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Sí; cuesta imaginar que ~n ho~bre como Julio C~tro f¡;era J 
·otros hombres a ¡norir. Pero los elegidos no· fueron Jos pusilánime¡ 
combatientes;· 

. Y Julio cayó como un mártir. Oficio de tinieblas, crimen aben 
es. sólo el suyo- por el cual to.do el género humano podría ser cuesti 

Exijamos Ja verdad. y Ja condignajusticia. La verdad para poder 
al dolor, finalmente Ja paz al c9razón inmenso de los familiares de le 
cidos. Y .también Ja justicia, para no convertirnos en cómplices v1 
del olvidoy la traición. . ' -- . 

HUGO . 
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EL HERMANO Sol.er inició así, su intervención en el acto de 
homenaje: . . . 

Hácía mucho tiempo que los educadores no "No deseo avanzar en ningún tipo de conside-
rios reun(amos en un acto tan fervoroso y multi- raciones acerca ele la personalidad de julio sin de
tudinarioºcomo el· que convocó en su torno la clarar mi .condena -y creo estar eriel derecho de 
ilustre figura de julio Castro, arrebatada de noso- suponer la de toda persona norma.1- ante ese he-

. tros hace diez años. ' 'cho monstruóso que con u.n. eúfemismo llamamos 
· · · Hombre pleno de afecto e inteJigenCia,.Castro .la "desaparición" d~ personas y que; enlenguaje 

;'.· · anduvo si~te décad~s . por todas las tierras, de . llano, no es otra cosa que un c.rime'n con oculta
:; · América; y anduvo enseñandó lúcida y 1110.desta- ción del cuerpo de la. víctiriia y con la simétriea 
e , mente. . . . . . , ocultación de las circ.unstancias de su muerte y 
, Ya sin él, n0s quedan para sieinpre sus libros · c;le la ic;Jentidad de lós victimarios. · 
~· .. pedagógicos, sus informes y actuaciones en. con, Vengo, pues, a este acto a.protestar ·personal
~· gresos, sus . crónicas . perioMsticas. Estas . obras mente'por .la muerte de Julio, a: acusar a quienes 
º· ·.suyas estuvierol) presentes en el a.cto de la Uní- ejercían el poder eh este páís en la'nefasta década 
'' versidad, así como en conferencias dictadas estos de los años setenta. por la institucionalización de 
~f · días y en libros publicados recientemente en su . la.s formas ,más abyectas del autoritarismo y. por 

~
l · homenaje. . ·. ·· ... , · . · · · su silencio culposo de 4ños y años ante. el recia-• 

· · Pero de álguna manera, también estab¡m allí el mo nadonal e internacional por'la suerte de éste. 
. cariño entrañable, el sentimiento irrepetible,.ése · amigo,.Vengo, igualmente, a expresar mi dolor y 

'que tan fácilmente brotaba en torr¡o a Julio y preocupación pór la presentiaer{la sociedad ilru-

l
' · -que vólvla, una y otra vez, en la anécdota llena guaya de criminales, tórturadores; encubridores; 

'

•.:.··.• .. •· de picardía y en el sentimi.ento tra.nsido.de do.lar .. embu.steros e hipócritas, que surgieron en'este 
Porque· así era Castro. Baste traer a la memo-. país haée Unos áños ,y que se multiplicaron a un 

~, ria, una de sus últimas cartas., en los dyros mo~· ritmo que,. par¡¡ un ~dúcador, no dejá de plantear 
¡: meritas- de la dictadura: recordando el parte de angustiosos interrogantes: · . · .· .· · . ·.· · 
0 un comisario criolló. "La pobrecita deb.e haber . Venge> también a repetir a)a compañera· y: a 
, ... muerto barriendo; porque la encontraron. con' la los hijo~ de Julio que en .todos estos años les he 
~ escoba en la mano", él agregaba la frase premo- .acompañada. -:cellas ló saben~ con' dolor auté.n
• '· .· nitoria: "Yo también moriré barriendo". , . · tico; que. he. llorad() a Julió por fo mucpo que 
,. . ' Porque el hombre q11e secuestró y mató Ja.die- · le, quería Y ·debfa y por ·fo importantes quef4ec • · 
i ' : tadüra fue un·ser humar,m íntegro, es que Miguel rqn y son pa,ra mí, (;Orne>. P,af'i\ tantofy ~litos 

