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NEOLIBERALISMO Y UNIVERSIDAD

due rnodela las conciencias
A diez años del Documento de los Cuatro Deconos, la Universidad de la República en perspectiva

Pon: lcr¡ero 8¡nro

'. ..'^;

$\- $ o es amigo de ld enrrevistó Jorge
* \ f Ares Pons, así que lo pensó buran
I \d te antes de conceder esta. Doctor

en quÍmica farmacéutica. hace tiernpo ya que
dejó las moléculu ylos preparados dei labo-
ratorio, en favor de otru preocupaciones: la
Universidad, su fidelidad institucion¿l, los
acosos que le impone una era de neolibera-
lismo rampante... y la poesía.

Quien no lo conoce, podrá dudar bas_
rante, a primera vista, en tdenttficar a este
vererano, de aspecto magro y cabellera
abundante, con una de las principales espa_
das reóricas del enfrentamiento a una ola
privarizadora que soló lu unjversidades del
continente y que en Uruguay tuviera una ex_
presión, exactamente hace diez años, en el
denominado Oocumento de los Cuatro
Deconos ( I ) que, en ancu de la ,'moderni_

zación" y del combate al "inmovilismo', pro-
ponia una "Tefo¡ma" de la Universidad de
la República muy similar a la que pr opugna-
ban ld agencias fiñancierd ¡nternacjonales .

y qLe terminaron lireralmente con el mo_
delo de educación superior en la región tal
y como el mismo había venido evolucionan_
do, desde el llamamienro de Córdoba en
ade'ance. Ese chaparrón del que sobrevivió
ra Uñiversidad, forma pane cenrral de la
charla mantenida por Ares pons con esre
semanario.

. 
-"La década del 90' fue muy dura pam la

eoucacron superior en todo el mundo. Fue
el momento donde se desam la gan ofensr_
va de los organismos trunacionales de cré-
ciiro, del Banco Mundial, del BlD, del Fondo
f\'lonetario y algunos otros. l¡cluso en ese
momenro alguna agencia de la UNESCO es_
raba en esa línea. Jutaron un papel en etlo los
primeros documencos de San¡a Fe. el Santa
Fe ll sobre rodo, donde se dice expresamente
la necesldad de maneiar.la industria que
modela las concienciu,. Es la mejor rra-
ducción del inglés que he encontado. Es di-
ficil de traducir lireralmente, pero en el fon_
do la mejor traducción es esa, que aparece
en el documenro de Santa Fe Il, como reco_
meñdación para Amér¡ca latina, fundamen_
tai para los intereses de Estados Ur¡d6t.

A parlr de ahí se desatallÁálviolenra in-
lro¡nis¡on en los asuilt63'de Educación Su_
De.io' err roJdgl mundo. pero en América
rarina en D¿nicJlar Aquí. además del Banco
llundiai renemos al BlD, dentro del cual se
crea el PREAL -Programa para la Retorma
tdlcarva en America Larira (ver pagina I I )_
que srr rnscala en Chile y de aiguna manera
drg,ra todos los procesos de ese crpo que

* Ares Pons,.Jorge. Miseria de las ciu_
dades de los hombres y otras ser_
vidunrbres. UdelaR. 200 I
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hem6vistoactuarensosPaíses" bludodclc"cuaborln€tesdelapo- mente,enurutuay,s¡noquesedioenroda totalmente d¡ferente al que existfa antes.' Tm*unida um dérad¡ de¡de l¡ calipsis". El debate, no obstante,- tru- r" rqün. N*"i-i"ís íueel único que,la- previo al 73 no eE conceb¡ble que existie-iruPción del Dcumcnto de lq cuotrc cendió ls frmteru strichs de la co- ta ah'on, logró evür ciertil cosd.'una de En ¡nsr¡tutos que dienn cursos de nivel deDeco'*' icómo definiria aquel dcbate, munidad univereitari,a.-. .llu, gu. i. a-.¡" .n ese Documento de facultad pan materia¡ deteminadr, Eso secon um PeFPstiva de una década, en - iclaro-gue trupról iSi empezó con te- los éult.o Dená, fue ".on t" ¡¿"" J" u. g6tó dumre lainrerubirlión, y luego fue unacuilto a 5u signilicado? ner una difusión aiena a la propia.Uriveri- tnr un s¡stema armónico de educación su- realidad de hecho,-Eldebateensfquesedioenaqueimo-dadyaloscírculosuniversiarios!Empezóó*¡o',o.:;.."*i;;;;;-J;;;"'.*

