i vo, estab lec iéndose vert i cal mente 

e l  gob ierno de l a  educac ión en m anos del Poder Ejecut i vo. En  este sentido agrega A nton io  Romano 1 u : 

"Es. entonces. en el terreno educativo donde se produjo. t iempo antes del golpe de Estado. la 
primera "intervención ' '. que va a sign[ficar una violación .flagrante de la Constitución. En 
este sentido. podemos decir. c¡ue en el Uruguay 01 golpe a la educación es anterior al golpe 
de Estado. " ( Romano, 2009 : 2 )  

En  p leno proceso d e  l a  d ictadura uruguaya. fueron des l egi t i mados y proh i bidos los ámb itos ele 

dec is ión  colect i va, proh i b ida la agremiac ión y reunión, lo  que deshabi l i tó y desmanteló los mecan i smos y 

cond i c iones bás i cas para la acc ión colect iva .  

9 Consej o  N ac ional de Educac ión .  

1 0 M agíster en Ciencias de la  Educac ión, docente de la  FCHE- U DE L A R .  

29 



•!• En l o  que respecta al período post-d i ctator ia l  en el U ruguay, se v i venc ió  u n  i n tento ele 

reestructurac ión ele l a  econom ía y de profund izac i ó n  d e l  proceso de i nserc ión i n ternac iona l  d e l  

p a í s  a l  m undo g l o ba l izado, y l a  campo educativo fue u n  p unto med u lar  para pro m o c ionar, 

sustentar y perpetuar d i cho proceso. D u rante los años noventa, l a  lucha  por parte de A F UTU 

(compart i da con otros actores de l  campo popu l ar y espec í ficamente de la  educac i ó n .  

destacándose a F EN A P E S ) ,  s e  centra l i zó en e l  com bate a l a s  reformas educativas q u e  s e  l l evaron 

ade lante en  muchos países l a t i n oamericanos y q ue respond i e ron a la  i nstaurac ión del proyecto 

n eo l i bera l  en l a  reg i ó n .  La re forma educat iva  en  n uestro país fue impu l sada tras la  fi gura de l  

soc i ó l ogo German Rama 1 1  y contó con l a  fi nanc i ac i ó n  y as i stenc i a  del  Banco I ntera m erican o  d e  

Desarro l lo ( B I D) para l o s  proyectos e n  l os subs i stemas d e  educac ión Secundar ia  y U T U ,  y con la  

fi nanc i ac ió n  del B an co M un d i a l  ( B M )  para l o s  proyectos correspond ientes a l  subs istema de 

educac ión Pr imaria .  

Los m a l estares por parte e le los  suj etos co lect i vos menc ionados se v i e ro n  agravados ante l a  

i n c l us ión,  con aval d e l  gobierno. d e  "técn icos . . y "an a l i stas'' en  los puestos d e  dec i s i ó n  pol í t ica.  

desde donde e pensaban . form u l aban y e laboraban l os ti nes y orientac iones de la  ed ucac ión 

p ú b l ica u ruguaya. Esto s aspectos fu nc iona l mente actuaro n  como est ím u los para que  A F UTU 

rea t irmara s u  rec lamo p o r  autonom ía y cogob ierno a n t e  un  contexto que a l ej aba d e fi n i t i vamente a 

los  actores del  q uehacer educat ivo de l as i nsta n c i as de d i sc u s ión .  d e l i berac ión y d ec i s i ón en  

materia d e  po l ít ica  educat i vas, y que estab lec ía u na mayor expos ic ión  de l  s i stema de ed ucac i ó n  

p ú b l ica a l os vai venes e i n tereses neo l i bera les .  

"En el plano de los contenidos. la reforma pasó por instalar un modelo educativo conf'orme Q 

los requerimientos de uno nueva intención de sociedad ( . .  . )  se propone una educación que 
atiende a lo i11str11mental. cmgadas de técnicas prácticas de aprendizaje. de conocimienlos 
elementales básicos para q11e la sociedad sobreviva como tal. articulándose en tomo a 11n 
referente central que es el mercado." ( A futu- Fenapes; 200 5 :  40 1 )  

•:• En l o  que respecta a proce os y/o acontec in1 íentos n1ás cercanos en e l  t ien1 po. l os ent rev istado hacen 

referenc ia  a l  momento mal v i v ido en i nstancias i nmediatamente posteriores a l  CN EM.JC .  Desde el 

s i nd icato se c ri t i ca  la  postura · 'centra l i sta'· y "ant i pa11 i c i pat i va" del Poder Ej ecuti vo ( 2005-2009 ). 

part i cu larmente la  postura desp legada desde el M i n i ster io de Educac ión y Cu l tura ( M EC ). organismo que 

se d i spu5o a rea l i zar de forma exclusiva la redacc ión y s í ntes i s  de l  proyecto de Ley de Er:lucaci ón. q ue 

1 1 Director Nacional de Educación Pública durante el  período del segundo gobierno de J . M .  Sanguinett i ( 1 995-2000). 
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después de haberse presentado como anteproyecto de l ey en t res opo11un idades (agosto 2007, enero y 

marzo 2008 ), c u l m i nara en ca l idad de Ley General de Educac i ón N" 1 8 .437,  aprobada por el parlamento 

en d i c i embre del  2008, y q ue fuera respal dada y defendida de forma casi unán i me por la bancada de la 

fuerza pol í t ica de i zqu ierda Frente A m pl io .  D icha l ey en base a su art ícu lo  Nº 5 1 ,  concentra y central i za e l  

gob ierno de l a  educac i ón en la órb i ta del  M EC, es dec i r, del Poder Ej ecut i vo. ( M EC, 2009:  2 3 ) En  func ión 

a todos estos acontec i m ientos. desde e l  sujeto colect i vo se habla de un desgaste y desest i mación de la  

part i c i pac i ón c i udadana a l  obviarse l as reso luc iones fundamenta l es emanadas de los Debates Educat i vos y 

del C N E MJC. ( donde estaba i nc l u i da l a  reso luc ión de "A utonomía y Cogobierno" para los entes Pri maria.  

Sec undaria y UTU ), y se i nterpreta que en esta medida existe un retroceso en e l  cam ino a la  autonomía de 

los sub-s i stemas ed ucat i vos. 

6.2 - OPERATIVlDAO DE CORRI ENTES POLÍT I CO-I DEOLÓG ICAS EN AFUTU.  

Para determ i nar la  ex istenc ia. caracterís t i cas y grado d e  i n fl uenc ia  d e  corrientes ideológicas en 

A FUTU . consideré i m portante contem plar los s i gu ientes aspectos que serán abordados en el orden 

estab l ec ido :  l a  operat i v i dad de grupos po l ít ico-s ind ica les en la i nterna del gremio :  l a  repre entac ión y 

concepc i ón q ue se t i ene de estos grupos y sus i ntereses; las redes soc i a l es de l as cua l  forma parte A FU T U :  

y l a  matr iz ele " ident idad colect i va·· q ue r ige e n  e l  suj eto colect i vo. 

La se lecc ión de los cosos individuales, los s i nd i ca l i stas a entrevi star, se r ig ió bajo dos cond i c iones : 

1 )  Que los entrevi stados fueran. en la med ida de lo pos i bl e  . .fimdadores del s i ndicato ( lo q ue i mp l ica 

q ue son act i vi stas en A FUTU desde 1 983 ,  año de fundac i ón ofic ia l  del gremio) .  

2 )  Que fueran además representantes y referentes de cada una de estas corr ientes ident i fi cadas. 

Contemplando estas dos cond ic i ones, estaría accediendo a entrevi sta con personas que presentan un 

act i v i smo pol í t i co-s i nd ica l  de más de 2 5  años, lo  que da la  pauta de q ue son actores soc ia les con 

experi enc i a, idoneidad y postura defi n ida con respecto a l a  rei v ind icac ión por "Autonomía y Cogobierno". 

Y al ser referentes de d i st i ntas corrientes pol í t i co-s i nd i ca les. tendría la po i b i l idad de contem plar  l a  

heterogeneidad, el  aban i co de percepciones, representac iones e i ntereses que potenc i al mente presenten las 

agrupac iones i nternas del grem io, y que, en defi n i t i va, cargan de sentido -de una forma part i cu lar- a la 

demanda por autonomía  y cogob ierno desde la  experi enc ia  de A FU T U .  
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6.2. 1 - Los gru pos político-sindicales. 

Es pos ib le  ident i fi car tres corrientes pol í t i co-s ind ica les  bien definidas en la i nterna del s i nd icato. La 

"Agrnpación 1 988" q ue es un grupo q ue se caracteriza como l a  representac ión s ind i ca l  del Mov im iento de 

Part i c i pación Popu lar  ( M  PP 1 2 ) .  La  "Agrupación 3 l 90" q ue representa s indica l  mente a una coa! ic ión 

exót ica. pero t íp ica en e l  cam po pol ít ico u ruguayo. entre e l  Part ido Comunista del  Uruguay ( PC U )  y e l  

Part ido Soc ia l i sta  ( PS ) .  Y un tercer espac io  denomi nado "Segunda Época", que conglomera una variedad 

de adherentes a ideologías clasistas entend idas como más rad ica les :  Tendenc ia  C l as i sta y Combat i va 

( TCC ), A narqu i stas, Paii ido de los Trabajadores ( PT ). Corriente de I zqu ierda ( C I ), Asamblea Popu lar  

( A P ). esc ind idos del  PCU ,  I ndependi entes. 

Es notoria la v i ncu l ac ión entre los tres espacios para con partidos políticos de i zqu ierda. En e l  caso de 

las dos pri meras agrupac iones. estamos hablando de grupos que t ienen una l i gación func ional con sectores 

poi í t i cos q ue conforman actual mente la fuerza poi í t ica Frente A mpl io. por lo  tanto. di recta o 

ind i rectamente. se encuentran representados en el gob ierno desde el año 2005 .  

La mayoría de l os entrevistados man i festaron ser  a fi l i ados y act iv i stas de  los respec t i vos sectores 

pol í t i cos. Es dec i r  que se const i t uyen s i m u l táneamente como act i v i stas s ind ica les y m i l i tantes pol í t icos. 

De todos modos. cabe ac larar q ue en l as expres iones de todos los entrevi stados se dejó  en c l aro q u e  el  

.. ro l"  s ind ica l  y l a  l ucha s i nd ica l  son "d i ferentes·· y guardan otros . . s ign i ficados 
.. 

y "func iones 
.
. con 

respecto a l a  m i l i tanc i a  po l ít i co part idaria.  

" Una cosa es el partido político. y otra es el sindicato. Porque muchos de Los sindiculistus 
han sido promovidos a políticos. promovidos por decirlo de alguna maneru. cligo . . .  se hun 
pasado a las .filas. han hecho esca/eros. has/l/ oí decir a alguien. no hace 111 1 1cho. dice 
· ·cuando con fiilana andábamos de sindicalistas ". andábamos de sindicalistas es "andar 
di�frccados por ahí ". y para mi  es .fundamental el sindicato. no es para hacer carreru 
política 

. .
. ( Entrevi sta a Harley Boni l l a, 20 1 O: 4 )  

E n  función de l as i m pres iones recavadas e n  entrevi stas, conversaciones, documentos, y part i c i pac ión 

en asambleas y reuni ones, se p uede deci r  que e l  col ect i vo de A F UTU es má bien crítico ante l os 

in te reses, lógicas de funcionamiento, mov i l ización, estrategia y pos ic ionamiento de los part idos po l í t i cos 

( i nc l uso de los part idos de izquierda)  en los espac ios de poder y dec i s ión.  Desde el s ind icato se sostiene 

q ue l os grupos a l l egados e inc l u idos a l  poder político ( part idos pol í t icos. burócratas)  h i stóri camente han 

retaceado y des legi t i mado exp l íc i ta  e i m pl íc i tamente l as potenc ia l idades y aportes de los mov i m ientos 

soc ia les y sujetos colect i vos para el mejoram iento de la organ izac ión de la soc iedad. 