• ' •' ' ' -" ' • •, ', • >;,, ,,. ,,,~. • • • - • " --~ ' '; •• ,, __ • 
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como.iieros, las cosas que juntos logramos hacer. 
. El día en que Carlos Quijano me llamó á' París 
desde el México de su exilio pa~a comunicarme 
la incierta suerte de Julio, comencé a transitar ese 
sinuoso camino que va de la confianza en la su· 
puesta racionalidad de lo humano hasta el adve
nimiento progresivo de un duelo íntimo, pasando 
por n1eses de vaivén cotidiano entre esperanza y 
desesperanza. 

En este proceso estuvieron hermanadas en 
cruel aprendizaje, millares de familias riopl;ten' 

1 

ses para las que llegaría, penetrándolas despacio 
,·,pero ineluctablemente, la certeza de la muerte de 

un ser querido. 
Nos correspondió esperar mucho tiempo, por 

la fuerza de la tiranía armada, los días propicios 
a la investigación, el ·esclarecimiento, la verdad y 
la justicia. El 22 de diciembre último se nos dijo 
que había habido un error, que todos habíamos 
vivido equivocados, que lo que había parecido un 
aplazami.ento era una cancelación ·cjefínitiva, que 
las palabras verdad y justicia quedaban· suprimi
das de nuestro vocabulario básico, aventadas por 
otras que sonaban a algo as( como pacificación, 
sosiego, perdón, olvido, silencio. 

Las mujeres de este país primero y todos des
pués se levantaron y dijeron: ·no, no-viviremos a 

. oscura~, los asesinos. no queda~án impunes,_ im~ 
pondremos, con la fuerza de la ley y de nuestro 
dolor, la justicia que se no~ quiere negar. 
. · Y bien, yó he venido también a sumar mi mo-· 
d.esta .. voz a. la de quienes r.o aceptan la impuni
dad. como único cierre de tan doloroso período. 

. Me niego a olvidar, me niego a perdonar. Nos ne
gamos' muchos, ya más de. medio millón, y cada 
día sómos más. Nos negamos, claro 'está, por Ju
lio, pero tamb.ién por to.dos. los demás, por los 
hombres y mujeres maduros que cayeron, y por. 
los jóvenes y por los adolescentes y por los niños, 
atropelladós' indiscriminadamente por la inhuma
nidad organizada a escala del área de influencia 
del. imperialismo, No admitimos convivir en .la so
éiedad uruguaya ni e¡ininguna otra sociedad, ba
iO. ningún~ cir~utJstanCia, ·con' el asesináto., la_ tor
tura, la 'violadón, la desaparició.n, la cá.rcel como 
mediosde confrontación de ideas. 

De.mod.o q'ue mi 'manera·per;onal.de honrar a 
·Julio es pedir que su caso siga abi.erto hasta que 
los culpables .de su ·muerte y desaparieión sean 
conoddos y'debidamente juzgados. : · · · 

· Y puesto que· él daño .que padeció nuéstro co-
mún amigo le fue inferido bajo U? régimen mili-. 

HOME;NAJE A JULIO ~ASTR1 
deberemos cuestionar implacablerriente nuestr' 
trabajo, hasta lograre! .desarme:de. lás:·mános · 
,de las mentes. lEs éste un sueño? 'Claro que SI 

pero iqué función más alta cabe ·a la édu.cació1 
que la de sembrar sueños y cultivarlos, pacient 
y amorosamente, en perspectiva de siglos si.e 
·preciso, hasta su fructificación? 11

• 

EL EDUCADOR RURAL 

Julio Castro nació en La Cruz, localidad de 
departamento de Florida donde concurrió a la es 
cuela rural. De muchacho se trasladó a Montevi 
deo donde se recibió, .muy joven, en el año 27 
en'el Instituto Normal de Varones. 

