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"El irnperialisn10 ha sido derrotado 
en muchas batallas parciales. Pero, 
es una fuerza consi<..lerable en el mun -
do y no se puede aspirar a su derro -
ta definitiva sino con el esfuerzo y el 
sacrificio de todos". 

Erncsto Che Guevara. 



Uruguay nace corno República con carácter de pafs ~ependiente. 

que a través de su desarrollo histórico ha reflejado una serie de fe-

nómenos sociales específicos. así co1no una serie de experiencias 

generales que lo identifican con los demás pafses latinoamericanos. 

Sin en"Jbargo, a pesar de sus caracterfsticas detern"linadas de -

país con un nivel econó1nico alto de vida (x), no ha dejado de ser 

una neocolonia. 

Su irnágen de pafs europeizado y alejado de las convulsiones l~ 

tinoamericanas ha quedado atrás y, "ha sido de n"Jouo súbito sustituf 

da por otra, que es en buena 1nedida su anverso: hondas conn1ociones 

sociales, violencia polftica co1no en el resto de A111érica Latina, si -

militud de problemas y salidas, respecto a sus vecinos, en fin LATI 

NOAMERICANIZACION c.lel Uruguay. " (I). 

Uruguay se ha latinoa1neri<.;anizado co1no dicen muchos de sus -

ideólogos, pero este adjetivo tiene dos acepe iones: la tinoarnericaniza -

ción del Uruguay es: empobreci111iento al igual que toda latinoamérica 

(xx) 

x) Características que hacen que por 1nucho tie1npo el pafs se auto 
sugestione ad1niticndo que es " La Suiza de 1\.111érica" y que corno 
"Uruguay no hay". Sin olvidar el papel que dese111peñaron los -
ideólogos burgueses uruguayos, que a fin de cuentas, no pudie -
ron tapar las grietas de un ¡..aís que se hundía a sus pies. La -
imagen idealizada del Uruguay ha quedado rota y ja1nás volverá
ª ser restablecida a su pasado, pues el pueblo ha despertado de 
su sueño y no será engaiiado nuevamente con facilidad. . 

1) Macadar, L., Reig N., Suntías, J~ E. "Una ccono111fa latinoame
ricana" Uruguay Hoy, Buenos Aires, 1971, p. 3.5. 

xx) Veasc por eje1nplo a iVligucl Torres "la antigua" Suiza de An"lé -

' ¡ 1 < '. 
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por una parte, y por otra, desarrollo de una conciencia revoluciona -

ria antimperialista. 

La crisis aflorada en el U.ruguü.y se ha reflejado, de manera 

·concreta, en el can1po de la políth;a, y es precisun1ente en esta lucha, 

donde se dan los mayores enfrentamientos entre las clases sociales 

del país. 

De la conservación del pocle1· político po1· los grupos burgueses -

gobernantes o del triunfo del 111ovi111iento revolucionario en el cono sur, 

dependerá el corácter de la solución a los problemas cconón1icos urugu~ 

yos y a los dernás problernas generados en la superestructura .social. 

Al abordar el estudio del Uruguay en la dC:·cnda de los años se -

senta, en prin1er lugar, L'S itnprescindible rcc.::urri r a las fuentes pe -

riod ísticas. 

Por supuesto, se han publicado algunos libros i1nportantes que 

abordan la problc111ática u1·uguaya, usando con10 te111a central -los tup~ 

maros-, a los que se trata de exalra 1:, de crigii· co1110 ejen1plo a se -

guir en el 111ovirnicnto de libcraciün nacional, o criticando su línea po-

lítica indicando que es nociva para su país, y ejc1nplu negativo para 

el movi111 icnto revoluciona 1:iu ln Linna 1ncricano. Otras publicaciones abo i· 

rica" con10 decían con orgullo los gobernantes uruguayos, por 
ser el país considerado el rnás próspero y más estable en sus 
instituciones de toda Latinoan1éric2, fue c.::onvi rtiendose así cada -
vez n1ás rápida111entL' en un n-iito, algo lege:nda riu perteneciente -
al pasado y Uruguay se fUL' integrando al mis1no tic111po a la rea 
lidad de sus vecinos, cs decir, a la pobreza y a la arbitraric -
dad de los ";nandamás" en turno~' Tupa1na.ros, l\lféxico, 1970, p.3-L 

.. -····-~~-~~----- - --~·-·---·---------····--·· -·--·· 



dan el terna ele la crisis, sus causas y sus consecuencias, llegando -

a conclusiones distintas, acordes a la ideología sustentada por los au 

tares. 
:t·:_. '·;~>.' 

Unu de las prinwras obras> quÉ<c~'i.ts~r~ii ·:impacto en el público 

latinoanwl"icano, fue La gucrri l ~¿\::·t·~:~~·rríá't~ft} e,scrita por la periodista 
·:,l_ ·:_',--

uruguaya María Esther Cilio, g<inadora;·.: ~e1j:>i·c111in Testimonio, e.Je Ca
,._~.<-.: ... -:.:·· 

su de las Arné1:icas en 1970. Está· obra recoge toda una sc•ric de infor 

!naciones sobre algunos prublen1.as sociales de su p:1ís. \'Ll n1ostranuo -

a través de sus páginas la 111entira oficial acen .. ·:1 ck-1 l •n1guay desa rro 

llado y prúspcro; clerru111b<1 el n1ito ele la "Sub~a ck :\111ódca" tantas 

veces ut:ilizndo por los voceros oficiales ¡x1 n1 ado1·111L·c<.:r al pueblo. 

María Esther es jJo i·tadura .Jcl pensa 111icnto pop u !:1 r·. .\. 1 buscar respue~ 

t:a a los signos del detcriorn, dt.:1 problc1na dL· la 1..·111i~i-.1ción, Llcl ca111 

bio de 11-ientalidad del J10111lJrL· L"L>111C111, de'] 1·c,·oluci<>11ario; l'vla. Esther 

Cilio va a fa fuente rnis 111,1 l:i ii<1~·c habla i· por rncdil> de Ja cntrevis -

ta. En esta obra, encont.i-;i1;1us llIJ "!{cpnrtajc n uu Tup<11naro" que rnuc~ 

t:ra en líneas gcnc.:rc1Jcs Jn pnlftkct ~k·I i\1LN, ·1·u¡x1nwn>s, la operación -

dctallnua de Ja ton1a de l'a11du: 01 r·a 1x1 r·tL', la dedica a denunciar las 

torturas infligidas a los dvtl'nidu,.; 1up;11nu1·os ¡x1r- ¡x11·te de los or-gnnis--

1nos represivos del gobicn10. 

En 1970 .:_qx1rece la ob1-.1 dL· C)111<1r Costa 1 .os ·1·upa111;11"0S. Este tra 

bajo es valioso porque en ¿,¡ se rc.'l.:<>gc Llll<l sc1·ie dL' docu1ncnt:os del 

MLN. ·rupamaros, cntrevist;1s a 1nilitanre~.: del iVILN y •1 pursonalidadcs 

políticas secuestradas, cte .. 



En esta obra se destacan Jos docuni.entos "Carta del Coni.andan 

te Chato Pereda al MLN (Tupan1an.~s)", "Progeani.a de gobierno del 

MLN", "14 pi-eguntas a un tup::;ni.Úr<;? P~-:e'so'.' ,Lle iVlaruj<.1 Echegoyen y el 

"Análisis del MLN sobre la :~itt1~~~;:);~·:"i1~Si¿;;{~.J.'.:Y continental"; es, en -

fin, una obra que no debe: ~d~( :~{¡~'~da ~~~~~Ü:ci si es que se quiere com 
. ··:;:-<-.'_ ..... -;·.;.:, .-~· ... --··,:_. ..• -

, < -;·.·: ,_,. :· .- . 

prender más a fondo la teoI.·ía ·que· sobi·e. la rcvoluL·iün, sustentan los -

tupa ni.a ros -

!Vliguel Turres, en: Tupa111a1·os México, 1970, desci-ibc los orí -

genes y desarrollo del MLN. l-lacc un estudio sob1·e la crisis urugua 

ya y trata de explicar algunos fc.·n6111cnos políticos OL"ll 1-ridos en el 

país. Miguel Torres lleg<.1 n la conclusión que va c1·istnlizando en Amé 

rica Latina, de que podrán se1· ve11cidos los '"Tupa1nnr<>s, pero que ha-

nacido el "tupani.arisn10" co1nn csr1·atc.•gia de c::o111ba1c que ro111a cucq:>o-

en Sudan1érica y en el resto de países latinoanJL·ric·,11H>S y que este ti-

po de lucha guerrillera vn a uc<.l~<ionar n1ús dL' un dnlor de cabeza a 

las oligarquías regionales. 

En 1971 aparece Los Tt1¡><1111.1r<>3, de Q1rlos Su,í 1·cz y Hubén Ana-

ya ~a rn1 icnto. Obra de en ní1.:tc: 1· p n >pa~andís~ico. 

Los 'J"upnn1a.ros. Esn·¿1tc:.c.i:1 ,. Acción, csc:1·ita pur Antonio Merca 

der y Jorge de Vera, dcsL" l"ÍbL· a J.¿;unos rasgos ck·J i\JI .N no tocados por 

otros autores, co1110 poi.· ,_•jcinpln "I.us T"upan1an>s d.._,sdv adentro" inlcn 

tando rcspondct· a las inrL'1Tu¡;;a11lcs de : ¿cuüntu::; 111ilita11lcs hay en la-

organización?, ¿cóni.o csli.1n oi·ganL~ados?, ¿có1110 se rL·cluta11?, ¿cóni.o-

se adiestran y có1no viv.._,11 ?. l·:stus nurorcs en el ¡x1 nígrafo "El Che, 

los tupa1naros y el Tacua1·u", sub1·aya11 el i.ntcn1,1L·ionalis1no practica-



;.'~··· -

do por el MLN. 

En 1971 aparece Los ·rupamaros. Guerrilla Urbana en el Uruguay, 

de Alain Labrousse, obra por medio de la cual el lector encontrará 

una imagen del nacimiento, Llesarrollo y consolidación del MLN. Tupa

maros, La ideología, tácticas y estrategia. El autor trata de guiar al

lector para que valorice una serie de factores que intervienen en el 

proceso histórico uruguayo: a) presencia del in1pcrialis1no norteameri -

cano en el Uruguay y el in1portante papel que juega en la vida económ!_ 

ca y política del país; b) la política reaccionarin que llevan los gober

nantes uruguayos, es decir, poHtica de entrega del país a manos de 

los n1onopolios nortean1ericanos sin i1nportarlcs la situación en que se 

encuentran las 1nasas populares; c~ política internacional de sus dos 

grandes vecinos (Brasil y Argentina), en rclacil>n con el problerna uru

guayo. 

Siglo XXI editó en 197 l Un1gi.1a~' l loy, donde se reunen trabajos de 

varios autores. Los tenias son vuriauos: la visión gcográfico-histórica

de Luis Bcnvenuto; el aspecto cconórnico escrit:o por Luis Macadar, Ni

colás Reig, José Enrique Santíus; sobre política ese ribe Carlos Real ue 

Azua; Angel Ranl.a expone su pu1110 de vista sobre la proble1nática ar -

tística en "La generación crít:ica" y Carlos l'vlartine2 l'vlorcno escribe so 

bre el derrunl.be de la institucional idad a la uruguaya. El tenl.a fundarncn 

tal es: la crisis general y la revolución. 

Quizá la obra miís vaJiosa para la cornprc-nsiún de ta ci-isis l:,·or:ú -~ 

nlica uruguaya es la del Instituto de Econo111ía. Facultad de Cicnciás 

1;:~:nnéJn1icas y de Aclm inistraciún de la Universidad de ta Rcpúblict 
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El proceso económico del Uruguay editada por segunda vez en 1971. 

Obra fundamental bien docuni.entada y de gran seriedad que recoge to_ 

do un conjunto de inforni.acioncs de ca r5ctcr ccnnóinico sobt·e inslitu -

clusión de que no hay solución a la crisis general dentro de los mar-

cos de la dependencia econó1nica uruguaya ante los monopolios nortea-

mericanos. 

Para una visión nüí.s con1plcta y objetiva de la vida social, poli-

tica, económica y cultural de Uruguay es necesario recurrir al serna-

nario independiente Marcha, fuente de primera 1nano e in1prescindible, 

cuya edición se debe al prestigiado periodista C..arlos Quijano. 

En las páginas de este scn1anario escriben infinidad de persona-

lidades políticas, artísticas, y esnccialistas en diversos campos de 

las ciencias sociales. Su lfnca polftica, lo ha llevado a criticar fuer -

temente al gobierno, causa por la cual ha sido clausurado temporal -

mente en varias ocasiones, perseguidos y enea rccludos muchos de sus 

colaboradores (el 14 de abril uc 1972 el periodista de Marcha Luis 

Martirena, acusándole de ser t:upa111aro, es asesinado). Por inedia de -

esta publicación podeni.os seguir la trayectoria política del Frente Am-

plio, desde su nacini.iento, desarrollo y actuación en las elecciones pr~ 

sidenciales y parlan1entarias de 1972. Docun1cntos de los partidos polf_ 

ricos uruguayos, documentos y proclan1as del IVILN. ~-upan1aros. 

Se han editado tres nün1c 1:os de Cuadernos de Ma 1·cha (publicación 

mensual del sc1nanario Marcha), donde se recoge.' In inforni.ación más 

.. < 

'" 
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completa y docurnentos, de distintos sectores políticos, de los perío -

dos críticos por los que ha pasado el país: el No. 68, titulado "7 días 

que conmovieron a Uruguay" contiene inaterial referente a la crisis p~ 

lítica de febrero de 1973; el No. 69, "La era rnilitar" completa al No. 

68, y recoge documentos e inforn1aciún del fenómeno de int:romisiún -

de las fuerzas arrr1adas en la vida política del país; en el No. 73 "El 

fin del principio. (27 ele junio de 1973 ). " se encuentra toda una serie-

de documentos relacionados con el Golpe e.le Estado. 

Cuadernos de crisis, editó en febrero de 1974, un número espe-

cial bajo el título: Uruguay. l. Y ahora qué?, centrado en el p:r:oblema

de la crisis. política uruguaya y a la intronlisión de las P. F. A. A. en-

la dirección del pafs. En este nü1nero se publica un<1 serie de documc!!_ 

tos y declaraciones de pn rtidos y personalidades políticas, con10 por -

ejemplo, el último docuincnto del l\'lLN. Tupamaros, donde éste, defi -

ne su posición política ante cl nuevo rumbo que ha ro1nado el país de~ 

pués del Golpe úe Estado, así con10 declaraciones uel presidente de la 

república y de las F. F. A . A . 

Fue consultado tan1bi0n, el diario 1nexicano "Excclsior", espc --

cialn-iente los nün1eros don<.lc fuc1·un publicadas las die% partes de la 

"Crónica ínti111a del Golpe Uruguayo", de julio i\-1a. Sanguinetti. 

En la revista !3ohc111in c11cuntra1nos aJgun~ts <.leclaraciones in-ipor-

tan tes sobre la fonnación del F 1·entc .An1plio. 

La revista ¿Por Qué? trae infonnación sobre Ja penetración imp~ 

rialista en la época actua 1 en el Uruguay. 

En 1973, se editó en Ja Habana: Uruguav, vien1es 14 de abri1 de 

'1 
1 

----------------- - - --
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1972, de Grieco-Rovira. La ob1·a gira al rededor del personaje tupama-

ro I-Ioracio Rovira, muerto por el ejército junto con otros tres compa-

ñeros, el día 14 de abril de 1972, cuando se dio el ültin-io y mayor e~ 

frenta1niento del MLN con las fuerzas represivas urugu .. -iyas. Esta obra 

refleja el grado de desco1nposición de algunas instituciones gubernan-ie~ 

tales y el estado de sitio que vive el país. 

