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Presentación 

 

Este Documento de Trabajo es parte de los resultados de investigación que ha 

generado Lorena García Mourelle en el Programa de Estudios Internacionales por el 

transcurso de un año, desde mayo de 2023 hasta abril de 2024, en el marco de la 

extensión horaria que solicitara dicho programa y adjudicara el Consejo de la Facultad 

de Ciencias Sociales, para la realización de un trabajo de recopilación sobre la 

producción bibliográfica referida a la política exterior de Uruguay. La finalidad 

académica esencial de la extensión solicitada y asignada fue que, en el período de un 

año y con la orientación del profesor Wilson Fernández Luzuriaga, Lorena García 

Mourelle realizara un trabajo de sistematización de la producción bibliográfica nacional 

en materia de política exterior con miras a potenciar, en investigaciones a futuro, no 

solo los estudios sobre las propiedades más salientes de la política exterior del país 

desde 1828 a la actualidad, sino también originar y consolidar una nueva línea de 

investigación en el Programa de Estudios Internacionales sobre Historia de la Política 

Exterior Uruguaya. 

 

Tomando como definición de política exterior la que ha propuesto Roberto 

Russell (1990: 255), quien la define como “el área particular de la política 

gubernamental que abarca tres dimensiones distintas –político/diplomática, 

militar/estratégica, económica- y que se proyecta al ámbito externo frente a una amplia 

gama de actores internacionales”, y sustentada en una investigación histórico 

documental que describe los procedimientos seguidos de forma detallada, en este 

Documento de Trabajo Lorena García Mourelle cumple sus objetivos de identificar 

cuáles han sido los momentos más productivos en el estudio de la política exterior del 

país, los períodos históricos más estudiados, los temas que han reportado mayor 

relevancia para los estudiosos y, por sobre todas las cosas, los principales avances, 

limitaciones y vacíos en el conocimiento en torno a la evolución histórica de la política 

exterior de Uruguay. El Documento destaca, entre otras cosas, que han sido los trabajos 

de Castells Moreno (1980), Clemente Batalla (2005) y Pérez Antón (2011) los tres 

principales antecedentes que han procurado reconstruir la bibliografía en materia de 

historia de la política exterior del país, al estilo de lo que se propuso comenzar a realizar 

con esta propuesta. 

 

A mi juicio, entre los datos más significativos que se encuentran en el 

Documento es posible destacar los siguientes: 1. que la gran mayoría de la producción 

de conocimiento en materia de política exterior se ha desarrollado en los cuarenta años 

que separan a 1985 a la actualidad, para ser más exactos, según los datos aportados por 

la autora, el 73% de la producción bibliográfica se generó en este período, el 27% 

restante en los 130 años entre 1854-1984; 2. que el período más indagado por los 

estudiosos de la política exterior ha sido el democrático entre 1985-2024 con un 35,5% 

de las publicaciones, seguido por el período 1939-1985 con un 16%, en tercer lugar el 

periodo 1903-1939 con un 13%, entre otros períodos identificados por la autora; 3. que 

para los estudiosos, la dimensión política/diplomática ha reportado mayor atención que 
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las dimensiones militar/estratégica y económica; 4. a partir de este estudio y mediante 

un ejercicio de inferencia netamente personal de quien suscribe este prólogo, es posible 

apreciar que en los estudios de política exterior de Uruguay han predominado los 

abordajes epistemológicamente interpretativos, cualitativos y, por ende, subjetivos, 

sustentados en estudios de casos o de períodos puntuales, por sobre los abordajes 

racionales, de corte cuantitativo longitudinales y objetivos, orientados a trascender los 

estudios de la política exterior del país en relación con países puntuales, procesos de 

integración específicos o en momentos determinados de nuestra historia. 

 

En mi calidad de investigador, docente y Coordinador actual del Programa en 

Estudios Internacionales quiero agradecer, destacar y reconocer el trabajo que ha 

realizado Lorena García Mourelle teniendo en cuenta el período por demás acotado, y 

no exento de importantes dificultades, para la realización de este Documento. Esta labor 

por demás profesional y dedicada no solo se refleja en la redacción de este Documento 

de Trabajo, sino también en la puesta a disposición del cuerpo docente y de 

investigadores del Programa de Estudios Internacionales de las bases de datos 

confeccionadas que fueron los insumos fundamentales para la realización del análisis 

descriptivo que contiene este informe. No tengo la más mínima duda que solo aquellos 

que tienen verdadera vocación por la investigación científica sobre la política exterior 

del país, sea en clave historiográfica, politológica, jurídica, económica o de otra índole, 

sabrán valorar este aporte generado por Lorena García Mourelle para el continuo 

crecimiento de este sub-campo de los estudios internacionales en Uruguay y la región. 

 

 

Hernán Olmedo González 

Coordinador y Prof. Adjunto del Programa de Estudios Internacionales 

Mayo, 2024.- 
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Una interpelación a la academia nacional 

Historia y Relaciones Internacionales 

 

El Programa de Estudios Internacionales (PEI) de la Unidad Multidisciplinaria 

de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) constituye un núcleo orientado a la 

enseñanza, investigación y extensión universitaria en temas de relaciones 

internacionales, política internacional y política exterior. Sus antecedentes se remontan 

al año 1989 como Área de Política Internacional configurada, casi espontáneamente, en 

seno del entonces Centro de Investigación y Posgrado (CEIPOS) en ciencias sociales de 

la Universidad de la República. En 1991, se integra a la FCS en su fundación. Desde 

1995 a 2008 se denominó Programa de Política Internacional y Relaciones 

Internacionales. 

El histórico Coordinador del Programa de Estudios Internacionales, Lincoln 

Bizzozero, en una presentación escrita sobre este cuerpo académico, en el año 2018, 

señalaba que el proceso de gestación de la FCS provocó debates e intercambios en 

distintas facultades, escuelas y grupos de investigación. En ese contexto, dos temas 

concitaron los intercambios sobre perspectivas institucionales y académicas con los 

integrantes del Área de Política Internacional: la vinculación con la licenciatura en 

Relaciones Internacionales por parte de la incipiente FCS y la propia inserción 

institucional del Área, con independencia del pujante Departamento de Ciencia Política. 

La continuidad de la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Facultad de 

Derecho y la decisión de conformar un quinto departamento en la FCS con vistas a 

investigar sobre el conocimiento frontera en marcos interdisciplinarios, conformaron las 

respuestas institucionales que sentaron las bases de inserción del PEI en la Unidad 

Multidisciplinaria. 

El PEI está integrado por un equipo interdisciplinario de docentes-investigadores 

con diferentes formaciones Ciencia Política, Derecho Internacional, Sociología, 

Economía y las propias Relaciones Internacionales. Las líneas de investigación que se 

han ido desarrollando procuran mantener una diversidad temática, atendiendo a las 

diferentes áreas de especialización en el campo de las Relaciones Internacionales. Los 

ejes principales se focalizan en Teoría y Sistema Internacionales, Política Exterior de 

los Estados Nacionales, Regionalismo y Economía Política. 

En este panorama los abordajes en Historia de las Relaciones Internacionales y, 

en particular, de la historia de la política exterior uruguaya, ha sido un gran debe en la 

academia nacional y en el PEI, en particular. Todas estas reflexiones desembocan en la 

necesidad de generar un proyecto sistemático, a asumir como tarea imprescindible que 

se debe encarar desde las distintas unidades académicas relacionadas con los Estudios 

Internacionales. La estrecha vinculación epistemológica entre la Historia y las 

Relaciones Internacionales referirá siempre a despejar dudas sobre el contexto temporal 

en el que se afirma el análisis respectivo, pero también dará cuenta de una indisoluble 

relación asentada desde los propios orígenes del campo de estudios. En efecto, en la 
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ecuación entre comprender contextos internacionales y la intención de reglar las 

interacciones entre los protagonistas de los hechos irrumpirá un campo de estudios que 

se reconocerá, siempre, desde la interacción entre distintos centros de poder. 

Así, el jurista uruguayo Heber Arbuet-Vignali sostiene, en diferentes textos, que 

los primeros estudios sobre las relaciones públicas entre los centros de poder 

independientes y luego entre los Estados, fueron tarea de un incipiente Derecho 

Internacional. Las regulaciones de esa interacción tuvieron una naturaleza socio- 

religiosa hasta el acuerdo de paz firmado entre el faraón egipcio Ramsés II y el rey hitita 

Hattusili en el año 1259 a.C., de naturaleza socio-político-religiosas hasta los tratados 

de Westfalia de 1648 con la creación de los Estados nacionales, y socio-políticas con 

empujes doctrinales hacia lo jurídico, hasta la consagración de la Carta de Naciones 

Unidas de 1945. Recién con la Carta y su sistema de seguridad colectiva –y un Consejo 

de Seguridad con capacidad coercitiva- nace el Derecho Internacional Público 

propiamente dicho.1 

En materia de relaciones entre centros de poder independientes, la historiografía 

destaca a los autores griegos Herodoto (484 a.C. - 426 a.C.) con una narración 

exhaustiva de las Guerras Médicas entre Grecia y el Imperio Persa; Tucídides (460 a.C. 

- 395 a.C.) desde su texto de referencia Historia de la Guerra del Peloponeso; Polibio 

de Megalópolis (200 a. C. - 118 a. C.) quien aborda una historia universal a partir de 

ensayar explicaciones sobre la hegemonía romana en el Mar Mediterráneo, desde causas 

políticas y militares y arriesgando a una menor ponderación de las determinantes 

religiosas. Incluso se valora al autor árabe-musulmán Ibn Jaldún (1332 - 1406) con su 

aporte a la comprensión histórica del mundo árabe-musulmán y mediterráneo del siglo 

XI.2 

Sin dejar de ponderar estas obras maestras, se comprueba un razonable 

consenso: el surgimiento del Estado moderno y la configuración de un sistema estado 

céntrico europeo marcaron un parteaguas en el atributo de la Historia como antecedente 

epistemológico del campo de estudios de las Relaciones Internacionales o, más 

sencillamente, con la generación de conocimiento científico desde análisis evolutivos de 

sistemas o subsistemas internacionales. Incluso, el internacionalista argentino Aldo 

Ferrer afirma que el fenómeno coincide con la irrupción del capitalismo mercantil. Y, 

por ende, concluye que la concepción y consolidación de los Estados Nacionales y, 

como resultado, el inicio de las relaciones internacionales, se edifican sobre bases 

económicas que asientan el mercantilismo.3 

En concreto, una conjunción entre el Derecho Internacional y la Historia de los 

Tratados se constituye en la primera área de conocimiento que estudia la realidad que 
 

1 Arbuet-Vignali, Heber, Teoría General del Derecho Internacional Público. Para la posmodernidad y 

desde la Escuela de Montevideo. Montevideo: La Ley Uruguay, 2019. 
2 Arbuet-Vignali, Heber y Fernández Luzuriaga, Wilson, Historia sobre Derecho Internacional Positivo y 

el nacimiento de las Relaciones Internacionales. Estudios del CURI 7/20. Montevideo: Consejo 

Uruguayo para las Relaciones Internacionales, 2020. 
3 Ferrer, Aldo, Historia de la Globalización II. La Revolución Industrial y el Segundo Orden Mundial. 

Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2000. 
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hoy se designa como internacional. Aunque solo se trate de una visión de raíz jurídica y 

con un alcance limitado al subsistema internacional conformado por países de Europa y 

sus dominios extracontinentales, quedan reflejadas en los textos las causas para la 

adopción de esquemas institucionales y los acuerdos internacionales en sí mismos. En 

efecto, la aparición de las primeras colecciones de tratados en el siglo XVI va a 

propiciar el estudio de factores, causas, instrumentos jurídicos y efectos sistémicos de 

esos instrumentos, tanto en países negociadores y signatarios como en terceros países 

sin capacidad material de imponer reglas. 