1 2 Organ ización polít i ca que conforma el  Frente de coal ic ión de izquierda Frente Ampl io  ( FA) .  
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U na concepc ión com pa11 ida en este gremio, por parte de los representantes de l as tres corr i entes, es l a  

de que l o s  movimientos sociales. y e 1 ;  part icu lar  e l  movimiento sindical. son verdaderos agentes defensores 

de los i ntereses de la c lase trabaj adora y de l os sectores subord i nados y desfavorec idos de la soc iedad. 

6.2.2 - La concepción y representación de los gru pos en la in terna de  AFUTU. 

La agrupac ión 1 988,  v incu lada a l  M PP, se v i s l umbra como l a  más moderada de l as t res corrientes.  

Esta es la q ue dem uestra mayor a fi n idad en lo que respecta a l a  gest ión del gob ierno de i zqu ierda en 

materi a educat i va, y l a  que se ha mostrado menos crít i ca ante el  proceso de e laboración, formu lac ión y 

redacc ión de l a  rec i ente LG E Nº 1 8 .437 .  Segt'.111 i nterpretación de l os representantes de los otros espac ios, 

en l í neas genera l es, la " 1 988'' re lat i v iza y cuestiona en c ienos aspectos la necesidad de autonom ía y 

cogobierno para el s i stema ed ucat i vo, mostrándose más a tln a la representac ión pol í t i ca, no 

problemat izando en demasía las cond ic i ones de poder que l os part i dos po l ít icos d i sponen en lo  espac ios 

de dec is ión en el aparato estata l .  

La agrupac i ón 3 1 90. por  su parte. es  considerada más c rí t ica que la  arneri or. Los  comuni stas y 

soc i a l i  tas "ofic iales" de l  s i ndicato. d iscurs i vamente son más crí t i cos ante el gob ierno q ue ha venido 

desarrol lando la  fuerza po l ít i ca  de i zqui erda ( FA ). En lo  q ue re fiere a la rec i ente LG E Nº 1 8 .437.  este 

grupo consi dera q ue han exis t ido · ·m·ances relativos· ·  en materi a educati va en com parac ión a l as 

cond ic iones organ izac ionales y funcionales que estab lec ía  la anterior ley ele educac ión Nº 1 5 . 739, 

conoc ida como la " Ley ele Emergencia' ·  ele 1 985 .  S i n  embargo. esta agrupac ión p lantea f irmemente q ue 

con la L G E  mediante, se está muv lejos del cam i no hac ia l a  autonom ía y el cogob ierno en la educac ión 

públ i ca. 

E l  consejero e lecto por los trabaj adores de la educac ión técn i co-profesional para con formar e l  Consejo 

de Educación Técn ico Profes ional 1 3 proviene de esta agrupac ión, y por lo tanto fue consi derado para l a  

i nstanc i a  d e  entrev ista.  En  u n  pasaj e  d e  ésta expresa una re íl exión q ue vale l a  pena reprodu c i r, y a  que 

reflej a  s ign i ficat i vamente l as d i ferenc i as sut i l es de  c ri teri os que existen en la  i nterna del  suj eto co lect i vo 

en la actual idad. En este ocas ión, se hace referencia a los d is t intos pos i c ionam ientos que urgen dentro de 

A FU T U  acerca de las  expectat i vas y estrategias para la obtención del derecho soc ia l  en cuest ión :  

"( .  . . )  todas las corrientes que están representadas allí (AFUTU) lo que quiNen es  1 11 1  bien 
común. y mod{f¡car Lo sociedad. Creo que algunos ponen más é11fúsi.1 en algunos ele111e111os 
que lo que hacen es permitir que esa modificación sea más acelerada. o menos acelerada. No 

1 ' E l  art i culo  65 de l a  LGE Nº 1 8 .437 establece que los Consejos de Educación correspondientes a cada n i vel 
educat i vo de la  educación formal .  deben conformarse por "( . . .  ) /res miembros que hayon ejercido la docenci 1 en la 

educación pública por un lapso no menor a die:: afias. Dos de ellos serán designados por el CODICEN (. . . )  El !ercer 
miembro de cada Consejo será electo por el c11e1po docente del mismo." ( M  EC; 2009: 2 8 )  
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quiero decir que los compañeros no estén de acuerdo con la autonomía y el cogobierno. lo 
que digo es que algunos juegan a acelerar el cambio más que otros: no es que los otros 
compañeros no quieran el cambio y no c¡11ierun la autonomía y el cogobierno para fa UTU. 
ellos tal vez entiendan que bueno. el cambio está bien como se está dando. Nosotros decimos 
que no. que hav que acefernrlo un poco más . .

. 
( Entrevi sta a J uan N ovo; 20 1 O: 6 )  

E n  l o  q ue respecta a "Segunda Época", e puede a li nnar q ue este grupo s e  autodefine, y a la  vez es 

concebida por los otros dos grupos, como e l  más rad i cal y e l  más confrontat i vo.  Esta agrupac ión se 

m uestra muy descon forme ante la s i t uac ión que v ive el campo de la educación, y no vac i l a  en a firmar q ue 

no ha exist ido avance a l guno en el cam i no a la autonomía y cogobierno en el marco de l os gobiernos de 

izqu ierda. Es más, desde este grupo se sost iene que la  fuerza de I zqu i erda Pol í t ica en e l  gobierno centra l  

ha  tend ido a l  continuismo neolibcrnl en materia de  po l í t i ca  económ ica, y en materi a de pol í t ica educati va 

a apostado al "centrali.1·1 1 10 .. , al centra l i zar en el M EC el gob ierno del s i stema educati vo. contribuyendo a l  

retroceso y deslegit i  mac ión de l as i nstanc i as part i c i  pat i vas  y de i ntercambio para con los actores 

d i rectamente i nvolucrados a la  v ida del s i stema educat i vo desde la cot id iane idad:  l os trabaj adores de la  

educac ión, l os estudiantes. l os padres de estudiantes. 

A la hora de proceder a la  e lección del Consejero que representaría a l os trabajadores en el C ETP. 

según l o  d i spuesto en el ya referido art i cu lo  Nº 65  del la LG E 1 8 . 437 .  esta corriente p lanteó que no se 

propusi era n ingún representante. y que e l  s i nd i cato 110 part i c i para del Consejo de Educac i ón 

corre pondiente. como una med ida de l ucha. para segu ir  consecuentes en el rec l amo por autonomía y 

cogobierno. 

Es l a  corriente que más establece lazos con e l  movi m iento e t ud iant i l .  

6.2.3 - A FUTU como agente del "ca m po popu lar":  Las redes socia les del s indicato. 

En el período de transic ión a la  democracia es obtenida la personería j urídica del gremio.  esto sucede 

en el mes de j u l i o  de 1 983 e inmed iatamente e l  s i ndi cato se adhiere a l  Plenario lntersindical de 

Trabajadores ( P IT) .  q ue se había ofi c ia l i zado e l  día pr imero de mayo de ese m ismo año. 

A FUTU es a fi l iada ofi c ia lmente a l  P IT-CNT desde 1 984. es dec i r, desde el ai'io de l  nac i m i ento de este 

organismo uruguayo de un i fi cac ión s ind ica l .  

A hora b i en, e l  s ind icato también ha acompañado y conformado en estos ú l t i mos años l a  red de sujetos 

colect i vos a l i ados en la  organ ización y proc lamac i ón de los '·Contra acto
.
, de los días 1 °  de Mayo. en 

conme11101�ac ión del ""Día de los trabajadores'". Este s ind icato de la  enseñanza ha dec id ido acompai'íar a un 

conj unto de organizac iones soc ia les, corrientes s indica les. federaciones anarqu i stas y patt idos pol í t i cos de 

la izqu ierda rad ica l .  que vienen desde hace ya unos años cr i t i cando l os pos ic ionamientos soc ia ldemócratas 
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de la I zq u ierda Pol ít ica mayor i tar ia  ( Frente Amp l io )  y e l  o fi c i a l i smo -re l at ivo- del  Mov im iento S ind ica l  

( P IT-CNT).  

Los grupos conglomerados en la  organ izac i ón de los "contra actos" se autodefí nen como la  

"verdadera izquierda" uruguaya. l a  q ue no ha perd i do e l  rumbo de los v iej os ideales soc i a l i stas. 

combatiendo los i ntereses cap i ta l i stas neol i bera l es y sus representac iones en la soc iedad uruguaya. y 

pregonando una democrac i a  part i c i pat i va. con empoderamiento de l a  c i udadan ía  para l a  toma de 

dec i s iones ( I n i c iat i vas Popu lares ) .  y con propuestas profundas para mej orar l a  d i str i buc i ón de la r iq ueza 

en el U ruguay ( re forma de la estructura económi ca y d i str ibut i va, reforma agraria,  soberanía a l i mentaria y 

product i va ) .  

A FUTU a su vez conforma u n a  ampl i a  red soc i a l  a n i ve l  nac i onal ,  med i ante la  i nteracc ión con otros 

s i nd i catos de la  enseñanza y grem ios est ud iant i les. Es i ntegrante de la  Coordinadora de Sindicatos de La 

Enseifonza del Uruguay ( C SE U ). donde comparte asambleas, d i scus i ones, y organ izan movi l i zaci ones y 

rec l amos con FENA PES, F U M 1 4 • A F F U R 1 5, ADES 1 6, S U I N A U 1 7• 

Con respecto a su v íncu lo con grem ios estudiant i les, se deben destacar sus l azos para con el C E I PA 

( Centro de Estud i antes de l  I ns t i tuto de Pro fesores "Anigas " ', grem io  estudiant i l  que rei v i nd i ca autonomía 

y cogob ierno para el s i stema de ed ucac ión púb l i ca. con fuerte connotac ión ideo lógica de izqu ierda ). 

también establece v íncu los con el centro de estudiantes del L iceo "Héc1or Miranda··. grem io  estudi ant i l  

re terente del movi m i ento estud iant i l uruguayo. Otro v íncu lo i m portante del sujeto colec t ivo e s  e l  q ue 

mantiene con el Centro de Estud iantes del In t i tuto Tecnológico Superior ( C E I TS ). agrem iac ión 

estud iant i l  q ue comparte la l ucha por  autonomía y cogob ierno para todo e l  s i stema públ i co de educac ión.  y 

part i cu l armente para l a  UTU.  

Otro frente de ba1alla. q ue A FUTU comparte con m uchos de l os sujetos colect ivos menci onados hasta 

e l  momento, es e l  que se ve representado en la  red de mov i m ientos sociales a l i ados por la  defen a de los 

derechos humanos. Part i c i pó h i stóricamente del Mov i m i ento por l a  anu lac ión de l a  Ley de Caduc idad ( de 

la Pretensión Pun i t i va del Estado ). aprobada en 1 986, l ey que conso l ida una amni st ía  de lo de l i tos 

cometidos por func ionarios m i l i tares y po l i c i a les durante el ú l t i mo período de facto q ue padec ió  el país 

durante l as décadas de l os años setentas y pa11e de los ochentas. 

1 4 Federac inn Uruguaya de Magi sterio. 
1 5 Agrem iación Federal de Funcionarios de la Un iversidad de la Repúbl ica .  
1 6 Asoc iación de Docentes de Educación Secundaria. 
1 7 S ind icato Ún ico del lns t i t uo del N i fio y Adolescente del U ruguay. 
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A n i ve l  i nternac ional  es de destacar su pa11 i c ipación en l a  Con.federación de Educadores Americanos 

( CEA ). organ ismo que concentra a s i nd icatos de trabajadores de la ensci'ianza de toda A mérica Lat i na. y 

q ue prom ueve l a  idea y necesidad de s istemas educati vos de carácter "público'· .  