En 1971, CIDOC (Centro lntcrcultural de [)ocu111entación), en su -

Cuaderno No. 60 titulado ·rupa1na ros, edición a cargo de Ernesto Ma -

yans, reune la n1ás grande infoen-iaciún relacionada con el MLN. Tupa-

maros hasta 1971. Se recopila gran cantidad de 1natcrial he1ncrográfico 

y documentos difíciles de: consultar (aquí se encuentra el contenido de -

la cinta 1nagnetofónica del intc1.·rogatorio al _asc.:sor 11ortenrnericano de -

los cuerpos represivos u n.1guayos Dan i\1itrionc. (x) 

Por ültilno, constat1.1n1os d<>s obras editadas nt1·ibuidas a la plun-ia 

del MLN. Tupan1aros: Los ·1·upa111an>s en acción. Actas ·rupamaras. 

Editorial Diógenes, 1972. Esta obra vió la luz por p1·in1cra vez bajo -

el non-ibre de ¡\.etas 'rupa1na 1«1s, en Chile, cuando la UP gobernaba al

país. Se edita el libro con un i111ponante ·y polé111ico prólogo de Regís-

Debray, el cual enca1nina su enfoque a defender la rcsis de que "el Mo 

vimicnto de Liberación N<.1cirnrnl (Tupan1aros), ha inaugurado y vcrific!!_ 

do con éxito una nueva fo 1:nu1 ck• c1nprendcr la n:·volución socialista" -

x) Nota: el autor tuvo co11ocin1 icnto de este volun1cn ya concluida la 
investigación, sin cn1bn 1·go, aquí se anota su ilnportancia, pues -
sirve para valori:!r, an1plian1cnte, la situaciClll política y el fenón-ie 
no de la guerrilla, no súlo en el contexto uruguayo sino interna-=
cional. 
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p. 7. Debray escribe sobre la i1nportancia de este 111ovimiento, sing~ 

lar en A1nérica Latina, que ':ienc a imponer nuevos elementos ·en el -

proceso revolucionario de nuestro subdesarrollado'conti.nente, "lo nue

vo es un convidado e.le últi1na hora que cnt:ra. por la puei.·t:a de servie{¿., 

en punta de pies y a espaldas de t:oc.los." p~ 8 •.. Esta organización gue 

rrillera trata ele encontrar una rcspuest~ efectiva a la problernát:ica 

social uruguaya e internacional, y para ello, la csu·uctura interna de

su organización se va confonnando para la acción en el ambiente uru

guayo y para consolidarse como Yanguardia revolucionaria ''para los 

que n-1ilitan, c.lesc.le adentro, es una gran fa.milia, pero sin pad:z;e, y 

donde los hcrn1anos puei..lcn S<.:r dcsconocidos. En In historia subterrá

nea y públicn del IVlovinlicnto, nn hay jefes irrcn1plazables, no hay 

golpes de genio ni accion<.:s glurinsas, no hay individualidades prodi 

giosas, sino una irre11:1plazablc solidaridad, que une a todos. El 'I"upa

n-1aro se111eja un antihéroc; el ünicu héroe es la oq,~anización, es de -

cir, el pueblo" p. 19. 

Es pues in1portante 1•1 publicación de esta obra del MLN para el 

invest:igador y para tor..la pc1·son•1 pendiente del pn>L'eso revolucionario

latinoa1ncricano y t:ambién su in1pc>rtancin estriba, co1no dice Dcbray, -

en que "est:a colección de ducun1cnt.us es lo cont 1·ario .ª un n1anual, y

por esa razón constit:uyc el 111ils útil de Jos rrwnua les de guc1.·rilla urba 

na act:uulmcntc disponible c::n librería". 

La otra obra es ·rres ._·va si <>llL'S de ·rupn 111a 1·ns. Opc t~acioncs: Es -

t:rclla, Abuso, Callo. /.._crn s ·rup~1111aras México, f<J7;3 donde se deta 

llan las tres grandes fugas dv tupu1naros. 
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Este trabajo consta de Introducción, cuatro capítulos y conclu -

sión. 

El capítulo I es un bosquejo histórico necesario para ubicar al

lector en el contexto uruguayo; 

El capítulo lI está dirigido a fundan-icntar los orígenes cconón-ii

cos de Ja crisis que abraza al país y explicar el co.r.-ácte.r. n-ionocultu

ral, exportador y dependiente de la economía uruguaya; 

El capítulo III corresponde a la ¡::1:::0blcmáticn uc los partidos p~ 

líticos, sus intereses, rnctas generales, la lucha de clases y conflic

tos surgidos en época de crisis gcncral; 

El capítulo IV está dcuicado n cscl::irecc1.· algunos aspectos del -

origen, desarrollo e ideología del ;'vlLN. ~-upa1na ros; 

Por últirno, se expresan hu; conclusiones a las que ha llegado -

el auto1:. 

·-----~-·"'-.. ~~.!!'~- ---·- -·-
---- -- ------~---------- - - - -- ---------~~~_.~ .. _ ... __ 



LA H l S T O R l A. 

Londres, que no había podido impo 
ncr su bandera en lns invasion~s. de -::: 
principios del siglo XIX n las tierras -
platenses, hizo de ellas, sin embargo, 
territorios donde se acataba sus dicta
dos en materia econórnica y financiera, 
donde se producía y consurnía en un t~ 
do en acuerdo con su conveniencia. En 
una ¡xtlabra, el Un1g;uay, lo mismo que 
todo el resto de Arnéricn Latina, esta
ba confirn1ando en el plano económico -
ac¡uc lla profética expresión del minis 
t 1·0 inglés Dnning: 
"La taren está curnplida, el clavo está 
colocado. An1é rica 1 Iispana es libre, y, 
s~ nosotros no 1nancjan.1os nuestros 
dSUntos con torpeza, es inglesa". 

Carlos M. Ran:ia. 

.~ 

., 
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La República del Uruguay abarca un territorio de 186, 926 km2, -

se encuentra entre los paralelos 30 y 35 de latitud sur, y los mcri--

dianos 53 y 58 de longitud occidental. La República se divide en 19- - ;:·~ 

Departamentos, sus ciudades n1ás importantes son: J'vlontevideo (su - -

capital), Paysandú, Salto. y l'v1erccdes. 

Limita al Norte con Brasil segün una línea quebrada que va de~ 

de Bella Unión siguiendo los ríos Cuarcim y Yagua rón, las lagunas 

Merin y Chuy en el Atlántico; nl Sur con el estunrio del Río de la 

Plat:~; al Este con el Océano Atlántico y al Oeste con Argentina' según 

una línea que sigue el cauce del río -Uruguay desde Bella Unión hasta-

su desembocadura en el cstua rio del Hío de la Plata. 

En la orogrqfía uruguaya se pueden distinguir "tres tipos de re-

lieve no muy contrastados entre sí: planicies costeras, bastante apla-

nadas y con frecuencia anegadizas, penillanuras, de leves ondulaciones 

deno1ninadas cuchillas, y cerrnnías, un poco 1nás escarpadas e irrcgu-

·lares, pero no n1uy elevadas." (l) 

El clirna del Uruguay es tc1-:1plndo, con lluvias que periniten la -

ganadería y agricultura e.le diferentes tipos de granos; (el que existe) -

en la costa sur es subtropical, agradable y atrne a 1nuchos turistas. 

Sin embargo, el clima uruguayo en general "es uno de los factore.s na-

turales que incide más fue r-rcn1c1Hc en la econo1níu nacional... su com-

(I) Benvenuto, Luis C. Beevc 1 listoria del Uruguay, Buenos Aires, 
1967, p. 9. 



portarniento es t:an irregular y caprichoso que burla las estadísticas y 

las previsiones del agricultor y del ganadero. El cmnpesino ja1nás sa 

be cuándo ha de llover. El nlismísimo veget:al su!==lC pngañarse con 

días cálidos fuera de est:ación y apura floraciones que no llegan a 

fructificar. " (I) 

El Uruguay fue descubierto por los españoles en el año de 1515, 

cuando llegó a sus ~ostas, el piloto del Reino, Juan Díaz de Solís. 

Sin embargo, en el territorio, las riquezas naturales "eran exiguas 

frente al fabuloso El Dorado, que arría lú. arnbición de los conquist:a

dores. La t:ierra estaba sin cultivo; no había oro, ni plata, ni esme -

raldas; sus árboles no daban ricos frutos alimenticios, ni podía ex --

t:raerse de ellos gomas y esencias, con10 en el t:rópico; sus especies -

animales no eran n1ayor111cnte útiles al hon1bre; venados y avestruces, 

eran los rnás abundantes. " (2) 

En Uruguay tal con10 en Argentina, no fueron encontrados rnet:a -

les preciosos, y si en un principio Argentina n1vo importancia para los 

españoles (corno paso hacia Perú), c.l Uruguay no presentó ningún t:ipo-

de interés para los conquistauorcs que buscaban, antes que nada, el en 

riquecinliento fácil, "el colonizauor busca ávidarncntc oro y otros mera 

1.es preciosos, especies y n1aucras por entonces <.le altu valor n1ercantil. 

IJonde no los hay, su int:crés ucsa¡xi rece o se arnengua considcrablen1c!!_ 

t:e". (3) Por ot:ra parte, ios irnJígcnas Charrua que vi\'Ían en el territorio 

(1) 

(2) 

(3) 

Benvenuto, 

Zum Felde, 

Aris~nendi, 

Luis C. '' Ln tic r 1·a y los ho1nbrcs , Uruguay Hoy, Buenos 
Aires, 1971, p. 9. 

Alberto Proceso l list:órico del Uruguay Montevideo, 1967 
p. p. 12-13. 

Rodney Problcrnas de una Revohtcié>n Continental. 
Monlcvidco, 1962, p. 445. . .... 

........ ~.,.., .... _......,...,:. .. -.:.-.-.•. --··--··-------···---------------~ 
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de lo que hoy es Uruguay, presentaron fuerte oposición a los españo-

les (x). Estas causas penniticron que el territorio no fuera invadido-

por los colonizadores cerca de U.os siglos. 

A principios del siglo XVII al territorio uruguayo llegó ganado -

bovino por iniciativa del gobernador del Río de la Plata Hernando Arias 

de Saavedra, ganado que junto con los anini.ales llevados por los jesu!_ 

tas que vivían en el t erritol·io del Alto Uruguay, fueron, al multipli-

carse, la riqueza potencial que le dió, en último ténnino, determina-

das particulariuades de dcsn rrollo al país. 

Al paso del tiempo, el gobierno español, en su lucha contra la-

penetración portuguesa en esta región fronteriza con !3r<.1sil, xnandó 

construir fuertes. De esta 1nanel·a se interesó 111.:ís por la n;,gión en -

su afán de detener la e>qx1ns ión po 1·ruguesa, ya qu<..' "el ganado tic sus -

campos, su estratégica situación, que la erigía en la llave de la nave-

gación fluvial por el Paraná, el L!ruguay y el l'a 1·aguay, y sus puertos -

rnaríti1nos, eran añejas codicias LIL'I coni.ercio lusiLano. La apertura Lle 

la producción del Matto Grossu n .. ·querfa, ineludible111cntc, el control de 

los ríos 1nentados. " (I) (o). 

(x) Sin embargo, esto no es problcn1a, pues cuando al extranjero se
c.Jecide a colonizar las ticr··as clnnue habitan Jos indígenas, simple::_ 
mente extcrnüna al que no S<..' sujeta a su a uroridad. 

(I) Suárez, Carlos, Ana ya S., Rubén Los Tupa 111ri eos México, 1971, 
p. p. 15-16. 

(o) Sin embargo, en la época del 1novini.iento indcp<..·ndentista, la pre -
sencia de Inglaterra se deja sentir en el Cono Sur de una manera 
concreta, uesalojancJo a Po i-tugal y España en provecho propio. Los 
intereses económicos b1:itú11icos en el Estuario del Plata, podrían
ser afectados con la anexiün de csrc te1-i-iturio (La Banda), ya sea 
a Brasil o a Buenos Ai 1·cs. Así, W. Kaufni.ann en su libro La po 

-------· -- - -----·-·-··-------------~---.-.----~~ 
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El extranjero, al llegar, se apoderaba de la tierra donde pasta-

ba el ganado, siempre colonizando el territorio hacia el norte, desalo 

jando o matando a los indígenas. que. encontraba. (x) 

Por mucho tiempo la estancia del latifundista y los fuertes mili-

tares, fueron las (micas formas de población en la Banda Oriental. 

lítica británica y la independencia de la América 1 .atina. 1804 -
1824. Venezuela, 1963, p. 19/ dice "la guerra cnrre Brasil y Bue 
nos Aires no sólo pondría en peligro la monarquía brasilefia -sino 
que Aut. -, desquiciaría, adcn,ás, el comercio británico centrali
zado en el estuario del Plata. " Y aquí cabe apuntar una vez más, 
la influencia de la política de fuerza de los países desarrollados, 
en la vida interna de Jos pueblos a1nericanos. En su búsqueda de 
mercados, Inglaterra sabe que necesariamente debe lográr las 
condiciones n1ás favorables para su provecho ccon61nico y la poli 
tica inglesa fue proycctc1dn lwcia este propósito. Los voceros in::
gleses se es forza ron pa 1·a defender los intereses de la burguesía -
de su país y afianzar su do111inio en la Banda "no había, entonces, 
una alternativa 1nás factible: la de convertir la Banda en un Esta
do independiente? El it-rcpr-ensible sir C.r1ar-lcs Stuart había origi
naln1ente apuntado esta idea antes del est<il!idu t.Ic la guerra (la -
guerra se inició a fines de 1825 y terrninó en 1828, Aut.), sólo -
para ser fria1nente rcclw.zado. I~-i. pri1neru reacción de Canning -
había sido la de qt.:2 tal solución expondría a Gran Bretafia a la -
acusación de estar buscando su propio provecho. Hubiera sido co-
1no si ella tratara de crear un arnortiguador entre Buenos Aires y 
Brasil, una isla de influencia bi-ittinica para ser en1pleada en el -
control de sus políticas, una c:1bcza de puente en An,érica del 
Sur, o una colonia disfrazaua." Kaufmann W. W. Op. cit. p. 200, -
meta que lograron los diplon1:"iticos ingleses, ya que ellos acorda
ron co1nprometersc a n1antencr la navegación libre en el Río de 
la Plata para Buenos Aires, Bn1sil y el nuevo Eswdo Uruguayo 
que había surgido en 1828. 
En el presente trabajo no se dcsa rrolla la p 1:oblcn15tica social y -
política ele la Banda y el n1oviniicnto revoluciona r-io interno en pos 
ele su independencia, el pcrn,;a 1niento político <..le A1·tigas, ni el pa
pel e intereses que represent<> Lavallcja con su n1ovi1niento sepa -
ratista. Se esboza un poco la política colonia lista británica,. pero -
no se desarrolla, pero si cabe seilalar la ilnportancia de Inglate -
rra para el desarrollo general del Uruguay desde su nacimiento. 

(x) Por lo que se refiere :1 l destino de los grupos indígenas que habita 
ban el territorio uruguayo (grupos recolecto.res y cazadores nórna -
das con el proceso ele colonización y el empuje de la nueva cuJttl-

. i 
! 
1 



Los espafioles, al fundar Montevideo en 1726 a la orilla de la 

Plata con1enzaron a apoderarse del territorio ya en forma concreta. 

Así co1no en todos los lugares de América Latina, ta1nbién aquí-

existió el reparto y ocupación de tierras con la consiguiente formación 

de latifundios. 

Sin en1bargo, la colonización del Uruguay fue lenta. Solan1ente 

después de la proclan-¡ación de la independencia co1ncnzó a llegar el to 

rrente de inmigrantes que provenían de Europa. Sefinla111os que el ere-

cimiento de la población en el Uruguay ha sido irrcgular "1nientras que 

en los 55 afios con"lprenc.lidos entn;, 1852 y 1908, fechas del primer y 

tercer censos, respcctivan1cn te, el volúrnen de la población se 1nultipl!_ 

có por 7, 9; en los 54 afios transcu.':ridos entre los dos ültirnos censos, 

1908 y 1963, la población apenas llegó u 1nultiplica n;c por 2, S. 

