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1 ntroducción 

Los debates sobre la part i c ipación soc ial como componente centra l  de los procesos de cambio .  
además de  ser  foco permanente de  i nterés dentro del debate soc iológico.  se insta lan con part icular 
relevanc ia en los t iempos socia les y pol ít i cos por los que atrav iesa nuestro país .  La llegada de l a  izquierda 
al gobierno supone. de acuerdo a sus propias de fin i c iones. la construcc ión de nuevas hegemonías bajo  la 
d i rección de una fuerza pol ít ica q ue construyó su  espac io  representando los  intereses de los sectores no 
domi nantes de la  soc iedad. Avanzando en su segundo período de gobierno, comienza a rec ib i r  desde su 
prop io  electorado nít i das señales cr í t icas con relac ión a su actuac ión.  en lo q ue puede i nterpretarse sin 
demasiadas d i ficultades como un desaj uste entre l as expectat ivas y los logros efect ivos derivados de su  
actuac ión en el  gob ierno. Esta problemát ica  abre un abanico muy ampl io de posi bles e n foques temáticos 
cksde Jos c uales i nterpretarla. Pero s in d uda el nivel de desarrol lo de la part i c i pac ión soc ial. el  
involucramiento efecti vo q ue tengan los sectores  subordinados. consti tuye uno de los ejes angulares para 
analizar Ja viabilidad de los proyectos de cambio impu lsados o q ue se esperan de los gobiernos de 
izquierda part iendo del supuesto de q ue el fundamento ideológico ú l t imo de los m i smos lo const i tuye la 
democrat ización i ntegral de la sociedad . 

En este sent ido, s iguiendo a Maquiavelo (Gallardo. 200 5 ), j unto a l a  v i rt ud del prínc ipe en la 
construcc ión de Ja  c i udad. en este caso j unto a la actuac ión v i rtuosa de la  izquierda polít ica.  resulta 
imperioso contar un act ivo i nvolucramiento de los c i udadanos en Ja cosa púb l i ca, que sea a la vez motor 
Je esos procesos y contro l  de la  fuerza pol ít ica  que ejerce el gobierno.  

La part i c ipación soc ial puede abordarse desde d iversos ángulos :  como part i c i pac ión  c iudadana en 
Jos espac ios propuestos por J a  democraci a  representativa, part i c i pac ión organizada en los espac ios 
i nst i tuc ionales. como instancias organizadas dentro de los modelos clásicos del m undo del trabaj o .  como 
instanc ias corporat ivas de las organ izac iones empresari ales, por l a  capac idad de instalac ión de 
mecan i smos de part i c ipación d i recta. etc . Para escapar al riesgo de que la categoría pierda fuerza 
exp l i cat iva "al tornarse referencia obligatoria en todo p lano. proyecto o pol ítica gubernamental .

. 

( Gohn.2000). e l  presente t rabaj o  se centra rá en los movimientos soci ales, entend idos como formas 
co lect ivas. organizadas y con c i erto grado de permanenc i a  en e l  t iempo,  a través de las cuales se expresan 
d i ferentes reclamos de sectores sociales que buscan promover cambios en la soc i edad desenvolv iéndose 
cn general en espac ios no inst i tuc ionales, con un anc laj e  soc ial no red uct ib le  en pr inc ip io al cli vaj e  
c las i sta .  

Los aná l i s i s  más rel evantes real izados en la l i teratura nacional sobre esta temática. han estado 
relac ionados con períodos en los cuales se cerraron los caminos habi tuales de part i c i pación democrát ica.  
!al vez por eso mismo las conclusione básicas de los anal i stas ( F i lgue i ras . 1 985; M idagl i a.1992 ) tendían 

u verlos como fenómenos trans i torios emergentes a raíz del c ierre del papel trad i c ional de los partidos 
rolít icos como canal práct icamente excl uyente de representac ión de las demandas soc i ales .  S i n  embargo 
la rea l i dad indica que algunos de estos movimientos corno el de DDH H ( DDHH) o el cooperat ivo de 
vi vienda permanecen a lo l argo de décadas. m ientras aparecen otros como el de las muj eres por el derecho 
a abortar. los re lacionados con la d iversidad sexual. etc . 

Esta temática se podría abordar según "su base social. sus temas. sus preocupac iones. sus valores y 
su modo de acción·· ( Offe. 2004; 1 ) de los c uales el presente trabaj o  se remi t i rá a dos aspectos : el primero 
de ellos refiere a la relevanc ia  centra l  de los procesos de formac ión de una identidad común para l a  
const i tución d e  un mov i m i ento soc ial. Las acciones producidas desde d i st i ntos sectores sociales en 
t'unción de decermi nadas demandas sólo se pueden defin ir  como un ··movim iento soc ial" cuando son 
capaces de con tru i r. entre actores d iversos.  señales de identidad comunes lo sufic i entemente potentes 
para que ellos mi smos se reconozcan como perteneci entes a un m i smo campo en un confl icto. y a su  vez. 
desde el entono soc ial y político se le reconozca como tales. Este aspecto está escasamente tratado en la 
iill'ratur::.i en U ruguay sobre la materia. [n re lación e ;1 ello, se trabaj ará para establecer las 
di krenclac iones entre h1 identidad del movim\cntr; como tal y las ident idades espec í ficas de las 
,ir gdnizac iones que !n i ntegran, !os procesos de interactuac ión entre ambas. las contradicc iones y luchas 

" 
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por l a  conducción que se producen. los  l ím i tes de superv i venc ia del formato "mov i m iento" como tal en e l  
marco de dichas tensiones. 

En segundo l ugar y en el marco de una d iscusión sobre los modos de acción de los mov i m i entos 
soc ia les .  se procurará establecer la  d i st inc ión no s iempre presente entre el  mov imiento soc ia l  como ta l .  y 
el conglomerado de organ izaciones. organ i smos y personas que lo i ntegran . Esta d i st i nc ión de n ive les  no 
se regi stra en los trabajos exi stentes sobre l a  temática en nuestro país. Eso l l eva al problema de que se 
solapen permanentemente ambos n iveles.  imponiendo al  movim iento como tal conc l us iones que en 
genera l  son el producto del anál i s i s  de organi zaciones espec í fi cas.  Esto impide ver l as pecu l iaridades del 
mov im iento como tal . c uestión c lave, dado q ue j ustamente lo d i st i nt ivo de este formato de part i c i pación 
soc ia1 es e l  carácter d iverso. cambiante, en gran medida in formal,  de los part i c ipantes que se nuc lean en 
sus actuac iones. E sto no qu i ta. s ino que al contrario presupone que ex i sten organi zac iones .. de soporte 

. . 

( Gohn.2000 ) alrededor de las cuales se estructura su accionar. en part i cu lar en aq uel los períodos de menor 
act iv idad públ ica del m i smo.  Pero ambos n iveles deben ser c l aramente d is t i nguidos s i  se pretende avanzar 
en el conoc imiento más concreto de estos movi m ientos .  En este trabaj o  se ana l izan los  formatos 
organi zativos de ambos n iveles :  l as t i po logías de redes que dist i nguen a los mov i m ientos y los formatos 
más cerrados de l as organizaciones permanentes que lo i ntegran. Se avanzará en el estud io  de un mode lo  
que pueda dar cuenta del formato q ue adqu iere en su  actuación  e l  mov i mi ento en su conj unto y que le  
permite art i cu lar esa  h ibridac ión pecu l iar entre e l  espac io  abierto y flex ib le  q ue constit uye e l  mov im iento 
y l a  d inámica espec ífica de las organi zaciones que lo integran . 

Dentro del  ampl io abanico de expresiones que se puede encontrar hoy en nuestro país que pueden 
abarcarse dentro de la defin ic ión de mov i m i entos soc iales ( de género, ambientales. cooperat ivo de 
\'iv ienda. de rad ios comuni tarias, etc . ) . para este trabaj o  se se leccionó e l  movim iento de D DHH ( DDHH)  
en Uruguay como obj eto espec í fico sobre e l  cual  trabaj ar l as problemáticas antes reseñadas. Se deci d i ó  
abordar este mov imiento e n  part i cu lar por constitu i r  u n  actor que t iene l a  ventaj a  d e  perdurar en e l  t iempo 
con una actuac ión que se pro longa por tre i nta años en los que ha  adqu i ri do notoriedad a todo n ive l .  
ha l l ándose i ntegrado por d iversas y cambiantes organi zac iones. que h a  atravesado en s u  actuac ión  muy 
d iversí:ls coyunt uras soc iales y po l í t icas, q ue ha i do mod i ficando sus estrateg ias,  que conoce de éx itos y 
fracasos.  de momento de auge y de repl iegue, y q ue, como hecho esenc ia l  ha logrado a través de ese 
acc ionar. i nstalar sus demandas en la  soc iedad uruguaya. Se constituye así un sujeto colect ivo (Falero .  
2008 ) q ue ofrece u n  materia l  r iqu ís imo d e  i nvestigac ión .  y sobre e l  cual  s e  c uentan con algunos t rabajos  
teóricos rel evantes.  

Por ú lt imo. apl icando las conc l us iones a las q ue se l lega en los  aspectos reseñados. se real iza en 
part icu l ar un aná l i si s  foca l i zado en l a  actuación  del mov i m i ento de D DHH en la  coyuntura de l a  i n i c i at iva 
para anular la  ley de caduc idad que cu lminó con e l  p leb isc i to de 2009, procurando verificar la u t i l idad de 
d ichos conceptos para dar c uenta del desarrol lo en concreto del movimiento en un determinado momento. 
en part i cu lar procurando estab lecer el origen de las tensiones que se h i c i eron notorias en dicho período en 
L'I mismo. En este caso se agrega el  componente pecu l iar de que en d icha coyuntura hay una actuac ión 
preponderante del  P lenario lnters ind icí:ll de Trabajadores-Convenc i ón N ac ional de Trabajadores ( P IT
C N T )  que, como organización socia l  c l ásica se d i ferenc ia  netamente de los  modos de acción y de 
organ izac ión del conj unto de mov imiento de DDHH. I nteresa indagar en q ué medida los  desencuentro s  
púb l i cos que s e  produj eron e n  e l  movimiento e n  d icha c i rcunstanc ia, más a l lá d e  remit i rse a d i sti ntas 
'alorac iones de oportunidad pol ít ica en c uanto a l a  i n i c i at iva. pueden tener relación con estos d i ferentes 
pat rones de organizac ión.  o con problemas derivados de l as l uchas por l a  construcc ión  y reconstrucc ión 
permanentes de la  ident idad del mov i m iento .  

l. Repensando los Movimientos Sociales

Se part i rá para abordar la  temát ica propuesta por proponer una defin ic ión de l  concepto de movim iento 
social (MS) con un grado de prec i sión conceptual tal  que permi ta dar cuenta del fenómeno especí fico que 
se pretende ana l izar en su desarrollo concreto: e l  mov i m iento de D DHH en Uruguay. la  conformac ión de 
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su ident idad. l as moda l idade de su acc ionar. la  d i st inc ión en ambos aspectos entre e l  n ive l  "mov i miento'" 
y l as organ izac iones que lo  integran . 

En el art ícu lo "The concept of  soc i al movements" ¡_Diani ,  L 992 ) l uego de real izar una revi s ión de las 
d is t intas corrientes de pensamiento re l ac ionadas con el  tema de la  part ic ipac ión  soc ia l  y de los  actores que 
se consti tuyen en l a  misma. el autor sostiene q ue todas estas m i radas carecen de un aspecto esenc ia l : una 
defin ic ión prec i sa del concepto --movim iento soc i al ' ·. Y por esta razón. e l  térm ino es ut i l izado 
re iteradamente para referi rse a fenómenos socia les d iversos. Por otro lado se j ust i fi ca la ausenc ia  de tal 
conceptual izac ión  en la  heterogeneidad e i ncompat ib i l idad entre l as d i st intas aprox imac iones a l a  temát ica 
. Este autor enti ende. por e l  contrar io. que existe un h i lo conductor q ue une l as d ist intas corrientes y a 
part i r  del cual  postu la la  defi n ic ión de mov imiento soc ia l  q ue ut i l izaremos. De esta manera se ayuda a 
c.kl irnitar un campo teórico prec i so lo cual es dec i s ivo para avanzar en l as i nvest igac iones. en part icu lar 
para observar en concreto el desarrol lo de estos procesos y a l a  vez d i ferenc i ar los  de otros fenómenos de 
part ic i pac ión o movi l izac ión  soc ia l  ( partidos. coa l i c iones. grupos de i nterés. protestas. etc . ) .  

Propone entonces un  recorrido teór ico ( Dian i ,  1992) para dar cuenta d e  l as e l aborac iones d e  las 
ú l t imas décadas. a l  cual  corresponden e l  conj unto de c i tas q ue vemos se recogen a cont inuac ión : as í .  
c i tando a Turnner sostiene. e n  e l  marco el e  l a  escuela  denominada d e  '·]os comportamientos colect ivos·· 
que :  

--u n  mov imiento soc i a l  es una acc ión colect i v a  con  a lguna cont i n u i dad para promover o resist i r  un camb i o  en  
la soc iedad o organ izac ión de la  c u a l  es  parte .  Como co lect i v idad un mov imiento es  u n  g ru po con indefi n idas y 
cambiantes membresía y u n  l iderazgo c uya pos ic ión es determi n ada más por una responsa b i l idad i n forma l  de sus  
ad herentes. q ue por proced imientos forma les para legit imar autoridad:_: 

Por su parte McCarthy dentro de la corri e nte l lamada de la ·'teoría de l a  mov i l izac ión  de recursos 
.. 

sosti ene que sus preocupac iones : 
·'se centran en cómo se desencadena e l  fenómeno, como se desarro l l a  el mov imiento, como l as cond i c iones se 

transforman en acc iones concretas pon i endo énfasi s  en las cond ic iones que fac i l i tan l a  const ituc ión de las 
orga n i zac iones de l  mov im iento soc ia l .  l a  cooperac ión y competenc i a  entre e l l os . . .  la  i n teractuac ión entre e l los.
aunque no ex is ta n inguna c lase de coord i nac ión reg u lar. . .  S u  centro de a tenc ión res ide en l os e lementos 
1rgan izados y con experienc ia  pol ít i ca  que  se mueven en e l  mismo y que  hacen pos i b l e  manejar profe� iona lmente 
�sas posi b i  1 idades . "  

Entretanto T i l ly ,  de l a  escuela ele pensamiento conoc ida como de ' ' la  teoría de  l a  oportun idad 
po l í t i ca·· . sostiene que se debe 

··poner el énfas i s  en el conjunto de d i námica g lobales que determinan el malestar soc ia l  ) sus 
�·aracteríst icas .. .  ( estab lec iendo que ) . . .  e l  mov i miento soc i a l  es un desafío autoconc i ente. organ i zado y sosten i do 
q 1e i m p 1 ica compart i r  una ident idad entre los part i c i pantes"

Este grupo de escuelas pone pues el acento en una cuest i ón s umamente relevante, q ue es el '"como'" 
se producen estos procesos. en el anál i s i s  molecu lar de la construcc ión y desarro l lo de los mismos, en e l  
d<.?sarrol lo en concreto de  cada mov i m iento en part icu lar. 

Finalmente, la teoría de los  Nuevos Movi mientos Socia les de origen europeo, con Touraine.  
Me lucc i  y otros ponen e l  centro en los  "porgué" de un movimiento soc ia l .  Este enfoque trata de ubicar e l  
rel ato de  los movim ientos soc ia les en su re l ac ión con los  procesos de  desarro l l o  estru ctural y de los  
cambios  cu l tura les de  largo p lazo. 

Así Touraine define un movimiento soc ia l  como: 

· ·1a acc ión a l  t i empo c u lturalmente orientada y soc ialmente conf l ic t iva  de una c lase soc i a l  def i n ida por u 
pl)S ic ión de domi nac ión o de dependenc ia en el modo de apropiac ión de la h i stor ic idad, de los modelos c u lt ur a l es 
de i nvers ión. de conoc imiento, de mora l idad hacia los c uales está e l  mismo orientado. Entonces, una c l ase es l a  
céitegoría a nombre d e  l a  c u a l  u n  mov imiento l leva a cabo s u  acción y q u e  la def ine e n  s u  i dent idad . .  (Toura ine.
190 l: 25) 

En tanto Meluccci sostiene: "q ue ante todo la acc ión colectiva debe contener so l id ar idad, es decir la 
capacidad de los actores de reconoc rse a sí mismos y de ser reconocidos como miembros de l  mismo s istema de 
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relac iones soc ia les La segunda característ ica es la presenc ia del  confl icto, es dec i r  la s i tuac ión en la cua l  dos 
adversar ios se enc uentra n  en opos ic ión  sobre un objeto en comú n ,  en u n  campo d i sputado por ambos . . . La tercera 
d imens ión es l a  ruptura de los l ími tes de compat i b i l idad de u n  s i stema a l  que  los actores invo l ucrados se refieren.  
Romper los límites s ign i fica la  acc ión que sobrepasa e l  rango de variac ión que un s i stema puede to lerar. s i n  
camb iar su estructura . . .  ' '  (Me l uc c i ,  1 994: 1 1 ) 

En todo caso. i nteresa remarcar que e l  hecho de ub icar su accionar en e l  p l ano simbó l ico y cu l tura l .  
hace q u e  se preste atención a l  accionar permanente d e  u n  movimiento, aún c uando no emerga e n  a lgunos 
períodos a la  arena política púb l i ca. Se presta por e l l o  espec ia l  atención a: 

. .  The mu l t ip l ic i ty of  groups that are d ispersed. fragmented and submerged in every day l i fe. and
which act as a cu l tural laborator ies" 

En resumen: 
"las de fin i c iones c i tadas int roducen énfasis en a l  menos c uatros aspectos de l as d inámicas de los  

movim ientos soci ales:  a )  las redes de interacc i ón i n formal. b ) l a  construcc ión de c reenc i as y so l idaridades. 
e) acciones co lect ivas sobre asuntos confl ict i vos y d) acciones que se desarro l l an en general fuera de las
esferas i nst i tuc ionales y de los procesos rut i narias de la  v ida soc i al' '  ( Dian i ,  1 992; 1 60 )  

Luego d e  repasar estos cuatros ej es, e l  mencionado autor a la  conc l usión de q u e  mient ras l os t res 
primeros son consti tutivos de una de fin i c ión precisa del .. mov i mi ento soc ia l '' y están presentes de alguna
forma en todas las corrientes reseñadas. l a  ú l t ima, q ue re fie re a su accionar fuera de l a  esfera i nsti tuc iona l .  
no arroj a c l aridad en l a  m i sma. E n  real i dad observa un patrón más complejo  de  comportamientos de los  
MS en los c ua les sue l en incursionar dentro o fuera de la  esfera i nsti tuc iona l ,  en  d ist i ntos momentos de su 
desarrollo o en d ist intas c i rcunstanc ias pol í t icas. sin que por e l lo se altere e l  conj unto de característ icas 
que los defi nen como tales. 

En lo que si insiste es en el hecho de que e l  mov i miento como un todo puede ser i ntegrado por 
nrge1n i1.aciones más o menos formales o informales, más o menos inst i tuc ional i zadas o no, y q ue 
desarro l len en part icu lar acciones de t ipo insti tuc ional o fuera de l o  i nsti tuc iona l . 

Postu la  entonces e l  conj unto de e lementos que enti ende aportan l as d ist in tas corrientes. para 
si stemat izarlo l uego en su propi a  defi n i c ión :  

'"lt cons i sts i n  a process whereby severa! d i fferent  actors. b e  they i n d i v i d ua l s. i n formal grou ps. ancl/or 
organizat ions, comes to e laborare. t h rough e i ther jo i n t  act ions  and/or commun icat ion. a share defi n it ion  or 
themselves as be ing part of the same s ide in a soc ia l  contl ic t .  By do ing  so, t hey prov ide mean i ng to other wise 
unconnected protest events or symbo l ic antagon i sts  pract ices. and make exp l i c i t  thc emergency of spec i fics  
confl icts  and issues .  Th is  dynamic i s  reflec ted in  the  de fin i t i on of a soc ial  movemen t  as cons ist i n g  i n  networks of 
i n formal i n terac t ion between a p l u ra l ity  of i n d i v i d ua ls. grou ps. and/or organ izations.  engaged in a po l i t i cal  and/or 
cultu ral con flict on the basis of a shared co l lect i ve ident i ty" 

Y agrega·· t h e  i n teract ion processes t h rough wh ich  actors wi th  d ifferent iden t i t i es and or ientat i ons came to  
e laborate a shared system of bel iefs and a sense of  be longi ngness. wh ich e:-;.ceeds by far the boundaries of  an) 
'>ingle gro u p  or organ izat ion. wh i le mai nta i n i ng at the same t i me the i r  spec ifity and d i s t inc t ive t ra iis·· 
( Dian i, 1 992: 1 5  7) 

¿Cual  es l a  ventaja  que t iene adoptar esta defin ic ión  restr ict iva del  concepto · ·mov imiento 
soci·1l""?: por un lado su carácter de l i mi tador de otros fenómenos de part i c ipac ión  y/o mov i l i zac i ón soc ia l . 
Por otro que permi te apartarse de marcos referenc ia les habitualmente uti l i zados, como e l  de l os N uevos 
Mov i mientos Socia les (Offe, 1992 ) .  q ue estén fuertemente cond ic ionados por el contexto pecu l i ar en que 
�e desarrol lan. en este caso los fenómenos conexos al desarro l lo y c ri sis  del Estado de B ienestar en 
E uropa y q ue no se adaptan para e l  aná l is is de nuestra rea l idad. 

La  defin ic ión es lo  suficientemente restr ictiva para de l i m i tar el fenómeno de l os MS como decíamos 
pero a la vez lo sufic ientemente p l ástica para dar cuenta del m ismo en real idades b ien d i ferentes. Para e l

·e caso d e  nuestro país esto permite tomar d istanci a  también d e  otras problemát icas presentes e n  América 
Lat i na. donde la  dinámica de los M S  está asoci ada muchas veces a problemáticas no resuel tas de inc l usión 
ciudadana o rac ia l .  a l a  reacc ión frente a las reconversiones neo l ibera les (Gohn, 2000) .  
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U na definic ión q ue abarca exc lus ivamente e l  concepto de "movimiento soc ia l '
. 

y que aúna a l a  vez 
los e lementos princ ipales y comunes a d i ferentes cuerpos teóri cos. puede ser út i l .  al menos como 
referenc ia  in i c i a l .  para ubicarla en estos d is t intos marcos contextuales .  

Por otra parte permi te poner en d iscus ión l as v i s iones e laboradas desde la academia  sobre d ichos 
movim ientos soc i ales .  avanzar sobre l as nuevas c i rcunstanc ias por las  cuales han atravesado los  m i smos 
para ver si al teran sus caracter íst icas pr inci pal es. rev i sar l os trabajos  de otros i nvest igadores y a la vez 
e l aborar una guía de asuntos pendientes de estudio sobre la  real idad de los mov i m ientos soc ia les en 
Uruguay. generando así un vasto programa de investigac ión  sobre l os mismos . .  -

Se podría d iscut ir  si es legí t imo proveernos de un concepto que procura a l a  vez aportar novedad y 
si ntet izar los  aportes a l  pensamiento de estos temas produc idos desde corrientes o escuelas tan d i s im i les 
corno las reseñadas más arriba. La ut i l i dad de la m i sm a  se podrá eval uar en e l  desarro l l o  de los  trabaj os 
de invest igac ión  en tanto perm i ta dar cuenta con prec i sión  de este t ipo de fenómenos en su desarro l l o  
c o n  -reto. d i ferenc iarlos c l aramente de otros fenómenos de part i c ipación soc ia l  y por lo tanto constru i r  un 
campo nuevo de investigac ión académica .  

2. El Movimiento de DDHH en Uruguav 

Es necesario entonces repasar que t ipo de defi n i c i ón o marco conceptual ha s ido ut i l i zado por los 
trabaj os anteriores en la  mater ia  MS en nuestro país .  