Aunque no fue nunca maestro rural, Castre 
identificó claramente los problemas de la escue. 
1.a de nuestro campo, propuso '.salidas a ésa si· 

. iuación ·y' tiabájó. arduamente en torno a esas 
soluciones. 

En el análisis del proceso de nuestra educa
ción rural que realiza en el librio "Julio Castro, 
educador de pueblos", Abner Prada señala tres 
etapas en el período de actuación de Castro: 

''En el período histórico que comprende la 
generación de maestros a la cual perteneció Ju
lio Castro, se pueden señalar tres etapas de la es
cuela rural uruguaya. Por seguir los aconteci
mientos históricos y sin que ello implique en to
pos los casos relaciones de causa a efecto, esas 
etapas serían: ·· · · 
~ Entre el golpe de estado de Gabriel Terra 

()933¡ y el fin dé la segunda gue. rra mundial 
" ·(1945 

1 
una primera etapa que llamaremos de 

denuncia, que fue asimismo de propuestas y 
de búsqueda. · 
Eotr~ la inmediata post-guerra (1945) y el re
levo en el poder de los partidos tradicionales 
{i 959)' una segunda etapa de ei:periencias y 

. realizaciones en la que se concre.to una.doctn
n.a .educativa para el medio rural y cuyo suce
so principal fue la aprobación y puesta en ope
ración del Programa para Escuelas Rurales de 
1949 .. 
A' partir de 1960, una tercera etapa que llama,. 
remos de la.decadencia y que significó el des-. 
rhantelamiento de los logros anteriores y la 
persecución a todos quienes lucharon por 
ellos. Esa etapa se extiende por la década del:: 
60 y luego, a través de un .oscuro período de 
represión en el Uruguay, hasta el retorno de 
la vida demoCrática". -:, · 
Castro fue un protagonista en cada una de esas' · tar, he venido a f6rmular votos, en: este recinto 

. de pensamiento, de ciencia y de humanismo, por 
. el día en que ·nuestro planeta haya abolido todos 

los. ejércitos y todas las armas, por el día en que 
la violencia. entré hermanos haya desaparecido, 

· aun en. sus mas sutiles y· solapadas formas, por el. 
día. en que en· este país na,die pueda .dirimir las 
cuestiones públicas apretandó el gatillo. Mien
tras existan gatillos Y .. d~dos. en' disposición de 
,apretarlos, los que nos ocupamos de egucación 

etapas, no por voluntad propia sino por su clari' 
dad conceptual, su espíritu de trabaio. Su libro . 
"La escuela rural en el Uruguay" del a.ño 1944, 
su intervención en la fundamentaeión y formula-· 
ción del programa qe eséuelas rurales de 1949, 
su atención permanente ,a todas las experiencias 
realizadas en· ese campo, su denuncia desde las 
p~ginas de "Marcl]a" del citado désmanielamien': 
t~ de la Sección Educación Ru!"'I ('-.'Entraiyn los,, 

>1 



caballos a la. huerta" escribió,. marcá.ndg para . conferencia sobre la figura de este educadoi·; ~·L.a 
. siempre a. las a1,Jtoridades de Ja época y sus con-. recorrió,viendo, aprendiendo, enseñando, traba

." sejeros "técnic9s"), s.u apoyo permanente. al jando". Desde el lejano 1.943 .en que integra la 
:1 • l ,(:.E.R> (e11tidad fundada por los maestros rura- delegación del magisterio uruguayo al !V Congre: 
: les). 5on algunos .de los hechos que testimor¡ian so Americano. de Maestros en Santiago¡.lo;i;ono
·'' ese pr9tagonjsmo. .. . . . . . · .. · ·. cenen México, en Venezuela, en Perú; en Bolivja, 
•¡ · .. Es 'de Julio Castro, la definic;ión que abre .co' en Ecuador,.en Cuba y deja honda huella.en cada 