El Uruguay pasó de ser aquel país que, en todo el continente, ere 

cía con rnás rapi<lez, a sc1· aquel que crece con 111ayo~· lentitud." (I) 

En 1800 había 1nás o 111c.:nos .=;o, 000 habitantes; en 1830, 70, 000; 

en 1860 rnás de 224,000 y en 190() la C•1ntidad de habitanres alcanzó ca-

si el n"lillón. 

La n-iasa básica <le innügrantes fue de origen espafiol e italiano, 

así có1no francés. Llegaron t·:i111bié11 una serie de ~n1pns ele origen ru -

so, ucraniano, bieloruso, checo, bú !guro, polacl> y yugoslavo. 

La b..--ise cconórnica del Uruguay ha sido y c..:s, In guna<lería, cerca 

ra, hace que para la ¡:n-itne n1 nütad del sip:lo XI X estos indígenas -
ya hayan sido, parte cxtcrnlinados y un porcc:majc ¡nuy bajo de 

ellos, asimilado poi.- la nueva socicdncl. 
(1) Bcnveriuto, Luis ''La tic1·ra y los hon"lbrcs'', Un1guay Hoy, Buenos

Aires, 1971, p. 15. 

•• ;.r 



del 60% del territorio uruguayo es bueno para el forraje. El problema 

del campo no se diferencia en 1nucho a los problemas existentes en -

otros países latinoamericanos, con10 por ejcn1plo Argentina. Exist:en -

grandes latifundios que pert:enecen a unas· cuantas decenas de familias -

uruguayas y a algunas c01npañías extranjeras. En estos grandes lar:i -

fundios la ganadería es la actividad principal y en un porcentaje menor 

la ganadería con1binada con la agricultura. La agricultura, en sí, jue

ga un papel secundario en la econon1ía del país. 

La zona agrícola se localiza al sur y al sureste del Uruguay, 

donde se encuent:ran las niejorcs tierras para ella. Se siembra. en nia

yor parte: trigo, centeno, 1naíz, avena, lino. La producción de trigo -

casi con1pleta111ente va a cubrir las necesidades inLL!i-nas <..lel país. 

La colonización del Uruguay fue basada pr<..!cisa111cntc en la expl'2._ 

ración de la riqueza animal "El ganado cuya introducción se atribuye a 

I-Iernandarias en 1611 y 1617 (cincue1na vacas, dos Lo1·os y cien ovejas)- ~. 

y que aun-ientó con los anin1ales que se fugaron al producirse en 1636 -

el abandono de las misiones al este del país, >-'L' d...:sarrollú de manera 

prodigiosa, a tal punto que sesenta anos 1nás ta n..l'~ algunos aut:ores ha 

blan de "centenares de niilcs de an i niales" vagando en co1npleta liber -

tad" (1). 

Dentro de su aspecto .político, los investigado1·cs reconocen dos 

períodos decisivos en la historia del Uruguay, aunque hay que subrayar 

(1) Labrousse, Alain Los Tupa1naros Buenos Aires, 197.I. p_ •. II. 



que no sólo se reflejan en el aspecto político, sino en todos los de1nás 

aspectos de la vida socio l uruguaya: el gobierno de Lorenzo La torre 

de 1870 a 1880 y el período ele gobierno de José I3atlle y Ordoñez que 

comprende los años de 1900 a 1929. 

Los dos períodos se: ca1:octcrizan fu11dan1entaln1cnte por la acele-

ración de formas capitalistas de producción "Con1icnza el alambrado 

de los ca1npos, se detern1ina en_ consecucnc-rn- c·on precisión la propie-

dad privada sobre la tierra y haciendas, se persigue a los "vagos" es -

decir, el ho1nbre de ca1npo urugú_ayo secularrnentc 11ún1ada trashun1an -

te. C.01110 se co1nprende, el ·gobiei-i-10 de Latorre- que inicia la era rni-

litarista - int rouuce profundas transfor111a<-:iones L'n el Uruguay criollo". 

(1). 

La econo1nía uruguaya se va confornu111do y alineando dentro del -

n1undo sulxlesarrollado y colonizado, aunque con ci'-' rt:os privilegios que 

le perrniten un desarrollo ge11cn1l 111ás acelerado quv Jus de111üs países-

1at inoa 1nc ricanos. 

Este desorrollo econón1ico se t-eflejn en el re11glü11 de la ganadería 

"En 1860 se esti1naban 3. 6 111illones de cobczas de vacunos y 2 1nillo -

nes de lanares. En 1908 el ganado vacuno se situaba en 8. 2 1nilloncs -

de cabezas y el lanar en ·~:>. :3 millones"- (2) 

Asínüs1110 en el gobien1u de Lun"nzo Lator1·c· SL' lleva a cabo una 

reforrna educativa que tc-nd íc1 a ck·,·c1 t· el nivel ..:ul tura 1 del país, la 

cual debía estar ajustada a las 11L-...:csidadcs del Uruguay de aquella épo-

(1) 
(2) 

Costo, 0111ar Los ·rupa111an>,-: 
Ibídem p. 19. 

MC::·xico, 1971, p. 18. 

_____________________________________ _....._.. ........ 
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El desarrollo eccn6mlco del Uruguay se reflejl'> en la a:bsorclOn-

que hlzo de los emlgrantee; europeos. "La polftlca est:at:al -"Gobernar 

es poblar"- era de puertas abiertas y los lnmigrantes trafan el cono

cimiento de algGn oflclo. el domlnlo pacten!::_ el trabajo en la agrlc~ 

tura y el contacto. epidérmico qulzA. con las Ideas anarquistas y so

cialistas que por entonces bullfan en Europa". (1) 

Joaé Batlle y Ord!>ftez estuvo en la presidencia dos perfcxlos: de-

1903 a 1907 y de 19ll a 1915. Es sin lugar a dudas el personaje porta -

dor de una polftlca nac!'!>Dllllsta. que si no transforina el car4cter del 

Uruguay como pafs dependiente. sr. cuando menos. frena un poco el -

apeclto voraz del Imperialismo Inglés. 

Desde sus prlnclpíos en ía arena polrtlca. Batlle y Ord6ftez se -

cara.cterlz6 por ser un enemigo declarado del lmperlallsmo Inglés y -

un polrtico representante de los Intereses de 1:1. pequefia burguesfa 

"Hombre de aspecto pa.qt~,.dt.rmlco. pero de mente lticlda y 4gll. Batlle 

acaudilll'> a una clase media en asce.TJso y a un proletariado lnclplente

(una y otro Integra.don mayoritariamente por el Inmigrante europeo) en 

sus frlcclones con el ln1pertallsmo Inglés. concentrando su gestlOn de

goblerno sobre la urbe -la ciudad puerto- y dejando lntocado el orden!_ 

miento de la campafla. la vieja estructura latifundista, defendida con -

ufias y dientes por lo~ ganaderos agi"Upados en la AeoclaclOn Rural. •• (2) 

(1) lbtdem p-20. 
(2) dOSta. Ornar Op. Clt. p. 20. 
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El rnismo proceso del desarrollo econó1nico del país hace que en 

el gobierno de Batlle y Ordóñcz se creen órganos adrn.inistrativos nece 

sarios al momento que vive el Uruguay: La Supren1a Curte de Justicia, 

el Diario Oficial, etc. . "Pa ralelan"lcnte, el control Licl Estado sobre la 

actividad económica iba a favorecer los comienzos de la industrializa-

ción. Durante su presidencia se nacionalizaron la Banca de la Rcpúbli-

ca (1911), la energía eléctrica (1912), el Telégrafo (1914). los tranvías y 

ferrocarriles (1915). Por la 111isma época fueron creados el Instituto de 

Quí1nica Industrial, los Institutos de Pesca" (1). se pron1ulgaron una se 

rie de t.!isposicioncs que tcndict«:>n a n"tejorar la si.tuación del obrero 

uruguayo: en el afio de 1914 se pron1ulga la ley de pn:vcnc.:ión de acci -

dentes de trabajo; en 1915 se decreü1 el día de trabajo e.le 8 horas. 

La política ele Batlle y Orcíoiicz como lo afir1na la mayoría de. los 

investigadores uruguayos se extiende hasta 1930, a pesar de que para -

. esta fecha él ya no se encuentra en el poder. 

En 1920 se legaliza el descanso obligatorio semanal; en 1923 el 

salario 111íni1no para los trabajadores rurales; en 1925, el salario n1íni-

mo a los empleados públicos. De esta manera el Uruguay desde la se -

gunda década del siglo XX alcanza una posición de av~nzada reflejado 

en su aspecto legislativo, frente a los restantes países latinoan"lericanos, 

y es válida la afirn1ación dL' 0111ar Costa cuando dice que "desde los 

primeros años del siglo nuestra legislación incorpora disposiciones que, 

en muchos países son aún lx111dcra de lucha." (2) 

(1) Labrousse, Alain Op. Cit. o. 19. 
(2) Costa, 01nar. Op. Cit. p. 
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Al calificar la figura de I3..'ltlle y Ordóñez, la nlayoría de los his 

toriadores urugua:Yos destacan dos· aspectos funcla1ucntales: su person~ 

lidacl y su visión política .acorde q·~su ·época y a las necesidades ele un 

Uruguay depe11diente. :~ori~~~·IC:~'~(r·~f:::~~f'.~Á~?°~ .:-13atu; y Oruóñez diciendo 

:;:,~·;c·i~ ::l ')~,;J[f'i~~~~:~t·~~~til:::~:n~:,:::~i-ónc~·::::is~:,~:l 
te equidistancia, •el "batllisn10··; 1~~. oculta, en su pri111cra época, una -

s in1pa tía n1ás o 1nenos abic rta pu r el•. p:roletariudo, a un que cuida al in 

dustrial, al empresario, porque dc·:.1a_,arn1onía entre el capital y traba 

jo depende la estabilidad del \Vclfare SÍ:ate uruguuyo." (1) Esta apreci~ 

ción de O. Costa es· n-1uy gc.·nc ral · y no rnuy cla i-n, po 1:que en últirno 

térn1ino Batlle y On.lóñez ecprci,:entú los interese,,; de un sector de la -

clase burguesa que rerlcjnba tintL'S nacionalistas. (x) 

(1) Tbid crn. p. 
(x) "Bntlle intci-pretó esa n:.·ci lidad t t·aducicndo c11 L"I can1po de Ja bre 

ga políticn el fo1:rc1k:ci111i...:11t" de la clase bur~llL'f·'<l. Ya nn es la-:: 
burguesía frascol<Jt~iL·a uv las Cií111nr,1s l3iznntin,1s: es la burguesía 
que procurc1 colocar,_~. ,-, ¡ fecntc de las innsa,_,, ~·on un progran1a -
de desarrollo de la i11d11st1·i~1, de <.irnplinci(>n dc.:I d1>111inio int..lustrial 
del Estc1do, de Ob1·c1s l'úblic.:c1s, etc., que inclusive, se ve obliga
da n conceder algunns lL·yc;:; !':;íh.:ié:1lcs, ¡Joe el cla111ue de la nacien 
te y peleadora clase 1>hn .. ·1·a, k·ycs que ntcndínn rnn1bién a las ur
gencias de Jn indust 1·i<1, quv L'Xigía un;:i 111a11< > de uJH·a de rnayor 
calidad técnica. l'ct«i, ~·I ,._,_.,·1u1· T.btllu, dusL'111pci"1a11do un papel pro 
grcsivo, no tocó el Lll ifundiu de rnancrn cfcct iva, ni enfrentó ra-:: 
dicnlrnentc al capital 111ll11opt>lista cxtranjcn>. ·y ello lo condujo a -
depender, cada vez en 111<1~1>1· µ;1.-ndo, de ncue1·dos y 1n.aniobras 
electorales para clctcnc·1· In t>fcnsiva del sc111ifcudo." Así se expre-
sa Rodncy ;\.ris111endi en Pn•hle111ns de u11'1 J{cvulueión Continental, 
Montevideo, 1962, p. .'51.5. 

~*1'ié-J¡#- 1· crtz>.Q; t ... 
-----~· ----·~-~--~- -·:a 
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La prin-iera guerra mundial acelera la industrialización de Uru -

guay, pues estimula la den-ianda de carne en el mercado internacional. 

Se construyen con1plejos industriales para preparar carnes frias, con-

geladas, de c9nserva, etc. , y aumenta al tnisrno tietnpo la exporta 

ción de lana de 30 millon'-"s de kg. en 1900 a 49 millones de kg. en -

1918. 

Así, el Uruguay llega a la gran crisis con su carácter de país -

dependiente "privilegiado" gracias a su renglón principal y base í:l'e su 

economía -la ganadería y la industria generada poi~ ¡_•lla. Economía su 

jeta, en últi1no término, a las fluctuaciones de la ofertn y la qen-ian -

da del rnercado mundial controlado por los países i1nperialistas. 

Uruguay llevó cierta ventaja en el desarrollo cco1161nico, ya que-

dentro del n-iarco del proceso de la producción juega un papel ilnpor -

tante la inversión económica que se efectúa en ella. !'v'licntras en otras 

áreas del n-iundo se invertía en todos los renglones de la producción -

ganadera, en Uruguay "las pa rticula ddades del suelo y del clima •.• con 

figuran en su conjunto y disposición, un án1bito propicio corno pocos -

para la n1ultiplicación nau.tral del ganado n-iayor y 1ncnor, sin necesi -

dad de cuidado ni fatigas por parte del hombre. "(l) Luis 13envenuto se-

ñala, n1ás adelante, un aspecto funda1nenta l del país "las peculiares 

condiciones que hicieron a Ja pntdera del Uruguay extraordinarian1cnte 

apta para la reproducción c::;pontánca del ganado, constituyen una de 

(1) Benvenuto, Luis Op. cit. pp. ll-12. 
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las claves para comprender adecuadamente la originalidad de su histo-

ria económica y social. " (l) 

La crisis mundial del 29 se ni.antfiesta en Uruguay de manera --

más atenuada, a pesar de que "la matanza de ganado vacuno y la ex - j 

portación en pie había decaído de 1:365. 000 cabezas en 1930, a !:095. 000 ·· I 

en 1931 y 932. 000 en 1932 y los precios adeni.ás, habían cxperirn:entado 

una baja semejante que n1ultiplicaba los efectos del desastre sobre los 

países no industrializados." (2), pues las reservas cconón1icas adqui -

ricias en décadas anteriores le pcrni.itían al país superar los problen1as 

económicos con n1enores sacrificios, sin eni.bargo, se requería de una-

nueva política que sustituyera a la ya trndicional. 

El mercado internacional se llabía cerrado y las i1nportaciones -

habían bajado. Así, el 31 ue n1a rzo de 1933 se da un golpe de e.staclo. -

En el país se sucede la reestrw . .:ruración de los grupos gobernantes y -

el cambio a una nueva política cconónüca rcqucriua. A la cabeza de 

los golpistas se encontraba 'Tcrra apoyado por la clase capitalista ga -

. naciera. (x) 

(1) 
(2) 

(x) 

Ibídem. p. 13. 
Faraonc, Hoque El U1-ugua> en que vivini.os, i\-lontcvidco, 1965, 
p. 75. 
Este golpe de estado ta 111bién tiene sus características especia -
les, pues se da en un clitna de tranquilidad, a pesar ele que 
"13altasar Brum, integrante del Consejo, se suicidó, tal vez su -
poniendo qu<::> su sacdficio impulsaría una reacción cívica espon
tánea._ Es este acto, tal vez, el rn.ejor tcsti111011io in1pereceucro
del espíritu de confiado optini.isni.o en las instituciones liberale-s
que caracteriza el período. 