E l  trabajo  precursor de M i dagl i a  ( 1 992 ) aborda e l  cooperati v i smo de v iv i enda y e l  mov i m iento de 
DDHH .  anal izando a estos movim i entos aparec idos en e l  momento en q ue e l  t radi c ional  s i stema de 
representac ión pol ít i ca  de demandas se encontraba i l egal i zado por la d ictadura, como una novedad suj eta 
a veri ficación posterior .  E ste trabajo dej a  estab lec ido que. s i  bien había a todas l uces un proceso novedoso 
de construcc ión de actores d iversos sobre la base de re iv ind i car temát ic as d i ferenc iadas, se i nsta la  la 
pregunta y l a  duda sobre e l  grado de novedad que traen en e l  modelo trad ic ional de representac ión de 
intereses y sobre l a  pos ib i l i dad que tendrán estos movi m i entos de perdurar en e l  t iempo, a medida que se 
retoma l a  act iv idad pol í t ico partidaria en e l  país . 

Ubicados en esos espac ios abiertos por l a  ausenc ia  de representac ión pol ít ica.  y por otro l ado 
ll'vantando demandas nuevas a part i r. en este caso. del  avasal l am i ento de l as l ibertades por la d ictadura. 
M idagl ia .  sin embargo enti ende que e l  reconoc im iento de su papel "no supone adj udi carles una 
potenci al idad de agentes de cambio soci a l  que hoy parecen no tener y q ue ta l vez no tengan porqué 
poseer lo" ( Midagl ia ,s/f :28 ) . De cualquier forma enti ende que e l  acc ionar de estos grupos i ntroduce un 
nuevo d iá logo en l a  rel ac ión entre soc iedad c i v i l  y s i stema pol ít ico.  con l a  puesta en l a  agenda de nuevos 
temas. de nuevas m i radas y de nuevos actores. con un potencia l  para enriquecer e l  debate po l í t ico .  aún 
permanec iendo este centrado. como es trad i c ional en e l  país.  en e l  marco del si stema de partidos. 

F ina lmente en un trabajo  posterior. y a la l uz, probablemente de la coyuntura post derrota del 
movi miento que referéndum l a  derogación  de l a  ley de Caduc i dad de la Pretensión Pun i t i va del Estado. 
con la cual se p retendía cerrar todo cast igo a los responsables del proceso d ictatoriaL sus afi rmac iones son 
más pes imistas a l  sostener que: 

"se observa una falta de ajuste con l as presunc i ones teóricas referidas a l a  a l terna t i v idad e le  los n ue\'OS 
fenómenos part i c i pat ivos,  es dec i r  la ex i stenc ia  de u n  patrón asociat ivo d is t i nto del  emergente de los marcos 
c lás icos ele la acc ión colect iva"  " no se comprueban para e l  caso uruguayo, las d imens iones ext ra-part idar ia  y extra
cstatal . consideradas, . . .  y estos actores ( los de D DHH) no generaron estruc turas organ i zat ivas novedosas . . .  se 
carac terizaron por una fa l ta de organ izac ión . i n d icat iva de u debi l i dad, c omo también de lo c irc unstanc i a l  de su  
�x istcnc ia "  (Midagl ia, 1992: 1 25-i 2 6 )  

E ste trabaj o  se propone d i scut i r estas afi rmac iones a l a  l uz de l  desarro l lo d e  los  acontec i mi entos e n  
los casi veinte años transcurridos desde entonces.  
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Se pri v i legia una l ínea de i nvest igac ión centrada en los  factores estructurales ( ya sea  soc io
económicos o pol í t icos) como d i sparadores de estos fenómenos "novedosos" de mov i l izac ión soc ia l .  lo  
cua l  a su vez abre l a  m i rada sobre l as nuevas demandas c readas y por ú l t imo se estudia  a los actores que 
aparecen como portadores de estas demandas en un p l ano menos destacado. Los centros de atenc ión están 
puesto en l as conex iones posib les  entre d ichas esferas antes q ue en e l  rel evamiento espec í fico del t i po de 
proceso soc i a l  que se estaba generando. 

C laramente no se establece a l l í  una d i st i nc ión entre los n ive les  del ' ·movim i ento soci ar· con las  
organ izaciones soc ia les  q ue l o  const i t uyen apareciendo estos como i nd iferen c i ados y centrando e l  aná l i s i s  
en l as organ izaciones extrapolando l uego las  concl us iones a l  mov i m iento e n  su conj unto. 

Tampoco l os formatos organ izat ivos del mov i m iento como ta l  así  como los de l as organ i zac iones 
que lo  i ntegran. parecen susci tar un i nterés espec ífico  aunque se hagan a lgunas re ferenc i as a su 
. . hori zonta l idad'" o su fal ta de l iderazgos.

La construcción de una identidad común d i rectamente no aparece como asunto re l evante en estos 
anál i s i s. s iendo q ue esta se constituye. de acuerdo a la  defi nic ión adoptada. en e l  e l emento dist int ivo de la  
const i tuc i ón de un '·mov im iento"" .  

En un trabajo más rec i ente ( Ma l l o ,  2005)  en un aná l i s i s  de los mov im ientos soc i a les  en Argent ina y 
U ruguay. se i ntroduce un nuevo e lemento que interesa destacar. 

Se mueve en a l  menos tres p l anos s imu l táneos. que este trabaj o  comparte en pr inc ip io :  el con fl icto 
soc ia l  en e l  marco de los procesos de cambios estructurales  q ue atraviesan nuestras soc iedades producto 
Je prob lemát icas ubicadas tanto en e l  terreno socioeconómico como en el cu l t ur al ;  l o s  procesos 
dernocrát icos en  los cuales estos con f l ictos se insertan :  y en ese marco los movimientos soc ia les  como una 
Je l as formas de la  respuesta soc ia l  desde los sectores no dominantes de la soc iedad, re l ac ion ados con 
actores del  s istema pol í t ico. en part i cu lar l a  izquierda . .  

Y en c uanto a los movim ientos e n  concreto. presta atenc ión  aunque e n  térmi nos muy genera les  a l  
lcnómeno de l a  construcción de su identidad, a las  novedades que i ntroducen en e l  formato organizati vo. 
y a la relac ión q ue t ienen sus  demandas con los  prob lemas derivados del corte c l as i sta y como se ampl ían 
y a l a  vez interre l ac ionan con otras temát icas .  

E n  l o  q ue aparece un elemento novedoso q ue in teresa poner en d i scus ión.  es en lo  que hace a la  
del i m i tación de los l ím ites de los  M S  en Uruguay .  

" 'se podría comprender un  mov imiento soc ia l ,  q u e  funciona como red ( no inst ituc iona l i zada ) de 
mg.a n i zac iones ( art i c u lac ión laxa y contrad i ctoria) hegemon i zado por e l  mov imiento s i nd ica l  ( PIT
CN 1 " )  . . . .  F U CVAM, mov imiento estud iant i l  ( F E U U) y el part ido polít ico de i zq u ierda ( Frente Ampl io ). 
h i stóricamente generadora de u n  sent ido de sol i daridad a part i r  de l a  opos ic ión a los gob iernos autor i tar ios y de 
cent ro -derec ha'' (Ma l lo,2005 : 1 79 )  

Esta defi n ic ión tan  abarcat iva de l  ' ·mov im iento soc i al en U ruguay" q ue prácti camente abarca a todo 
el  espac io que se podría denom inar del ' 'campo popu lar·· ( Fa lero, 2008;  29) ,  si b ien puede dar c uenta de 
los procesos q ue se mencionan en l a  i ntroducción a este trabajo ,  no ayuda a c l ar i fi car las lógicas  
especí ficas y d iferenciadas que se desarro l lan  en n uestra soc iedad, aunque esto se produzca a vece, s in  
gran v i s ib i l idad. 

Una identidad como la  aqu í  se maneja que se podría l lamar genéricamente ' "de izquierda 
. .  

construyendo so l i daridades sin l ugar a dudas en e l  conflicto contra las pol ít icas conservadoras ( d i ctadura. 
ll('O l i bera l i smo ) , a lo l argo de var i as décadas tal  vez sea úti l para definir  los l ím ites del amp l io aban ico 
de fuerzas soc ia les q ue se aglut i na y/o vota en e l  FA. s i rva  a expl icar l a  v i ta l idad, cont i n uidad y capacidad 
de representac ión q ue esta fuerza po l ít ica  ha tenido. as í  como su aporte a l a  rev i ta l i zación democrát ica a 
través de. por ejemplo.  l as i n i c iat ivas de democrac ia  d i recta. S i n  embargo parece de escasa ut i l idad para 
:.rnal izar procesos espec í fi cos y d i ferenc i ados q ue se desarro l l an en nuestro país  a n ive l  soc i al y que.  só l o  
e n  a lgunos momentos s e  subsumen e n  esa identidad marco. 
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Poniendo e l  acento en la  construcc ión de subj et iv idad soc ial  en e l  campo popular. Falero ( 2008 ) 
introduce a lgunas observac iones que ubican a este mov im iento como un dato i nnegable de la real i dad 
soc ia l  del U ruguay : 

' "Un  mov imiento soc i a l . o un arco de orga n i zac iones soc ia les. puede co locar su demanda en l a  agenda pol í t ica
y/o sens i b i l i zar a l a  l l amada opin ión púb l i ca .  P i énsese e n  e l  mov imiento por los D D H H  en U ruguay .  En rea l idad 
const i tu ido por un conj un to de orga n i zac iones, el mov imiento adq u i ría v i  i b i l idad a n u a lmente en l as marchas por l a  
m en ida 1 8  d e  J u l io y contr ibuyó a generar e l  desafío simból ico a l a  soc iedad de q u e  e l  tema estaba pend iente d e  
reso l u c ión pese a la  subjet i v idad colec t iva  que s e  procura ba constru i r  desde los part i dos t rad ic iona les  de tema 
sa ldado con la ley de Caducidad . · · ( Fa le ro, 2008:  43 ) .  

La propuesta es baj ar pues l a  l upa y a l  acercarla v i s ib i l izar obj etos de estudio más  d i ferenciados.  En 
esa  d i recc ión se ori enta e l  presente trabajo  con e l  estudio del movim iento de  D DHH. Se podría abordar s u  
desarro l lo .  sus innovac iones. s u s  cambios. sus problemas. s u  lóg ica  espec ífi ca construida en un confl i cto 
part icu lar. sus demandas, la capac idad de permear a la sociedad con las m i smas, los actorés d iferenc i ados 
que lo  integran, como fueron defin iendo sus ident idade espec í fi c as ,  su relac ión pec u l iar con otros actores 
soc ia les ,  sus confl ictos in ternos y también su  grado de v inculac ión con el espac io  pol ít ico de la  i zqu ierda. 

En el  presente trabajo  a part i r  de proponer una defin ic ión  conceptual sobre lo que se denom ina 
. . mov im iento soc i ar' ( M S ), se  avanzará en e l  reconoc im iento de l a  exi stencia de este mov i m i ento
part icu lar .  const i tu ido por una p l ura l idad de actores, en lo rasgo princ i pa les de su identidad y en las 
característi cas organi zativas de ese MS. Se d i st i ngui rá así m ismo un segundo n ivel  de aná l i s is .  que refiere 
al  accionar tanto i nterno como externo de las organ izac iones princ ipales q ue i ntegran el movim iento. 

F ina lmente. l uego de ese reconoc i m i ento de los procesos que dieron l ugar a la const i tuc ión  del 
mov im iento y de sus organizac iones. se focal izará la atenc ión en e l  desarrol lo del mov imiento. 
CL'ntránc.Jose en l a  coyuntura de l im i tada por e l  accionar del mismo en torno a la i n i c i at iva para someter a 
p leb isc ito l a  ley de caducidad q ue cu lminó con l a  campaña por e l  l l amado ··voto rosado'· en e l  año 2 009 . 
( Serna. 20 1 O) .  

Dentro de los mú l t i p les organ i smos que integran e l  mov i m iento se  seleccionó c uatro de e l los :  en 
dos de los  casos se trata de organ izac iones fundac ionales del mov i m iento, ampl iamente reconoc idos como 
las mús representati vas del  m i smo ( dentro de l as que aún ex i sten, ya que a lgunos desaparec ieron con el 
t i empo ) .  Se  trata de M adres y Fam i l i ares de Detenidos Desaparec idos ( en ade lante M adres y Fam i l i ares)  y 
SERPA.! - U ruguay (Serv i c io de Paz y J ust ic ia ) .  fi l i al U ruguay del serv ic io  homónimo para América 
Lat i na. de fi losofla ecuménica, n ac ido en 1 982 coord inac ión con e l  serv ic io  de B uenos A i res . ( d i ri tr ido 
por Adol fo Perez Esquiva! ,  nombrado hace años Premio  Nobel de la  Paz) y cuya fi gura más destacada fue 
--Per i co"" Percz Agui rre . Las otras dos seleccionadas. P lenaria Memoria y J u  t ic ia  e HIJOS son de más 
rec i ente aparic ión .  La P lenaria se const ituye formalmente en el  año 2000 como encuentro de un con j unto 
de actiY i stas con op in iones d i s identes dentro del movimiento y/o en partidos o grupo pol í t icos de 
i zq uierda .  HIJOS por su parte se con forma en 1 997.  a part ir del nucleamiento espec ífico de un grupo de 
l-l l JUS de desaparec idos.  presos o exi l i ados pol ít icos.  que hasta ese momento tenían a lgún grado de 
relac ión con M adres y Fami l iares. En estas c uatro organizac iones se real izaron extensas entrevi stas a un 
conj unto de i ntegrantes. 

Esta selecc ión  imp l i ca que se dej a  de lado a la hora de hacer un  anál i s i s  especí fico a un conj unto de 
organ izac iones q ue dej aron de exist i r  a med ida que sus rec lamos espec íficos fueron resueltos : es  e l  caso 
de Fam i l i ares de Presos Pol ít icos, Fami l i ares de E x i l i ados, Comis ión para el reencuentro ,  etc. 

Lo m ismo sucede con otras organ izac iones q ue actúan en e J  mov imiento como I EL S U R ( lnst i tuto 
<le Estudios Legales y Socia les)  que actúa dando apoyo j ur íd ico  a l  mov imiento en  sus demandas. 
CR Y S O L  ( Asoc iac ión  de Ex Presos Po l í t i cos )  q ue trabaja  para l as reparaci ones que rec l aman al estado los 
e.' presos y expresas pol ít icas. S ERSOC (Serv ic io  de Rehab i l i tac ión Socia l )que presta ayuda ps ico lógica a 
Ll u · encs su fren sec ue las por l a  repres ión po l í t i ca y a sus fami l i as, Fam i l i ares de Asesinados Pol ít icos. 
Amni stía J nternac ional Secc ión U ruguay.  1.a restr icc i <'rn está ju ü ficada tanto por l a  v iab i l i dad de la  
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inv est igac 1on  encarada como por  entender que,  a los  e fectos de l a  temát ica abordada. l as cuatro 
organ izaciones seleccionadas dan cuenta adecuadamente de un abanico de matices bien d i ferenc iados 
desde e l  ángulo de l a  problemática propuesta. Mientras  las organ izac iones M adres y Fam i l i ares y 
S E RPAJ.  por su carácter fundac ional y trayectoria se ubican en un c ierto l iderazgo (a l  menos s imbó l i c o )  
e n  e l  m ismo. l a  P lenaria encabeza notoriamente posturas críticas y d i ferenc i adas con respecto al  conj unto 
de l as demandas del mov imiento. y en cuanto a su composi c ión i ntegra abiertamente m i l itan tes de grupos 
pol ít icos cosa que no sucede en los otros organ ismos. En e l  caso de HIJOS s igue una t rayectoria pecu l iar. 
con períodos de actuac ión y otros de reflujo .  con un origen cercano a Madres y Fam i l i ares. un posterior 
acercamiento a l  accionar de l a  Plenaria. y ú l t im am ente un acc ionar bastante autónomo en cuanto las 
acc iones centradas sobre todo en el  p lano j ud ic ia l .  nac iona l  e internac ional . 

Se dejó de l ado también e l  anál i s i s  de organizaciones q ue abordan un conj unto d iverso de temát icas 
que se i ncorporan a las acti v idades del  Movimiento de D D HH; como l as de género, derechos sexuales  y 
reproductivos. d i scrim inac ión rac ia l  o sexual .  i nfanc i a  y pobreza. marg ina lidad y exc lus ión. etc .  Estas 
temát icas s i  bien conceptualmente se ubican c laramente dentro de la concepc ión ampl ia  de DDHH. nos 
l l evarían a ana l i zar un conj unto de actores q ue no se v i sual iza actuando en común, y que c laramente no es 
identifi cado soc ia lmente como · ·movi miento de DDHH". Hay q ue seña lar sí, q ue en la red de relaciones 
q ue entab la  e l  mov imiento en su acc ionar m uchas veces se encontraron v incu lac iones con organ izaciones 
re lac iorn1das con esas temát i cas. 

La técnica de i nvest igac ión fue de carácter cua l i tati va, la recolección de datos se rea l i zó med iante 
entrev i stas en profundidad semi-estructuradas rea l i zadas en e l  año 2004,  y un  complemento de 
entrev i stas estructuradas. en 20 1 O, En e l  20 1 O se seleccionaro n  a lgunos de los entrevi stados en e l  año 
2004 para real izarles una segunda entrevi sta. con el obj et ivo de re-contextua l izar la i nvestigac ión  en 
re lac ión  a l  p lebisc i to .  Estas entrev istas ( 2 0 1 O) a d i ferencia de l as del 2 004 fueron breves, estructuradas en 
torno a preguntas concretas sobre la  actuac ión del movimiento en l a  coyuntura descripta. y dej ando de 
lado las cuest iones de oportunidad pol í t ica, se centró en el funcionamiento de la Coord inadora que 
i m pulsó l a  in ic i at iva y e l  re lac ionamiento de los d i st i ntos actores con l a  misma. Todas l as entreYi stas 
fueron ana l i zadas a través de la técnica de i nvest igación de aná l i s i s  de contenido, con una metodo l ogía 
puramente cua l i tat iva.  

En cuanto a las entrevistas del 2004, los  entrev istados se pudieron extender con amp l itud sobre el 
conj unto de las temáticas q ue abordan sus organizaciones, en part icu lar lo  q ue hace a l  manej o  de sus 
demandas. así  como a temas de oportunidad pol ít ica,  otorgando fuertes e lementos para el  anál i s i s  de 
contexto al entrev istador. El d i scurso abierto de los entrevi stados con que se i n i c i aron l as entrevi stas 
permi t ió aportar una variedad importante de e lementos a l  aná l i s i s  del tema de la · ' identidad'" con el  
obj et ivo de identi ficar la forma de auto ident i ficac ión  que los actores postu lan a su acc ionar. frente a sus 
pares del movimiento, frente a otros actores so ia les o al  conj unto de la soc iedad y frente a l  Estado. 
princ ipal obj et ivo de sus acc iones .  En cuanto a l  asunto de la modal idad de organizaci ó n. q ue adoptan 
para l levar adel ante sus demandas. princ ipal objet ivo de la i nvest igación,  no resultó un terna sobre e l  cual  
exist iera en los entrevistados una preocupac ión espec ia l  n i  una reflexión s istemát i ca. por lo  tanto e l  
entrevi stador part ió  de ese diá logo m uy abierto para l uego i r  orientando preguntas especí ficas que d ieran 
cuenta de dicha temática .  

En  forma complementaria se anal izaron a lgunos materia les escritos de las  organizac iones. 
En  lo  que hace a l  P IT-CNT no hemos abordado especí ficamente e l  estudio de su organizac ión dado 

que nos hemos fijado corno cri terio estudi ar aq uel los actores cuya razón de ser fundamental y su  quehacer 
permanente está const i tuido por los rec lamos en torno a los D DHH. En e l  caso del  P IT-CNT nos 
ha l l amos ante un actor social ' "c lás ico". q ue consol i da desde comienzos de los  años 'esenta (en ese 
entonces como CNT)  una importante penetración  de la organizac ión  si ndical  en el m undo del traba jo. 
( Pucc i :  i 992 : 3 3 ) .  Este s indica l i smo. que fue además actor princi pal de la  res istencia a l  golpe de Estado de 
1 9 73 y obj et ivo concreto de la represión subsiguiente, mantiene, a través de su Comis ión de D D H H .  una 
act iv idad permanente re l acionada con los  rec lamos por l as v io lac iones a los D DHH en d ictadura. La 
i ntensa y abierta re l ac ión  que mant iene e l  s i nd ica l ismo con e l  s istema de part idos, en part icu lar l a  

! O



El Movimiento de Derechos Humanos en Uruguay. Tesis de Grado- 201 1 .

actuac ión en su seno de l as d is t intas corr i entes de izquierda. ha s ido uno de los  e lementos por los  cuales 
h i stóri camente mantiene una re l ac i ón confl i ct iva  con l as organ izaci ones de D D H H .  ( Entrev ista n°2 . 4 ) . 
( Ent revi _  ta n°9. 1 2 ) Entonces. aún s in  entrar en e l  aná l i s i s  general de esta organizac ión soc ia l  y con las 
salvedades menc ionadas se ana l izará su actuac ión en l a  coyuntura de l  p leb i sc i to 2009.  en l a  cua l  tuvo un 
ro l centraL dando cuenta en parti c u l ar de los  problemas de rel acionamiento produci do en ese periodo con 
e l  resto de l as organi zac iones del movim iento. 

Desde e l  punto de v ista temporal e l  trabaj o  abarca todo el desarrol l o  del  movimiento desde 1 980 a la 
lecha.  La posib i l i dad de abordar un trayecto tan amp l i o  está j usti ficada en la rel at iva estabi l i dad q ue se 
encontró en cuanto a l  formato organizativo adoptado por l as m i smas para l l evar adel ante sus demandas. 
así como la cont inu idad en todo el período de la actuac ión  de la m ayor parte de los entrevi stados. Se 
logra poner evidenc ia  de esa forma tanto l as continu idades como los cambios q ue se producen a l  atravesar 
coyunturas tan d i ferentes como buena parte de l a  d ic tadura e l  período de transi c ión  hac i a  la democrac ia .  
los cuatro períodos de gobierno de los part idos trad ic ionales y e l  pr imer gob ierno de la  i zqu ierda desde 
2005 . 

S;:: trabaj ará entonces en dos ejes conceptuales para seguir  el desarro l l o  del  mov imi ento y d i scut i r  l a  
d i fe renc iac i ó n  entre e l  movi m iento como tal y l a s  organizac iones que l o  i ntegran : e n  l a  construcc ión d e  l a  
i dentidad d ist int iva del mov imien to y s u  re l ac i ón con l as ident idades parti c u lares de l as organ izaci ones; y 
en los formatos organi zativos en ambos n i ve les, sus princ ipa les caracter íst icas e innovaciones. las 
d i l'crenc ias entre ambos. 

3.  El movimiento como una identidad común: "Consenso en el  disenso'' 

S i  se parte de que :  

' " l a  ident idad ind iv idua l  refiere a las  formas a través ele las  c uales e l  i nd iv iduo se  reconoce y reconoce a otros , 
s i n tét icamente,  la expres ión de la ident idad ele gru po e n  una persona concreta .  L a  ident idad colectiv a, por c ierto 
1·efiere . . .  a la conformac ión del co lect i vo, de l grupo o sea, en tanto conjunto de componentes h i stór icos.
imagi narios. etc . . que han s iclo rec i b idos e i n terna l i zaclos y que clan sentido de pertenen c i a  a l  i nd i v iduo en u n
colect ivo espec ifico" (Marge l Santos, 200 1 : 86 ) .