mo, un pórtico, el programa de escuelas Ífüales: lugar. ' . . . . . . . . .• . .· ... 
~· "La escuela es del pueblo, porque es la casa de· .Su comprensión del drama americano se, ácen-
' los hijos del pueblo... túa en .cada viaje, en cada trabajo cumplido.Y al. t.- · Y es fundamer¡talmente suyo el concepto ,de regreso, las' notas, los informes, las collferencias. 
i "escuela 'productiva", que el Programa .de.1 49 nos ha.ceo sentir hijos de la misma· patria latino
i'--:-formuló así: "La escuela no•será productiva si. americana. 
i · Ja producdón se ·entiende comO ¡¡ixclusiva erea. Un memorable ciclo de conferencias dicta en 

ción de bienes ec.onómicos .• Será .productiva, en Ja AsOciación de Bancarios en el año 48; ellas se'. 
canibio, si Ja.producción se e_ntiende como tra- publican .con el título "Cómo viven 'los d_e aba'. 

:; . bajo . educativo : y. socialmente útil· que p1,1eda jo',enlos países de América Lafina" •. 
;: crear beneficios materiales. para Jos alumnos. . Leemos eri Já página 9: "Atravesé,,enBolivia, 
.. Este trabajo educativo teriderá a equilibrar J_a ca- en épo,ca de. cosec~a, alrededor de dos. mil kiló-
·· · pacidad productiva del medio, con .. la.cornpren- metros; en,P!!rú, anduve·algomás.dedos mil qui- · 
: sión inteligente· de sus problemas y. la iniciación l)il(ntOs y a Etuador lo atravesé todo, desde ~ua' · f ¡ téénica necesaria para su aprovechamiento en be- yaquil hasta salir por la fronte14 .éolombíana. Eri 
,(JJ.eficio del bienestar campesino". . . . . . .· toda esa extensió,n. ·salvo el último tramo ecua-

En 1972, el informe Faure ("Aprender a ser") toriano, no vi en época: de cosecha un.solo. ara-. 
·. dice: "Si se quiere .dar todo su. valor educativo a do de. hierro; 'una sola segadora, u ria sola trillado-. 

la enseñanza general es preciso preocuparse por ra, ni siquiera 'una carreta o un t:arrO". Y concJuc 
armonizar la formación intelectual y la forma- ye con estas palabras: "Esa es Ja verdad. Ló o,iró 

. ciórfmanual y mantenér una correlación cons, . son palabras.Y quedan, para las gentes que más 
tante entre el esto.dio y el trabajo". . .· · . . o 'menos queremos pensar con nuestras propias· 

. Vflinte años antes Castro lo había irnpulsado y. ta9eza:s. do~ soluciones posibles: o vivir bajq ,el 
todas las escue.las rurales del país, lo. llevaban a . morí.do, inconmensurable y absurdo de fas pala
ca.bó. · bras, o vivir; Juci'lahdo por superarlo, el triste dra-

. ma de Jasrealidades". · . . . ·. · 
EL MAE$TRO AMERICANO 

''América fuil una preocupación i;Onsfanti:: en 
) ~lío Castro" afü'mó Rodrígue~ Várela, en su 

, lSon o no .actuales estas. afirmaciones, pro- · 
! núnciadas a viva voz en la Asamblea Latirtoameri- . 
·'cana de Educadores:. ''En la coyuntura actual, Ja 
sa~isfacción 'del sentimiento de .nacion_alidad e in' 
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depéndencla,esiá más allá de fá inñó\iación .o del · 
establecimiento de una soberanía estatutaria. Los 
pueblos de América ya cumplieron esa etapa ha
ce más de cien años y saben por experiencia pro
pia lo que ·valen las normas huecas de conteni
dos. Hoy sus legítimas aspiraciones sólo podrán 

simpJé cambio. ele .mobiliario. Esta ha resúltado 
ser en la e5cuela un •símbolo y tina. cqnsaéúen
cia. Símbolo porque comprende en sí e.lemen
tos que configuran una manera de interpretar al 
niño; consecuencia, porque es un fruto·· material 
de esa forma de interpretación.. ' i 

Todo. esto se comprende claro, si se obser- _¡\' 

vari las consecuencias cjue tuvo el pensamiento 
pedagógico tradicional en la formación de su 

. ser satisfechas por la vía de la restitución .de los 
recursos náturales enajenados; por la nacionali
zación de los servicios públicos explotados por 
organizaciones extranjeras; por fa abolición de 
hipot~cas y garantías lesivas para la .dignidad na
cionál'; por el pleno ejercicio del derecho a la au
todeterminación y por el reconocimiento colec
tivo del principio de no intervención"·? 