ü,r&"üi',!liilt'ii",'"'i,¡:ffiL#: :iJ"ff.:,.i,::Iil:::.':;i".::ñfr::H .r,.*¡.,up€rior,,... ..fff1:ñ#H""ril";;il:""";nada porque en el fondo' el Dxumcnro - c.olc]!r s¡quien dentro dc la un¡vlridad - Buem, o e logró en chile, logmron un¡im¡dad ¡u c¡lidad de tal en ürtudcomo diie en su momento, en Neoliber¿lis- de la República. Esa es la verdad..Lo de lo: impoJo iuego ae g;na"s airúioi"i ei de que había sido descuidadi absoluta-moy univeridad (2), dondecrm haber re "cuatro Jinetes del Apocalipsis" les guedó ;,Argentim, ilrlrso lqit-:lniversidad de guenos rntc la invcstitación, por eiemplo.tido el bisturi a fondo en cuanto a qué se pF ' 8nnde.' :. : Á¡¿.luüi ; h; 
"*";; 

;,;-".ñ;#" ,, Le ¡nvstitación desapareció de ra uni-tendíaconelmlsmo.quésetoebavquéno i , I : . .: .,,'':i. "...ÉorÉ;,_*:i"),.ñ;.',jffi;,;;: ve6idad,rde,enr.da,gen€Bndounsuperá-se tqba- no tenía cónsístencia'Fue el in- - ¡a tú¡uic¡o ho llegó a coner rleiio; impui m ardl. Enchile fue elprimeréjem- út de recureos i¡ue fueE utiliado de la ma-tento por inic¡ar un movim¡ento. Huta se la continuidad de la univeridad en eite pló, logánde dunnt" t" ¿¡ctaium. iqqu" n"o .¿o Jirp"niü1ilü'li""j l" "o.lpublicó un libro. Y todo eso se diluyó, que .debate? , . . :. ese fl;te r¡ene otru punt"r, no ."ngio_ En alguir cao con b""nlr. *"-f,iá., 1...¡ V"ydó en la nada' Personalmente pienso quá en - creo que no, no'llegói cárrer riesgos. *¿it 
"u. 

L-rii";n.¡¡ á" ,iÉü"¡r;;T ,. 
a hacer una anécdota: la sala Maggiollo, porel fondo ocurrió que existían gnndes con- 5e demostió en lu eleccions universitalriü ese tipp implicó1a cración de lJy"r, donJ. eiemplo, es un luio haberla reconstruido con!ñdicciones entre los propios autores del inmediatü la falta de apoyo a toda esa línea, tanro la eduoción pública superilr áomo la los elementos originales al momento de laDxumento El Documento es malo, como A mi no me molestó eihÉcho de que se tn- p.iriai 

"riu"i.r"^ 
incluidü en un mismo fundación. En el perlodo anterior a la inter-d¡8o en mi anális¡s rm de un dqumento el*toal, prefiero que marco. Eso significó un recone en lu auto- vención había sido acomodada a la forma de- "PauPérr¡mo" es la palabra que cuando hay una contienda nor'mane¡emos no.í* J"-1" Únv.nidades públicu, como un parlamento, con gmda donde nos ubicá-emplea. con posiciones defin¡dó, cla6, es una cosa lo denunció la propia UBA. bamos los d¡st¡ntos órdenes, y el Rector y' Bueno, paupérrimo. No porque la capa- que se ha perdidg en ciena medida. Lo que sus distentes se sentaban en una mesa s¡mi-cidad inte¡ectual de los autores no le permi- si me moléstó, digo, fue er forma de haier - iA qué adiudic_a el hecho de que este lar a la del panninfo. se había perdido todolieE hacer otn cosa sino porque fue una cosa lu cosu, por fueia de la universidad. documento lüya fraccado? eolqr. J. el esr¡lo de Ia sala del Rectolalo original,imProvisada de apuro Y porque además te- hecho los Rct'ores que surgieron elec- Acomodarla fue una de lu primeru cosunia contradicciones internx mrrv gmndes- -s¡nembarSo,ensusescritosprodu- tostrüelmismo,seieopon-íanfrontal- que hizo la intervención... gutando sumasiPor qué en ese Documento no 'se manejó cidos duante ér debate, usted h;bh de mente. 

rrtr'¡rrc' sc re oPon¡an lrontal' 
faburosas que probabremente no coincidíanuno de los temu por el que en ese momen- una-ProPuesta ¡'liquidacionista". --c-o gu" 

