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LA INVESTIGACION EN CIENCIASSOCIALES EN LA 
I 
\	 UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA * 
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Samuel LIC,HTENSZTEJN** 

INTROD'UCiCION 

1.	 El presente trabajo se inspira en la practica de investigaci6n en 
Ciencias Sociales desarrollada en el Instituto de Economia de la 
Universidad del Uruguay entre los aiios 1968 y 1973. Una pri
mera limitaci6n de este trabajo radica precisamente en que no 
todas las conclusion~ extraidas· admiten una necesaria generali
zacion a escala latinoamericana dadas las peculiaridades delp,ro
ceso uruguayo, que sirve a la vez de marco yde objeto de las in
vestigaciones realizadas.' Existen, adem.as, otros obstaculos que se 
oponen a una extrapolacion de esa exp:eriencia. Entre ellos cabe 
mencionar especialmente los que atafien a las difetencias en cuanto .
al acervo cultural y a las condiciones de trabajo sabre las cuales 
se montaron los proyectos de investigaci6n. En tanto nos estamos 
centrando en una labor desarrollada ·en el ambito universitario, 
es menester recordar que todo juicio sabre esascondiciones de 
trabajo esta intimamente asociado al tipo de Universidad en que 
se investiga. Esto involucra cuestiones como Ia del grado de auto
nomia institucional, Ia del grado ~de libertad. de investigaci6n, Ia 
de las relaciones entre investigaci6n y ensenanza, la de Ia cuantia 
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de recursos humanos y materiales disponibles, la de las disputas 
de orientaci6n en el seno universitario, la de la continuidad e 
intensidad de las relaciones externas, etcetera. 

Un intento de valoraci6n latinoamericana de la experiencia urn
guaya deberla incluir la consideraci6n de esos aspectos, vitales para 
efectuar cualquier evaluaci6n del esfuerzo investigativo y para expli.. 
car las 16gicas diferencias que se obseIVan en los resultados finales. 
1\{as alIa del caracter anecd6tico que algunas de esas Iimitaciones pu
dieron tener para quienes las hayan vivido (como. la escasez de re
cursos, que convertia a los investigadores en dactil6grafos de sus .pro
pios trabajos, 0 en docentes perpetuos), no cabe menospreciar la im.. 
portancia que esos aspectos adquieren, en conjunto desde que se
iialan la intensa dependencia de las investigaciones con respecto a 
los vaivenes del proceso universitario. 

No es por supuesto nuestra intenci6n considerar la totalidad de 
estas cuestiones (de naturaleza ya compleja y polemica), 10 cual nos 
alejaria de los limites y prop6sitos previstos para el tema propuesto. 
De 10 que se trata es de reconocer su enorme importancia y percibir 
las, condiciones diferenciales que impone a las investigaciones sociales. 
Desde el punto de vista practico, s6lo se abordaran aquellas que mas 
~tilidad puedan brindar a los fines de esta presentaci6n. 

2.	 Pese a las limitaciones arriba indicadas, entendemos que la ex
periencia ,uruguaya resulta igualrnente util para un analisis de las 
perspectivas de la investigaci6n en Ciencias Sociales (cs) en Ame
rica Latina. Esta aseveraci6n se fundamenta, primordialmente, en' 
la constataci6n de que las formaciones nacionales latinoamerica.. 
nas responden a identicas leyes generales del capitalismo depen
diente. Las determinantes y condicionantes del subdesarrollo uru

_guayo son del mis.rno genero que las de los restantes paises de la 
region, aun reconociendo las especificidades hist6ricas, estructu
rales 0 coyunturales que los diferencian. 

Los crecientes contactos con universitarios de otros paises realiza.. 
dos por parte de los institutes uruguayos de Economia, Ciencias So
ciales e Historia, confirman la existencia de una amplia bas,e comun 
de interrogantes, dificultades y prop6sitos. Ello demuestra la exis
tencia de un problema int~gral y cada vez mas interdepeIl:diente de 
Dllestros paises, que envuelve y ha comenzado a ferm.entar las pro
pias investigaciones. 

La misma Universidad Latinoamericana se ve sometida a comu-
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nes, tendencias generales. La Universidad uruguaya, como muchas 
otras, ha sido intervenida, habiendose procedido a cancelar todas· las 
in~estigaciones e incluso la actividad educativa en materia de cs. 
Este panorama que, con variantes, vienen extendiendose como fe
nomeno continental, sefiala un problema relevante y pr~gresivamente 

compartido que pesa en una perspectiva investigativa en esa .area 
cientifica. 

Este balance de limitaciones y virtudes del caso uruguayo, torna
do como base de discusi6n para un encuentro latinoamericano, 801o 
se ha realizado para precisar los limites del trabajo. Lo hacemos con 
conciencia de que, en definitiva, los mayores defectos del trabajo 
provendran del feIVor de explicar una experien~ia intensamente vi
vida por sus protagonistas y a la vez escasamente conocida fuera 
del pais. 

3.	 A efectos de lograr un encuadre latinoamericanode esa expe
riencia, hemos seguido un esquema de presentaci6n que seleccione 
los temas de mayor interes general. En esa linea de pensamiento, 
y siguiendo casi en un mismo orden las cuestiones discutidas por 
el Instituto de Economia, se desarrollan los siguientes puntos ba
sicos: 

Fines de la investigaci6n; 
estructura tematica; 
cuestiones te6rico-metodo16gicas y, 
organizaci6n del trabajo de investigaci6n. 

Despues de definir el cuadro de prop6sitos, objetos y medios de 
la investigaci6n, la primera parte concluye examinando los obstacu
los que el programa tuvo en la practica. Cabe adelantar que esos 
obstacules fueron froto de procesos de revisi6n intemos tanto como 
de cambios producidos en el' contexto extrauniversitario. Estos con
tratiempos 0 cambios' de orientaci6n deben ser destacados, pues miden 
los grados de aaaptaci6n de investigadores e investigaciones a los 
nuevos acontecimientos. 

Este trabajo se cierra con las conclusiones que pueden sacarse de 
la experiencia uruguaya en al perspectiva mas amplia y mas com
pleja de la America Latina de hoy. 

Una advertencia: esta presentaci6n no pretende ser exhaustiva 
en el tratamiento de los puntos propuestos. Intenta, a 10 sumo, ser 
un documento que ordene aquellos puntos que mas han sido discuti
dos y que aun continuan siendo motivo de controversia ~n el campo 
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,.. 
de ·las ciencias sociales latinoamericanas. .La lamentable dispersion 
producida por la intervenci6n universitaria y la consiguiente perse
cusion ideol6gica y fisica que se registra en el Uruguay, han impe
dido que este trabajo, como era usual en el Instituto de Econom.ia 
,(IE), fuese el resultado de una labor colectiva. Por 10 mis,roo, aun 
cuando espero ser 10 mas fiel posible a las posicio,nes que hemos de
fendido con los restantescompafieros del I ristituto, advierto adem:as 
que este trabajo se presenta a titulo personal. 

1. PRINCIPIOS, GENERALES D'EI LA AC·TIVIDAD 
INVE,STIGATIVA 

Fines ,de la investigacioin 

La actividad investigativa en Ciencias Sociales exige, mas que 
ninguna otra disciplina, una definici6n de los fines que persigue. 
No es este un ejercicio meramente academico, sino un presupuesto 
basico vista la relaci6n dialectica existente entre el sujeto investigador 
y el objeto investigado, ambos concebidos como productos de la di
namica social. 

Esa definicion de fines puede estar dada implicita 0 explicita
mente, p'ero est~ siempre presentee Lo fundamental es que se iden
tifique con claridad la vinculacion entre el esfuerzo intelectual de 
explicar un fen6meno, de crear 0 desarrollar un conocimiento (obj~
tivo p'rimario de la investigaci6n) y el fin ultimo de incidir. en la 
trans.formaci6n 0 en la consolidaci6n de una cierta realidad. En 
ultima instancia, son las respuestas sobre el que" e1 para que y e1 
piara qu.ienes Se investiga, las que en conjunto proporcionan una vi
si6n real de los prop6sitos que anirnan al investigador 0 grupos de 
investigado;res. 