Esa historia documental se fue enriqueciendo y generando, a veces en paralelo y 

a veces en forma de conocimiento integrado, la llamada Historia Diplomática. Esta 

expresión refiere al papel jugado por monarcas u otros jefes de Estado y gobierno, sus 

encargados, secretarios o ministros para las relaciones externas y los agentes 

diplomáticos, en negociaciones entre centros de poder independientes. Luis Castillo 

Argañarás, recogiendo y sistematizando opiniones de varios autores, califica este campo 

de estudios como la reconstrucción de acontecimientos políticos y diplomáticos en un 

relato cronológico más descriptivo que analítico, amparado en la objetividad de los 

documentos diplomáticos. Incluso, advierte que el convencimiento por parte de los 

representantes diplomáticos que las relaciones entre los Estados fueron instituidas por 

negociaciones y decisiones esencialmente políticas, reviste como la principal causa de 

exclusión, en los trabajos académicos, de los fenómenos y procesos económicos en los 

relatos.4 

Quizás esta última carencia y la incapacidad de comprender cómo se desata la 

Primera Guerra Mundial, llevará a que la Historia como disciplina rechace el análisis de 

grandes períodos y comience a tomar objetos de estudio más acotados y sectoriales, 

atendiendo también a factores económicos y sociales que explican los acontecimientos. 

Así, en materia de relaciones internacionales, se trata de llegar a descubrir y analizar las 

fuerzas profundas de decisiones y acontecimientos, las relaciones entre pueblos y la 

incidencia de actores no estatales para pasar de una Historia de la Diplomacia a una 

verdadera Historia de las Relaciones Internacionales.5 

En Uruguay, cuando en 1919 el gobierno decida la creación de una carrera 

llamada Diplomacia a dictarse en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 

Universidad de la República (única institución universitaria reconocida en Uruguay 

hasta 1985), se instalará un plan de estudios funcional a la dimensión jurídico- 

institucional de las Relaciones Internacionales con solo tres materias distintivas de las 

carreras de Abogacía y Notariado: Historia de los Tratados, Derecho Diplomático y 

Prácticas de Cancillería. En definitiva, la tendencia anterior a la Primera Guerra 

Mundial seguirá presente en la concepción de los diseñadores del plan de estudios. O 

 
4 Castillo Argañarás, Luis, “Los precursores en los estudios de la sociedad internacional” en Arias, María 

Fernanda et al. Puertas a la Política. Buenos Aires: Temas Grupo Editorial, 2007, pp. 209-227. 
5 Arbuet-Vignali, Heber y Fernández Luzuriaga, Wilson (2020). op. cit.
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sea: relaciones exteriores como resultado de la interacción oficial y un sistema 

internacional, como proceso, determinado por documentos incorporados en el derecho 

positivo por los Estados. 

A comienzos de la década de los años 60 accederá como titular, tanto del curso 

de Historia de los Tratados como de Derecho Diplomático, un docente proveniente del 

Derecho Internacional Público, Alfredo Eisenberg. La Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales publicará sus obras Historia de los Tratados y Derecho Diplomático. 

Simultáneamente, Eisenberg liderará un breve proceso con un grupo de colegas para 

crear una verdadera carrera de grado en Relaciones Internacionales, asumiendo la 

necesidad de incorporar perspectivas socio-políticas y económico-comerciales en un 

nuevo plan de estudios, sin abandonar las perspectivas jurídico-institucionales. Su 

fallecimiento, en 1964, truncó el proceso y, seguramente, retrasó la instauración de la 

licenciatura en Relaciones Internacionales, lo que se lograría en 1985 tras los años de 

intervención de la Universidad de la República (1973 - 1984) durante el gobierno de 

facto. La intervención, en una tarea sistemática de desarticulación de las ciencias 

sociales en el país, incluso quitó de su oferta educativa la carrera de Diplomacia, en el 

año 1980. 

La licenciatura en Relaciones Internacionales en 1985 ya mostrará un plan de 

estudios con la materia Historia de las Relaciones Internacionales, en dos cursos 

dictados en tercer y cuarto (y último) año lectivo, respectivamente.6 El programa de 

Historia de Relaciones Internacionales I incluía una Introducción que realmente 

desbordaba la disciplina para convertirse en una unidad introductoria de las Relaciones 

Internacionales como campo de estudios. Así, la sección “A” se componía de conceptos 

sobre Relaciones Internacionales e Historia de las Relaciones Internacionales. La 

sección B explicaba las distintas aproximaciones metodológicas para el estudio de las 

Relaciones Internacionales: Historia Diplomática e Historia de los Tratados; la Historia 

del sistema de Estados, y el concepto de “fuerzas profundas” desde las ideas de los 

notables historiadores Pierre Renouvin y Jean-Baptiste Duroselle. 

La sección “C” consistía en enfoques del sistema internacional, comenzando por 

su conceptualización y desarrollando: esquemas estructurales reguladores de las 

Relaciones Internacionales; el poder y sus reglas; la composición de intereses y sus 

reglas; la coordinación y sus reglas. La D presentaba los principios ideológicos que 

regulan las relaciones internacionales: principio de las nacionalidades, principio 

dinástico, principio confesional, principio de la solidaridad de regímenes. La sección 

“E” incluía nuevas interpretaciones y concepciones teóricas sobre las Relaciones 

Internacionales; la “F” advertía la nueva importancia de los actores transaccionales en 

las relaciones internacionales: organizaciones de la sociedad civil y movimientos 

terroristas. 

 
6 Facultad de Derecho. Guía del estudiante, Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria, 2000 

[1991]. 3ª edición. 
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Frente a este peculiar programa, cabe preguntarse si realmente la Introducción, 

con sus seis literales, excede la temática que debería contener un programa de Historia 

de las Relaciones Internacionales. La explicación, seguramente, resida en las carencias 

del plan de estudios de la novel licenciatura. A saber: la ausencia de una asignatura 

introductoria, el escaso espacio para el análisis del sistema internacional visto como 

proceso y la incorporación de un solo curso de Teoría de las Relaciones Internacionales 

(en el segundo año lectivo), entre las principales.7 

En el estudio específico por período, el programa de Historia de las Relaciones I 

abarcaba desde la época moderna hasta el fin de la llamada Guerra Fría, mientras que en 

Historia de las Relaciones Internacionales II se implanta un programa desde América 

Latina, abarcando el “nuevo mundo” y el equilibrio de poder entre castellanos y 

portugueses hasta la fundación del MERCOSUR. 

En 1988, el llamado Grupo de Trabajo en Ciencias Sociales creado con el fin de 

definir la integración de carreras universitarias a incluir en la nueva FCS, daba un 

diagnóstico sobre la licenciatura en Relaciones Internacionales.8 Dicho diagnóstico 

significó un fundamento epistemológico para que esta carrera de grado permaneciera en 

la Facultad de Derecho y no migrara a la nueva institución que, en 1991, llamará a 

inscripciones para las licenciaturas en Trabajo Social, Sociología y Ciencia Política. 

Entre sus principales conclusiones, el Grupo de Trabajo afirmó que el plan de estudios: 

responde a la tradición de los planes de estudios (seguramente referido a la carrera de 

Diplomacia), a la formación de sus cultivadores y la idea de inserción internacional del 

Uruguay; conceptualiza a las Relaciones Internacionales como un campo de estudios 

que concibe su objeto, fundamentalmente, como relaciones interestatales; dichas 

relaciones interestatales son pautadas desde los distintos sistemas de regulación, 

incluidos los comerciales; percibe a la agenda de los Estados en relaciones exteriores 

como construcción social, solamente en la actividad económico-comercial.9 

La reforma del plan de la licenciatura en 2013 trajo aparejados importantes 

cambios con una ponderación de las asignaturas del eje socio-político en la grilla de 

materias, incluyendo un curso sobre Introducción a las Relaciones Internacionales. 

Asimismo, Historia de las Relaciones Internacionales -en el Ciclo Inicial - comprenderá 

dos materias, una con esa denominación y la segunda como Historia de las Relaciones 

 

7 Fernández Luzuriaga, Wilson, La licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad de la 

República. Un cambio radical en la concepción del campo de estudios. Estudios del CURI 02/2021. 

Montevideo: Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales, 2020. 
8 El Grupo estaba integrado por los economistas Juan Carlos Dean y Raúl Trajtemberg, la historiadora 

Lucía Sala, el sociólogo Alfredo Errandonea, quien en futuras instancias sería su vocero en lo 

concerniente a la ubicación institucional de la licenciatura, y el estudiante de la Facultad de Ciencias 

Económicas y de Administración Gabriel Oddone, en representación de la Federación de Estudiantes 

Universitarios del Uruguay. 
9 Plan de estudios de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales. Informe del Grupo de Trabajo de Ciencias Sociales al Consejo Directivo Central. Montevideo. 

25 de abril de 1988. 
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Internacionales en América -en el Ciclo de Estudios Orientados-.10 Así el primer 

programa mostrará dos importantes innovaciones. La primera es que el Tema 1, 

denominado modestamente “Precisiones conceptuales”, se circunscribe a una 

introducción de la disciplina y abarca: concepto de Historia de las Relaciones 

Internacionales; su ubicación en el contexto de la Historia general y en el estudio de las 

Relaciones Internacionales; sus antecedentes Historia de los Tratados y Diplomática; 

nociones de "fuerzas profundas" y del sistema internacional como historia. 

La segunda innovación es que Historia de las Relaciones Internacionales 

propone ese análisis sistémico a partir de la Paz de Westfalia de 1648. En otras palabras, 

y en concordancia con la concepción historiográfica más aceptada, se parte de la 

máxima que existen relaciones internacionales desde que se consagra al Estado nacional 

como sujeto de Derecho Internacional y actor protagónico, a partir de los principios de 

igualdad jurídica y soberanía como rectores para la convivencia en un sistema 

internacional anárquico y falto de jerarquía o de poder coercitivo central. 

En definitiva, mientras Historia de las Relaciones Internacionales comienza con 

la Paz de Westfalia y llega hasta el fin de la Guerra Fría, Historia de las Relaciones 

Internacionales en América se inicia con el impacto de los viajes colombinos y la 

irrupción del "nuevo mundo" y llega hasta el análisis del sistema internacional, 

superado el equilibrio bipolar de la Guerra Fría. 

Inclusive, el plan de estudio 2013 también incorpora la materia Política Exterior 

Uruguaya que parte de los legados -sobre todo político partidarios- del siglo XIX. 

Posteriormente estudia las trayectorias de la política exterior en el siglo XX: las líneas 

estratégicas de la política exterior del Primer batllismo; el período terrista y la política 

exterior y el posicionamiento de los actores ante el escenario europeo de los años 

treinta; la política exterior del Uruguay neobatllista; la política exterior durante el 

repliegue del Estado, la Guerra Fría y la dictadura; la política exterior uruguaya desde la 

redemocratización a la crisis del Consenso de Washington (1985 - 2005), hasta la 

política exterior uruguaya en el siglo XXI. 

Cabe agregar que Política Exterior del Uruguay se dicta, desde 1999, en el 

Posgrado de Especialización en Estudios Internacionales de la FCS, en el Área 

Temática Políticas Exteriores Subregionales. El programa de la materia supone un 

estudio comparado entre períodos de gobierno, desde la reinstitucionalización del 

Uruguay en 1985 hasta la política exterior contemporánea a la promoción de la cohorte 

cursante. 