"n 
u.uguay estaba muy ami- demuiado con los costos reales, pero dioto se eeba presionando a la universidad de ' Sí, sí, sí, ev¡dentemente. Hubo gente qu" g"a" ;i" ün.epción de universidad. eue lutar a que tuviéBmos esa sala reconstrui-la Repúbllca' como era el cobro de matrícu- se enoió muchísimo conmigo porqie decian idemás se refoáó a la salida de la Dictalu- da, cosa que yo personalmente le agradez-la? En sos años' nosotros sabíamos que el que yo los acusaba de ser instrumento de los ra. En el último t3m9 d9 e,t 

"p"."." "t 
co, si algo se puede agndece¡ a quien fueraVicepreidente del BID' que era un norte- organismos ¡nternacionales Yo nune lo hice, Dec."to-i.y que le da el carácter de uni- Ministro y Rector. La univers¡dad ¡amás loamericano-' nuncatuvelaintencióndehacerlo'peroin- vero¡dJalacióllcaydespuésapareceotro hubiem hecho, porque no tenía recursosEn estos organ¡smos de crédito interna- tenté hacer un anál¡sis obietivo de la reali- decreto que etablece l* líneu generales de como pan distraerlos en restaurar la sala encionales la cosc funcionan de manen muy dad. Y no podía puar por alto la coinciden- .o-o ."ir"-.nu, ros títulos delu universi- hoia de panes de oro, etcétera, como fuepeculiar: entre ellos se intercambian figuri- cia en el tiempo en,.",lo, 

".gr."nto, 
qu" a"J", pñJa^.*onocldu por el poder Eie- or¡g¡nalmenre.ru: el que hoy está en un lado mañanaLsrá se manejaban con los de los iganismos in- cut¡volDmt.la dictadua'prolifemron iÁs- iclaro! Les sobraba la plata porque seen otro' Pero hay una cosa que es Perma- ternacionales de crédito En un-a coinciden- ,l,uto, p.i oao, de educación superior que pamlizó toda la investigación. Nosotros, ds-nente: los que realmente maneian 16 cues- cia muy significtiw. cuando comencé a che- nune habím existido 

"n 
.l u.ugr"y, qr"'en de fuera, hacíamos un seguimiento minuc¡o-(ions penenecen a lu naciones del mundo quear i.cñ-, h*ta -e sorprendi, porque fue algunos oo: cumplieron.un papel muy im- so de cómo se empleaban los recursos, condesarrollado que sostienen e¡ poder econó- slmultáneq con t" 

"p*icion 
a" aJ*ti"moi p8*"i.lÁri""rgio, por e¡emptá, et cliEH tente que nos p6aba la ¡nformación; sobr€mico PoreiemploenelBIDessiempreel ce¡talesdelBancoMundialydelBlD,Tra- [+¡yi..o.o.trl,obretodoencuestiones lasituacióndocente,lasituac¡ónfunciona-viceftruidente el que coro el baelao, mien- baios que tuvieron una r€percusión muy de c¡enc¡o socials y humanro, tamblén en rial, los gutos. y fue un verdadero desutre.tru que el Presidente por lo genenl es un gánde'a nivel mundial. "rhe lesso n o¡ gxpJ- i¡"n-.x ¿u*, .n ro; q"" ;";h;;.;ü Al final se convinió en un organismo púbricohombre s¡mpático' amable. con muy buenr ijence'i [La Lección de la ExperiencL], 'del 

"*prtod*a" h unirersidad de h R"públl- clientelfsrico en el que lo único que estabarntenciones' que s¡empre está dispuesto a Banco'Mundial fue uno de los primerás de caiwieron posibilidad de permanecei en el cent-lizado en la d¡stribuc¡ón genenl delayudan Eso está muy bien pensado. ofensin contn lu unive¡sidades, país. ---. 
*" * *. - 

presupuesto y e¡ organismo centrar de se_

",.H::J::'i:J::i"J 
Üili;l'j.T"1l,lli,i] Pero no apreció ce documento, puntual- '- Éip"noo." a ra sarida de ra dictadura em guridád.que i"nr" u,ia enorme ent¡dad de

de los gO'dijo: "a la Univereidld de qersonal, la mayorla retirados de la policía o
niUncentavodeayudahstaqueJ:".3;l':-ielEiército.
cobmrpormatricui".ión",Eriun;;;;-,;; c,.-:r^--- r-r ^-lnade]rcosuquemetocóami enel
simo;d¡joeso,ys¡n.-6".r.,"r"19"".Í;'i! Sutilezas del año 1958 85(risos)fueanalÉar.to.dostostegaiosdet

fi": f'i""::::",,;fl'"'¿'diii¿#ñ1,t Dejar atrás la facultad-chacra ifflJ1.[:::"'Jy:1.$:T:ffiff::.- bajando como caneros en Faso de los Torosya existía, como tantil coss, s¡n recursos, y .\
en,lo mismo que un" 