La postura del IE descans6, desde un comienzo en la no neutra
Iidad del quehacer investigativo. Y por 10 mismo combati6 la co
moda situaci6n de los investigadores que se autoubican como entes 
pasivos, espectadores ilustrados y .presuntamente ajenos al fenomeno 
que estudian. La conciencia compartida de la no neutralidad de los 
objetivos facilito los planes del Instituto. Por 10 pironto, impuso la 
hip6tesis de que la busqueda de un nuevo conocimiento en las cs, 
comporta un estudio comp,rometido en el tiempo y el espacio. En 
terminos mas concretos esa idea condujo.a centrar las investigaciones 
en la realidad contemporanea y las perspectivas del desarrollo del 

Uruguay, a efectos .de demostrar que el pais requerla de camhios 
profundos en· su estructura econ6mica, las que dependian para su 
realizaci6n de cambios en la estructura politica. 

Esta posici6n puede entenderse hoy como obvia. Sin embargo, su 
aceptacion en el Uruguay implico la superac16n de ciertos enfoques 
que se arrastraban' desde el pasado, los que adinitian el enunciado 
«transformador», pero con las que divergiamos por el tipode ex
plicaci6n, y sobre' todo, por el grado de compromiso que mante
nia con el regimen vigente 10 que imposibilitaba, por ejemplo, una 
vision critica de las relaciones entre grupos. y clases socia-les y la 
estructura de porler en el pais. 

Esa actitud de. investigar para el cambio en el U.ruguay, sintetiza 
muy sumariamente el que y el para gu.e de los nuevos proyectos de 
investigaci6n. No hab'ia, ni podia haber en esta hip6tesis de trabajo, 
la pretensi6n de elaborar una teona de la revoluci6n. Quiza ambi
ciosamente podia haber un oculto deseo -dificil pero natural-, de 
creaci6n te6rica, pero nunca la de proponer una metodologia para 
encauzar el cambio de las relaciones sociales., Lo que se tratabaera 
de demostrar que las transformaciones se imponian como una nece
sidad hist6rica, dadas las contradicciones que sefialaban las leyes 
del subdesarrollo y la dep'endencia del pais. Animadas de la ideo
logia del cambio, las investigaciones no pretendian empero, defender 
un.a cierta metodoJogia para es.e cambio. A 10 maximo se intentaba 
sentar los prinai:pios que a nuestro modo de ver deben orientar un 
nuevo p,roceso y alertar sobre sus condicionantes. Ni la Universidad ni 
con mayor razon el IE eran I los organos encargados de edificar 0 

desarrollar las metodologias para el cambio. No eran formaciones 
politicas uniformes sino canales abiertos fermentales, plurideol6gicos, 
y por ende, controversiales en materia politica. Que ·la' investigaci6n 
no propusiera neutralidad en cuanto a la hip,6tesis del desarrollo na
cional· no podia confundirse ni significaba de suyo un dogmatismo 0 

partidarismo politico. Si los defensores del status quo· por acti~ud 

clasista no podian adm,itir el presupuesto de investigar la necesidad 
del cambio,:l el universitario por su tributo a la laicidad de la do
cencia no debia propo'ner los caminos para ese transito. Las nece
sidades de una'transformacion en las relaciones sociales en el Uru
guay exigia al investigador una interpretacion critica del proceso. 
La mayor pretensi6n consistia, por ende, en alcanzar una interpre

lUn portavoz gubernamental de esa posicion simbolizo esa actitud til
dando como «profetas del desani1l1o» a quienes sustentaban la necesidad ur
gente de transformaciones economicas y politicas en el pais. 
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taci6n 10 mas correcta y cientifica posible. La ideologia y los m6viles 
poHticos que numan los prop6sitos de las investigaciones debian con
jugarse y no oponerse conmetodos y analisis objetivos de la realidad 
uroguaya. Este requisito de objetividad emana de la naturaleza cien
tlfica del trabajo de investigaci6n propiamente dicho que no admite 
valoraciones ni tendencias subjetivas sino leyes de desarrollo y de 
comportamiento social capaces de ser confrontadas con la realidad. 
Si la vertiente que alimenta los fines de la investigaai6n es de na
turaleza ideol6gica y se mueve en el campo politico-programatico; 
la investigaci6n en si, como labor critica y autocritica es de natura
leza cientifica y se resuelve fundamentalmente en el campo te6rico 
metodo16gico. Estos diferentes pIanos que COrtan a la investigaci6n 
y 10 tornan un complejo producto cientifico·ideologico no son siem
pre adecuadamente distinguidos y facilmente distinguibles. Esto su
cedi6, pol' ejernplo, con las explicaciones sobre el papel de los sin
dicatos en el proceso economico uroguayo, porque provocaron criticas 
por una aparente falla en la adhesion a ciertos patrones ideologicos 
y .politicos ahi donde se intentaba una caracterizacion objetiva del 
fen6meno gremial en' la inflacion. Por supuesto este desdoblamiento 
no es facil a nivel personal. Pero desde el punto de vista de la ges
tion de organismos de investigacion colectivoS', esta distinci6n ad
quiere una importancia, y permite evitar conflictos internos. De ahi 
que se ha llegado a un consenso sobre que la investigacion del pro
ceso economico uruguayo debia fundamentar objetivamente las ne
cesidades del cambio social; he aqui, sintetizado 10 esencial del es
fuerzo investigativo del Instituto de Economia. Un desafio intelectual 
dificil pero urgente. Urgente porque el programa de investigaciones 
naci6 durante una crisis economica, politica, social e ideologica que 
a partir de 1968 habia vislumbrado un viraje hist6rico en el pais. 
Se podria decir con mas precisi6n que la definicion investigativa se 
program6 a impulsos de la necesidad de explicar esa gran crisis. La 
Universidad era, por 10 demas, una caja de resonancia de la proble· 
matica nacional. Como institucion, la U niversidad se hizo mas sen
sible a los problemas que vivia el pueblo trabajador y las extendida:; 
capas medias que caracterizaban al Uruguay. Esa actitud Ie aC",),rrec. 
un duro enfrentamiento con las autorides gubernamentales y uml 
creciente orfandad en materia de recursos. Por otro lado, la U.niver· 
sidad nucleaba un importante sector de extracci6n burguesa las que 
reflejaron a traves de sus luchas por la causa popular sus propias 
angustias economicas para estudiar y el diHcil acceso a un magro, 
cuando no cerrado mercado de trabajo. Por Ultimo, y esto concierne 
sobre todo al Instituto de Economia y otros organismos universitarios, 
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la situacion critica general y la inminente intervenci6n de la Uni
versidad urgieron la busqueda de explicaciones a ese estado de cosas, 
que habiendo madurado durante mas de 10 afios, era aun, no obs-' 
tante, muy incomprendido; que se manejaba fragmentadamente a 
traves de ciertos indicadores, como si hubiese una natural resistencia 
social a admitir la gravedad de los cambios neeesarios, quiza porque 
anunciaba la 'ruptura definitiva de ciertas relaciones sociales, que 
costosamente se habian edificado en mas de medio siglo y que habian 
conformado una sociedad extremada,mente conservadora a todos Sus 
niveles. 

En consecuencia, era necesario incorporar un mayor conocimien
to y una mas fundada explicaci6n del proceso uroguayo y sus pers
pectivas. Los destinatarios de las investigaciones no eran los inte-' 
grantes de reducidos circulos academicos: sino que se pretendia que 
fos resultados fuesen los mas extendidos posibles en la poblaci6n. No 
se trataba solo de lograr un material docente exclusivamente para 
el ambito universitario sino fundamentalmente difundirlos para un 
amplio esclarecimiento de trabajadores, estudiantes e inclusive poli
ticos. En general, se trat6 de que hasta el propio lenguaje fuese el 
mas accesible posible. Las dificultades para cumplir ese propOsito 
~tema por demas interesante en terminos de comunicacion social 
donde aun falta mucho que aprender-, no se tratara en esta pre
sentacion, mas conviene insistir .en que la labor del IE tuvo desde 
sus comienzos una mira basicamente extrauniversitaria, acorde con 

, ' el eje de interes sobre el que girnban sus fines de investigacion y la 
! avidez que vastos sectores manifestaban por este tipo de trabajos. 

