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¿C6mo se pllU'ltea la tlcuosti6n naciomt1" y que .~.)dalidades adorta la ~

firmA.ci6n nSr>i()i1".l1ista. en los text,()s de h:'i.storia empleedo:3 en la escuela

uruguaya, qué intenf1id8dtiene ésta (sobrontendiendo que posea aJ.~Fna),

sobre qU8 aspeotos in~ide?

Cuando nos plantearnos estas preguntas como punto de partida de nuestra "

contribuciÓn al pr8sente simposio, conoluimos que cualquier aLHi¡3Ís de-
• • "1.,\

.,{ ..J. ,." ~I- e(.¡fe. (
contenido que tratara de responder a ellas debla previamente~estiptüar -

algo as! corno una estipula,ci6n t].':1.pJ.e o "en oascade.". Esto es: .1_I?-J.:r.:i,!!!.~

/
~ Y más genoral consiste en fijar qué ~cep('d6n es dable q'.lO EiJ.c}-;~':'8 en -

el presente la:;pos~ur3. nacionali sta y la C1.'.esti'~n ne.clonal en una naci6n

de las caraote~isticas y condiciones del Uruguay., JJ'3. ~rJ~né!!L..§3.§:!)·.E..S:.,.j -

oi6n, bastante .. más restricta, buscará establecer cuales son las direcci,2

nes de un nacionalismo factibles de ser explicitadas y divulendas en la-

enseñanza primariae JJ,?L~g~~r.?:!' hat''Vo más concreta, deberá lista!' los a'"

contecimientos" pro~8sos, personajes o tendenciap de nuestro pasado lej~.
no o inmediato en"que :pueda centrarse este empeño de clara :!ndole ideo-

l6gica pero planteado a un, inexorable nivel e)"ementar.

La respuesta a las tres preguntas convoca, COfi1J es obvio, posiciones -

hist6rico-po'.ltico16gico de naturaleza genéri..ea y la necesaria im'orma -

oi6n sobre el pasado y el pres!3nte del área estudiada. S6lo con su pru ,.

dente combinación puede tener ~xitO'W:l~tentat:l:vateJ..
rJ

I!.1 nacionalismo.l,i Lema y posici6n de. considerable ambigüedu:l ,. el nacion~
-'1,

lismo ha merecido muchos ensayos de circuns?ripci6n sistemát1c~ D~ todo

el material conocido confesamos nuestra afinidad eón una tentativa¡real!

~afl hase bt~vl'\bB"' ¡)r\"oS tl!.rr el Y"0t't3v.,,.,. frlmc~s Raoul_ Girfl't'rlu-c(l). No 10-
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seguireillos, empero, en sus ricas ondulaciones, limitándonos a desglosar-

la tendencia en seis elementos u orientaciones principales,.Como nuestra

irrevocable perspectiva es la latinoamericana de+ presente otras posi -

bIes, de seguro, quedan soslayadas aunque creemos que sin pérdida grave

para el planteo que realizamos:

11 el nacionalismo como percepción de los elementos o ingredientes espe

cificos.y "diferenciales" que tejen la "peculiaridad" de un conjunto so- y
, cial espacio-temporalmente identificable y a su vez lo distinguen sufi -

cientemente de los otros que lo entornan.

~ El nacionalismo como voluntad de convivencia diferenciada y autónoma-

-hacia afuera- y de esta convivencia integrada -hacia adentro (el famoso

"plebiscito cotidiano" de Renan) tratando de conformar una socieriad glo-

bul contra las disgregaciones, el disenso y toda heterogeneidad peligro-

sa.

2.l ~l nacionalismo como toma de conciencia de las "ra(ces", los antece -:

dentes o la continuidad "tradicional" de .8f'a voluntad de diferenciaci6n~

y de convivenciq. en cuanto se trasunta en el recuerdo ~ 1 a valoración de

experiencias pasadas y comunes.

~ el nacio~alismo como estado de convicción positiva ncerca de las pos!

bilidndes ob~~es del grupo pora una existencia suficientemente autoso.·

tenida(dimensi6n de "viabilidad" desglosable de la dimensi6n de "volun -

tad;) t

.2.l el nacionalismo corno percepci6n de un patrimonio cultural, lingü1sti..

co, econ6mico, geogréfico, etc, a defender y conservar o a detraer y re- >e
cuperar de manos o control forMeo. Es cloro quB este putrillloniopuede 

;1:,

I
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§l El nacionalismo como apetencia por alcanzar o cOnservar determinada -

capacidad de decisión global no-constreñida o me~iatizada; esto es: por-

alcanzar, de ~arrollar y so stener un Estado efectivomr:mte II sobe'!'allo" sin

otros limites que los necesnrlos que mrjen (~e la int0rdepun'lEmcia entre

una pluralidad de suj 01:.0 8 il1ter!lacionnl~~ s iguales.

1.2. El nacionalismo cerno OGe impuls() de [".P("~")' Q0voc:l.6n seJ:'7icio o abne€tQ;

tan las acepciones 1,3,/+ Y 5; "no.::üor,.ü.'.Li['':ílO e.dhesivo" al tl.U 3 i)ort.<::.n las

2 Y 7 Y "nncionalismo defensivoll o lIreivind:J.ca':.;:i.vo" nI lj,wolucr'ooo en

las dimensiones 5 y 6.

Podría anoto:r.se, igualmente, algunas ausencias y darsG su rezón.

No registramos la nota "proyectivall , lI!l1isionDl" o "mes:í.6.rd ca" que ha ...

dado su sellaD. algunos nacionalismos eu:::-opecs o extra-e'.lropeos pues cr,g

emos que entre nosotros, más all6. de c:.tert.ns SJlitDria8 lucubraciones in

telectuales, ese elemento no ha pormeado ninguna f6rrr.ul n naciunalista

afectiva.

Lo mismo podria observarse de lo. exclus5.ón del tipo lInacionalista cltL-

sicoll de la expansi6n militar que en América Latina (pese a los posibles

casos discutibles de Chile y Brasil) no ha rebasado -rebasado sustencial

y establemente- ciertos medios geopolíticos y de lIEstado Mayor" o grupos

y grupúsculos de extrema derecha.

Hay que marcar, en cambio, que utlll' complejidád harto mtLs gravaSe nbre

si postulamos que en grupos crecientes de las nuevas generaciones l atin2

ffiílericano.s y toda una ilustre tradición en la ~~e se inecriben Bolívar,
/'

Rod6, Vasconcelos y tantos otros el área objeto de las siete ac~pciones

reseñadas no es 111 nt1Ci6n-Es~'3do formalmente delimitada sino toda Améri-
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~a Latina y aún toda unaconstelaci6n de pueblos de similar (bajo) nivel

de desarrollo o de idénticas condiciones de dependencia. Pero la cues --

ti6n de las interacciones de un naeiono.l:tsmo de' "Patria Gro..."1do" y un no.-

zaclas aqui.

Un nacionolidmo de 0f:.irm<:'Ic::"é'n ª0.C:P.~2'- ,Pero el tipo ldcnl ¿e U:l nnc:l.on.Q;

lismo más o menos gsn6rino no nos b3.n~!J.~ Ye los efeG~;oG 0\3 eG'.'lt:l":' con -

los elementos que en un i:1c:lr..unl do hist0ria lu::::lcnnJ. seLr" t()(~\., [,1 él se

fija el nivel prim:.-..rio-trl'..sL:nt;Tá"1 un enfoq".l.::J, un énfrcsis o ¡;mc. f.'uerencia

de tipo nncionn.lista. Este se¿;u.l.'J.c1.o plDno, de m::>da purr.:nent.e o:lu':1or<:ttivo-

y sin pretensi6n de eXhn.ilRtj,-.-iclnd~ 'e::rt'1h'1.87,cn'llOS que estos nos parecen -

ser los siguientes:

II La voluntad do constituir una ent:tlcc1 ;:::::cir.'l diferencindn y '31 s;lbro.-

yado de las circunstrnc:i.as, t0ndlm~~:Las o acti t.ü.des qü.3 la pruc'!:1an" Prob.Q;

blemente es también que correlc.tivD.illeD·~o se ma.."1tengo. una celibG:t'1l1a im -

precisi6n en cuanto a los grc~r1os o intensidad de esa vollll~tDd y a los --

factores externos que lo. robustecieron o fc.cilitaron.

gl La hondura de lps raices, la lejanía de los antecedentes y la conti -

nllid:1il del prQOOCO y las experiencias que fueron alwnbrondo la posterior

y rotundn diferencinción de esa UOll1uu.l.ü<:.«:l.