"nür!ri, ri" f".u,ri Ares Pons cree que la Ley I 2.549 de octubre de I 95g, la carta org{íll ae.L universiaaa 
y le pagaba la universidad, Posiblemente Para

dades de concretar n"¿.. rru'¿" 
"r"'."n"o 

de ra República, que fueá aprobada en t¡"*po ,¿-J oo. 
"l 

p5rramento v moti,,"" ,,., que volvien a sus pagos.

jurado a ra un¡vers¡dad de ra Repúbrica 
:il ff :ü::"JÍlfi,lLiil llilr; jn:¿tTl;:ii:::*::frilim:: p.üd* .n u.,s"t ;.,;,; J. i!o u¡o,.

_ ieué razones existían para ello? cuando no enfrentads por porciones del presupuesto- y.el wnguardista 
"rqr"."l. - Esó mot¡vó un periodo de rellexión

, 
- Que la,Unrveroidad stempre fue un e jem- universidad única, gobernada por sus órdenás y no parcelada en ,,chacru,,.

plo 
,Mre 

allá de lo po.o i-pá-uni" quu'iul- ,. 
- u-lo_d" los-te-mu fundamentales de ru Linive'rs¡aa¿es lat¡noamericanó que hnro 

de la universidad sobre sí misma.'.
ra el país. demogiáfica o luogÉfic"munte, discutió Darcy Ribeiro ( I 2), como ser la organización-jo-r serutcios semi-autónomos, la 

- Sobre la nueva realidad. Y lo primero de
en esos upectos la Universidaisiemp.e fue. famosa "fedemción de facukades", no 

"..'un 
r"n¿.áno únicamente 

"r;;.;; ;;;;I 
esa reflexión fue que la universidad, Por Pr¡-

mimda desde otru iatitudes, un modelo. Pua toda América latina. Es posible qu; 
"r" "rq;"-; b ;lya r*iao a ta. univeriaaa p".a [:nf"t:T:f"ifrt"Ti1?::.frtl;:los tipos era pues crucial doblarle el broo. crecer durante el tmnscurso de la primer".itud d"l ,iilo XX, puro d"rpué, ," .oi"ir- ff:::"*:,:tJT:ifltl1i9 : *Nololograroo. tióenunarémora. 

--. 
- 

, 
-¡órv'v\'rv'vv!¿Pv universitar¡o.El CDC(5)creóunacom¡s¡ón

Recuerdo lr luchu feroces que se daban entre los seryicios unrvers¡rarios en el cDc :::-": li["f ]"9"r bwó el cumPlimiento
' iPor qué el cobro de matrícula y et en l97l,.sobre cómo.distribuir-el preiupuesrd, que siempre fue mae- e ;i,, ;ü* :,"-::-"-tji"]::-tt:n 

la conapro (6). Allí. en
cupo no se incluve dentro del Dcumento de estudiante, es decir anres aún de ta Ley orginica 1t lba¡, ra posóiriaa¿ ¿e ob'tenq :it"'"ffitJ:::tfiflisili_,1:iillli;ilide los Cuatro Deconos, según Usted? una parte mayor o menor de la_torta, dependía-de los'víncrio, politi.o-pu.ria"nie,¡*jr1g derogación de los decretos de la dictadura- Cupos, sí Limitación. sí. Fraccionar la tenla el qector o el Decano. En Facukad ie Química renimos un Decano oue consedifii¡

cob¡o se estaba tratando de aplicár en algu- Portante. Er¡,gig.momento era Adela Reta
na fácultadde forma indirecta porque dirlc- - iY en qué estadio se encuentra la Univenidad, desde este óptica, hoy? 

que presidía la comiqi"ó¡' Eso no se cumplió
tamente el ¡ntento había f.ac¡adolPo. qué? - Esto era uno de los temu que reníamos en la min, al reromo de ta dictadura: aracar I T::T-fl.^:llarl-amentq 