Estructura tematica 

En sus comienzos, y por efecto de la situacion ya descrita, el I~ 

. tituto volc6 sus esfuerzos a brindar una explicacion global y de largo 
plazo del proceso economico uroguayo. Por razones atendibles de 
division de trabajo investigativo no hubo inicialmente una estructura 
tematica definida. En el fondo, 10 que prospero fue e1 aprovecha
miento y desarrollo de ciertas investigaciones parciales en curso y 
ubicarlas en un marco global. 

De la aplicacion de este criterio es que surgio el libro «El Pro· 
ceso Economico del UruguaY'>, el que tuvo el valor inmediato de 
abrir nuevas pautas tematicas. En efecto, de ese estudio complexivo 
de la realidad uruguaya surgieron evidentes vados y dificultades pa" 
ra documentar importantes relaciones entre sectores econ6micos y 
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entre. grupos sociales. La escasa infonnacion y el deficit de investi
gaciones en esa materia se hizo notorio en torno al· sector industrial, 
a la intennediacion financiera, a la estructura de poder economico, 
todo 10 cual incidia en los estudios de la coyuntura. 

Eran estos temas, los eslabones mas endebles en una interpretacion 
ampliada del Uruguay. La. necesidad pennanente de investigar el 
funcionamiento de la sociedad como una totalidad, exigia ademas, 
que se abordaran progresivamente ternas secantes con la Historia, la 
Sociologia y la Ciencia Politica. Este avance se volvia especialmente' 
urgente y critico en los trabajos sobre la coyuntura. 

La exigiiidad de recursos humanos y materiales, impedia cubrir 
la totalidad de los proyectos posibles. Como resultado de todo 10 
anterior, y de los efectos negativos de las politicas preteritas basadas 
en lineas de investigacion dispersas, se opta por una linea relativa
mente centralizada, basada en una investigacion ambiciosa del des
arrollo industrial uruguayo. A esta investigacion central se adjuntan 
equipos de investigacion mas reducidos sobre los temas arriba citados, 
que pretendian dar una cobertura mas rigurosa a la interpretacion 
esbozacla en «El Proceso Economico».2 

Coyuntura 

t 
Estructuras Proceso indusrtial Estructura del 
Financieras ~ .del Uruguay ~ poder economico 

No escap6 al criterio de los integrantes del Instituto que la teo 
matica propuesta no resultaba totalmente satisfactoria. Por una parte, 
la profundizacion de las relaciones de dependencia uruguaya requeria 
un estudio del desarrollo latinoamericano e inclusive el de aquellos 
paises capitalistas que, como los EUA, tienen mayor incidencia en la 
economia y la politica del Uruguay. 

A este respecto, hubo un intento primario que se frustro por ra
zones que descansan, fundamentalmente, en las limitaciones de for' 
macion en estos campos. El peligro mayor y mas seguro en esas con· 
diciones era caer en un escaso rigor y en Ia improvisacion. La pe
rentoriedad de integrar la investigacion del proceso uruguayo en el 
contexto latinoamericano y en el de los principales centros de poder 
capitalista, chocabacon esa inmadurez y quedo de hecho, constre

2 Las tesis monogl'aficas realizadas pOl' estudiantes el'an ohligatoriamente 
orientadas Q desarrollal' suh-temas l'elacionados a la estl'uctul'a tematica ha. 
sica del Instituto. 
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fiida a limites muy estrechos: la evolucion de las economias y las 
politicas argentino-brasilefias. 

Darcy Ribeiro me expres6 en cierta oportunidad -con la ironia 
que 10 caracteriza- que de seguir asi, si es que ya no se habia al; 
canzado ese extremo, Uruguay contaria con eI record mundial de 
investigaciones sociales por kilometro cuadrado. Su opinion apuntaba 
a la necesidad de volcar esfuerzos hacia una interpretacion latinoame
ricana, y no meramente local. 

Esa opinion, sumamente atendible, no tenia suficiehtemente en 
cuenta las condiciones materiales precarias bajo las que se desenvuel
ve la investigacion universitaria en e1 Uruguay, que agrega en su 
contra ade~as lC\. distancia geografica y de comunicacion que la 
separa de los puntos donde mayor desenvolvimiento han tenido los 
estudios latinoamericanos. Por 10 demas debe tenerse en cuenta que 
la retraccion de la investigacion a los marcos nacionales -si bien Ii
mita su alcanc~ es util a los fines de quienes con mayores posibi
Iidades materiales y humanas puedan dedicarse al estudio de la Ame
rica Latina en su conjunto. 

El deficit tematico surgia tambien en el plano de las investigacio
nes dirigidas al replanteo de metodos, teorias, categorias conceptuales 
y de analisis. El interes por estos temas habia sido acicateado por 
Ia creciente literatura, preferentemente originaria en obras de mar
xistas franceses, que afloro deSde los ultimos afios de la d&ada del 
60. Las jovenes generaciones eran las que mas alentaban investiga
ciones en estas areas basicas. Este problema constituye uno de los 
mas complejos de resolver en un centro de investigacion. Por un 
lado constituye una inquietud que cientificamente debe reconocerse 
y que rebasa las fronteras de un tema de discusion 0 investigacion. 
Es el l6gico ejercicio critico y autocritico que todo investigador debe 
realizar de su herramental de trabajo, especialmente, en las Ciencias 
Sociales. 

Es parte, por ende, de la fonnacion a que esta sometido diaria
mente al enfrentar los fenomenos sociales que busca interpretar. Asi 
fue reconocido en el IE, es decir, como una parte integrante del pro
ceso de fonnacion del investigador, como la busqueda de una mas 
amplia y correcta disposicion teorica conceptual para explicar la 
realidad. La jerarquizacion l6gica de estos aspectos en eI trabajo in
vestigativo envolvia empero, serios peligros. En primer lugar, por la 
importancia que se Ie concedia, podia conducir inconcientemente a 
posponer los fines del programa de investigaci6n, y dejar de cumplir 
el papel que el Instituto se habia sefialado. En segundo tennino, 
por la via de la discusi6n en abstracto, eventualmente podia llevar 
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a divergencias de naturaleza ideologica no fundamenta1es, a veces de 
origen semantico, que quebrase la linea' ,de consenso que habia dado 
un perfil definido al Instituto en pIanos mas ,sustanciales. Por ultimo, 
y esta es una de las contradicciones que mas deben estudiarse, el 
ejercicio de discusion te6rico-metodo16gica a veces es exageradamente 
desarrollado como forma de encubrir las fallas del conocimiento em
pirico y de los resortes mas elementales de la actividad econ6mica. 

Alentados por «una moda» -mas que por una legitima necesidad 
.	 surgida de la investigaci6n-, la discusi6n te6rico-metodol6gica po

dia convertirse en un fin en S1 mismo y no en un medio de servir 
a mejorar la gesti6n investigativa. Este planteamiento no piretende 
menospreciar la literatura que recientemente se ha centrado en esas 
cuestiones, sino advertir 'que su alta' utilidad no consiste en cop'iar 
tenninologias y acufiar modelos conceptuales, como en ampliar la 
capacidad de razonamiento para responder a preguntas originadas 
en el esfuerzo diaria de investigaci6n sobre una realidad concreta.. 
En esas condicione,s, las cuestiones metodol6gicas y teoricas alcanzan 
su mayor fertilidad, demuestran su verdadero valor. En cambio, esas 
especulaciones exclusivamente guiadas por inquietudes ajenas pueden 
encubrir conductas escapistas de distinta naturaleza. . 

Por una parte, y ello se vuelve notorio en la propia marcha de 
las investigaciones:, esas conductas pueden responder a una compren
sible fonna de supe-rar las debilidades fonnativas para adentr~rse en 
una cierta realidad; quiza, puedan volverse, inconcientemente y con 
menos justificaci6n, un modo de sustituir 0 encubrir la practica no 
vivida de «manosear las cosas tal cual ellas se presentan». Una ex
periencia que esta compuesta de convencionalismos, tecnicismos, f6r
mulas consuetudinarias pero rica como una primera aproximaci6n a 
los fen6menos a estudiar. El corte entre las generaciones que han 
contado con ese contacto con la realidad, ya sea en el campo estatal 
o privado y las que carecieron de el (mas por falta de posibilidades 
que de voluntad) es significativo. Y aunque ese corte no divide a los 
investigadores por s,u capacidad, en terminos generales, sl los distin
gue por su mejor disposici6n al manejo y revision de ciertas catego
nas conceptuales y de analisis e incluso de la propia informaci6n 
disponible. 