Bru1n se equivocó. No sólo al día siguiente se jugó un parricJu-· 
de fútbol al que concurrieron 20. 000 espectadores, sino que ios 
cuadros políticos no se reconstruyeron para la lucha conr::-.=. ,.~ 



Por otra parte, el nuevo ru1nbo de la política ei..:onó111ica de los -

golpistas enfilaría al desarrollo de .. la industria nacional y al desarro

llo del mercado interno ueugunyO "¡-:ia1~it. supe:tar ln crisis económica 
·. - -: --: ... · ·: .' :_.·:_:·:~:~:-~:~":'.:'.~~5-.S·~.,.:::),-,,,~~~~:'.~L:;~~:\~; .. ~~~:'i-,~~-s:-/;J ;:.~:--.~ .":-: 

"En esta situación el golÍ)e ··dc···csÍ:aclo'de.~l933 ·puede verse como el re 
.' - :_: ', <~':·!~·.'. ---~~:_;_~:::· .. :,_:.'.;,:_\;~.~-~-:;:k: ·'.;\·_~~-:-.:· >:; :.'-~ ~- < . - .. 

sultacJo de la extrema oposieJ61;1:.~t1~)11~bía.'· :creado dicha orientación en 

los grupos ganaderos y e~·i:('~~:j~1{g,H;~~~Í~~~jero;, (1) 

La política del nuev_o' gob~.6·~-I~'~>·::·~i~·r:oJ superar b c1:isis, clistribu 

yó el peso de ésta entre las· L~l¡'.¡~hsc·¡:J¿pulares, lo que originaría ma 

lestares internos en la lucl1a de clases uruguaya, que.: se reflejaron 

en algunas leyes expedidas a n1c..•Lliados ele los n iiu,.; t n ... inra, y del ini-

cio de una corriente de1nocr5.tica en el cnn1po de la política. 

La Segunda Guerra JVIuncJi<.1 l influye en el U n.1~u,1y de rnanc.ra p~ 

sitiva "La Guerra produjo co11sucucncias t:rasccndc11talcs en el plano -

cconóni.ico: valorización d~· 1us productos ganaderos 1 radh.::ionalcs y e~ 

locación inn1cdiata y con1pleta, pri1nero en el 1nc1·L·;1do inglés, luego -

tani.bién en el nortea1nericano, prvduciendo In consiguic11tc capitalización; 

y tan1bién produjo rcstriccio ncs a la posibilid<td de i n1pu 1·tación de a~ 

tículos industriales, lo que provocó el surgi1nic11Lu de industrias susti 

tutivas." (2) Lo que e.la 1na~·orc,_, 1·c .. 'LIJ."Sos econó111iL"<>s y políticos al -

gobierno y a los capitalistas, de •>f1·ccer 111ayu1·L'S µ;a rantías a la rnasa 

dictadura, excepto c11 I• '"' p:1 rtidus rna 1·xista~ ~· c11 <t lµ;unos pcquc
fíos grupos del nnci,,11;tlisn1<> indcpc11clicntc y del 11<trllis1no.· 
Dialéctica 111entc influy<-, en ,_ . ..,L. resultado n p:.l t ku el carácter ben& 
volo, en con1pa raciCin cun L·l 1·csto de L<.1tin<1'1n1C:·1·iL·a, que to1nü-:: 
ln c.lictac.lura, bautizad,1 p"pula nncntc de "dict:1bla11da ". lbidern. p. 
80. 

(I) Macac.lar L., Reig N., Sa111ü1s, J. E. "Una ccu110111ía latinoa111cri-
cana" Uruguay Hov, Buc·nos i\ircs, 1971, p .. '17. 

(2) I'"araone, Roque Op. L'~ p. 96. 



trabajadora uruguaya y atem.tn r la lucha por mejoras económicas y p~ 

líticas de estos últimos. 

Sin embargo, la dependencia del Uruguay, después de la Segun

da Guerra Mundial ante los Estados Unidos se acentúa de manera 

abierta, el gobierno lleva su política exterior en forma claudicante, 

. se enrola en el grupo de países latinoamericanos surr1isos a las direc 

tivas nortea1nericanas: en 1948, Uruguay reconoce el gobierno español 

del dictador Francisco Franco; el 30 de rn.ayo de 1952 suscribe un 

tratado de alianza con Estados Unidos; en 1954 su actitud en la X Con 

ferencia Interan1ericana, efectuada en Caracas, dejó 1nucho que desear 

"luego, dirigido por la alianza hcrrerista-ruralista, desde 1959,. esa 

dependencia se acentuó, hasta llcg.i 1.· al cxtrcn10 sin precedentes de -

la venta del voto de Clulow en 1961 para la convc.>L·aroria de la C:Onfe -

rencia de la C. I. E. S. en 11.mta del Este." (I) 

La crisis econórnica genera una serie de crisis en la superes 

tructura de la sociedad uruguaya, dejando al descubierto una serie de 

problemas que irán arrastrándose hasta nuestros días. 

La burguesía gobern:.1ntc u 1:ugt1aya, dependiente del i:nperialismo 

(primero de Inglaterra y o.hora de lus Estados Unidos). encara los 

vientos revoluciona 1·ios a sctbienda s de c¡ue cuenta .. -011 un colosal po 

der a sus espaldas -el in1peria Iis1nu yanqui. 

(1) Faraone~ Hoque Op. cir. p. l l8. 



L A E C O N O M l A. 

Crisis económica: fase del ciclo capitalis
ta que se caracteriza por la explosión de to
das las contradicciones de su economía. La -
crisis económica se refleja en la sobreproduc 
ción de mercancías, la brusca agudiz~ción de 
su venta. Las industrias se cierran, o se · 
produce una cantidad menor de 1nercancías, -
crece la población de desocupados• bruscamen 
te cae el nivel de vida de la nrnsa trabajado
ra, se desorganiza el con1ercio, se violan -
las t·elacioncs de crédito, se sucede la ban
carrota de firn1as indust:riales, comerciales y 
financieras. 

La causa de las crisis económicas es la 
contradicción entre el ca ní.cter social de la -
pnxlucciún, el carác[er particul::ir de apropia. 
ción del rcsult::ido ele esa producción, y el -
cli1na de· anarquía que i1npcra en el pro::.-cso
de producción Lle 111crcnncías. 



Desde su nacimiento como país políticamente independiente de la -

Corona Española, el Uruguay acusa tres periodos en su vida económica 

más o menos definidos. Los dos primeros, encajados en un can:1po di

ná1nico, ascendente; el tercero es ele crisis. 

El primer periodo va desde 1828 (afio de su independencia), y cu_! 

mina en 1929, se caracteriza por la cx¡:Íortaciún de carnes, lanas y 

cueros; el segundo periodo llega hasta los años 1951, en él se dan un -

n1ayor desarrollo industrial y un n1crcado inLernos que absorben los 

excedentes que no se exportan; y por último, el cstancnrniento de todo 

desarrollo económico: la e ris is general. 



LA BONANZA.. 

Al hacer un poco de histot·ia, constatamos que la econon1ía uru

guaya (en la época colonial y después de alcanzada la independencia

política). se fincaba en los productos derivados de la ganadería: ca.!:. 

ne seca, cuero, sebo y astas; siendo Brasil y Cuba. sus rnercados 

principales. Pero cuando Inglaterra inicia sus relaciones comerciales 

con Uruguay, se inicia un rápido desarrollo cconón1ico, condicionando, 

desde ese mo1nento la fisonoIT1ía del Uruguay dependiente que no ha -

perdido hasta la fecha, pues su econornía sie1npre ha estado sujeta 

a los designios y a las directrices de un 1nercac..lo que está lejos de

sus fronteras. Por otra parte, con10 fenún1eno interno, las relaciones 

de producción que se generaron, se fincaron en fonnas de explotación 

precapitalistas. 

El ini-::io de la e:i-..>::>lotación ganndcra, en sus principios tuvo carác 

ter extractivo, su centro ele organización para la t·iqueza ganadera 

fue Buenos Aires (después se despinza a Montevideo), desde ahí se 

organizaron las "vaquerías"• que consistían en la contratación de va -

rios peones que, durante un período clctcrn1inado 1nataban n1iles de C_'.! 

bezas de ·ganado para la extracción de cuero principal!ncnte, también

se recogían sebo y astas. Esta actividad dio nacin1icnto a los grandes 

latifundios por n-1edio de los n.:pa rtiinientos, o a las chacras, surgi~ 

do la estancia, que no es otra cosa que "una gran extensión de tierra 

de límites i1nprecisos, prúcticm11c11tc sin insta luciones y en la cual el 

latifundista d-ispone, pedú<..licamcntc, la propia nmtauza del ganado sal 

vaje para extraerle el cuero" (I) 

(I) Aris1nendi, Rodney Op. cit. p. 446. 

~:.. ......... . 



Con el tiempo, constituida la estancia, la economía del campo ten-

drá una nueva fisonomía, ya que nuevos fenómenos e parecerán, las es-

tancias podrán ser divididas y sus partes serán otorgadas a mediane· - ··~ 

ros (x) para su explotación, en otras, aparece una forma de peón asa-

lariado y de otros que trabajan sólo por la comida y la casa. 

Al producirse la independencia de Uruguay el latifundio sobrevive,-

no se le toca, ya que la reforma agraria artiguista no llega a realiza!: 

se. En esta forma, el país inicia su .vida "independiente" llevando a 

cuestas una serie de lastres que arr~1strarú hasta la fecha, "al indepeg 

dizarse el país, las tierras del Uruguay se encuentran ante este régi -

men de propiedad: el gran latifundio de propiedad registrada legahnen

te en títulos de diverso origen; una parte de las tierras simplemente -

ocupadas; otras en posesión de.: terratenientes, pe.ro sin que se hubiera 

perfeccionado legalmente su propiedad; y vastas extensiones de tierras-

públicas o fiscales, como se gu::,;rc llamarlas" (1) 

A sí, sobre una base apurcntl.!n1entc feudal de la economía uruguaya 

del campo, se desarrollaron fornu1s complicadas de explotación. 

Las nuevas relaciones de producción se van generando poco a poco. 

Ya en la década de los años setenta del siglo XIX aparece un decreto -

que marca la obligatoriedad del cercado de los carnpos, al tiempo que-

se desarrolla la red de vías f6.r1.-cas por todo el país, éstas, por su --

puesto, se encuentran en manos de los capitales extranjeros. 

(x) Indivj,duos a los que se les concedía, del fatifundio, tierra para 
que la trabajaran, y a los que en aquella época se llamara "feuda
tarios". 

(1) Arismendi, Rodney Op. cit. p. 446. 

.. ; 
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Se prcsen<:a claro en el latifundio el carácter de su produccion Pa- ·:_ 

ra la exportación, ligado ésto al transporte barato en manos de ext:ra.!!. 

jeros para mayor beneficio de éstos últimos. Con esto, el Uruguay se 

proyecta hacia el futuro con10 pafs exportador de materia prima con -

base en la explotación latifundista, fenómeno que ha condicionado la 

.. ":.' 

crisis actual del pafs y para la cual no ha habido solución posible hus- . ·~ 

ta el rnon1ento. 

Al desarrollo "armónico" general que se realiza en las n1et:rópOlis, 

se cont:rapone el que se verifica de manera distorsionada y cornpleja -

en los satélites. (x) 

La econon1fa uruguaya al sujetai·se irremediable1nente a las direc-

t:rices de una econorr.fa más poderosa, i111puesta por la 111etrópoli ing1~ 

sa, quedó engarz!ida con10 econornfa dependiente, co1no país dependicm -

t:e, como colonia, que expresa en el proceso de su desarrollo una eco-

nomía interna cmnpleja y contradictoria que se refleja en la superes -

(x) Al respecto Hodney Arismendi nos dice que "las relaciones capi:(á 
listas en el país se exti.cndcn de modo lento v doloroso dentro -
del rnarco de la gran propiedad territorial v -de la penetració~ 
imperialista, por tres v1as principales. Una, aquella que Suf2011e
la empresa imperialista: ésta, aunque aprovecha del atraso prcca 
pita lista, para la 111ayor e:-..·plotación, debe establecer relaciones -:: 
capitalistas en su interior; f':on los ferrocarriles, diversas emt>rC 
sas de servicios públicos y las posibilidades que crean la e,d:Qn :: 
sión de las comunicaciones para la confor1nación del rnercacto in
terior y la circulación de 111(.:rcancías. Otra, el nacinlicnto de ntl 
incrasas n1anufacturas e industrias, princi.paln1cntc en Montevi.:.Jeo, 
a las que se incorporan por 1niles los inmigrantes europeos, sig
nificando una fuente para la fonnación del proletariado naciona¡ y 
un creci111ionto cuantirativo en flecha, del nú1ncro ele bocas que in 
t:egran el mercado interior. En este últi1110 aspecto, supone el nÚ
mento del consu1no de can1e y otros ali111cntos provenientes de la 
campaña. y la tercera ... la evolución del latifundio patriare.al y -
sen1ifcudal-la fan1osa estancia cimarrona- or el canüno del c~
ta ismo. Op. cit. p.p. 44-9-450. 

·': 



tructura de la sociedad, desarrollándose, siempre de acuerdo a las 

necesidades de la metrópoli. Por ejemplo, el desarrollo capitalista -

europeo, alienta la búsqueda de medios técnicos para elaborar produ~ 

tos de mejor calidad (el caso de la carne, no solan1ente uruguaya, 

sino argentina), que como 1nercancía, debe llegar a Inglaterra en me-

jores condiciones para ser consumida. Como resultado de las investí-

gaciones científicas en el campo de la refrigen1ción, se logró, allá 

por· los primeros años de la uécada de los ochenta del siglo XIX, la-

exportación de carne enfriada. En los albores del siglo XX se insta 

lan los primeros frigoríficos, los cuales funcionan ya dentro de las 

nuevas formas de producci6n capitalista. (xx) 

Este nuevo fenómeno de la producción de can1c refrigerada, gen~ 

rado, principalmente por el desarrollo industrial inglés, dará como -

resultado una tecnificación en el can1po (agricultura y ganadería). pero 

fundament:ahnente en el renglón ganadero (reproducción del ganado). 

(xx) Al desarrollo del capitalis1110 se le ha prestauo una importancia -
menor de la que tiene, ya que es uno de los factores básicos del 
proceso de desarrollo de nuestras econornías. [rJ.r una respuesta
concreta a este fenórneno, al mismo tiernpo será alcanzar una se 
rie de respuestas de tipo teórico-práctico en el cani.po de las -
ciencias sociales y en la lucha de liberación nacional latinoameri 
cana, pues ahora más que nunca, en nuestra época la problemátiCñ 
de América Latina es co1nún, pese a la rnultiplicidad de las situa 
ciones nacionales. El enen1igo funda1nental es tan1bién común -cl
imperialismo nortea1ncricano. Se hace necesario que entre los 
países lat:inoamericanos se tnultipliquen los vínculos económicos, -
culturales y políticos para oponerse a la opresión in1perialista. 
La unión de la clase obrera, de los campesinos y de otros gru -
pos sociales progresistas lutinoani.ericanos. En fin, la unión de -
sus pueblos explotados, en nuestra época, es una necesidad h.istó 
rica. 

==z;z_ 



Por otra parte, es iinportante el período gubernani.ental, de carác 

ter naci~nalista, de Batlle y Ordóñez, ya que el papel que jugó el E~ 

t:ado en todos los renglones de la vida uruguaya, en las tres primeras 

décadas, marcó un adelanto en su correlación latinoani.ericana. Sin em 

bargo, no se distinguió sustancialni.ente de sus vecinos, pues "en el -

Uruguay siempre hubo 1niseria aun cuando se notara poco". (I) 

Este es un período en la historia uruguaya en el cual, l.a burgue

sía nacional, logra uetern1inadus ventajas cconón1icas y políticas gra -

cías al 1nonupolio ostentado en varias áreas fundanH.:ntalcs: energía -

eléctrica, transportes, seguros, ni.unejo de créditos, ere., que en ese 

tiempo, hace que el imperialisni.o se mueva con dificultad en el país, -

además, el ni.:iyor ingreso econó1nico de la población daría corno resul 

tado el desarrollo de un ni.eecado interno y con la perspectiva ·de un 

desarrollo industrial que se reforzaría con leyes proteccionistas. 

La industrialización se hace en sus principios con lo mej?r del 

avance técnico· de la época, sin peruer de vista que <..!Sta industrializa

ción está relacionada, fundu1nentulrn.ente, con la prcx.lucción ganadera. 