mobiliario, especialmente en el banco. 1 
La disciplina se caracterizó por la quietud y 

el silencio; se adaptó el mobiliario de clase de , 
acuerdo a ese fin. PerO conio además, Ja ense~ ~ 
ñanza se. reducía a ofr y.contestar, en,medjo· de 'I 
a_ctiv. ·.1dad. es exclusivamente intelectu. a. listas, hubo~j 
necesidad de buscar el ambiente propicio para 

1Está o nó vigente, y vivo, el pensamiento de 
Castro? · 

·EL PEDAGOGO 
lograr, lo más ordenadamente posible, esa quie
tud. Por otra parte, una _de las características de· . 
la escuela tradi¿ional fue su cerrado individua- · ¡ 

. En. el homenaje citado, Marta DeinarQ>i usó lismo: ni trabajos en grupo, .ni realizac_ioiles que ¡·· 

de la palabra en nombre de .la Universidad .. Y re- no surgieran· del esfuerzo propio y personal. ESto 
cordó a castro "comó profesor de Pedagogía, lle- · tuvo a su vez, como consecuencia el ideal del ais- 1 

d
vanddo ~la pr

1
áctica

1
. los ~o.ntenidos1 del 

1
programa, ftamdienbt?- Elt niño

1
, a.demás de estar.callado y quic- _-_-¡'_. 

a~ o 1mpu so a as m151ones cu tura e5 que se o, e 1a es ar so o. 
transformaron. para nuestros estudiantes magis- Toda. realizac_ión mutua se consideró o una 
terailes en misiones socio-pedagógicas". cooperadón ilícita, o una fuente' de perturbación 

,· Y lo recordaba "preocupado como profesor y anarquía. Los niños -40 o 50 en una clase-'- , 
de Filosofía: de la Educación, en un momento .del>(an estar solos, cada c~al por su ·lado.. · • 
en que primaban· fos planteas. schellerianos, en- Aese critedo -todo se enlaza- respondieron .. ·. 
caminando la investigación social con las siguien- lós premios· de -estímulo, los "puntos"¡, las com- i 
tes afirmaciones: "Si fa investigación busca _co'· •.petencias del .. mayor rendimiento personal, la . 
nócer~ :determinar simplémente· un fenómeno, la uposición de clase"~ ef sentido de: dosificación 
actitud del investigador puede ser objetiva, pres- ·cuantitativa de-la enseñanza de los piogra_mas y 
cihdente d¡i las conclúsiones a que lleva la in\ies- . del contralor de la misma. 
tigación.· Pero· si la investigación •lleva implícita Son formas todas de aislamiento; y cuando en 
la finalidad· educativa de· conocer para actuar so- . la esctiela se dispo_nen los bancos-i:omo en el tran
bre lo conoeido, se pueden refundir las actitudes vía, se busca la'misma finalidad. 'ieuá_ntos maes
y los métodos a fin de realizar, en cierto modo, . tros ..:.1os partidai-ios de los bancos unipersona
las dos tareas- a .la vez; El aspecto educativo del les- quisieran que,sus alumnos se comportaran. · 
trabajo sirve así a· los fines de la investigación y en la clase 'como los desconocidos del tranvía; o 
ésta" da, a su vez, Jos. elementos de conocimiento en el cine, es decir, atendiendo exclusivamente ·; 
de a111b!ente y mundo•social en q~e-debe basarse a lo 'súyo, o exclusivamente a 'ª lección verbalis-
la aécióir ei:luca'tiva". . . . ·. . . . ta qué les ofrece el ma.Stro! . . . . . . 
·. Entré sus obras pedagógicas alcanzó gian difu, Un individualismo exacerbado presid(a el espí-