(lo) avaló y le
Porque uno de los f¡rmantes no usr"ba de elsistemadelr"chacru",delafederacióndefacultaáes.Siemorehedichonr¡o.,,,.,^ dio carácter-de ley. Frente a esose definió
acuerdo con el cobro, Entoncs, un tema que uno más estudia la Ley orgánica del 58', más se da cuenta de r"i^*l¡"*i" .lr^-.* r,l" nacer una rellexión más conceptual. ,iSobre

en se momento em cruciar _.u.r".¿o i"- hecha y de rr posibiridade-s que abrró, qu" 
"ún "hoo 

noiJ=",i ffiril:il"j.n]il:: qué bues vamosa sarir, s¡n tener un consen-

::;#:':'n':t"J".;Ttff""i",;:J;r{: ffi:ht:::"ittr":x*n*::;:x3.{1i*f3:li¿*rnrü:* isi*irT[ÉHTn"':H'J¿lL1i
tema- al no tocane en 

"too.,-.nto,.o p* r1-r-"17i"r se', 
'¡" ".b".so, ;;il;.iñ;;:i;;;;ffi; ;#;;:ffi l-:T.:l'^:1,9-?_1ltra penonc -alguna de

mi una prueba clara de que se tmtaba deúna del cDC surge claramenre ésta idea de transicián y t'mac.ión, ron di";;i:;;;;i- tTLiB[1fi:ti::t#n¡""1:Xt"* L::en¡ente Punmente circunstancial, con un fin vers¡Er¡os -los existentes en €se momento- y trés delegados por cada.orden más el .

de liquijar la condu..¡¿n un¡u.^¡ü.¡" ¿. o. Rectór, es decir diez. Fue el primer proo hacia una univeiid"d ;-;;;; ;";l;, ¿;d"- 
antino Perder el tiempo en diicutir ese tipo

momenro. nesporenc¡madelos¡nst¡turoscoriürr.cr;;il;. ti--¡¡¡e¡¡v'esqrv¡ 
lvJvruc- 

l:t::--^:1[:3lo_"ehabíaqueserpÉcti-:o, nacer cosd y no perder t¡empo en esü
_ Se ircnizó sobre este d*umento ha_ discuslones. Afonunadamente no fúe ese elffi



criterio que primó y la comisión fue amplian-
do sus objerivos, Después de un trabaio de
cerca de dos años se elabomron cuatro ¡n-
formes, que generaron discusiones muy du-
ru en el Consejo, porque hubo postciones
de todo t¡po. Posiciones extremd que sosre-
ñian que "Un¡versidad" em únicamenre aque-
lla insrirución que cumplía con la Ley Orgá-
n¡ca. Ngs opusimos -¡ predominó este cri-
terio- sostenie¡do que lo que debia definir.
una Universidad eran lro condiiiones mini-.
mas que debía cumplir. El tiempo demostró
la ¡mportancia que tuvieron cuando se creó
una com¡sión m¡xta enrre el Ministerio de
Educación y la Un¡versidad para discurir los
temas universitar¡os, a tonsecüencia de la
visita del Presidente (Luis A. Lacalle). que
sacó una serie de documentos co¡ncidentes
con esos materiales elaborados anteriormen-
te por la Universidad.

lnsisto en la imponancia, porque s¡ b¡en
ia Universidad renia eo sus I 50 años de fun-
cionamienro una concepción explícita de lo
que es una Universidad, nunca antes habia
plasmado en un documento una posición cla-
Ta 50bre estos temas.

A los fines de la propia dictadura, los es-
tudianres habían comenzado a reunirse y nos
buscaban a los docentes que habíamos sido
expulsados y los dirigentes de en aquel mo-
mento laAsceep (7) nos planreaban: 'esfo-
mos defendiendo princ¡pios como cogob¡emo,
outonomío, etcéterc, peto de olguno monero
monejomos eslóganes porgue conceptuolmen-
te no Ienemos c/oro ios orgumen¿os guejust¡-
flcon lo vigencio de esos p¡incjpios".

- Y que no necesariamente se des-
prenden ni de la Constitución ni de la
Ley Orgánica.