Y se añade que · ·  . . . e l  actor . . . no sólo b usca en térm i nos est ratég i cos l a  consec uc ión d e  cleterm i na d o s  fi nes . 
s i no que se ident i fica con l as formas part i c u lares de concept u a l i zar las re lac iones soc i a l es en las que está
i n merso . . . los ind i v iduo se ident i fican desde un comprom i so con los va lores, los pr inc i p ios y las  re lac i ones 
-;üc ia les por los que u n a  soc iedad produce su  h i stor ic idad o se representa como s iendo capaz de actuar  obre la  
m i s ma. ·· Marge l Santos. 200 1 ;  5 6 )  

l=:ntonces l a  reconstrucción de  la  trayectoria ele l as práct icas soc ia les  en torno a l a  temát ica que 
anal i zamo , l as v io l ac iones a los D D H H  en di ctadura,  t iene como obj et ivo la ident i ficación de los  
componentes que permi tan ident i ficar una conceptua l izac ión  común de las re l ac iones soc ia le  en l as que 
"'-' enc uentran i nmersos los  actores involucrados en d icha práct icas.  lo  cua l  i mp l i cará tres d imensiones :  la  
construcc ión de un asunto d i ferenc iado obj eto de sus demandas. e l  desarro l lo de un sentido de pertenenc i a  
;.i u n  m ismo campo d e  u n  confl icto y l a  defin i c ión de un ''otro'· obj eto de sus demandas. 

Aun en di ctadura. sobre todo a part i r  de 1 980 se empiezan a produc i r  acc iones en torno a dichos 
rec lamos. ( M idagl ia. 1 992 ) .  Todo e l  período de l a  recuperac ión democráti c a  está s ignado por e l  tema.  e l  
cual  se marca fuertemente en l a  campaña desarro l l ada por la  Comis ión pro Referéndum q ue c u l m i nó con 
e l  l lamado Voto Verde contra la  l ey de Caduc idad en 1 989  ( Serna.20 1 O ) ( l barburu de Recagno. 1 990 ) :  y.  
superando e l  l argo i mpasse que se  extiende desde l a  derrota del m i smo hasta e l  l anzam iento de  la  
Comi s ión para l a  Paz refugiado apenas en sus organi zaciones de soporte. y m antiene s u  v igenc ia  durank 
e l  pri mer gobierno de i zqu ierda en e l  marco de una s i tuac i ó n  tota lmente n ueva en cuanto a l  contexto 
po l í t ico .  Estas prácti cas surgen entonces en di ctadura, en el m arco de las  v io l ac iones genera l izadas a l os 
D D H H  pr{)tag:on izadas por d icho régimen. En  pr imer l ugar son l as respuestas de los  afectados y sus 
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fami l i as ( Entrevi sta nº 1 3 . 2 )  las que construyen un  "'asunto común 
.. 

: e l  reconoc 1 m1 ento entre d iversas 
personas de la ex i stenc ia en común de un conj unto de derechos que han sido afectados.  Esto empieza a 
dc�tinir  un campo de pertenenc ia  en común con tres componentes esencia les :  la  pertenenc ia  a l  m i smo 
como pares. defi n ic ión de un asunto com ún y d i ferenc iado y al  m ismo t i empo l a  exi stenc ia  de un · 'otro . .

en este caso e l  Estado como objeto de dicho rec lamo.  
Este rec lamo resu l ta a la vez i nédito y d i ferenc iado netamente de l a  forma c l ás ica  en que se abordó 

este problema.  E l  rec l amo por los D D H H  de las  personas a fectadas por la  represión comienza a encontrar 
formatos co lect ivos d iversos que los representan, ex ig iendo en parti cu lar reconocer e l  derecho a la  vida.  
contra l a  tortura. a la  no persecuc ión por ideas po l ít i cas. a la  l i bertad. Se d i stanc ia  de esa forma de la 
\ i s ión  c l ás ica de l as organi zac iones de izqu ierda q ue veían estas v io lac iones más b ien como 
consecuenc ias "lógicas" de la  represión pol í t ica  or igi nada en e l  marco de las cr is is  de un modelo soc ia l  
i n j usto. En e l  marco de esta v is ión g lobal del problema, se  entendía de a lguna forma que los daños 
rec ib idos por los propios m i l i tantes en c uanto a sus derechos a la  vida y a la in tegridad fís ica eran  un 
prec io a pagar en el  marco del combate pol í t ico .  L a  so luc ión a d i cha prob lemática,  con e l  l ogro de una 
i ntegridad de derechos de l as personas sería consecuenc i a  del  cambio soc ia l  i ntegra l .  Y aún más.  se les  
re legaba a un segundo orden de j erarqu ía  frente a lo  que hoy se denominan DESC (derechos económ ico 
y socia les)  

Se encuentra a l l í  l a  primer novedad q ue introducen estas organizac iones. y q ue en general permea a 
todo e l  movi m iento. Se reconoce e i nstal a  como demanda un t ipo de derechos cuya ex igenc ia  no existía 
como práct ica en Uruguay. Se empieza a constru i r  de ese modo una ident idad especí fica y d i ferenc iada. 
q ue de l imi ta un confl icto cu l tural y también pol ít ico en tanto es el  Estado e l  obj eto de d icho rec lamo. n 
tanto que garante del cumpl imiento de los conten idos de d ichos derechos. E n  ese marco temát ico es q ue 
se van constru yendo l as práct icas comunes. las redes de sol idaridades. l as construc c iones de sentido 
compartidas q ue hacen a ese sentido de pertenencia  que menc ionaba M argel Santos. Y en ese desarro l lo  
se  constituyen d i ferentes agrupamientos organ izados a l rededor de esas variadas formas de afectac ión de 
derechos. a lgunos de los  cuales permanecen en e l  t iempo y otros se fueron d i so lv iendo a medida q ue sus 
rec l amos fuero n  sat i sfecho (por ejemplo las  organizaciones de fami l i ares de presos pol í t icos.  de 
ex i l iados. etc. ) .  Otros. como e l  caso ele S ERPA.l .  desde su  m i sma fundac i ó n  se i nstalan en l a  temát ica  
Jesde una óptica más genera l .  

S i  s e  entiende entonces que e l  e lemento d i st int ivo q ue caracteriza a un mov i m iento soc ia l  como tal  
es el  hecho de sent i rse parte de una identidad comparti da. la  cua l  imp l i ca  creenc ias,  sol i daridades y 
senti do de pertenencia ,  y esto se construye y se modi fi ca  en e l  proceso de desarro l l o  de un confl i cto.  esa 
ident idad se resume s intét i camente. en las expres iones de un d i ri gente del mov i m iento cuando sost iene 
que :  

· ·nosotros egu imos conci b iendo los DDH H como e l  prob lema de las consec uenc i as de l a  d i ctad ura ·· . 
( 1::.ntrev i sta n" 2, 2 ) .  

Opi n ión ésta que e s  consi stente con l a s  d e l  conj unto d e  l o s  entrevi stados d e  todas l a s  organ izaciones 
abordadas en la presente i nvesti gac ión .  

Es j ustamente este e lemento e l  que  construye posi t iva. y a l a  vez restr ict ivamente su identidad.  
l nc l uye el  conj unto de temáticas referidas a las consecuenc ias de l a  d ictadura ( desapar ic iones. 
pro blemát ica  de presos pol í t icos entre l as c uales se señala reparac ión ,  memoria, i nvest igac ión de lo 
ucurrido. acciones j ud ic i a les contra los responsables. atenc ión psicológica y médica a las v íc t imas, 
anulac ión de la ley conoc i da como ··de caduc idad". etc. ) en torno a las c ua les se nuc lea lo que e l lo s  
m i smos l laman la  · · fan1 i l i a  de los D D H ir .  ( Entrevi sta  nº2. l ) .  Es  en e l  m arco de  ese  "confl icto·· q ue se 
de l'i nen l as redes de sol idaridad y los formatos cogni t ivos para i nterpretar eJ  entorno soci a l  y pol í t i co .  Con 
las tensiones t íp i cas de un mov i m iento. las organi zac iones son a veces cambian tes.  la part i c i pac ión de 
i ndividuos a i s lados mucho más. las demandas espec í íicas y estrategias para conseguirl as también .  la 
act i tud ante e l  Estado puede ir desde la  presc indenci a  total  hasta e l  más habitual  de rec lamos. ex igenci as y 
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negoc iaciones. pero el  conj unto de l  mov im iento se  reconoce s iempre en  aquel la identidad. construida 
c l aramente en torno a un confl i cto h i stórico tanto en los  n i ve les po l ít i co como soci a les y cu lturales .  

Esto no excl uye. s ino q ue por e l  contrario supone que cada una de las organ i zac iones construye su  
pro p i a  ident idad : c laramente es e l  caso de l a  organizac ión S E RP AJ . de concepc ión ecuménica. que integra 
una cosmovis ión sobre D D H H  que conc i be a l os ind iv iduos como portadores de un conj unto de derechos 
c i v i l es. po l í t i cos. soc i ales .  económicos y c u lturales que excede ampl i amente la probl emát ica que 
ident i fica a l  movimiento. 

Por su  parte. l a  organizac ión Madres y Fam i l i ares centra su acc ionar en la re iv ind icac ión de 
derechos c iv i les y pol í t icos, aún c uando los ubica en un marco conceptual más general que reconoce los 
derechos soc ia les .  

En  e l  caso de la  organ izac ión H IJ OS.  i ncorpora a sus señales de ident idad la  rei v i ndicac ión y la  
cont inuidad con los  obj et ivos de l a  l uchas de sus padres desaparec idos, a lgo q ue no es común en las otra s  
orga11 1 zac 1ones. 

En e l  c aso de la organizac ión P lenari a Memoria y J ust ic ia .  la m i sma une la temáti ca de la i m pun idad 
del pasado con aspectos más permanentes de un s i stema pol í t ico y de un orden socia l  q ue cuestionan 
g lobal mente. con una accionar de carácter exc lusivamente extra inst i tuc ional . 

A lgo s i m i l ar sucede con otras organi zaciones q ue han ido s urgiendo con e l  t iempo. como es e l  caso 
de la organizac ión de expresos pol ít i cos ( CRYSOL).  que i ncorpora su  propio perfi l  a l  tema. En e l  
mov i miento encontramos también otras organ izaciones como e s  e l  caso d e  I EL S U R. q ue s e  ocupa de 
aspectos j urídicos de la problemática referida, la secc ión uruguaya de Amnist ía  I nternacional  y otras  más 
de menor desarrol lo o que han cesado su actuac ión como es el  caso de SERSOC que se ocupó por años de 
l a  reparac ión ps ico lógica de las v íct imas. 

E n  el  caso del P JTCNT, su  propia  identidad está h istóricamente construi da en torno al  con fl i cto de 
c l ases. con una i mpronta de horizonte est ratégico  de cambio soc ia l ,  y .  en lo q ue hace al tema D D H H  si 
bien comparte igualmente e l  ej e común señalado, lo construye a su  vez con una fuerte referenc ia  a l  corte 
de c l ases en la  sociedad y a su propia ép ica sobre al  pape l de los trabaj adores organizados en la l ucha 
contra l a  d ictadura. A e l l o  hay q ue agregar q ue todos lo  actores reconocen en este caso l a  actuac ión de 
sectores pol ít i co part idarios en su  seno, abanderados de esta temática .  portadores de su  propia agenda. lo 
cua l  no sucede en e l  resto de los organ ismos y genera a l a  vez zonas de distanc iamiento con e l  resto . 

La ex istencia  de esta ident idad común no es s i n  embargo un tema en e l  que exista unan i m idad. Se 
ti ende a ver las d i ferenc ias que t ienen d i st i ntas organ izac iones del mov i m iento en aspectos fi losóficos.  
pol ít icos.  de objetivos y estrategi as .  metodológicos. etc . .  como hechos q ue problematizan l a  construcc ión 
de una ident idad común y.  por  l o  tanto. la  ex i stenc ia  m i s ma de l  movi m iento. 

Estas son l as dudas q ue surgen , por ejemplo en Bonapelch  ( 2005 �  1 30 )  

·· . . . tanto en l as re lac iones entabladas entre los actores, como en s u  matriz ideológ ica, exi sten mayores 
�kmentos de d i v ergenc i a  que ele concordanc i a  al i n ter ior d e l  mov imiento y de las organ i zac iones .  Esta s ituac ión no 
k permi te poseer las organ izac iones l a  au to percepc ión como parte const i tu t iva  del mov imiento de D D H H .  pero 
d ic ha caracter íst ica no impl ica.  necesariamente, l a  no e x i stenc ia  de constructos ident i tar ios dentro del  mov imiento 
de D D H H .  Por e l  contrar io. proporc ionan una panopl ia  var iada y camb iante de opc iones que permite i nc l u i r  a una 
ht:terogénea cant idad de rea l idades dentro ele u n  mi  '1110 mov imiento"

Se in troduce así una fuerte duda acerca de la ex istenci a  m i sma del movi m iento : 

· ·Este mapa h eterogéneo de defi n i c iones dentro de as d i st i n tas organ izac iones q ue tratan la mi sma temát ica. 
l l e v a  a que nos c uest ionemos l a  ex i stenc ia  de una ident idad común como mov imiento de D D H H ,  hasta pone en 
d uda la e x i sten c i a  de l  prop io  mov imiento' '  ( Bonape lch ,2005: 8 l ) . 

Por un  l ado si se pretende q ue para poseer una identidad común. todas l as organizac iones e 
i nd iv iduos que i ntegran un mov i miento posean unanimidades o a l  menos v i si ones consensuales en torno a 
su m i rada ideológica, (va lorac ión  de l a  democracia.  ro l de los partidos, v i s ión  sobre l a  v io lenc ia, etc . .  sus 
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demandas, estrategias.  táct i cas. formas de organ i zac ión y de act uac ión .  t i po l ogía de membresías. etc . .  ) 
estaríamos m ás cerca de defi n i r  una organ i zac ión única q ue un movi m i ento. E l  marco de defi n i c iones q ue 
propone el presente trabaj o  rem i te a un · 'mov i m i ento soc i a l " '  concebido como ese espac i o  de 
sol idaridades y conv i cc i ones comunes que demarca los l im i tes.  l as fronteras. de ese hecho no tan 
estructurado. no tan rígido en c uanto a sus concepc i ones, fluctuante en c uanto a sus i ntegrantes. capaz de 
a l bergar actores d iversos que l o  hacen desde sus pro pias  i dentidades y l óg icas de actuac i ó n  en torno a las  
demandas general es del  mov i m i ento y tam b ién a l as s uyas propias .  

Por otra parte es c i erto que aún los propios  m i l i tantes del m o v i m i ento i ntroducen valorac i ones que 
re lat iv izan l a  exi stenc ia  del  m i smo.  La variedad de organizac i ones. objet i vos.  estrategi as y m o da l idades 
de act uac ión.  l es hacen dec i r : 

.. no exi ste un mov i m iento, . . .  entend i do como . . .  una reflexión común,  co lect iva. con u n  sent ido de pertenencia 
a un mov i m iento. más a l l á  de  l a  i n d iv idua l idad de los grupos. y con un sent ido de coord i nac ión de las  act i v idades
.. ( Entrev ista nº 2: 1 ) .  

Esto en su op in ión no permi te unj fi car l a  acc ión d e  las  orga n i zac i ones que actúan en otras  temát i cas 
de D D H H .  Y agrega: 

· · Fam i 1 i ares nunca tuvo presidente, nunca t uvo sec retario genera L somos todos ind ios . . .  eso hace a F ami 1 iares 
un grupo absol utamente democrát ico.  abso l utamente transparente y abso lutamente i nefic ie nte . . .  pero ( para l a  
construcción de un mov i m iento) . . .  e s o  no func iona. o sea. h ay que d a r  m u c h a  d i scus ión.  pero a h í  s í . las e ' l ructura s  
term i nan s iendo casi  len in istas para m i  gusto. hay que  d a r  m u c h a  d iscus ión en la  base . . .  pero en a l g ú n  momento hay 
q u e  tomar dec i siones y l as dec i s iones no pueden tomarse entre c i ento c i nc uenta . . .  ' "( entrev i sta nº 2 ;  1 4 )  

Esta l ectura desde e l  " "sent ido com ún'' l o  q ue debe ser un mov i m i ento soc i al puede estar 
fuertemente cond i c i o nada por l a  i m agen del  mov i m iento s i nd i c a l  como el modelo de l o  q ue debe 
consi derarse un mov i m i ento soc i al representat i vo,  leg i t i m ado y e fi caz en torno a la consecuc ión de sus 
obj et i vos. dado el peso q ue h i stóricamente esta o rgan i zac ión ha teni do como representante de las 
demandas de l a  soc iedad. Y eso m i smo hace m i rar como en un espej o  a l  resto de las i n i c i at i vas q ue se  
desplegan desde otros espac ios soc i a l es como sumamente déb i l es, percepc i ó n  que tam bi én surge de l as 
o p i n i ones de l  p rop io  mov i m i ento s i n d i c a l .

E sta v i si ón s e  con f irma desde l a  cátedra cuando se confi rma que e l  s i nd i c al i sm o  const i t uye . .  l a  
pri nc i pal  estructura d e  mov i l i zac ión popular"" expresando problemát i cas o descontentos genera l i zados e n  
l a  soci edad toda'·,  ( S uperv i e l le .  200 3 )  en una d e  l a s  c i nco tesi s sobre e l  s i nd i c a l ismo u ruguayo e n  e l  

cam b i o  d e  m i len io .  
Esa i dentidad del  movim iento de D D H H  defi n ida  entonces e n  los  términos arr i ba menc ionados ) 

en el marco conceptual pro puesto, es a l a  vez auto referenc i a l ( esto es como los i ntegrantes del  
mov i m iento se ven a s í  m i smos y reconocen c o mo parte de un m ismo campo en e l  con flicto constru i d o )  y 
aportada desde afuera. L a  soc i edad. los  part i dos po l ít icos  a l i ados y adversari os, l a  prensa. l os anal i stas, y 
e l  E stado en d iversas oport u n idades les  reconocen a l as organ i zac i ones más relevantes de este mov i m iento 
e l  carácter de representat i vas del m i smo. Y aqu í  se debe menci onar a Madres y F am i l i ares. a S E R P  A.T . a 
I E L S U R, a Amn i stía I nternac ional .  C R Y SOL. etc . J unto a e l l as aparecen otros actores. como l a  
asoc iac ión A m i gos d e l  M useo d e  l a  Memoria.  d iversos agrupa m ientos j uveni l es. etc .  Recurrentemente ese 
mov i m iento torn a  forma cada año en las m u l ti tudi n arias marchas del día 20 de mayo, las más m as i vas q ue 
se producen a n i ve l  soc i a l  en e l  país,  en l as c uales se reconoce como referente exc l uyente del m i smo a l a  
o rgan i zación M adres y Fam i l i ares. Referente s i mból i co q u e  obv i amente no i mp l i c a  n i ngún rango de
autoridad form a l . 

Reafi rmando estas señales s i m bó l i c as de l a  i dent idad común, se puede ver como e l  emblema que 
caracter iza en los  ú l t i mos ai'ios a M ad res y F am i l i ares ( una margari ta con un péta lo faltante) es retomado 
con leves d i fe renci as .  por agrupami entos airi p l ios que retoman l a  i n i c i at i va por l a  nu l idad de l a  ley.  
con vocando en part i c u l ar a una parte de ese espac i0 j o ven que se sumó en el  ú l t i mo tramo de la campaña 
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por e l  voto rosado, como el colectivo autodenom inado "Iguales y punto" que real izó l a  convocatoria 
real izada el  viernes 1 °  de octubre de 20 1 Oen P laza Libertad. 

Esa identidad tiene, vale preci sarlo, un carácter restrictivo: no es una identidad que al momento 
actual l ogre abarcar toda la problemática de D D H H ,  ni al conj unto de organizaciones que abordan asuntos 
contenidos en l as definiciones más actuales de dicha temática. La identidad se construye en un confl icto, 
se construye entre los pares y además se construye en contraste con e l  afuera. En esos térm inos esa 
identidad de un movimiento de DDHH más abarcativo es aún una construcción pendi ente. Es sabido que 
existen instancias de trabajo conj unto como l a  Platafomrn Interamericana de DDHH,  Democracia y 
Desarro l l o. Capítulo U ruguay donde coinciden Madres y Fam i l i ares, S E RPA.J, Amnistía Internacional 
Sección Urnguay, j unto a Cotidi ano M uj er, Colectivo Ovejas Negras, Redes amigos de la  Tierra 
Uruguay, etc. D icha P l ataforma, que nuclea organizaciones que abordan temáticas y demandas d iversas, 
se define en torno a los DDHH en general y a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 
particular. De cualquier forma no se logra constatar que se haya construido una identidad compartida en 
cuanto a ese perfi l amp l i o  del  concepto D DH H .  S in  embargo si se puede deci r  que existen las redes de 
sol idaridad entre muchas de e l las. Y sobre todo se pudo relevar en todas las entrevi stas que estas y otras 
organizaciones confluyen en las in ic iativas q ue desplega el movimiento de DDHH, constituyendo bajo la  
identi dad de l  mismo un conjunto complej o  de  relaciones que del i m ita los  l í mites un campo entend ido 
como "una red o confi guración de relaciones obj etivas entre posic iones" ( Bourdieu-Wacquant,2008 ) .  

Se i ntroduce aquí otra discusión acerca de la rel ac ión entre la identidad compartida y las identidades 
part iculares que: 

"un mov i m iento es una forma de organ izac ión co lect iva con l i m i tes no forma les, lo cual  perm i te a los 
part ic i pantes senti rse parte de los esfuerzos colecti vos más ampl ios, m ientras ret ienen sus i den t idades d i st i ntivas 
como indiv id uos y/o orga n i zaciones espec íficas . . .  cons iguientemente un mov i m i entos actúa cuando la  ident idad 
mov i m ient i sta coexiste con las identi dades más espec íficas de las orga n i zac iones. El mov i m iento term i n a  c uando 

las i dentidades organ izac ionales se vuelven abru m adoramente dom i n antes (lo cual expl ica  por ejemplo porque 
G reen peace es m i rada como una orga n i zación ambiental fuera del  mov i m iento ambienta l ista)" ( Dian i,200 1 :6) 

Este criterio resulta úti l  en primer lugar para reval idar lo que se decía en tomo a los problemas de las 
v is iones que pretenden una uniformidad en todos los planos de qui enes actúen en e l  seno de un 
movimiento para consi derarlo tal .  Por el  contrario, la m imetización en una identidad única de todos sus 
integrantes puede impl i car la desaparición del movimiento. Probablemente se estará hablando en ese caso 
de un suj eto colectivo diferente. 

Por otro l ado remite a w1a discusión cuidadosa en cuanto al margen que existe para que el  conflicto 
y e l  d isenso, naturales en e l  seno de un movim iento, no traigan como consecuencia su desaparición o su 
debi l itan1 iento. Este se preserva en la medida que exi sta consenso en el disenso, en dos sentidos 
d i ferentes: por un lado c uando la identidad, los obj et ivos, tácticas y estrategi as de sus organizaci ones, en 
particular de l as más fuertes que lo i ntegran, no se i mponen desde algún tipo de preemi nencia jerárquica a 
l os otros i ntegrantes del movimiento. Por otro, cuando el proceso de acuerdos y desacuerdos, al i anzas y 
confl ictos, entre los integrantes del movimiento, sigue dando l ugar a la reformulac ión permanente y 
reafirmac ión de las "creencias y sol idaridades" com unes que hacen a la identidad única. 

Esta problemática constituye un segundo aspecto de la  d i ferenciación entre el  movimiento y las 
organizaciones que lo constituyen q ue debe ser anal izada a lo l argo del desarrol lo concreto de un 
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movurnento soc ia l .  y que e n  e l  presente trabaj o se enfocará en la  moda l idad de di cha re lac ión e n  la 
coyuntura de l a  campaña por la  anu lac ión de la  ley de caducidad q ue c u l m i nó con e l  l l amado al · ·voto 
rosado"' en e l  p leb isc i to de 2 009. 