Descripto este escenario en la Universidad de la República, en un proceso que 

involucra a las dos unidades principales dedicadas exclusivamente al campo de estudios 

de las Relaciones Internacionales (el colectivo docente de la licenciatura y el PEI), cabe 

preguntarse ¿Hasta dónde todas estas concepciones historiográficas focalizadas en la 

 

10 Facultad de Derecho. Grado > Relaciones Internacionales > Programas (2013) en 

https://www.fder.edu.uy/node/227 

https://www.fder.edu.uy/node/227
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enseñanza tuvieron un correlato satisfactorio en la investigación? Este trabajo de la 

historiadora Lorena García Mourelle, por cierto, arroja luz a la hora de responder esta 

pregunta. Particularmente, sobre la inserción del Uruguay y sus contextos temporales, el 

querido y recordado cientista político Juan Andrés Daguerre, ya en 2012, advertía “que 

el estudio histórico de la política exterior uruguaya está representado por un número 

limitado de estudios, más o menos sistemáticos (ensayos, informes diplomáticos, 

algunas investigaciones académicas, entre otros), y que es un área de investigación 

actualmente en crecimiento”. Sin embargo, calificaba a la producción como desigual 

por períodos, incluso con vacíos que alentaban a la formulación de un ambicioso 

programa de investigación.11 

En definitiva, se trata de investigar y generar libros, documentos de trabajo, 

artículos e informes que abonen el debate sobre los hitos sistémico-internacionales e 

integre la política exterior nacional, incluyendo textos que completen vacíos temporales 

sobre la inserción del Uruguay en el mundo. Un desafío que honre una premisa 

indiscutible: “Las relaciones internacionales como construcción cultural es indisociable 

del marco histórico en que surge y evoluciona. Una noción dinámica y compleja en su 

naturaleza que impregna de forma constante la visión y la interpretación del pasado”.12 

 

 

Wilson Fernández Luzuriaga 

Prof. Agregado del Programa de Estudios Internacionales 

Mayo, 2024.- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Daguerre, Juan Andrés, comentarios al libro de Romeo Pérez Antón, “Política exterior uruguaya del 
siglo xx”, Cuadernos del CLAEH N° 100, 2ª. Serie, año 33, 2012/1, pp. 369-374. 
12 Neila Hernández, José Luis, “La Historia de las Relaciones Internacionales: Notas para una 

aproximación historiográfica” en Ayer Revista de Historia Contemporánea, N° 42, 2001, pp. 17-42. 
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Introducción 

Este Documento de Trabajo presenta un estado del arte de las investigaciones 

que desde diversas ciencias humanas y sociales se han ocupado de la política exterior 

uruguaya abarcando publicaciones desde mediados del siglo XIX hasta diciembre de 

2023. A través de un proceso de relevamiento y sistematización bibliográfica se 

revisaron, aunque no de manera exhaustiva, los estudios en este campo centrados en la 

época colonial hasta la actualidad, incluyendo libros, capítulos de libros, artículos en 

revistas especializadas, tesis de grado y posgrado, ensayos, entre otros. 

Se inserta dentro de la línea de investigación sobre la “Historia de la política 

exterior uruguaya”, que se desarrolla en el marco del Programa de Estudios 

Internacionales (PEI) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la 

República (Udelar). Tiene como objetivo principal realizar un aporte al mejor 

conocimiento de la producción investigativa sobre la política exterior uruguaya. Se 

busca, entre otros resultados, ofrecer un acercamiento a la evolución de este campo de 

estudios y cuál es su estado actual de avance. Se pretende identificar qué momentos han 

sido más productivos en investigaciones, así como también, distinguir cuáles han sido 

los problemas más abordados y las diferentes perspectivas de análisis que han guiado 

los trabajos. A su vez, se intentan reconocer los períodos históricos más transitados y 

reconocer posibles vacíos bibliográficos que puedan servir de insumos a futuros 

estudios. 

Para este documento se sigue la definición de política exterior del 

internacionalista argentino Roberto Russell (1990), que entiende por política exterior: 

 
el área particular de la acción política gubernamental que abarca tres dimensiones 

analíticamente separables -político-diplomática, militar-estratégica y económica- y que 

se proyecta al ámbito externo frente a una amplia gama de actores e instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales, tanto en el plano bilateral como multilateral (p. 

255). 

 

Y, además, como propone Wilson Fernández Luzuriaga (2016), se agrega un 

plano nacional, “en el entendido que la política exterior también responde a un sistema 

de toma de decisiones doméstico que condiciona a la estructura decisoria” (p. 11)13. 

 

 

a) Criterios y metodología utilizada para la recopilación bibliográfica 

Esta investigación documental se apoya en la metodología histórica para su 

realización. Vale aclarar que se excluyeron de este estudio las fuentes primarias 

(documentos originales contemporáneos a los acontecimientos, suelen ser diarios, 

cartas, memorias, discursos, manuscritos, entrevistas, etcétera). En cambio, se relevó y 

analizó únicamente la producción bibliográfica o fuentes secundarias, es decir, aquellas 

obras que estudian e interpretan información usualmente a partir de fuentes primarias. 

Se optó por incluir no solo trabajos dedicados enteramente al tema sino también 

aquellos que lo estudian parcialmente. Por ejemplo, los estudios de Gerardo Caetano y 

José Rilla (1987), Breve historia de la dictadura y Luis Costa Bonino (1995), La crisis 

del sistema político uruguayo, entre otros, que brindan elementos sustantivos al tema. 
 

13 
Para un desarrollo más amplio de las discusiones en torno a los usos del concepto de política exterior 

véase: Fernández Luzuriaga, Wilson y Puig, Gonzalo, “El Plan Estratégico 2020-2025 de la Cancillería 

Uruguaya: Un modelo para evaluar resultados”, Serie Documentos de Trabajo, Nº 95, 2022, Montevideo: 

Unidad Multidisciplinaria, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República. 
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Asimismo, se incorporaron algunos aportes del internacionalista Russell (1990), 

ya mencionado, para construir los criterios de sistematización y clasificación. Una de las 

opciones adoptadas fue organizar las investigaciones a partir de las dimensiones de la 

política exterior que este autor identificaba: político-diplomática, militar-estratégica y/o 

económica. 

Para esta revisión bibliográfica sirvieron como punto de partida algunos 

documentos como el programa del Curso “Política exterior del Uruguay” de la 

Universidad ORT Uruguay, a cargo del historiador y embajador retirado Juan José 

Arteaga (2021). Sobre todo, se tuvo en cuenta la división en períodos cronológicos 

construida para estructurar el curso, que fue tomada como referencia y adaptada para 

este trabajo. Además, se recurrió a los relevamientos y análisis bibliográficos sobre la 

temática realizados por la historiadora Isabel Clemente Batalla (2005), que abarca el 

período temporal entre 1830 y 1985, mientras que el estudio del politólogo Romeo 

Pérez Antón (2011) alcanza la producción bibliográfica desde el siglo XIX hasta los 

primeros años del siglo XXI. En el presente trabajo se propuso extender y ahondar el 

relevamiento bibliográfico desde la época colonial hasta 2023. 

Resultó muy valioso realizar entrevistas y comunicaciones personales con varios 

especialistas en la temática en Uruguay como los ya mencionados Pérez Antón y 

Arteaga, así como con Álvaro Corbacho, jefe del Archivo Histórico-Diplomático del 

Ministerio de Relaciones Exteriores. Los dos primeros, además de brindar sugerencias 

metodológicas, compartieron con generosidad sus experiencias como docentes e 

investigadores referentes en este campo de estudios en Uruguay. Realizaron 

recomendaciones bibliográficas, apreciaciones sobre posibles criterios de clasificación y 

resaltaron la importancia de varios repositorios. Sobre todo, la Biblioteca del Instituto 

Artigas del Servicio Exterior (IASE) del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE), 

que se especializa en temas de relaciones internacionales, política exterior, derecho 

internacional público e integración económica, entre otros14. 

Se consultaron en sala de lectura distintas publicaciones bibliográficas y fuentes 

(memorias, boletines, discursos, tratados, etc.). Se solicitó a la bibliotecóloga el envío 

de datos bibliográficos de las obras conservadas sobre la temática escogida. Realizó la 

búsqueda en la base de datos digital de las siguientes palabras clave: “Política exterior y 

Uruguay” (174 resultados) e “Historia diplomática y Uruguay” (12 resultados)15. Entre 

los materiales consultados en esta biblioteca especializada sobresale un trabajo 

compilado por Carlos Castells Moreno (1980), funcionario diplomático, que contiene un 

listado de las publicaciones sobre la historia diplomática del Uruguay hasta 1980. 

Por otro lado, durante la entrevista mantenida con Arteaga indicó la consulta de 

la colección digital de la Revista del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, que 

comprende los tomos editados desde 1920 hasta 2020 (disponible en: 

https://ihgu.uy/revistas/). Luego de relevar este material se identificaron 38 artículos 

vinculados al tema. 

También se consultó la Serie de Documentos de Trabajo de la Unidad 

Multidisciplinaria (1991-2022) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 

la República. Se seleccionaron aquellos estudios vinculados a la política exterior en 

Uruguay, excluyendo los estudios de política internacional y política exterior que no 
 

14 
Por más información sobre Biblioteca del IASE del Ministerio de Relaciones Exteriores véase: 

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/tramites-y-servicios/servicios/biblioteca-del- 

instituto-artigas-del-servicio-exterior 
15 

Si bien la Biblioteca del IASE del Ministerio de Relaciones Exteriores cuenta con una base de datos 

digital, por asuntos técnicos internos, no fue posible acceder online sino que fue realizada la búsqueda a 

través de la bibliotecóloga dentro del edificio de la institución. 

https://ihgu.uy/revistas/
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/tramites-y-servicios/servicios/biblioteca-del-instituto-artigas-del-servicio-exterior
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/tramites-y-servicios/servicios/biblioteca-del-instituto-artigas-del-servicio-exterior
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dedicaran total o parcialmente atención a este país. En un total de 95 números 

identificados (algunos números tuvieron dos ediciones en el mismo año), se encontraron 

36 documentos vinculados a la temática16. Asimismo, se revisó el repositorio digital de 

las bibliotecas de la Universidad de la República (BIUR/Udelar), donde además de las 

búsquedas por autor/obra/tema se hizo una exploración en la base de datos a partir de 

las palabras clave: “Documento de Trabajo / FCS-UM.PEI”. Se obtuvieron 46 títulos 

como resultado que abarcan los años 1992-2023. 

En términos generales, vale señalar la dispersión de la producción bibliográfica 

sobre política exterior uruguaya. Fue necesario consultar diversos repositorios físicos y 

digitales para ubicar las obras relevadas y sistematizadas en este trabajo. Además de la 

Biblioteca del IASE, el BIUR de la Udelar y la Revista del Instituto Histórico y 

Geográfico del Uruguay ya mencionados, fueron de especial utilidad la Biblioteca del 

Poder Legislativo, la Biblioteca Nacional y las bibliotecas de la Universidad ORT, 

Universidad de Montevideo, Universidad Católica del Uruguay y Universidad CLAEH. 

Así como también resultaron de ayuda los repositorios digitales del Portal Timbó Foco 

de la ANII, Anáforas (Facultad de Información y Comunicación, Udelar), entre otros. 

También se destaca la diversidad de tipos de estudios producidos sobre política 

exterior uruguaya: ensayos, libros, capítulos de libros, artículos de revistas 

especializadas, papeles de trabajo, ponencias, tesis de grado y posgrado, entre otros. 

Este rasgo conlleva a que fue necesario una búsqueda bibliográfica amplia en varias 

bases de datos para cubrir la multiplicidad de investigaciones existentes. 

Entre las dificultades encontradas se puede mencionar la complejidad en algunos 

casos de distinguir entre las fuentes primarias y la producción bibliográfica o fuentes 

secundarias. Excepto el artículo de Clemente Batalla (2005) que diferencia ambos tipos 

de documentos, el resto de los trabajos que sirvieron de base para este estudio no suelen 

realizar una clara distinción entre estos tipos de publicaciones. 

 

 

b) Algunos antecedentes en esta materia 

Vale la pena destacar que solo se identificaron tres trabajos (Castells Moreno, 

1980; Clemente Batalla, 2005 y Pérez Antón, 2011) que buscan recopilar y sistematizar 

la bibliografía de la política exterior del Uruguay, aunque tienen alcances más limitados 

de los propuestos en este proyecto. 

Por un lado, la bibliografía ya citada de Carlos Castells Montero (1980), que en 

ese entonces era funcionario diplomático del MRREE. Ofrece un listado de las 

publicaciones sobre la historia diplomática del Uruguay desde 1860 hasta 1980. Además 

de tomar una temática más acotada, incluye varios títulos que constituyen fuentes 

históricas (por ejemplo, tratados, acuerdos, leyes y decretos, etc.) y por esta razón no 

fueron incorporadas en el relevamiento de este trabajo17. 

Por otro lado, la historiadora Isabel Clemente Batalla publicó en 2005 un 

artículo sobre los estudios históricos sobre la política exterior en Uruguay desde 1830 

hasta 1985. Entre otros aspectos, constata el desigual desarrollo del tema por períodos, 

 

16 
La mayoría de los Documentos de Trabajo están disponibles en formato digital en la página Web de la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar. Aunque el listado se encuentra incompleto, faltan los 

siguientes números: 84, 85 y 87. https://cienciassociales.edu.uy/unidad-multidisciplinaria/programa-de- 

estudios-internacionales-pei/publicaciones/ 
17 

Como se explicó al comienzo del trabajo, para este proyecto solo se incluyó y analizó la producción 

bibliográfica sobre la política exterior uruguaya, por lo que se dejó de lado en esta oportunidad el 

relevamiento de las fuentes primarias. 

https://cienciassociales.edu.uy/unidad-multidisciplinaria/programa-de-estudios-internacionales-pei/publicaciones/
https://cienciassociales.edu.uy/unidad-multidisciplinaria/programa-de-estudios-internacionales-pei/publicaciones/
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“con una ausencia notable de trabajos académicos sobre las décadas transcurridas desde 

la segunda post-guerra hasta la transición a la democracia en 1985” (Clemente Batalla, 

2005: 2). Esta observación es comentada en la sistematización más adelante. Además, la 

autora presenta las principales líneas del desarrollo histórico e incluye algunas fuentes 

primarias y obras de referencia, que buscan servir como punto de partida para el 

tratamiento del tema. 