Ql La insistencia en las caracteristicas diferenciales del conjuOCo ~_:.

cionol, su pronunciada individualidad socio-cultural, histórica.

Ql.El elogio de las nctitudes y comportamientos de defensa de ese patri-

I
monio globo.l y sus varios elementos: linguistica, culturales, teFi.tor~

I

les, económicos, etc, que incluye la naci6ny a la vez la plenificn. No

_........._--_._---~_.......-..--. __........_------------



, '

o \
" .'" .,,'.' .-. ,-.,...." ....: •..~:.;.

-5-

pudiéndose en cambio, acentuar las derrotas en cuanto desaflos que c
onv

2

resulta decisivo, en cambio, destacar el éxito que· las haya acompañado,

nuldo ese pat.rilT'.onio, los int0reS88 de los or:on'r,8s P~(t,l-(('n0;:¡ o internos -

quen a las nuevas genero.ciones a enjllgnrlas.

§l La identific8.dé'n do los pelig~os que hnn ame!.lé3.7,odo, rondado o dismi-

tiva de su fr:tl ta de ofect.ivcc::i '~;n Gn cuw,t.o ello. ope!.''3 eOilD incitnnte, de

so y otros}" Tmu1:Jión j:"'31at.i\l~m-::;nto inf.1.:if(H'3r;1'3 es 1;'). ap'.1nt.aci6n corre1a-

ti El señalamiento de 10.8 pof.ibil.id,t(~O·H o potoDciD.lidcdes - soclales, cuJ.
etc.

modo sim:i.l:.rr. a la ¿l:i-recci{,n llDil"

cios valorativos de personas, acontecimientos, proa esoS

quedarse- en la instancia de la mero. colecci6n, en la mootroci6n ordena

da de testimonios. Nos explicamos. Poco representa por sl lo qUe agrupe-'

mos bajos aquelloS rubros y mm seamos capaces de discriminar en: n) ju!

tieron realizar no cobra significaci{,n por sl mismo -ostocs: no pufld
e

-

nuestro punto de vist.a que el anúli!;.',~.s de contenido que €lIlas noS permi-

,.

.. - '!II'W. ..
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b) omisiones concebibles de ellos cuando pudieron proceder; c) vnrio.cio-

nes del ~nfasis con q'.l8 In coJ..nción d.o G::Jd0s 8f'ClS mot0rircles puede real,!

un coteja con lus eví.:::e.r:.d.u3 !:üst.')Ll:)~l,,~·fi(;[~(J, nnÓ:ctt.:i.me;J () r.u:qot'J.tarias,-

biente dod.o .. ;:lor5. rr,uy d.ist:i.~t,~~, pero L' jmT.plo, el 3'¡Gnific~:1d0 nacionalista.

de un toxt.o cl:i.v.tlgnd.') en tin pex'L'2() idef.'.l.6;s:tco do .u.ber[:l:!.. sJ'lO -dopendien

te que aguol qu.e :r.",lprosentn e-1 m:l.s;.¡()i:,n~f!"o ;ü 61 r:::l:rcülD. en nna etapa de

liboro.l-no.ciono.lis[:'.:) o de naei.)nal-p0pl.:..ll')H!o"

Trunbi6n. por otro. pccr-t.e, el contexto no.ci.or.al gJ.cbeJ. t~_,::Jr~'3 qu3 "l:U:::~.'..1uir --

son lo. mo.'''Y~ p'l~l-e iA '1 '.l.'" (,,,,.(.,.) ..,.)('h'l,e ( J . _ lO J. v '. (, '" _.... '-'.... - L ~ 1 .• ¡, - .' ..

desde el punto de visto. de una tendey':,cin é'.ccen-l:,e nacionalista"

Si esto. proposición rosulta aceptable creemos que en la historia urugu
a
-

ya los principales serian:

económicos y prerrogativas locales" destacando su fuorza en l~ defini ":'-,,1

Ellos conflictos entre Montev'ir'leo Y Buenos Aires en torno a intereses -

ci6n de dos núcleos socinles y de las tendencins rmtnn6micn8 401 segme.n-

____• __• o ..__•__-'... __..~, ~., _ ....., , .... , ...... ",: .... " •• : ••• ; .... , .......~,..O'
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to administrativamente menos privilegiado (la. góbornaoi6n de Mootevideo)

!U. la influencia de las invagiones inglesas en el Río de la Plata (1806-
c/-" .

1807), tanto en 01 subrnyado de las diferencias. que se suscitaron en tal:

no a la réplica militar y a su posterior retrib~ci6n (reforzando el ordl

nel "a") como la co~ciencia de las propias posibilidades locales que e¡

victorioso esfuerzo de desalojo gener6;

.2.l el impacto de la división. entre ambas ciudades del Rio de la Plata a

raiz de la realización del "cabildo abierto" montevideano do 1808 y de _

la posterior instalación do la junta revolucionaria porteña tras mayo do

1810;

gl la insurrección paisana de la Banda Oriental y el sentido aUtonomis-

ta y federalista que bajo el liderazgo do Artigas adquirió, asi como s~

inevitable conflicto con las tendencias centralistas y hegemónicas de ~_

los varios gob.f3rnos porteños desdo 1811 en ac1elünte;

U el abandono de la Bl1l1da Orientctl enfrentada a la invasi6n luso.•brasi-

leña tras 1816 por parte de los grUf:os dominl1l1tes .de Buenos Aires o los-

términos incceptables para Artigas fijados como condición de su ayudu;..

!l la misma invaei6n luso-brasileña de 1816, la heroica resistencia quo.

suscitó, la subsiguiente dominación de la "Cisplatiiw" en cuanto manife.§

tación do la permanente apetencia de ese conglomerado luso-brasileño por

culmin::u' su expansión en las mDrgones del Río de. la Plata y los múltiples

gestos de resistencia a aquella dominación que en aquel periodo esboza-

ron los orientales;

gl la insurrección oriental de 1825 Y ladeclaraci6n. de independencia-..
,_. .

del 25 de agosto de ese año;

/,al la intervención mediadora de Gran Bretaña en 1827 y la Convonci~n Pr~
. . I

I
. ".

liminnr de paz de U~28. como culminfl.Ción de unn progrofÚva ~l1jntJ:d'nuto--o
., - '-""',



"

-8-

nómica (Ye ordinales anterioros) que se habría ratificado en episodios _

más recientes: roces en 1826 dentro del Ejército Republicano Unido, act1

tudes del general Lavalleja ün)~27, etc;

ti Posibilidades del país para una independencia efoctiva al jurarso su.-

prlinern carta constitucional on 1830;

..iJ. el "factor-desafío" oonstituído tanto, por las intervenciones de las ..

nacionl3s vecinas ..y especialmente el largo 'periodo de hegomonía -brasi1e

ña entre 1851 y 1870, as! entre 1838 y 1851, uniendo todavía a lo ante ..

rior los comportamientos prepotentes de potencias europoas y americanas

planteado desde esa última fecha exigencias verdadoramente leonines por-

concepto de reparaciones, deudas de guerra., indorrmizaciones po~ daños a

sus nacionales, otc l

kL1as expresionas de "unión nacionDl" sobre las divisiones partidaria~

y de rechazo do la intervención o de le. conmjxti6n con potencias extr~~

jeras quo os dable señalar en los dos núc100s antag6nicos de la Guerra ..