Otras pa11 i c i pac iones i nternac ionales del  sujeto colect i vo que valen la  pena destacarse, dado la  

ign i ficanc ia  y e l  s i mbol ismo de l as redes soc ia les, son l as s igu ientes: e l  Foro Social Mundial, l a  Cumhre 

de los Pueblos de Sudamérica, lnlernacional de la Educación para A mérica Lalinu ( I EA L ). 

Como se puede observar, A FUTU es un sujeto colecti vo q ue h i stóricamente ha conformado y 

part ic i pado de un a111 p l i o  "aban i co de expres iones de lo a l ternat i vo". 

6.2.4 - La iden tidad colect iva en A FUTU. 

EL . . NOSOTROS " " .  LA CONDICIÓN DE . . CLASE TRABAJADORA . .  CO.MO MA TRÍZ DE 
IDENTIFICACIÓN. 

Existe una posi c ión soc ia l  q ue funci ona como matriz de ident i ticación colect i va en este s uj eto soc ia l .  

y es  la  condi c ión de  ser ··traha/ador . . . Esto en un pri nc ip io  puede sonar redundan te s i  entendemos que 

e tamos hablando de un sindica/o de func ionarios de un subsi stema de educación públ ica: pero es prec i so 

ac larar que según a lgunos i nvest i gadores y actores soc ia les, rec i én después de med iados de l  S X X .  

conc retamente década d e  los sesenta, lo  educadores uruguayos comenzaron a asum i r  y a problemat i zar su  

cond i c ión de "'t rabajadores . . . y constru i r  sent idos de  pertenenc ia a l a  c lase soc ia l  trabajadora. Parec i era q ue 

ante el ser educador o real i zar tareas en el campo de l a  educac ión era un rol atravesado por una mora l idad 

que trascendía la  cond i c ión de ser trabaj ador de un determi nado estrato socio-ocupac ional . 

Ya decía Ja ime Yaffé con respecto a l a  cond i c i ón de los profesores del s i stema de educac ión 

sec undaria :  "La huelga docenle era considerada 1111a inmoralidad. alRO impropio de la condición de 

profesor Has/a 1 960 nunca hubo un paro docente en sernndaria." ( Barhou111, 2007 :  1 7 ) 

La representante poi í t ica entrevi stada, q ue dedicó gran parte de su vida a l a  pro fes ión docente en l a  

educac ión pr imaria, expresaba lo  s igu iente con respecto a este tema: 

. .  ( . . . )  un profesional de la educación es un Ira bajador. esa Jiie una discusión imporlanre 
desde un período. si éramos /raba/adores o no éramos lrahcu·adores. ( . . . )  eso era una larga e 
i1 1 1eresan1e discusión que hubo. y éramos !raba/adores de la educación tal como hov le 
c¡ueda claro a cualquiera que es un profesional de la educación. Pero en w¡uel momento 
hubo discusiones muy i111eresantes. · · ( Entrevista a A l ic ia  Pi ntos; 20 1 O: 1 )  
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U na de las s i nd i cal i stas ent revi stadas hacía la s igu i ente aprec i ac ión con respecto al pos ic iona 111 i ento, 

que en  este senti do, se ha 111antenido h i stórica111 ente desd;: e l  s i nd i cato de AFUTU:  

"( .  . . )  sindicato que .fue protagonista . . .  que tiene un concepto de lucha y de clase que no 
tenían lo. · otros sindicatos de la educación. Husta que/iteran tocados este . . .  en su estabilidad 
laboral. La gente de UTU sabemos que somos trahcu·adores. los otros docentes todavía no se 
sienten trabajadores . . .

. 
, ( Entrev ista a H arley Bon i l la _  20 1 O: 6) 

LAS DUA LJDADES Y A MBIGUEDADES Q UE GENERA EL "SER TRABAJADOR 
.. 

Es necesari o  reto111ar un aspecto i mportante y característ ico del  ujeto colecti vo, el concerniente a la 

i nteracc ión y d i s puta i ntest ina entre corrientes pol í t i co-s i nd icales q ue a tir111an. cada una, saber representar 

los verdaderos i ntereses y contemp lar las verdaderas necesidades de la  c lase trabaj adora . J ustamente esta 

heterogeneidad q ue caracteriza la compos ic ión y d i str i buc ión i nterna de fuerzas en el s i nd icato. permi te 

q ue sucedan "dualidades" y/o "ambigüedades'· a l a  hora de l a  movi l i zac ión del  sujeto colect i vo, y en la  

const rucc ión de su  ident idad colect i va clasista. Esta dua l idad ha s ido característ ica del  s i nd icato desde su 

orígenes : 

"Desde un pri11cipio ( A F UTU ) . . . t11vo ideas. producía documentos parn el PIT ¡?a/'ll todos 
lados. //evaha fJO.'iciones y esas cosas. siempre t 11vo un sector minoritario importa11te en lo 
líneo de la conciliación y la concertación. y 11nC1 línea moyorituriu 1J71e iho en ll l línea de lu 
cm1fi·ontoción . eso terminó. AFUTU no siguió en esa línea.

. . ( Entrev i sta exp l oratoria a 
A ndrés Ol i vett i ,  2009: 5 )  

Por l o  tanto. s i  b ien es c ierto que e l  "ser trabajador' · _ y en este caso part icu lar "ser trabaj adores 

de la educac ión'' es una cond ic ión, una pos ic ión soc ia l  que conglomera_ un i fi ca y genera sent ido de 

pertenenc ia  en e l  colec t i vo de A FUTU,  es ta111b ién esa cond ic i ón la q ue hab i l i ta la c i rc u l ac ión de 

d i ferentes vers i ones y concepciones del  soc ia l ismo y de l  111ov i m i ento obrero y su func i ón .  A lgunas 

111ás ident i ficadas con l as recetas 111oderadas y re Jor111 i s  tas de l a  soc ia  1 democrac i a, otras más 

con frontati vas y/o rad ica l es. defi n i t iva 111ente ant icap i ta l i stas, ant i l i bera l es_ escépt i cas ante los 

mecan ismos de l as democ rac i as representat i vas y repub l icanas, y cr í t icas ante los espac ios de poder 

exc l us i vos del campo pol í t i co. En de fi ni t i va, esto es lo  que experi menta e l  sujeto colect i vo, una 

especi e  de esq11izofi'enia socialista dada la relación y representac ión de fuerzas en su i n terna, q ue lo 

l l evan por momentos a em prender acciones col ect i vas más conc i l i adoras con e l  orden soc ia l  

v igente, y por momentos encauzar movi l i zac iones y rec l amos trnscendentes, ant is i stémicos.  
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LAS "AL TERIDADES ". 

Como lo p lanteara M art ín Retamozo, para entender la consol i dac i ón y proyecc ión de un sujeto 

colect i vo cua lqu iera, resu l ta necesario comprender la  construcción de su  identidad colectiva, cons iderando 

l as defi n ic iones que maneja  acerca de su "nosotros", y de l as "alteridades". 

Prec i samente este aporte fue adoptado en esta i n vest i gac i ón. y durante e l  desarro l l o  de la 

operac i ona l i zac ión ( de categorías, d i mens iones. var iab les e i nd icadores ), fue i n c l u i da l a  categoría 

"Identidad Colectiva" y sus t res d i mensiones/variables :  "Nosotros··. "Alteridades para la con(rontación·' y 

"Alteridades a.fines". Consideré necesaria la d i vi s ión de l a  subcategoría Alteridades, deb ido a q ue se h i zo 

notor ia en e l  momento de l as entrevistas. y aná l i s i s  de conten idos, l a  ex istencia de d i ferentes t i pos de 

alter. La pri mera subcategoría de a l teridad i nc l uye a todos lo "otros'· que desde e l  sujeto colect i vo son 

v i s l um brados como los ri vales, l a  competenc ia .  lo  que t i enen i ntereses antagón i cos creados. contra l os 

que hay que enfrentarse. Por su parte. la segunda subcategoría de a l teri dad hace re ferenc ia  a esos ·'otros 
. . 

q ue desde el sujeto colect ivo son vi sto como potenc i a les a l i ados. con los que se comparten i n tere es y 

v i  i ones, a los q ue hay q ue ve lar y favorecer mediante l a  l ucha soc i a l .  

ALTERIDADES "PARA LA  CONFRONTACIÓN ". 

E l  sistema capitalista en abstracto es v i s lumbrado como esa a l teridad omnipresente. estruct ura l . 

hegemónica, contra l a  que e l  gremio  arremete. E l  neoliheralismo como man i festac ión contemporánea del  

cap i ta l i smo, es un  fenómeno que e l  s i nd icato v iene denunc iando y combat iendo desde su  nac i m iento en 

1 983 ,  y también es referido en l as expresi ones de entrevi stas. doc umentos y asambleas como un cuerpo 

m u l t i forme que se presenta en la sociedad uruguaya de maneras man i fi estas y l atentes, y que representa la 

otredad, los i ntereses de l as "clases dominantes'·, de l as "clases burguesas·', de los "capitalistas 

nacionales y multinacionales". 

E n  este sen t ido, los Organ i smos I nternac ionales de Crédito como e l  Banco M undia l  ( B M ), e l  Banco 

I nteramericano de Desarro l l o  ( B I D). el Fondo Monetario 1 nternac ional  ( F M  1 ), son rec urrentemente 

menc ionados y denunci ados desde A FUTU como las i nst i t uc iones responsables de i nstaurar y perpetuar a 

n i ve l  mund ia l ,  regional y l oca l ,  l as cond ic iones para l a  " i ntegrac ión" de los s i stemas soc ia les y 

económ ico-producti vos de l as soci edades capi ta l i stas peri féricas al gran s i stema capi ta l i sta mund ia l .  

En  l o  concerniente a l  campo ed ucat i vo. se  puede dec i r  q ue l a  educación privada también es 

representada desde A FUTU como una a l ter idad, y es confrontada desde este s i nd icato q ue se defi ne como 

defensor de l a  educac ión "pública". La privati::ación en e l  campo de l a  educac ión es tema q ue genera 
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preocupaciones en el suj eto co lec t ivo en varios sentidos : en un pl ano ideológico, preocupa que el mercado 

educat i vo pri vado forme y capac i te a los i nd i v iduos en función de las neces idades y requeri m ientos de l os 

vai venes del mercado económ ico;  desde el punto de vis ta labora l -contractual ,  aseguran q ue el Estado y e l  

Mercado atentan contra l as fuentes y cond ic iones d e  trabaj o  de muchos funcionarios, docentes y maestros 

técnicos del C ETP a l  perm i t i r  l a  expansión de la  compet i t i va educac ión pri vada. A esto debemos sumar l a  

preocupaciones por l a  flex i b i l i dad l abora l i nsta lada ente l o s  t rabaj adores d e l  subs istema de enseñanza 

técnica-profesional ,  y por la i nex i stenc i a  de un centro de formac ión docente de maestros técn icos.  

Es i mportante re flexionar q ue este fuerte cuest ionamiento hac i a  los emprendimientos privados q ue 

i m parten cursos técn icos-tecnológicos-profesiona les en e l  U ruguay, es en defin i t i va, una man ifestac ión de 

i ntereses c reados por parte de l  suj eto colec t ivo -i ntereses i deológicos y l aboral es- que definen a aque l los -

l a  enseñanza pri vada- como la competenc i a  d i recta. 

En lo  q ue respecta a la  d i mensión pol í t i ca, e l  s ind icato defi ne c l aramente un t i po de a l teridad 

suscept ib l e  a la  confrontac ión de i ntereses : "los representantes políticos ". La u t i l ización de  expres i one 

ta les como: "los gobierno.1· de tumo'" . '"las elites gohernantes", "quienes gobiernan la economía y las 

finanzas ... "quienes gobiernan la educación··, dan a entender q ue l os que ocupan cargo gubernamenta les 

( ya sea por haber obten ido cargo medi ante vía e l ectora l ,  como es e l  caso de parlamentari stas. o por haber 

s ido desi gnados po l ít i camente ) on e os ·'otros" que manejan una matri z valorat i va y normat i va acorde a 

las formas democrát i cas de t i po re¡m!.1e11tut ivas. es dec i r. son legi t i mantes de l as est ruct uras jerárqu icas y 

de subord i nac iones, defensores de la "efi c iencia·' de l a  med i ac ión pol í t ica  y de la "vert i ca l idad·· en e l  acto 

de gobernar: en las d i s t intas fuentes se hace referenc i a  a qu ienes componen e l  Poder Ejecut i vo. Poder 

Legi s lat i vo, M EC.  COD I C EN-AN E P, etc.  