sión ·"El banco fijo y fá n)esa colectiva": Recieil- ritu de la escuela. Como ·e.1 hombre realizaba en el 
temente fa 'profés0ra Yolanda Yallari.no analizó exterior la lucha por la vidá,' el niño, en la escue-.. ~ 
este libro ·señalándo que enél Castro•·enjuició la, vivía también en un clima·de lucha por su su- :j · 
_el caráctet verbalista de nuestra' escuela (el libro. peradón, frente a los (lemás".. -- - .-
es :deLai\6 1941), a pesar de.la renovación váre,- . .·] 
liana, de los aportes críti.cos _de Va.z Ferreira; las ·EL PERIODISTA }, . 
reálizaciones de _las. escuelas_ experimentales, los · · ·· · 
congresos, etc. . ·. . .. . . . . y bien,' s,e preguntará el ¡Oven lector: iQué ' 

".'Si el banco representa, como dice Dewey, el fue Julio Castro? . _. . . 
elemento .símbolo de l_a pedagogía tradicional, la Rodríguez Varefa;11os ayuda en tan amplio iti- · 
mesa ~olectiva_. puede · re"prese1_1ta.r,. del. mismO mo~_ nerario vital": "l Maestro,: pefiódiSta, poi ítico~ es
dó, .las tendencias generales de la nueva educa, tudioso de.I problema imperialista en América La-. 
ción. Lós fundamentos de.la discusión_seencuen- tina, 5ociólógo del medio rural, fino humorista;, 
tan eli esos, dos conceptos distintos".- · inclusive, desde el rincón_ inolvidable de "La mar 

Y · • d 1 t d' · C t "C 1 en.coche"o.los ".7 enan1"tos·"-de.MARCHA>." . . . . . mas·a e an e. 1c.e as ro: reemos que a 
mesa ,colectiva _debe sustituir<al banco fijo, por- . '.'En esa mult_ifacética' personalidad había una 

· _qtje entendemos que ese poder ge sústitución. re, faz dejulio pistro qúe entendernos fue de total 
_side en cuestiones mucho. más hondas que el originalidad en .el.panorama cultu~al del país: 'la 

1 
.(· 
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HOMENAJ~ A JULIO C::ASTRO , 5 
der"maestro perÍodista,.0 viceversa, qÍiellevifa ~ ¡J>rJma~l~. }lay h;unbre, suciedacl, abandono, pro~ 
prensa periódica la problemática de .la educación ¡fTllSCUJda~; enferinedades. Hay que ataqr todo 
naciOnai. ( .•. ) Júlio. Castro fue el periodista di.- eso. Y m1el)tras·e~ no se combata, que s1ga11 ha
ferente. Repetidamente escribía sobre enseñan- blando la jeringónza que hablan. Se entienden y 
za. Revisando la colección de Marcha se encuen- eso basta. Después que se corrijan, o, por lo·ITle
tra cantidad de notas en las que Castro, al hacer nos, se ataquen los· problemas de carácter ~Co
de los temas de .educación nota periodística, po- nómico, social y sanitario, vendrán las preocu-
nía inteligentemente en el.conocimiento y pr'eo- paciones de ordencultural. ,, 
cupación del lector corriente, especialmente del Nadie graduó mejor la urgencia de los proble

. lector no educador de profesión, los problemas mas que aquel niño que entre el cine y los t(te
de la enseñanza, adentrándolo en el mundo del res, prefirió la polé9ta". 
quehacer más grato y másdifícil que existe: edu-
car /;A Ja vez, enseñaba y alertaba al propio EL1:UCHADOR 
educador". · .: ,;-:·.·, 

Sus artículos sobre las misiones socio-pedagó- Un ho~bre qÚe::~.iviÓ así, que construy4'tan-
gicas son de antOlogía, por el calor, la profundi- to, un hombre' a¡''qoe los enemigos de la edu;c;a
dad y la cl;iridad con que enfocan e·1 tema de la ción de los pue~lqs se~:UeStraron y mataron, lq,Ué 
vida en Jos rancheríos. Quede una pequeña mues- nos reclamaría?< < ; .' · , · · . . 
tra de los mismos: . . La voz de S~l~r al· ttírtili110 de su conferericia, 