Grande (1843"'1851) -"Defensa" y "Sitio"- la politica rochaz6 y proscrip.

ción de las "divisas" facciosas tras 1855 y 01 sontido nacionnl do la n,g

ción defensiva de los presidentes Berro y Aguirre (1860-1865) frente a ~

la coalición de Buenos Aires y 01 Brasil;

11 01 movimiento de "concientización nacional" que en la literatura, las

artes plásticas y la hi~toria se marca desde el fin de la octava década-

del siglo XIX;

~ la consolidación progresiva de la ~uficiencia y viabilidad del país *

como entidad nacional gonerada por el proceso de moderni0oci6n económica

y estabilizaci6n política que se'marcan en 01 Uruguay en el últi~o cuar-

to del ochocientos;

nl La conquista gradual de un margen aprecioh1e de capacidad de decisi6n
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y posesión econ6micas ganadas durant.e los tras primeros decenios del 8i-

t -l", '1 n ~., : ", ".........,e y () ,. ,-,J.•:,.R.".:" ?

12J ln omf'lj'J!~:;.~r(l dOffiOg-('9.fic.o. dc·l pais y la prof1.l.ndo. nacionalizaci6n de ~

~\ In. "Y'("C¡C'I",~ .1,-, 1''1'' 1·,rll"':1·r...., 1I..,-r. -¡'o~·""'''·'!¡ nf1.r'{'?-¡·''''~~ ~ .. " _ .• _ .-.......... .......... .,", (.-lo .... __~.\.- ..... \:- .• J. ... 0.,1, . ..- , J:"'f J ••J . •.• \./r ..¡",

suroda on un textú eflcol::j." do lÜ.stcrill sin q:t-'.e ellú traiga 01 po':.i¿;]':) de

provocar perploJ:i.d~i! en qu1.,.:mQA dobroD D.8imilElY.'10. Empero, y de olc:,ml.1 m,2

nora, no os imposible rastrear la marca C!.C:l o';"r:rrtl.1s dccisivas mnhi,.::J.'3da -

dcs que cada rubro del registro precedente os capaz de susc~~o~ sr. los

texto s que poco más adolanto se exomineJ;l.

Obsorvcmos unos pocos puntos.

"Gremial o corporo.t.iva, mercantil, local, la rivalidad contoncrin entro,¡
I

Montevidoo 7 DU8nO~ Aires tuvo mucho do ospofódica, mucho do SQ9toriol y
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r .'Jstada por dotorminados y poderosos fllc"!:,oros u::lificadoros. En esto asun
. ", -

i1
'".' .

'~ \

to los textos quo veremos aparecen harto m&s s~brios que muchos y m~s 0m
pinadas -tambi6n m~s irresponsables- plnnteos l;listoriogróficos que no Pll.

",

\~ rocen habarSe&~hado a pensar j am6.s cuantas n$.ciono s exi stirion on al ...

mundo si los choques y recolas entro dos,núcloós urbanos próximos gano -

ran siempre entidades estatales soberanas.·
;\.

El "autonomismo" o "rogionalismC?" oriental del poriodo revolucionario

se presentó siompre politicamente inescindiblede una fuorte vivencia --

.\

del volar de los lazos confoderales rioplatenses y aun do osa totalidod

11 sudomoricanall o la quO invocnn los documentos omitidos por los jefes. -.

La tenaz voluntad do Artigas al rosistir tanto lo mediatizaci6n de la --
~i' .

provincia como sU segregación del"'Conjunto os,' en este sont,ido, intergi-

vorsable a c~alquier planteo hist6rico, por lo olemontal que 61 sea, no

puede soslayar lo. importancia de esta alternativa -mucho mAs afin o. la -

, .

sensibilidod,lntinoomericano. do las nuevos generaciones- que lo. otra que

acontecimientos e imporiosas presiones mediante, fuo escogida.

Admitiendo, sin,emQurgo, que lo sinonimizaci6n entre autonomismo, ro--
'".. -

giono.lismo y naci'?nalismo, si bien formalmentci~!3gítimas,pudiera pasar

como admisibl'e paJ¡'a sectoros dirigentes ya dominados por los modelos po

liticos del iiberalismo europeo, la mediación inglesa do 1827 y la con 

venci6n preliminar de paz de 1828 que consagr61a existencia de una na -
~. .. ,"

oi6n nominalmente'soberana poseen demasiados -y demasl~o peligroBos an-
. " : ..

tresijos- oomo paro que una 0xposici6n primaria puedo. explorar on ellos.

Resul~ar.ll. inevitable empero, como se verá enseguida, que huyo. de ma:l:'Cllr;'
'l

so la o.jenidad de los orientales él su trámite (es el único modo/ae
"

car ciertas carencias) y tampoco podr6. s'oslayarse In alusi6n -p~

losa quO ésta sea- a los m6viles
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ci6nll britónica de tipo ton intromisivo y prepotcmto quo en la estrictoz

de los tórminos resiste dificilmonte la calificación do tal.

La afirmncióm do una querencia nacional no doscansa exclusivamonte en

constoilcl as dal IIhaber ll do la comunidad (inv01uofa en cambio 01 do su --

viabilidad ll ) y la recapitulación do, los elemontos con que el Uruguay con

toba en 1330 p[~a 'ser una nación cabalmente talpuode insistir en la pa~

tótica coroncia de ollos: 10 acentuaci6n 'do tal cspocto no ha parecido 

por lo general prudonto y s610 so dostaca la indofinición del connorno

territorial -nada monos- y la inevitable conmixti6n de nuestros proble -

mas y conflictos con los do los paisos aledaños~ Hasta qu6 punte osa con

mixti6n es moro indicndor do uno. continuidad cultural y social que habla

de interrumpir imperiosrunento bnjoconvencionnlismos de frontora.s aun -~

tan indccisns;y pormeables os punt~ qUO ni pnroco cohorente con una afi~

mnci6n nncionri~ista convencionol ni os facilmento explnnablo a nivel do

la onseñanza primaria.

La etapa de una auténtica afirmaci6n y consolidación do la entidad ur~

guaya tras 1880 ha sido frocuentemente ( y aun justamente) onfati~nda.No

os común, en c'o.mbi·o, hallar en los plé.:.ntoos dostinado.s a la acaptación º
ficial la apuntaci;6n dol condicionamiento do tal afirmaci6n a la trana 

formación del ,pals on sumando ogrooxportador o importador a las pautas -

-hoy tan bil)n formuladas- del "desarrollo hacia afuora" en las "ocono _...

mias nacionalmonto (Jontroladasll (F .H. Cardoso y E. Falotto). Trunpoco os .

oomún oncontrar on planteos do aquol tipo 01 subrrayado dol ulterior

dicionruniento quo sujetorá a limites tan estrictos, tan rapidamento

canzados, 01 procoso do naci~nalizaci6n industrial y do "desarrollo

cia adentro" quo vivi6 el Uruguay do las primeras docadas dol siglo
':,

f·
y esto os fácil do entonder, pues ambos cuestionan 01 mismo futUro dala

. I

0ntidad nacionoJ.. uruguaya y so intrincan on el curso do
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que desemboca onla crisis inocultablo y radical del Uruguay preau.ntó.