Los partidos políticos en s í  m i smos son presentados d i scurs i vamente en l as entrev istas. documentos y 

demás anotac iones como a l teri dades que d i sponen de otros in tereses e ideas, en c iertos casos. antagón icas 

a l os de l os movi m ientos soc i al es ( i nc l uyendo a los del movi m iento s ind ica l ) en lo q ue re riere a 

concepc iones · ' ideales'· sobre los modelos de democrac ia  y mecan i smos de part i c i pación en la soc iedad. 

Los part idos son los suj etos colect i vos q ue guardan una ventaj a  h i stórica en la  i nc l us ión a lo  espac ios 

de dec is ión y poder concentrados en el aparato estata l .  Segt'.m e l  s ind icato, l os part i dos son l os agentes 

propios del "campo pol í t ico 
. .

. m ientras los mov i m ientos soc i a l es son considerados los agentes por 

exce l encia del "campo popu lar 
. .  

, espacio soc ia l  que representa a l as organ izac iones soc i a les subordi nadas, 

q ue velan por la cal i dad de v ida del "pueb lo", de " l a  c i udadanía", de ·'Ja soc iedad
,.

, ele ' " la  gente··. de ' ' los 

trabajadores··. 
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A L TERIDADES "AFÍNES ". 

La a l us ión permanente al térm ino  "pueblo" es una característ ica h i stórica de l a  retórica s i nd ica l  en e l  

U ruguay. q ue se refleja notori amente en e l  d i scurso de A FUTU . A l o  l a rgo del  SXX este térm ino se ha 

p l asmado, d i st i ntamente, también en d i sc ursos provenientes desde part i dos y sectores de i zqu ierda. como 

de derecha. 

En las entrevistas en pro fundi dad, en los documentos y en las expresiones recavadas en asambleas. 

"El Pueblo" es presentado como un alter positivo. Éste es considerado por e l  sujeto co lect ivo como la 

fi1ente del ''poder popular". y a la  vez es v isto como ese sujeto/objeto al cua l  hay proteger y velar. para 

contemplar  sus i ntereses y necesidades, q ue son presentados como los i ntereses y neces idades de los más 

desfavoreci dos, de los subord i nados, de los  explotados. 

Cabe aqu í  comenzar a problemat i zar la  ut i l i zación de la  palabra "pueb lo" por parte de A FU T U .  Y con 

respecto a esto, P ierre Bourd ieu  d i ría :  

"La mavor parte de los discursos que se hicieron o se hacen u favor del "puehlo · · provienen 
de ¡?roducton.:.1 que oc11pa11 posiciones dominadas en el campo de producción. · ·  ( Bourd ieu. 
1 98 7 :  1 5 3 )  

E l  recurr ir  a la  construcción del ··pueblo", o ·'ta sociedad como 10/"' .  "'/a gen/e··_ · ' fos hurrios. los 

vecinos'·, como a l teridades a ti nes, e i nc l u i r los como actores -aparentemente- act i vo en el proceso de l ucha 

soc ia l  ( ya sea por mejores cond ic iones laboral es-contractua les para l os trabajadores. o por ampl iac ión de la  

c i udadanía y l os derechos soc ia les )  contri buye a que l os i ntereses, en este caso del  s ind icato. no sean. en  

una pri mera i nstancia, entend idos como rec l amos corporat ivos, s i no como rei v i ndicac iones que favorecen a 

toda l a  soc iedad. Y con respecto a esto, ya decía Bourd ieu :  

"( .  . . )  es  evidentemente en el campo polílico que el  uso del "pueblo . . y lo "popular . . es  más 
direclamen/e renlable y la hisloria de las luchas en el seno de los partidos progresistas o de 
los sindicatos ohreros lestimonia la eficacia simbólica del obrerismo: es/a eslralegiu pennite 
a aquellos que pueden reivindicar una forma de proximidad con los dominado.1· colocarse 
como los poseedores de una s1 1er1e de derecho de precedencia sobre el pueblo. y. por ende. 
de 11110 misión exclusiva . . . . .  ( Bourdieu, 1 993 :  1 54 )  

E l  movimie1110 estudiantil también const i t uye un "otro"' acorde con las re iv ind icaci ones por autonomía 

y cogobierno para e l  s i stema de ensei'ianza pl'.1b l i ca.  En part i cu lar, este s i ndi cato de l a  ed ucac ión, corno ya 

se había mencionado, establece lazos recurrentes con los grem ios de determi nados centros educat i vos de 

Secundaria y de Terc iar ia .  
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Los padres de estudiantes son otra a l teridad considerada pos i t i vamente, y menc ionada por parte de 

toaos l os entrevi stados. y a l ud idos en d i versos pasajes de documentos del gremio .  Esto nos perm ite 

reflexionar sobre l a  i m portanc ia  q ue el sujeto colec t ivo presta al  núcleo .familiar como primer agente 

soc i a l i zador de l os i nd i viduos, y como potenc ia les colaboradores en la formación i ntegral de l os 

educandos. 

Por t'.i l t i mo. encontra mos una a l teridad a fin conformada por un conjunto continuo de actores soc ia les 

i mprec i samente defi nidos, que los documentos y entrevi stados se encargaron de denom i nar  y referenciar 

de d iversas maneras : ''los sectores progresistas de la sociedad". "organi::aciones sociales vinculadas al 

campo de la educación", ' determinados grupos políticos de la izquierda política " '. etc. 

Aqu í  obviamente se hace referenc i a  d i recta e i nd i recta a los sujetos colec t ivos y movi m ientos soc ia les  

identi ficados y mencionados en l as redes soc ia les que compone el s i ndicato de A FUTU.  

6.3 - FU N DA M ENTAC IÓN DE LA N EC ESI DAD DE "AUTON OMÍA Y COGO B I E RNO" PARA 

LA UTU-CETP. 

PERCEPCIONES Y REPRESENTA CIONES SOCIA LES DESDE EL SUJETO COLECTI VO. 

6.3.1 - "La Central idad del t ra bajo". 

La representación q ue se construye y comparte en e l  s ind icato de A FUTU. es q ue su  respect i vo 

subsi stema educati vo, dadas l as característ icas de l as d i sc i p l i nas, tecn icaturas, artes. ofic ios y profes ione 

q ue concentra e i m parte en su orbi ta, está estrechamente v incu lado, como ni ngt'.111 otro subsi stema. a l  

"mundo del trabajo". J ustamente esta pa11 icu laridad es l a  que otorga a la  UTU, segt'.1n e l  gremio. e l  

pr i v i legio de proveer l a  educac i ón más integral y completa para e l  desenvo l v i m iento de l os i nd iv iduos en 

la  sociedad. 

" "La UTU debe ser en sí  misma u11 ·istema complejo de ensePianza téc11ico-profesio11ul. 
articulado en los niveles educativos que abarca. que requiere -por sus relaciones dentro del 
sistema educativo y con el mwulo del trabajo- un Consejo A utónomo. en el q1 1e dehen estar 
democráticamente representados los órdenes y actores del mismo. · · ( Separata, 2006 : 4 )  

E l  trabajo se presenta desde l a  ópt ica del sujeto colect ivo como l a  act iv idad humana fundamenta l .  

c readora d e  lazos soc i ales por exce lencia .  E s  más, se podría dec i r  q ue e l  trabajo, e n  este caso. s igue 

cons iderándose una categoría central en la d i námica de la sociedad. y s igue c reyéndose q ue la 

emancipación humana se funda potenc ia l mente desde los espacios q ue él genera. 
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En las d i mens iones del d i scurso. este grem io  p lantea expl íc i ta  e i mp l íc i tamente una res ign i ficac ión del  

espac io soc i a l  q ue consti tuye e l  "mercado laboral"; éste espac io  no es v i s l umbrado como "negativo'· o 

"malo" en sí m ismo, s ino que es cuest ionado en función de l os i ntereses y relac iones de poder que j uegan 

en su interior, y que desde fi na les del SXV l l l  v ienen respondiendo a lógi cas hegemóni cas de acu m u l ac ión 

del capi ta l . 

La autonomía y el cogob ierno son j ust i fi cadas necesarias para q ue no desaparezcan pau l at i namente 

las facu ltades del CETP como formador para e l  "trabajo" ' . Este argumento que presenta y defiende e l  

sujeto co lect ivo no es otra cosa q ue una promoción s i n  modest i as de su propuesta soc i a l ,  pol í t ica  y 

ed ucat i va "alternati va", que busca ser presentada como una opción rentable. efic iente. tentadora, y 

"po l í t icamente correcta". En defin i t iva. A FUTU arguye q ue no ex iste mejor opción para gobernar l a  

ed ucac ión públ ica, y opt im izar el  funcionami ento y resu l tados de l o s  subs istemas ed ucat i vos. q u e  una 

gest ión participativa, con espac ios de de l i berac ión col ect i va con poder de decisir511 , y libre de l as 

d i fi c ul tades e inefi c ienc i as q ue -según e l  co lect i vo de A FUTU- on generadas por la i rregu lar  y 

probl emát ica i nj erenc i a  pol í t i co-panidar ia en materia educat i va.  

6.3.2 - La " U niversidad" del "tra baj o". 

A FUTU p lantea una l ucha soc ia l  que no solo reiv ind ica mejores y mayores cond ic iones 111a1eriales 

( presupuesto, i n fraestructura. herrami entas y recursos d idáct icos) para el desenvo lv im i ento de l os c ursos 

dentro del subs i stema técnico-tecnológico-profesional ;  s i no q ue también re i v i ndica cond ic iones de t i po 

inmateriales, cond ic iones simhó/icas que contri buyan al mejoram iento de l as cond ic iones de ex i stenc i a  y 

func ión de d icho subsistema. C laro ejemp lo  de e l l o  es la pronunc iac i ón, rei v i ndicac ión y rev i ta l i zac ión 

q ue e l  s ind icato hace de l  C ET P, a l  re-defi n i rl o  como una " Universidad' del  " Trabajo· · .  Res ign i ficac ión 

empl eada con fi nes de revert i r  y confrontar l os efectos de la  est i gmat ización soc ia l  h i stórica  que  ha 

padec i do y padece la  enseñanza téc n ico-profes ional en el  U ruguay . 