Por otra p,arte, puede haber una postura mas extrema en la in
clinaci6n mencionada a las investigaciones de contenido esencialmen
te te6rico-metodo16gico. Aunque esta posici6n no 10 admita necesa
riamente de modo explicito, ese es el resultado de quienes investigan 
sobre Ia base de una realidad deseada, no actual, creada a imagen 
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- de las corrientes de pensamiento a las que se adhieren; 10 que re
fleja un voluntarismo politico mas que una actividad cientifiea. 

Podriamos llegar a afirmar que en el Instituto las conductas so
brevaloradoras de las especulaciones te6rico-metodo16gicas no fueron 
gravitantes, y, en ultima instancia,' surgieron exclusiva y justificada
mente como fruto de· una debilidad en la fonnaci6n basica y no en 
un rechaw de los objetos reales de estudio por inadecuaci6n a teo
rias 0 fonnas de coneebir la sociedad. 

Estas apreciaciones condujeron, a orientar este tipo de inquietudes 
por dos vias: 

a)	 Seminarios de fonnaci6n te6rieo-metodo16gica, pero, sobre 
todo, 

b)	 al anaIisis crttieo y estudio de estas cuestiones en carla una 
de las investigaciones en curso sin encerrarlas como un tema 
en S1 mismo. 

En re~umen, se opt6 por una linea de relativa ce~tralizaci6n in
vestigativa, que cubriese los puntos mas debiles de las explicaciones 
globales ya brindadas, en la que los euestionamien~os te6rico meto
do16gicos fuesen coadyuvantes a responder las interrogantes emanadas 
de los propios trabajos en curso; y en que el intento de enmarcar 
el caso uruguayo se tratase en el entorno latinoamerieano mas influ
yente geopolitica y geoecon6micamente. 

Las alteraciones que se produjeron en este planteo tematico, se
ran expuestas al final de este trabajo. 

Cu~tion.es teorico-metodologicas 

EI principio de la libertad investigativa, preceptivamente indicado 
en el ordenamiento universitario, fue especialmente respetado en el 
Instituto. En el campo tematico y mediante fonnulas de acuerdo, las 
opciones quedaron taxativam,ente delimitadas en los planes de inveg
tigaci6n. En cambio, en 10 te6rico-metodo16gico sOlo se bosquej6 un 
conjunto de lineamientos generales. 

A" ese respecto debemos destacar que la nueva corriente investi

gativa iniciada en 1968 y afinnada en un extenso documento pre

sentado a un Seminario realizado en el-mes de mayo de ese mismo
 
ano en la Universidad, hizo hincapie en la necesidad de dar cabida
 
a la piuralidad te6rico-metodol6gica en el desarrollo' de las Ciencias
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Sociales. Hasta ese momenta, por -ejeroplo, los metodos y categorias' 
marxistas eran practicamente ignoradas y muy parcialmente tratadas 
en los programas acad6nicos.3 · 

Desde nuestra optica, esa actitud constituia una omision que era 
necesario superat ppes no podian dejarse de lado aquellos aportes 
que, como 19s provenientes de los enfoques marxistas clasicos y mo
demos, p,udiesen ser valiosos para Ia interpretacion del proceso urn
guayo y sus perspectivas, no en el transito a una sociedad socialista 
sino en. sus crudas tendencias como sociedad eapitalista subdes
arrollada. 

Esa posicion nopretendia la oficializaci6n de metodos, eategorias 
y teorias para la investigaci6n y eventualmente en la ensefianza aca
d&hica, sino que trataba de abrir el abanico sobre los modos de pen- " 
sar y expresar las relaciones sociales capitalistas. 

Esa tesitura fue interpretada, en determinados circulos, en espe
cial a nivel degobierno, como una tendencia, a la adopci6n del en
foque unico, atribuyendoles 'exelusivos m6viles de dominacion e in
timidacion ideol6gicas. Este juicio falso, que tergiversaba la apertura 
planteada, conto a su favor con argumentos parciales extraidos de 
Ia experiencia local y aun de 10 que ocurria en otros paises de Ame
rica Latina en materia de Ciencias Sociales. En efeeto, la introduc
cion y desarrollo del p,ensamiento marxista condujo a una lucha de 
«ismos» que gano con extrema facilidad la investigacion social, tra
bando e incluso haciendo peligrar la riqueza del planteo original. 
Por un lado, porque esa lucha opero mediante f6nnulas descalifica
doras de otras corrientes de pensamiento, si acaso estas no contaban 
con la legitimaci6n eientifica conquistada por el respet"o a ciertos con
ceptos ehipotesis consagradas como fundamentales. Por otra parte, 
porque de esta etapa se paso al atavismo a, frases hechas y defini
ciones que eonstituian la simbologia, el codigo de la eieneia indiscu
tida. Por ultimo, porque todo ello se realizaba sin el men9r sentido 
critico. En este euadro, cuya presentaci6n estamos haciendo en sus 
expresiones mas extremas, el proceso de pluralidad' teorico-metodol6
gica· eorria el riesgo de convertirse ensu eontrario: la subordinacion 
teorico-metodol6gica, 0 sea, un modo de. adhesi6n mas que un modo 
de pensar; supuestamente creadora que, empero, en muchas oportu
nidades solo servia en ultima instancia para la repetici6n 0 imitaci6n. 

El Institutoquiza tampoeo escapo a esa acumulacion de prejui

3 La concepcion de que estos aspectos se atendian en la medida en que 
se estudiaban las realidades socialistas contemporaneas, demuestra las con
tradicciones conceptuales que estas cuestiones provocaban. , 
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cios y a s,u reproducci6n en la praetica investigativa. Es posible que 
en detenninadas circunstancias nl siquiera haya tornado conciencia 
del· problema. No obstante, y vaya esto a su favor, se postu16 desde 
un eomienzo que ciertos metodos y teorias «conveneionales» como las 
neoclasieas y la 'keynesiana debian ser profundizadas, ya que no deja
ban de contener aportes mas alIa de la eritica que ambas podi~ 

merecer en sus supuestos, su eapacidad explieativa y su finalidad 
eonservadora. Y que por 10 tanto, no merecian ser ignoradas 0 des
preciadas lisa y llanamente en el campo de laS investigaciones. 

Muchos investigadores por insuficiencias de formaci6n te6rica, po
litica e ideol6gica, hemos lJagado algun preeio a esos fenamenos de 
desorientacion.Lo fundamental dell esfuerzo del investigador, y esto
fue discutido en el Instituto, no consiste en repetir 10 que otros hayan 
podido descubrir, 0 aprender su tenninologia, sino comprender y 
analizar eriticamente los caminos desarrollados para alcanzar ese co
nocimiento, los modos de aislar las eategorlas fundamentales. En fin, 
como llegar a la determinacion de las leyes del cambio de la sociedad 
concreta; esa realidad que encubre esas tendencias y que se muestra 
esquiva a la investigaci6n de sus determinantes y sus condicionantes. 
En una palabra, que vuelve arido el pasaje de 10 fonnal a 10 esencial. 
Para ello no hay f6rmulas magicas, ni aportes inmutables: Las Cien
cias Sociales han avanzado no por la revelacion sino por un proceso 
continuo de critica y autocritica de 10 que· en un eierto momento 
constituyo la verdad establecida.. Y a ese proceso tampoco eseapan 
las verdades cientificas que los estudiosos sociales fueron capacesde 
alcanzar en un eierto eontexto hist6rico. Si la. pluralidad ideoI6gica' 
impone la necesidad de que ese camino se busque sin violentar la 
libertad def investigador como individuo pensante', (aunque sociaImen
te condicionado), ella es, a su vez, condicion para el avance eientifico. 