"Pueblo Fernández es un típicó rancherío de buscaba ese ca¡nírio:L /:> \ •:,. . ·<:; 
frontera, con todos los problemas comunes a Jos "Les propong0 .. !Jri,;Ííj9º'I~ Jín~áde,ac;cióñ::·por 
pueblitos. fronterizos. Pues bien, durante treinta un lado, insistamos "-Y ·¡;1 pueolo úruguayó fo es
o cuarenta años se viene repitiendo que el proble- tá haciendo con únidad y·valor- en la búsqueda 
ma de las ·"escuelas de frontera" es el lenguaje. de la verdad y en la vigencia de Ja justiéia.; por 
Hay qüé contrarrestar la influencia y fa infiltra- otro, honremos a las .víctimas de la dicta<;lura, 

· ción del portugués '-se· ha 'repetido hasta el can- quebrando el silencio; ve~ciendo elolvidó,abrien
. sa.ncio.:. oponiéndote una sana preocupaCión por ,(fo cauces concretos para que v~elvan a estar en
.· depurar el castellano. · · ' · · ' · · · tre. no5otros. Mientras logramos reencontrarnos 

' Y el ·problema es Otro; Lo decimos' riósotros, · , i:on sus ·cuerpos, creémci:Sles espacios espirituales, 
que l. levamos ya una vida dedicada a la enseñanza par;¡ que nos sigan acompañando; con la alta au-

. :, ;•: 

.-. __ ... ~·-,o_ 
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Carl.os Qujjano· y Julio Castro .integraron la dirección del 
!eg~ndar;io. se1rian¡:¡rio ''MAflCH_A". -

l;icj~ENAJE A JULIO .CAST.RO 

/d~ .1945; visi~ría .éscuelas rurales;a unas cuantas 
Jas encontrana cerradas, por no ser presupuestal
me11te "rerltables'~; dé ·otras tal vez dijera que 
están- muy·.'1ejos.·de-~er cOmo él nos las propuso, 
hace casi medio siglo .. 

No .se .olvidaría· Jüli6 de los niños del subw:· 
bio·urbar:iO~Y'-~·C_~!:irOlarla y no'i alarn1aría y sub
rayar(a la S,ravc.~..id· del hecho de que no existan 
polítcias, prog~amas_ Y· nH:.'todologi'...1.s para píote
ger ·a niñOs y aJOlcSi:"cnic<; Cn situación Jl' 1.111 <ti 
to riesgo. . ._ · . _ · 

.. Hasta pucd(> i1naginarlo, subido una rnad1 uga
da a uno de esos carritos ba"surcrós y entrevistar 
al niño auriga, dc;dc, el centro hasta el suburb·io. 
Y contarnos, 1nás __ quo su rniSeria, su resistencia, 
su rnadurez Je proletario prematuro, su seguro 
protagonismo en el desca'nocido Uruguay del 
siglo XX.1. · 

Y para terminar,. nos convocciría, ·scgurani~n
te, a la acción, diciéndonos: no bastan las acc10-

. nes meritorias aunque .fragmentarias, débiles e 
i_nconexas que. se . han enipren<lido; . Cs ho_ra de 
unirnos para echar a' andar un progran1a nacional 
y popular de defénsa del niño vulnera.do y vul-

., toridad.: qUe.lés.cptÍ.tie~~ ~u _C<J:OdiC:i?h de· márti_res. nerable. _Nada -es tan urgent~ com_o detener lo 
. Respecto a JuHo, esto ya se h.a e~tado hac1en· . antes posible losenormes dafios. que áfectan a 

do:.: una. ~U~liot.eca .sirldical-lleva sti nombre, ~!1ª nuestro.s. niñÜs. o·é ·aqu{ en .a9elaQ_te;_1a .re_cons
_éscuela .p_tibJic~ .. tí.J..Cfe_t;tenori1iríars_e_ptot1to_ ~'-~aes-. trucción.-d,~-este país, que _fue n;Jot.ivo .de orgullo~ 
t_rO J.u!JÜ ,.C.astr<;>", lib~Ps. y ~evistas_ :sor:i.,e,d1ta_dp_s, pa.ra'.ílOso:troS;,;y,: de ·~dmirf!c;:iór· para los extra_ño~, .. ·; . 