La autonom ía y cogobierno son consideradas, por parte de l  grem io. "med ios necesarios" para l a  

consol idación d e  u n  status social i ns t i tuc ional  d e  privilegio para la  UTU,  que  sea reconoc ido por e l  resto 

del s i stema educati vo, y por e l  resto de la  soc iedad. 
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6.3.3 - Desmantelar la brecha  ente "trabaj o manua l"  y "trabajo i n telectua l"  

U na de los temas más  presentes en  l a  consc iencia colect i va de  A F UTU,  es l a  prob lemat izac ión de la  

esc i s ión entre "trabajo manua l '' y "trabajo i nte lectua l" .  Desde el s i ndi cato se denunc ia la  val orac ión 

peyorat i va q ue soc io-h i stóricamente, y a n i ve l  m und ia l .  se ha constru ido en torno a los trabajos manua les 

u ofic ios:  

·Entonces hay un estigma. un es1igma en los oficios. un estigma que viene desde ( .  . . )  la Edad 
Media. desde los artesanos. Yo busco el estigma de donde viene. y viene de por ahí. de los 
que trabajaban desde cuando el trabajo era mal visto. v sigue siendo mal visto porque . . .  eslá 
estigmatizado el trabajador. ( Entrevi sta a Harley Boni l l a;  20 1 O: 7 )  

E n  este sent ido son i nspi radoras, para e l  grem io. c ie rtas propuestas e ideas de Pedro Figar/\ ta les 

como las metáforas de ' ·la mano pensante'·. y del · ·obrero ar1ista". Ideas q ue corren obviamente en e l  

sent ido de l a  conciliación entre l o  manual e i ntelectual ,  y que hablan de una .falsa separac ión entre ambas 

d i mens iones/hab i l idades. Para respaldar lo d i cho anteriormente cons ideré pert i nente c itar textual mente un 

fragmento escr i to de uno de los bo let i nes mensua les de A F U T U :  

'En este sentido. se a¡)llesta u r.:onslrnir 11110 sociedod que up1111te a l  desarrollo de toda lo 
praxis h11mu11u. a lu real pote11ciuciá11 y .frmnucirín crítica de todos (/iherodoru): 
purtic11larme/1/I! i11cl1 1 idu en una c11l1iiro pmd11c1oru _, . de excelencia (productoro no puru la 
gananciu y de excelenciu en el sen! ido ele Figari rohrl!ms-art i.1·1as) . . .  · · ( Separata. 2006: 3 )  

Se espec i fica desde e l  su jeto colecti vo, q ue las estructuras de l a  autonomía y e l  cogobierno darían la  

oponun idad de i nstalar una pedagogía emanci padora a n i ve l  ins t i tuc iona l .  q ue actuaría como c i m iento de 

una educac ión i111egral. que contemp laría las d i versas potenc ia l idades humanas, s i n  et iq uetar. s i n  

sobrest imar a unas hab i l i dades y tareas. subesti mando a otras. D e  este modo, desde e l  s i stema educat i vo. y 

princ ipa l mente desde la UTU, se fomentaría una educac ión crítica y liberadora, q ue aportaría a l a  

deslegit i mación progres i va de l a  brecha soc ia l  ex i stente -históricamente- entre l o s  trabaj os y tareas de t i po 

"manuales", y l os trabajos " i nte lectuales". 

Por momentos es notorio e l  hecho de que muchos s i nd ica l i stas -co lect i vamente- conc i ben a las 

pos i b les formas organ izat i vas, momentos y experienc ias que se habi l itarían en un s i stema ed ucat i vo 

autónomo y cogobernado. como un es1ado ideal, donde gradual mente se comenzaría a prob lemat izar y 

trabaj ar, en/con otras cond ic iones, l a  soluc ión de probl emas, desigualdades e i nj us t i c ias q ue 

h i stóricamente acarrea no solo el s i stema educat i vo públ ico en genera l ,  y l a  UTU en part i c u l ar, s i no toda 

1 8 Abogado, polít i co. periodista y art i sta uruguayo de l a  pr imera m itad del S X X .  Personal idad que brindó muchos 
aportes pedagógicos y j uríd ico-pol ít i co-admin i strat i vos para el mejoramiento del s i stema de enseñanza ténci co

profesiona l .  D irector de l a  Escuela de A11es y Ofic ios entre 1 9 1 5  y 1 9 1 7 . 
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la soc iedad. "Entonces la m11onomía en el sistema de educación técnica le permiliría poder romper una 

can! idaJ de ji·onleras que hoy lo limi1a11. · · ( Entrevista a Gastón Sosa, 20 1 O: 8 )  

6.4 - I NTERPRETANDO LA "SUBJET I V I DAD COLECTIVA" DE  AFUTU. 

6.4. l - "Autonomía y cogobierno": ¿ Reclamo sectorial o a mpliación de  la c iudadanía '! 

En func ión de l as percepc iones e i nterpretac iones recabadas de l as fuentes documental es, así como de 

l as entrev i stas en profundidad. podemos dec i r  que la  rei v ind icac ión por "autonom ía y cogobierno'' 

consiste en una probl ematizac ión de temas e i ntereses concernientes a diversos n ive les y d i mensiones de 

lo soc ia l .  

En  defi n i t i va, l a  demanda autonom ista se  const i tuye como una  re i v i nd icación que  se enmarca en la  

bata l l a por  ampliación de la ciudadanía. ya que la  l ucha soc ia l  de A FUTU propone y apunta  a la  

t ra nsformac ión de l os mode los democrát icos a n i ve l  de  toda la  soc iedad uruguaya. y en part i cu lar  a n i ve l  

de l  rnmpo de la educación . S e  apuesta a l a  apertura part i c ipat iva en espacios de d i sc us ión y dec i s ión 

pol í t ica, dentro del aparato e tata l .  q ue h i stóri camente han s ido pri v i l egio exc l us ivo de determ inados 

actores soc ia les ( partidos po l í t i cos. representantes po l ít i cos. técn icos, burócratas. ad m i n i strat i vos ) .  Se 

contempla la necesidad de i nc l u i r  otros actore en estos espac ios. destacándose la conven ienc ia  de 

part i c i pac ión por parte de representantes de los movimientos sociales y sujetos coleclivos orgoni::udos. 

No obstante, esta l ucha también imp l ica e i nc l uye rec l amos de intereses sectoriales. especí ficos. La 

pos i bi l idad de acceder a l  gob ierno de la educac ión ( en Primaria, Secundaria y UTU ) puede entenderse 

perfectamente como un i nteré corporat i vo de los s i nd icatos de la enseñanza: i n tereses de acceder al 

''poder" de la  dec is ión po l ít ica .  

También resu l ta importante en este sent i do puntua l izar que se apela,  mediante esta l ucha, a una 

mejora de l as cond ic iones de v ida y. m uy espec ia l mente, de las condic iones l aborales y contractuales de 

los t rabajadore en genera l ,  y la de l os trabaj adores de l a  enseñanza técn ico-profesional en part i cu lar. 

Por lo  tanto. esta demanda aborda aspectos complejos. de carácter estructura l  ( por ej emplo :  e l  rec lamo 

de n uevas formas y manifestac iones de part i c i pación democrát ica en espacios soc iales de de l i berac ión y 

dec is ión pol í t i ca; se busca dentro del campo de la educación, a lgo más q ue la mera representac ión a t ravés 

de un  consejero en los Consejos de Educac ión propuestos desde la  LG E Nº 1 8 .437) ,  así como también se 

abordan y problematizan.  lógicamente. cuest iones de carácter más espec íficos y part icu l ares. como son 

todas l as relacionadas a las cond ic iones de v ida, l aborales y contractua les de los t rabaj adores de l a  

educac ión ( al gunos ejemplos destacados: l a  fa l ta d e  un I ns t i tuto Públ ico q ue forme pedagógicamente a l os 
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maestros técn icos; l a  cant idad de trabaj adores en ca l idad de " i nteri nos'· con contratos labora les "flexi b le  ., 

-a térmi no-; l os sue l dos de los t rabajadores de la educac ión públ ica  en genera l . )  

6 .4.2 - ¿Transformación del orden social  vigente o estabi l ización de lo dado? 

El segundo obj et i vo espec í fi co, que aporta a l a  contemplación del segundo objet i vo general de esta 

i nvest igac ión, consiste en poder observar e i nterpretar s i  con la  demanda por ·'Autonom ía  y Cogobierno'· 

el sujeto colect i vo pretende : a) constru i r  sen/idos de sociedad potenc ia l mente transf'cmnlldores del orden 

soc i a l  v igente; o más bien b )  perpetuar sentidos de sociedad potenc ia l mente estllbili::lldores ele lo  dado. 

Con este fin se manej aron tres categoría anal í t i cas que fueron consi deradas estratégicam ente a la  hora 

de e laborar la pauta de preguntas para l as entrevi stas en profundidad. y en el momento de pesqui sar la  

fuentes documentales .  

La pr imera categoría de anál i s i s  fue denomi nada 'Actores "Ideales . . Pro/agónicos ·. y en e l l a  se buscó 

c las i ticar e ident i ficar los t i pos de actores soc ia l es q ue eran consi derados . .  necesar ios·· . " 'aptos'"  y 

· ·adec uados 
.. para l l evar ade lante un gobierno de l a  educac ión. según las pos i c iones de A FU T U .  

L a  segunda categoría ana l í t ica e s  Espacios " ideales · · para la decisión polítirn '. Con e l l a  se pretende 

ident i f icar cómo son deti niclas, por parte del sujeto colect i vo, l as i nstancias idellles para la  de l i berac ión. 

d i scus ión y dec is ión en mater ia de po l í t i cas educati vas. 

La tercera categoría se nom i na ·concepciones " ideales " sobre educación ·. Aquí se c l as i fi can l as 

percepci ones y representac iones de l  si ndicato respecto a l os aportes q ue la educación dehería rea l i zar a 

n ive l  co lect i vo -de tocia la soc iedad- y a n i ve l  ind iv idual  -a cada sujeto-. 

Teni endo en cuenta estas tres categorías de aná l i s is ,  y considerando e l  corpus de i n formac ión q ue 

hasta el momento se ha ven ido ana l i zando en secciones anteriores, ya estaríamos en cond ic iones de poder 

reflex ionar y deduc i r  -tentat i vamente- acerca de l as princ i pa les caracter ísti cas de las confi gurac iones 

subje t i vas, de los sentidos di! sociedad q ue t iende a constru i r  y legi t i mar e l  s ind icato de A F UTU med iante  

su demanda por  · 'A utonom ía y Cogobierno'·. Es dec i r, estaríamos en cond i c iones de poder conocer y 

comprender l os pri nci pales l i neamientos de l a  subj et iv idad colec t i va q ue presenta A FUTU . y así  poder 
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observar s i  estamos ante representaciones soc ia les "de regulac i ón" ( de estab i l i zación del orden soc ia l  

v igente ) o '·de emanc i pación
., ( t ransformación del status quo). 

6.4.2 i - Los actores protagón icos "ideales" pa ra la decisión política en materia educativa. 

E l  ángu lo  de anál i s i s  i nstrumentado en esta i nvest igación contemp la  l as tensiones ex istentes 

( mani fi estas y l atentes) entre l as subjetividades colec1ivas en d i sputa en e l  ámbito de la educac ión 

uruguaya. en su campo de la  educación.  

En este sent ido, l as construcc iones de signfficados y representaciones soc ia les prop ias de l os 

s ind icatos de l a  enseñanza y de l  movi m i ento estudiant i l . h i stóricamente han demostrado d i ferencias 

sustanc i a les para con l os proyectos soci oeducati vos. socio-po l ít i cos y económ icos i m p lementados y 

propuestos por los sucesi vos gobiernos de turno, y fuerzas po l í t icas de ocas ión . 

U no de los puntos medulares de d i sc us ión, generado por las d i ferenc ias e tablec idas entre l as 

propuestas para la organ ización soc ia l  de l a  educac i ón uruguaya. es el re lac ionado a la nomi nac ión de l os 

uuores .1ociu/es considerados "adecuados·' y/o '·per1 ine111es" para l l evar adel ante el '·gobierno .. de l a  

educación e n  todas s u s  d i mens iones. n i ve l es y desconcentrados. 

El suj eto col ect i vo A FUTU plantea en e l  marco de su demanda por .. A utonomía y Cogobierno 
..

. que 

e l  gobierno de la  educac ión debe ser  un e pac io  soc ia l  apropiado por los "actores directwnente 

im·o/ucrudos a la educación,.. 

¿A qu iénes hace referencia el s i ndicato cuando habla de "actores d i rectamente i nvol ucrados 
.. 

? .  

Ex iste un consenso bastante establec ido a l  respecto. ya q ue de forma práct icamente unáni memente l os 

entrev istados y documentos hacen a l us ión d i recta a los '·trabajadores de la educación · · ( docentes y 

func ionarios de todas l as ramas), a "los estudiantes .. y "los es,,.r¡ ·esados · · del si stema educat i vo. 