En cuanto a la  ident idad del  movim iento se puede conc l u i r  entonces que las  demandas en torno a las 
,· io lac iones de DDHH en d ictadura const i tuye en efecto una ident idad común a un conj unto di verso de 
actores la cual  define la ex istenc ia  y l as fronteras del m ismo como un movim iento en tanto defi ne un 
asunto part icu lar como obj eto de su  demandas. les permi te reconocerse a sí m i smos como un campo de un 
con fl i cto pol ít ico.  soc i al y cul turaL en tomo a d ichas demandas. d i st inc ión q ue también rea l i zan desde el  
entorno otros actores pol í t icos y soc ia les q ue actúan en n uestra soc iedad. y por otro l ado confrontan con 
un · ·otro"' e l  Estado como obj eto de los  rec lamos en torno a los  cuales actúan .  E sa identidad común 
a l berga así mismo d iversas ident idades part icu lares re l ac ionadas con las  t rayectorias y característ icas 
pcc u l inres de cada uno de esos actores .  Las re l ac iones entre d i chas d iversas ident idades y la i dent idad 
común puede const i t u i rse en fuente de tens iones y con fl i ctos de cuya reso l uc ión exi tosa en e l  sent ido de 
preservar la ident idad común,  depende el desarro l lo del mov i m i ento. o su transformac ión en un actor 
soc ia l  de otra í ndole e i nc luso su desaparic ión .  

4. Las prácticas organizativas del movimiento de DDHH. El movimiento como una red de 
relaciones informales 

Retomando l a  definic ión del mov 1 m 1ento como ··consist ing i n  networks of i n formal interact ion 
hctween a p lura l i ty of i nd iv iduals .  groups. and/or organ i sat ions " ( D ian i . 1 992. 1 56 ) ;  la  m i sma rem ite a tres 
cuest iones d iferenc iadas : l a  ex i stenc i a  de una red de interacc iones entre d i st i ntos t i pos de actores. e l  
carácter informal de las  m i smas y el carácter d iverso de estos actores :  organi zaciones. grupo e 
indiv iduos.  ( En e l  presente anál i s i s  se dej a  de l ado e l  ro l de los  ind iv iduos en l a  m i sma a pesar de que 
todo lo re levado empír icamente permi te constatar q ue, en part icu lar  en los períodos de gran v i s ib i l i dad del  
mov i m iento. es muy importante e l  número de personas q ue se i ntegran a l  m i smo en forma i nd iv i c.i t.ta l ) .  
Vo lv i endo sobre los prob lemas encontrados e n  ensayos anteriores sobre esta temática. e s  dec i s ivo aquí 
remarcar l a  d i ferenciación de n ive les :  e l  anál i s i s  de l a  red de rel ac iones se ubica en e l  p lano del 
rnnv imiento como tal y .  s i  bien se trata de re l ac iones entre actores (colect ivos preferentemente ) se aparta 
en pri nc ip io del anál i s i s  de los formatos organ izativos i nternos de estos actores .  

Estas redes entonces. conformadas por un conj unto de nodos, son ante todo redes de s ign i ficados:  
producen un fl ujo de conoc imientos. experi encias y reflex iones comunes, apoyos m ater ia les y s i mbó l icos 
que van conformando redes de sol idaridad que a su vez enmarcan sentidos de pertenenc ia  que del i m i tan 
l as fronteras  del movim iento al  t i empo que de fi nen su identidad. 

F igura nº 1 
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Se segu i rá los  mode los genéricos propuestos por D ian i  para dar cuenta de l as característi cas de las 
redes en los d iferentes movimientos soc ia les .  E l  m i smo propone atender "a dos d imens iones de l as redes :  
dens idad y centra l izac i ón" ( Dian i ,  2000; 1 O ) .  La densidad · 'mi de e l  n ive l  de m utua in terdependenc ia· ' y 
refleja  l a  i nvers ión de recursos en e l  estrechami ento de l azos entre los  i ntegrantes del  mov i m i ento en l a  
construcc ión  d e  una ident idad común.  La centra l i zación permite re levar e n  q u é  medida a lgunos actores 
están en mejor  pos ic ión "parn contro lar los fl ujos  en las redes y están en consecuenc ia  en mejor  pos ic ión  
para asum i r  a lgún t ipo de l iderazgo ind i recto" marcando · · t a  d i ferenc iac ión entre l a  i n forma l idad de l as  redes > 
la asunc ión bastante usua l  de la ausencia  de as i m etría y d i ferenc ias dentro de d ichas  redes·'. ( Dian i , 2000. l l ,  1 2 )  

La figura 1 ,  1 q ue ejempl i fica e l  modelo denomi nado · ·movements c l iques· ·  o grupo cerrado . 
corresponde a s i tuac iones donde el v íncu lo  entre todos los  nodos es sumamente estrecho. y a su vez 
sugiere ' " l ím ites m uy definidos entre los actores i n tegrantes de l a  red y el resto de l a  
soc iedad"'( Dian i .2000. 1 1  ) .  reduci endo evidentemente l a s  posibi l i dades d e  desarro l l ar re laciones externas. 
No es la más adecuada para representar un mov imiento como e l  de D D H H ,  q ue se caracteriza por una 
muy d ivers ificada red de rel ac iones con e l  exterior. En este mode lo  l o  característ ico es el alto grado de 
dens idad en las  re l ac iones entre los i ntegrantes del movim iento lo cua l  sue le  complementarse con el 
rechazo a todo t i po de rel ac ión  jerárq uica entre los m i smos .  No parece ser apl icab le  al movi m i ento baj o  
anál i s i s. e n  tanto este desarro l l a  a l  m i smo t iem po fuertes in teracciones entre sus in tegrantes con ampl ias 
redes soc ia les a su a l rededor. NO obstante se podría as imi lar a los primeros momentos  de construcc ión  
Lk l m i s m o  en d ictadura c uando los pr imeros agrupam ientos e movían casi en soledad, apoyándose unos  a 
otros. 

La figura 2 ,  l l amado model o  de "pol i cephalous network". combina una re l at i va a l ta densidad con 
a lgún grado de central izac ión .  Aquí  se conj uga la  ex i stenc i a  de un  par o más de actores centra les que a su 
\'ez despl iegan un conj unto más ampl io  de re l ac iones con otros actores "secundar ios" del  mov im iento.  
Esos actores ubicados en l ugares centrales del  haz de re lac iones, y que a su  vez se conectan entre sL  se 
encuentran en una posi c ión priv i legiada para poder desplegar algún t i po de l iderazgo. genera lmente 
ind i recto 1 com artido.  sobre e l  movimiento. 

F igura nº 2. 
· ' f\ l  m i smo t iempo la red es re lat ivamente densa -aunque no tanto como en el caso anterior- debido a la 

presenc i a  de l azos horizonta l es entre actores semi-per i féricos . . ( D ian i ,  2 000�  1 2).  

Todos los datos rel evados con d ist intos  actores del mov i miento hacen pensar q ue este mode lo  da 
cuenta con bastante prec i s ión de l as característ icas del movimiento de D D H H  en Uruguay . 

· ·Re !evar los nodos, re levar l as  re lac iones ex istent�s entre e l los y los l ím i tes de l a  red. representa n pasos 
i 'u ndamenta les  en e l  estud io  de la estructura de la red ' "  ( D i a n i ,  '.?.003 : 7 ) . 

Lse n nj unto de re lac iones q ue es la red t iene efectivamente d iversos "nodos" destacados por su 
permanenc ia y por la dens idad de contactos q ue anudan a su  al rededor :  Fami l iares, SERPA.! y la  
comis ión de DDH H  del P lTCNT ap::uecen en el  centro de la misma. Cada uno de e l l o s  a su  vez desarro l l a  
L' ntrc s í y con otros actores. una ampl ia  y diversa trama d e  v i nculac iones.  H IJOS en cambio.  presenta una 

1 Modelos  d ispon ib les en : acaJ11111 ia. edu. dorn111ents.sJ. wiuconuws. comi I 01830 I !Diani _Ch I 3.pdl 
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menor densidad de  re l ac ionarnientos y en e l  caso de  P lenaria Memoria y J ust ic ia  sus vínculos.  también de 
una densidad menor. se conforman hac ia  un espac io q ue t iene sólo unos pocos contactos con l as redes 
tej idas a l rededor de los  tres c i tados. desarro l l ando los propios hac i a  otros actores soc ia les .  En un p lano 
menor aparecen también otras organ i zaciones:  l E LS U R. S E RSOC, Amni stía internaci onal Secc ión 
U ruguay. CR YSOL.  Esto se refiere a las  organ izaciones hoy v igentes ya  que además hay organizaciones 
q ue han desaparecido con el  t iempo a medida q ue sus rec l amos fueron resueltos como l as que 
re iv ind icaban la  l i bertad de los presos pol ít icos .  ( F igura nº 5 ,  Modelo Mov i m iento DDH H ) . 

A su vez. los organi smos centra les  y peri féricos desarrol l an relac iones con todo t i po de 
organ izac iones soc ia les : s indicales entre l as más mencionadas. barr ia les ,  ambiental i stas. fem in i stas. 
c u l t ura l es. etc. 

El conj unto t iene a su vez un grado de apertura que le permite desplegar re l ac iones hac ia  su entorno 
externo con relac ión a espac ios inst i tucionales estatales y po l í t icos part idar ios,  hac i a  los  cuales d i r ige su 
actuac i ón e l  m i smo.  Esto se j ust i fi ca dentro del  modelo,  a part i r  de una den s idad re l at ivamente i ntensa 
pero que no le imp ide sino que por el  contrario se construye en un proceso en el c ua l  el mov im iento es un 
permanente bata l l ador por la resol uc ión  de sus demandas en e l  marco del conj unto de la soc iedad. hac i a  
q u ien proyecta s u s  · ·convicc iones" a l  m i s m o  t iem po q ue form u l a  s us rec l amos ante l as i nsti tuc iones 
estata les .  E sto resulta así  en e l  proceso que podríamos l l amar de madurez del  mov im iento.  

Esas redes construyen identidad. reconoc i m iento m utuo. aprend izaj e  para reconocer y actuar en 
entornos cambiantes, so l idaridades para protegerse e i nteractuar. normas de rec iproc i dad . E l  grado de 
Jcns idad de estas rel ac iones da c uenta de ese proceso de construcc ión identi taria. desplegado a lo  l argo de 
décadas el cual  tuvo un momento fundac ional  en d ic tadura cuando de d ichas sol idaridades dependía l a  
subsi stenc i a  de  los  organismos y aún  la  l ibertad o la vicia de  l a s  personas invo lucradas en  el  confl i cto. e l  
cual  marcó s i n  duda e l  sent ido de pertenenc ia  a un  m i smo campo de un confl i cto y defin ió  l a s  señales  de  
ident idad que se  mantienen con  e l  t iempo. 

En esa etapa. de la soledad absol uta  en q ue se movía cada uno de los actores, en  general actores 
ind i\' icluales .  fueron pa ando a l  encuentro con otros actores i nvol ucrados en los m i smos pro b lemas. a 
compart i r  re flexiones q ue permi t iera n  la  comprens ión del  fenómeno a que se estaban enfrentados .  La  
construcc ión  ele l a  temát ica, la  de fi n i c ión de los  c ampos de un conflicto se rea l i za por  parte de los 
lam i l iares de los  dam n ificados ( desaparecidos. presos y ex i l iados)  con e l  dec i s i vo aporte de SERPAJ . .  
Ese conll icto está defin ido .por l a  con frontación entre e l  rec lamo organizado contra las  v io lac iones d e  los  
D D H H  y el  Estado q ue determi naba. organi zaba y ej ec utaba d ichas v io lac iones .  

Fundada en 1 980 S E RPA.J se consti tuye en un apoyo sustanc ia l  para todos los  demás grupos de 
act i\' i stas en el tema. En su conformac ión confluyen personas de extracc ión cr is t iana corno "Perico·· Perez 
Agu i rre q ue d ir ig ía  el hogar La H ue l l a  para n iños en s ituación de ca l l e, E fraín O l i vera que pertenec ía a l a  
Fundac ión Soc ia l  Emaus. gente de l  CLAEH ( Centro l ati noamericano de  Economía H umana).  c uras de l a  
Ig les ia  Cató l ica y jesu i tas. pastores de d is t i ntas ig les ias  protestantes. periodi stas . abogados. etc . E t a  
mu l t ip l i c idad de  actores da cuenta de l a  ampl i tud de redes preexi stentes y q ue se  agl ut inan en  e l  nac iente 
mo\· im ien to aún en el contexto repres ivo de esos años .  E fraín  O l ivera rel ata con deta l le  en la entrevi sta 
real izada sus trabajos en conj unto con esas organi zac iones. a l as c uales se agregan editor ia les como Banda 
Oriental q ue les  i mprimían volantes i legales. e l  naciente P lenario l nters ind ica l  de Trabaj adores ( P IT) .  
ASU ( Agrupamiento S ind ica l ) .  con ASC E E P  ( Asoci ac i ón Soc ia l  y C ul t ural de E studiantes de Enseñanza 
Púb l i ca )  formato bajo  el c ual se procesó la reconstrucc ión de la FE U U  ( Federac ión  de Estudiantes 
Un iversitarios del Uruguay ) .  F U C V  AM ( Federac ión U ruguaya de Cooperat i vas de V i vienda por Ayuda 
M utua) .  etc .  En esas redes de v i nculaciones se apoyan las  acc iones colect ivas y públ icas a través de las  
cua les  toma c uerpo e l  anted icho confl icto .  Se trata de gestiones. acc iones de propaganda. act i v idades de 
denuncia en i gles ias y otros l ugares . presentac i ones i nternac ionales. hue lgas de hambre, etc . 

En esa etapa e l  movim iento inc luye todo t ipo de expresiones sobre todo por l a  ex istenc ia  de 
comis iones de D DHH en s indi catos. organizac iones barr ia les.  etc . ,  desbordando c laramente los l ím ites de 
las organ i zaciones autodefin idas en torno a la temát ica.  lo  cua l ,  a la  vez que le  otorga gran a l cance a sus 
demandas. d i l uye e l  rol de las m i smas como construc tores de nuevas identidades soc ia les .  En esta etapa 
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se prod ucen contactos y coord inac iones permanentes entre todos los  organismos menci onados. tanto 
rormales como in formales, se constru yen redes de afin idad y con fianza. 

Los conteni dos que transi tan en d ichas re l ac i ones son fundamenta lmente s imbó l i cos pero también 
hay e lementos materia les que permiten e l  apoyo mutuo en la real izac ión de presentac iones. 
mani festac i ones, l ogíst ica.  propaganda. medios económ i cos.  locales de func ionamiento. etc . 

De ese conj unto de re l ac iones de a l ta densidad. son las  que permiten  construi r  so l idaridades e 
ident idades en común y permanentes. y l as que del i m i tan los l ím i tes del "movimiento de D D H H  

..
. 

U n  aná l i s i s  d i ferenciado l o  requ iere los  momentos en que e l  movi m iento. su red de re l ac iones. se 
integra a coal i c iones más ampl ias. a las cuales se incorporan otros actores .  E sto sucede c l aramente con l a  
convocatoria a derogar la  ley d e  caducidad que c u l m i nó con e l  p leb isc i to d e  1 989 .  En  l a  Comi sión que 
impulsó la  in ic iat iva se i ntegraron por ejemplo part idos y sectores po l ít icos d iversos. as í  como todo t ipo 
de actores soc ia les .  Tal vez el hecho más novedoso de ese período l o  consti tuye l a  c reac ión de más de 
tresc i entas comi siones barri a les y soc ia les  en Montevideo de apoyo a la  i n i c i at iva además de com is iones 
en todas la capitales de i nterior ( lbarburu de Recagno. 1 990)  

En ese momento se desp l i ega en todo su potenc ia l  e l  mov i miento de D D HH. estructurado 
a l rededor de los organi smos de fam i l i ares y S E RPAJ.  y haciendo posi b le  " l a  generac ión  de un ámbi to 
c i udadano con e l  cometido de re futar dec i s iones tornadas en l a  esfera pol ít i ca" ( M idagl ia,  1 992 ;  6 8 ) .  Se 
con figuran pues redes y coord inac iones que en su conj unto confi g uran un movi miento soc i a l .  

Un comentario ad ic ional sobre e l  punto:  n o  son estas coal i c iones, e n  l a s  cuales acompañan a l  
mov i m iento part íc ipes c i rc unstanc ia les  d e  s u s  demandas. l a s  q u e  construyen l a  i dent idad fuerte de l  
movim iento .  S i n  embargo no hay que descartar la  i mportanci a  s i mból ica que se genera hac ia  e l  futuro en 
esos momentos, tanto en cuanto a l a  va l idac ión soc ia l  ele las demandas esgrim idas, como en c uanto a l a  
percepc ión  de qu ienes forman parte, aún  de una  manera tangenc ia l .  de l as fronteras m ás ampl ias del 
movim iento con respecto a qui enes no forman parte de é l .  

Vo lv iendo a l a  caracteri zac ión propuesta como modelo.  s e  puede hablar entonces d e  una estructura 
de red de re l at i va a l ta densidad. combinada con i mportantes grados de centra l izac ión en manos de las  
organizaci ones princ i pales de l  m i smo.  S i  se cont inúa ana l i zando e l  desarro l l o  de l  m ismo a los  efectos de 
\'er en qué med ida sigue s iendo aprop iado e l  mode lo  "po l icephalous·· , se observa l uego un período de 
repl iegue del  movim iento. que a su vez se d iv i de en dos subperíodos :  uno q ue va  desde e l  90 al 96 que es 
e l  de menor v i s i b i l i dad del m i smo. y otro q ue da com ienzo con l a  pr imer marcha del  s i l enc io  del  d ía  20 de 
lll ayo de 1 996 que re insta la  públ i camente e l  tema de los D D H H  (en d icha fecha del año 1 976 fueron 
asesinados en B uenos Ai res los l egi s l adores uruguayos Zel mar M ic he l l i n i y Héctor Gut iérrez Ru iz ) .  

E n  ese  período Fami l iares continúa su accionar en e l  p lano j uríd ico haciendo centro en e l  plano de  
las denuncias i nternacionales.  con logros como l a  condena a U ruguay en u n  i nforme de l a  Com i sión 
I nteramerícana de D D H H  en 1 992 ca l i ficando a la  l ey de Cad uc i dad como contraria a l a  Con\'enc ión 
lnteramericana de D DH J-1 , aunque d i cha reso luc i ón t i enen escasa repercus ión en e l  país .  

En  esta etapa las  organ izac iones q uedan reduc idas a su m ín ima expresión,  y las  re lac iones q ue se 
entablan con otras  organizaciones pro vienen sobre todo del trabaj o  en otros temas de D D H H  que rea l i za 
S ERPA.J y de l as consecuenc i as q ue se producen como resultado de los  sucesos de l  H ospital  F i l tro e l  22  
de  agosto de  1 992 .  

En c uanto al  pr imer aspecto d icha rede fin ic ión de obj et ivos de S ERPAJ l o  l l eva a d ívers í  ficar su  
acc ionar hacia temas como s i t uac ión  de los  presos en  las  cárceles,  re inserc ión socia l  de  los  m i smos.  
abusos po l ic i ales,  n i ñez y ado lescenc ia  en confl icto con l a  ley.  aborto.  s ida, prostituc ión.  pobreza. En 
estas temát icas se rel ac iona con una mu l t ip l i c idad de organizac iones soc i al e s  l igadas a estas temáticas. 
·un I E L S U R. las lgle ias  Metodi sta y Cató l i ca. el  col egio de Abogados. el  S ind icato Médico del  
Uruguay. S E RSOC ( que bri nda as i stenc i a  ps icológica a v ícti mas de la repres ión) ,  Centros de E studiantes 
de d i st i ntas Facultades de la U D E LAR, el P IT-CNT. con s ind icatos ( por ejemplo las Asambleas Técn ico 
Docentes de ensel''ianza secundar ía ) ;  S E D H U  ( Serv i c i o  Ecuménico para l a  d ign idad H u mana). que trabaj a 
con re fügiados. AMN 1S T 1 A  INTERNAC I ON A L  Sección U ruguay. l a  Asoc iación Cr i st i ana de .J óvenes. 
Cot id iano M uj er, Factor S ( apoyo a qu ienes v i ven en s ituación  ele ca l l es ) ,  G urises U n i dos, la Federac ión 
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Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda M utua, (FUCVAM), el Insti tuto del Tercer M undo, 
Redes Amigos de la tierra, la Asociación Nacional de ONGs, M undo Afro, CR YSOL (Asociación de Ex 
Presos Pol íticos), etc . 

Se puede decir entonces que en este segundo período tanto en su momento de mayor repl i egue como 
en el  momento de diversificación de sus obj etivos, se mantienen las características señaladas en el  modelo 
de la figura número 2 .  Esto es la  densidad de relaciones entre l as organizaciones fundacionales se 
mantiene, y aún en e l  repl iegue de su acc ionar, mantienen un grado importante de relac iones con otros 
actores sociales, manteniéndose a su vez un grado importante de central ización alrededor de un par de 
organizaciones fundacionales. 

Podríamos entonces rediseñar e l  modelo anal izado, pero ahora específicamente pensado para dar 
cuenta del movimiento de DDHH en Uruguay. 

4-���� ._:____.:__ __ ---------=� 

SERPAJ.  

Madres y fam i l iares. 

� 
PIT-CNT F i gu ra nº5 . Mov i m iento de D D H H .  

D e  esta manera s e  grafica esquemáticamente e l  movimiento d e  DDHH :  s e  muestra en qué medida 
las dos organizaciones fundacionales se colocan en los centros de las redes del movimiento, girando 
alrededor de e l l as una serie de otras organizaciones que a su vez desarrol l an vínculos no sólo con las 
señaladas sino también entre e l las. Por otra parte e l  P IT-CNT se i nstala como otro centro de otro conjunto 
de rel ac iones, con un campo propio y específico de vinculac iones y un tipo de vinculación con las 
organizaciones específicas del movimiento construido desde un campo de infl uencia propio. 

Por otra parte se destaca la existencia de conexiones di rectas entre organizaciones periféricas, que 
evitando toda centralización del movimiento, entabl an actividades entre sí y/o con d istintas 
organizaciones sociales de las que se vinculan con el  movimiento sin pertenecer específicamente a él . Es 
el caso de IELSUR con su asesoramiento a diferentes organismos, de HIJOS que desarro l la  su propio 
espacio de vínculos, de C RYSOL que canal iza la legitimación de sus demandas en rel ación con otras 
organizaciones. E l  caso de P lenaria M emoria y Justicia es diferente y se ana liza más ade lante. 

Es interesante anal izar el  grado de tensión que se produce en la práctica entre l as dos dimensiones a 
través de los c uales se caracteriza e l  tipo de relaciones q ue se establecen en la red : densidad y 
central ización. E n  lo que refiere al movimiento bajo anál isis aparece reiteradamente en l as opiniones de 
los entrevistados una c lara diferenciación con respecto a los criterios, forma de actuar y obj etivos entre 
Fami l iares y S ERPAJ , por un l ado y la comisión de DDHH del P IT-CNT por otro. Esa relación se 
construye críticamente en diversas oportunidades como sucedió con el plebiscito último por la anulación 
de la ley de Caducidad. Y hace que cuando dirigentes de ambos organismos refieren a la "fam i l ia" de Jos 
DDHH excluyen especí ficamente al P IT-CNT de ese espacio de encuentro más estrecho donde se 
producen l as reflexiones en común sobre los núcl eos duros de la problemática de D D H H  por e l los 
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encarada .  ( Entrevista nº2 . l ) . S e  avanzará m á s  en l as c aracterísticas d e  estas d i ferenc ias e n  e l  aná l i s i s  
concreto que se  propone sobre e l  período en que se desarro l l ó  la  ú l ti ma campaña por  l a  n u l idad de l a  l ey 
de caducidad.  Se procurará demostrar como los problemas que se generan en ese período pueden 
enmarcarse de a lguna forma en Ja forma en q ue se res ue lven en concreto d ichas tens iones entre l a  
densidad y l a  centra l izac ión .  No se  rompe la  identidad común. la  i dentidad s igue s iendo una. pero se 
produce una l ucha por el l iderazgo. por la primacía de las op in iones, por el modo de actuar o la  
evaluac ión  de las estrategias propuestas por  a lgunos de  los actores. l o  c ua l  pone en tensión e l  conj unto 
de la red. a l tera los equi l i br ios ex istentes. pone en cuest ión el desarro l l o  de toda su potenc ia l idad a la hora 
de aunar esfuerzos para de p legar toda l a  capac idad acumulada por movim iento.  