.. en su home ria.je. ·Bien está~ (:orno dec1a ~art!. pasa por· la. defensa del mci:i.'?.(,. P.f.i.rryéra e irreduc
honrar honra. Me pregunt_o si no debemos ir. ~as tibie prioridad naciOnal, a.sU~J9.~.\~~~:~. pri111cr Lér
lejos aún. Yo les invito a unos instantes de retle, mino por el pueblo. Todo. mer~s'li}~er,postergado 
xión sobre un grave problema de la sociedad uru- miéntraS' quede un niño qoe ca~?~:~...-;üe alimcn
guaya de hoy, dctermi'nan~e-del tipo de soci~dad tos, de servicios de· séilud, d.C-: e~4~~.f~.n, de le
(]ue tcndíemos mañana. . : _.'. _, ' cho y .de abrigo, mic_ntras quede un:1MJri_q}1ue du-

Múltiples evidencias llevan a poder sostener de de ·que ,la sociedad·e.ntera_ ~e inté(éM::~· al n1ar
que una elevada pro·porció_n de niños se en~ucn- gen de· nuestras-:infiilJ~s querellas de adµ!,tos, por 
tran entre las victimas-más. s~crificad~s de los re- su destino. Y .·_~ilo, Jl~tµralrnente, ~in quti·:_renun-

. gímenes que se h<1n estado sucediendo .en ~I po- ciemos a ()tfP 'tipo.:¡Je-:·c~111!>ios que hagan impo
der en los últimos añc:>s. Sigamos a J ulto, en sus sible Ja recáfda:en,está'.tárí:grande injusticia. 
métodos de trilbajo: iQué haríidulio.ante lasi· iPuede; qÍllere~'éÍ:.p\l~bló,•u~ugµay aceptar es
tuación M emeigel)Cia, en que se en~uentra un. ta· interpre¡adón de~la vi~a y: de' láobra de Julio, 
cuarto. de millóo de nuestros niños? ' . . :·· de ia';vicja y éle)a muerte' de los márti.res nacio
·• Seguramente; co.111énz.aría por· el es\udio Y nales? La palab¡-a la' .teneiitM todos porque ésta 

. presentación dé Jos: hechos, por ver Y hacer ver I~ es cosa de todos. :.~: .. · ·, , . ·.. . . . ' 
realidadfal cual ella· es, la realidad global, en pr!- · Sigamos honrandp,'fon el recuerdo y con la 
mer término, y" luego, las incidencias de esa .reah- _acción, -a '.nueStr()s .n:i_uertos.,'Si ac~ptamo~.1os re- . 

, dad .sobre Ja vida de Jos niños., .sobre la vida Y toi que nos plante~ Ja,hist,oria,·si ·spmos capa
tainbiéri Sübre Ja muerte¡ claro está. Nos recorda- ces de cerrar filas en, torno a objetivos de cumpli- · 

. ría Jos principios sobre los que había~os es~ado 'miento inexcusable,•como'éste que; e~ nombre 
d,e acuerdo, ccmtenidos.·en la Declarac1on Urnver- del JúliO militante de siempre,. me he permitido 

: sal de Jos.Derechos Humanos de.!948, en la De-: plantearles;• sentirert)Os qu~Jos desaparecidos no 
· ': daración .de Jos Derechos del Nmo de. l~59,.l'n ·nos abandonaron del todo,,que su sacrificio no 

_·-... :,10 5·:_.ártfculo_s pertinentes de n.uestra Const1tuc1on fue vano''.. - · · · 
· ., ·.- y .. e11 _ese· docUmento, pionero Y .arrtbici~.so;-~~es- · 

ro Código del Niño; aprobado hac~ ya 53 anos! .. 
Sin.·duda julio no se.confo~mana con P?n.er

nos delante del drama exponiendolo estadist1ca · 
. y jui'(dii:amente. Saldría a buscar .. ál ríijío, Volve

ría a: su puebl!> natal para coni:i,rnos.en q~é~ es: , 
tado lo encuentra. en Caragua¡a .. co.mparar1a los 
•niños de hoy con ~quéllos que vio en el. invierno . - . . ' 

·· Noviembre de 1987. 
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