Así, la economía uruguaya se desarrolla en forn1a ascendente, P<::_ 

ro recalcainos, si en un principio se basó en la explotación del cuero 

y del tasajo (salado de carne). productos absurvh.los por los 111ercados 

brasileño y cubano, países que en el siglo pasado recla111aban ese ti -

po de producto barato para la a lini.cntación de 1:1 111~1sa t 1·abajadora es -

clava, al iniciarse el coni.ercio con Inglaterra, se t<:cnifica la produc-

(1) Gilio, Ma. Esther La Guc 1-rilla Tupa111ara, La Habana, 1970, p. 14. 

:cs ... 
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ción y se instalan los prin,eros frigoríficos en el país. Desde ese mo 

mento la industria saladeril declina, aun1enta la exportación de l.ana y 

la agricultura conserv<t su i1nportancia secundaria en la .economía uru-

guaya. 

l...a exigencia de prOductos de buena calidad fue acompafíada del d.!::. 

sarrouo tecnico de las tnctrópolis: el avance en la ciencia de navega-

ción y en la indust.i.-ia frigorífica se reflejaron en la economía urugua-

ya. Los Primeros frigor[ficos instalados en el país (1904, 1911 y 1914), 

permiten la producción de carne enfriada y congelada para la exporta -

ción. Sin embargo, es importante señalar que tre~ U.e los cuatrp frig~ 

ríficos instalados en el país, estaban en manos de capital inglés y nor 

tearnericano. 

El desarrollo del país se ligó de una manera concreta con las in -

versiones hechas por Inglaterra, "se estima en 176 1nillones de dóla -

res el ingl.-eso de c:apit~les h:z~ra 1914, cifra más importante, en rela

ción al número de habitantes y al territorio, que la correspondiente a-

cualquier orro país de Arnérica Latina, salvo Argentina". (I) 

El monto de inversiones en el país estaba también orientado a ubi 

carla en dererminados sectores de la ecohómía que les retribuyera una 

·ganancitJ mayor, controlando el n,ercado para las n,crcancías inglesas -

y asegurando ~l mercado de rnaterias primas que se exportaban a In 

glaterra, por eso, el capital cxtn111jcro fue dirigido, básicamente, a -

inversiones en sectores de infraestructura como las ra1nas de electri-

(I) Macactar L., Reig, N., Santías, J. E. Op. cit. p. 47. 



cidad, ferrocarriles, servicios públicos, gas, agua, t:r..irt:>p<Jrtc:, =.:-•. •. -

ción de una part:e 

ciclo proclucci6n.:c6nsuril.6,Iúi,cíü factible la apr?pia -

de i~· l;(¿~y~Ífa:g~~~i~~dD:• .6J:l. ~l sect:or pecuario. "(l) 
-:. ;• '~ - .. ~ .' :· .. - ·."·:· .· 

Esm inversión de capital~?° i:!xtr?.11jéros .. c'íl U.-ugu;.1y, y la indus -
;·:-~ -;-

trialización de detcrinina.d0s s6ccq1~6·s de 'ia ·economía nadonal, hacen 

que en su desarrollo intci·i1ó~ ~. Jó":.socicdad uruguaya presente nuevas -

característ:icas. que conforni~;1 Íni . e;;l·tadro socio-po 1 ítko y cconórn.ico -
-.,·. i, . -

co1nplcju. 

El capitalis1no cn.~picza '-' dcs¡_1rrollurse en la ..::iudad y el can~po. 

lnsist:icndo en el sentido ele quL• c,.;tc desarrollo cap'i.1:1 lista en el país 

se distorsiona con la prcSL'llC iu del capital cxtranj en.>, funda ni.ent:al111en 

te inglés. 

La Prini.cra Guerra l'v1undial a..::...,Ic1:a el proceso y n1onlo de las 

exportaciones "El voluni.L·n de cxportación de ca rn< . .:s que era de 

130. 000 toncladus anuales (llJ 1:3 /J.=;), '1scicndc a 20(1. Cl()() en el guinque -

lliO 1926/30, CifJ.'aS 111.ÚXill1'1S L'll la hiSlüriU UCI (1~1Í:-<. •• (2) 

(l) 

(2) 

El desarroJ lo inclusr i-ia 1 s igt1L' u11:1 l íncu asccndc11tc en el período -

lbiucn,. p. 48. 

Instituto ele Econoni.ía. U11ivc1·sidad .Je la H.cpüblica. El !'roe,"" 
Ecc,11ó1nicu del LJ1·uguay, :'vlontevidc•>, !<•:! 
p.;;.=;_ 
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( J ') 26). L'll : l'vln cuela r, L. , 
Op. L" il. p. -16. 

l listo1·in del Un1gu;1·., 
H.ci~. N. Santí:t'"', J. l·'.. 
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que abarca las dos guerras niundialcs, "de acuerdo con la informa -

ción disponible, existían en el país en el año 1883, 300 fábricas di -

versas, 50 saladeros y graserías y 34 molinos". (I) Ya para 1930 

según datos estadísticos había 7, 403 establccinlientos industriales. 

Sin embargo, la producción lleva consigo una serie de grilletes -

impuestos por los resabios precapitalistas que sobreviven en el cam 

pe. Seiscientas familias de grandes latifundistas son duefías de, ap~ 

ximadamente, la mitad del ganado en el Uruguay, así como de un -

importante renglón de la zafra lanera. 

La conservación de formas de explotación precapitalistas en Uru 

guay, ha frenado la producción agrícola y ganadera y han hecho más 

elevado el costo de la misrna, a la vez, la. cornpetcncia en el mer -

cado internacional, en el renglón de carnes y lana, fundarnentalmentc, 

ha dese .nbocado en la crisis económica actual, Vegh Villcgas subra -

ya este aspecto al afirn1a r que "no es cierto que haya faltado volú -

men físico de demanda externa a la producción uruguaya. [br el con 

trario, ha sido el país quien ha perdido posiciones en un 1nercado -

mundial que fue e>qJansivo." (2) 

La mayoría de los especialistas .uruguayos subrayan con apremio 

el problema de la crisis económica, achacándola al rnantenimiento de 

formas tradicionales de explot::ición, Aldo Solari al respecto dice: 

(1) 
(2) 

Macadar, L., 
Vegh Villegas, 

Reig N., Santíns, J. E. Op. cit., p. 50. 
Sofía Estudio econón1ico del Uruguay, Montevideo, 

1963, p. 5 . 
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"significa que la población rural, que crece con cierta rapidez, debe-

abandonar el sector prinmrio7 no por un au1nento de la productividad

sino a causa de su estanca1niento. Algunas cifras dan una idea cumpg_ 

da del fenómeno. La producción de trigo por hectárea en el período -

1934 '-38 era de 753 kgs. en el Uruguay contra 970 kgs. en la Argeni:!_ 

na. En el período 1960 -61 era de 772 kgs. en el Uruguay contra 1219-

.. ~: ·.-;."'J 

;. 

en la Argentina. Un rendi1nicnto análogo tenía el trigo en el Uruguay- "~' 

a fines del siglo pasado. De 1nanc.ra que, no solani.cnre el rcndimien-

to es bajo, sino que .practica1nwntc no crece por falta de absorción de 

la tecnología ni.oderna. " (l) 

Después de la gran crisis mundial del 29, la situación nacional e 

internacional del Uruguay sufre cani.bios cualitativos generados funda -

mentalrnentc por la caída de las exportaciones (baja demanda en el 

mercado internacional cotTclacionada con las leyes proteccionistas de-

las ni.etrópolis para defender a sus productores autóctonos), y al 1nis-

mo tieni.po la caída de las ini.portaciones. 

Este fenóni.eno internacional condiciona el nuevo ru1nbo de la eco-

nomía uruguaya y hace que se den las premisas necesarias para el de 

sarrollo inteni.o industrial cJel país, ya que su industria en1picza a 

producir mercancías que antes de la crisis i1nportaba de los países 

desarrollados "Desde 1935 hata 1961 el producto b1.'uto interno creció 

a un rit1no del 2. 5 anual acun1ulntivo .. Pero hasta 19.5.5 la tasa de ere-

cimiento fue del 3. 1% y de:o;dc allí hasta 1961 de sólo el O. 6 %· A pa~ 

(I) Solari7 Aldo E, Estudios sob1'e la sociedad Ul-Uh"l.Jaya, 
1964 T. 17 p. 154. 

Montevideo, 

.· , 

·~,· 
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t:ir de 1955 la producción de la economía por habit<.1nte ha decrecido 

a una t:asa del O. 6% anual acun'lulat:ivo. " (1) 

Otro ·de los fenómenos, present:e en la economía uruguaya, es la -

recuperación econón'lica en hase a las exportaciones, que supera al 

monto de las importaciones, ya que la export:ación de n1ercancías de -

las metrópolis, se vio reducida por la gran crisis primero, y después 

por la segunda guerra n'lundia l. 

Años 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 

BALANCE COMERCIAL 
(En millones de pesos corrientes) 

Exportaciones Importaciones 
a b 

98.9 73.4 
94.3 74.I 
96.4 SI.8 

100.8 94.0 
93.0 93.3 

100.9 9I. 3 
78.3 88.8 
58.3 55.5 
66.7 63.8 
69.8 6L 4 
95.4 59.5 
90.2 66.0 
98.9 79.9 
96.3 74.9 

IOI. 4 65. 4 
I IO. 5 74. 2 

a Valor de plaza 
b Valor de aforo 

1925-1940 

Saldo 
(Export. Import) 

25.5 
20.2 
14. 6 
6.8 

-0.3 
9.6 

-10. 5 
2.8 
2.9 
8.4 

35. 9 
24.2 
19.0 
21. 4 
36.0 
36.3 

Banco Central del Urugu;,1y (2) 

(1) 
(2) 

Vegh Viliegas, Sofía Oh. Cit. p. 2 
Banco Central del Uruguay. En: Macada1:, 

J. E. Op. cit. 
¡__,., Reig, 
p. 55. 

N., Santías, 

....... 
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En la época de la gran crisis, en las metrópolis, aparecen leyes 

proteccionistas que generan un desequilibrio económico en la periferia, 

ya que, la cotnpetencia de la rncrcancía proveniente de la metrópoli 

deja de jugar el papel prominente en los mercados i11ternos de los sa-

télites, dando oportunidad de elevar su producción (sie1npre y cuando -

sus reservas econó1nicas lo permitan). pues se encuentra con una me-

nor presión en la co1npetencia con la n1ercancia extranjera. Este fenó-

meno iniciado en el Uruguay se refuerza con el sostenimiento de la 

mis1ua situación en el renglón interno industrial gracias al conflicto 

bélico de los afias 1938-1945. 

La política del gobierno uruguayo se enca1nina a detener y resol 

ver los problc1nas generados por los cambios sufridos en el renglón -

econó1nico y que estos problen1as no trasciendan a otras esferas (por-

ejemplo a la política). El Uruguay en ese periodo contaba con una ba-

se econó1nica bastante sólida (a pesat- de ser país dependiente). para -

desarrollar su industria y su mercado interno a la vez. "Se aumenta-

ron las tarifas de aduana y se prohibieron y restringieron cuantitativ~ 

mente las importaciones de productos cotnpetitivos y suntuarios. " (1) 

La política económica gubernan1cntal a fín de cuentas sentó las 

bases de los mecanisnl.os protectores de la industria uruguaya. 

El complejo sistema en las relaciones de producción se va confi-

gurando dialéctican1ente en una nueva for1na: la criHis restringe la e~ 

portación uruguaya; restringe la in1portación al Uruguay y se suscita -

(I) Macadar, Luis, Reig, Nicolás, J. E. S. Op. cit.. p. 60 

., . 
. ~ ... 

< 

•' 
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la necesidad de producir 1nercancías (desarrollo industrial y desarro 

llo interno de su mercado), aurnento de la den"landa de n1ano de obra -

(trabajadores), problema cubierto por la masa rural uc desocupados 

que ha generado la misma crisis econónüca del 29 en el país. 

El desarrollo industrial es más acelerado que en otros ·países lati

noamericanos (gracias a una cierta calificación dcntro de la población

Obrera de los inmigrantes, que jugó también su papel). 

Al térinino del conflicto bélico, el panoran1¿1 cconónüco internacio

nal cambia, de nuevo las expu1·tacioncs se incre111cntan y su punto 1nás 

alto es el período que abarca Ja guerra de carácte1· intervencionista y

neocolonialista de los Estados Unidos en Corea. "'El e i:ccimicnto de las 

exportaciones y de sus precios, tuvo dos _eonsccuc1Ícias significativas. -

Por un lado posibilitó el au1ncnt:o permanente de la capacidad para in1-

Portar y de ahí la enorn""!e entrada de bienes de capit~11 fijo para la in

c.lustria y den"lás abastecimientos necesarios para su funciona1niento. 

Pero además y no menos in""!portantc, el crecin1icnto de Jos precios dc

importación dando así una evolución favorable ele la relación de tér1ni -

nos de interca1nbio en todo el período que va desde 19:36 a 1951 -se si~ 

nificó una mayor apropiacitm intcnia de plusvalía." (1) 

A esto, debe agregar~ e la con1posición del nuevo gobierno, llegado 

al poder en 1933 por medio de: un gDlpe de Estad•>, que se orienta ha -

Cia una Política para desai-n>!lai- la estructura industrial del país, y 

(1) Macadar, L., Reig, N., Sc1ntías, J. E. Ob. Cit. p. 6:3 



al mismo tiempo trata de confirn1a r su posición de país (europeizado), 

más cercano a la IT1.adrastra Europa, que a sus pa íscs hermanos de -

latinoan1érica, pues la "e.?'pansión económica, estabilidad, alto nivel -

de ingresos y distribución progresiva: todos ellos eran signos de una-

bonanza que volvía a confirn1ar en la ideo~ogía co111ún, el carácter im 

par, el destino insular del Uruguay dentro e.le la An1érica Latina, su -

mayor proximidad a las regiones dcsar:-rollaclas del n1undo capitalista." 

(I) 

Cabe aclarar sin embargo, que este desarrollo industrial interno, 

dada la situación internacional presentada por los conflicrus de la cri-

sis de 1929, la la Segunda Guei-ra l\lundial y Ja Guerra de Corea, fue-

respaldado por la reserva n1oneta1·ia del" país, reserva que se fue ag~ 

tando poco a poco. Así, el grupo de econo1nistas que trabajan en el 

Instituto de Economía en l\llontcvidL'O dice que ''las grandes reservas -

acumuladas durante la guerra, fueron la fuente de In cun 1 se nutrió -

este desarrollo ncelerado, cun la consiguiente pérdida de las nlismas .. 

divis,1s del BROU (en 1nilloncs d._· dúla res) 

(I) Ib:luer:i •. p;.G4. 

1'>-16. 
1950. 
1952. 
1954 ..•. 
1956 •........... 

2"-)~3.] 

:HI. 8 
216. I 
177. 9 
147. o 

(2) 

(2) Instituto de Econon1ía. Universidad de la Rcpüblic.:•1. Op. cit. p. 197 
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LA CRISIS. 

Al tratar de explicarse el fenón1eno inflacionario se destacan una 

serie de elementos generales importantes: 

Condiciones 

econónlicas 

generales 

Externas 

Internas 

{ 
{ 

Acentuación de la dependencia comercial y 

financiera: efecto negativo en la relación -

de términos de intercambio; endeudamiento 

externo y fuga de capitales. 

Ausencia de oportunidades de inversión en 

la producc:ión que ofrezcan una segura y -

atractiva rentabilidad para los nuevos cap_! 

tales disponibles. " (I) 

Desde esta base se proyecta el nuevo periodo económico uruguayo. 

La presencia i1nperia1ista norteamericana, será ni.ás patente desde es-

te momento en todos los aspectos de Ja vida del pa is. 

La aparición de los prini.cros síntoni.as de la crisis se remonta a-

algunos años anteriores a la segunda 1nitad de la década de los años 

cincuenta. 