La cuesti6n te6rieo-metodologica no se resuelve por aproxima
ciones sucesivas 0 por agregaci6n de metodos y teorias sino por nega
ci6ny afinnaci6n eritica y fundada de los mismos. De esta manera, 
los modos deproducir conocimientos tienden a la mayor objetividad 
y rigurosidad; su earacter de correctos 0 falsos se demostrara por su 
capacidad de coadyuvar a la transfonnaci6n de una sociedad 0 de 
superar sus problemas mas acuciantes, sea eual fuere el grado de 
pureza de la concepcion propiamente dicha. 

Los atavismos de eualquier genera en estas euestiones sellan su 
propio fracaso en el proceso ereativo, y de ese modo es comun haIlar 
aparentes rupturas epis~emologieas que en la realidad, por ejemplo, 
son incapaces de intentar nuevas tecnieas' de medici6n apropiadas,· 
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revisando los patrones tradicionales con que se mueven a nive!, de 
Ia contabilidad social 0 de los agrupamientos sociales. 

Este problema fue extensamente discutido en e1 IE. Pero como 
ya 10 expresamos en e1 analisis tematico, se intento sortear una dis
cusi6n abstracta 0 exclusivamente retorica y se impuls6 su discusion 
a 1a 1uz de una realidad dada: e1 Uruguay contemporaneo, el Uru
guay cotidiano. Es decir un espacio social con condiciones generales 
y especificas de funcionamiento y podef de decision, un espacio so

"cia1 subordinado a un espacio capitalista rnundial, en fin, una sociedad 
con distintas dete~inantes en su proceso historico. 

Con mayor precision el Instituto de Economia distingui6 ciertos 
requisitos metodolOgicos en el trabajo investigativo. En prim,er ter
mino, la necesidad de contar con una vision global del funcionamien
to economico; y en segundo, casi como un coro1ario de 10 anterior, 
la necesidad de desarrollar un trabajo integrado en 10 econ6mico, 10 
hist6rico, 10 social y 10 politico. La vision totalizadora de la economia 
responde a la necesidad de estudiar un sistema, un conjunto e~truc· 

turado de relaciones sociales y no fenomenos parciales. Esta concep
cion vale tanto para la investigaci6n del desarrollo estructural como 
coyuntural de la economia. Esta posicion no es equivalente a apoyar 

I ' la realizacion indiscriminada de trabajos globales, sino de aquellas 
investigaciones que coadyuven a una vision global, 10 cual es menos 
dependiente de la amplitud del tema que de la importancia que el 
mismo posee en una interpretacion totalizadora. 

Naturalmente esa selecci6n proviene de una previa 0 preliminar 
interpretacion, 0 sea, la existencia de ciertas hipotesis generales. La 
vision totalizadora que debe cond,ucir a una explicacion mas rigu
rosa no se identifica, por 10 tanto, can cubrir todas las areas posibles 
-por definicion infinitas- y si, con una seleccion de aquellas que 
en un momento dado se entienden como fundamentales para expli
car el desarrollo estructural 0 coyuntural de Ia economia. 

Como froto de estas apreciaciones es que surge otro requisito me.. 
todologico: la unidad interp,retativa basada en la Ciencia Economica, 
la Historia, la Sociologia y la Ciencia Politica. Este no es, dada nues
tra experiencia, un simple problema de relaciones entre disciplinas. 
En la practica y, por razones de especializaci6n, las mencionadas dis
ciplinas han definido campos particulares de las relaciones sociales y 
se han orientado a profundizarlas. Ello ha conducido a un desalTollo 
desigual de esas distintas ramas de las Ciencias Sociales en el Uruguay, 
ya sea por sus distintos fines, modo de trabajo e incluso por factores 
institucionales. De hecho, 10 que ha ocurrido en el Uruguay cuando 
se ha pretendido realizar una investigacion totalizadora a la que con-
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currieron economistas, historiadores, sociologos y politicologos es, que, 
salvo honrosas excepciones, cada disciplina ha conservado su 6ptica 
parcial, dificultando una explicacion integral e integrada. 

(\ Este p,roblema de encauzar la investigaci6n en las Ciencias So
ciales por senderos interdisciplinarios es de dificil resoluCion. Por esa 
razon y sin desistir en su consecuci6n, se intentaron llevar a la prac
tica otrosprocedimientos. Por 10 pronto, se trato de alcanzaIj inter
pretaciones economicas evadiendo los estrechos marcos convenciona
les que las definen y entrar, a nivel de ensayo, a considerar elementos 
hist6ricos, sociologicos y politicos a partir de los propios estudios eco
nomicos. En el IE ese intento que ,llamare intradisciplinario podia y 
puede merecer muchas criticas, pero, cabe destacar que era el fnito 
de una necesidad urgente a los fines investigativos.4 Este procedimien
to que par supuesto se realizaban can un regimen intenso de, con
sultas e inclusive de adscripcion de destacados investigadores de otras 
disciplinas al trabajo del Instituto surtio efectos positivos. Entre otras 
consecuencias, esta el impulso a ciertos estudios «postergados», y que 
par psa via se mejor6 el diaIogo cientifico entre investigadores sociales: 

En consecuencia, la vision global del proceso social exige un es
fuerzo intradisciplinario mas que interdisciplinario. Desde nuestro 
punto de vista un intento interdisciplin.ar~o es aquel que se desarrolla 
conservando una division del trabajo cientifico y de las tareas de 
los respectivos investigadores sociales; sin que constituya una regIa 
general, ese tramite corre el peligro de desembocar en una agregacion 
de distintos esfuerzos no compatibilizados conceptual y teoricamente. 
A 'la postre tiende a conservar una vision parciaFzada de Ia realidad. 

E,n cambio enteJ;ldemos por esfuerzos in,tradisciplinarios aquellos 
que se realizan por integracion en el' tratamiento investigativo de las 
distintas instancias de 10 social, por 10 mismo no reconoce a priori 
un estudio por partes y responsables especificos, sino un enriquec;i
miento progresivo del contenido del trabajo concebido como un todo. 
Para alcanzar ese objetivo se requiere que cada investigador 0 gropo 
de investigadores, cualquiera que sea su especialidad, avance en el ' 
conocimiento de las restantes disciplinas. Ese requis~to, por demas am
bicioso, exige igualmente la participaci6n de investigadores especia
lizados, pero a partir de un trabajo previo --no necesariamente mul

4 S6lo como ilustraci6n de esa necesidad vale transcribir un pasaje del 
libro del Instituto de Economia «EI reajuste. conservador» referido al estu
dio de la coyuntura uruguaya en 'el que se expresa: "[••. ] En este trabajo 
se partira de la hip6tesis de que el punto de irradiaci6n de las determinantes 
especificas del presente periodo economico (1968-72) radica en el espacio 
politico". 
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tidisciplinario- que despeje a myel primario,' pero global, ciertas hi
p6tesis centrales. El peligro que suele correrse con esta metodologia 
es que el dialogo ° intercambio cientifico ampliado sea mas conflic
tivo y hasta aspero. Pero, a nuestro modo de ver, es un camino que 
debe ser experimentado cualquiera que sea el nucleo investigador 
de «avanzada». 

Organizaci6n del trabajo de investigaci6n 

La experiencia del Instituto de Eeonomia responde a un modelo 
de· trabajo de investigaeion colectivo cuyas earacteristicas fueron to
mando .euerpo a 10 largo de los ultimos anos. Este modelo organi
zativo puede ser descrito destacando sus principales modalidades al 
myel de: 

a)	 La estruetura organizativa y funciones, de eada organo, 

b)	 los niveles de discusi6n, y 

c)	 el grado de respeto a las r~soluciones adoptadas. 

a)	 La estructura del Instituto reconoc,e los siguientes 6rganos de de
cision y/0 de proposici6n a nivel investigativo: 5 

Direccion unipersonal
 

Grupo Coordinador
 6rganos selectivos 

Equipos de Investigacion 

Comites de discusion de trabajolS 
6rganos colectivos 

Plenario de I nvestigadores } 
- La Direcei6n es un 6rgano sujeto a rotacion. 1"'iene funciones 

de decisi6n y proposieion en la totalidad de los temas. 