11- An~lisis de un~ t0m~tica

Habilitooos ahora por este tripl0 nivol do estipulaciones oxnminaremoe

01 contenido no los dos textos do mayor circuláción on la enseñanza pri-

mar1t..l uruguaya. Ellos son "Historia del Uruguay paro. uso oscolar", do --

Mauricio Schurmonn Paohocoy María Luisa Coolighan Songuinotti (Montevi

deo, Monteverdo y Cia·•.,8a. adición, onaro do 1972) o "Historia del Uru 

guay: manual para escolaros"., de A1frodo Traversoni (Montevidoo', Edito 

rial Ko.pelusz). La prir:lore. edicióm. do ambos os de 1958 y 01 segundo tox"

to os a nuestro parecer bastante superior al primero; sobre todo en la 

matizaci6n~ 'justeza y equilibrio do 8U.S juicios y en In fluidez y corros

ción do su escritura. En lo quo sigue dosighal'omos al primoro como "S" y

al sogundo co~o "TII. Una indagación más cuidadosa podría roalizarsc, el..!'!

ro est~, de modo diacrónico; dosde los prim2ros manualos (4).

Los dos textos señalan suficientemonte -y con los matices que apuntar2

mos- 10 qUO dosignamos como aspocto "A" (voluntad do constituir una COffi!!

nidad diferenciada) y los factoros y experiencias quO lo robustecioron.

S•. subrraya 01 autonomismo antiguista y BU hostilidad al porteñismo uni.

tario y a toda formal situaci6n de subordinación y'obediencia n los podQ'

res argontinos (117,,120-122,129,154). Lo mismo hace T.- marcando en ospe~'

oial, en 1813, 01 principio do la soberanía pnrticular do los pueblos y

el neseo do mantenerso organizados separadamente, otc (22,160,162-163,

168,187).

T. destaco adecuadamente la pretensi6n integradora, antidisgr3gante -- !K¡!<!~¡¡!~h!H~'

del federalismo artiguista, estampondo lca1mGnte que ArUgas no dosGaba- '
"

. - -.'1
In indo~ndoncia absoluta_Qo la Eroyi~cia Oriental; recogiendo 1f man! -

"', ,,,u,,!,,,',,",,,!:,

festf}.ci6n 0.01 Cabildo montevideano de 1823 do su voluntad do unirse

las Provincias Unidas del Rl0 do la Platey tnmbien,
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la dóclo.ratorio. do uni6n o. las Provincias Unidas realizado. 01 mismo 25 -

do agosto de 1825 on formo. inmodia:tnmonto postorior él la de indopondon -

25 (sic) y quo por olla, [' ~J:-:;llJ.0 d·:) ~Dbría s.!

ss... ) •

Pero os sobro todo 1[1. (·xpC:·~~C·jJ'";, .JI? },.\ '::Cl"¡')fl :.L.)::. 1:'ru:"~Jl11ll).r do Paz do

ha doto-

rar un " volunt d ~ ~'rr'~"'" ;.,.;-n -, ...;.",.,.... 1,·., I "··'·LDr'l·;,I, /.- fJ'"'n 1'" nu~.L a SUgll;t..I.L....~_I!1~,,; .. ;.)( ,,_J.·.:.:."_l!·....... ,!} .....·..:.l,;,J ,) L.~l_ ...... .'.'... t" \.J ~ .. U (,A, u -

diga en plebiscito ni naó-i1 pnrocido, lm].J:Lora podido roalizarco) sostiono'

t0Cll-lc ns y goo -, 4 •• •

m~nJ.mas 0G!.'.·. .JC J.r.;!;Ü sscncia do las

grtú'icas pl:tru que. algo plircr:~_(:.o :.:.t '.1,)1 ',OLJIj·; ~:.•:f:;1'1;IE,l ao opi¡-1i6n, no so -

que siendo gran partc de], puoblo oriontfll advorso al unitarismo _so busc6

la inc'l.opondoncio. absoluta, un logro apoyado on la sólida baso dI.'! yUO los

orionto.lo~ teninn p3rsonaJidad do puebJo indopendi8nto y.osa indopondcn-

cia habla sido con~uistada en lucha, todo 10 cual explica que se paso --

con una simplo mención a la ausencia oriental on las tratativas del

venio gue fijaría su destino (153,155,157). Mejor 8S el tratamiq~to
} . 'ii

",
T. da a la Convonci6n de Paz subrayando el intorés británioo en una paoi

. " ~

ficaci6n n toda. costa del Mo de la Plata y el. haber prevenido de su

plomacia el nrbitrio indopendentista. Correcta, sustancialmente,
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obsorvo.ci6n on torno al ccn~X'D?O () !.Ir1t.l.i.:",16n od.ontlll rnrü:;:v:Lnionto n los

1l1s diforcncins ()n.(1:;'~f:.0:nt,.)J :::0 Lr." Í", ,r('lc"r c .,--,.-".><.,., "l' ""'"~':'11rl'ld por.l\...l VI•• __ • ',•• 1.-•• .1 •••J •.:. .•• \.,:, (_.... 'l •.' .'.'1. 0.')"-' .•..J...._ .... \.. _

to.rios do Bw~r:(I;~ I\.:!.~··() ;:, .~ \.J" :.1

de la ciudad roción tomada do manos do España (1814) y el consbntimionto

--
ci6n de 1811 y 01 abo..ndono de ellos por Buenos Aires oso mismo año. proV2

cando el ya mencionado éxodo, y'las intrigas y protcnciones doj, unitar1~
l."" ,

mo porteño y la rosistencia montevidenna ala administración ~gontina
.'}

la junta de s·Jptiemlr.ru de 1808; así. .•:f1 l1oJ..,..., .... "'p. tonido quo manejar los

orientales virtualmunte solos en Io~ prilllOrOS momemtos de la l.rx·_'l:"l.'o,m

do los gobornnntes do Buenos Aires a la invaci6n portuguosa y los con --
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flictos dentro del FJí:'y-r·:':.tc I,'.3pu"'.J].icano en l826(83,135
t

'

146,152,167,17J.s:';'~U.~~1(.)" ::'''!:1 c'l ·b:::.:u~.i:1<;~ de la acción:-

de Artig.'::l.s tambicn se rocL~,:p.i.tul:::;. 01 que .~!~,_9.9_c_~6~:

paró a los 0~:h.~.~~~2:J:r;.:..?~_.p.i:"-¿:.}..J.P 'y'i ~1.:?:_ i nd:::~Lon{!~:2:..1! te ,~ 

uni_9 al. 'P~~ bl?-<:'!}::1:.~.!l:~~l-_...._'2.!·.:c (L.:.':~.~:j~);.:.~~~1.<:.:·c0[-1 i ~1.~_ti tuc io-.

ne s en l~~_.CJ._~l!::~}.:.,t;_!:I.;.~.~E.:~'~_t..::~~.,:-,_:.:!,_~?~~_g0.·'.).9,~1~Ji.l.!::..0..I!....E.?~1::. ....0i mi s
mas, etc (J.<)~)).