- No exactamente, por lo menos. Eran
cuest¡ones que se daban por sentadas. An-
tes de la Reforma de Córdoba en I 9 I 8. en
congresos estudiantiles reaiizados en Monte-
vrdeo se habian planteado estó cuest¡ones.
La Facultad de Derecho siempre se ufana de
tener representación esrudianril en el Con_
selo en el siglo XIX (8). Había una larga tra.
dición de cosu que se daban por sentadu,
como axiom6 que no podian ser discuridos.
Antes de la interyención esd coss no ló
discutíamos: eran princ¡p¡os aceptados e
inconmovibles. Yo personalmente nunca me
había puesto a anal¡zar ese tipo de cosu. Los
estudianres querían discurir y saber por qué
elcogobreno es defendtble, es bueno y no molo

como nos hon d¡cho".
Durante la dictadum, criricando la auto-

nomía de la Universidad hubo quien defen-

t.ws\ñts*d*\nNrjra;¡d*hrtr**grrNg_*]!¡sdr:]:w;rl

dió la autonomía de lu FFAA. Fso obligó a
que mucha gente, entre quienes me cuento,
se sumergiea en el estudio de es* cuestio-
nes concePtuales.

Quiere decir que cuando llega el Docu-
mento de los Cuotrg Deconos, este tipo de
cosd habían s¡do discut¡dd a nivel del Con-
se,o Direct¡vo Centml, hubiera sido mucho
más grave si no se hubieran definido estu
posiciones.

., .,i......
- iEle alguna manera Usted define ese

debate como la fuente teórica de la re-
sistencia que tuvo ese debate?

- Claro, claro; Nos dio una base concep-
tual. Un !ema muy ¡nsidiosamenté apoyado
por los organismos trunacionalei (fue) frac,
cionar la Universidad en unidades más pe-
queñas. Eso aparece dicho claramenre en el
Documento de los Cuotro Deconos, aunque
después fue negado por algunos de los
firmantes. Se dice que la Universidad resul-.
taba inadministrable" e "ingoberoable". Lo
que la Universidacj habia aprobado implica-
ba ia plura|dad de áreó de conocimienro en
un inst¡tuto para que fuera una Universidad.
Es un mamarracho que en toda América la-
tina haya univers¡dades "agrariu", "de la sa-
lud", etc. Para mí es una contradicción hasta
semántica con el concepto de Unjversidad.
Claro que se puede llamar Universidad a
cualquier cosa, per o exisre una linea. que vie-
ne desde la Edad Media y que por algo se ha
mantenido.

lncluso llegó a haber un grupo del Panido
Socralisra (9) que llegó a plantear en cuanros
sectores d¡vidir la Universidad. Parecian no
advenir que esa era justamente una ráctica
de los organismos trsnacionales pam rom-
per los frentes de resistencia de identidad
nacional-cultural que signr[rcan ló universi-
dades.

Si uno desgrana la Universidacj en cuatro
o cinco seclores más pequeños surge la ne-
ces¡dad de que haya un organismo superior
coordinador, que será manejado a nivel del
Poder Ejecutivo, Con ello, la autonomía de
la unlversidades públicu se va al diablo. Eso,
que exisría en Francja en la llamada Un¡ver-
sidad Napoleónica y era el sistema sovié¡ico
también. La autonomía no existía.

- Que es propia del modelo laünoame-
ricano..,

- Y del modelo clásico europeo, de la raiz
de l6 Un¡ve6¡dades en el siglo Xl o Xll. don-
de nacen espontáneamente €omo dociacio-
nes de estudiantes y docentes. Este tipo de
agrupaciones, desde luego, siempre tuvo el

conflicto con los poderes constitu¡dos. Per-
tenecian a la lglesia, pero tenÍan enormes
problemo de autonomía con respecto a lo
autor¡dades ecles¡ásticil. Después, cuando
pertenecieron a lu monarquías constituidu,
fueron con ellu los conflictos. De lu univer-
sidades salía primero la gente ilustEda que
iba a ocupar los cargos claves del Estado o la
lglesia, pero el crirerio de auronomía ligado
a r¿ones gue t¡enen qpe ver cpn la libertad
paia,manelase en la indagacrón y el mane¡o ..

del conocimiento, s¡empre exist¡ó.
En un trabajo que presenté recientemen-

re en México, pongo en duda el hecho de
que en la actualidad exista realmente la Ii-
benad académica. En r¿ón de que no po-
demos evirar que toda ia concepción neoli-
beral de la sociedad vaya permeando las ins-
tituqiones univers¡tarias por dentro.