Por su parte, se cuenta con el libro Política exterior uruguayo del siglo XX, de 

Romeo Pérez Antón (2011), abogado y docente de ciencia política, que abarca el 

período entre 1808 a 2005 aproximadamente. Reconoce que esta obra busca ser “un 

primer paso, al que seguirán otros,” hacia la elaboración de una cabal historia de la 

política exterior del Uruguay (Pérez Antón, 2011: 6). Incluye en su libro una 

bibliografía de la historia de la política exterior del Uruguay compuesta por 97 títulos de 

obras centradas en esta temática o más generales que contienen algunos aportes al 

campo. También incorpora valiosas colecciones documentales como los informes 

diplomáticos de los representantes en Uruguay de distintos países europeos compilados 

por Benjamín Nahum. Por tratarse sustancialmente de fuentes históricas, no se 

incluyeron en el análisis de este trabajo. Según señaló Pérez Antón (2023) en la 

entrevista concedida, para elaborar la bibliografía para su libro no alcanzó a consultar la 

biblioteca del IASE. Aunque aconsejó enérgicamente hacerlo para este proyecto para así 

conocer en detalle las publicaciones del MRREE sobre política exterior uruguaya hasta 

la fecha. 

Por último, existen tres trabajos académicos realizados por especialistas en 

estudios internacionales (Bizzozero Revelez, 2016; Clemente Batalla, 2018 y Fernández 

Luzuriaga, 2019), que, si bien no tienen como tema central de estudio el relevamiento y 

análisis de la bibliografía de la política exterior uruguaya, realizan aportes relevantes 

dentro de obras con objetivos más amplios. 

Estas tres publicaciones tienen en común que se proponen examinar el desarrollo 

de las relaciones internacionales como campo disciplinar en Uruguay. El artículo de 

Clemente Batalla (2018) y la tesis doctoral en Ciencia Política de Fernández Luzuriaga 

(2019) parten desde la transición democrática, cuando en 1985 se creó la licenciatura en 

relaciones internacionales en la Facultad de Derecho de la Udelar. Por su parte, el 

politólogo Lincoln Bizzozero Revelez en su trabajo “Los Estudios Internacionales en el 

Uruguay del siglo XXI: Líneas temáticas, avances y desafíos” (2016) se propone, sobre 

todo, presentar el grado de avance de los estudios internacionales en Uruguay en el siglo 

XXI. Sin embargo, a lo largo del desarrollo brinda algunas reflexiones sobre la 

evolución de los estudios sobre la política exterior uruguaya desde finales del siglo XIX 

hasta la fecha de publicación del capítulo. Asimismo, inserta estos análisis dentro de los 

avances institucionales en este campo de estudios, identificando los diferentes núcleos 

de investigación existentes en la disciplina y la oferta de cursos que ha acompañado la 

evolución de estos procesos. 

Estos valiosos antecedentes han sido de gran utilidad como base inicial para 

elaborar esta recopilación y sistematización de los estudios de política exterior en 

Uruguay. 
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Sistematización inicial de los datos relevados 

En una aproximación inicial a los datos relevados, es posible señalar algunos 

comentarios, aunque se trata de análisis provisorios. A partir de una exploración no 

exhaustiva por la literatura sobre la política exterior uruguaya (hasta el momento se 

relevaron 466 obras), del total sistematizado hasta 2023, el 27% fueron publicadas entre 

1854 y 1984 -en 130 años- (126 títulos), mientras que la mayor parte de los trabajos - 

73%- se realizaron en el período que abarca desde la recuperación democrática en 1985 

hasta 2023, en un lapso de casi cuatro décadas (340 publicaciones). 

Una primera clasificación y análisis fue a partir de las fechas de publicación de 

las obras identificadas. Se dividieron los trabajos relevados en los siguientes períodos 

históricos de publicación: 

1) Mediados del siglo XIX-1930: 24 obras (5%) 

2) 1931-1972: 76 obras (16%) 

3) 1973-1984: 26 obras (6%) 

4) 1985-2023: 340 obras (73%) 

Y, por último, se realiza una clasificación a partir de los períodos temporales 

abarcados en las obras relevadas. 

5) Períodos temporales abarcados en las obras relevadas 

 

 

1) Publicaciones editadas entre mediados del siglo XIX hasta 1930 

 

Este primer período seleccionado fue de producción incipiente de los estudios de 

política exterior uruguaya. En términos generales, la bibliografía entre mediados del 

siglo XIX hasta 1930 sobre este campo temático fue muy escasa. La mayoría de estas 

obras fueron escritas por políticos, diplomáticos, escritores, periodistas, abogados e 

historiadores uruguayos. En algunos casos se trata de autores extranjeros provenientes 

de Brasil (Nabuco, Lobo, Lyra, Faria y Vasconcellos), Estados Unidos (Chapman y 

Currier) y Paraguay (Benítes). Muchos de ellos procuraron realizar un abordaje 

histórico, o al menos con pretensión historiográfica, apelando en general al uso de 

fuentes documentales escritas y en ciertos casos exaltaron el uso de archivos. También 

se publicaron ensayos y estudios biográficos de diplomáticos y políticos destacados de 

ese período. 

Entre otras obras publicadas en las primeras décadas del siglo XX se destacan 

“El Uruguay internacional” de Luis Alberto de Herrera (1912) y “Cerrito de la Victoria: 

su medio ambiente político-social durante la Guerra Grande” de Aquiles Oribe (1914). 

Como explica Clemente Batalla (2018), el trabajo de Herrera constituye uno de “los 

primeros intentos de identificar tendencias en la dirección de la política exterior 

uruguaya desde la perspectiva de las ideas”. Según palabras de Herrera, en esta obra 

buscaba “hallar explicaciones de la singularidad de la condición de Uruguay como actor 

internacional de pequeño tamaño y situado entre dos ‘gigantes’”18. Por otra parte, 

Aquiles Oribe fue una figura importante del desarrollo historiográfico uruguayo, que 
 

 

 

 

 

18 
Clemente Batalla, Isabel, “Los estudios internacionales en Uruguay: la construcción de un campo 

disciplinar”, Análisis político, Bogotá, Colombia, no. 94, septiembre-diciembre 2018, p. 138. 
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colaboró en la preparación del “camino a un abordaje más documentado de la historia 

nacional y del Partido Nacional”19. 

 

Los temas abordados en dichas publicaciones fueron, sobre todo: 

● Período colonial 

● Proceso revolucionario del Río de la Plata 

● Revolución hispanoamericana 

● Diplomacia en el proceso de independencia del Uruguay (1810-1828): rol 

de Gran Bretaña 

● Corsarios del Río de la Plata y sus relaciones con Estados Unidos (1815- 

1821) 

● Doctrina Monroe (1823) 

● Diplomacia brasileña en el Río de la Plata (1822-1922) 

● Congreso de Panamá (1826) 

● Guerra con el Brasil (1826-1828) 

● Misión Ponsonby y Convención Preliminar de Paz (1828) 

● Misión de Santiago Vázquez a Buenos Aires (1829-1830) 

● Diplomacia de la defensa de Montevideo 

● Misión de Carlos Villademoros a Río de Janeiro (1837) 

● Guerra Grande (1839-1851) 

● Relaciones comerciales y de navegación entre Uruguay y Brasil (1851- 

1927) 

● Barón de Mauá (influencia política y financiera en el Río de la Plata) y la 

misión de José Antonio Saraiva (1864) 

● Guerra del Paraguay o Guerra de la Triple Alianza (1864-1870) y el 

papel de Brasil 

● Iniciativa de José Batlle y Ordóñez en la Conferencia de La Haya (1907) 

● Jurisdicción del Río de la Plata y la Isla Martín García (1908) 

● Doctrina Brum (1920): proyecto de una Liga de Naciones Americanas 

 

 

2) Publicaciones editadas entre 1931 y 1972 

Este segundo período histórico escogido de análisis estuvo sobre todo signado 

por algunos aportes significativos vinculados a la renovación de la disciplina histórica. 

Este enfoque fue uno de los más desarrollados en esta etapa. En estas cuatro décadas, 

desde 1931 hasta 1972, las investigaciones sobre política exterior uruguaya continuaron 

siendo bastante escasas (corresponden al 16% del total de publicaciones relevadas). 

A partir de inicios de la década de 1930 sobresalen algunos trabajos del 

historiador, militante político, docente e investigador Juan Pivel Devoto, donde se 

proponía iniciar la historia de las relaciones exteriores y la historia de la diplomacia 

uruguaya. En 1931 se publicaba “La misión de Nicolás Herrera en Río de Janeiro 

(1829-1830). Contribución al estudio de nuestra historia diplomática”, y en 1932 “La 

Misión de Francisco J. Muñoz a Bolivia. Contribución al estudio de nuestra Historia 
 

19 
Rilla, José, “Revisionismos e izquierdas en Uruguay y Argentina”, Revista Uruguaya de Ciencia 

Política, v.19, 2010, p. 77. 
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Diplomática (1831-1835)”, ambas editadas en la revista del Instituto Histórico y 

Geográfico del Uruguay. 

De esta manera justificaba Pivel Devoto su plan de investigación: 

 
La historia de la República en sus relaciones exteriores; el origen y dilucidación de 

importantes problemas internacionales en que tomó parte; los antecedentes y discusión 

de tratados; la historia toda de nuestra diplomacia, es cosa que aún está por escribirse. 

Dispersos e ignorados yacen en los archivos públicos del país los antecedentes de que 

deberá valerse el historiador que se aboque al estudio de tan vasto y complejo tema. 

Tarea incapaz de ser realizada por un solo hombre y sin el apoyo oficial que allane las 

dificultades dimanadas de la dispersión de las fuentes documentales, nuestra historia 

diplomática será difícil de escribir en una obra orgánica, sin la existencia de 

monografías que sirvan al historiador de elementos de juicio para hacer síntesis y 

reconstruir épocas.20 

 

Este autor fue uno de los impulsores de la renovación historiográfica en el 

Uruguay a través de sus actividades como docente, investigador y director del Museo 

Histórico Nacional, cargo que desempeñó por más de cuatro décadas (1940-1982)21. 

Otro de los polos de transformación de la disciplina histórica se articuló en torno 

a la Facultad de Humanidades y Ciencias. Tuvo al historiador e intelectual argentino 

José Luis Romero como impulsor y a Juan Antonio Oddone como uno de los 

principales formadores de nuevas generaciones de historiadores en Uruguay. Cabe 

recordar que la Udelar fue la única universidad en el país hasta 1984. Recién en 1945 

fue creada la entonces denominada Facultad de Humanidades y Ciencias y a partir de 

1948, se organizó la Licenciatura en Historia22. 