Ya varios autores hablan del deseni.pleo, de la violación o no vi -

gencia de las leyes laborales en n1uchos casos, pe 1·0 el gobierno se 

encarga de ocultar estos problcn1as por n1edio de la casi totalidad de-

los inedias inforn1ativos que están en sus manos. 

Es en los años 1955-1959 cuando Ja econon1fo uruguaya refleja su-

nueva fisonomía: el estanca1nicnro Lle la producción y el uso de capit~ 

(1) I_ns·titu:to de Econcr.iío..Uni.ver'3ida.d de J.a. RepÚ11li.ca. Op.c:Lt. p.I97 

- ·_:_._ . _ ___,._ - -~-~-'--'-'~~--""'--'-''---='=="=-""""~!!!!1111!2:;!'!:!111fli!!" !:l··-il-ri•'"¡,¡J;;' 



les en nuevas esferas financieras, comerciales, especulativas. 

Toda una serie· de fenómenos económicos se desprenden de este-

período "(la cadena de devaluaciones desde 1963, el gran crac banca-

rio de 1965 , y sobre todo la creciente inflación) para que se amplia -

ran las interrogantes sobre la naturaleza y la dini.ensión de la crisis, 

que en forma tan acelerada arrastraba todo lo anterior. " (I) 

El estancarniento de la producción ·material se correlaciona con -

la caída de los precios de los productos exportables y por la dismi -

nución de la demanda en el 1ncrcado internacional, "en efecto, mien -

tras en la preguerra se exportaba un 46, 4 % del total de la produc -

ción agropecuaria, en el trienio 59 /6! se e.l..-portó sólo un 26, 4 % de 

dicha producción. En el sector pecuario, que es el que brinda el ni.a 

yor aporte de productos exportables en valor absoluto, se º"'"Portaba -

en preguerra, alrededor del 54 % de la producción, n1ie11tras que hoy 

se exporta el 30%:' (2) La pn>uucciún actual pecuaria casi 1nantiéne-

el nivel de producción de hace cuatro décadas, exceptuando a la lana 

que ascendió hasta 1952. 

Al iniciarse el proceso de desarrollo de Australia y Nueva Ze -

landia coni.o productores de cuni.c y lanas en el n:.crcado intcrnacio-

nal, Uruguay sufre uno de los golpes 1nús fuertes en su economía. 

Después de terminada Ja Segunua Guerra Mundial. En Australia -

y Nueva Zelandia, ocurre un fcn61ncno económico suq"Jrcndentc. Es 

(I) 
(2) 

Macadar, L., Reig, N., Sunrías, J. E. 
Vcgh Villcgas, Sofía ~º=-h:..o.:.._c~:i""t. p. 7 

~~ .............. "' .... '"'' ,,...,,. ..... _ ..... __ .._ ______ ~~----! 

Ob. Cit. p. 76 
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tos países se desarrollan vertiginosamente gracias a la inversión de 

capitales ext:ranjeros (fundamentaln1ente ingleses y norteamericanos), y 

una de las ramas de la economía que alcanza los beneficios es la de -

la ganadería y sus derivados. 

El resultado de la inversión de grandes capitales y la técnica más -

avanzada utilizada en estos países en el renglón ganadero, se reflejará, 

en el mercado internacional, a mediados de la década de los años cin-

cuenta. Uruguay no puede competir con grandes ventajas ante el empu-

je de la producción (de carnes y lanas), australiana y de Nueva Zelan-

día. (x) 

Sin enlbargo, se nota una política uruguaya para el campo, movida 

no para llevar al país a una solución concreta, sino tratando de aliviar 

un poco la crisis interna y en atención a ésto es que "En los últitnos -

años hay indicios ele una nueva reestructuración en el uso ele tierras, 

esta vez en favor de la ganadería de carnes, obedeciendo a las renden-

(x) Vea para 1nayor infonnación sobre este punto: Ak..'Hlemia Nauk CCCP 
"Abstralia y Novaya Zclandia ", Raspad Britanskoi Imperii, Moskva, 

1964. 

' ; .. - { . ~'.""'
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. • ~:'.·.~ 
·.' .·~ ... : 

··;": 
· .... 

... 
·' 

.. 

. ~: 

A la vez, el problen-ia se con-iplica para el Ut·uguay, ya que "Aus -
tralia es actualmente el polo de atracción de la copiosa emigración
decía un uruguayo residente en este país-. Unos 2000 con-ipatriotas -
viven ya en la isla continente y algunos <... •• Jntos n-iás tramitan el tras 
lado &llí - ..• todos están trabajando en puestos satisfactorios, y go -:: 
zan de buenas comodidades. El nivel de vida de Australia es el más 
alto del mundo y tiene sólo un O. 96% de desocupación. Los primeros 
tres meses de residencia resultan difíciles, no lo voy a negar; hay-
que a.~aptarse a un idioma y una cultura distintos. Pero el gobierno- .· 
ofrece al inmigrante todo tipo de garantías y facilidades. El urugua- ·-.:. 
yo está muy bien 1nirado, por otra parte; se destaca entre los ex 
tranjeros por su cultura y aptitud para el trabajo." Marcha 29 de ma 
yo de W70. 



cias del mercado mundial: a Iza en la carne, baja en la lana. " (I) es -

decir, la producción en los 1:englones de ia ganu....teri a y agricultura 

no se detcnnina por los ca1nbios tecnológicos e1npleados sino en el 

traslado de tierras usadas para la ganadería a la producción agrícola 

y viceversa, esto se nota clarani.ente en la producción agrícola-gana-

dera en la década de los años cincuenta. 

Así, cuando se vuelven a utilizar las tierras pura la ganadería, -

como consecuencia de un alza de precios en la carne en el mercado-

internacional, la producción agrícola baja. 

Es una política gubernan1cntal para el carn.po que no ,·islu1nbra -

perspectivas de solución ya que "C'l uso actual de la tierra agropccu::.!_ 

ria se caracteriza por ser 111uy cxtcnsi va en la ganadería. En la agr.!_ 

cultura prevalece una e"-·plotnción basada en el n1onocultivo. " (2) 

La política econónlica seguida por el grupo gobernante del Partido 

Colorado, se ron1pe al llega1· al poder, en 1959, el Partido Nacional, -

caracterizado por su conservaduris1110, pues integrado por tcrratenien-

tes y facciones descontentas ele sectores n1cclios rurales y urbanos era 

más afín al con1pronliso con los 111onop0Jios extranjeros; su conexión -

con éstos últi1nos se dejó sentir en 1nuchos aspectos, varios ele ellos-

fue ron: la Ley ele Rcfonna Cambia ria de el icie1nbrc.-' dC' 1959; la con e 

xión ni.ús coni.proni.etiela con L'l Fi\Tl ; la orientación c..laun por el gobie1;:_ 

no a su política econóni.ica (n lenra 1· Ju entrada c..lc capitales al Uruguay-

y restablecer el nivel económico pc1·dic..lo a costa de la entrega del país 

I) :r-.ira,·acla:i.", IJ. , Rei.z, N ... , Sat1·tía:--j, ~_,,. 3. • O.f>.• t::L·t; .1=>. '7~1. 
(2) Vegh Villcgas, Sofía Op. Cit. p. 8 



(1) 

-_;ú-

EVOLUCION l>J: LA PRODUCCION AGIUCOLA l93S·l96S 

l'''".lHJUCCJON AGHICOLA 

bS 

(1) 

Oficina de Programación y Política Agropecuaria del Ministerio de Ga 
nadería y Agricultura. T. J. Estudio econón1ico y social de la agricuT 

tura en el Uruguny. en: Macadar, L., 
H.eig, N. , Santíus, ]. E. Op. cit. p. 80 • 

. ~~-=-''-'-" ~-~·-------------------------=-·=-,,,.·-""··-"'··""-"""·""'· ~._ ... __ ,.._ ... """""""'"""'"""""""""'"""'"""",,.._ 
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a manos imperialistas en forma más clara y claudicante (*); la polít:!_ 

ca antilaboral que lleva a cabo hasta la fecha. etc. 

El tiempo transcurrido hasta entonces, ha con,probado la inconsis 

tencia de esta política económica "El ambiente de caos económico en"" 

que desembocó el país en junio de 1968 (luego de un año de inflación

del orden del 180 %). unido a otras circunstancias políticas y económ_!_ 

cas, ·crearon las condiciones para otro paso adelante en la política 

conservadora, a la vez en la acentuación de esa línea y el crecirnien-

to de las resistencias a ella. " (1) 

El país vive una era inflacionaria, atenuada un poco en los últimos 

años pero no resuelta, pues los grupos gobernantes van perdiendo el -

control directo del país. El año de 1962 es import:ante para la situa --

ción financiera uruguaya. Se establecen estrechas relaciones con la ban 

ca de los Estados Unidos y de Europa Occident:al, "relaciones que inci-

dirán decisivament:e sobre el curso de la política económica post:erior. -

Y en el plano interno porque el Banco Central pierde control sobre el -

mercado de· cambios desde que, el tnonto de las deudas acun,uladas y 

su naturaleza de corto plazo, le restan posibilidades para el cumplinüe_!! 

(*) Ya para 1965, la deuda exterior del Uruguay ascendía a 600. 4 mi -
llones de dólares. Vea: Tendent:siy economicheskava razvitia stran
Latinscoi Ameriki. Moskvá, 1969 p. 265. O por ejemplo el l. E. U. 
Op. Cit:. p. 319. Afirma que "El endeudanüento externo del. BROU 
alcanzaba ahora mont:os 1nás elevados y estaba constit:uido en un al 
to porcent:aje por obligaciones exigibles a corto plazo. Al 31 de ma 
yo el Banco debía al exterior un t:ot:al de 299. 1 millones de dólares-; 
sin contar las deudas con residentes, cuya inclusión elevaría la ci
fra a 406. 5 millones. En otras palabras, el BROU estaba endeuda -
do, sólo con el exterior, por un mont:o equivalente a un año y me

dio de exportaciones". 
(I) Macadar, L. Reig, N., Santías, J. E. Ob. Cit. p. IOO. 



to de sus funciones reguladoras. IJe tal manera. se facilitan los mo-

vimientos especulativos sobi~e la moneda extranjera que, de modo pe-

riódico. se repetirán hasta la fecha. " (I) 

La crisis e~onómica uruguaya se acentúa eh los años 1967 -1968 

provocando en el perfodo comprendido de novien1bre de 1967 a abril 

de 1968 dos devalu~ciones de la moneda uruguaya; la primera en un -

100% y la segunda en un 25%. 

Otro de los fenórnenos importantes que se advierte en la compos_!. 

ción del gobierno, es el desplazamiento de polfticos profesionales por 

la entrada de personajes de la banca. ganaderos e industriales, que -

asumen el control de ni.ancra directa del gobierno, deshechando
0 

a los 

intermediarios. 

Al tratar de llegar a una explicación del fenómeno económico del 

Uruguay en la década ele los años sesenta. veni.os cual es su impor 

tancia, pues es en estos ailos cuando se acentúa el desequilibrio poli-

tico del pafs. 

Cuando la crisis econón-iica aparece y se desarrolla (x) en la dé-. 

cada de los años sesenta, en el Uruguay, el nuevo pensa1niento políti-

(I) 
(x) 

Macada~. L. Reig, N. Santías, J. E. Ob. Cit. p. IIO 
y es qu3 no hay verdaderamente un cambio cualitativo en el proc~ 
so economico. El mantenimiento de las misrn.as líneas estructura-
1.::s, condicionan el estancamiento del proceso productivo. y ni el
uparato del Estado se· ha red•..1cido, ni el proceso industrial ha va
riado de ritmo. A la vez. otros problemas sociales (desocupación,
cafda del salario real). se agudizan, y desde· otro aspecto, la bus 
cada acuni.ulación en el sector agropecuario. no se ha podido alcañ
zar, y el capital extranjero no ha solucionado la crisis. 
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co surge y es uno de los elementos más activos de esta época, ha -

ciéndonos recordar, a Carlos Marx acerca de que "no es la concien

cia del hombre la que dete:nnina su ser, sino, por el contrario, el -

ser social es lo que determina su conciencia. " (I) 

Las maniobras ejecutadas por el gobierno para solucionar el 

problema económico han sido infructuosas, no se ha logrado salvar -

la serie de problemas económicos surgidos, pues la política llevada-

por los grupos gobernantes, no ha logrado superar la crisis nácional 

y el panorama económico-político se presenta sombrío en su futuro. -

A fines de 1972, el senador Michelini decía al respecto "1nás allá de 

las declaraciones ·sobre cstabil idad, los ni veles de la deuda pública -

y de la deuda externa denuncian la falsedad de las palabras. El endeu 

damiento del sector público era, en 1967 de 388. 900. 000 dólares. Pa-

só a 561. 400. 000 en junio de 1972; ciento setenta y dos millones qui -

nientos mil dólares en cuatro aiios. (Y esto revela la política de un 

gobierno) .•• A esas cifras hay que sumar diecisiete 1nillones de dóla 

res correspondientes a la deuda con el FMI y otras que elevan el to-

tal del sector público a U$S 678. 500. 000. Y aquí no está incluido el -

sector privado. Sumado, el total de Ja deuda externa del país llega a-

950. 000. 000 de dólares, cifra que pesa contra las posibilidades de fu

turo." (2) 

(I) 
(2) 

Marx, C., 
Michelini, 

Engels, F. Obras escogidas T. I, Moscú, 1966, p. 348 
Zelmar. Declaraciones sobre la ley presupuesta! del 16 

de dicien1brc de 1972 en: Marcha 22 de diciem
bre de 1972. 
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La estabilización econó1nica trata de llevarse a cabo, afectando -

los intereses populares y, a la vez, entregando el país a los monopo-

líos extranjeros, pero ¿cuánto tiempo durará esta situación? pues "'aúu 

aceptando un cierto marco estabilizador .•. ello no garantiza la inicia -

ción de un nuevo proceso de crecimiento para el Uruguay. Por el con-

trario, las actuales estructuras económicas, ~olíticas y sociales depe!!_ 

dientes_, impiden las transformaciones sustanciales capaces de generar 

un ritmo de expansión productiva en los sectores claves (ganadería ex 

tensiva. e industria manufactu.rera). Y en consecuencia, esa política se 

convierte en una opción estabilizadora a mayores niveles de desocupa-

ción (o en1igración) y rnenor nivel de vida de las clases trabajadoras. 

En definitiva, todo parece indicar que la estabilización-conservado 

r a de las actuales estructuras - no guarda sustancia les <.liferencias e -

incluso agrava, la regresiviuad y las tensiones sociales generadas en-

el proceso inflacionario. " (I) 

Esta gran crisis econó1nica surgida en el Uruguay, ha generado 

una cadena de crisis con sus particularidades inherentes en otros cam-

pos: en lo social, educativo, artístico, etc., pero es por medio de la-

crisis política, por la cual se han e:-..-presado todos los elementos nega-

tiVOs de la socicuad uruguaya. 