- iAún aquellas como la nuestra que
fueron, como señalaba, una excepciónl

- Si, no tengo la menor duda. Creo que
en América latina la nues[ra oeoe ser -si po-
demos emplear la palabra, de l¡ menos con-
Iaminadas, No lo dudo. Es t¡na cuestión de
cuhura, de menEl:dao, que obviamenre se
va infiltrando aunque uno forr¡almente dis-
crePe y se oponga. Empiezan a aparecer una
cantidad de mecanismos de mercado, esta-
bleciendo ¡ncen[ivos del ripo saojdnoy¡sto
dentro de las universidades. Yo lo he visto
en universidades argentinas y he oído a gen-
re de la UNAM (10) de México decir que la
libertad académica con que se mane¡an los
docentes es muy relariva y la infilrración po-
lítica es muy grande.

Nuestro país en ese senricJo, de la infilrra-
clón política, debe ser una excepción roda-
via. Más allá que tenemos agrupaciones que
responden abiemmente a secrores politicos.
Pero siempre fue una caracterisricu de nues-
tra Universidad que predominara una pos-
tura de que más allá de la filiación política
individual, ¡os ¡em$ universitarios se discu-
!íeran en büe a conceptos de Unjve¡sidad.

Lógicamente que s¡ yo rento una derer-
minada posición filosófica o polirica, eso se
ya a refleiar en la manem oe concebir l¡ edu-.
cación superior y la Universidad. Pero otra
cosa distinta es que yo me maneie como un
cuadro de un paftido polírico cuando estoy
actuando dentro de la Universidad. Yo no
estoy militando políticamente, pero s¡ lo es-
tuviera no iria a pedirle a mi agrupación po-
lít¡ca direciyü sobre cómo acruar pam de-
fender los ¡ntereses de mi grupo, Esa es la
gran d¡ferenc¡a. En un anáisis global, todovío
el maneio de la mayoría de los órdenes no

','.i r¿f ww,s¡N@l*ss]l¡sslwwNrf{

responde a los comandos oe i¡s agrupacio-
nes polítícu. Espero no equrrearme. No ha
sido di, por ejemplo en Argenrinr

- lCómo-convive la Univenidad de la
República; en se contsto, por ejemplo
a nivel regional?

- A las reun¡ones del Mercosur (sobre
educación universiraria), siempre se ha plan-
teado, van lps M¡n¡ster¡os. Pero en eiraso
de uruguayva la Univeisidad de la Repúbli-
ca, porque es autónoma ¡ de acuerdo con la
Constituc¡ón, la educación superior pública
nos corresponde.

-:iV que inteilbcutores tienen?
- En rodos los casos son los ministros. l4e

tocó ir a una reunión en Brasil en donde ha-
blaba el delegado del Ministerio de Educa-
ción y Cultura, por un lado, y yo por el otro.
La gente que no sabía se sorprendía. Debia-
mos explicar que en mater¡a de educación
pública la última palabra la tiene Ia Universi-
dad, no el Minisrerio. []
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(l) Aparecido en ocrubre de 1991, con
la lirma de los dec¿nos Álvaro Diaz (Agro-
nomiá), Robeno 5c¿rsi (Vererinarra), Éduar-
do Touyá (Medicrna) y Malo Wschebor
(Crencras).

(2) Aparecido en la ho/ desaparec¡da Ga-
ceta Un¡verst[ar¡a, en noviembre oe 1997.

(3) Consejo Nacronal de lnvesripac¡ón en
Ciencra y Tecnologia

(4) Cenrro Lat¡noamericano de Econo-
mía Huma¡a-

(5) Consejo D;rechvo Cenrr¿t, müimo
órgano de gobrerno universitarro, actuarmen-
te con 25 miembros.

(6) Concenación Nacional Proqramática.
(7) Asociación Social y Culrural de Esru-

dian(es de la Educación Pública.
(8) El orden esrudrantil panrcipaba de¡ go-

b¡erno de la Faculrad a trávés ¿á la S¿la-oe
Doctores", que e¡a consultada para la elec-
ción del Recror, por ejemplo.

(9) Se denominó "Clausrro de Univers¡-
tarios SocialistÉ"

( I 0) Universidad Nacional Au¡ónoma de
México, México DE

( I I ) Universidad de la Repúbtica, Cotec-
ción del Rectorado. I 998.