- E.I Grupo Coordinador es un organo pennanente integrado por 
los encargados de los equipos de investigaci6n designados por 

5· Se han omitido por razones obvias las funciones correspondientes a otros 
campos especificos del Instituto como los de extension universitaria, ense
iianm, publicaciones" etcetera. 
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el Director y por este· como miembro nato. Cumple funciones 
de p,roposicion en ,cuanto al plan anual y sus revisiones y de 
coordinaci6n de las investigaciones en su conjunto. Su inte
graci6n puede ser arnpliada en la discusion de ciertos temas. 

- Los equipos de investigaci6n tienen competencia de decision 
en el marco de sus trabajos especificos, as·esorados por los gru
pos- dediscusion en ciertas etapas de. su realizacion. Tienen 
funciones de proposici6n ante el Grupo Coordinador a traves 
del encargado del equipo y como equipo cuando se discuteel 
plan anual en el Plenario. 

- Los Comites de discusion de trabajos son 6rganos transitorios 
de consulta creados para opirI~r sobre los documentos prepa
rados por los equipos de investigaci6n. Su juicio es decisivo 
e~ cuanto al destino del trabajo realizado. Se integra obliga
toriamente con el equipo deinvestigacion en cuesti6n y miem
bros de otros equipos designados por el Director. Cualquier 
investigador que 10' desee puede incorporarse a la discusi6n, 
previa lectura del trabajo. 

- El Plenario de investigadores es el maximo organo colectivo 
del Instituto. Sus funeiones son el asesoramiento a la Direccion 
y dar las lineas de orientaci6n general. Ademas es consultado 
en visperas del cambio de Director a efectos de proponer el 
sustituto. EI Plenario puede ser convocado por el D1irector, el 
Grupo Coordinador, 0 si se atiende un tema urgente, por un 
grupo de investigadores. La convoeatoria del Plenario es obli
gatoria euando se discuten los planes anuales y sus revisiones. 
Puede ser eitado para reveer resoluciones adoptadas· por la 
Direeeion u otros organos del Instituto. 

b)	 En general no se realizan votaeiones en ninguno de los· organos 
del Instituto. EI procedimiento adoptado es en casi todos los casos 
por «eonvencimiento mayoritario»; esto es, por grados de coinci
deneia obtenrdas en la discusion, cuyo resultado 0 resoluci6n final 
queda segu.n los casos a cargo de la Direecion, 0 el encargado de 
los equipos, como interpretes responsables del cambio de ideas. 
La planificaci6n y realizacion de los trabajos tiene un recorrido 
en tres instaneias. La primera pasa por un 6rgano colectivo, la 
segunda por un organo seleetivo y la tercera nuevamente por un 
organo colectivo. La seeuencia de la planificaci6n investigativa es 
en eonsecueneia la siguiente: 
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I nstancia cole,;tiva I nstancia selectiva I nstancia colectiva 

Equipos de investi Grupo Coordinador Plenario 
gacion en conjunto 

Por su parte, la realizaci6n de las investigaciones propiamente 
dichas responde en definitiva a la siguiente secuencia: 

I nstancia colectiva I nstancia selectiva I nstancia colectiva 

Plenario Equipo de investiga Comites de discusion 
cion especifico (eventualmente plenario) 

c)	 EI grado de respeto a las resoluciones adoptadas merece una 
atenci6n especial. Como se indic6. can anterioridad, las decisiones 
adoptadas en el Instituto -cuando son de interes general- estan 
precedidas por instancias de discusion colectiva. En consecuencia, 
aunque esas decisiones sean adoptadas por la Direcci6n 0 los en
cargados de los equipos de investigaci6~, ellas tratan de traducir 
«el sentir 0 el convencimiento mayoritario» sobre las cuestiones 
discutidas. EI hecho de que generalmente no se vote obedece pre
cisamente a la necesidad de medir la calidad y la influencia de 
los fundamentos brindados por carla uno de los participantes en 
la discusi6n. En este contexto, la adopci6n de una cierta decisi6n, 
discutida y mayoritariamente fundamentada en elPlenario 0 en 
otros 6rganos, supone que es tomada por consenso, s610 una re
consideraci6n puede dejarla en suspenso. Si nadade. eso sucede, 
la decisi6n se entiende como tomada por el Instituto en su con
junto, 10 que significa que no puede ser criticada fuera del mar
co interno. Las opiniones de los miembros del Instituto hacia 
afuera deben ser respetuosas de la decisi6n adoptada. En case 
de que las opiniones divergentes se mantuviesen activas, en ma
teria -de enfoques 0 resultados' de la investigaci6n, el grupo de 
investigadores 0 el investigador disidente poora, si asi 10 desea, 
usar las publicaciones del Instituto para dar su vision, 10 que no 
requerira ninguna instancia de discusi6n y s6lo la opini6n del Di
rector en 10 que atafia 'a la rigurosidad <leI planteo. 

Para poner fin a este punto corresponde destacar que la virtud 
de este modelo organizativo, nada original en muchos de sus as
pectos, es que fue moldeandose de acuerdo a las necesidades y 
planteamientos de los propios investigadores del Instituto. Este 
lleg6 a contar con un personal docente de cerca de 30 investiga
dores, sin tener en cuenta el personal ayudante para encuestas. 

~ 

ponia una vida democratica intema, una gran unidad como cuer
po de investigaci6n, y una alta productividad colectiva, por encima 
de las divergencias ideol6gicas y laS. diferencias de enfoque en cier
tas cuesiiones. 

Cambios recientes en L.a tematica investig.ativa 

Ll:lego de cuatro afios de la aparici6n de «EI Proceso Economico 
del ,Uruguay», el Inslituto se enfrento a una nueva instancia critica 
en la labor colectiva, la busqueda de aprovechar al maximo los estu
dios anteriores, los trabajos parciales y'discusiones habidas en el pa
sado. Vale decir: capitalizar todo 10 hecho y volcarlo en un esfuerzo 
compleXivo de interpretacion. 

Esta opci6n se apuntala por otras diversas razones. Por 10 pronto 
las limitaciones crecientes que se observan en la informacion; estas 
limitaciones determinan una ignorancia creciente sobre la marcha 
del proceso econ6mico, las cuales afectan a los circulos de investiga
ci6n pero tambien y en mayor medida a los medios masivos de in... 
fonnacion. Para la suerte de todo el plan de investigaciones del Ins
tituto se vuelve imperiosa la necesidad de superar 0 atenuar. ese de
ficit informativo que amenaza aumentar ya sea por decision en Ia 
fuente, ya sea por omision deliberada.6 Como consecuencia de este 
fen6~eno es que el Instituto formaliza la creaci6n de una Unidad 
de Informacion que funcionara como equipo de apoyo a las inves
tigaciones en curso y, en es.pecial, a los trabajos sobre la coyuntura. 
Sus funciones especificas son las de realizar una sistematizaci6n de 
datos e informaciones, pero, ademas y, en la medida de 10 posible, 
elaborar estadisticas basicas propias. 

En razo.n de la importancia creciente concedida al estudio de,Ia 
coyuntura nacional se acrecent6 tambien el examen critico de las 
categorias conceptuales y de anaIisis que tradicionalmente se emplea
ban; y sobre las cuales ya existia' un juicio formado en cuanto a sus 
d.ebilidades intrinsecas e incluso las contradicciones que su uso pro
vocaba respecto a las propias interpretaciones de largo plazo del 
Instituto.7 Las discusiones te6rico-metodo16gicas centradas 'en la co

" 6 EI Censo de Poblaci6n que debia efectuarse en octubre de 1973 fue sus
pendido segun tenemos entendido, para evitar que fuesen conocidas ciertas 
cifras «explosivas» de emigracion y desocupacion. 

7 Un primer aporte en ese sentido condujo a una distinta division de los 
Ese tramite permiti6 llegar a una estructura organizativa que im-	 sectores economicos, que aparece en el libra «EI reajuste conservador». 
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yuntura impusieron mas el estudio del tema en sus expresiones eco
n6micas, politicas y sociol6gicas. 