Como señala Carlos Zubillaga (2003), fue precisamente en el lapso comprendido 

entre las décadas de 1940 y 1960 que tuvo lugar el proceso de la renovación 

historiográfica en Uruguay. Específicamente en el campo de estudios de la política 

exterior, además de Pivel Devoto, destacan, entre varios otros, el ensayo de Carlos Real 

de Azúa “Política internacional e ideologías en el Uruguay” (1959). En tensión con lo 

argumentado décadas antes por Herrera (1912), Real de Azúa proponía una nueva 

explicación acerca de la singularidad de Uruguay en el escenario internacional. Este 

autor distinguía dos tendencias divergentes: “el universalismo que asociaba el destino 

nacional con la incorporación de la cultura occidental europea y la ‘corriente resistente’ 

que identificaba la proyección externa del país con un nacionalismo regionalista y de 

base popular”.23 Como plantea Clemente Batalla (2018), esta última vertiente fue 

retomada a partir de finales de la década de 1960 por Alberto Methol Ferré (1967). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 
Pivel Devoto, Juan E., “La misión de Nicolás Herrera en Río de Janeiro (1829-1830). Contribución al 

estudio de nuestra historia diplomática”, Revista del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, 

Montevideo: Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, 1931, tomo VIII, p. 5. 
21 

“Pivel Devoto, Juan”, Biblioteca Digital de Autores Uruguayos, Anáforas, Facultad de Información y 

Comunicación, Udelar, Uruguay. https://anaforas.fic.edu.uy/jspui/handle/123456789/64016 
22 

Cfr. Zubillaga, Carlos, “Comunidades historiográficas y renovación disciplinaria en Uruguay”, Revista 

Complutense de Historia de América, 29, 2003, p. 180. 
23 

Clemente Batalla, “Los estudios internacionales en Uruguay…”, Op. cit., p. 138. 

https://anaforas.fic.edu.uy/jspui/handle/123456789/64016
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3) Publicaciones editadas durante la dictadura en Uruguay (1973-1984) 

El tercer período histórico escogido abarca los años de la última dictadura civil y 

militar en Uruguay entre 1973 y 1984, donde hasta el momento se identificaron el 6% 

de las obras relevadas sobre política exterior uruguaya (corresponden a 26 títulos). Se 

trata sobre todo de publicaciones provenientes del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

de los centros privados de investigación que se fundaron o reactivaron a partir de la 

intervención de la Universidad de la República en octubre de 1973. 

En especial, se destacan algunos aportes desde el derecho internacional. Entre 

ellos, un estudio sobre los tratados de límites del Río de la Plata (Vieira, Lupinacci y 

González Lapeire, 1973) editado por Fundación de Cultura Universitaria y dos 

ediciones del IASE-MRREE: un curso sobre derecho diplomático dirigido por Edison 

González Lapeyre (1973) en el marco de la formación diplomática en esa institución y 

“Actos internacionales Uruguay-Argentina: 1830-1980” del argentino José Luis Bruno 

y colaboradores (1981). A su vez, se registraron otros estudios realizados por 

funcionarios del Servicio Exterior Uruguayo y en su mayoría editados por el MRREE. 

En general, se trata de trabajos descriptivos que sistematizan información referente a las 

relaciones exteriores en Uruguay (Lourido, 1974; Uruguay. MRREE, 1976 y Castells 

Moreno, 1977). En dos casos fueron trabajos realizados por diplomáticos con cierta 

inquietud historiográfica, como “La Cancillería uruguaya a través de cien años [1830- 

1930]: apuntes para su historia definitiva” (Castells Moreno, 1978) y “Ministerio de 

Relaciones Exteriores: 1830-1980” (Castells Moreno y Meyer Long, 1981). 

Entre las obras elaboradas por diplomáticos, se puede mencionar un estudio a 

cargo de Carlos María Velázquez, dirigente político del Partido Nacional, sobre “El 

Uruguay y las Naciones Unidas: (1959-1965)”, publicado en 1978. Así como las 

diversas obras del historiador y diplomático Enrique Arocena Olivera sobre política 

internacional (1980) y la evolución de la diplomacia uruguaya hasta 1948 (1984). 

Por otra parte, hay varios trabajos sobre la política externa de Brasil y sus 

relaciones con Argentina y Uruguay, en particular bajo los autoritarismos de las décadas 

de 1970 y 1980. Aunque también se realizaron abordajes de la diplomacia luso- 

brasileña en la Cuenca del Plata durante la colonia hasta finales del siglo XX (por 

ejemplo, Sillioni, 1975). 

Otro tema analizado en este período por autores extranjeros fue la Guerra del 

Paraguay. Por ejemplo, Warren (1978), historiador norteamericano y Pomer (1980), 

historiador argentino, representante de una corriente revisionista. Cabe resaltar, el 

esfuerzo realizado en el libro de Juan Carlos Puig y colaboradores (1973), titulado “De 

la dependencia a la liberación política exterior de América Latina” por abordar la 

política exterior en América Latina a partir del estudio de varios casos nacionales 

(Brasil, Perú y Uruguay). El ensayo “Aspectos básicos de la política exterior de 

Uruguay. Aproximación para un análisis del sistema” estuvo a cargo de Alfredo J. L. 

Carella. Este autor aplicó parcialmente elementos del análisis sistémico y de la 

sociología de las relaciones internacionales al estudio de las distintas variables 

condicionantes de la política exterior de Uruguay, algo poco común en los analistas 

políticos latinoamericanos24. 

Como ya se dijo, otro de los ámbitos institucionales desde donde se produjeron 

estudios sobre la temática bajo dictadura fue en los centros privados de investigación 

que se desarrollaron mientras la Udelar estaba intervenida. En estos difíciles años, estos 
 

24 
Para un análisis de este libro, véase Greño Velasco, José Enrique, “J. C. Puig, C. J. Moneta, C. Pérez 

Llana y A. J. L. Carella: De la Dependencia a la Liberación. Política exterior de América Latina”, Revista 

de Política Internacional, n. 130, noviembre/diciembre 1973, pp. 280-287. 
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espacios académicos fueron fundamentales para el desarrollo científico de las ciencias 

sociales bajo condiciones restrictivas. En el campo de los estudios internacionales 

sobresalen las producciones del Centro Latinoamericano de Economía Humana 

(CLAEH) (fundado en 1957 y reactivado en 1974), del Centro de Informaciones y 

Estudios del Uruguay (CIESU) y del Centro de Investigaciones Económicas (CINVE) 

creados en 1975, así como del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo 

(CIEDUR), fundado en 1977. El relevamiento realizado de este tipo de publicaciones 

bajo dictadura ha sido de carácter inicial y exploratorio, requiriendo aún de mayor 

profundización. 

Conviene subrayar que desde estos centros se realizaron avances en los estudios 

de política exterior donde se incorporaron nuevos enfoques desde las ciencias sociales, 

sobre todo desde la ciencia política, la sociología y la economía. Además, algunos 

historiadores provenientes de la antigua Facultad de Humanidades y Ciencias hicieron 

aportes historiográficos, dando continuidad a la renovación iniciada décadas atrás. Entre 

ellos, Carlos Zubillaga (1976), docente e investigador del CLAEH, escribió sobre el 

pensamiento de Luis Alberto de Herrera; Dante Turcatti (1981) sobre la política exterior 

del Batllismo y el historiador económico Raúl Jacob (1983), investigador del CIEDUR, 

sobre el gobierno de Gabriel Terra en Uruguay entre 1931 y 1938. 

Por ejemplo, en el caso del CLAEH, se formaron equipos de investigación 

donde, entre otras áreas, se desarrollaron abordajes dentro del campo de las relaciones 

internacionales. A modo de ejemplo, se puede mencionar el trabajo colectivo realizado 

por los economistas Alicia Melgar; Alberto Tisnés; Juan Young Casaravilla y el 

sociólogo y arquitecto Juan Pablo Terra (1980). Se trata de un avance de investigación 

sobre los procesos de integración en América Latina, un área de estudios que se ha 

seguido profundizando a lo largo de las décadas hasta el presente. A su vez, como 

resaltó Pérez Antón (2023) en la entrevista realizada para este proyecto, el CLAEH fue 

una de las instituciones que integró la Red de Relaciones Internacionales (RIAL), 

creada en 1977. Este programa contó con el apoyo de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL) y otras instituciones internacionales para 

posibilitar intercambios entre académicos e investigadores en momentos en que varios 

países latinoamericanos transitaban dictaduras o transiciones democráticas. Estas redes 

permitieron ampliar la perspectiva disciplinaria, incluyendo nuevas aproximaciones y 

temas en las relaciones internacionales de América Latina como por ejemplo “la 

interdependencia, la agenda global, la formación de la política exterior, los 

condicionantes de la ciencia y tecnología en el sistema latinoamericano, entre otros”25. 

 

 

4) Publicaciones editadas entre 1985-2023 

Como ya se adelantó, en estas casi cuatro décadas, entre 1985 y 2023, se 

registraron el mayor número de publicaciones relativas a la política exterior uruguaya 

(73% de las obras relevadas, que equivalen a 340 títulos). Con el fin de facilitar su 

sistematización y análisis se subdividió en cuatro períodos. Acá se indica la cantidad de 

publicaciones relevadas por períodos históricos, que permite observar el progresivo 

crecimiento de investigaciones en este campo: 

4.1) 1985-1994: 60 obras (17.6%) 

4.2) 1995-2004: 66 obras (19.4%) 
 

25 
Cfr. Bizzozero, Lincoln, “La Red de Relaciones Internacionales (RIAL)”, Devés, Eduardo y Álvarez, 

Silvia (eds.), Problemáticas internacionales y mundiales desde el pensamiento latinoamericano: Teorías, 

Escuelas, Conceptos, Doctrinas, Figuras, Chile: Ariadna Ediciones, 2020, pp. 68-69. 
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4.3) 2005-2014: 92 obras (27%) 

4.4) 2015-2023: 122 obras (36%) 

 

 

4.1) 1985-1994 

 

Este período se inicia con la recuperación democrática en el país y el cese de la 

intervención de la Universidad de la República hasta 1994. Fue en ese contexto de 

transición democrática que se inauguró la primera licenciatura en Relaciones 

Internacionales en la Facultad de Derecho de la Udelar en 198526. 

Hasta el momento se relevaron 60 obras producidas en ese lapso seleccionado, 

que corresponden al 17.6% de las publicaciones editadas entre 1985 y 2023. Se puede 

señalar que al menos un poco más de la mitad de estos trabajos (52%) estudian el 

período entre 1985 y 1994, los diez que siguieron a la vuelta a la democracia como parte 

de su período de estudio. De este porcentaje, la mayoría se encuentran centradas 

únicamente en estos años (38%), mientras que el resto toman un período más amplio 

(14%). 

Dentro de las temáticas referidas a la política exterior en Uruguay se 

identificaron algunos aportes sobre relaciones bilaterales con distintos países como por 

ejemplo: Alemania durante el nacional socialismo (Camou, 1989); “las dos Chinas”, 

sobre el reconocimiento de la República Popular de China en 1988 y el consecuente 

rompimiento de vínculos con Taiwán (Bizzozero, 1988); el relacionamiento con la 

Unión Soviética en el lustro posterior a la salida de la dictadura (Bizzozero, 1989); así 

como un estudio de caso sobre la intervención diplomática francesa en el Uruguay 

batllista (Nahum, 1993) que involucra además al comercio exterior y la diplomacia. 

Uno de los problemas más investigados en las obras producidas entre 1985 y 

1994 fue la integración regional, su dimensión económica y en especial el Mercosur y 

cuestiones sobre comercio exterior en la región (entre otros, Bizzozero 1988, 1989 y 

1991; Beretta y Lorenzo 1988; Kaplan, 1989; Sarachaga, 1989; Sarachaga y Vera, 1989, 

Abreu, 1991; Bizzozero y Luján 1991; etc). Así como también las relaciones entre la 

Comunidad Económica Europea y los países del MERCOSUR (Bizzozero, 1994). 

Sobresale un trabajo colectivo sobre el caso uruguayo que busca analizar los procesos 

de la política exterior en el contexto latinoamericano e internacional desde la segunda 

mitad del siglo XX (Russell, et. al., 1986). Constituyen los trabajos revisados 

presentados en un Seminario dedicado al estudio de las relaciones internacionales del 

Uruguay realizado en Montevideo en 1985. 

En un número menor se registran algunas investigaciones sobre la política 

exterior durante la Segunda Guerra Mundial, las relaciones con Alemania y el nacional- 

socialismo en Uruguay (Alzaga, 1985; Bizzozero, 1989; Camou 1989; Camou 1989a; 

Oddone, 1985). Asimismo, son escasos los trabajos que analizan la última dictadura 

civil y militar desde 1973 hasta 1985. En este sentido, se destaca el libro de los 

historiadores Gerardo Caetano y José Rilla (1987) sobre este proceso. Aunque la 

temática que abarca es más amplia contiene aportes significativos sobre la temática. Y, 

de los mismos autores, una obra sobre el Uruguay contemporáneo que incluye aspectos 

de política exterior en dictadura, aunque cubre un marco temporal más vasto y en 

relación con otros asuntos de análisis (Caetano y Rilla, 1994). Además, mencionar el 

libro de Wilson Nerys Fernández (1986) sobre el papel de Estados Unidos en la 

 

26 
Para un estudio más detallado de estos procesos institucionales, véase, por ejemplo: Fernández 

Luzuriaga, La construcción del campo…, Op. cit., 2019. 
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dictadura uruguaya, un asunto que recién años más tarde generó interés en otros 

investigadores nacionales. Por otra parte, uno de los temas menos abordados ha sido el 

de las relaciones entre Uruguay y la Santa Sede (Arteaga, 1987), rasgo que se sostiene 

hasta la actualidad. 