( I 2) Uno de los pr¡ncipales investigado-
res sobre los problemas un¡vers¡tarios. Lle-
gó a Uruguay como exiliado de la dicradura
broilera y asesoró al Rector Matqiollo en su
célebre "Plan" de I 967. Escribid-La Univer-
sidad Lat¡noamericana y fue creador de ra
Univemidad de Bruilia. Áltérmino de su vida
actuó como senador federal del Brasil

Foto: Arch¡vo La Juventud
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l- n suMemorÍdde'Recto¡ddo (I I), - Esuntemaquenosotrosvamos,aplan- sa una maestrÍa de un año de duración - vestigarladenunciuconcretu-que6hayJ- el lng. rorge Brovettó caracte- tear en el Conse¡o Consultivo dei Mi. cuandoeldeaetohabladedosañoscomo contminstitirc¡onesautor¡zadsnohante-b riza el período en que le tocó ac- nisterio. El Decrelo sobre universidades mínimo- con doble titulac¡ón: española y ;¡d; ;; ;i"]."i'.'oi;;;;ifi;;" o"r"

Pulso a la Privatización de la enseñan- nes extnnieru' Ha h"bido un .onr"nro 
"n t¡riái',¿,'p".q"" no llena las exigencias, No hay nadle que superise ni verifique que

tiehe' a sú iuicio? io se ha alcanzado establece para las instituciones prindas el M¡n¡srer¡o de Educación, a través del práctica.o,no. yo fui el primer Fresidenteun techo? nacionales. Pero la cosa no es tan simple, Área de Educación juper¡or, no eierce nin- !d conselo conóuliiyo, pero duré poco: a-Latendenciaalaproliferación(deuni- las formas de asentamiento o de pe- gúntipodecontrolnidesuperuisiónso- losdosmeses,comoseestabandiscutieh-versidades privadu) creo que' dada lu cir- netmción deben ser srud¡ads po.qu" i.- 6re eJru instiruciones. d;.-;ili; ü;",.iffi]ffi;l#;:
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No se qué capacidad ¡iene un pali como el ción a distancia, po. ...". r"a.io poi-i- tr " 

uno de los tnbajos allí incluidos la experta sueca Beiit Olsson. comoan lu
lu-"_t-tl!',9n 

esta situación Para setu¡r al¡- c¡arse con ¡nstirucions nacionales. He vii- l- posturu de la Banca Mundial (BM) y de ia UNESCO. pan el gV .t in¿úJuo .smentandó un s¡stema Privado que es carí- to aúisos en la prent. ¿. un- 
".¡nt" 

.."i. un consumidor de eduoción, qle ve'nderá el valor a:reg.Oi 
"r"l"r"iüir-"¿"srmo, Por otra Parte. En algunos casos sale tríu de la Unüer!¡dad Pol¡técn¡ca de Va- ofrrede,.a otrc consumidor: el empleador. La nece]dai"r ¡"Á"liü-J"íi"-más barato ir a una universidad nome- lencia,poreducaciónaoi*an.ia,idminil- 3..d3-llbgotylaambiciónpersonal,sonl"t-;;qr;;;;;;.i:ñ;;.';.amer¡canademed¡anoprest¡sio.sehaal- vadaii,".r"ca."..J"i;;;;;.É;;;r ' uNEscoh;ducrciónsunvalorp"i.i",n"rotopo.ili*É*".""rilifL",a

:"-T:* ::^,_":l_"-' l_1-" l? lt: va a yen¡r un tem; que vamot 
" 
pt.*""i, po.qu;;;: desaroilo y la prcducclón; sino ,"-bién po. .u apone a ta cultun, a ta cohesiónanora va a ser otra cosa: el alud de inst¡tu- reterla absurdo. El Banco Mundial, aunqué social y la ruliación PeÉonal. Paa la BM, en su afán por restringír el guto publ¡.o,ciones extmnieru, por la vfa de educaciá d,*;";;;il;;;;;;;;;1'".,Jü: lc miv^midaderconstituyen ante todo 

". ñ;i.#;;'j't':'f:.":,:::".::H-a distancia, sobre todo. Ya se están dando pu"r,o u 
"*ro... "'l;;il;;;;J" YlEs!o-, en ombio, t*'un".Ái¿"¿* r",l;;;;ñr;;i;;;rL';ilir-

algunos casos, he visto publicidad. tát¡d"¿,d; 1." p;;r;i;;;';;;il# ción de los probtemas de lu sociedades y, en consecuencia, et apoyo oúblico

- ieué requerimientos r¡enen esü uni- ;::"'il:','::':?J¿,i3j¡"[if,?lj!?l::: ;:,f.:';I:f.j;t:ff" 
una prioridad imPo$eryabre v una inver¡ón sociar de
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