Las particularidades estan dadas en su grado de dependencia ante -

Jos monopolios extranjeros (en este caso ante los 1nonopolios norteamc-

ricanos). y a la vez, viene a confirni.ar la idea fundamental de depen -

(1) Instituto de Econoni.ía. Universidad de la República. Op. cit. p. 476 
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dencia no sólo ele Uruguay, sino de todos nuest1:os países latinoameri 

canos ante las metrópolis, idea que ahora, en nuestra época, susten -

tan n1uchos investigadores del tercer inundo, pero que, de n-ianera con 

creta, desarrolla el econo1nista cubano Ra1nón de Arinas, pues sus -

palabras se ajustan a la realidad que ha vivido el Uruguay, la que ha 

vivido todo nuestro continente hasta nuestros días, es decir, los pe 

ríodos de desarrollo econó1nico de nuestros países, se deben, en un 

porcentaje alto, a la situación intcn1acional existente. (x) 

(x) Ran-ión de Arn1as dice que "los períodos de auge econó1nico -que 
dependen e.le la ya n-iencionac.la a111pliación del 1nercac.lo interno y -
la desaparición o disn-iinución ternporal e.le la cornpctencia extran -
jera dentro del mis1no- pennitcn una considerable elevación de 
los beneficios de la burguesía industrial productora para mercado 
interno. Pero al desaparecer nueva1nente cstns ci1·ctmsrancias tem 
perales, al reducirse hasta su nivel habitual tanto la cantidad co=
mo ·el precio de las n1atcrias pri1nas que e"-vorta el país y al res 
tringirse con ello de nuevo el poder adquisitivo de las inasas -aí 
mis1no tiempo la co1npctcncia de productos extranjeros- regresa a 
su volú1nen normal la producción para mercado interno, quedan 
excluidas las posibilidades ultcrion:-s de a111pliación de esta produc 
ción, y pierde sentido ¡::mra el capitalista la inversión en sus pro=
pias industrias productoras pnra el rnercado nacional. La invcr -
sión se realiza entonces en las 1·a1nas que ofrecen n1ayorcs posibi 
lidades de ganancias, y que son, nccesarian1en1c, las vinculadas-::. 
al mercado exterior ... Una parle consiclerublc úc los capitales dis
ponibles es invertida en acLividndcs no productivas, con-io construc 
ción de viviendas, edificios, hipotecas, cte., que garantizan ren 
tas favorables" "La burguesía latinoan-iericana: uspccLos de su evo 
lución" Pensmniento Crírico No. 36, La Habana, 1970, pp. 73-74. -

==. _1 
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L O S P A R T I D O S Y L A P O L I T 1 C A .• 

-----~·------·-··· . 

Aburrida in1pacientc sin asunto· 
en un país donde no pasa nada 
la muerte pone el dedo en su ruleta 
tranca la bola del azar 
y canta el cero ante un asombro unánime 

crujen los teletipos 
el Hemisferio envfa condolencias 
y se acuartelan cinco regimientos 

la nlitacl de los próceres se enluta 
la otra nlitad se calla y echa cuentas 

Carlos María Gutiérrez • 

.. -----····------------------------
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Los partidos políticos uruguayos (x). cada uno de los cuales re -

presenta· intereses determinados, de acuerdo a su con1posición de el~ 

se, se han movido dentro del mareo, aparentemente pacífico,_ ilnper~ 

te en el país (xx). sin embargo, los intereses representados por cada 

uno de ellos, se reflejarán con mayor nitidez, en el período que va -

desde el inicio de la crisis hasta nuestros días. 

(x) I. 

2. 

3. 

4. 
s. 

l. 

2. 

Partido Colorado: surge en la arena política el año de 1836 te
niendo como líder, al artiguista Fructuoso IUvera. El nombre
del partido se originó por el uso de distintivos de ese éolor en 
la Batalla de Carpintería, librada ese mismo año. 
Partido Blanco: nace en el año de 1836 llevando con10 líder a 
Manuel Oribe. Toma el no1nbre de Nacional en la reforma par
tidaria de 1872. 
Partido Socialista Uruguayo: tiene sus orígenes en 1896, pero la 
fecha de su nacimiento dat:a desde 1911. Emilio Frugoni es su -
fundador. 
Partido Comunista Uruguayo: surge el 20 de septiembre de 1920. 
Partido Den1ócrata Cristiano: nace en febrero de 1962. 

Frentes políticos: 

FIDEL (Frente Izquierda de Liberación). nace el 15 de julio de 
1962. 
Frente Amplio: se organiza el 7 de febrero de 1971. 

.,.,. 

(xx) "la base teórica de la den1ocracía liberal tiene sin duda, aspectos 
positivos, y es evidente que constituyó una etapa importante en el 
proceso histórico de A1nérica Latina, y en particular de este -país. -·, 
Pero en los últi1nos años ha quedado dcn1ostrado que el sistema no 
ofrece en absoluto garantías de justicia social, de independencia 
económica, de impulso hacia el desarrollo. La democracia liberal -
es un n1ecanismo que paulatinamente se ha ido gastando, corrom -
piendo, envileciendo, y ha pasado a ser un aparato totalmente inde 
fenso y servicial cada vez que el In1perio decide convertirlo en su
instrumento" Mario Benedetti "Uruguay en un instante decisivo" 
Pensamiento Crítico No. 3 7. febrero, 1970, p. 224. 

----------- ------~·-----···-~--,~- ... -.-........,-=~-~-~===-==---....,...,....,....w-"'• 
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EL PARTIDO COLORADO. 

El Part:ido Colorado se constituye el año de 1836 (xxx). Su funda -

dor es Fruct:uoso Rivera, hon1brc de pensamiento artiguista. 

A pl"incip!os del sii;Iu XX oficialment:e se autolla1na "Partido Bat-

llismo" en honor a ]osé Bo.tllc y Ordóñez, que fue presidente del Uru 

guay de 1903 a 1907 y de 1911 a 1915. El Partido Colorado representó-

los intereses de la burguesía nacional en ascenso, y gracias a nna 

política de carácter "nacionalista", llevó a cabo una serie de reformas 

administrativas que se reflejaron en el nivel de vida del obrero y que 

hizo que ést:e apoyara en gran n1edida al batllis1no. 

En el período de la p:tesidencia de Ba.t:lle y Ordóñez se intentó de 

mocrat:izar el sistema de gobierno: se· llevó a cabo el voto secreto, 

la represent:ación proporcional, la autonon1ía ni.unicipal, se inició la -

creación de empresas estatales, fueron nacionalizados varios bancos, -

et:c., sin embargo, Batlle y Ordóñez, pese a su política "nacionalista", 

no toca el problema del campo. 

Después de la Segunda Guerra Mundial el Partido Colorado se di-

vide en dos facciones: la "Lista 15" portadora de los intereses de la-

pequeña y mediana burguesía, de algunos grupos de la gran burguesía, 

indust:riales y exportadores que actüan en defensa de una economía na -

cionalista y propugnan por una. política prot:eccionista. En sus años de 

(xxx) Los or1genes de los partidos tradicionales: COlorado y Blanco, 
van más allá del año de 1836 como lo afirma Alberto Zulme Fel
de" .•• su existencia se remonta ni.ucho más atrás en la vida de -
este pueblo, y ese moni.cnt:o (1836) no es más que el resultado de 
una gestación. Cuando Jos partidos aparecen ya coni.o tales en la 
vida pública, est:án forrnados" Op. cit., p. 177 • sin embargo, gene 
ralmente se toma 1836 como el año de referencia del nacimiento
de ambos. 



gobierno (1947-1950), fueron naeionnlizadas las cornpafiías ferroviarias 

inglesas y otras ernp.resas d<..' servicios sociales. Pero, su política g~ 

neral ha estauo supeditada {¿1hora 1-:r1fts que ntrnca), a los intereses de

los n1onopolios nortearr1ericanos. La "Lista l.'5" ec..lita el periódico 

Acci.ón coni.o órgano de inforni.ación. 

En los últimos tieni.po,,;, de.: la "Lista 15" se ha d<..'sprendido la 

"Lista 99" que refleja los intereses de la juventud batllista y que ticn 

de a una política de partido con de r-rotero izquie nJisr:a. 

La "Lista 14" desde su a¡x1 rición llevó una política en provecho -

de los monopolios norteani.ericanos. Su política es contraria a los in

tereses populares y ele franco repudio hacia el gobierno revoluciona -

rio cubano, su carácter proini.pel"ialista es evidente, su organo infor

mativo es el periódico El Día. 

En las elecciones de 1958 el l'articlo Colorado nu pudo sostenerse

en el poder. En el Senado, a la vez, pierde la 111.1yo1·ín que ocupó du

rante casi un siglo. 

EL PARTIDO NACIONAL. 

El Partido Nacional "I3lanco", representa Jos intereses de los la

tiftmdistas, e.le la gran bu r:gu'-'sía intcnned ia ria )' de Jos capitalistas -

financieros. Lo 1nis1110 que el Panido Colorado, el l'.:inido Nacional -

se ha dividic.lo en varios grupo,.,,. El nüis ini.po1·t~111te de ellos es el lle 

rrerista (que lleva este 110111ht"<.: poi· el líder político y <.:~<.:L"itor Luis -

Alberto Herrera 1873 -1959 ). E,,; te .. ~ t·upo ha apoyado en lus üJtini.os tiem 

pos la introni.isiC>n del i111pc t·ia 1 i.s1110 11ortean1ericn 110 <.:11 Ja vida inter-

--~---~ ----------·-----~---·.-- ·-~--= .. ~ .. ~~-="'""~ 
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na uruguaya. Se ha acercado til F.M.I.. Su política interior y exterior 

ha chocado con el criterio <.Je 1nuchos de sus mic1nbrus y la influencia 

Y prestigio del partido ha ido decayendo. 

Otro de lus grupos es el lla1naclo Unión 13lanca Dem.ocrática, for -

mada en 1956. El grupo lo co1nponen tres facciones del Partido Nacio -

nal: Nacionalista Independiente, rv1ovirniento Popular Nacionalista y Re -

construcción. 

El tercer grupo es el furn1ado por M. Echcgoycn y la dirección -

reaccionaria de la Liga Federal de Acción Ruralista encabezada por 

Nardone. 

Los órganos de inforn1ación del Partido Nacional son: El Plata, El 

Pnís y El Debate. 

El Partido Nacional "Blanco·; llega a la presidencia el año ele 

1959. 

EL COLORADO Y EL BLANCO. 

La práctica política de los pa 1·tidos "ColonHJo" y "Blanco", se ha 

ido conjugando en defensa de: intc1-..~scs concretos ..i._, las 111inoríus pri

vilegiadas uruguayas, y esto, es e;.·l 1:csultado lógico, pues los sucesi

vos gobiernos colorados condicionaron las instituciu!IL'S y In cstabili -

dad que !lizo de Uruguay la "Suiz•t del Plata". 

Hen-ios dicho que, analizandu el aspecto hist61·h.'o-econó111ico, lle

gamos a la conclusión de C(LlL'• <.:11 el pctís se confo1·111ó una cstructura

agroexportadora dependiente, "csra <-'St ructuro, u 1 agudi:<:a 1·se los térnli

nos ele la opresión ilnpcrialistu en el contexto postcrio1· a la Segunda-
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Guerra Mundial, no sólo motivó la actual crisis integral del país, si

no que en su transcurso d~sdibujó y finalmente destruyó las diferen -

cías y razón ele ser de los partidos Blanco y Colorado. Es por ello -

que hoy, salvo algunos sector-es desprendidos de las divisas tradiciona 

les e incorporados al Frente A1nplio, ani.bos partidos co1nparten la res 

ponsabilidacl ele una política cntrcguista y liberticida. " (I) 

LA DEMOCRACIA CRISTIANA. 

El Partido De1nócrata Cristiano fue creado en febrero de 1962. Es 

te partido respalda la política de la clase gobernante y refleja una ten 

ciencia anticoni.unista. Trata, sin ernb..'1.rgc., de aparecer co1no una fuer 

za nueva que no se repliega al capitalisni.o ni al socialisni.o, sino que

se avoca a un tercerisni.o desprestigiado -el desarrollo del país por 

la vía del socialisni.o cristiano-. 

En 1962 el Pai.·tido De1nócrata CL"istiano recibió tres lugares en la

Cámara de Representantes y un lugar en el Senado. En 1965 el ala de

recha, representada por el senador Venancio Flores, se separó del 

Partido C>emócrata Cristiano y forn1é> el "Movi1nienro Social-Cristiano". 

EL PARTIDO SOCIALISTA URUGUAYO 

La priinera organización socialista fue fonnada en 1896 con carac

terísticas democráticas, actuando en defensa de los intcn~ses de los 

trabajadores. En 1910 entra al Parla1nento el pri1ncr diputado socialista. 

(1) Suárez, Carlos, Anaya, S .. Los Tupani.a~ros, l\1éxico,l971,pp.I22-I23. 
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En 1911 se organiza definitivamente el Partido Socialista Uruguayo y en 

la Primera Guerra Mundial refleja una política internacionalista revolu 

cionaria. El crack de la Segunda Internacional hace que se divida el -

P.S. U .• una de cuyas partes sigue la política reformista y revisionis-

ta de la Segunda Internacional, la otra parte admite el programa de la 

Comintern y crea al Partido C::Omunista Uruguayo. 

La política del Partido Socialista Uruguayo tiende a defender los 

intereses de las masas populares, pero en la práctica, su actividad 

es moderada y reformista. Algunos de sus grupos se han radicalizado, 

es el caso, del grupo donde militó Raúl Sendic antes de constit;uirse 

el Movimiento de Liberación Nacional. (*) 

EL PARTIDO COMUNISTA. 

El 20 de septiembre <.le 1920, cuando se abre el VllI Congreso del 

Partido Socialista Uruguayo y el ala izquierda socialista apoya las res~ 

luciones de la Tercera Internacional, es la fecha oficial del nacimicn-

to del Partido Con1unista Uruguayo. El desarrollo del P. C. U. es un po_ 

co irregular, ya que pretendiendo ser la vanguardia de la clase obre -

ra, no logra, en sus orígenes, esta 1neta. Un ni.oni.ento importante en-

la vida del partido es el XVI Congreso efectuado en 1955, en éste, es -

electo Pri1ner Secretario Rodney Aris1nendi y son criticadas la línea p~ 

lírica del partido y sus ni.étcx.los de traba.jo. El XVIII C::Ongreso firma 

la "Resolución General" y de acuerdo a la lucha del moni.ento, lanza 

(*) M. L. N. TUPAMAROS. Organización guerrillera urbana, sus" oríge
nes se remontan al año de 1963. Lo fundaron individuos de diferen 
tes corrientes ideológicas. Raúl Scndic (uno de los fundadores) pe.E_ 
teneció al P. S. U. Vea Cap. Correspondiente. 
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una c;:onvocatoria para la creación de un frente popular que aglutine a 

t:odas las fuerzas democráticas del país. Dentro de las resoluciones

aprobadas se encuentra una que marca el carácter de la revolución -

uruguaya como agraria y antirnperialista. 

El P. C. U. a pesar de tener restringida su actividad por la polí

t:ica gubernamental sistemática que contra él se' ejerce, ha logrado 

prestigio en algunos sectores obreros importantes, co1no en la C. G. T. 

Su órgano informativo es El Popular, clausurado infinidad de ve

ces por el gobierno. Además edita la revista _teórica "Estudios. 

F. J. D. E. L. 

El 15 de julio de 1962, nace F. I. D. E. L. integrándolo representa_E 

t:es del P. C. U. y de otras organizaciones progresistas de estudiantes, 

intelectuales y grupos radicales de los partidos tradicionalt!s co1no .el

M. P. U. (Movin1ient:o Popular Unitario) y el M. R. O. (i\·1ovinliento Revo_ 

lucionario Oriental). En esta ocasión representantes del P. S. U. no en

tran en el F. l. D. E. L. 

Este frente popular se aglutinó bajo un progr:;una general que te -

nía como puntos i1nportantcs: ant iinpcrialisrn.o, reforrna agraria radi 

cal, defensa de los intereses populares en los terrenos económico y -

social y apoyo a la revolución cubana. 

La lucha que inician es funda1ncntaln1entc política, participan en -

las elecciones del mismo afio de 1962, alcanzan. tres puestos en la Cá 
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mara de Diputados y uno en el Senado. (*) 

FRENTE AMPLIO 

El 7 de febrero de 1971 aparece en la escena política, el Frente-:-

Amplio, represen.tanda al movimiento democrático urugu~yo, en un nue 

vo período político, con vistas a luchar en las elecciones generales 

efectuadas a fines del nlismo año. 

En estas elecciones el F. A. alcanza varios puestos en el Parla 

mento. 