En cl.::''l.n"i.;o r;¡, Ir) qy'.c c,dJe'[;ol."·J..r<:',ffiJ8 como rll.1lI·o "D",

(elogio ci.o lr'"~,! é3,CT.:,"JUc'~t;::o t1,~ (iDi:'e:::~[1a del patrimonio co

lectivo en cm.;; (:·;,\7'(;2:'s:;,:.;: m:),lÜú;f3'1jr:,cioY1C3) f:'0lo encontra,

rnos en S ~ dOG rc :r:~c:re~'!cJ.:J.s ~ n:~.l (',3, 10.8 f!:.:.~.:,~.::::'\.0.:.::S _.'0.'},0 i on,a

li s tas y la o t:ca ée;. 1'1 .EC: J5 .~~~ c ~:..':'~2. '0.:: ~~.?~~o ~:.:":·~~_:~X?:i:':'~ ..Lfx~.. ,de
principios de '.'!, ',", .'l·. [""., ".', .....~ "V" y' (~, r~ ') .. c) ':( J'

- .... l\.~.~, .........': •. ~ ..J-,j./ l

Como 018flOn1;0:·) L1C'.ll.~íiJL;r:; ':11 nl TTlbr'() "E"(señala

miento de l08pQJ..i.r~~c.:; y ~~..'S·T¡;J;::;~;,:)'l("C: (~U(:: 8').f'ri6 la enti

dad nacional) 1.'. :JOl~'u:Tté'. 8. ~'r(\;;,o:,J.to de .l-2. in·:;c~rvenci6).1

angl.,franoe [:1 a en lr; G·).C':;:'.r:~. (:r;.,:l(~e y su rr'o8mJ o c:ue é8-

ta oompJ~('~()_.jI!:~\~~.._}~~o_.':?Lo\l.l~:_~~L~]:? :y' <L"¡'(-~ ~n'.~)n.;:¡ rJi!C.J: ecos eurl2.

p e as t 8l?~~~~·X~._~..~~i2~:~~:~ :~ ..~ ...~'.~ f: ~~2,'~ .. :~·..e_·+~~_::,!~~·~,l:~~?_~?_ ..!.~ ~~E:' o :~t_:~.: ~·~'~~0,:.~~~_~T~._,~:_~

Río de la

rrollo de

1 . . ,~ ," ~ " . lO ,'\ '~l ,'¡ ') ')as lnvaSlones CE) _1_~)\.!()·"'..i(;V!, ~". (', .

des,a

ella a rr~p63ito de. ~

La pormanente expan--

si 6n luso-brar':i J.8fí.'1 1'J.8.cin ~!.3,E¡ m,irgone s de 1 Plata, sus,

asp,ecto~ terrj,i;orl8le8~ CC;Ii1ÓJ21:i.coCJ, políticos y socia;

les-un determinmrte f'.b:Je-l ..ü8D1cY1'G') d'::cisivo, un8. varia

ble interviniente (1.(~ J.,ci,mo:,,,ú-:lirr..a catogoría a lo largo .

de toda nuestra historia- recibe cscasísimas mencione~.

T. hace referencia a la enemistad ~ortuguesa y a 108'- .

diversos apoderamientos territoriales por})nrte de Bra

sil que s6lo los que llegan hasta 1828 y t~as esa fecha

unicamente menciona- y ello sin comentarios- los 119on!

nos tratados de 185l(187i2}9). S. s6lo menta los ape:

titos portugueses por las tierras ganaderas del sur

hacia 1816 (134) tras lo cual no alude más al proceso



; ;
\
'.

'1 t>

16-

de expansión bro.si J..eñe. n:; Eli;T:,C 1 OYl8. siquiera los reci~n

nombrados tratc.ñ"? '.l:l .:..(.~-;) .• I:n cJ!;~r:to al involucramien

to del pais en los c()nfli(~'li(\::J n.r:~ área y a las interven

ciones en que éste 001i6 traducirse, para S. el factor

extremo estuvo representado por ~a intervenci6n de los.

paise~ vecinos en .~~_~J~.¿o}Üem8.~ (sic).nacionales (166) .T.

sostiene que las .0:J...~:~.~.~~.Q.~lCS orienti~=!:es se §:..&I'o,Vf,l.J;"op por
la intervención bra.:.:;,L]ci'í.':l y 1:3. T')·,.:o:-:-cusión de 10,s lu----_._... _-.. -.--, .. _" ..,.- .._.•._....__..... _.._.,,_..-......... -._-----._~... .
chas civiles argentinas (244).

> __• __". '1>:1_--_•.- •.-..... --

Respecto 8.-L rubro "F" (toma de 1 el. viabilidad :-

nacional, posibilidaJs8 de vida indepenfiente) ambos 

textos se inclinan 8. s!-)ñ2,lar :Lar; cCJ.renc:inG en las eta:

pas que mejor de8n~roll~n, 83t0 es, ~n las primeras

décadas del siglo XIX .. 8 .. r~:gj.stra que en 1830 se dab,o.

en el Uruguay "faJt:J. de pob::.a:,:~_t.-n prepar2da para la "

producción '1 (no e:;~:p:-:l88. d8 CJy.s tipo) , atribuyendo de

paso las carencias educacioDG13s que enfrent6 la obra

de José Pe dro 78.1'81.'1 a l-.:~~~~)-:~JS_b-.~~:L~.iviJ:.~~..9.-ue ac osaban
la Repúblic.Cl: (J661~L'!8),c~~.. Y.'(;:)gj.::;·,j.i.~a las opiniones verti

das en el COnETef::H) Ci.:-~:pl::lti',1c do 1.821 sobre la precar;ie. ' -
dad de medios con Que cO:ltabc. 10, regi6n para una exis;T

tencia ;independiente 1 destaca el peso de la tutela ar

gentino-brasileña emergente de la convención prelimin.ar

de paz, las precariedades del país en 1830 y el peso :

represen~ado por la i~f?1~~~2i0 de los problemas argen

tinos y brasi18 fío.:,,! (201~ 225 ,24.0 ) o

y esto es todo. Un conjunto que si se coteja c~n

la pauta ,de planteas que antes tratamos de establecer

(A a G) y con, la lista de temas de posible y aun prob-ª

ble manejo( 0.-1') permite advertir los vacíos. Para sin

tetizar, digamos que sólo los rubros "A" Y "B
1I

Y ello

sólo con anterioridad a 1830 están regularmente aten,di

dO$. Los puntos que van 'desde 11 j1l a "1'11 apenas se ha--

llan rozados.

'.::

---'-------~------
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Tal poorA::r~";T<I,;:; ,i'::'; ('l:w::,'I:,ls ;;:d. S(;: J,a compara con.

la abundancia ue p:.i:llj'j;eO;] de la I'cuestion nacional" ;

que luce en nUeGtr~l hiGtcI"iogrr,fJa clásica y actual

(Bauzó., Ramirez, Zorrillo. de San Martin, Blanco Acevedo,

Pivel Devoto, Aricsto Gon70ález¡ Methql Ferré, Bruschera,

Ares Pons, etc.) con-vaca no.ecesarinmente una tentativa

de explicaci6no

Primaria ü L Jé)'vi'jic3,IJIe [},unqw~ Gobremanero. complej.a

tambien e8 13. clJ,eGt:i(::,~ di! 18. E"ntJ,c3nd {JÜsm3 de un nacio;

nalismo co.bC.l 0'11 \..:rlfl. nU,ci(~n ct::L t.·i.::Hj .).r': 10. 'lITaguaya.

Abreviemos d.I'Ó.8i:;:i..'~~o.)[Gn·(;; )ü~:;i;u.1:"'Fnd:) qlJ,Cl en ]13.,(;; pequeñ,o,

abierto, sujeto .J. L·2~~=u,le~1C1.2"G :'.!;J~·l1Íf:pún:Lcas desdE' enJ.

origen en grc.cl0 L:L'~li') L':~:) tn-[;ODSO que éualQuier otra zo

na de Hi span ':.::.msr.i e a, })l"S: e 02EW':1 sU o lJT.)pe izado y moder.n,!

zado en determ~.n.'l.c1~)s civelE.~;; (10 }J'J. ¡jociedad, de tradi-

ci ón definid8;mo:rl~A l:i.1h31:'2,]., ~lJ.có.in,,~'j :".n.do po] í. l:i.cmnente .a

sus vecinos, p:;.njmero y eC\jTlÜ!1,ir<':tl'n.enti3 méis tarde a las 

grandes ni,undialr.·s tal 11::",z ¿>~ co'(}dicionanientos hacen

probab;Le ,-sj,no nc:: e? f'arL ~)~"q l,lA cl......alc;u1er lno:nife 8 taci ón nf!:

cionalisto. Que el! é~,_ S8 h,.:~Yt:1. Cl':.;.f1o esté marcada por ten

siones más débilc8 y des~Gp~c mas en las formulacione~

puramente "id'?lo16gic.'3.'3'; que Jo Que ocuJ.':re en o~ros. Di

gamos, para C8~l.LrnOC o n:J.r;ior.al:LsrLoG lntino8.merico.nos".