También señalar que a partir de 1990 se publicó la Revista oficial de la 

Asociación de Funcionarios de Carrera del Servicio Exterior (AFUSEU, 1990-2005). 

Siguiendo la clasificación ya mencionada de Russell (1990) que identifica tres 

dimensiones de la política exterior, se puede señalar que la político-diplomática ha sido 

la más abordada en estas producciones (65%), seguida por la dimensión económica 

(21%) y en último lugar la militar-estratégica (14%). Aunque hay que considerar que en 

varias ocasiones las publicaciones incorporan más de una dimensión. Por ejemplo, en el 

caso de los trabajos sobre integración latinoamericana y Mercosur ya citados generaron 

aportes desde la dimensión económica. Como explica Bizzozero (2016), a diferencia de 

la década de 1970 que se caracterizó por abordajes más centrados en los aspectos 

institucionales y comerciales de la integración, en los años ochenta se incorporaron los 

“equilibrios macroeconómicos, la política cambiaria, la reconversión y especialización 

industrial, las negociaciones internacionales, las consecuencias de la inserción 

subregional del Uruguay” (p. 165). En esta línea de investigación incluye, entre otros: 

Kaplan (1989), Saráchaga (1989) y Saráchaga-Vera (1989). 

En la segunda mitad de esta década se destaca el lanzamiento de una serie de 

Documentos de Trabajo de la Unidad Multidisciplinaria de la Facultad de Ciencias 

Sociales (Udelar), que cubre distintas líneas temáticas en las que trabajan sus 

investigadores. El primer número es de 1991 y el último registrado (Nº 95) es de 2022. 

Como se dijo antes, abordan temas vinculados a la política exterior en Uruguay, así 

como estudios de política internacional y política exterior no dedicadas a nuestro país. 

Se identificaron 95 números (algunos tuvieron dos ediciones en el mismo año) y se 

encontraron 36 documentos vinculados a la temática que nos ocupa27. 

 

 

4.2) 1995-2004 

 

Este período de producción abarca desde 1995 cuando se ofreció la primera 

edición del diploma de Especialización en Estudios Internacionales con mención en 

Sistema Internacional e Integración, hasta 2004. Dicho posgrado continúa hasta la fecha 

y es coordinado por el Programa de Estudios Internacionales (en ese momento 

Programa de Política Internacional y Relaciones Internacionales) de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad de la República28. 

Las obras relevadas hasta el momento producidas en ese lapso seleccionado 

corresponden al 19.4% de las publicaciones editadas entre 1985 y 2023. En su mayoría 

centran su análisis en el período entre 1995 y 2004 (51,5%), aunque en algunos casos 

tienen un alcance temporal más amplio. Si se consideran únicamente los trabajos que 

estudian estos años, corresponden al 35% del total de esas publicaciones. 

De acuerdo a la clasificación propuesta por Russell (1990) que identifica tres 

dimensiones de la política exterior, en este período de producción la político- 

diplomática fue la más abordada (97%) en combinación con otras dimensiones. 
 

27 
Cfr. Documentos de Trabajo. Unidad Multidisciplinaria, FCS, Udelar. 

https://cienciassociales.edu.uy/unidad-multidisciplinaria/programa-de-estudios-internacionales- 

pei/publicaciones/ Este listado se encuentra incompleto, faltan los siguientes números: 84, 85 y 87. 
28 

Por más información sobre el diploma de posgrados en Estudios Internacionales véase 

https://cienciassociales.edu.uy/diploma-en-estudios-internacionales/ 

https://cienciassociales.edu.uy/unidad-multidisciplinaria/programa-de-estudios-internacionales-pei/publicaciones/
https://cienciassociales.edu.uy/unidad-multidisciplinaria/programa-de-estudios-internacionales-pei/publicaciones/
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Igualmente, si se considera en exclusividad, un poco más de la mitad de las obras se 

enfoca en la dimensión político-diplomática (53%). En menor proporción, le sigue la 

dimensión económica (36%) y en último lugar la militar-estratégica (18%). Aunque en 

estas dos últimas clasificaciones se trata en su mayoría de publicaciones que incorporan 

más de una dimensión en el análisis. 

Al igual que en la década anterior, uno de los problemas más investigados en las 

obras producidas entre 1995 y 2004 fue la integración regional y económica, sobre todo, 

el Mercosur. Entre otros estudios: Bizzozero, Pérez Antón, Fernández Luzuriaga, y 

Pastorino (1996); Bizzozero y Vaillant (eds) (1996); Pérez Antón (1996); Abadie 

Aicardi (1999); Pastorino, Ana y Brunetto (2001); Pérez Antón (2001); Bizzozero 

Revelez (2002) y Caetano Hargain, Gerardo y Perina, Rubén M. (eds.) (2003). 

A su vez, se destacan varios trabajos desde la disciplina histórica, realizados a 

partir de la sistematización y análisis de ricos acervos documentales. Por un lado, un 

estudio de Juan Antonio Oddone (2003) sobre las relaciones argentino-uruguayas 

durante el primer peronismo entre 1945 y 1955. Así como varias investigaciones de Ana 

María Rodríguez Ayçaguer: sobre relaciones diplomáticas y comerciales de Uruguay 

con Estados Unidos en la década de 1930 (1996 y 1997), los vínculos del Terrismo ante 

sanciones a Italia por Sociedad de las Naciones (2003) y las relaciones del gobierno de 

Amézaga con Argentina en 1943 (2004). 

Por otra parte, desde especialistas en estudios internacionales, sobresalen los 

estudios de Isabel Clemente Batalla (2002) sobre las relaciones entre Uruguay y Gran 

Bretaña entre 1930 y 1952, así como un trabajo de la autora junto a Lilia Ferro (2004) 

sobre las reacciones del sistema político uruguayo ante el golpe de Estado en Venezuela 

en 2002. Y, también desde la disciplina histórica, vale subrayar uno de los tempranos 

trabajos de Roberto García Ferreira (2004), que ofrece una visión novedosa sobre la 

intervención de la CIA en Guatemala y el exilio montevideano de Jacobo Arbenz, 

problemas que ha seguido profundizando y ampliando en las últimas décadas. 

Además, resaltar uno de los trabajos que ha realizado Romeo Pérez Antón 

(2003), que constituye un esfuerzo por aportar a la historia de la política exterior del 

Uruguay. 

También se publicaron algunos estudios por parte de funcionarios diplomáticos 

y del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la cancillería de carácter más 

descriptivo (MRREE, 1995); sobre el cuerpo consular en el siglo XIX (Corbacho, 

1998); una reseña biográfica de los Ministros de Relaciones Exteriores del Uruguay 

entre 1828 y 2002, a cargo de los historiadores Gerardo Caetano Hargain, Gabriel 

Bucheli y Jaime Yaffé (2002) y un trabajo de Carlos Castells Montero (2002) con 

información sobre funcionarios diplomáticos y la política exterior en Uruguay. Así 

como un enfoque centrado en la política exterior uruguaya durante el período de Gros 

Espiell como ministro de política exterior bajo el gobierno del Dr. Luis Alberto Lacalle 

Herrera (Garófali, 1997). 

Asimismo, algunas publicaciones sobre las relaciones bilaterales de Uruguay 

con varios países como Rusia (MRREE, 1999); Francia (Nadal Ríos, 2001), Panamá 

(Fábrega Polleri, 2004) y en la dimensión cultural con Perú (Podestá, 2004). Como ya 

se mencionó, desde 1990 hasta 2005 se publicó la Revista oficial de la Asociación de 

Funcionarios de Carrera del Servicio Exterior (AFUSEU, 1990-2005). 

Entre las obras que tienen un mayor alcance temático, pero ofrecen información 

y análisis relevantes en relación a la política exterior uruguaya se encuentran, por 

ejemplo, el trabajo ya mencionado de Costa Bonino (1995), La crisis del sistema 

político uruguayo, que cubre un amplio período temporal desde el siglo XIX hasta 

1973. También, entre otros, Crónica General del Uruguay de Washington Reyes 
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Abadie, Tabaré Melogno y Andrés Vázquez Romero (1998-2001) que cubre desde el 

período colonial hasta el siglo XX. 

Se identificaron algunos estudios desde el derecho internacional como los 

ofrecidos por Héctor Gros Espiell (2001), Manuel Adolfo Vieira y Carlos García 

Altolaguirre (2001) sobre extradición y Carlos Maynard (2002) respecto al período 

artiguista. 

A su vez, hay que subrayar que en esta década se registraron varios trabajos 

escritos por especialistas en Estudios Internacionales, sobre todo centrados en 

integración regional y Mercosur (Bizzozero Revelez y Vaillant, Marcel eds., 1996; 

Bizzozero, 1998 y 2002; Bizzozero, Pérez Antón, Fernández Luzuriaga y Pastorino, 

1996). Así como en las dimensiones político-institucionales de la política exterior 

uruguaya (Fernández Luzuriaga, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003; Fernández Luzuriaga y 

Ferro Clérico, 2004 y Bizzozero, 2004). Así como la tesis de grado de Fabián Mandel 

(2003) presentada en la Universidad ORT sobre las relaciones entre Uruguay e Israel 

entre 1985 y 2002. 

 

 

4.3) 2005-2014 

Este período de producción abarca desde 2005 cuando se creó el Observatorio de 

Política Exterior Uruguaya (OPEU), un proyecto de información mensual orientado a la 

sistematización y divulgación de noticias sobre el relacionamiento externo del país, 

hasta 2014. El OPEU es un proyecto del Programa de Estudios Internacionales de la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar, que integra el Observatorio de Políticas 

Exteriores del Cono Sur29. Ha publicado “Informes mensuales” desde 2005 hasta 2022. 

Las obras relevadas hasta el momento producidas en ese lapso seleccionado 

corresponden al 27% de las publicaciones editadas entre 1985 y 2023. De esos 92 

trabajos registrados, el 34% se centran únicamente en el período entre 2005 y 2014 (31 

títulos). A este porcentaje se pueden agregar otro 11% que toman para su análisis el 

lapso entre 1990 y 2014 (10 obras), alcanzando casi la mitad de la producción (45%). 

De acuerdo a la clasificación propuesta por Russell (1990) que identifica tres 

dimensiones de la política exterior, en este período de producción la político- 

diplomática fue la más abordada (62%). El resto aborda este aspecto en combinación 

con otras dimensiones. El 25% incluye la dimensión económica y la político- 

diplomática, el 11% la militar-estratégica junto con la político-diplomática, mientras 

que un 2% corresponde a obras que conjugan las tres dimensiones. 

Uno de los problemas investigados en las obras producidas entre 2005 y 2014 

fue la integración regional y económica, sobre todo, el Mercosur. Aunque en menor 

proporción que en la década anterior. Se identificaron once trabajos sobre este asunto 

(12%). Entre otros: Clemente Batalla (2007), Fernández Luzuriaga y Soto Romero 

(2007), Bizzozero Revelez (2008 y 2010), Rodríguez Díaz (2009) y una obra colectiva 

coordinada por Gerardo Caetano (2011) a veinte años del Mercosur. 

Algunas investigaciones históricas brindan aportes valiosos y novedosos. Por 

ejemplo, el libro de Ana María Rodríguez Ayçaguer (2009) sobre Mussolini, la 

conquista de Etiopía y la diplomacia uruguaya entre 1935 y 1938; el estudio de Carlos 

Zubillaga (2009) sobre la política exterior del franquismo y el catolicismo maritainiano 

en Uruguay entre 1936 y 1953; el aporte documental y de análisis ofrecido por Clara 

 

29 
Por más información sobre el OPEU véase 

https://observatoriopoliticaexterioruruguaya.wordpress.com/ 
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Aldrigui   (2012) en torno a vínculos diplomáticos de Estados Unidos y Uruguay 

entre 1964 y 1966; así como nuevos trabajos de Roberto García Ferreira (2011 y 2013). 