En este sent ido se respalda  l a  i nterpretación y reflexión que rea l i záramos con anteriori dad, a l  

destacarse la  experienc i a  del cogobierno de l a  Un i vers idad de la  Repúbl i ca ( con su compos ic ión de  t res 

órdenes en eq u idad de cond i ci ones) como una fuenle de inspiración posi1iva, un ejemplo cercano en la 

rea l i dad. a la  hora de pensar l as formas organ izat i vas en un s i stema ed ucat i vo autónomo y cogobernado. 

A hora b ien. debemos destacar a lgo muy importante en todo esto, y es que en el caso del  s indicato de 

A FUTU, se p lantea f irmemente la  idea de la  necesaria existenc ia de un "orden .
. 

correspond iente a 

'fúncionarios administrativos. !écnicos y de servicios · · . para que sea i ntegrado legí t i mamente a un pos i b le 

cogobierno en e l  C ET P. Este es un aspecto m uy i m ponante a consi derar, ya q ue imp l i caría una idea de 

"amp l iac ión del  cogobierno", dado q ue l a  experienc ia uni versitari a no d i spone: de un orden de 
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func ionarios en l os espacios de dec i s ión, y l a  verdad es que se está m uy l ejos de considerar esta 

pos i b i l idad. 

En  este sent ido e l  suj eto co lect ivo demuestra una coherenc ia con l os pr inc i pios democrát icos 

postu lados, al segu i r  l a  l ínea que adoptó desde el momento de su i nst i tuc ional i zac ión a l l á  por el año 1 983 ,  

q ue fue la  de i nc l u i r  i ndefect i b lemente en la  órbita del gremio. desde un pri nc ip io y s i n  dudas, a l os 

t rabajadores en ca l idad de funci onarios adm i n i strati vos, técnicos y de serv i c io. 

Con el fi n  de retomar la l ínea expuesta al i n ic io  de esta sección, referida a l as disputas h i stórica entre 

proyectos y propuestas educati vas (que en defi n i t i va son re flejo  de los proyectos po l í t i cos y soc ieta l es 

propuestos desde l os d i ferentes actores, mov im ientos soc ia les y pol í t i cos, gob iernos, etc . ) , consideré 

pert i nente i nc l u i r  dos c i tas textua les que. s i  b ien pecan por ser a lgo extensas, son muy esc larecedoras de 

dos v i s iones encontradas en las bata l l as  por e l  gohit'rno dt' lo educación en e l  U ruguay. Ambas c i tas 

a l uden a l as reacciones que provocan las ideas autonom istas en el campo de la educac ión .  La pri mera 

corresponde a un fragmento documental del Boletín Sindical de A F UT U  correspondi ente a l  mes de 

octubre de l  año 2007, donde se expresa lo  s igu i ente: 

"Dijeron los gobiernos anteriores. y hoy dice. en los hechos. el actual: la educación es 1111  

tema demasiado importante como puro dejarla en 111ano.\· de los involucrados en el quelwcer 
educativo. Debe es/ar en 111a11os del sislenw eolílico que ol .fin refleja la voh1111ad polí1ica de 
la totalidad de los urngum ·ns. _\' /X)r consiguiente. dehe estor en manos. suslancial111enle. del 
Poder Ejecutivo". ( Bolet ín Mensual . 2007:  1 1 )  

La segunda c i ta  corresponde a l as expres iones de l  D i rector de Educac ión del M EC ( 2005-2009 ) 

Maestro L u i s  G ar iba ld i :  

"Si Lleváramos e l  concepto de autonomía o! extremo. podríamos decir que los part idos 
políticos no deberían incluir la educación en sus programas. que hasta sería innecesario que 
existan comisiones de educación al interior de los part idos o que a lo sumo estas se dedil¡uen 
exclusivamente a lemas Legales. Y esto es absurdo. los partidos políticos se presentan ante la 
ciudadanía con ideas y propuestas sohre educación. " ( De Garibaldi  en Pal lares -coord-, 
2009:  1 36 )  

A mbos fragmentos tocan u n  punto muy sens ib le  de l a  d i scusión en c uest ión :  e l  papel d e  l o  

representantes políticos, y part i cu larmente e l  d e  los ¡Jartidos políticos. Obviamente e n  e l  campo de la  

educac ión existen concepciones enfrentadas en este sent ido, unas  q ue ava lan  y dan c réd i to a l os poderes y 

pri v i l egios que sobre l a  conducción de l a  ed ucac ión d i sponen los actores soc ia les propios del s i stema 

po l í t ico, y otras q ue abogan por una emanci pac ión y mayor part i c i pación de los sujeto y movi m i entos 

ajenos a d icho s i stema, v incu lados al campo popular  ( movi m i ento est ud iant i l .  movim iento s i nd i cal y otras 

organ izac iones de la soc iedad c i v i l  v incu ladas a la  educac ión).  
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E n  defi n i t i va, este d i lema es más q ue una mera d i scord ia  en l a  j ust i fi cac ión de qu ién  o qu i énes 

deberían dec i d i r  l as pol ít icas educat i vas. En rea l i dad. esto es re flej o  de una d i scus ión más compleja .  y más 

a i'iej a, q ue a l ude a los model os de democracia. sus mecan ismos y actores soc i a l es pri v i l egiados. 

6.4.2 ii - Los espacios "ideales" para la decisión política en materia ed ucativa. 

Otra d i mensión consi derada de  v i ta l  i m portanc ia para i nterpretar l as característ i cas de la  subj et i v idad 

co lect iva de A FUTU. es la que concierne a la defi n i c ión y concepción, que desde este grem io  se maneja. 

de l os espacios o i nstanc ias "ideales·· para la decis ión po l ít ica .  Las ideas e l aboradas en este aspecto. s i rven 

para conocer los i ntereses y proyecc i ones q ue e l  sujeto colec t ivo construye en la  generación de propuestas 

concernientes no solo a la organ ización del s i stema educat i vo en sí, s i no del s i stema soc ia l  en genera l .  

Este aspecto sumado a l  anterior ( actores · ' ideales" protagónicos )  aporta a nuestra comprens ión d e  los 

modelos de democracia y los respect i vos mecanismos que son re i v ind icados desde e l  s ind icato. 

U na vez rea l i zada la pregunta a l os entrevi stados. sobre q ué t i po de e pacios serían los m ás adecuados 

para defi n i r  los objet i vos. recursos necesarios y formas organ izat i vas de la  educac ión.  aquel l os accedi eron 

a e laborar l as s igu ientes re ' pue tas genera les :  

'ASA MBLEAS NACJONALES A BJER TA S"  

Los formatos d e  "asamhleos abierlas . .  a n i ve l  d e  lodo e l  territorio nac ional se c o n  t i t uyó como 

respuesta un ísona. Los sujetos co lec t ivos de carácter s i nd ica l ,  como es e l  caso de A FUTU. atri buyen una 

s ign i fi cac ión pos i t i va a este t i po de i nstancias .  Luego de haber explorado los d i sc ursos proven ientes de l  

colect i vo del  s i nd icato puedo conc l u i r  q ue las asambleas como ta les, son entendidas y v iv idas como 

i nstanc ias permanentes de soc ia l izac ión.  i nteracc ión y construcc ión de s ign i fi cados, proyectos y de sent ido  

de pertenencia, m uy va lorados por los trabaj adores. De  las  h i storias personales de  los s i nd ica l i stas. y de l a  

h i stori a d e l  co lect ivo d e  A FUTU. n o  puede descu i darse l a  func i ona l idad y e l  s i gn i fi cado de esos espac ios .  

Las Asambleas Técnico Doce111es ( ATD) son mencionadas como un buen ejemplo organ iza t i vo en ese 

sent ido. 

"CONGRESOS EDUCA TIVOS " Y "CONGRESOS CJUDA DANOS ". 

Otras formas de esos espac ios ideales serían los "Congresos Educa1ivos". entend idos como verdaderos  

puntos de encuentro e i ntercambio ent re l as organ izaciones soc i a l es v incu ladas a l  campo de l a  educac ión .  

Todos los entrevi stados h i c ieron referenc ia a l o  pos i t i vo q ue resu l tó l a  experienc ia v iv ida en  e l  

Congreso Nacional de Educación "Maeslro Julio Caslro . .  (CN E MJC ), entendido como un  ensayo 
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general para la habi l i tac ión de espacios abiertos y pa1i i c ipat ivos a la hora de de l i berar y dec i d i r  

pol í t i camente e n  materia educat i va .  

U na c uestión que resu l ta paradój ica a m i  entender, es l a  poca problemat izac ión q ue desde e l  s i ndicato 

se h izo a los aspectos sustanc ia les de l a  organ izac ión y convocatoria a l os Debates Educati vos y a l  

m i s m ís i mo C EMJC;  ya q ue, en  defin i t i va, su  rea l i zac ión fue propuesta "desde arriba''. pues si b ien es 

c ierto q ue los debates ed ucat i vos, así como el Congreso de Educación fueron organ izados desde l a  CODE 

( com is ión int egrada por técn i cos en educaci ón, representantes pol ít i cos y representantes de las  

organ i zac iones soc ia l es y sujetos colect i vos organ izados de la  sociedad c i v i l ), lo  c i e rto es que fueron 

encuentros c i udadanos, en pri mera i nstanc ia, convocados oficia lmente por el M EC.  A N E P  y U de laR .  

Cabe preguntarse entonces: ¿Por q ué hasta e l  momento l os movi mientos soc i al es v incu lados a l  campo de 

la educación no han encarado "desde abajo"' l a  construcción de espac ios con estas característ icas? Este 

deta l l e  no es menor. y hace referenc ia  inevi table a la idea de una h i stórica "patemidad· q ue caracteri za al 

Estado y sus i nst i tuc iones en la  soc iedad uruguaya. 

E l  "Congreso del Puebla'· real izado en e l  año 1 965,  fue menc ionado como una fúente de i11.1·¡7irnci1)11 

"desde lo positirn .. y const i tuye un buen ej emplo de congresos para la amp l i ac ión de la c i udadanía en el 

caso de los estratos trabajadores. Este const i tuye un buen ejemplo de Congreso.1· ( 'i11dado11os en la h i storia 

de la  soci edad uruguaya según la  perspect i va de l os entrevistados. 

En l os '"Estatutos .
. 

de A FUTU se presenta e l  organ igrama del s i ndicato. donde se exh iben los órganos 

s i nd ica les y sus respect i vos grados de competenc ia 1 9• El órgano gremia l  mayor es j ustamente " 'E l  

Congreso Naciona l  .. estructura q ue "representa la opinión y vol un/ad de los .fi111cio11ario.1· sindiculi::.ados 

de la Ensei1u11::.a Técnico-Profesional". Este espac io  ses iona en forma ordi naria cada dos años. y puede ser 

convocado en forma extraord i nar ia por la  mayoría tanto de la ' 'Asam blea N ac ional  de Del egados . .  

( segundo órgano de j erarquía ), como del  "Consejo D i rect i vo N ac ional" ( tercer órgano de j erarq u ía) .  

En conc lus ión.  l as Asambleas A bierlus y los Congresos son defin idos por parte de l  suj eto colect i vo 

como los espacios ideales para la del i berac ión y dec is ión de po l ít i cas en materi a educati va. i nstrumentos 

propios de mode los democrát icos par!icipativos. i nc l uso direclos, recomendados por A FUTU para su 

extens ión y apl icac ión en otros "campos" de l a  soc i edad, donde se d iscuten y dec iden po l í t i cas soc ia le  . 

económ icas y c u l tura l es .  

1 9 Ver  A nexo. 
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6.4.2 iii - Las concepciones "idea les" sobre la educación desde la perspectiva del sujeto colectivo. 

Una vez real i zada la pregunta sobre qué t i po de aportes debería -idea lmente- rea l izar la  educac ión a 

n i ve l  de l a  soci edad toda y a n i ve l  de los i nd iv iduos, emergieron c laras respuestas que i ntentaré s i ntet i zar 

con prec is ión a conti nuac ión.  