que lo· qUG ocurre o heo o~urrid.() CE los. fcn6m.enos c,o~;

lo. tivos dé Ch}~ lo 1 MeJCic o, A~':'gcn:t.jn:J., Br8.si l( 5). Re lati

va importancia poc.ría te:::lo::...... J.'V)Y-'I)';:.G~to que tuvo tiempo.

de ser enjugado·· qu"? elCy'ug'.l2,Y cOl1i:'Jtituya ejempl~ bas;

tante seguro de uno ele loo tres casos pODi bIes enumer,a~

dos por Girardet(6) de la relación entre Estado y con-

ctencia nacioL~I; esto es, un caso en el que la existeE

cia del Estado precede,a una concj,encia nacional rotun

da, 10 que no queremos decir, ya que no son tél~inos a

confundir, a un definido regionalismo, a una concie11cia
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Fue en realidad entre l8'75 y 1925 que se dieron
determinadas manifestaciones y 08 pronunciaron ciertas
tendencias que habrian de marcar 8n el Uruguay cualquier
manifestaci6n naqionalista y por lo menos hasta hace do,s
décadas, puesto que ,desde ellas el fen6meno reqibirá
nuevas inflexiones que es iroposi b].e analizar aqui ~

~l primero a señalar es la indole intelectual, ur
bana y burguesa de una formuJ.aci6n nacionalista cabal,.
cirounstancia por otra parte nada excepcional a nivel ~

mundial. Asi octrrri6 que entre 1875 y 1910 las obras 
literarias, e .historiográficas de Francisco Bauzá, Jua~

Zorri11a de San Martin,Eduardo .A.cevedo Diaz y Carlos
Maria Ramirez, la plastica de Jua,n Manuel Blanes,·etc,
conformaron el sistema,ideo16gico-emocional de un nacio
nalismo uruguayo ~ : " .

Coe-l;ánea a la definición de este "nacionalismo
cultural" es i;' ambi.guQ.,d.ad_.9.9ng~nial 'que deriva;ia 'de
hecho ci~· qhe uno de~9s dos partidos, el: -trndic:Lonalm6B'

, ,,': "," "1\\-,.
'"... '. "'\ L, " 40. •• ".,.: ,. '" .. "!I',~ '. 'lo~ .~. ': " ...., ': • .



, ',
,1; \ ¡;y

')

..
, ,

, .. ' '"'.

,,'

19-

te llamado "Blanco" ,se haya designado como "Nacional"
tras 1872 ~ Import'l o.q.l.'.:;' ~~:;. e.c:GlJtaci 6n general de tal, 

apelativo y el (;l.U"WJ :'~;:Le d(~ (5:'L 'JGbr'lJ:'ía el derivado

"nacionalista", LCls autoi:'CHJ G.Gl cé."..mbio quisieron subr§:
yar con el nuevo término cJ.erta -J'ocaci6ny visi6n de _

ecuanimidad y reclutamiento supra o extra-partidario
así como su pretensi6n por un estilo de gobierno menos
partidista y exclusivista que aquel que seguía el rival

"Colorado", instalado en el poder desde 1865. Si todo

esto ya conlleva equívocos los aumenta la circunstancia

de que la más considerable ,figura civil del partido

blanco en el siglo XX? Ell DJ:'o :Ll'JÜ; Alberto de Herrera

hay,a sido pra:f.'und8.I:~,,;r;tl:; i'.'Lt.C:c Ci'leJ. i:Lr:'i:;[' ,en las dos acepc,i.,2
nes-genérica () unl ...¡'C::rf:;;C.,l. ;;' ~>ll·tj.c:a::ic,.-d.el término.La 

confusi6n emergen·te 82~ COD todo t ~equefia frente a l~

que se involucra en la 'Goma de ,¡;:;c>siciones de los gran,
des partidos hist6ricos frente a esa gran cuesti6n la
tinoamericana del siglo XX que es el nacionalis~o ec~n~

mico. Pues se di6 el caso de que, por una parte, ese 
nacionalismo (y aun ese "nacionalismo nacionalista" de

Herrera y sus Discípulos) aceptara, incluso sefialando
su alta positividad, la inclusi6n de nuestra economí~

en el sistema ec6n6mico británico, mientras, por la

otra, 01 Partido Colorado, en la fracción dominante li

de rada por Batll~, adopt~ra una actitud aun mñs po.radó

jica•.Y ello es que mientras cumple una trascendente y
concreta labor de nacionalismo econ6mico ,la haya lleVE:

do a cabo no s610 c,omo "antinacionalista"-en términos

partidarios loca~es-sino pdemás inspirado en una formE

laci6n tdeo16gica-liberal-,radical, europeístn'; civiliz~

dora", altamente permisiva- que se halla en las antípo

das de cuálquier concebible "nncionalismo".

Ante ese cuadro de equívocos y desepcuentros

doctrinales no falta quien haya sostenido-tal es el oa
so de Aldo Solari, nuestro soci6logo más importante-. '
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que recién hizo:su aparición una auténtica ~~oncien

cia nacional" en 1{;1, instancia en que, a partir de 19=L6

y por ~asi medio siglo, se define en el Uruguay un re

gimen o sistemn de compromiso (en el sentido en que ,d¿

fine este tipo político David Apter.) Del acuerdo on-

cluído entre los dos partidos mayores desde la segunda

constitución y, sobre todo, desde 1931 (tambien de su

version socio-política que fue el reparto equitativo de

la administración) habría nacido ese vasto "consenso"

que no es imposible identificar con una vasta "coi1ci,e,g

cia" común. Segun Solari n?: fue tanto gue la existen-:

cia de una conciencia nacional facilitara este consen;

so sobre valores fundamenia~~_L-~il~ásbien a la in

versa, el oonsenso sobre esos v810res fue el mecanismo

~nerador de la concierncia nacional( 7).

Pero aun en esta etapa (1916-1966) las circuns-
tancias del alumbramiento de la nación sus intimas rela

ciones con el area platense y ~udatlántica mantendrán

siempre cierta inerradicable equivocido.d entre las di

mensiones de cualquier naciono.11smo uruguayo (local o,

formalmente nacional, platense, latinoamericano) que 

poc!rá r,eforzar sin fricciones lairrupcion de un naci2

nalismo-supranacionalista, mesiánico y revolucionario

posterior.•

,Tambien tiene importancia, creemos, que los te~

tos examinados(cuya p~imero. edición como ya decíamos 

fue en 1958) refle jen-reflo jen tod::wío.-la evo.nescen,cia

de lancuestión nacional". que caracterizó en grueso-y,

pese a lo 'recien apunto.do- ál Uruguay de la primero.

mitad del siglo XX. Verdad es que entre fines del XIX

y algunos años más allá de la c onc lusi 6n de 10. se gund,a

guerra mundial, un país relativamente unido, relativa

mente próspero, relativamente ceñido en su andar, contó

o creyó contar con razonables perspectivas de futuro ~

se consideró seguro de agresiones lanzadas desde cerca



/~
;

.(1;' ': 9'
1

21-

Sin embargo, ni la indole especial de cualquier ~

~~esde lejos. 3610 la alarma conserva,d~ra~bastnntemas:
tenue que en el resto de Latinoamérica-ante la desnaci~ ,

nalizaci6n que pud.1eJ:'an l-1rovocar la inmigraci6n ma,siva,
y las "ideologias for:5.D I3a:::;" ~ !:J.2D ,cJ.lgun2.s querellas-de ;..
esas que s610 interesan proí'c,8:ionalmente a historiado-

res, ge6grafos y diplomáticos-sostenido.s con la Repúbl.i
ca Argentina en torno al dominio de las aguas del Río 
de la Plata y el rio Uruguay tuvieron alguna incidenci,a.