Este modelo.  es de recalcar. corresponde a un determi nado momento, a una fotogra fía  i nstantánea la 
cual  -e mod i fica según l as d i ferentes coyuntttras. Esto puede estar re l ac ionado con el hecho de que e l  P I T
C N T  no siempre actúa en e l  terreno de los D D H H  y por lo  tanto, aunque mantiene a través de su com i s ión 
de D D H H  relac iones con todo su espac io .  no s iempre se insta l a  en d isputa por l a  conducc ión del 
movi miento. Otra aspecto re levante que q uedó p lenamente ver i ficado a lo  l argo de l a  i n vestigac ión la 
const i tuye  e l  hecho de q ue ese conj unto de re laciones que const i tuye e l  mov imiento no se estructura como 
un conj unto orgánico.  j erarqu izado. con autoridades e l ectas y con un estatuto un i ficador. acc iones y 
estrategias acordadas en común. d i sc i p l i nas a cumpl i r .  

E l  d i  eño de l  t i po de red que aparece en l a  figura 3 .  que se  denomina · ·wheelnetwork" combina  a l ta 
centra l izac ión  con baj a  densidad. Ev identemente no se adapta al caso estudiado donde l a  densidad de 
contactos entre pare es muy alta l o  cual  concuerda con una identidad común fuerte, y a l  m i smo t iempo e l  
grado de  central i zación  es  bajo  y d i sperso entre varios de los  i ntegrantes. Tampoco suced ió  que  con  e l  
desarro l l o  de l  movimiento fuera evol ucionando de l  modelo de  muchas cabezas haci a  este de l a  " 'rueda 

. . 
lo  

cual  s in  embargo puede ser un hecho bastante habi tual en otros casos. donde a lguna de l as organi zac iones 
se va constituyendo en el  centro hegemónico de un espac io soc i a l .  Lo que en esos casos se pone en 
d i scus ión es la cont inu idad de la  exi stenc i a  del movimi ento como tal . 

F igura nº 3 

En c uanto al modelo  exh ib ido en l a  figura 4. segmentado y horizonta l ,  combina baj a  densidad con 
descentra l i zac ión de l as rel ac iones. podría ser de ut i l i dad parc ial  para dar c uenta de la pecu l iar re lac ión 
que mant iene l a  Plenaria Memoria y J ust i c i a  con e l  resto del  movim iento .  De alguna manera. sus 
re l ac iones con e l  resto del  mismo son escasas. su ident idad movirn ient ista está constru ida sobre 
parámetros d iferentes. sus acciones se re lacionan escasamente con las del resto, s us vincu las con otros 
espac ios soc i ales son c laramente d i ferenc iados de los que entabla e l  movi miento.  De cualq u ier forma 
parece más lógica pensar su ubicación como un e l emento peri férico del m i smo,  que suponer que 
const i tuye el  centro un i ficador de otro espac io movimienti sta. l o  cual  es d ifíc i l  de demostrar dada la  
escasa repercus ión de sus  acc iones. más  al l á  de l  efecto mediát ico que tuv ieron en su  momento los  
escraches.  
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F igura nº 4 

Se puede conc lu i r  entonces que e l  conj un to de re l ac iones que entab lan entre s í  los d iversos 
organ ismos que constituyen el mov i miento de OOHH, se construye efectivamente como una red i n formal 
integrada por múl t ip les actores q ue consti t uyen una trama de alta den s idad lo cual  se rel ac iona con l a  
ex i stenc i a  d e  u n a  fuerte i dentidad común. combinada a su  vez c o n  a lgún grado de centra l i zac ión d e  d i chas 
re lac iones en manos de l as organi zaciones más importantes ya sea por su peso s imbó l ico  o por el grado 
de desarro l lo  de su estructura m i l itante. E ste hecho q ue coloca  a d i chos actores en pos ic iones relevantes 
para defi n i r  a lgún t ipo de l iderazgo, genera tensiones al i nterior del mov i miento l as cuales repercuten en 
d i st i ntas coyunturas sobre su acc ionar. 

5.  Las organizaciones del Movimiento Social: el modo interno de su accionar 

E l  anál i s i s  de los  formatos organ izativos de las  organ i zaciones estudiadas i ntegrantes del 
mov i miento de D DHH.  se basará en las categorías propuestas por una serie de trabajos  q ue. aunq ue no 
están re feridos espec í ficamente a l as n uevas formac iones denominadas N uevos Movimientos Socia les .  
son de los pocos antecedentes de estudios soc io lógicos ap l i cables a este t i po de movi m iento q ue. a l  
m ismo t iempo que se  basan en  l a  perspect iva teór ica de la  soc io logía de  las  organ izac iones. lo  hacen 
abarcando en su estudio a aquel las organi zac iones que denomina "a l ternat ivas o colect i v i stas" y que 
refieren en trabajos  de Rothsh i ld -Whitt a las organ izac iones q ue encaran en la década de 1 970 en los 
Estados Unidos,  en d i ferentes campos del m undo del trabaj o. práct icas soc i a les a l ternati vas continuadoras  
de las  mov i l izaciones producidas en l a  década anterior en los campus un ivers i tarios,  c uestionadoras  de 
los valores de l  s istemas y que, en lo  que refiere a sus  prácti cas organi zat ivas, "a l low us  tu asscs these 
organ izat iones not as fa i l ures to ach ieve bureaucrat i c  standards they do no share, but as efforts to rea l i ce  
who l l y  d ifferent values " ( Rothsh i ld-Whitt ,  1 979;509) .  

E l  autor refiere a lo q ue denom ina  el  "Weber m i ss ingtype" .  en tanto sost iene que Weber de l inca 
c uatro t ipos de acc i ón soc ial : trad ic ional . afectiva. i nstrumental rac ional  y rac ional  l igada a va lores .  Las 
tres primeras  formas corresponden respect ivamente a bases de autoridad tradi c ional , carismática y l egal 
rac iona l .  Deducen que hace falta constru i r  u n  t i po ideal  que de c uenta de estas práct icas soc ia les l i gadas a 
valores, ya q ue 

"the ernergence o f  these contra b u reaucrat ic  organ izat ions ca l l s  for a new model o orga n i zat ion that can 
l.'ncornpass their a l ternat ive pract ices and asp i rat ions" ( Rothsh i ld -Whitt. 1 979:509) .  Este modelo parte de la  base de 
q u e  estas organ i zac iones " ( are) prem ised on the log ic  of su bstant ive rat ional i ty rather than formal  
rat iona l i ty"(  Rothsh i ld-Wh i t t ,  1 979;  5 09) ,  y a part i r  de e l lo  se  ded ica a "de l  i n  ea te the  form of authority and the 
correspond i ng mode of organ izat ion that  fol lows from v a l ue-rat iona l  prern ises" ( Rothsh i  ld -Wh i tt,  1 9 79 :5 1 0 )  
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Se propone entonces l a  cons iderac ión de  l as s iguientes dimensiones para l a  construcc ión de  dicho 
t ipo ideal . 

La  autoridad se conc ibe como "the heart of  the matter" ( Rothsh i ld-W itt, 1 979 :  5 1 0 ) .  En las 
organizac iones burocrático rac ionales.  esta res ide en los  ind iv iduos y se basa en e l  espert ismo y está 
asentada en reglas  un iversales .  En la organ izac ión a l ternativa. e l  i deal es e l  de no autoridad. En  el 
d i scurso y l a  práct ica cot id iana la autoridad reside en  toda la co lect iv idad. es delegada eventual mente en 
forma temporaria.  y sujeta a confirmac ión .  Se produce un "consensus process i n  which ali mem bers 
part i c ipate in the col lect ive formulat ions of problems and negot iat ion of dec i s ions" (Rothsh i ld-Whitt. 
1 979:  5 1 2 ) . E sto es centra l .  ya que sólo las dec i s iones que t ienen e l  respaldo de l a  organi zación como un 
iodo. t ienen el peso de la  autoridad mora l .  que las dota de efic ienc ia  para conduc i r  las práct icas cotid ianas 
del grupo. Y al  m i smo t iempo en este modelo  la  organizac ión es controlada por todos sus m iembro s .  de 
ahí  e l  nombre de colect iv i stas o democrát ico-colect iv i stas. de l as m ismas . Esta concepc ión y prác t i cas. 
cuya noción es tomada de los ideales del v iejo  anarqu i smo, puede estar l i gada a las d i fi cu l tades para 
a lcanzar crec i m iento y estabi l idad en el t iempo d ichas organizac iones.  Parecería lógico pensar que el 
ejerc ic io  de la democrac i a  d i recta y la obl igatoriedad de los  consensos. e l  escaso uso de la práct ica del 
voto. coloca l í mi tes materiales en c uanto a la  cant idad de miembros que es posib le  abarcar. sin perder 
dicac ia en el cumpl i miento de sus fi nes y coherenc ia  con las defi n i c iones de valores que pres iden su 
accionar. 

Las reg las basadas en l a  rac ional idad formal o burocrát ica, son fo rmales,  fijas y universales  en las  
organizaci ones trad ic ionales .  En la  organ izac ión  alternat iva  o colect iv ista a l  dec i r  de estos autores. las  
regl as formales son mín imas.  prima lo  ad hoc . y se i mpone una rac ional idad sustant iva como fundamento 
de su acc ionar. 

" I n  c o l lect i v i st organ izat ion however dec i s ions are not necessar i ly arbitray . They are based on s u bstant i \ e  
v a l ues . . .  app l ied consi stently i f  no\ u n i versa l l y .  T h i s  permi ts  a t  least sorne c a l c u l ab i l i ty o n  the bas i s  o f  kno\\ ing thc 
substant ive eth ic  t h at w i  1 1  be i nvoked in  a part i c u lar  s i tuat ion"  ( Rothsh i ld -W i tt ;  1 979;  5 1 3  ) . 

La superv i s ión  o control está fuertemente planteada en l as organi zac iones formales,  a través de 
control d i recto superior y vert ical .  con base en normas. 

En l as organizac iones democráti co-co lect iv i stas el  control soc ial es  así  m i smo necesario para 
asegurar q ue la organizac ión.  en tanto herramienta para a lcanzar fines, neces i ta de coherenc ia  en sus 
acc ionar en re lación con los  fines buscados .  E l  control se basa en una apelac ión  moral i sta al cumpl im iento 
de los fines y con,i untamente con la mayor homogeneidad del grupo. Esto se l i ga con un rec lutam iento 
al tamente selectivo, en tanto requiere compart i r  valores y una v i s ión del m undo, inc luso se detectan 
modos de v ida s i m i lares, la lectura de los m i smos periódicos. la  concurrencia  a los m i smos lugares 
soc ia les. s i m i l are afi n idades pol ít icas.  etc . Esta a l ta homogeneidad se l i ga d irectamente con la  búsqueda 
de consensos en cuanto a la toma de dec is iones .  

Las re lac iones soc i ales basadas en  la impersonal idad y con carácter i nstrumental son l a  caracterí t ica 
de las organizac iones burocrát i cas. m ientras q ue las re lac iones son comunitarias, i ntegrales,  personales. de 
valor en s í  m i smas en l as organi zac iones a l ternativas. 

E l  rec l utamiento en las organi zaci ones burocráti co-rac ionales se basa en e l  entrenam iento 
espec ial i zado y la cert i f icac ión  formal . En l as organ izac iones que estud iamos  se basa en valores. en 
conoc im iento personal .  y hab i l idades evaluados i n formalmente.  A su vez se sostiene que no t iene 
s i gn i ficado el concepto m i smo de progreso en el  empleo, no hay j erarquía en l as pos i c iones .  

En tanto los  i ncentivos rem unerat ivos son fundamentales en l as primeras, en las segundas aparecen 
los  i ncentivos normat ivos y de so l i daridad. en tanto los materia les son secundar ios .  En cuanto a la 
e_ t ra t i ficac ión,  esta es fuertemente j erarqu izada en las pr imeras  en tanto que pr ima el igua l i tari smo en las 
segundas . 

En l o  que hace a l  pri nc ip io de d i ferenc iac ión,  en tanto en las organi zaciones formales ex iste una 
máxima d iv i sión  del trabajo,  con fuerte d iv i s ión entre e l  trabaj o  manual y e l  i ntel ectuaL en la · 
organizac iones a l ternat ivas esta d iv i s ión del trabaj o  es mín ima, l a  admi n i strac ión  se combina con e l  
desempeño de  tareas, y es m ín i mo el espert ismo.  
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A part i r  de  dichos ejes se  de fine entonces e l  modo interno de  actuar de  una  organi zación como l a  
modal idad q ue adoptan en  lo que hace a su q uehacer i nterno para cumpl i r  con su obj et ivos  sustant ivos .  
Se abordarán aquí c uatro de estas d imensiones para dar cuenta del m ismo:  l as m ismas son autoridad
poder, membresía, grado de formal izac ión y grado de complej idad. 

En e l  anál i s i s  se propone e l  re l evamiento de d ichas característ icas a part i r  del  trabajo  de campo 
real izado en l as c uatro organjzac iones selecc ionadas del  conj unto de las que i ntegran e l  movim iento de 
D DH H :  Madres y Fam i l iares de detenidos desaparecidos, Serv ic io  de paz y J us t ic ia  ( SERPAJ }, H LJ OS y 
Plenaria Memoria y J ust ic ia .  

A. AUTORIDAD-PODER 

Volv iendo a Rothsh i ld  este sost iene que en las  organi zaciones colect iv istas, l a  autoridad res ide en 
toda l a  organizac ión basada en una ét ica  sustant iva. l a  c ua l  es  delegada temporalmente y suj eta a 
con firmac ión  por parte del colec t i vo .  Destaca as í  m i s mo l a  preocupación  por los  procesos de const rucc ión 
de consensos entre todos los miembros de la  organ izac ión en torno a las  dec i s i ones a tomar. 

En  todos los casos de l as organ izaciones bajo  aná l i si s, todos los encuestados m an i fe staron q ue la 
autoridad reside en e l  conj unto de l a  organización .  

Para corroborar sus  aseverac iones se  defin ieron dos  ind icadores en función de  los  c uales se real izó 
una serie de preguntas d ir ig idas a constatar en l as entrevi stas rea l i zadas, d i st intos aspecto , 
procedimenta les en los  cuales se concreta l a  construcc ión de poder dentro de una organ izac ión.  en 
part i cular los  proced imientos electorales y l a  exi stenc ia  de cargos ejecutivos.  

].-Procedimientos electora/es en la toma de resoluciones y en la elección de dirigentes 

En las c uatro organ izaciones es l a  asamblea la  forma bás i ca de tomar reso luc iones .  Esto 
constituye la forma ún ica  de hacerlo en H l.JOS ,  PLENARIA Y FAM I L J AR E S .  En los tres casos se trata 
de organ i zac iones poco numerosas. su número no supera n unca las  dos docenas de personas. que 
func ionan en forma práct icamente p lenaria. en reuniones semanales, con escasa d iv i sión  de trabajo .  Todas 
las reso l uc iones po l ít i cas se toman en p lenario o asamblea .  En el caso de estas organizaciones no se e l i gen 
autoridades. o cargos ejecut ivos de n i nguna espec ie .  Se c uest iona di rectamente esos procedim ientos.  En 
todos los  casos sosti enen que l a  autoridad res ide en e l  conj unto de la  organi zac ión .  

E l  caso de  SE RPAJ merece a lguna considerac ión  espec i al de  acuerdo con e l  organigrama a l  q ue se  
tuvo acceso . ( S E RPAJ. Organi grama) .  La  asamb lea de  m i embros t iene carácter de  "Órgano dec i sor" .  Los 
m iembros t ienen voz y voto y los co laboradores y voluntarios. t i enen sólo voz en  la  m i sma.  Fsta 
asamblea e l i ge a su vez la Comis ión D i rectiva. la Comis ión F i sca l  y la Coordinación Nacional .  la  cual es 
e l  órgano responsable  de ej ecutar las resol uc iones de l a  Asamblea. B aj o  su égida func ionan los 
organ i smos adm in i strat ivos y financ ieros. ejerce l a  representac ión  i nst i tuc ional  nac iona l  e internac ional  y 
coordina los eq u ipos de t rabajo .  Estos a su vez se i ntegran por área. con responsables a s u  frente. Abarcan 
l as áreas de Educación para la Paz y los  D D H H ,  Defensa y promoc ión de los D D H H .  Derechos 
Económicos y Soc i ales  ( DESC) ,  e I nformación y Comunicación para los D D H H .  

S e  t rata pues d e  u n a  organizac ión  más compleja,  en  algunos momentos más n umerosa. que abarca 
temát icas más variadas dentro de una concepción  universal i sta de los D D H H .  En este caso si b ien la  
asamblea es e l  órgano soberano, exi sten otras i nstanc ias  donde se toman reso luc iones .  

Hay q ue dec i r. s in embargo. q ue aunque S ER PA.T e l ige cargos ejecut ivos,  los  coordinadores por 
c.i emplo.  o los je fes  de eq u ipos. se ejerce un fuerte mecan i smo de rotac i ón en e l  ejerc i c io  de los m i smos .

Podríamos dec i r  que todas las organi zac iones comparten una concepc ión de la  autoridad res idente 
en e l  conj unto de los i ntegrantes, lo cual se corresponde a l  ro l que le otorgan a la asamblea como i nstanc ia  
deci soria casi  excl us iva, y que,  en e l  caso de S ERPAJ , ya sea por  su  mayor complej idad. por  su mayor 
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tamaño ( aunque no  es permanente ).  lo asamb le íst ico se  combina con la presenci a  de  cargos ejecut i Yos. 
aunq ue están bajo  control d i recto de l a  asamblea. y son de a l ta rotac ión en c uanto a qu ienes lo · ocupan.  

No ex isten mecani smos de democrac i a  representat iva n i  estructuras central i zadas del t i po de las  que 
suelen presentarse en l as organ izac iones s ind icales de nue tro país .  En esas organizaciones socia les 
trad ic ionales suelen haber i nstanc ias ejecutivas de func ionami ento permanente y con amp l i os poderes de 
dec i s ión  cotidianos, que se combinan con mecan i s mos asamblearios ( asambleas generales o por lugar y/o 
congresos ) con d i st inta capac idad de fijar l i neamientos y establecer controles sobre aque l los  organ ismos .  

En el caso de los  organismos q ue i ntegran e l  movim iento de D D H H  se veri fica entonces un ejerc i c i o  
de democrac i a  d i recta, fundamentado exp l í c i tamente como coherente c o n  sus  metas sustant ivas. y cuya 
v igenc ia se constata tanto en los organ igramas o reg lamentos, sean estos escritos o no. como en la  forma 
concreta de rea l i zar su act iv idad permanente. 

2. -Existencia de cargos ejecutivos y rotación en el ejercicio de los mismos 

S i  se entiende por cargos toda aquel l a  delegac i ón de responsabi l i dades o representac iones o espac ios 
de poder. l a  s i tuac ión en l as d i st intas organ izac iones es la  que se s igue. 

H I JOS .  No ex isten los cargos .  Es  una pequeña organizac ión donde sólo e l  co lect i \ 'O resuelve e 
instrumenta las dec i s iones. A lo  sumo se encarga algún compañero de escr ib i r  una proc lama para a lguna 
ac t i v idad públ ica .  

MADRES Y FAM I LIARES.  N o  exi sten los  cargos de  d i recc ión o representac ión  permanente. f-lay 
a lgún grado de representac ión pol ít ica  no permanente en relac ión  con ta l  o cual  act i v idad. La reunión 
p lenaria semanal de los l unes es quien fija los  l ineam ientos.  Del m i smo modo c ierta espec i al i zac ión de 
J'unc iones tales como la atenc ión a la prensa o en tareas i nternas.  como secretaría o finanzas. las cua les  
t ienen c i erta estab i l idad en cuanto a sus t i tu lares, aunq ue marcando s iem pre una cr í t ica  a todo destaq ue 
personal a través de estos ro les .  

P LENARIA MEMORIA Y J U ST I C I A  Expresamente no se e l igen cargos ni  de representac ión. n i  
para tareas i nternas. Se procura rotar las  responsabi l i dades para evi tar burocrat ismos.  Se des ignan 
integrantes responsables para tareas concretas y r inden c uentas a la p lenar ia, q ue se reúne con ese formato 
todas l as semanas. los  días sábados .  La rotac ión  es entonces cas i  semanal .  

S ERPAJ : Como ya se d ijo ,  en este caso s i  ex iste una estructura de cargos .  Estos no s iempre son 
ind iv iduales ,  s iendo as í  que la  coord inación general es  co legiada, con tres i ntegrantes y rotac ión bianual 
de los  mi smos.  As í  mismo son compart idas las  cabezas de los equipos de trabajo .  

La presenc ia  en  S ERPAJ desde su fundac ión de un  referente como L u i s  Perez Agu i rre .  considerado 
en gcn�ra l .  como la  persona más i n íl uyente de todo e l  movi miento de DDHH,  no cambió esta s i tuac ión .  
Las a lternat ivas que l l evaron a que no fuera su  representante ante l a  Comisión para la  Paz.  q ue no 
i n formara a SER PAJ s ino a Fam i l i ares de su func ionamiento. son una demostrac ión de q ue. aun s iendo el 
humbre de más trayector ia  y prest ig io ,  además de uno de sus fundadores, eso no le  daba prerrogati vas 
espec iales de poder dentro de la  organi zac ión .  

En l as  organizac iones de l  movimiento t ienen una  escasa v i s ib i l idad los d i rigentes. y en  su  conj unto 
se cuestiona ese papel .  Se trabaj a  para constru i r  capac idades colect i vas más que l iderazgos ind i v iduales  o 
co lect ivos . Parece más b ien q ue se t iende a c uest ionar a aquel las fi guras que al canzan m ucho 
pred icamento públ ico procurando preservar a l  movim iento de algo que desvi rtuaría una de sus 
característ icas sustant ivas. Ver deta l l e  en cuadro nº 1 . -
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CUADRO Nº 1 .  

LSTRUCTURA Ex istenc ia  de 

I ) [ 

i ) ( >DER 

Cargos 
Ej ecutivos 

Forma de e lección 

Forma de toma de 
reso luc iones 

B . -M EMBRESÍA 

FAM I L IARE� S ERPAJ H IJ OS 

N O  S I  N O  

E LECTOS 
POR 
ASAMB LEA 

ASA M B LEA ASAMB LEA Y ASA M B L EA 
OTRAS 

PLENARIA 

NO 

ASAM B L EA 

En  este caso dos fueron los ind icadores ut i l izados para dar anal izar esta d imens ión :  forma del  
i ngreso y condi c i ón del  m i smo. 

En  e l  t ipo de organizaciones i nvest igadas q ue edi fican su acc ión soc ia l  sobre una lógica de valores. 
l a  ca l idad de m iembro de la m i sma se asienta únicamente sobre l a  base de i dent ificac i ó n  con los fines de 
l a  organizac ión La  integrac ión de nuevos m iembros en n ingún caso es por s imple  vo luntad de la  persona 
que se qu iere i ntegrar, s i no que debe contar con la aprobación  expl íc ita de los m iembros exi stentes .  Esto 
determi na q ue sean organizac iones cerradas .  Esto impl ica  q ue no se transforman en organizac iones 
masivas.  En todo caso buscan dotar de mas iv idad al  mov imiento en su  conj unto, pero esta mas iv idad se 
const ruye en redes. act iv idades. consensos, u otras formas, q ue exceden e l  marco de las organ izac iones 
prop iamente d ichas-. 