Si acaso nos remitimos al tipo de temas que se destacan en una 
epoca muy reciente (analisis coyuntural y constitucion de una uni
dad de informaci6n), pareciese que el Instituto volvia a etapas muy 
primitivas, en su labor de investigaci6n. No obstante, se puede de
mostrar que esas decisiones constituian una superaci6n mas que un 
retraso en los proyectos de investigaci6n del Instituto. En primer lu
gar, porque implicaba un renovado compromiso con sus fines, esto 
es, el esclarecimiento de las relaciones economicas con vistas a de
mostrar la racionalidad y la necesidad obj.etiva de cambios en el pais. 
E,n segundo lugar,. porque habilit6 la busqueda de nuevos enfoques 
capaces de captar los factores deterrninantes en los procesos coyun
turales, por 10 demas muy complejos y poco desarrollados en la 
literatura economica. Por ultimo, porque se tom6 conciencia de que 
mas alIa de las acuciantes condiciones politicas que. envolvian a la 
Universidad y que culmin6 con su intervencion en el mes de octubre 
de 1973, la labor del Instituto sobreviviria como_ fuente de. inquie
tudes y nuevas interrogantes, tan valiosas para sus p!ropios investi
gadores como para sus d·estinatarios. 

2. CONCLUSIONES 

Aproximaci6n a la persp;ectiva latinoamericana de la investigaci6n 
universitaria' en -Ciencias Sociales 

En las actuales circunstancias criticas por las que atraviesa la 
Universidad latinoamericana es casi inevitable encarar las perspec
tivas de la investigaci6n en Ciencias Sociales sin desembocar en -sus 
condicionantes e incluso en su propia viabilidad. En esta parte efec,:" 
tuaremos algunas reflexiones muy generales sobre -el punto, a la luz 
de Ia experiencia que nos ha tocado vivir y a la que no es ajena 
ningtin universitario latinoamericano activo en los ultimo~ anos. 

Tenemos plena conciencia de que el panorama de las Ciencias 
Sociales ha cambiado profundamente en muy poco tiempo y que es 
necesario pensar en nuevas vias no universitarias para la investiga
cion. Es muy posible que las experiencias del pasado, a{ln las mas 
recientes, ya no son suficientemente iIustrativas de las lineas de tra
bajo que deban abrirse hacia el futuro. Sin renunciar a estas ideas, . 
4emos. preferido de todos mooos exponer de manera sintetica aquellos 
objetivos que fueron nuestros puntos de mira en el campo de la 
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lucha universitaria. Por esta razon, y por ninguna otra, es que algu
nas de las apreciaciones p'ueden contener un tono de sugerencia y 
recomendacion, a pesar de nuestra voluntad dedarle un valor rela
tivo ante las nuevas circunstancias. 

,Los fines de la investiglaci6n !y el papel de la Universidad -

Anteriormente hicimos referencia a los fines, que guiaron el"tra
bajo del Instituto de Economia del Uruguay, creemos que ellos Icon
servan vigencia para nuestro pais y para muchos otros de America 
Latina, empero, cuando se trata de contribuir a aclarar las -p,erspec
tivas de la invest,igacion social, salta a un primer plano un gran 
terna, una estructura que condiciona por si misma los objetivos d,e 

'la producci6n cientifica dirigida a fundamentar la necesidad d(} cam
bios en nuestras sociedades: la propia Universidad. 

La gravedad del momenta actual reactualiza la discusion acerca 
de los fines y eI papel que Ia Universidad debe cumplir en, la socie
dad contemporanea y el valor que dentro de ella se asigna y cobra 
la investigacion cientifica. En general se ha hecho hincapie en 'los 
problemas que a la Universidad se Ie presentan por el desborde de 
un estudiantado masivo -y conflictivo; pero no debemos olvidar que 
no menos importantes son las contradicciones que se procesan en las 
actividades investigativas; las mismas que llevan frecuentemente a 
provocar perplejidad, desubicaci6n y frustraci6n en quienes idealizan 
y a su vez, ignoran las particulares relaciones en esa institucion. Ese 
espiritu pesimista gana tanto a los investigadores «progresistas» como 
a los investigadores «reaccionarios,» y demuestra, por ende, que su in
fluencia se ejerce desbordando los limites clasicos con los que en la 
Universidad latinoarnericana se definen las ideologias imperantes en 
su seno. Esto permite'y obliga a reflexionar sobre los fines que guian 
a la investigaci6n cientifica en general y, en ultima instancia, sobre 
el papel que los investigadores atribuyen a la Universidad. 

En ciertas etapas de confusion y desorientacion, es posible que 
aIguna definicion de nuevos objetivos iniciada a partir de determi
nados centros de investigacion p·ueda volverse paulatinamente hege
monica y mas coherente la acci6n universitaria. Pero, la regIa gene
ral es la de unaUniversidad latinoarnericana que combina en su 
estr~ctura y su cuadro de objetivos una clara -y admirable contra
dicci6n- entre postulados de cambio social con una tenaz resisten
cia a modificar sus metodos, su organizacion, etcetera, vale decir, a 
cambiar su propio status quo. 
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Esta problematica seguramente sera tratada en esta misma asam
blea de CLACSO, pero 10 que nos interesa sobremanera puntualizar es 
que cualquier perspectiva de la investigacion universitaria debe par
tir de una investigacion del papel real de esa Universidad: informar 
sobre su estructura interna, desentrafiar sus contradicciones entre su 
vocaci6n al cambio, su alto conservadurismo intemo y su funci6n 
reproductora de ciertas condiciones de funcionamiento social vigen
tes; explicar las profundas divergencias entre el trabajo cientifico y 
su puesta en valor para superar determinados problemas nacionales; 
en fin, analizar el enfrentamiento que opera entre distintas concep
ciones de la ciencia como instrumento de transformacion. Todo esto 
nos parece de capital importancia para encarar con realismo el des
tino de las Ciencias Sociales en el campo universitario y sus posibi~ 

lidades efectivas de servir al pleno desarrollo de nuestros paises y 
nuestros pueblos. 

En esa linea de pensamiento en el Uruguay hemos propugnado 
que la Universidad sea la primera en demostrar su capacidad de in
vestigarse criticamente a sl misma y de movilizar dentro de ella las 
fuerzas para su propio cambio que Ie permitan ganar autoridad y 
peso social para sus trabajos y sus: enfoques de la realidad. 

En v~riadas ocasiones se argumenta que un nuevo quehacer uni
versitario tiene determinaciones estructurales, pollticas, sociales y eco
nomicas extramuros, con 10 cual se busca quitar entidad al cambio 
de sus fines y organizacion. Se aduce que su caracter superestructu
ral Ie otorga un importante peso ideologico pero un escaso poder 
real, salvo en ciertas coyunturas. Por supuesto, no discutiremos esta 
tesis; pero sl, el quietismo c6mplice que muchas veces alienta en esta 
postura y la sistematica oposicion que engendra a la renovacion 
universitaria. 

Las perspectivas de las Ciencias Sociales pasan por este campo 
de problemas en tanto la sigamos vislumbrando como una investiga
cion preferentemente universitaria, es por ello que afinnamos nuestra 
convicci6n .de que los fines de la investigacion social estan Intima
mente asociados y son altamente dependientes del papel de la Uni
versidad y su orientacion cientifica en general. 

La tematica investigativa y fa necesidad priOlritaria de 
p,ro!undiza:r la realidad nacional 

En cierto modo l.a necesidad de definir el papel de la Univers~
dad. esta ligada a buscar los rnodos para que esta influya mas decisi
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vamente en la realidad nacionaL Esto no significa descartar a priori 
los estudios sociales, polIticos, historicos y econ6micos mas amplios 
que deben realizarse sobre America Latina en tanto gran espacio ca
pitalism subordinado, y mucho menos, men<>spreciar los fen6menos 
muy particulares y recientes de subdep·endencia econ6mica y poHtica 
en la region. 

Todo ello se complementa mas que se opone, a la prioridad que 
entendemos debe brindarse a la investigaci6n sobre formaciones na
cionales concretas, sus potencialidades y perspectivas decambio. Las 
propias limitaciones materiales y humanas determinan esa opci6n, 
creemos que ella debe surgir como un objetivo explicito, al cual re
mitirse cuando deban ser definidos los temas a investigar a nivel 
universitario. 