Vale destacar también un estudio del historiador estadounidense James C. Knarr (2012) 

sobre las relaciones políticas, sociales y comerciales entre Uruguay y Estados Unidos 

entre 1903 y 1929. 

Por otra parte, desde especialistas en estudios internacionales, sobresalen los 

textos ya citados de Isabel Clemente Batalla (2005), que constituye un esfuerzo por 

sistematizar y analizar los estudios históricos sobre la política exterior uruguaya entre 

1830 y 1985; y también el libro de Romeo Pérez Antón (2011) sobre la producción 

bibliográfica en este campo desde el siglo XIX hasta los primeros años del siglo XXI. 

A diferencia de la producción bibliográfica de la década anterior, se registraron 

más trabajos que se centran en el período que abarca la época colonial hasta el siglo 

XIX inclusive, entre ellos: Díaz (2008), Bruno (2009), Arteaga Zumarán (2009), 

Elissalde (2009), Rela (2014), etc. 

También se publicaron algunos estudios por parte de funcionarios diplomáticos 

y del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el archivo histórico diplomático 

(Corbacho Casas, 2005), el conflicto de fábricas de pasta de celulosa en el Río Uruguay 

(MRREE, 2006), el cónsul José Martí (MRREE-CETP, 2008) y el Instituto Artigas del 

Servicio Exterior y el rol del diplomático uruguayo (Cassinelli Scarpa, 2010). Se 

destaca un trabajo colectivo sobre la Historia del Uruguay en el siglo XX, que cubre el 

período de 1890-2005, encargado por el Ministerio de Relaciones Exteriores al 

Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de 

la Udelar (Frega, et. al., 2007). Contiene aportes relevantes para la temática analizada. 

Entre las obras que tienen un mayor alcance temático, pero ofrecen información 

en relación a la política exterior uruguaya se encuentra, por ejemplo, el trabajo de 

Virginia Martínez (2006) sobre la última dictadura civil y militar entre 1973 y 1985, 

período poco analizado en el campo que nos ocupa. 

Se identificaron algunos estudios desde el derecho internacional como los 

ofrecidos por Héctor Gros Espiell (2007) y Edison González Lapeyre (2007, 2008, 

2010, 2010a y 2014). Este último autor trabaja temas variados, desde conflictos de 

límites con Argentina en los siglos XIX y XX (asunto que ha sido estudiado desde muy 

tempranamente por la bibliografía), hasta problemas más recientes como el conflicto de 

las plantas de pasta de celulosa. Otro texto sobre ese asunto, pero más centrado en el 

derecho ambiental es el trabajo dirigido por Heber Arbuet-Vignali y Luis Barrios 

(2008). 

Por otro lado, algunos trabajos sobre las Misiones de Paz y las Fuerzas Armadas 

de Uruguay (Rial, 2005; Gönnet Ibarra y Hernández Nilson, 2007), abordajes hasta este 

momento poco explorados en la bibliografía sobre política exterior uruguaya. También 

se encuentran estudios sobre temas de Defensa Nacional realizados por Julián González 

Guyer (2006-2007). Y, el libro del embajador Gustavo Álvarez Goyoaga (2014) sobre 

Uruguay y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

Entre los aportes desde la dimensión económica se ubica, por ejemplo, el trabajo 

de Paola Azar y Sebastián Fleitas (2007) sobre las relaciones bilaterales entre Estados 

Unidos y Uruguay entre 1930 y 2005. Otras publicaciones que abordan las relaciones 

bilaterales de Uruguay con otros países son las de Diego Hernández Nilson (2007) con 

Venezuela, la de Alvaro Castellón Covarrubias (2009) con Chile y el estudio compilado 

por Edyta Kwiatkowska-Farys (2010), sobre las relaciones diplomáticas entre Polonia y 

Uruguay. 

También mencionar una obra colectiva coordinada por Rodrigo Arocena y 

Gerardo Caetano (2010), que presenta desde distintas perspectivas y disciplinas algunos 
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asuntos de una “agenda de futuro” del Uruguay, entre otros, se problematiza sobre la 

inserción internacional del país. 

Otro problema que mereció atención fue la guerra de las Malvinas y las visiones 

uruguayas al respecto (por ejemplo, Podetti Lezcano, comp., 2013). 

 

 

4.4) 2015-2023 

 

Este período de producción abarca desde 2015 hasta 2023. Las obras relevadas 

hasta el momento producidas en ese lapso seleccionado corresponden al 36% de las 

publicaciones editadas entre 1985 y 2023 (122 obras). En su mayoría centran su análisis 

en el período entre 2005 y 2023 (43%), aunque en algunos casos tienen un alcance 

temporal más amplio. Si se consideran los trabajos que abarcan marcos temporales más 

amplios que incluyen también el período 2005-2023, corresponden al 70,5% del total de 

esas publicaciones. 

Los estudios relevados que se concentraron exclusivamente en la época colonial 

hasta finales del siglo XIX corresponden al 10% de los producidos en el período 2015- 

2023 (Arteaga, 2015 y 2017; Melogno Vélez, 2015; Espinosa, 2017; Puig Canabal, 

2018; Abreu Bonilla, 2019; Grinberg, 2019; Parodi, 2020; Talamante Pérez, 2020; 

Barceló Severgnini, 2021; Olivero Orecchia, 2022, etc). Son aún un poco menos (7%) 

los trabajos que se ocupan únicamente del período 1939-1985 (García Ferreira, 2016; 

Montenegro, Jafif y Váquez, 2017; Moor, 2018; Acuña, 2019; Androver, 2019; 

Cerrano, 2019; Amorin, 2022; de León Maruri, 2022 y Salgueiro Rubio, 2022). 

Resultan muy escasos aquellos textos focalizados en el período 1903-1939 (Rodríguez 

Ayçaguer, 2015 y Cagiao Vila, 2022) y 1929-1945 (Clemente Batalla, 2022). Sobre la 

Segunda Guerra Mundial, además de un artículo de Carolina Cerrano (2019), sobresale 

la tesis de maestría en Historia Política (FCS-Udelar) realizada por Roberto Cyjon 

Stolovicz (2017) a partir de la figura de cuatro diplomáticos uruguayos. El resto de las 

publicaciones suelen tomar marcos temporales más amplios que cubren más de un 

período según nuestra clasificación. 

De acuerdo con la clasificación propuesta por Russell (1990) que identifica tres 

dimensiones de la política exterior, en este período de producción la político- 

diplomática fue la más abordada (54%). En otros casos los trabajos combinan la 

dimensión político-diplomática con la económica (34%) y en último lugar la militar- 

estratégica (8%). Mientras que un 2% se centran en la dimensión económica. 

Como en anteriores apartados, uno de los temas más analizados fue la 

integración regional y en especial el Mercosur, que en esta década celebró sus treinta 

años de creación, correspondiendo al 26% de la producción bibliográfica relevada entre 

2015 y 2023 (32 obras). Entre otros estudios: Bizzozero y Rodríguez Díaz (2015); 

Olmedo González (2016); Fernández Reyes, coord. (2021); Caetano y Hernández 

Nilson, coords. (2022); etc. 

Entre los trabajos realizados por especialistas en Estudios Internacionales, se 

observa, al igual que en las décadas posteriores a la recuperación democrática, una línea 

centrada en la toma de decisiones en la política exterior uruguaya (por ejemplo, 

Fernández Luzuriaga, 2015). Así como un énfasis en aspectos institucionales vinculados 

a los partidos políticos, como es el caso de la tesis doctoral de Camilo López Buriá 

(2015). Según el autor, procura aportar a la temática a partir del área de estudio de la 

ciencia política uruguaya, dimensión menos abordada en la producción bibliográfica del 

país, que ha estado más enfocada en aproximaciones desde la Historia y las Relaciones 

Internacionales. 
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Se publicaron varios trabajos sobre la participación de Uruguay en el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas (Benavides, 2016; García Ferreira, 2016; Olmedo 

González, 2016; Osorio, 2016; Umpiérrez, 2016; Fernández Luzuriaga y Pose, 2017; 

Montenegro, Jafif y Váquez, 2017; Pomi y Umpiérrez, comps., 2017 y Uruguay. 

MRREE, 2018). 

El Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales y la 

Academia Nacional de Economía publicó un libro colectivo escrito sobre los nuevos 

acuerdos comerciales en la región Asia Pacífico y sus impactos en Uruguay (Bartesagh, 

Estrades, Vaillant, et. al., 2016). Y, se realizaron al menos dos estudios sobre la salida 

de Uruguay del Acuerdo sobre Comercio de Servicios (TISA, por sus siglas en inglés): 

Quijano, 2015 y Pose, 2018. 

Como ya se mencionó, en estos años se publicaron tres valiosos trabajos 

académicos realizados por especialistas en estudios internacionales (Bizzozero Revelez, 

2016; Clemente Batalla, 2018 y Fernández Luzuriaga, 2019), que aportan datos y 

análisis relevantes para el estudio del estado del arte sobre la política exterior en 

Uruguay. 

Vale destacar que en 2016 se publicó el primer número del Anuario política 

internacional & política exterior editado por Wilson Fernández Luzuriaga y Lincoln 

Bizzozero (2016), que fue impulsado desde el Programa de Estudios Internacionales 

(PEI) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar. Ese volumen estuvo dedicado a 

“Migraciones, geopolítica y derechos humanos en la construcción de nuevos acuerdos 

espaciales”. El segundo número se publicó en 2017 y se tituló “Sacudones ciudadanos, 

rupturas del mundo anglo-sajón e incertidumbres globales”, también compilado por 

Fernández Luzuriaga y Bizzozero (2017). El tercero fue editado al siguiente año bajo el 

título: “‘One belt, one road’: alcances y repercusiones de la propuesta china en un 

entorno de proteccionismo y retracción de occidente” (Fernández Luzuriaga y 

Bizzozero, ed., 2018). 

Un tema novedoso estuvo relacionado a las políticas internacionales de 

regulación del cannabis en Uruguay (Álvarez, Pose y Luján, 2017). 

Desde la disciplina histórica, sobresale, por ejemplo, un trabajo de Ana María 

Rodríguez Ayçaguer (2017) sobre las relaciones de Uruguay con Brasil en la primera 

mitad del siglo XX, un intento de abordar este asunto en más larga duración. Así como 

una tesis de grado de la Universidad de Montevideo de John James Moor (2018) sobre 

la política exterior de Uruguay con Estados Unidos y la Unión Soviética en el contexto 

de la Guerra Fría entre 1958 y 1968, período y temática poco transitadas aún. Otro 

aporte en línea con la nueva historiografía de la Guerra Fría latinoamericana, es el 

trabajo de Julieta de León Maruri (2022) sobre el rol de Uruguay en la Octava 

Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores en Punta del Este en 1962. 

También sobre este contexto latinoamericano, se encuentra la tesis de maestría en 

Ciencia Política (FCS, Udelar) de Florencia Salgueiro Rubio (2022) en torno a la 

reacción uruguaya a la invasión estadounidense de República Dominicana en 1965. 

Desde las relaciones internacionales, vale mencionar otra tesis de grado de 

Ismael Aparicio Camarot (2020) respecto a los impactos en Uruguay ante la aprobación 

del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) en el marco de la Guerra 

Fría. Otra tesis reciente para destacar es la de Fernando Androver (2019) en la maestría 

en Historia Política (FCS, Udelar) sobre el rol de Uruguay ante el proceso de creación 

del Estado de Israel desde 1944 hasta 1949. Contiene un apartado dedicado a ofrecer un 

breve estado de la cuestión de la política exterior uruguaya en el período (pp. 7-17). 

Como se puede observar en esta década ha crecido la presentación de tesis de grado y 

posgrado sobre la temática provenientes de distintos ámbitos institucionales, sobre todo 
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desde la Udelar, la Universidad ORT y la Universidad de Montevideo. Así como una 

tesis de maestría de Baltasar Granucci (2021) presentada en la Universidad de Bolonia 

sobre las relaciones exteriores del Uruguay en el período posdictadura. 

Sobre relaciones bilaterales con distintos países del mundo, también se 

encuentran los trabajos sobre los vínculos entre Uruguay y Estados Unidos (150 años…, 

2018), con China (Fernández Guerra, 2018), con los países africanos (Castillo Gasco, 

2019), con el Imperio del Brasil en el siglo XIX (Barceló Severgnini, 2021), con Japón 

(Centésimo aniversario…, 2022), con Oriente Medio (Hernández Nilson, López Burian 

y Beltrão Sposito, 2022), entre otros. 