Sin embargo hay que establecer una d i ferenc i ac i ó n :  Fam i l i ares e H IJOS,  definen la frontera de los  
posibles i ntegrantes a part i r  de  l a  ident idad de pares, o sea aquel los  afectados por  e l  m ismo fenómeno de 
repres ión a los DDHH.  O sea q ue hay un dob le  proceso de selecc ión .  Ser un igual  como afectado y adheri r 
a la  fi l osofía y/o a l a  práct ica pol ít i ca  de l a  organizac ión .  Esto no está d icho así  en Fami l i ares.  pero en la  
práct ica permanece e l  n úc leo q ue t iene una v is ión y una práct ica común en cuanto a cómo encarar sus  
rec l amos.  

Es d i st inta ]a  s i tuac ión en S ERPAJ (con defin ic iones universal i stas de los DDHH ), y en PLEN A R I A  
( con obj et ivos g lobales d e  cr í t ica soc ia l  y pol ít i ca ) .  En  ambos casos los  requ i sitos d e  admis ión s e  refieren 
ún icamente a adheri r a las  defin ic iones fi losófi cas y pol ít icas  del grupo . 

En genera l .  se ver ifica  una al ta homogeneidad de los  i ntegrantes de estos grupos.  Esto es a l tamente 
coherente con los puntos anteriores :  sólo con un rec l utam iento a l tamente homogéneo es pos ib le  sostener 
con eficac ia e l  accionar en torno a los fi nes en organizac iones que t ienen un ejerc i c io  de la  autoridad 
J i sperso en el conj unto de la organi zación,  y donde el ejerc ic io  del poder recae en la m i sma asam blea con 
débi les  o inex i stentes controles j erárqu icos .  

Se presenta  en e l  cuadro Nº2 un agrupamiento de l as respuestas obtenidas acerca de  la  forma ele 
integración de los  aspirantes y de los requ i sitos de admis i ón por parte de la organizac ión .  

26  



El Movimiento de Derechos Humanos en Uruguay. Tesis de Grado- 201 1 .  

C U AD RO Nº 2 

FAM I L IARES SERPAJ PLENARIA H IJ OS 

Forma de 
Abierta a Por aceptaciór  Por  aceptac ión  Abierta a 

<!'. Pares de miembros pares 
--< mgreso 
VJ 
u..:¡ 
el'.'. 
O'.l 
¿ 

Por Por ident idad µ...¡ 
¿ Cond ic ión Por identidad Aceptaci ón Por aceptac ión  de pare · 

Del i ngreso de de de Y adhes ión de 
pares defin ic iones defin ic iones defin ic iones.  

En e l  caso de S ERPAJ , los  cr i terios de selecc ión actuales son sumamente estr ictos.  Tanto para los 
q ue se acercan como vol untarios o los  que se in tegran por l l amado de SERPA.! ,  " nunca te van a o frecer 
una membresía antes de un afio" ( Entrev i sta nº 7 :  1 2 ) y esto l o  resue l ve l a  Asamblea de m iembro s .  Se 
puede t rabajar como vol untario .  pero e l  derecho a voto en l a  Asamblea só lo  se los da l a  membrcs ía .  
Además de l a  adhesión a los princ ipios generales de l a  organizac ión se exi ge no tener m i l i tanc ia part idaria 
públ ica .  Se traduce en  las entrev i stas que l a  selecc ión  de los futuros m iembros t iene m ucho que ver 
además con la inv i tac ión q ue se rea l iza a i ntegrarse a part i r  de la pertenenc ia  a redes de conoc i m iento 
personal de los m i embros, lo  cual term ina de asegurar la homogeneidad del grupo en los p lanos soc ia l es. 
cu l turales e i nc l u so de afin idades ideológi cas. terreno en e l  c ua l  se da una mayori tar ia adhesión  a la 
i zq uierda. 

En e l  caso de Madres y Fam i l i ares :  
" surgió a part i r  d e l  grupo de fam i l iares de  u ru guayos desaparec idos en A rgent ina, que  fue e l  pr imer grupo 

que  se conformó en e l  7 7 ,  . . .  fue una co inc iden c ia de las v i ejas que  se empezaron a encontrar en los  cuarte les. o en 
. iefatura ,  o en e l  M i n isterio de Re lac iones Exteriores, . .  Y en la medida que se conforma S E R PAJ en el 8 1  . .  ayudó a 
l a :-.  \·eteranas a darles u n  loca l  para reun i rse una vez por semana.  a acercar otros m i em bros . . .  entonces se formó e l  
grupo d e  Fam i l iares d e  desaparec idos e n  U ruguay que eran pri nc ipa l mente fa m i l iares d e  m i l i tantes d e l  Part ido 
C n m u n i sta. porque  la  mayoría de los desaparec idos acá son de l  Part ido Com u n i sta . . . .  bueno con e l  t i e m po . e 
u n i l icaron l as dos organ izac iones y quedó en u n  so lo p lenario.  u n  p lenario q ue, desde d i c i em bre de l  8 5  . . . 'e s i gue 
reun iendo los l unes . . .  cua lqu iera sabe q u e  los l unes de tardec ita se reú ne Fam i l iares ! "  ( Entrev i sta nº6 : 1 )  y agrega 
"( pueden part ic i par) . . .  todos los que son fam i 1 i ares de desaparec idos, o sea, mad res, esposas, ex esposos, hermanos. 
H I JOS.  todo e l  que ten ga u n  fam i l iar . . .  Y después a lgún acercam iento de personas q ue est u v ieron muy cerca de l  
grupo. d e l  a poyo d i recto . . .  a esa persona no se le p ide  que se vaya . En genera l e l  que v iene es e l  que t iene un 
fam i l iar . "( Entre v i sta nº6,4 ).  

En e l  caso de H IJ OS.  la impronta de su membresía l a  const i tuye el hecho de ser h ijo  de 
desaparec idos.  Se com ienzan a agrupar en e l  marco de acti v idades de S E RPAJ ,  i nfluenc iados por la  
ex perienc ia  s im i lar  de HIJOS en Argent i na. cobijados por Fam i l i ares. y en primer l ugar como un :  

" espac io  que habi  1 i tó  . . .  poder sacar hac ia fuera v ivenc ias.  sen t i m i en tos, preguntas, dudas  persona l es sobre lo  
q ue nos había pasado . . .  se  tend ieron redes de a m i stad, de com pañerismo . . .  había gente que además de eso también 
ten ía  inqu ietudes de en un futuro q u i zás poder h acer a l go, poder hacer escuchar n uestra voz . . .  que no estaba 
representada. Que s i  b ien reconoc íamos e l  trabajo de Madres y Fam i l i ares. era, l o  q ue nosotros conve rsábamos y 
d i scut ía mos, u n a  l ínea d i st i nta . . .  " ( E ntrev i sta nº8 ,2 ) . 
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C laramente se define la  demarcación entre los miembros del grupo en función de l a  ident idad de 
pares y l uego hay redes de re lacionami ento en e l  espac io del  mov im iento de D D H H  en general y de sus 
pro p i as re lac iones en part i cu lar. 

El hecho de ser igualmente afectados y de buscar en ese encuentro una reflex ión común sobre la 
experienc ia  su frida. le  da a l  grupo un carácter restringido en c uanto a su i ntegrac ión.  Una segunda etapa 
en l a  c ual se insertan en act iv idades púb l icas.  lo  pone en re lac ión con otros agrupamientos, en part i cu lar  la 
P lenaria Memoria y Jus t i c ia  en una primera etapa. Pero de cua lqu ier forma, en esa re lac ión y otras. el  
grupo preserva su  identidad, desconfía bastante de las  man ipu lac iones pol í t i cas .  buscando preservar un 
espac io  que si  abriera se podría desnatura l izar en part i cu lar por los j uegos de i ntereses pol ít icos.  

J unto a la  identidad de pares, pesa la adscripción a las  definic iones q ue e l  grupo fue tomando. La 
Jec i s ión de comenzar a aparecer púb l i c amente, e l  comienzo de los  escraches en part i cu lar. d io  l ugar a l  
ret i ro de a lgunos de  los  i ntegrantes i n i c ia les  que q uerían mantener e l  grupo en e l  n ivel de encuentro para 
i ntercambiar experiencias .  

Se p uede con fi rm ar entonces, para e l  caso de H IJ OS.  la doble cond ic ión  del rec l utamiento. por 
ident idad de pares y por adscripc ión a l as de fi n i c iones que el grupo fue tomando. 

En el  caso de P lenaria Memoria y J ust i c i a  la i ntegración de sus miembros se rea l iza en func ión de l a  
adscri pción a s u s  defin ic iones . L e s  preocupa l a  tens ión entre e l  espac io  soc ia l  y e l  acc ionar pol ít ico lo  que 
se re flej a  en l a  composic ión  de l a  organización.  en tanto se plantean como obj et ivo "que q uienes i ntegren 
la  organi zación  provengan crec ientemente de espac ios  de i nserc ión soc ia l ' " .  ( P lenaria. · ·Bases de 
acuerdo") .  

C . - G RADO DE FORMAL IZAC IÓN 

La estandarización  de protocolos de procedi m i entos es una característ ica bás ica  de l a  organizac ión 
rac ional  burocrát ica .  En el  caso de los nuevos movimientos se caracterizan porque :  

" la manera por l a  que mul ti tudes de ind iv iduos pasan a ser actores colect ivos es extremadamente 
i n formal .  ad hoc, di scontinua. con sensi b i l idad hac ia  e l  contexto e igual itar ia .  Con otras palabras. m ientra s  
q ue. por un l ado. sus m iembros ofi c ia les ,  programas, p lataformas,  representantes, o fi c i ales .  empleados y 
c uotas. exi sten todo lo más de forma rudimentaria. cons isten los nuevos mov im ientos soc ia les  en 
part i c ipantes, campañas, gente q ue toma la palabra, redes, ayudantes vo luntarios y donac iones" ( O ffe. 
J 992 : 1 78 ) . -

Para dar c uenta d e  este n ive l  d e  anál i s i s  y ver i fi car s i  s e  cumplen estas c aracteríst i cas. s e  adoptan 
tres ind icadores q ue perm iten eval uarlo desde d i st i ntos ángulos .  Estas son l )  ex i stenc ia  o no de un 
reglamento y sus característ icas;  2 )  Regi stro ante el  M i n i sterio de Cu l tura como ONG;  3 )  ex i stenc ia o no 
de actas de sus actuac iones. 

/.-Existencia de reglamento interno de funcionamiento. Se encuentran en l as organ izac iones 
estudiadas dos si tuac iones bien d i ferenc i adas .  U t i l i zando como variable de aná l i s i s  la ex i stenc ia  o no de 
un reglamento formal para su func ionamiento. SERP AJ y P lenaria poseen un Reglamento formal .  y 
carecen de e l los  H LJOS y Fam i l i ares .  Se regi stra en e l  s igu iente c uadro l as característ icas que dan c uenta 
del grado de forma l i zac ión : ex istenc ia  o no de un reglamento. l l evar actas, l l evar regi stros financiero s .  
ex i stenc ia  d e  contro le  pol ít ico . ex i stenc ia  d e  un estatuto ante el  M i n isterio d e  Educac ión y C u l tura .  
requ i s i to formal d e  l as Organ izac iones N o  G ubernamentales ( ON G ) . -

Esta pr imer constatac ión s e  corresponde con una d i st inc ión entre aque l l as organizaciones que 
definen sus obj et ivos con un a lcance general o un iversal en la temát ica  de D D H H ,  aunque tengan 
obje t ivos y práct icas d i ferentes, las q ue se m unen de reglamentos expl íc itos y a l tamente formal i zados .  

En el  c aso de P lenaria Memoria y .J ust ic ia ,  su reglamento se deno m i na Bases de Acuerdo v 
establece una serie de de fi n i c i ones muy prec i sas .  E stas abarcan sus definic iones de obj et ivos.  su 
composic ión. sus formas de trabaj o  y en  part i cu lar los  mecan ismos de toma de resoluc iones.  S i  bien 
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funcionan. al i gual que Fam i l i ares en reuniones plenarias semanales, só lo esta i n stancia  puede tomar 
reso luc iones, inh ib iéndose expresamente la  consu lta a los " referentes" del grupo para dar respuesta a un 
lema puntual o urgente. Al m i smo t iempo establece, como caso ún ico,  la part i c ipac ión  de m i l itantes de 
part idos po l ít icos .  o representantes de s ind icatos. en e l  m i smo rango estatutario  que e l  m i l i tan te 
ind iv idual . Se establece con toda exhaustiv idad e l  ro l de las comis iones, de l as mesas de trabaj o  y en 
part i cu lar de los ta l leres anuales q ue e laboran la estrategia a seguir .  

C U A D RO Nº3 

FAM I L IARfü S ER PAJ PLENARIA H IJ OS 

GRADO DE 

FORMA L IZAC I ON 
REGLAM ENTO No t i enen T ienen Tienen No t ienen 

DE SUS 
N o  l l evan 

ACTAS L levan actas L levan L levan actas actas 

PRACTI C A S .  actas 

ESTATUTO M . E .C  N o  S i  N o  N o  

As í  m i smo s e  dedica u n  capítulo a establecer la  forma d e  la  toma d e  dec i s iones . A l l í  s e  p lantea la  
búsqueda del consenso. pero se  establece e l  acuerdo como forma ópt ima para dotar de eficac ia  po l í t ica a 
la P lenaria .  Este imp l ica que l a  m i noría acata lo resue lto.  ejecuta sus  reso l uc iones y impu lsa su e ficaz 
logro . Eso sí, establece como garantía que nunca. en cond ic iones de opin iones d iv id idas. se toma una 
reso l uc ión en menos de dos plenarias . Con alguna re l ac ión con el " centra l ismo democrát ico"  de las 
org�rn izac iones len in i stas en cuanto al  acatamiento de las  mi norías. se busca c laramente d i stanc iarse Je 
i:se modelo preservando e l  carácter horizonta l .  Para eso se rotan responsabi l idades. no se e l igen 
Ji r igentes. y se establece taxat ivamente e l  carácter de la  P lenaria como :  

"un  orga n i smo de func iona m iento absol utamente asamb lear io.  hor izonta l " . ( Bases de  A c uerdo.2005 : s/p ) . 
Exi ste c l aramente l a  intención de formal i zar en forma i m po rtante sus práct icas, "e lementos forma l i zados. hasta 
d i s c i p l inar ios .  T i po de esta forma se resue lve .  s i  no estás de acuerdo estás ob l i gado a esto y a esto no.  Empieza a 
haber una base, en func ión de q u e  la rea l idad se fue com p lej izando y ameritó este t ipo de cosas . "  ( Entre\ i sta 
nº4. 1 0 ) .  

La formal izac ión  parece estar re lac ionada entonces con obj et ivos que en este caso son m u) 
generales. tal c ual  establecen sus bases de acuerdo, c uando establecen que son una Organ ización soc ia l .  
q ue. en e l  marco de  los  DDHH.  "procuran ahondar en las  causales pol í t icas y l os  trasfondos ideo lógicos  
q ue d ieron y dan origen al conj unto de mecan i smos q ue perpetúan l a  i mpun idad. para actuar en  
consecuenc ia"  (Bases de acuerdo. 200 5 :  s/p) .  

En e l  caso de l a  P lenaria. q ue asume una práct ica asam blearia tan defin ida, s in  embargo. los Tal leres 
anuales.  con una part i c ipac ión  menos abierta q ue la  asamblea semana l ,  y con resoluc iones q ue marcan el 
acc ionar para todo un período anual , también i ntroducen los  l ím i tes a lo asambleario como ún ico 
meca11 1 smo. 

A lgo s i m i l ar sucede en SERPAJ ,  que establ ece en su Carta de I dentidad, q ue "es necesaria ( su )  
t ra n s formación  radica l  y l a  l ucha por un n uevo t ipo de soc iedad. En ese contexto. una contribución 
espec í fica de S ERPAJ Uruguay con s i ste en la  defensa de los  D D H H  y de los  Pueblos ,  promov iendo la  
toma de conciencia y l a  educac ión sobre e l l o s  y denunc iando sus v iolaciones en todos los ámbitos de 
nuestra soc iedad . " (Carta de Identidad de S E RPAJ.  s/f, 1 ) . 
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Con base en su Regl amento, construyen un organigrama denominado ''Func ionamiento g lobal de la  
I nst i tuc i ón'' , q ue da cuenta de una organi zación  compleja  y d ivers i ficada, donde quedan estab lec i dos 
exp l íc i tamente los ro les func ionales.  las  competenc ias .  los controles,  tanto para las i nstanc ias 
asamblearias. como para las áreas ej ecutivas o los equ i pos  de trabajo .  

En cuanto a l a s  d i ferenc ias entre ambas organi zaciones. en lo que  hace a sus  regl amentos i nternos 
de funcionamiento, l a  más evidente consi ste en q ue. m ientras la  P lenar ia Memoria y J ust i c ia. i n stala 
permanentemente la  asamblea semanal como única fuente de leg i t imidad y poder de dec i s ión .  en S E RPA.I 
la asamblea. q ue también es la soberana. delega c laramente atrib uc iones en una compleja  red ck 
organ i smos, entre los c ua les se establecen mecani smos e i nstanc ias de contro l .  

D e  l as entrevi stas rea l izadas s e  puede i n ferir  q ue, en e l  caso d e  P lenaria d i cha construcc ión 
horizontal proviene, en una organi zación i ntegrada princ i pa lmente, a l  menos a l  n ive l  de los  cuadro s  
pri nc ipales, por m i l i tantes o ex m i l i tantes orgánicos de d i ferentes grupos d e  izquierda, proviene entonces 
de una reflexión  c rít ica sobre los l ímites de la organizac ión  vert ica lmente estructurada para la 
con trucc ión de alternat ivas soc ia les  desde concepc iones de crítica g lobal a l  s i stema. Al  dec i r  de un 
d i r igente de P lenaria: 

" . . .  por que la consideramos una de las  expres iones soc ia les más i nteresantes . S i  uno t iene que pensar que 
cosas surgieron acá, l uego de l a  i m p losión de los regímenes autori tarios del  este europeo, t iene que pensar en la  
P lenar ia .  en e l  mov i m iento estud iant i l  sec undar io. en a lguna expres ión barr ia l  menor, como n uevas formas 
asoc iati vas . . .  "( Entrevi sta n°4,2 ) . 

En el caso de S E RPA.I ,  organ izac i ón de fi losofía cr i st iana, con c uadros fundadores q ue prov ienen de 
1.:xperi enci as de trabaj o  soc ia l  promovidas desde esa fi losofía, parecen no darse los  e lementos de cr í t ica al  
modelo o fi losofía organizat iva de mayor centra l i zación y espec ia lizac ión .  Se puede dec i r  q ue la  
especia l ización.  l a  d i v i s ión  de tareas.  los ro les  de d i recc ión  fueron surgiendo natural mente a med ida que 
se fueron comp lej izando l as tareas :  

" . . .  s iempre estaba l a  coord i nación q u e  eran tres personas o éramos porq ue y o  también  estuve e n  e l l a  q u e  
func ionaba bastante horizontal  pero c uando ten ía q u e  reso lver  cosas urgentes a veces no h ab ía t iempo para hacer 
todas l as consu ltas .  Y los eq u i pos ten ían sus  responsables de eq u i pos. pero s iempre fue bastante horizonta l . . .  ahora 
es u n  poco más jerárq u i c a, . . . .  en rea l  id ad lo más jerárq u ico se desarro l ló c uando c rec i mos m u c ho más. c ree i mos 
mucho y por c uest ión de pract ic idad en e l  func ionam iento . . .  se mantuvo la coord i nac ión y h ay una mesa de 
respon sab l es, a n ive l  i n termed io. entre la  coord inac ión y la asamb l ea . . .  "'( Entrev ista nº7 , 1 2 ) .  

En una organizac ión  que nac i ó  en medio de l a  d i ctadura. por i n ic i at iva de dos o tres personas. que 
l ogró constru i r  una importante cred i b i l i dad. que por  momento a lcanzó un desarro l l o  muy numeroso. que 
mantiene a l o  l argo de los  años, s i n  alterac iones sus defi n i c iones fundac ionales y cont inu idad en muchos 
de sus hombres princ ipales,  que se apoya en una fi loso fía c rist ian a  de valores éticos y human íst icos.  con 
una trayectoria sobre la  cual no parece haber re flex iones demasiado c rít icas. a l  menos en públ i co.  o desde 
sus propias fi las. no parece tampoco tener neces idad de i nnovar en su  modelo organi zativo .  

Estas organizac iones que se p lantean obj et ivos l i gados a l a  transformac ión soc ia l  más a l lá  de las 
d i  L"erenc ias entre e l l as .  se auto i m ponen práct i cas a l tamente formal izadas, en consonancia  con seme,i antes 
objet ivos .  E l lo i mp l ica d iversi ficar su acc ionar en variadas temát icas, propon iéndose eficac ia en su  
compl im i ento no só l o  en c uanto a constru i r  consensos soc ia les  s i no en transformar estructuras en una 
re lac ión contradictoria y confrontati va con las estructuras  de poder ex istentes. También resul ta cons istente 
con e l  obj et ivo de desarrol larse a lo l argo del t iempo sin que sus  fines caduquen con una demanda 
concreta o con la  desapar ic ión fís ica de los  i ntegrantes c uando e l  carácter de afectados por una m i sma 
s i tuac ión es lo  q ue define su pertenencia .  

En este p lano de l as práct icas i nternas. son b ien d i sti ntas las práct icas de H IJOS y Fam i l iares .  
Frente a l o s  procedi m i entos a ltamente formal izados d e  S E RP A J  y P l enaria, por otro lado, aquel las 
organizaci o nes, defi nidas a parti r l a  identidad de p ares como es e l  caso de Fam i l i ares y también de 
HI .J O S ,  con objetivos l igados en primera i nstancia a re i v ind icar o sol uc ionar afectac iones a los D D H H  
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producidas en d ic tadura. carecen de ese reglamento forma l .  En e l l as l as práct i cas están organ izadas en  
torno a a lgunos ri tuales inaugurados por  los fundadores de l  grupo : 

" me acerqué a l  grupo que se reun ía l o  l u nes. y se s igue reu n iendo los l unes, y cua lqu iera sabe que los l unes 
Je tardec i ta, se reúne e l  p lenario de Fam i l iares . . .  se resue lve por mayoría . . . .  o se les pregunta a la  gente que 
mantuvo a l  grupo v i vo, y que  se podrán eq u i vocar pero tanto no se equ i vocaron, por a l go e l  tema sobrev i v i ó . . . .  en 
su conj u nto como que la  estructura rec h i n a  . . .  es m uy d ifíc i l  a gente que s iem pre fue muy anárq u ica a la hora de l  
fu nc iona m i e nto, constre ñ i r l a  a una estru c t u ra formal .  . .  " ( Entrev i sta nº 6J ) .  

En el caso de H IJ O S :  
" N o  reg lamento d e  fun c ionam iento n o  . . . .  d i scut íamos hasta morir  . . . .  no  s é  s i  hasta ponerse d e  ac ueruo pero 

a lgo tenía que sa l i r  . . . . s í ,  aunque te l leve d ías y d ías. aunque todo e l  m undo te l lame y te d iga. y no van a dec i r  
1 1 ada . . . .  n o  s é  l o s  t iempos n uestros son d i st i ntos"( Entrev ista nº9. 1 1  ) .  

En este caso e s  notorio q u e  l a  homogeneizac ión in terna d e l  grupo y las  sens i b i l i dades compartidas 
t i enen mayor centra l i dad q ue la  repercusión públ ica  de su  accionar. 