Las concepciones ideales sobre educac ión que construyen y reproducen desde e l  s ind icato de A FUTU,  

están c l a ramente empapadas de l as pedagogías crít icas. de  la  l i beración, i n fl uenciadas por propos ic i ones 

ideológicas de izquierda. La m ayoría de los entrevi stados a l ud ió a la  idea de "liberación'' en e l  sent ido de 

l a  emanci pación, de l a  superac ión por parte de los ind i v iduos de l a  a l i enac ión, de las ataduras, de l as 

estructuras y mode los de vida y rel ac ionam i ento que establecen l as soc i edades capita l i stas :  acum ulac ión 

de l  cap i ta l .  cu l tura de l  consumo, m ercant i l i zac ión e instrumental idad de l as rel ac iones soc ia les.  

Resul ta más exp l íc i ta  que imp l íc i ta l a  idea de que la  educac ión debe const i tu i rse como espac io  oc ia l  

''liherudor de los regímenes'' ( en  un  sent ido netamente anticapitalista). para l a  formac ión de sujetos más 

so l idar ios. con ét ica comun itar ia .  I nc l uso se hace re ferenc ia. en varios pasajes de ent rev i stas y 

documentos. a la .fúnción que debería cumpl i r  l a  educac ión en el mej oram iento de la '·di str i buc ión de las 

r iq uezas''. y para la  su perac ión de soc iedades ( como la uruguaya )  con "expl otac ión·· d� unas c lases 

soc ia les  por parte de otras. 

La ''socialización del conocimiento . , es otro aspecto enumerado por los entrevi stados. y es una i dea 

rat i ficada en l os documentos del s ind icato. De d i st intas maneras se h izo a l us ión a ese pri nc ip io :  "111a1 1or v 

mejor acceso al conocimiento", ''mayores oportunidades y desarrollo de las dist intas potencialidades de 

los individuos", "acceso a los distintos cursos por parte de todos los estudiantes del país". En todos los 

casos se priorizó a la  educac ión técnico-profesional como e l  t i po de educación con mejor prestanc ia para 

estos fi nes, dacia sus característ i cas de " i ntegra l i dad·· (desarro l l o  de hab i l idades manua les e i n te l ectuales 

en l os sent idos a rt íst i cos. c ient íficos, tecnológicos, estét icos). y su part icu lar  conexión a l  "trabaj o" 

( act i vi dad humana considerada centra l  en la formación ele l azos socia les ) .  

Es de suponer que, en función de lo  expresado por  l os s i nd i cal istas. A FUTU sea un sujeto colect i vo 

notoriamente i n fl uenc iado por corrientes pedagogías crít icas. por ideas proven ientes de la "Educación 

Popular". En m uc has opo11un idades las entrevi stas y documentos, relatan casos concretos de anécdotas de 

práct icas y experienc ias d idáct ico-pedagógicas que hacen referencia a un t i po de educac ión que ·se 

caracteriza por e l  empoderamiento de los educandos, es dec i r, se dota a los estud iantes de un poder act i vo 
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de dec i s ión  y construcc ión soc ia l  en el acto educat i vo cot id iano. Esto está m uy en la l ínea de lo q ue 

propon ía, por c itar un ejemplo, e l  pedagogo uruguayo José Lu i s  Rebel lato. Y esta idea se a fi rm a  aún más 

s i  tenemos en c uenta l as propuestas, esgri m idas en e l  d isc urso de A FUTU.  para la  extens ión de ese 

empoderamiento, de ese "poder popular" a la '"ciudadanía toda", al "res10 de la sociedad", al "pueblo". 

Por ú l t i mo qu i s iera anal izar una de l as propuestas más controvers ia les que defiende el s i nd i cato desde 

sus i n i c i os :  l a  idea de que la  Educac ión debería const i tu i rse y pensarse como una "Política de Estado". ¿A 

qué apuntan con esto? A defender la  i dea de una pol í t i ca educat iva de "mediano y largo plazo". a l ternati va 

a las de "corto plazo" que caracterizan a los proyectos de educac ión d i namizados desde los part i dos 

pol ít i cos, suscepti b les de ser descartados una vez que obtenga e l  poder gubernamental una nueva fuerza 

pol í t i ca, un nuevo cuadro po l ít i co-burocrát ico.  La idea de transformar a la ed ucac ión en pol í t i ca de Estado 

va en la l ínea de las propuestas autonom istas. ya que de esta forma, según e l  s i nd icato. se aportaría desde 

otro frente a la i ndependenc ia  de la  Educac ión con respecto a las i nj erenc ias de la  pol ít i ca  part idar ia  o 

m i l i tante. Esta idea es una notoria i n fl uenc ia  que el s i ndicato perc i be de l a  Confederac ión de Educadores 

A meri canos ( C E A ). organizac ión i nternac ional  que menc ionáramos como referente en l as redes soc ia les  

del  grem io, y que pregona para toda A mérica Lat i na la  idea de que los s i stemas educat i vos sean 

"púb l i cos" y los proyectos educat i vos sean con iderado en ca l i dad de po l ít i cas estatales. 

7 .  REFLEXIONES F INALES 

( 1 )  La  construcc ión de  la  demanda por ·'A 1110110111ía y Cogohierno·· de  de  e l  caso de  A FUTU debe ser 

entend ida en func ión de la operat i vi dad defi1e11tes de in!ipiración tanto "posilivas . .  como "negalivas " que 

contri buyeron a lo l argo de estos años a cargar de sentido y s ign i fi cado a l a  l ucha  soc ia l .  

Las  fuentes de I nsp i rac i ón posilivas ident i ficadas en e l  proceso de anál i s i s :  

•:• Ideas concretas de l  pensam iento de  José Pedro Vare la  son referentes para los conteni dos de  esta 

demanda. Pri nc ipa l mente se reconoce desde el sujeto colect i vo lo  pri nc i pios de G ratu i dad . 

Obl i gatoriedad y Lai c i dad, y muy espec ia l mente el princ ip io  de "A u tonomía" de la educac ión con 

respecto a l os vai venes e intereses creados desde e l  campo de la  "polí1ica 111 ili10111e'· . 
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•!• Es i mportante destacar también la i n fl uenc ia  h i stórica de las  l uchas soc ia les encauzadas por otros 

actores soc ia les locales y de la reg ión :  E l  mov i m iento estud iant i l a�1tonom ista  l at i noamericano del SXX.  y 

pr inc ipa l mente las experienc ias del mov i miento estud iant i l de Córdoba y l a  proc l amación del "Man i fiesto 

L i m i nar  de Córdoba·· en e l  año 1 9 1 9, y la experiencia uruguaya de los años c uarenta y c incuenta con l a  

aprobac ión d e  la  Ley Orgán ica para la  UdelaR ( 1 958 ), son i n fl uenc ias h i stóricas rel evantes para A FUTU.  

•!• La rat i fi cac ión por parte de  l a  Convención Nacional de Trabajadores ( CN T ), y de l  Congreso del 

Pueblo en la década de los sesenta de l SXX.  de l as demandas a11tonomistas de l os gremios de la enseñanza 

pr imar ia, sec undaria, técn i co-profesional .  y de los mov i m i entos estud iant i l es .  Estos acontec i m i entos 

fueron fundamentales para que la rei v indi cación fuera adqui r iendo progres i vamente una connotac ión de 

lucha social correspondiente a la clase trahajadorn uruguaya. 

•!• Otra fuente de i nsp irac ión pos i t i va en s í  m i sma es la exper iencia de A utonomía y Cogobierno que 

experi menta la U n i versidad de la Rep(1b l i ca en los períodos 1 95 8-59 hasta 1 97 3 ,  y de 1 98 5  hasta la  

actual i dad ( recordemos que l a  Ude laR fue i nterven ida durante l a  d ictadura c ív ico m i l i tar - 1 973  a 1 984/85-

perdiendo su  carácter de autónoma y cogobernacla ) .  

•:• La rea l i zac ión de los  Debates Educati vos y del Congreso Nacional  de Educac ión M aestro '".J u l i o  

Castro·· ( 2006 ) también son consi derados como un buen ejemplo. como un ensayo ( " a  corregi r" " )  de 

espacios pa11 i c i pat i vos para e l  i ntercambio entre los d i ferentes actores soc i a l es pe11enec ientes al campo de 

la educac ión .  

Las fuentes de i nsp i rac ión desde lo  negativo más re teridas de de el d i scurso del sujeto colec t ivo :  

•!• La est igmatizac ión soc ia l  e h i stórica de l a  enseñanza técn ica en e l  U ruguay. 

•!• La negac ión de autonomía y cogob ierno para l os entes Pri maria. Secundaria y UTU a fi na les de los 

c i ncuenta y princ i p io de los sesenta .  Derecho soc ia l  otorgado solamente a l a  U n i vers idad de l a  Repl'.1b l ica.  

•!• La represión v i  v ida en e l  contexto de los años sesenta y setenta. con l a  i ntervenc ión vert i ca l  de l  

aparato estatal sobre e l  s i stem::i educat i vo. 

•:• La i mp lantac ión de estructuras e i ntereses neo l i beral es en e l  campo de l a  educac ión pri nc i pa l mente 

desde mediados de l a  década de l os noventa, med iante la  "Reforma Educat i va" i mpul sada por German 

Rama en e l  segundo gobierno de J. M .  Sangu i nett i  ( 1 995-2000 ). 
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•:• La frustrac ión colec t i va experimentada en el contexto del  pri mer gobierno de izquierda en el U ruguay. 

t i empo después de fina l i zado e l  proceso de Debates Educat i vos y C N E MJC ( 2006). al redactarse l os 

"anteproyectos de ley de educac ión" ( 2007-2008 )  exc l us i vamente por parte del  M i ni sterio de Educac ión y 

C u l tura ( Poder Ejecut i vo ), q ue fi na l i zara en l a  LGE Nº 1 8 .437  aprobada por el parlamento en d i c iembre 

de 2008. 

Existe una efect i va i n fl uencia de  corrientes político ideológicas en e l  s i nd icato de A F UTU q ue 

cargan de sentido a l a  demanda soc i a l  por "A utonomía y Cogobierno", otorgándole  un contenido clasista 

a l a  l ucha, i n fl uenc i ada por ideales emanci patori os propios de l as versiones y a l ternati vas socialistas. 

A cont i nuac ión expongo brevemente a l gunos puntos considerados re levantes en el aná l i s i s  e 

i nterpretac ión de la demanda constru ida :  

•!• La exi stenc i a  de grupos político sindicales de izqu ierda que componen a l  gremio ( Agrupac ión 1 988. 

Agrupación 3 1 90. Agrupac ión · ·Seg1111du t/Jocci' ' ). ident i ficados con l a  i zqu ierda po l í t ica  y pri nc i pal mente 

ocial .  heterogéneos en sus p l anteo anarco-soc i a l i stas-com unis tas-demócratas. 

•!• Las redes sociales en las cua les part i c ipa el s i nd icato. son mov i m i entos soc ia les y sujetos colect i vos 

organ i zados q ue comparten prem i sas autonom istas para la organ izac ión soc i a l  de la soc iedad y sus 

d i mensi ones y campos. A FUTU part i c i pa de una ampl i a  red soc ia l  nacional  e i nternac ional que lo  v incu la  

con  una  variedad, un  abanico ampl io de  sujetos colect i vos y mov i m ientos. En  todos los  casos. son 

organ izac i ones soc i a l es o movi m ientos po l í t i cos anticapitalistas q ue pregonan por los i ntereses de l os 

sectores subordi nados de la soc iedad ( destacándose a la "c lase trabajadora"), q ue rec l aman por mayor 

porticipación de la  c i udadanía en los espac ios de dec i s ión po l ít i ca, rei v i nd i cando los derechos humanos 

fundamental es. 