Entre las obras que tienen un mayor alcance temático, pero ofrecen información 

relevante en relación a la política exterior uruguaya se encuentra, por ejemplo, el libro 

de Juan José Arteaga Zumarán (2018), una historia contemporánea del Uruguay desde 

la Colonia hasta 2015. 

 

 

5) Períodos temporales abarcados en las obras relevadas 

Se realizó un análisis inicial de la producción bibliográfica relevada sobre 

política exterior en Uruguay a partir de la identificación de algunos períodos 

temporales. Tomando en parte como base el Programa del Curso “Política exterior del 

Uruguay” (2021) ya citado, se aplicó la siguiente clasificación: 

● Colonia-1808 (desde la época colonial hasta la creación de la Junta 

Gubernativa de Montevideo en 1808) 

● 1808-1830 (desde la creación de la Junta Gubernativa de Montevideo en 

1808 hasta la Constitución de 1830) 

● 1830-1868 (desde la Constitución de 1830 hasta la asunción a la 

presidencia de Lorenzo Batlle en 1868) 

● 1868-1903 (desde la asunción a la presidencia de Lorenzo Batlle en 1868 

hasta el inicio de la primera presidencia de José Batlle y Ordóñez en 

1903) 

● 1903-1939 (desde el inicio de la primera presidencia de José Batlle y 

Ordóñez en 1903 hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en 

1939) 

● 1939-1985 (desde el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en 1939 

hasta la recuperación democrática en Uruguay en 1985) 

● 1985-1990 (primer gobierno democrático después de la última dictadura 

en Uruguay liderado por Julio María Sanguinetti) 

● 1990-2005 (desde la asunción al gobierno de Luis Alberto Lacalle en 

1990 hasta el primer gobierno de Tabaré Vazquez por el Frente Amplio 

en 2005) 

● 2005-2023 (desde el primer gobierno de Tabaré Vazquez por el Frente 

Amplio en 2005 hasta 2023) 
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De las publicaciones sobre política exterior en Uruguay relevadas hasta el 

momento se registran los siguientes resultados parciales: 

- Colonia-1808: 40 obras (4%) 

- 1808-1830: 93 obras (10%) 

- 1830-1868: 106 obras (11%) 

- 1868-1903: 101 obras (10,5%) 

- 1903-1939: 121 obras (13%) 

- 1939-1985: 148 obras (16%) 

- 1985-1990: 85 obras (9%) 

- 1990-2005: 108 obras (11,5%) 

- 2005-2023: 138 obras (15%) 

 

En esta clasificación se incluyeron publicaciones que dedican su análisis solo a 

un período temporal en específico, así como también obras centradas en varios períodos 

temporales y trabajos panorámicos que abordan amplios espacios de tiempo. 

De un total de 940 obras que tienen uno o más períodos temporales como 

objetos de estudio, el 35% (331 títulos) se dedican a analizar asuntos desarrollados 

desde 1985 hasta 2023. Mientras que el período que presenta al momento la mayor 

cantidad de estudios, aunque por escaso margen, es el que comprende desde los inicios 

de la Segunda Guerra Mundial en 1939 hasta la recuperación democrática en Uruguay 

en 1985 (148 obras que corresponden al 16% de las obras relevadas). Este dato 

contrasta con la afirmación de Clemente Batalla (2005) -ya citada- que señalaba: 

“Existe un desarrollo desigual por períodos, con una ausencia notable de trabajos 

académicos sobre las décadas transcurridas desde la segunda post-guerra hasta la 

transición a la democracia en 1985” (Clemente Batalla, 2005: 2). De acuerdo con lo 

relevado, desde la fecha de este texto de Clemente en 2005 hasta 2023, las 

publicaciones que se enfocan en el período 1939-2023 se ha incrementado un 36, 5%. 
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Reflexiones finales 

A modo de cierre y síntesis se presentan algunas reflexiones y análisis sobre el 

estado del arte de la política exterior en Uruguay, que pretende servir de aporte a futuras 

investigaciones que profundicen en distintas dimensiones de este campo. Como se dijo, 

se buscó sobre todo conocer mejor cómo ha sido la evolución de este campo de estudios 

y cuál es su estado actual de avance. 

En líneas generales, se puede sostener que se trata de un campo de estudios que 

ha tenido un crecimiento notorio en las últimas décadas a partir de la recuperación 

democrática en 1985. De las 466 obras relevadas, el 73% de la producción bibliográfica 

data de ese período, 1985-2023 (340 obras). Entre otros factores, ha incidido la 

profesionalización e institucionalización del campo de los estudios internacionales en el 

país desde la inauguración de la primera licenciatura en Relaciones Internacionales en la 

Facultad de Derecho de la Udelar en 1985. Luego seguida de otros hitos significativos 

como el lanzamiento de la primera edición del diploma de Especialización en Estudios 

Internacionales con mención en Sistema Internacional e Integración, coordinado por el 

Programa de Estudios Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar a 

partir de 1995. Esto solo por nombrar algunos procesos significativos en el ámbito 

público, aunque habría que agregar otros en instituciones privadas como la Universidad 

ORT, Universidad de Montevideo, Universidad Católica del Uruguay, Centro 

Latinoamericano de Economía Humana, etc. Esto ha repercutido, por ejemplo, en un 

aumento de la producción de tesis de grado y posgrado, que enriquece y actualiza los 

enfoques sobre la temática. 

A partir del avance en el campo de los estudios internacionales se han ampliado 

las perspectivas y los abordajes de análisis de la política exterior uruguaya. Se han 

incorporado nuevos aportes de la ciencia política, la historia, la economía política, el 

derecho internacional, entre otros. 

En las primeras décadas de producción bibliográfica, desde el siglo XIX hasta 

mediados del siglo XX, los enfoques desarrollados fueron sobre todo históricos o de 

pretensión historiográfica, ya que como se dijo, recién a partir de la década de 1940 se 

dio un proceso de renovación de esta disciplina en el país. Aunque desde décadas antes 

se realizaron aportes significativos para el campo de estudios de la política exterior en 

Uruguay. Por ejemplo, Luis Alberto de Herrera (1912) y Aquiles Oribe (1914). Durante 

esos años, la mayoría de las obras fueron escritas por políticos, diplomáticos, escritores, 

periodistas, abogados e historiadores uruguayos. 

En la última dictadura civil y militar entre 1973 y 1984, a pesar de las 

condiciones restrictivas, se dieron algunos avances en los estudios y las perspectivas de 

análisis gracias al papel desempeñado por los centros privados de investigación que 

funcionaron durante la intervención de la Universidad. En especial para la temática 

escogida sobresalen los aportes realizados por el CLAEH, CIESU, CINVE y CIEDUR. 

También se llevaron a cabo trabajos provenientes del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de carácter más descriptivo e historiográfico. Otra disciplina y perspectiva 

que tuvo su desarrollo en este período, así como en el resto de la evolución del campo, 

es el derecho internacional. Entre sus representantes se ubican a Edison González 

Lapeyre, José Luis Bruno, etc. 

Desde la recuperación democrática en 1985 uno de los problemas más 

investigados ha sido la integración regional y en especial el Mercosur y cuestiones sobre 

comercio exterior en la región. Pero han generado menor interés y desarrollo otros 

períodos y temáticas como por ejemplo: la política exterior durante la Segunda Guerra 

Mundial, las relaciones con Alemania y el nacional-socialismo en Uruguay, la dictadura 
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civil y militar (1973-1984), al igual que necesitan más profundización y renovación de 

enfoques los procesos que se dieron en la primera mitad del siglo XX. A su vez, hay 

muy poco análisis sobre las relaciones entre Uruguay y la Santa Sede (en especial, 

Arteaga, 1987). Se registraron pocos trabajos comparativos a lo largo de las décadas 

relevadas. 

En los recientes años han aparecido investigaciones que incorporan aportes de la 

nueva historiografía de la Guerra Fría, sobre todo a partir de la presentación de tesis de 

grado y posgrado desde distintas instituciones universitarias. 

Respecto a la clasificación realizada a partir de los aportes de Russell (1990), en 

todos los períodos analizados sobresalen los estudios enfocados en la dimensión 

político-diplomática de la política exterior, seguida, pero en menor proporción por la 

dimensión económica y en último lugar la militar-estratégica. 

Por último, hay que subrayar que este relevamiento intenta ser un insumo para 

los estudios sobre la historia de la política exterior del Uruguay. Como han señalado 

otros autores, aún existen muy pocos trabajos panorámicos que sistematicen la 

producción global sobre este campo. En general, se dedican al análisis de casos y a 

aspectos parciales de los problemas. Aunque vale enfatizar que se trata de un terreno en 

crecimiento y desarrollo sustancial en los últimos lustros. 
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Repositorios físicos y digitales consultados 

Academia.edu (plataforma para difusión de artículos, tesis o disertaciones 

académicas). https://www.academia.edu/ 

Anáforas. Facultad de Información y Comunicación, Udelar, Uruguay. 

https://anaforas.fic.edu.uy/ 

Archivo Histórico-Diplomático, Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Montevideo, Uruguay (Av. Colonia 1206) 

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/tramites-y- 

servicios/servicios/archivo-historico-diplomatico 

Biblioteca de la Asociación Latinoamericana de Integración, Montevideo, 

Uruguay. https://biblio.aladi.org/ 

Bibliotecas del Consejo de Formación en Educación, Anep, Uruguay 

http://www.cfe.edu.uy/index.php/catalogos-en-linea 

Biblioteca del Instituto Artigas del Servicio Exterior (IASE), Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Montevideo, Uruguay (Av. Mercedes 1260) 

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/tramites-y- 

servicios/servicios/biblioteca-del-instituto-artigas-del-servicio-exterior 

Biblioteca del Poder Legislativo, Montevideo, Uruguay 

https://pmb.parlamento.gub.uy/pmb/opac_css/index.php?search_type_asked=si 

mple_search 

Biblioteca Nacional, Montevideo, Uruguay. Colecciones digitales. 

https://www.bibna.gub.uy/ 

Biblioteca Universidad Católica del Uruguay, Montevideo, Uruguay 

https://www.ucu.edu.uy/categoria/Agora-325 

Biblioteca Universidad CLAEH, Montevideo, Uruguay 

https://biblio.claeh.edu.uy/pmbClaeh/opac_css/ 

Biblioteca Universitaria de la Universidad de Montevideo, Montevideo, 

Uruguay. https://opac.um.edu.uy/index.php? 

Portal Timbó Foco. Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), 

Uruguay. 

https://foco.timbo.org.uy/ 

Revista del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay 

https://ihgu.uy/revistas/ 

SILO (Sistema nacional de repositorios de acceso abierto de ciencia y tecnología 
de Uruguay), Uruguay. https://silo.uy/vufind/ 

Sistema de Bibliotecas de la Universidad de la República (BIUR), Uruguay 

https://biur.edu.uy/F 

Sistema de Bibliotecas ORT, Montevideo, Uruguay 

https://bibliotecas.ort.edu.uy/ 

WorldCat.org. Catálogo mundial de colecciones de bibliotecas. 

https://search.worldcat.org/ 

https://www.academia.edu/
https://anaforas.fic.edu.uy/
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/tramites-y-servicios/servicios/archivo-historico-diplomatico
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/tramites-y-servicios/servicios/archivo-historico-diplomatico
https://biblio.aladi.org/
http://www.cfe.edu.uy/index.php/catalogos-en-linea
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/tramites-y-servicios/servicios/biblioteca-del-instituto-artigas-del-servicio-exterior
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/tramites-y-servicios/servicios/biblioteca-del-instituto-artigas-del-servicio-exterior
https://pmb.parlamento.gub.uy/pmb/opac_css/index.php?search_type_asked=simple_search
https://pmb.parlamento.gub.uy/pmb/opac_css/index.php?search_type_asked=simple_search
https://www.bibna.gub.uy/
https://www.ucu.edu.uy/categoria/Agora-325
https://biblio.claeh.edu.uy/pmbClaeh/opac_css/
https://opac.um.edu.uy/index.php
https://foco.timbo.org.uy/home
https://ihgu.uy/revistas/
https://silo.uy/vufind/
https://biur.edu.uy/F
https://bibliotecas.ort.edu.uy/
https://search.worldcat.org/
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