En todo caso se puede habl ar de una re lat iva formal izac ión  de práct icas, aunque, aJ  igual  q ue en 
Fam i l i ares. hay un a l to apego a los formatos consuetudinarios de func ionamiento. La trad i c ión es su 
formal idad . S in  embargo en ambos c asos. esa formal izac ión  casi l itúrgica no va más a l l á  de cu idar el 
perf i l identitario del grupo. y este a su vez. está fuertemente defin ido  y acotado por la i ntegrac ión entre 
pares. con temát icas que los afectan por igua l .  Aunque lo enmarquen en defin i c i ones fi losó fica · o 
i deológicas más generales.  estas defi n i c iones sólo operan como marco ét ico. pero no hacen a sus 
q uehaceres práct icos .  La re lat iva formal i zac ión parece estar re lac ionada  con obj et ivos acotados. 
tempora l idad defin ida en función de la vida de los i n tegrantes ( Fami l i ares )  o de la permanenc ia  de los de 
H IJ O S  de desaparec idos en c uanto a agrupamiento. y demandas que más b ien d i sputan en lo cu l tural antes 
que en lo pol í t ico .  C uando lo hacen en lo pol í t ico.  el  obj et ivo se c iñe exc l us ivamente a l  tema planteado .  

2. Existencia de Estatuto ante e l  Ministerio de Educación y Cultura 

La ex i stenc ia  de d icho regi stro estatutario ante e l  M i n i ster io de Educac ión  y Cul tura ( M EC ) es t í p ico 
<le las ONG, y requ is i to i mpresc ind ib le  para la  actuac ión en programas ele Estado .  La pregunta está 
d i rig ida a chequear el grado de formal izac ión  pero también el  grado de autonomía estatal . En  este caso 
sólo  S E RPAJ t iene estatuto registrado ante el  M EC .  Esto i ndudablemente ob l iga a práct icas aún más 
formal izadas. en tanto la  personería j uríd ica impl i ca  l l evar regi stros de sus act iv idade · y balances 
ver i licables, cumpl i r  estrictamente con las forma l idades estatutarias en cuanto a funcionamiento ) 
elecc ión de autoridades, regi stros notaria les de propiedades, etc . 

3. Existencia de actas 

Otro aspecto i nherente al grado de desarro l l o  de l a  forma l i zac i ón de s u  actuación  t iene q ue \'er con 
el hecho de l levar actas de su func ionamiento así  como regi stros financieros .  

Las  respuestas q ue aparecen en e l  C uadro 11°3 se  podrían agrupar de  l a  forma s igu iente .  En c uanto a 
l l evar actas sólo no lo hace H I JOS .  Todas l as otras organ izac iones las  l levan aunque con  d i st into grado de 
meticu los idad. Es de destacar q ue Madres y Fam i l iares. que en otros p lanos parece no atenerse a 
reg lamentos escritos formales, s i n  embargo l levan u n  regi stro m inuc ioso de sus actuac iones .  Acced i mos a 
carpetas de su funcionamiento en l as c uales.  aún en p lena  época d i ctator ia l ,  y l levadas a mano. constan en  
deta l l e  los temas tratados, las  reso luc iones tomadas. l as gestiones hechas.  E n  estos momentos. l a  
posi bi l idad de acceder total mente a esta i n formac ión  se  d i ficu l tó ,  porque han  encarado. por  parte de un 
equ ipo de estudiantes un iversi tarios. e l  ordenam iento de todo ese materi al  a los efectos de con formar una 
b ib l i oteca ordenada de tocio e l  materia l  que han acumulado en estos años.  
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En e l  caso de P lenaria. l l evan más bien un regi stro o punteo de  lo  debat ido o acordado: 
"no  se l levan con una re l ig io idad exacta . Pero se i ntenta que por ejemplo,  l a  reun ión que se hace e l  sábado. 

e l  j ueves haya u n  m ín i mo de lo que se desarro l ló l a  reun i ó n  pasada, para que  el compañero q ue fa ltó vea lo q ue se 
reso l v i ó  l a  reu n ión anterior, y para com u n i carnos entre nosotros lo que h a  sucedido en l a  reun ión anterior o para 
evaluar lo"(  Entrevi sta nº 1 0,6 ) .  

E n  SERP A J  n o  sólo s e  l l evan actas d e  las resol uc iones d e  coord inac ión y d e  asamblea. s ino  que 
estas l uego son firmadas por  todos los miembros de cada i nstanc ia y d ivu lgadas para su  conoc i m iento a 
todos los i ntegrantes.  No se l l evan actas en los equipos de trabajo aunque s í  exi sten regi stros o arc h ivos de 
los trabajos q ue se real izan . 

D .-GRADO DE C O M P LEJ I DAD 

En c uanto a l  grado de complej i dad q ue, de acuerdo a l  modelo de Rothshi l d-Whi tt ,  debería presentar 
una m ín ima d iv i s ión del trabajo.  se ut i l i zan para el aná l i s i s  de este concepto. y su aprox i mac ión al 
modelo.  el  aná l i s i s  de dos ind icadores para dar c uenta de la  ex i stenci a  o no de organismos espec ia l i zados :  
la ex istenc ia  de los  m i smos de  carácter pol ít ico o de  carácter técn ico .  

En el caso de P lenaria Memoria y Just ic i a  la  no exis tenc i a  de organismos especia l izados pol í t icos 
permanentes está c laramente l i gado a una de fi n ic ión de l a  organi zac ión fuertemente cr í t ica del rol de las  
d i recciones con lo cua l .  más q ue ind icar un grado menor de complej idad en sus func iones. la  no 
espec i al ización procura d isemi nar l a  autoridad y e l  poder en el  conj unto de los  m iembros. En este ca ·o 
d icha defi n i c i ón proviene c laramente del  origen de muchos de sus m i em bros como m i l itantes de 
organizac iones pol í t i cas fuertemente vert ica les  y d i ferenc i adas sobre todo entre el rol de los d ir igentes y 
del  resto de los  i ntegrantes. E l  hecho de q ue i ntervengan en l a  P lenar ia  d i r igentes y m i l i tantes de grupos 
po l ít i cos (en general pequeños grupos fuera del  F rente Ampl io ) .  así  como d i rigentes de gremios ( como el 
m i smo Gustavo López. d i r igente del S ind icato de Taxi s ) .  requiere fuerte contrapesos q ue prevengan de l as 
di sputas hegemoni stas en un espac io  que se d e fine como asambleario. part i c i pativo y soc i a l .  

Exis ten s í  organi smos permanentes o eventuales encargados d e  determinadas tareas que req uieren 
c i erta especia l izac ión y permanenc ia  de sus m iembros :  

Son comis iones que :  
" van variando. no s o n  permanentes .  S o n  c i rcunstan c i a les . . . .  l o  compañeros que  s e  dedican a la  e laborac ión 

de las proc lamas son rotat ivos" ( Entrev i sta nº 1 0 : 5 ) . Hay equ i pos ele seguridad, para l a  redac c i ón ele un l i bro. ele 
propaganda, etc . las cua les  son " no permanentes en su compos ic ión,  i permanentes en su func ión .. ( Entre v i sta n'' 
-L l 2 ) .  

Estos organi smos s i  bien hab lan d e  una mín ima complej i dad en l a  organi zac ión  para l i m i tada a 
apoyatura s  s implemente técnicas para l a  l abor pol ít i ca  princ i pa l  q ue se desarro l l a  a n ivel masi\'O y 
ca l l ejero . 

Tamb ién en el caso de Madres y Fam i l i ares se encuentra esta s ituac ión de no exi stencia de 
organi smos pol í t icos espec ia l i zados .  Esto está l i gado fuertemente a l a  modalidad fundac ional de l a  
organ izac ión en  la  cua l  se  encontraban madres de detenidos-desaparec idos para i ndagar sobre sus  H IJ O S .  
l uego para hacer gestiones o coord i nar gest iones, pero s iempre sobre una prácti c a  asamb learia.  cara a 
cara. En este caso, aunque puede haber en a lgún caso concepc iones pol í t icas o ideológicas detrás de e ta 
de fin i c ión sobre la d iv i s ión de tareas, surge más l i gada a una práct ica en la cual no han part i c i padó casi 
nunca m i l i tantes pol ít i cos l i gados a las organi zac iones de la izquierda .  Y en todo caso hay reservas fuertes 
contra esa pos ib le  i njerenc ia o as i m i l ac ión :  

"en a l gún momento ha hab ido  mov i m i entos. ha hab ido  una compañera o com pañero del  grupo que han  
i nkntado poner reg lamentos, y en s u  conj u nto como que  a la  estructura Je  rec h i n a .  A l gunos somos consc ientes de  
que e una v ieja asp irac ión de cua lqu ier  grupo po l ít ico . . . .  e l  d ía que hagamos eso F am i l iares desaparece. porq ue es 
m u,v d i fíc i l  gente q ue s iem pre fue m uy anárq u ica a la  hora del fun c i onam i ento constreñ i r l a  a una estructura 
lórma I "( Entrev i sta nº 6,3 ) .  
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C UADRO Nº 4. 

FAM I L IARES SERPAJ PLENARIA H IJ O S  

o 
<( 
o Existenc i a  -
-, de organi smos LLl 
� Po l ít icos NO S I  N O  N O  o.. 
� Especi al izados 
o 
u 
LLl 
o Existenc i a  
o De o 

Organi smos S I  S I  S I  N O  
;2 
o Téc n i cos 

Especia l izados 

En Fam i l i ares las espec ia l i zac iones técnicas permanentes son m1111 mas. y también se 
subord i nan a los objet ivos genera les .  Refieren a la admi n i strac ión ,  b i b lioteca, finanzas . M uchas veces es 
una so la  persona que se ocupa de esos temas. 

En el  c aso de H IJOS.  la no exi stenc i a  de organismos espec ia l izados podría estar 
relacionado con e l  tamaño de la  organizac ión .  pero también aparecen reflexiones i dentitarias en l as cuales 
se as ienta esta rea l idad. En primer l ugar porque surge como:  

"un grupo que se j u ntaba los  sábados, que  tomaban mate, . .  q ue contaban sus v ivenc ias persona le · . 
intercam biando v i venc ias . . .  estaban pensando si hacer p ú b l ico el grupo o no . . .  había una v i nc u lac ión a fect iva 
i m portante en e l  grupo . . .  y después em pezaron a ver  otras cosas y se e mpezó a hacer púb l ico d i gamos.  empezaron a 

surgir  otras necesidades . .  " ( Entrev ista nL'9 . I )  

E n  e l  caso de SERPA.J donde c laramente se establece l a  ex i stencia de organ ismos 
d i ferenc iados con func iones pol í t i cas.  es lo se l i ga en pr imer l ugar a l a  m ayor complej idad de la  
organ i zac ión,  que abarca temáticas y áreas de acc ión sumamente vari adas dentro de los  DDHH.  como los  
de I n formac ión sobre DDHH,  Educac ión,  Acc iones en e l  área de los  DESC o Derechos Económ icos  y 
soc i ales .  s i tuac ión  en las  cárce les.  acciones puntuales ante v io lac iones pol i c i ales  a los  D D H H .  atenc ión a 
re l ac iones internac ionales,  i ntegrac ión a coord inaciones como la  P l ataforma l nteramericana de D D H l -I .  
Democrac i a  y Desarro l l o .  

En suma s e  puede sostener q ue. l a s  organ i zaci ones relevadas. i ntegrantes d e l  mov im ien to d e  D D H H .  
poseen una i m portante formal izac ión d e  s u s  prácti cas organ i zativas i nternas d i stanc iándose del p l anteo 
de Offe. j unto a una a l ta homogeneidad de su i ntegrac ión .  a la  vez q ue mantienen una ní t ida 
horizonta l i dad en cuanto a los mecani smos de autoridad i nternos lo cual  se relaciona con bajos n ive les  
de d i ferenciac ión de funciones. 

Es  interesante evaluar estas d i ferenc ias con e l  p lanteo de Offe :  su propuesta hacía  referenc i a  en l o  
q ue hace a l  modo d e  actuar d e  estos nuevos movim i entos , a una déb i l  presenc i a  del princ i p io  d e  
d i ferenc iac i ó n  en c uanto a s u  modo i nterno d e  actuar. esto e s  l a  forma d e  organizac ión  q ue s e  dan para 
hacer pos ib le  la consecuc ión de sus fines .  Esto estaría presente tanto "en la d i mens ión horizonta l ( e l de 
adentro frente al de afuera ) . (  corno ) en la d imens ión vert ica l  ( d i r igentes frente a gente comú n  . . . .  la l ínea de des l i nde 
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entre l o s  rapeles de los l íderes forma les y de l o s  demás m i embros esté desd ibuj ad a  y todo lo  m á s  sea tran itor i a "  

( ü ffe. 1 992 :  1 78 ) .  Se señala el  carácter rud imentario de  su organi zación interna. y ,  por  otro l ado en cuanto 
a l  "modo externo de actuar" ,  esto es l as práct icas que se l levan a cabo para insta lar sus demandas en la 
soc iedad. se destaca por tratarse de: 

--pa1t i c i pantes, campaí'ías, gente que toma la palabra, redes, ayudantes vol u ntarios y donaciones, táct icas de 
man i festac iones y de otras formas de acc ión que rec u rren a la  presenc ia  fís ica  de  gente van acom paí'íadas por 
re i v i n d icac iones de prote ta c uyos aspectos pos i t ivos se a rt i c u lan cas i  s iempre en formas l ógicas y gramat ica les  
negati vas . . .  con c i b iéndose como una a l ianza de veto' ' (Offe, 1 992:  1 78 )  

Ambas característ icas serían t ípi cas de estos movim ientos.  Así  e l  hecho de tener una d i  rusa 
o rgan ización i nterna haría i mposib le  la construcción de p l ataformas propos i t ivas, ya q ue 

" les fa ltan varias de l as pro p i ed ades de las  orga n i zac iones formales.  sobre todo la v igenc ia interna de las 
dec i s iones de sus  representante , grac ias  a lo  que  las organ izac iones forma l es pueden asegurar en c ierta med ida  e l  

c u m p l i m iento de los acuerdos de una negoc iac ión po l ít i ca" (Offe. 1 992 : 1 79). con l o  c ua l  sus ex1genc 1as se 
conc i ben como de princ ip io  y no negociables .  

Es  evidente que e l  p l anteo de Offe no presta especia l  atenc ión a l a  ex i stenc ia  dentro del  mov im iento 
de organizaciones que, aunque puedan compart i r  algunas de las característ icas por é l  señaladas en c uanto 
a la baj a d i ferenc iac ión i nterna, t i enen algunas característ icas d iferenc iadas (en part i c u lar. homogeneidad 
y formal izac ión ) que l es confieren los atri butos que hacen posib le  q ue se insta len en los nodos centrales 
de esa red q ue es e l  mov i m iento. l e  confieran cont i nu idad a l as acc iones del  mov i miento en e l  t iempo.  

uperando los  períodos de refluj o  de sus actuac iones púb l i cas, construyan una densa madej a  de re l ac iones 
de sent ido con un conj unto m ucho más ampl io  de organ i smos y personas lo  c ua l  const i tuye en s í  m i smo el 
mov im iento.  Por otra parte y tal vez por eso m i smo, d i ferenc i ándose n ít idamente del p lanteo de O ff"e .  han 
podido en d iversas ocasiones, mod ificar y negoc iar sus ex igenc ias ,  adaptándol as a l as camb iantes 
c i rcunstanc ias po l ít icas del país. como se produjo  c l aramente en el momento de l anzarse l a  Com is ión  para 
l a  Paz. 

6. El plebiscito por la nulidad de la lev de Caducidad en 2009. Tensiones en el movimiento 

Se ana l izará a cont inuación el desarro l lo  de l a  campaña por la anulac ión  de l a  Ley de Caducidad de 
l a  pretensión puni t iva del Estado, conoc ida como l ey de caducidad, que cu lm inó con e l  pleb isc i to de  
2009, como forma de poner en j uego l as concl usiones exhibidas en los apartados anteriores a los  efectos 
de comprobar su  e ficac ia para dar cuenta de un momento en concreto dentro del estado cambiante, de 
construcción y reconstrucción permanente. de este hecho que. perdurando en el  t iempo. constituye el  
mov i mi ento de D D H H  en Uruguay . Las mi mas se pueden resumi r  en l as s igu ientes c uestiones : 

E l  mov imiento de DDH H se conforma sobre l a  base de una fuerte i dentidad constru ida a l rededor de 
l as v io lac iones a los D D H H  en d ictadura. a la  vez q ue coexisten en el m i smo identidades part icu lares de 
los actores que lo in tegran.  Esto conforma una primera zona potenc i a l  de tens iones en e l  movi m iento. 

E l  formato de la  red q ue consti tuye e l  movi m i ento se enmarca en e l  modelo  --pol icephalous 
network'

. 
el  que combi na una re lat iva a l ta densidad en cuanto a l as re l ac iones entre todos sus i ntegrantes. 

con algún grado de centra l i zac ión en cuanto a l  rol de a lgunas de e l l as que les  permite ejercer algún grado 
de l i derazgo aún cuando no sea de carácter formal o j erárq uico .  Esto se puede transformar en una segunda 
zona de tens iones en e l  m i smo. 

Las organ izac iones q ue integran el  movim i ento t i enen una gran homogeneidad de in tegrac ión.  una 
al ta formal izac i ón de sus prácticas y fuerte horizontal idad en cuanto a sus mecani smos i nternos de toma 
de dec i s iones y e lecc ión de autoridades.  

En  este aspecto. y .  en re l ac ión  con e l  anál i s i s  q ue s igue, vale hacer l a  ac l arac ión  de que en nuestro 
campo de aná l i s i s  organi zac ional no e inc l uyó a l  P IT-CNT. En tanto organizac ión de carácter s ind ica l .  el 
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anál i s i s  de  sus  prácticas organizat ivas excede ampl i amente los obj et ivos y posib i l idades del presente 
t rabaj o .  A modo de acercam iento m ín imo al  tema se puede establecer q ue combina un  carácter federat ivo 
en c uanto a Ja  i n dependenc ia  de los  s i nd icatos q ue lo  i ntegran para desarrol l ar sus  propias objet ivos y 
métodos de lucha. j un to a un importante grado de central izac ión en manos de sus organ ismos d irectri ces 
en lo  que se refiere al desarro l l o  de aque l l as campañas que l a  central s ind ical  resuelve l l evar adel ante 
como objet ivo de conj unto. 

S i  b ien atendiendo a las op in iones de los propios m i l i tantes del  mov i mi ento de D D H H  en princ i p io 
no se lo  tuvo en  cuenta como integrante del  m ismo s i  se adoptan los  conceptos aportados en e l  presente 
trabaj o  a los efectos de defi n i r  el  fenómeno q ue l l amamos ' ·movimiento socia l"  q ue remiten a la 
pertenenc ia a una i dent idad común y la  i ntegrac ión  a esa red de i nteracc iones i n formales, evidentemente 
e l  PlT - C N T  consti tuye parte de ese mov im iento. y. es más, se instala  como u no de los e lementos 
central i zadores del  m i smo, d isputando en ocasiones su  l iderazgo. 

Es  en este conj unto de prob lemáticas y tens iones t íp icas de un movimiento q ue perdura y a la \·ez 
cambia en el t iempo. que se puede buscar la expl icac ión a l as expresiones de i n tegrantes del m i smo 
cuando d icen q ue e l  PIT-CNT "no es parte de la fami l i a".  (Entrevista nº2 ) 

Los rasgos d ist i nt ivos de l a  ident idad de la  central s indica l ,  la  magn i tud de su desarrol lo comparada 
con las otras organizac iones en general pequeñas que i ntegran el mov i m iento, la relevanci a  pol ít ica  q ue l e  
otorga e l  hecho d e  ser reconocido como la  princ i pal  estructura d e  m ov i l i zac ión  soci a l  en e l  U ruguay. y las 
d isputas por la hegemonía en cuanto a l as demandas del mov imiento. están en l a  base de d ichas tens iones .  

A esto hay que agregar que el  hecho de q ue en su seno actúan corrientes s indicales d irectamente 
l i gadas a grupos pol ít icos (en general de izquierda) i ntroduce un problema adic ional . Esto se re l ac iona 
con las eval uaci ones de oportun idad pol í t ica y, como señala más abaj o  la  organi zac ión Madres y 
Fam i l iares. con la ex i stenc ia de objet ivos e i ntereses que transc ienden los  espec íficos del  
rnovim iento . (Entrevi sta nº 2 )  

Esto obl i ga a segui r  con atenc ión e l  desarro l l o  en e l  t iempo de este mov imiento ( o  de cualquier  otro ) 
porque de l a  forma en q ue se resuelven en concreto estas tensiones depende q ue e l  modelo puede variar 
por ejemplo. a uno del tipo · 'wheel" '  en el  c ual a lguno de los organ ismos ocupa una central idad dec i s iva .  
Fenómeno este q ue puede l l egar a una mod ificac ión tan pro funda de l as característ icas señaladas para 
d i st i ngui r un mov im iento soc ia l .  que haga q ue tengamos que pensar en un fenómeno de otra natura l eza . 
Podría dar l ugar también a un modelo como e l  de l a  F igura 4, en e l  cua l  se produce una a l ta 
fragmentac ión  del mov i m iento, g i rando d i st i ntas organ izaciones en di sti ntos espac ios de acc ión .  

S i  alguna de  las  organi zac iones · 'expropia"" la  i dentidad común. hac iendo primar exc luyentementc 
sus propias marcas de ident idad. s i  desaparece ese entramado de re laciones i n formal es entre d i versos 
actores. si se i n stalan formas de l i derazgo que le  hagan perder las característ icas de no j erárqu icas. 
segmentadas y con varios focos centrales. se estará asi stiendo a la  desaparic i ón del mov i m iento. a l  menos 
ta l  ; como hoy está estru cturado. Es i nteresante tener en c uenta a l  respecto l as observac i ones que 
introduce P iñe i ro ( 2004 ) sobre problemas de este t ipo q ue se susci tan en el Movimiento S i n  Tierra L'll 
Brasi l debido a l  grado de centra l i zación de su d irecc ión ,  y también O ian i  (200 1 )  sobre la con t l i ct iva  
re lac ión  entre e l  mov imiento ambiental ista europeo y la  organi zac ión Greenpeace. 

La Campaífo por la nulidad de la ley. La i n ic iat iva para anular la l ey de Caduc idad que c u l m inó 
con e l  p lebisc i to del año 2009 por el l l amado Voto Rosado abarcó casi tres años del acc ionar del 
mov imiento. período en e l  cual su  actuac ión .  sus demanda , sus obj et ivos volv ieron a instalarse en la 
escena nac ional .  en e l  debate pol ít ico. y finalmente entre la  c i udadanía que debi ó  expresarse sobre l a  
i n i c iat iva.  Ese período d a  comienzo con l a  conformac ión d e  l a  Coordinadora impu lsora d e  l a  m i sma. se 
desarro l la d urante tres años procurando reco lectar l as f irmas necesarias para a lcanzar e l  requ i s ito legal 
del 25% del padrón e lectoral y finalmente cu lmina  someti éndose a la consu l ta c i udadana. j unto con las 
e lecciones nac ionales de 2009. en l a  c ua l  no a lcanzó e l  5 0% más uno de los votos, cant idad necesaria para 
que la i n i c iat iva sea aprobada y se lograra l a  anulac ión de la  menc ionada ley .  ( Serna, 2 0 1  O )  

3 5  



El Mo vimiento de Derechos Humanos en Uruguay. Tesis de Grado- 201 1.  

Este hecho puede ser anal izado desde diversos ángulos :  no se va a abordar aquí ni  desde el  punto de 
\' i sta de la oportunidad pol ít ica teniendo en c uenta su superpos ic ión  con l a  campafia e l ectoral y los  
prev i s ibles problemas y res i stenc ias que esto i ba a generar. n i  desde e l  ángulo de l a  va l idez j urídica en lo 
que refi ere al debate sobre s i  ' ' las mayorías sobre asuntos no dec id ib les no valen· '  al dec i r  de L i l i ana  Tojo  
en l as act i v idades de  l a  Semana contra l a  Impunidad rea l izadas en esta facultad en j un io de  este año. y 
donde hacía referencia a l a  cuest i ón de l a  val idez de la leg is lac i ón i n ternac ional  en este t i po de de l i tos .  