•!• El sistema capitalista es consi derado la  r i va l i dad máxima para e l  sujeto colect i vo en lo q ue respecta a 

i ntereses genera les de proyectos po l ít i co soc ietales.  

•!• Los partidos políticos y los rewese111c1111es políticos se const i t uyen como la  r i va l i dad i n mediata a la 

hora de re i v i ndicar un  n uevo mode l o  de democrac ia  más "part i c i pat i vo'· para la organ izac ión soc ia l  de la  

ed ucac ión. y de otros campos de la  soc i edad ( verbigrac i a; rei v i nd icac ión de más "part i c i pac ión 
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c i udadana" en la e laboración de po l í t i cas soc i ales, pol í t i cas económ icas-prod uct ivas. po l ít i cas cu l t ura les. 

etc . )  

L a s  percepciones y represen taciones socia les más destacadas que  j us t i fican fu nciona lmente l a  

demanda a utonomista del s i ndicato para e l  caso concreto del  subsistema d e  enset'ianza técn ico

profes ional .  son l as s igu i entes: 

a) Autogobierno para lograr que no se des legi t imen l as fac u l tades de la  UTU como formadora para e l  

'·trahajo". ( "Centra l i dad del Trabajo") 

b)  Necesidad de cond ic iones materiales ( presupuesto, recursos. ed i fi c ios )  e inmuteriaLes 

( re iv i ndicac ión de un status social i ns t i tuc ional ele privilegio para el C ETP:  " U ni versidad'' del  "Trabaj o") .  

c )  I nstaurar i nst i tuc ional mente una pedagogía ed ucati va i ntegra l .  emanci padora. que rom pa l a  brecha 

entre " Trnbajo manuur - "Trabajo intelectual". 

(2) La demanda de ' 'Autonomía y Cogobi erno'· d inami zada desde A FUTU, presenta como 

característ ica una doble cond ic ión o func iona l i dad:  refleja un reclamo sectorial. especí fico. ya q ue existe 

efect i vamente e l  anhe lo -por parte de l os s i nd ica l i stas- de acceder al  ·'poder" · de dec is ión pol ít ica. le 

"gobernar 
. .  

l a  educac ión. de mejorar las cond ic iones de v ida de l os t rabajadores de la  ensefianza técn ico

profes ional . y sus cond ic iones labora les y contract uales;  pero también re flej a  la rei v ind icación ele un 

derecho soc ia l  q ue propone ampliación de la ciudadanía. al abogar la i nc l us ión en los espac ios estata l es 

de dec i s ión po l í t ica. de los actores d i rectamente i nvol ucrados al q uehacer cot id iano de los d i versos 

campos o espac ios soc ia les. rec lamando así una mayor part i c ipac ión c i udadana en tocia la sociedad. 

La Su�jetividad Colectiva construida desde e l  sujeto co lect i vo A FUTU. q ue puede verse const i tu ida y 

re flej ada en las esenc ias. en los fundamentos y desarro l los de su l ucha soc ia l  por ''Autonomía y 

Cogobiema··, puede ser rel ac ionada e ident i ficada con l as Subjetividades Colectivas de E111a11cipació11 . 

E l  s i nd i cato construye desde sus i n ic io , a l l á  por e l  año 1 983 ,  sentidos ele soc iedad potenc ia l mente 

tran.�formadores del orden soc ia l  v igente. 

A lgunos aspectos que a fi rman esta i dea: 

•!• Su postura ideológica anticapitalista, ident i ficada con los i ntereses ele la  c lase trabajadora y de los 

movi m ientos soc i a les del campo popu lar. 

•!• Las propuestas de nuevos mecan ismos de part i c i pac ión y de una nueva c u l tura democrát ica más 

participativa, directa y ' 'plural'' para l a  organ ización soc ia l  de la  educac ión púb l i ca uruguaya. Propuesta 
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de "cogobierno" para todos l os desconcentrados del s i stema de educación púb l ica .  Para el caso concreto 

del subs i stema de la educac ión técni co-profes iona l ,  se propone una ampliación del cogobiemc. a l  

considerarse necesaria l a  inc l us ión a las experi enc ias de cogobierno educat i vo de un  orden d e  funcionarios 

adm in i strati vos, técn icos y de serv ic ios.  

•!• Las concepciones ' ' ideal es" q ue construye y reproduce el gremio con respecto a los espocios para la  

dec i s ión pol í t ica, son i ndicadores de ideas colectivistas, insp i radas en los modelos de democrac i a  

part i c i pat i va y d i recta. Las Asambleas Nacionales. l o s  Congresos Ed11cu1ivos y Congreso.1· Ciudadanos 

son recomendados desde el s i ndicato como espac ios para la toma de dec is iones co lect i vas en materia 

educat i va. po l ít i ca, c u l t ural ,  i nc l uso económ ica y product i va. Esto i ndica su  propuesta de modificar 

aspectos estructura les y s i m bó l i cos del orden soc ia l  "hegemóni co'·. del .1 1a1us qua. I m p l i ca  una v i s ión  

olterna1iva q ue desest ima  a l a  med iac ión y representac ión po l í t ica t íp ica de las democrac i as republ i canas 

representat i vas, y profesa por la  autodeterm inación de los ci udadanos en su q uehacer pol ít ico d iar io .  

Lucha por e l  reconoc i m iento y la inc l us ión en l os espac ios de dec is ión pol í t ica del Estado. de l os 

movi m ientos soc ia les  y sujetos co lect ivos organ izados. 

•!• Por l'.1 l t i mo. las concepciones " idea les'' sobre la  educación que mane.1 a  el s i ndicato tamb ién hacen 

referencia a u subje t iv idad col ec t i va insp irada en p i l a res de la  emancipación: 

Desde A FU TU se d i funde una idea de educac ión liberndura. formadora de sujetos crít icos ante los 

regí menes y l as estructuras, una educac ión q ue propone empoderar a los sujetos para q ue dec idan y 

gobiemen en soc iedad, una educac i ón formadora en l o  comun it ario. en lo so l i dario, desest i madora de las 

j erarquías.  I nc l uso se a l ega q ue la  educac ión en la  soci edad debe i nstru i r  para mejor  la  d i str ibuc ión de las 

riquezas. para mej orar e l  acceso a las oportun idades para la c i udadanía, pero en espec ia l  para l os más 

desfavorec idos, marginados, d i scri m i nados en e l  reparto mater ia l  y s i mbó l ico de l a  sociedad capi ta l i sta. 

En defi n i t i va se pregona por una a l ternat i va soc i a l i sta, i nc l uso com un ista y anarqu i sta en l os cri terios para 

la  organ ización soc ia l  y func ión soc ia l  de la educac ión.  

A hora b ien,  es i mportante destacar la heterogenei dad i ntest i na que presenta e l  gre m i o. ya q ue ésta 

p lura l i dad exi stente, que se reflej a  en c iertos discursos y acciones l l evadas ade l ante por l as d i st i ntas 

corrientes po l ít ico s i nd icales ( " 1 988", ''3 1 90'' y ' 'Segunda Época").  re la t iv iza en c ierto modo la conc l us ión 

antes expuesta. Es  dec i r, s i  b ien es c ie rto que e l  s ind icato dem uestra una subje t iv idad colec t iva de 

emancipación, de sent ido a l ternat ivo, también es necesario  destacar q ue por momentos. dadas las 

corre lac iones de fuerza a l a  i nterna del sujeto colect i vo. a fl oran d i scursos y acc iones tendientes a la  

"regulación'', acond ic ionadas a l  slatus qua. acond ic ionadas a l  orden soc i a l  v i gente ( por ejemplo :  J a  
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dec i s ión del  s ind icato -por mayoría- de e legi r un representante de l os trabajadores de l a  enseñanza técn i ca 

pára q ue conforme efect i vamente el Consejo de Ed ucac ión Técn ico Profes iona l ,  ta l  como lo d i spone l a  

nueva L G E  1 8 .437 e n  su  art i cu lo  N º  65 ;  otro ej emplo e s  e l  reconoc i m iento d e  una "necesaria" mediación 

y/o representac ión pol í t ica para l a  toma de dec i s iones en los di ferentes campos soc i ales. que se hace y se 

va lora pri n c i pa l mente desde e l  grupo " 1 988' · :  otro ej emplo es la -contradictoria- no i nc l us ión del orden de 

funci onar ios técn i cos y adm in i strati vos en l as Asambleas Técn ico Docentes -ATO- correspondi entes a l a  

UTU . )  A m i  entender estos aspectos son. e n  pai1e. causa y consecuenc ia  d e  l a  esquizofi"enia socia/isla que 

caracteriza a este sujeto colect i vo. 

ALGUNAS COSAS PENDIENTES. 

Considero que resu l ta necesar io ahondar más en la i n terpretac ión de las ideas, v i s iones, expectat i vas. 

sent i m i entos y deseos que presentan lo  funcionari os adm in i strat i vos, técn icos y de serv i c ios 

s ind ica l izados en AFUTU.  A pr imera v i sta pude percatar en l a  entrevi sta rea l izada a una s i nd ica l i sta 

pertenec iente a este orden, que existe una re lac ión no desprov ista de confl i ctos entre las pos ic iones 

'·docentes'· y "'no docentes·' .  que parecen anunciar d i ferencias sustanc ia les entre l as formas de pensar y 

sent i r  de ambas pos ic iones soc ia les .  

Ta111b ién es  cosa pendiente ana l i zar la  representaciones que de esta l ucha soc ia l  construyen l os 

s i nd i ca l i stas del inferior del puís. ya que dad¿:¡s las capaci dades y potenc i a l idades de esta inve t igac ión. 

tuve que rem it i rme a rea l i zar entrev istas a res identes habituales de l a  zona metropo l i tana. 

NUEVAS PREGUNTAS. 

Esta i n vest igac ión me perm i t ió  adentrarme y abordar a lgunos nodos prob le111át i cos m uy pert i nentes 

para la  comprensión de la d i námica h i stórica del campo de la educac ión uruguaya. i n c l uso regi onal y 

m undi a l .  Pero cabe ac larar que dadas l as característ i cas y cond ic iones de esta invest igac ión, c iertos temas 

fueron referenc iados solo superfic ia l mente, pues ahondar en su aná l i s i s  i m pl icaría rea l izar ot ra/s 

i nvest igac ión/es aparte . Y estos aspectos obviamente son potenc ia les  estímu l os para futuras 

i nvestigaciones . 

Para fina l izar, y cons iderando que el p lanteamiento de nuevas interrogantes emergentes es una buena 

forma de c u l m i nar una invest igación, a cont i nuac ión me d ispongo a formu lar a lgunas preguntas que 

a fl oraron del  proceso de invest igac ión:  
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¿ Por q ué moti vos el poder pol í t ico uruguayo ha denegado h i stóricamente e l  derecho efect i vo y real de 

'"autonomía  
.. 

y "cogobierno . . a los subsi stemas de educac ión Pri mz.ria, Secundaria y U T U ?  ¿Por q ué 

moti vos este derecho soc i a l  fue conced ido, a mediados del  SXX, solamente a los actores uni vers i tari os? 

¿A qué se refieren a lgunos actores soc ia les cuando af irman q ue la "autonom ía y cogobi erno· ·  de la 

educac ión públ ica  const i tuyen un verdadero "pel i gro'· para cua lqu ier  gobierno. sea este de i zqu ierda o de 

derecha? 

¿Qué entienden los d i fe rentes actores del  campo de la  educación uruguaya por ' ·autonom ía·· y 

" l a i c idad" de l a  educac ión? 

¿ Por q ué hasta el momento los movimi entos soci a les uruguayos v incu lados a l  campo de la ed ucac ión. 

no han encarado '·desde abajo"' la construcc ión sosten ida  de espac ios part i c ipat i vos y con pretensiones de 

ser decisores en materia educat i va. con característ i cas s i m i lares a los Debates Educaí i vos y a l  CN EMJC 

rea l i zados en el año 2006? 
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