llilbría que contar, si, con el clima de aprensión que, 

activa propag~nda exterior mediante, se extendió por e~

pais entre 19:39 Y 1943 ante una posi b1e invasion alema

na desde Brasil~ Pero ella v8.le m6s bien como prologo a

una condición en la que el Uruguay se ha seguido sintieB

do hasta el presente ~ Esto C8~ 8.1"rgac10, dere].icto? ine.E

\
:L:: ::em~:::ai ~::i~:':~U~.Cl.:.l.l:... ;. :.'~:;i:: 6:nd:~n~:r~::~~e eadp
será, o es, Sl3 guro.m8nte,[1g~.[1go <

nacionalismo 'J't'UgllCl,;}"O ni el mcom..s:üi.> (;rJ C:,').e fueron redac
tados ambos mo.:n:;F~12;'1 lo 0Y.::;)"U.cal1 t:o.-'lo~ ~:i~-\rtc.:.onte irr.p.ac·Joo,
posee' tam::>ic;n el :f::;ll')mf3nC (~\.~ :.:...';', '~r~,g;:!nc::io. de loe! dos par-

tl' dos tr.-.dl· ro i 1"""'1 J P C' "j,.,.., C' .,':.., (,,'¡ T~T'rc c-,(\'~ ,"c~ :r:; llo q'; '1 er~ deci;rc.....o ..... ~_~~ ..• _(.;I,_~ .....:") ... \.),1) J\. .... J~_ J:#-" '-\.~ ... _~ .1'. l. -- \..- ...--

que todo juicio 13(,0::':'8 IlO::.:'t;:';'J:';l,f" ~ tc:nd<~ncJ.aG 1 h0f:.10rOS o ;

episodios posteriores ti 8S8 J.d36 en ~uo nBcieron ambo~ ~

. partidos no es, comODlncn :1..r.:~ siüo (§}, __p..Q~í:l:;ic_o?_,y,me.-;-
.._- -- -

\ n.os_-.R~~,~.~9-~_~.<?0;1:(;T~:~<?,~,r.~:pOS1;,~~ (, I'er:) nqui .se impone una ~

distincion. Pues hay qQe a~irzar que si esto sucede no ;

es a la altura del contactl) directo con el alumno que ;

sucede. Las nuevas generaciones no sienten (esto en pro;-
, porción abrwnadora) la pasión partidario. tro..diciono.l y 

aun habria que apuntar que en los C8.80S que ello ocurre
ya no es como "pasión" sino refractados a través de ide.2

logias de tipo universalista que los legados partidarios

son acogidos. E incluso el factor remanente que pudier~

significar la impronta del ambiente familiar sobre el

/
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niffe ya ha perdidd relevancia: la generación que hoy,

tiene niños ll o lI a dolescentes ll se inscribe ya plenamen

te en la zon~ de destradicionalización. Si esto e~ así,
lo importante-y no hay forma de e ludir su mención-es e,l

e s c a Ión re pre s e n tao.o por ~:'3.s a_'?:t?r_~..ª_ªª~.~:L.ª.~_. _;L..ª- ..Sg?-E.§ ña,n:
za en una rama como la primaria, en la que la integra-o

0_,_,.__•• _._ .._ • .~ •• ••••._._ •••• _ •• __._._•• , " _

ción del cuerpo directivo __G.&L.9.rudamente política Y... ell,o
• " •••..••• , _ •• ._.. • •••••_ ••••••••_ ••••••• __ ••_ •••••__ ••••..-_.••. _••. <> 'H_.__•__._ -----

en un p~~d~~.(!.~ ha existido tl.g'n.Q.. Q.Pt.!..§l..J:.º..:~_J2arttª'os -
.-_.-~.. -..,.:-:","",'''''--'-

gobernantes desde 1958.

S610 quedaria ahora traer a colaci6n tres determi
nantes laterales.

. .
J) El primero-yen nada peculiarmente uruguayo-es el

que un énfq.sis claramente r.8;~:10nalista deberá conlleva,r,

por mucho que las cosas quieran atenuarse, juicios hos-
.._.--_..._._.-_....__.__._~.._-----_...__ .._---.--,-----_.. ._._---_.,--

ti le s .[L.J.:~__ pºli tiC. Ct ... d.e_.l-ª~L.nª9_i..ºIlQ.~ ....Y.g.ci Yl~s._ ..;u,.__E:J.o1?!'~ te
do, a lé:ts intenciones de sus equip()s ª~.:J:'.~~~.1?~~~s. Esto,.
en un bien o mal entendido espíritu ,de solidaridad ame

ricana o regional busca'evitarse y quién paga el gasto

es la integridad de la verdad lüstórica (9) _ En el caso

de las potencias imperialistas mU.l'lchaJ.es el g,(j::?J_ayamien

to de muchos episodios y del diaf~6atico de tendencias,
y personajes obedece él motivCJ[J Gun más claros y sustan

ciales, puesto que en ello se i~plicGn aspectos que en

nado. son, ~L:ndiferentesa los sistemas ideo16gicos dominan

tes- ',y el del Uruguay es un celSO entre otros de lo. mayor
parte de las estructuras Baci0no.les de poder latinoameri
canas.

2..) El seguro, y en mucho conexo con el 8.nterior, es 
la tangible pe ligrosidad y aun eXp1.osivid!J.d que muchos

de los temas de posiblo enumero.cion en un ffio.nual hlst6r.i

0.0 poseen para la sensibilidad política juvenil. Y si, 

por las razones antes recapituladas, el Uruguay ha

pais de nacionalismo poco ostensible, otra cos~

versa ocurre con las posturas antimperialistas que
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entrelazan tan estrech~ y dialécticamente con él. Esta
aseveración, plenamente v¿lidn hoy y en especial desde

la etap:l. de la enseñanza mod:i.cL} debe o.tenu,arse algo ,re.!?
pocto a los dos, 1ibros examinados. En 1958-primera e·-;
dieión do ,ambos-el tema no posoia la relevancia que ;
hoy poso e y la escuela resultaba solidamente inmune

(In que ya no pasa al presento) a los influjos de una
socialización política deBasiado precoz.

Ultima oxplanación, aunque nada, insignificante"
es la primacía que los textos otorgnn al periodo que 

corre desde los origenes am8ri~Qn03 hasta 1830. Cinco
sextos del espacio reprosentan en ambos libros y muchos

de los aspectos m6s relevantES de la cuestión naciona~

quedan estrechados en un sexto restante dentro de un
asfixiante prorra'too con otros tem~s de entidad tambien
considerable.

Notas
(1) "Revuo FTan~Cl.i8e ele ;Scienco Poli tique", Paris,

Juin, 19G5,pago. 4~1-445.

(2) John Ao Johnson? en "Idllitares y sociednd en
Améri,ca JJCl.ti na" (BuCH1oU Aire s, Solar-Hnc he tte ,

1966,png.147) monta esta dimensión al referi,E

se C1. un nacio:1ali8L10 eulturnl, que seria pre,2
cupaci6n de civiles, ~n nacionalismo juridic~

(o geogr6fico) de i~tcré8 prdferonte de los ~

milit,':1J:'es ~l un TIncionn.lj.8mo económico que pu~

do suscitar la atención de ambos sectoi~s.

(3) No decjr:los que en el caso do las "nuevas na-
cionef:.1" J.'lO tuviera significación y aun pudie
ra tenorla m6s; en,todo caso esa significaci6n

ser6 muy diferente.

(4) V. Apendice.
(5) Estas condiciDnQs tnmbien explican de modo

ficionte que no haya existido (puesto
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de Herrera estuvo lejos de serlo) un nacionalis
mo de dereclK1., mi1.it2.rista, agres,ivo, de inspira
ción mau:r-rarJio,na y-nl que dec:irlo-expansiv'o.