Se pri v i l egiará e l  anál i s i s  desde e l  ángulo de su contr ibución a l  fortalec im iento del mov im iento 
soc ia l  . teniendo en cuenta. l o  re iteramos l a  preocupac ión  centra l :  si los movi m ientos soc ia les son un 
vector c l ave para e levar l a  parti c i pación socia l  y para l a  construcc ión  de subjet iv idades colect i vas 
( !-'alero . 2008 ; 1 8 ) entonces e l  objet ivo es contribu i r  a v is i bi l izar algunas de las cuest iones q ue 
contribuyen a reforzar sus fortal ezas y a l a  vez echar l uz sobre aque l los problemas q ue const i tuyen sus 
pri n c i pa les debi l i dades. 

Desde esta v i s ión se procura i ndagar en q ué medida la modal idad de la toma de deci s iones sobre su 
l anzamiento, el  desarro l lo y desen lace de esta i n i c iat iva ayudaron o no a l  fortalec i m iento del  mo,· i m iento. 
a la consecuc ión de sus obj et i vos y a l a  part i c i pac ión  y mov i l izac ión  social  en  torno al m i smo.  

Se retoma para e l lo  la  defi n i c ión de D ian i  ya adelantada acerca del  movi mi ento soc ia l  en su 
desarro l lo concreto concebido corno: 

' " the i nteract ion processes through wh ich actors with d i fferent ident i t ies and orientat ions came to e laboratc a 
shared system of be l iefs and a sense of belongi ngness, \.Vh ic h  exceeds by far the boundaries of any s i ng le  gro u p  or  
tirga n i sat ion ,  wh i le rna in ta i n ing at the same t i m e  t h e i r  spec ifity and cl i s t inct ive  traits" ( Dian i ,  1 992 :  1 5 7 ) . 

En concreto se procura establecer en qué med ida e l  proceso de adopción de l a  dec is ión de l l evar 
adelante la i n i c iativa y e l  formato q ue se adoptó para impu lsarla reflejaron adecuadamente ese equi l i br io 
entre ambos n i veles .  Por un l ado l a  cont inu idad de l a  e laborac i ón entre d iversos actores de un  conj un to de 
acc iones y convicc iones que los defi nen como pertenecientes a un  campo socia l  espec í fico  y 
d i ferenc iado en l a  construcc ión  de los conten idos de un confl icto y por otro como la  actuac ión de los 
di fe rentes actores del i m i tados por esa i dentidad colect iva son capaces en su actuac ión  concreta de actuar 
de manera q ue se preserve la  espec i fi c idad de cada uno de los i ntegrantes del movi m iento. en lo  que 
re fiere a sus identidades, a sus convicc iones, a su manera de entender d icho confl i cto y sus formas de 
abordarlo .  

Todas l as i n formac iones re levadas as í  como los  test imonios recogidos ind ican q ue la  i n i c i at i \  a l'ue 
lanzada en sol i tario por el P l T-CNT.  ( Entrev i sta nº 1 0) .  La centra l  s i ndical  s in  embargo ha mantenido con 
esos organ i smos una re lac ión  complej a .  Por un l ado ha compartido i n i c i at i vas del movimiento pero por 
otro no se le  considera parte de · · Ja  fam i l ia"' fundamen talmente porque mant ienen una v i s ión cr í t ica en 
torno al  papel de la Com is ión de D D H H  del P I T-CNT. sosteniendo en concreto un destacado d i ri gente 
entrev istado " 'que no comparten sus m i smos obj et ivos'· En esta ocas ión  en concreto se recogen molest ias 
por ent i rse pres ionados para sumarse a la  i n i c i at i va. o por no atender a sus dudas sobre l a  oportun idad de 
d icha convocatoria habida cuenta de l a  s i tuación pol í t ica. de los debates j urídicos y de la  percepción que 
pudiera haber en la  c i udadanía l uego de l o  hechos suced idos en torno al tema en e l  primer gobierno del 
FA. Como ex p l i c i tan Lu i sa Cuestas y M i l ka González en entrevista concedida a l  d iario La D iar ia :  

.. nos  q uerían convencer ele que carn biárarnos n uestra posic ión . . . .  nosotros tarn b ién q ueremos deroga r l a  ley 
de Caduc idad. pero no vamos a trabajar  para eso.  N o  e tamos de ac uerdo con vo lver a trabajar  c uando ya acatamos 
lo q ue d ijo  l a  c i udadan ía . . . .  El  part i d ismo pol í t ico no se puede mezc lar  en Farn i l iares . Esta campaii a  esta hecha .  no 
pür organ izac iones ele D D H H, s ino por part idos pol í t icos que i ntegran e l  rn i srno gob ierno que tenemo · ·  ( La D ia ria .  
1 / 1 1 /2 007.3 ) 

A l  m ismo t iempo. se confi rma en una entrevi sta a un miembro del  secretariado ejecutivo de la  
central s ind ica l .  que l a  i n i c i at i va fue tomada exc l us ivamente en  d icha i nstanc ia, pensando que los demás 
organ i smos se i ban a sumar una vez tomada l a  dec is ión .  En dicha entrevista confi rmó también que fue en 
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ese ámbi to donde se tomaron todas y cada una de l as resol uc iones que se formal izaron l uego en la  
coordinadora conformada. i nc l usive e l  propio l anzam iento de l a  i n i c i at iva. ( E ntrev i sta nº 1 O )  

La i ntegrac ión  de l a  · ·coord inadora N ac ional por  l a  N ul idad de l a  ley de Caducidad" no reed itó la 
d iversidad y ampl i tud de la  que i mpu l só e l  Voto Verde. La  representac ión  soc ia l . res int ió 
s ign i ficativamente. con ausencias notorias dentro del mov i miento de D D H H  empezando por Madres y 
Fam i l i ares de Detenidos Desaparecidos. emblema del m i smo. La part i c i pac ión  de la F E U U  y Fucvam por 
lo que se pudo re l evar fue m uy débi l .  Las personal i dades i ndependientes fueron escasas y re levando un 
arco de opin iones muy poco ampl io .  La part i c ipac ión po l ít ica se resumió a c uatro grupos del  FA. Más a l lá 
de l  t iempo transcurrido y de que las c i rcunstanc ias  po l ít icas fueran otras. son notorias las  d i fcrencias con 
la  ampl itud de l a  Comis ión por e l  l lamado Voto Verde. ( l barburu de Recagno, 1 990)  ( Serna.2 0 1 0 ) . 

Los problemas para sumar e l  apoyo del  Frente Ampl io  fueron notorios en el marco de las 
defin ic iones adoptadas por el gobierno de Tabaré Vázquez en e l  senti do de no derogar l a  l ey ] s í  apl i car 
i ntegralmente e l  art 4 de la  m i sma que permit ía segu i r  con l as i nvest igac iones .  Estos hechos de carácter 
públ ico eran conocidos de antemano por los actores sociales y po l ít i cos impu lsores de la i n i c i at iva.  

La m i l i tanc ia  que l levó adelante la  d ificu ltosa reco lecc ión de firmas. fue fundamenta lmente del 
mov i m i ento s ind ica l .  aunque hay que dejar constancia  de que en su desarro l l o  se sumaron espec ia l mente 
sectores j uven i les  de organizac iones soc i ales  en part i cu lar de la  F EU U .  E nt rev istados un grupo de 
m i l i tantes del CECSO (Centro de Estudiantes de la Fac u l tad de C iencias Socia les )  que representaron a la 
F E U  U en dicha coord inadora en algún tramo de la campaña, destacaban l as trabas burocrát icas q ue 
d i fi cu l taban su accionar. "Cuando pudimos consegu i r  financ iac ión en  otro lado para i r  al i nter ior. a los 
rec i ta les y a los balnear ios,  dejamos de ir  a la  Coord inadora· · ( Entrev ista nº l 1 )  

Otros entrev i stados en la m i sma Semana contra l a  Impunidad mencion aron las d i ficu l tades q ue se 
i nterpon ían para reti rar propaganda. Es el caso de la l lamada Coordinadora de Vec inos  q ue agrupando 
m i l itantes no sectorizados pol í t icamente apoyaba la  campaña. 

Los m i smos d ir igentes s ind icales reconocen además que tenían d ificu l tades para organ izar y d i rig i r  
l a  reco lecc ión  de  firmas, en un  t iempo en que e l  movimiento ha  c recido s ignificativamente y por eso 
m i smo afronta un complej o  conj unto de problemát i cas con un l i m i tado n úmero de c uadros d i r igentes 
experi mentados . ( E ntrev ista nº 1 O )  

E l  proceso d e  recolecc ión de fi rmas fue l argo y arduo. L a s  d i ficu l tades que s e  encontraron para 
avanzar con más agi l idad en el  cumpl im iento de ese requ i s ito para poder real izar el p lebisc ito. fueron 
evaluadas en el Secretariado Ejecutivo de la central s ind ical  como un problema pw·amente organ izati vo .  
La valorac ión  fue " las fi rmas están. so l o  hay q ue sal i r  a buscarlas" ( Entrevi sta nº 3 ,20 1 O)  

Contrar iamente a esta op in ión los jóvenes del  C ECSO decían : "en la  Coord inadora no t ienen idea cié 
la s i t uac ión en e l  interior, a lo p ibes l es tenés que expl icar hasta q ue h ubo d ictadura'" ( Entrev i sta n" 
1 1 .20 1 0 ) 

Por otro lado l as opin iones relevadas en S E RPAJ señalaron que todavía hay que hacer un pro fundo 
trabajo  cu l tural con l a  c iudadanía en torno a la comprens ión  de estos hechos.  ( E ntrevi sta nº 1 2 . 20 1 0 )  

Otro aspecto a estudiar refiere a cuáles son l as d i ferentes reacc iones y op in iones que puede haber 
provocado en la c i udadanía el hecho de que se haya enj ui c iado a responsables de los hechos genoc idas. de 
que se haya excavado en los  cuarte les  en busca de restos de desaparecidos, de q ue se haya condenado al 
autor del gol pe de E stado. las dudas que i ntroduj o  seguramente en la  propia base frenteamp l i sta la 
dec is ión  del gobierno de Tabaré Vázquez de afirmar q ue no i ba a anu lar la ley y que a la vez i ba a apl i car 
d artícu lo  4ª permi t iendo el avance de las i nvestigac iones j ud ic ial es .  etc .  

Enr i q ue M azzei e n  u n  art ícu lo  referido a la  Com is ión pro-Referéndum que impu lsó l o  que se 
conoció l uego como e l  voto Verde para derogar en 1 989 la  m isma ley, donde señala que, debido al  ampl io  
espectro de enfoques part i c ipe de d i c ha comis ión se logró art i cu lar un d i sc urso q ue contemplaba a la vez 
el enfoque de los actores impl icados d i rectamente en la  consigna · 'verdad y j ust ic i a'· . y el q ue apelaba a 
todos los c iudadanos cuando se proponía complementariamente "para q ue e l  pueblo 
dec ida"' . (Mazzei . 1 990; 3 2 )  lo c ua l  expresaba la percepc ión de otros actores q ue se in tegraron en aquel 
momento a l a  i n i c iat iva .  
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E l  carácter restr ingido de  l a  Coord inadora restó masa cr í t ica con q ue afrontar estos problemas a l  no 
incorporar todo el espectro de opin iones. v is iones y experienc ias q ue acumula  el  mov im iento. En el 
modelo de la red ana l izado en e l  capítu lo  correspondiente. se puede dec i r  que en esta etapa e l  mov im iento 
g i ró hac ia un modelo  de . . wheel network'' con una fuerte centra l izac ión en manos del PTT-CNT.  

La campaña por e l  voto ' "Rosado'' se produce s imu l táneamente con la  campafia el ectora l .  
reed i tándose l as d i ficu l tades para q ue e l  tema destacara en e l  marco de una elección en donde se 
J isputaba la pos ib i l idad de un segundo gobierno de la izquierda. 

De todos modos es de destacar la importante mov i l izac i ón j uven i l  q ue se despega de alguna forma 
de esa probl emática re l ac i ón con la campaña e lectoral y asume un rol protagónico en los ú l t imos tramos 
ele l a  campaña, s iendo protagoni stas centrales de l a  gran mov i l izac i ón con q ue se cu lm ina l a  campaña. A 
su vez esta part i c i pac ión generó d iversos agrupamientos ( por ejemplo e l  ya c i tado Iguales y Punto .  o la  
mi sma comis ión de DDHH de l  CECSO)  que continúan actuando hasta e l  presente con in i c iat ivas en torno 
a la  nu l idad de l a  ley, ahora orientadas a re i nstal .ar e l  tema en e l  debate parlamentar io .  

En c uanto a l  resul tado. la  derrota del voto rosado en su i ntento de anular l a  l ey al no a lcanzar e l  
apoyo mayoritario de l  e lectorado se  constituye en un escalón más en e l  largo y d i fi cu ltoso camino para 
supera r  las secuenc ias de la d ictadura sobre nuestra soc iedad. N o  es legíti mo i ntroduc i r  aquí n inguna 
valoración que re l ac ione este aná l i s i s  sobre los prob lemas de la  in i c iat iva con el resu l tado obtenido.  En 
todo caso será materia de invest igaci ón y op in ión tanto de m i l i tantes como de estudiosos de la  materia. 
aná l i s i s  q ue deberán abarcar un conj unto más amp l io  de e lementos q ue los que aqu í  se anal izan . Lo que 
resu l ta evidente es que l a  frontera de aceptación de val idez de estos rec lamos osc i l a  s in  mayores cambios 
en e l  50% del  e lectorado a la  l argo de los  años.  ( Serna,20 1  O )  

A l a  l uz d e  los  hechos re levados e n  e l  desarrol l o  d e  este período. ( e l  n o  apoyo hecho públ ico por 
Madres y Fam i l i ares. l as d i ficu l tades para reco lectar firmas, el apoyo apenas formal de m uchos a l i ados 
permanentes del mov imiento. l as d i ferencias de opinión en e l  Frente Ampl io con respecto a la  in i c i at i \'3 .  
las  c rí t icas a l a  moda l idad de organ izac ión de l a  coord inadora por l a  F E U U ,  entre otras) se puede 
corroborar que las tensiones habituales q ue a l  i nterior del  movimiento generan la coexi stenc ia  en el  
m i smo de organizac iones de di ferente trayectoria. en part i c ul ar aque l l as que definen su  i dentidad en torno 
a la temática de DDHH,  con otras que, como el  movimiento s indica l .  in tegran esta temática dentro de un 
arco de prob lemáticas de raíz c lasi sta, se agravaron en el período menc ionado, produc iendo un acc ionar 
fragmentado del mov imiento.  En todo caso el hecho l lama la atenc ión sobre l as d ificu l tades ad ic ionales 
que se l e  generan a l  movimiento a l  in tegrarse a coal i c iones más ampl i as, en part i c u lar cuando de las 
m i smas forman parte actores pol í t icos.  u otros. que in troducen lógicas d iferentes en el  accionar del 
m i smo . 

En ese marco .  se producen s imu ltáneamente cambios en e l  formato de la red, la  cua l  se transforma al 
menos por un t iempo en un modelo de · ·rueda" con un centro organ izador casi  único:  e l  P l T-CNT. Este 
hecho. s in entrar aqu í  en valorac iones en cuanto a su mayor o menor eficaci a  en c uanto a la  consecución 
de sus demandas, nos remi te a una v i s ión en c uanto a l a  organ ic idad del  mov i miento soc ia l  o de la 
rart i c ipación socia l  en general más a fín al  modelo "vanguardi sta'' de las tradi c iones soc ia les  y po l ít i cas de 
la iz4u ierda y de los s indicatos. Toma di stancia  de esa forma de un modelo más mu l ti forme. con 
re lac iones más horizontales y menos j erárqu icas, como e l  q ue en su trayectoria fue definiendo e l  
movimiento de DDHH lo c ual  ha consti tuido toda una novedad en esta temática. 

Ambos fenómenos pueden razonablemente hacer pensar que inc id ieron en varios aspectos en el  
desarro l l o  de l a  campaña :  

Le  restaron desde e l  punto de v i sta de la  op in ión públ i ca. aún del votante m ás afín a la  temát ica .  el  
peso emblemát ico de organi zac iones que h istóricamente han s ign ificado l a  conducción s imbó l ica del  
m ismo. en part icu lar M adres y Fam i l i ares. 

Esas y otras ausencias d ism i nuyeron el aporte de la d iversidad de enfoques q ue perm ite a l  conj unto 
del mov im iento construi r  la masa crít ica necesaria para eval uar e l  conj unto de problemas q ue debía 
en frentar y afrontó l a  in i c iat iva l o  largo de su  desarro l lo .  

3 8  



El Movimiento de Derechos Humanos en Uruguay. Tesis de Grado- 201 1 .  

La centra l izac ión en manos de  l a  central s ind ica l  de los  aspectos organizativos de  la  campai'ia 
d i fi c u l tó e l  desarro l lo de todo e l  potenc ia l  m i l i tante que en otras oportunidades el movimiento ha pod ido 
desarro l lar restándo le  e ficac ia  en e l  d iá logo con l a  c iudadanía en la cam paña para conqu istar vo luntades 
que se expresaran en votos .  

7.  Res umen 

La definic ión adoptada de un movim iento social  como:  

"redes de in teracc ión i n form a l  entre una p l u ra l idad de i nd i v i duos. grupos y/o organ izaci ones. i nvo lucrados c n  
u n  confl ic to pol í t ico y/o c u l tura l  sobre la  base de l a  construcc ión  de una i dent idad común" ( Dian i ,  1 99 2 :  1 56 ) .

ha resul tado pert i nente y aj ustada al defin i r  con prec i s ión  un conj unto de asuntos que permit ieron e l  
acercamiento a un objeto de  estudio  concreto. en este caso el  mov imiento de  D D H H  en  U ruguay a los  
efectos de dar cuenta de J as part i cu laridades de su desarro l l o  espec ífico .  

Apareció  con c l aridad l a  d i ferenciación entre e l  movim iento como tal  y l as organizaciones q ue lo  
integran. superando as í  e l  riesgo metodológico de  tras ladar a l  n ive l  de l  mov i miento, característ icas que se 
derivaban del aná l i s i s  part i cu lar de alguna de las organizaciones q ue lo i ntegran .  En este p lano se h izo 
notoria la di ferenc ia  entre la red i n formal q ue consti tuye el movimiento y el carácter cerrado y 
homogéneo q ue se pudo veri ficar en las organizaciones q ue lo  i ntegran .  

Resultó reve ladora esa d i st inc ión entre e l  n ive l  ' "movi m i ento'" y e l  de  " integrantes de l  mismo 
. .  

para 
poder d i ferenc iar los  procesos de construcc ión de una ident idad común . en e l  caso q ue nos ocupa la q ue 
caracteriza al mov imiento en su  confl ic to al rededor del tema v io lac iones a los  D D H H  en d ic tadura. y las  
cspeci fic idades de l as identidades de l as d i ferentes organizaciones. y grupos de d i ferente índole que son 
parte del m i  mo y que admi ten un ampl io abanico de matices y posic ionamientos pol ít icos. ét icos y 
fi losóficos .  

La d i f icu l tad para reconocer ese dobl e  n ive l  l leva en ocasiones a poner en cuest ión por parte del 
· ·sent ido común'" de los m i l i tantes del movimiento. la existencia m i sma del  m ismo, dada la  diversidad de 
i dentidades que coexi sten en é l .  La mi rada conceptual propuesta permi te dar c uenta de una real idad 
\ eri  ficab le :  estas modal idades de part i c ipación soc i al q ue consti tuyen los movim ientos soc ia les. s iendo a 
l a  vez abiertos y flexib les,  s in  jerarqu ías formales defin idas. con i ntegrantes cambiantes, con un  accionar 
en  genera l fuera de los marcos i nst i tucionales. construyen en l a  sociedad un campo de confl i cto en e l  cual 
se d i r imen capital  s imbó l ico y poder en e l  sentido de Bourdieu ( Fa lero,2008.60),  que en e l  caso del 
movimiento de D D H H  en U ruguay. ha tomado c uerpo en concreto con una actuación  que ya t i ene tres 
décadas en l as cuales ha teni do la capac idad de i nstalar sus demandas en el  conj unto de l a  soc iedad . 

Por otra parte la defin i c ión propuesta resu l tó operat iva a los  e fectos de adentrarnos en l as formas de 
organ ización q ue el mov imiento como tal adopta para l l evar a cabo sus demandas . Espec í ficamente se 
avanzó en la v isual izac ión del formato espec í fico de red construido a l rededor de varios centros o nodos 
como fuertemente expl icativo para e l  caso del movimiento bajo anál i s i s .  Las d i mensiones de dens idad y 
centra l i zac ión resu ltaron úti l es para anal izar l as d inám icas contradictorias que se desarro l lan en concreto 
en estas expresiones de mov i l izac ión socia l .  a l  ana l izar por un l ado aque l los factores de cohesión 
ident itar ia q ue los unen y s u  re lación con l as formas de l iderazgo q ue se desarrol lan en su seno. las c uales 
se re lac ionan con las pos ic iones centrales en l a  red produciendo zonas de confrontación  y tens ión  en su 
·eno.
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En otro n ive l . l as organi zaci ones i ntegrantes del mov i miento aparecen como fuertemente 
homogéneas. ele membresía cerrada, con práct icas i nternas a ltamente formal izadas. al m ismo t iempo q ue 
pract ican un clemocrat i smo radical en cuanto a sus procesos de toma ele dec i s iones.  

Al parecer ambas características. la  d iversidad. apertura y flexi b i l i dad del movim iento. y la  
homogeneidad y carácter cerrado de las organ izac iones q ue l o  i ntegran, parecen mostrarse como 
fuertemente complementarias. dado q ue por un l ado. permi ten conv iv i r  a d i st i ntas expresiones en un 
m i smo mov im iento y, por otro l ado. dotan a l  movimi ento de co lumnas vertebrales q ue const i tuyen su 
soporte dándole  cont inuidad en  part icu lar en los momentos de dec l ive  del acc ionar públ ico del m i smo.  
Por  ú l t imo se  podría suponer, que e l  carácter fuertemente asambleario q ue desarrol lan a l a  i nterna estas 
organizaciones construye entre sus m i l i tantes una cu l tura organi zac ional  que, asentada en un 
democrat i smo radica l _  habi l i ta su re l ac ionarn iento en red. en un p lano no j erárquico con e l  conj unto del  
mov imiento. s in  lo  cual  sería i mpensable l a  ex istenc ia del m i smo.  Por otra parte se podría estud iar en que 
medida rasgos de la  cu l t ura pol í t ica de estas organi zaciones o de l as trayectorias de sus m i l i tantes 
contri buyen a exp l i car estas conductas. 

Al m i smo t iempo la observac ión i ntroducida en torno a los con fl i ctos entre ambos n i veles de las  
identidades. fue relevante para comprender los problemas que se produj eron en e l  desarro l l o  de la  
i n ic i at iva por l a  nu l idad de la l ey de caduc idad. Se l lama l a  atenc ión  as í  sobre los  problemas que acarrrea 
para la cont inu idad y eficacia de la acc ión de un movimi ento el hecho de q ue las ident idades part icu lares 
se termi nen d i luyendo avasal ladas por la acc ión  de alguno de los actores colocados en a lguno de los 
lugares centra les de l a  red . Del  m i smo modo se abordaron los problemas surgidos en e l  mov im iento 
debido a la centra l i zac ión pol ít ica y operat i va del P IT-CN T  en la  coyuntura anal i zada, l a  cual  d i fi cu l tó la 
p l ena expres ión de todo el potenc ial m i l i tante q ue se nuc lea en el  mov imiento . .  

E s  por todo que parece apropiado hablar de ··consenso en  e l  d i senso'' remi tiendo así  a ese equ i l i brio 
inestab le entre los  obj et ivos . i n tereses y práct icas de los d i s t intos componentes que conforman el 
movi miento y e l  acc ionar en conj unto de este. y q ue indudablemente los  i ntegrantes del  movim iento de 
DDHH en U ruguay han sabido mantener a lo  l argo de l as tres décadas de existenc i a  del m i smo.  
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