En teorla, una division del trabajo exigirla que los centros uni
versitarios se guiasen en esa direcci6n y, solamente algunos 0 aquellos 
que se conformasen con ese propOsito, orientaran sus investigaciones 
ala· problematica de la region y sus subregiones. Esa seria una pri
mera etapa para alcanzar un trabajo investigativo coordinado que las 
Ciencias Sociales latinoamericanas requieren para su mejor desarro
llo y que sabemos, CLACSO ha tratado de llevar adelante. 

Dos apreciaciones adicionales. En primer lugar, la importancia 
que ha de concederse a la investigaci6n social sobre la realidad de 
cada uno de los paises exige un adecuado empleo e interacci6n de eso~ 

trabajos con la enseiianza y la extension universitarias. Esto implica I 

que la investigacion debe buscar apoyo en la enseiianza y la accion 
universitarias en .el medio social no s6lo para cumplir s·u funci6n de 
esclarecimiento, sino tambien para nutrirse de inquietudes. Por su
puesto es la existencia de una vision global la que en Ultima instan
cia determina la tematica investigativa. Pero no es menos cierto que 
ella se enriquece si es capaz de trabarse con los p,roblemas mas sen~ 
tidos de la poblacion. . 

Por esa razon, en segundo lugar, insistimos en la atenci6n que la 
investigacion debe prestar a los procesos coyunturales. Estos exigen 
tambien un enfoque totalizador pero una renovaci6n del herramental 
conceptual, metodo16gicQ y te6rico mas que ning6n otto campo de 
las C:iencias Sociales para el~ar su rigor cientlfico. 

De este modo Ia discusioll y formaci6n te6rico-metodologica que 
corre muchas veces el peligro de encerrarse en los estrechos gabinetes 
de los investigadores cobra vida y vigor en contacto con un intento 
interpretativo de una realidad presente y muy concreta. EI compro
miso ideologico y cientifico se vuelve mas notorio en estas circuns-' 
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tancias en que la demanda social de explicaciones es muy elevada 
y urgente. 

En suma, en el cam'po tematico recalcamos la necesidad de dar 
preferente atencion a las formaciones sociales nacionales y en particu. 
lar, al amilisis cientifico de coyuntura dentro de una vision global 
del desarrollo y sus perspectivas que recoja las inquietudes y reque
rimientos de esclarecimiento mas urgentes. La tonsideracion de una 
tematica latinoamericana, debe hacerse a partir de un desarrollo de 
esos estudios nacionales, atendiendo con especial enfasis los nuevos 
fenomenos de la subdependencia econ6mica y politica en America 
Latina. ' 

N ecesidad de revisi6n del herramental te6ric(J-metodo16gico 

America Latina ha presenciado en los ultimos afios un cuestiona
miento de los instrumentos conceptuales y las teorias aplicadas en 
las Ciencias Sociales. Desde el agotamiento del pensamiento de CEPAL, 

criticable, pero uno de los exponentes renovadores mas lucidos del 
pensamiento latinoamericano, se ha producido una dispersi6n y sobre 
todo una profunda brecha entre distintas concepciones de nuestro 
desarrollo capitalista. Muchas de esas nuevas corrientes se alimen
taron de trabajos originados en Francia y paises anglosajones, los que 
tuvieron una amplia y proficua influencia en los intelectuales de 
nuestros paises. PodriaJ!los decir que fuera de ese aporte externo, 
han sido muy estimables pero escasos los trabajos dirigidos a refor
mulaciones, metodo16gicas y te6ricas por parte de los propios lati
noamericanos. 

El repetido ejemplo del estudio coyuntural, en sus dimensiones 
econ6micas, politicas y socio16gicas, nos ha servido precisamente para 
sefialar la vigencia de antiguos patrones convencionales de analisis, 
a veces, y sin que esto se entienda como peyorativo, realizados a nivel 
periodistico, es decir, descriptivo y escasamente profundo en el exa
men de la rica fenomenologia y las cambiantes determinaciones que 
caracterizan los ciclos cortos. 

No podemos dejar de reconocer que la dispersi6n te6rica es fruto 
de una busqueda de nuevos mOOos de pensar en las Ciencias Socia
les y que ello es preferible a la presencia de teorias y metodologias 

,hegem6nicas, anquilosadas y vulnerables como las que campeaban 
hace algo mas de un decenio. Sin embargo, cuesta reconocer los fro
tos concretos de la agitada controversia en el desarrollo de la investi
gaci6n cientifica, aunque en cambio, es claro encontrarlos en el plano 
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ideologico dado que la discusi6n en ese sentido ha sido abundante. 
La renovacion te6rica, en cambio, ha sido mas lenta, porque ella 
madura a la par de esfuerzos especificos y originales. 

La perspectiva de la investigacion en,Giencias Sociales en Ame
rica Latina requiere la realizaci6n inmediata de un balance de los 
avances y retrasos que el ultimo periodo ha registrado en este tipo 
de cuestiones. 

La brecha que la America Latina de hoy ha abierto entre teoria 
y la realidad, nos inclina a pensar que ese balance debe contener 
un examen critico de las herramientas conceptuales con que nos 
manejamos y el valor que efectivamente han afiadido al desarrollo 
de las Ciencias Sociales. La nueva realidad latinoamericana y la sor
presiva celeridad de ciertos procesos justifican ese esfuerzo, y nos se
nala los vados e insuficiencia de conocimientos a nivel nacional y 
regional. Y seguramente nos deberia brindar los indicios de los prin
cipales errores cometidos en el rigor de la practica investigativa, esto 
es, en su capacidad de prediccion y de influencia en los procesos so
ciales, mas alIa de su l6gica interna y su coherencia ideol6gica. 

Los problemas organizativos del trabajo irwestigativO' 

No existe un unico modele de organizacion que puecla estimarse 
6ptimo en el trabajo investigativo en las Giencias Sociales. En el me
dio universitario, dados los problemas de formacion y de lucha de 
interes de los propios investigadores y la necesaria complementarie
dad de campos disciplinarios se ha aceptado, aunque no siempre se 
ha respetado, el principio de trabajo de tipo colectivo. Esto no sig
nifica una divisi6n proporcional de responsabilidades ni una agre
gaci6n de trabajos individuales. Como meta maxima se trata de al
canzar un trabajo totalizador e integrado, para 10 cual se requiere 
de distintos aportes asi como una selecci6n tematica compatible con 
la vision global que se adopte. ' 

Ese modele de trabajo colectivo no deberia involucrar exclusiva
mente la practica investigativa sino tambien la discusi6n de sus re
sultados. Uno de los grandes defectos de los centros universitarios es 
su incapacidad de formar los cuadros de recambio a nive1es de di
reccion de trabajos, donde se cruzan siempre la exigencia de capa
cidades intelectuales de investigaci6n y de administracion de recursos 
humanos y materiales. 

Por otra parte, debe advertirse de antemano que tOOa organiza
cion colectiva, no supone la colectivizaci6n en todas sus etapas, sino 
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en aquellas que requieren de una discusion e intercambio de conoci
'mientos. Enel easo del trabajo multidisciplinario que tambien SUe' 

pone un esfuerzo coleetivo, tampoco debe entenderse como necesaria 
la presencia de especialistas en earla uno de los momentos de la 
investigaci6n. Hayen todas las instancias del tra1:;>ajo cientifieo, un 
nueleo de investigadores ° un investigador que' eumple un papel de 
avanzada 0 de guia a sus restantes compaiieros. Esto no destruye la 
concepcion .colectiva del trabajo, siempre que se logre que ese des
arrollo desigual se absorba positivamente en instancias de trabajo 0 

discusi6n eolectiva predetenninadas. 
La experieneia de la investigaci6n universitaria en Ciencias 80

ciales registra sonoros fraeasos· organizativos, los que muchas veees 
frostran, por encima de eualquiera otra eonsideraeion, y durante bas
tante tiempo, la actividad de cada uno y de todos los investigadores. 

En las perspectivas de la investigacion en Ciencias Sociales, este 
punto quiza no merezca ser destacado como fundamental, sobre todo 
para quienes han alcanzado 0 crean haber alcanzado una madurez 
o un perfil intelectual definido. Pero los problemas de fonnacion 

.investigativa,	 a mas largo plazo exigen de mecanismos organizativos 
y trabajos orientad08 a ese fin. 
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