(6) Op. clt., pag. 435

(7) "El des8:::'rúl10 r:;oeü:4l del Uruguay en la postgue
rra", Montevideo, Al:t'a, 1967,pag.

(8) Fue tanta 13 explosividad pasional de eualquier

debate sobre cuestiones hist6ricas posteriores a

la constituci6n de 1830 que, como lo recuerd8. Pi

vel Devoto, el articulo 30 de los Estatutos de~

viejo Ateneo de :Montevídeo establecia: "Es abso

lutamente prohibida la exposici6n o discusión de

trabajos que so refieran a las luchas intestinas.

del Rio de la Plata posteriormente al alios 183~'.

Por otra parte, la excepcional consistencia y
continuidad del sistecti partidario ha llevado a
sostener, como lo hizo D. Julio Martinez Lamas en

su "Riqueza y pobreza del Uruguay"(1930,pag.140)

que en realidad fueron el partido blanco y el c~

lorado las vGrd3,dor~9 "patrias subjetivas", las
ontidc:.des de m6,s firme val:Ldoz y extendida legiti
midad.

(9) Hac ia 1930, un u,.ruguo.yo, ,o 1 Sr. Rogberg B8.1pard,a
renlizó una tena7J camp::ü1a-Q.ue en algú;l momento ,
pareció ho,ber logr:J.do ci(.::lrto respc,ldo-par<l erra;
dicar do les textos de enseñanza'de los paises ;

latinoamericanos toda referencia hostil a las

otras nn.c:Loncs del contülOntc;, no importa cua.lej3

ellas fueran y de que 8lJisoc:ios la nnrrnci611 hu
biera de sacrificarse.

A129_n_c!-.ic:e: ~~~~,-!:.9.xtos do enseñanza históri
ca en la escualo. 1J,rugun~va

Sob re ella el profesor Juan Pivel Devoto se ha
referido con su habitual competencia. en tres notas:

,----------_.._.._~......
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"De los co.tecismos hist6ricos 31 Ensayo de H.D.",

"H.Di; el viejo m~e8tro" y "La consngraci6n pedag6,gi

CJ, de H.. D.. " publico.das en el semanario "Marcha", de

Montevideo (no~ 863~864 y 865, del 24 y 31 de mayo y

7 de junio de 1957). Sobre su texto y o.gregando muy

escasos elementos resoñamos:

El cordobés Juan Manuel de la Sota fue el autor

de los dos primeros manuales: una "Historio. del ter,ri

torio Oriental del Uruguay" (1841), cuyo. narrac;i6n -,

queda trunca en 1776 y el "Catecismo Geográfico-Poli,.

tico e.Hist6rico de la República Oriental del Uruguáy"

(1850). Quien marca con su séllo toda una época fue ~

el cronista D. Isidoro De María con dos de sus obras,.

Sus "Elementos de Historio. ••• " estab::l en su 130.. edi;

ci6n en 1902 y es un texto sumamente breve y estric.tt!

mente escolar. Su "Compendio de hi.storia de la Repú-

blica·••• " en cambio', lleg6 a engrosar seis volúmenes,

desde la aparición del primero en 1864 y su nivel e~

definidamente licea1 o, como· se decía entonces, "ins

trucci6n primo.ria superior". Let entidad de la obra l.a

hizo, especialmente tras 1890(en 1895 se hallaba en :-.

su 70.. edic16n) crecientemente inmanejable para los :

usos a los que fue concebida. Tenía en realidad, des

de poco tiempo después de su apo.rición un rival en e¡

"Bosquejo hist6rico de 10. República Oriental del

Uruguay", del Dr. Francisco Berro., argentino radicado

en el pais. Como lo muestrnn sus sucesi'vas ediciones,:

la. de1866, 20.. de 1874, 30.. de 1881, 40.. de 1895,

cont6 con amplio. acepto.ci6n, por mucho que su postura

acidamentecritica frente a la digura de Artigas dese,!!

tonara crecientemente con el culto que desde las últi

mas décadas del siglo XIX comenz6 a rodear al lider

de la federaci6n rioplatense~

Tanto esta disonancia como la extensi6n y las no

"liori.n.su-e.ficien(ün.s d-el"tex!;o no De Mn.r.í.n tto·tiual'on. tras
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1890 como acic~tes de lo. aspiración a sustituirlos~

Se o.lineo.n en este designio la "Historio. del Uruguay"

(I892), de Vic-/-;:-J::' J::c:;:'JC'.ür.e, el "~b~lUo.l de historio.

de ln Repú'blie::~II(:J.S~:7)9 do f::[~,l~'i';Ülgü Bollo, las JLeccio

no s de hi 8·:~or:L.~ nn,c:~uno.l uc; I:nri '.]ue Antuño. (2[1. edic,.

1900) y, sobre todo, In "Eistorío. de lo, Repúblic:J. •• ;•.

pnl'::t texto on la8 escuGl:1G del Er.::tJ.c1o" O_goo), del-

entonces joven Pablo Blnr.~o Acsvcdo y tras obras de

JUJ,j,~11 O. r'urnnda: dos do IIj\pUrd.íp~1:1 que V"i.n desde los

origenes h:1sto. 1830 y nt:. "Ccf!1.j)r:nd:i.o (~8 historia no.oio

11aJ. de "3 de 1830 a 1894 (2n. ecEc. 1905).

Todos ollos fueron despInzados por un toxto que ~

dominó durante vario.s décadas en nuestra enseñanzo.

pri;::1J.1'io. y SeC undarin a trc,vé s de nmpl:Lnci one s y re-

duccioncs •.Es 01 I1Ellsayo de historio. po.t:cio.", de "B.D. tr 1

i11J.o1::"le8 <l.uo oncubrían al Hermcmo de 10. COi.1grognción, de la

,Sc.{(Y"'.c1.:J. I¡'::cmi lia Eduo.rdo Gi lbort() Torre t, fr;mcé s :.1rri-

bado en ~n98 0.1 pnis on quc publicaria tres años m6~

t.'J.rdo 12 pri!.".orn ed.ición de su fm:lOso texto. Su rei11o.,-

do fue 1.'J.rgo poro 110 siempre p:J.c'íftco y desdo 1916

fue objoto de fj.rmos embntes no de seguro por su "col.2

rCtcUsmo", pues esto no dejabn lletdo. que desear, sino

por 3U nQtuL'o.l entonacion cat6lica. Lo. aspi1'ncion o.

un texto único se conc:retó en su onco.rgo al Dr. Eduar

do Aceveao, historiador muy eminente pero que no habia

nacido "')::;r;::, t:J.:_8S !1o,(;Cr08 ~ ~::;.u ar¡InYJuf.'.l de historia uru

gUCtyo.':, :']1er:J.:1lcnte ese::d.to (lLD~ aounc1o.1Ja en ilustrac.i.2

nos, m::',pas, :Ju·br.':'..;V,'J.dos y lccturo.i::J) no Di:i'vió p.'J,rn es-

cuelas ni para liceoo y en sólo un cOLlp:Lomento de lps,

momUJ1Cntules "An¿::le3 históricos del UTlJguny:l. Nuevf\s 

118r'J.d03 n conCl1rso (1932,1941), como 10 cuenta regoc!

jacb.m811te :Pivcll, no h,icieron mns que consagrar la vuel

tn del donostndo H.D.-Perret esto. vez baj~ el seudónimo

de Eduardo Thomas (en 1957 estaba en su cuarta edici6n

y aU11 es manual perfectamente utilizable).

i7·, ",
+ ..,{¡.:....<.,;..............._._........~~_.::_~......"',••:.........':_~¡ ~.!i.....;~..,,'~~

Tras e 1 vinieron, s:i, TI emb:::trgo, los dos texi!os

que hoy mas circulo.n y que h3n sido objeto de nues

tro examen.
i'
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