(*) Resulta aleccionador para la izquierda uruguaya, el aspecto de las -
elecciones e.le 1962. Mario I3cnec.letti en Pose.lata 1963 hace un balance 
político e indica que la izquierda estuvo dividida; por un lado traba -
jó la UP y por otro FIDEL en base al desconocilniento de la reali -
dad del país "en cuanto se refiere a la izquierda, tengo la i1npre -
sión de que se puso un excesivo acento en tenu1s como el de la Re
volución Cubana, en desn1cdro de planteos nítidarn.ente nacionales, 
tratados con óptica nacional. Pese a la importancia enorme de la Re 
voluci6n Cubana, creo que no fue hábil, desde el punto de vista de-= 
una estrategia don1éstica, p1~oponerle reiteradamente al electorado -
una copia poco menos que al carbónico de aquella transforn1ación. 
El tema e.le la Reforn1a Agraria, por ejemplo, fue tratado -salvo hon 
rosas excepciones - sin una din1ensi6n nacional, corno si estuviera 
dirigido a un campesinado fantasma que en realidad no tenemos. Los 
habitantes del Interior que verdaderamente poseen un sentido de la -
tierra, son inmigrantes o hijos ele innügrantcs, que tienen su peque
ña parcela en zonas con10, por ejen1plo, Canelones. Esos ya tienen -
hecha su reforina agraria particular, y ahora, cuando escuchan la -
palabrita, lo pri1nero que piensan es que van a perder su minifundio. 
Los otros (peones, troperos, epígonos del gaucho en general), ya 
sea por su herencia n61nade o por otras razones, son gente que no
tiene sentido de la tierra. J\. veces tenden1os a identificar a un pci:
sonaje literario corno don Zoilo, de Barranca abajo, con una poc.lero 
sa raíz telürica, pero olvida111os que, sintor11ática1nente, la obra de-= 
Sánchez no transcurre en el Uruguay sino en la Argentina. " Mario -
Benedetti. El país de la cola de paja, en: CIDOC. Cuaderno No. 60. 
Tupamaros, Cuernavaca, I\1éxico, 1971 p. p. 2/78, 2/79. 
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* * * 
La lucha de clases se presenta compleja en Urub'Uay. Cada par~ 

·-do político defenderá los intereses de sus agrenliados y será porta -

voz de éstos. Sin embargo, en la historia política uruguaya prevale-

cerá hasta nuestros días, con10 una constante, el pensan1iento bur - -

gués de los partidos mayoritarios, y en momentos de crisis se nota-

rá el agrupamiento de partidos defensores del sistema tradicional por 

un lado; y por otro, la organización común de los partidos y grupos-

que propugnan por un cambio democrático que vele por los intereses-

de las masas populares; o por un carnbio más radical, por un cam -

bio de sistema. 

La lucha de ·é1ases. no quedará encuadrada en las fronteras nacio-

~ales, s~n~?:;~~J~~I~}·~·~ft~f,i~Zf:da. :°r la política internacional de las -

metrópolis.:<~·Urui?;i.:uiy;;,deoe·::sujetarsc .a seguir gravitando dentro del 
·_ -·~ ~-:> \-.:~···::~~·::.~-··~:t~.:-~~~~;:~~-~-~;~·i;~:){~~~~:t::~·~~--·:::;_<~:~-'~~--:: .. ·~~:-.~:~. ·.·· .. ~ : ' . . . -· 

. sistema: capitalist.a);~interilacit;>i_lal~:r.pa:ra,':eso . luchan los partidos polfticos 
· ·.' ·_. -> .. : ~: ~:~: \~:>~~·\·.:.:.~ \ =:~~~f?~:~~r~~~f~:t~1-~1 ?;~-fiS{~~~~i~~~~!~§j·;+~!f ~:; ~{J;~f}; '.l~'.~~·-~~<: :~-· -:~ .. 

·uruguayos.· burgueses''.lligadost:.-.ao..:los:;·¡.monopoll.os exi:ranjcrus. 
1 

. - ~ -~~-:. >-.:>:::.~¡~~-~,::;?Fjf~If~~ Nl~!=51~9~f-~~f Í~~~:ttt1~-~~t~'·:_~f ~:·:~-}{ ~ -.. ·. 
La burgues1a~ : .. en:··.per1'*1os.'·.de/lcas.censo revolucionario, como el 

- .. -. · , · ·. _:-- -_-.-_ ::.~:?~~:?:).~_.:gJ{?:j?~~~;G;*:&~~:~~~&f~*~;:~-~;5 {.~-----.: ~-~-- , , 
actual, estrecha s\l.s;f,1las;'.:,·co~-~~~Fandose en la práctica como un g~ 

Pº mono1rtico; es e'!' ca.·~~<'.c.i~i ;;&Sóracto" y e1 "manco" que no presen

tan diferencias sustanciales,· ya que aquellos sectores no afines con la 

política de estos partidos, han tenido que ser excluidos, yendo a in 

crustarse en otras organizaciones políticas como el F. l. D. E. L., el 

Frente Amplio, o a otros partidos. 

' ·--. 
".!'-.· .. -:. 
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EL GOBIERNO Y EL MOVIMIENTO POPULAR. 

Los gobiernos que se vinieron sucediendo en el Uruguay, lo diri

gieron en un clima de aparente democracia y en un an1biente nacional 

de carácter pacifista, a pesar de haber acontecido, en 1933 y en 1942, 

sendos golpes de Estado. Esto, sin embargo, no trajo la violencia g~ 

neralizada. 

Los primeros síntomas de la crisis econónüca, que se dejaron -

sentir en la segunda nlitad de lus años cincuenta provoca ron la rees -

tructuración del gobierno, de acuerdo a las nuevas exigencias de la -

problemática nacional. 

El cuadro de la política uruguaya, hasta la década de los años 

cincuenta había sido llenado por _la influencia de los dos grandes par

tidos de tradición el "Colora.Jo" y el "Blanco". 

En 1951 se formó el prin:1er Gobierno Colegiado, que expresó una 

política antiobrera, clausurando sindicatos, reprin1icndo al n1ovimien

to popular, persiguiendo a dirigentes izquierdistas. a la vez, aumen -

tando la corrupción administrativa. La burocracia <.!11 estos años au -

menta en grandes proporciones y el porcentaje de pensionados también 

se eleva como rnedida para detener el descmple~ y el descontento, en 

1938 "el país tenía cerca de 58 000 funcionarios. En 1955 el cuadro -

estin1ativo era el sigpiente: 



Administración Central. ••..••. 

Municipio de Montevideo ••...•• 

Municipio del Interior •••• ~ •... 

Ente_s Autónom~~-·)t::f.h<~·~ •.·· 

Frigorífico · Nacibil~¡·:~~}c_¿~~ -
;- <:~~-- ,.".:,; 

prole .••••..•• -· '' .. .-.... . ..... -....... . 
Otros organis1n~s~ .: ~ :·. ·•· •· •.•••• 

95. 500 

ll. 929 

7.000 

46. 805 

6. 198 

I. JOO 

168. 532 

Cuatro años después, en 1959, se calculaba el nú1nero total en 

193. 800. " (I) 

En las elecciones de 1954 tdunfa la "Lista 15" y· sube a la prcsi-

ciencia Batlle 13erres, descartándose el colegialism<-? como fonna de gE 

bierno para rctorn.ar al prcs.i<Jencial. En este período yn se dejan se~ 

tir los prin1eros síntomas de Ja cL·isis, que se reflejanín ni.ús nítida-

mente en las elecciones de 1958. La cani.paña que llevan Jos naciona-

listas para las elecciones presidencia les está ni.cjor organizada, ya 

que los blancos van a las urnas en for1na unida. El !"a L"tido Nacional -

triunfa después Lle una larga ausencia en las ricmJns ucl gobierno ur1:!_ 

guayo (x), sin en1bargo, el "Pa nido I3lanco" rc.;i..:ibc un golpe que lo Lle 

(I) Faraone, Hoque Op. cit., p. p. 122-123. 
(x) En estas últi1nas elecciones LIL' 195-1-1958 los do::; granucs partidos

siguen repartiéndose la abn1111adon1 cantiuad de votantes. Los vo -
tos que perdió el Partido Colorado en las elecciones de 1958, fue -
ron absorvic.los por el Partido Nacional. Lo que no ca1nbia en este
pcríodo, es el porcentaje de votantes en Jos llan1ados partidos me
nores. 



bilita, su líder Herrera muere poco después de haber asumido el po -

der. 

Al tratar de caracterizar estas elecciones y la nueva época que 

.se iniciaba en la vida política uruguaya, se llegará a una serie de con 

clusiones: el Partido Blanco no tendrá en su programa ninguna solución 

concreta para los problemas existentes. La inestabilidad política estará 

presente desde 1959, inicio del gobierno nacionalista, "se planificó en-

ronces para hoy; a lo surn.o, para 1nañana temprano. Nunca para un fu_ 

turo mediato. Pero cada vez que ese futuro mediato se iba convirtiendo · 

en implacable hoy, aquella falta dü planificación, de i1naginación políti-· 

ca, se reflejaba en un nuevo y decisivo retroceso, en una nueva y mor 

tal herida a la capacidad productiva del país •.. Fue así que toda la zo-

na administrativa del Estado se sun1ergió en una uensa niebla de interi 

natos, precariatos, prórrogas de lo transitorio, institucionalización de-

lo provisional ... " (I) 

El Primer Consejo Nacional dü Gobierno, en la búsqueda de una so 

lución transitoria a la crisis cconón1ica que no se pcx.Ha ocultar ya por 

más tiempo, dicta una serie de n1euidas: ley ca111bia ria y monetaria, 

presupuestos, nueva política l!XtcrioL·, cte .. 

El 17 de dicicn1bre de 1959 se devalúa el peso uruguayo a $6. 49. 9 

por dólar. 

En el período gubernarnental de los "blancos", se refleja una pol_f_ 

(I) Benedetti, Mario. "Uruguay en un instante decisivo" Pensamiento 
Crítico, ·La Habana, 1970, No. 37, p. 221. 



tica de disculpa al partido y sus dirigentes. Muchos de sus militantes 

argumentaron que el "nacionalisrno" recibió un país en ruinas, que m~ 

chas de los males se debían a la permanencia de un solo partido en 

el poder por espacio de un siglo, por la falta de cooperación de mi 

les de resentidos que trabajan mal en las oficinas, cte. , cte.. Sin 

embargo, el Partido Nacional, el 25 de novien1bre de 1962 vuelve a 

ganar las elecciones, seguido por la crítica de grupos y partidos de 

oposición que le adjudican carecer de una actividad siempre llevada al 

azar y de un carácter de in1provización en todos sus actos. (x) 

Habían pasado cuatro años e.le gobierno blanco, en los cuales se 

subrayó el hecho de que los problcn1as sociales habían sido creados 

por "otros", pero, "en 1963, este truco escapista ya no era utilizable. 

Cuanto habñ sido hecho por ellos, por ellos que, adcrnás, habían trans 

formado en bandera de enganche electoral la obra sinpar: el aumento -

de sueldos a los funcionarios públicos, el au1nentn nonünal de salarios, 

(x) "Después de las elecciones - decía Mario Bcncdctt i -, de novicrnbru 
de 1962, aquellos que, por distintas razones, 110 podcn1os creer en -
los partidos tradicionales, hcn1os quedado bastanu~s desalentados •..• 
No resulta den1asiado cornplicado i111aginar las razones que quizá ha
yan tenido que ver con la n1uyot··actividad industrial durante los últl_ 
n1os gobiernos colorados. Rcsulla en ca1nbio bastante más complica
do llegar al in1pulso, raciL>nal o irt«.1cional, que brirn.Jc la clave y el 
sentido de un voto de los scL·tor...:s 111ás pobres por un grupo político 
como el de la UBD, que no sólo usó un lcng-uaje pa nicularrnente des 
preciativo hacia la pobreza, sino que adernás ha sido en los últimos 
cuatro años monolítican1cntc antiobrcrista. Y por último, la alta vo
tación de Nan.Ione, o sea la tendencia más funesta, no solo por lo -
que representa política1ncntc, sino porque sintetiza o simboliza la 
porción tempcrainentaln1entc y psicológicamente n1ás abyecta de lo 
uruguayo" Mario Benedetti. El país de la cola de paja en : CIDOC 
ºR· cit. p. p. 2/77-2/78. 



. ·,;__, -

el au1nento de las jubilaciones y pensiones, la justiciera escala móvil, 

la estabilidad del dólar" (I) 111etas inalcanzables insertadas en el pro -

gran-ia, ele carácter de1nagógico de un partido político burgués que uti-

liza todas las arrnas disponibles para soslcncrse en el poder. 

En el año de 1963 se vislun1bra con n-iayor an1plitud la crisis pog: 

rica del país y la crítica al Partido Nacional es n1ás fn.x:uente de PªE. 

te de los sectores de izquierda subrayando la nuscnc.:ia de un progra -

ma político "el partido naci.ona.l. no. es un partido, ni siquiera con-io un 

tes c.Jijin-ios -decía <:::m su editoi·ial el semanario i'vlarclta-, una federa -

ci6n de fuerzas. No sabe lo que· <]Uicre ni a donde va. No hay :rumbo-
· .. > .. :. ___ -.. .. 

fijo y co1n(111. Pero ac.le1nás lus distintas fracciones, ta111poco tienen ni-
-·.'.' ' .. 

una tcorfa para la acción -scrfrt n'n.1cho . pedir- ni un 111odcsto planteo 

general, e.le los problernas, .que k;s.:englobe, los vincule, los jera t·qui-

ce y los ordene. En casi seis n1_é_sés'. ·de gestión los nct.uales gobernan -

tes no han siclo capaces <.le tra.zni.~sc· di"rectivas. ni de clnbornr planes, -

aún los rnás n-iodestos." (2) 
·,·_r.'-· 

El 1novin1iento obrero por su parte, después de la segunda guerra 

n-iundial inicia su activic.lnu lia...:ia un objetivo cuncn.!to y vital -la unifi 

cación de la clase obren1 u1·u),!;U<.1yc1, con un (apnrcnt:e), alto nivel poli-

tiCO adquirido en el Clil11LI UC JiJx:rl"a.J UClllUCJ."iÍ liL"~l hLIJ'g"llL'·'HI L'll <]ll<.: SL' 

1novió por algCm ticn-,po. 

La clase obrera no había suf1·id1> el c1nbat._, de· un ¡::;ol.iic1·no rcprc -

(1) MARCHA 9/VIII/1963. 
(2) MARC!IA 9/VIII/1963. 

:-??5i1 



sivo en los prirncros años <.le postguerra y sus sindicatos trabajaron--

legal y norrnalrnentc. (x) 

La U.G.T. (Unión Gene'.::Íl de: 'Trabajadores) fornmuu en 1942, de-
,:',;: ~.. ·~ ·, -

tendencia democrática e~·indepcn'~iCht~~ y/ la e; S. U. (Confederación Sin 
--- ; : . .' _. :~-\ -_ ~:,,.... '.-_. -,. . . . ., . --~ 

dical Uruguaya) de,,t:e,ndencta;2onser,~adora;y mie1nbro de la O.R.l.T . 
. ' ..... )~· ·;~:··: .. >;·)f ·.::\ ;~',~,:,)~-;~> .::: ,;¿','~ :.~_',: -~ ~..._ -.: .. - . 

rueron las dos granctcEt:,6rgt1iíizac;ro·1~cs' obreras, Jumo con ellas acrua -
- :• :;. : . "~ .. -.. -, -.- " ' . ·-.:;~·:. ~· . -, "·. . . 

ban infinidad depe'ql1E!'~q~ '~i;~~ii.:=dro's>f1'd~pendientcs. 

La política' 6brerri \1~ifict-Í¿lo1.~á"·'sc' hace más intensa en la época en 
' -~· 

que la crisis ecoilórriic'a es· t11iúi:·<v.i~ible,: pues es cuando la clase trab~ 
·.-. ~--- ·, ... ;:.:.. '· " , 

jadora ernpieza a sufri1~,,;oi.;;,e1 'Úc;l:C:ir{oro del país. En 1953-1956 se in-
··;. '.;;:; 

tcnsifica un movitniento 'hÚcJii'.1í~'tidp~, en 1956, debido a la actividad sin 
• • ~ -- ~ .J :::~~ ;··I ~~ 

dical obrueu, se e.rea el. Cm'úfr,é:,'Coordinador Intcn;indical con el fin -
. ·'~' .. _~;; ; . 

· dc organizar un centro siTtcJi~'U:l :Cii1i'co, que se hace n:a lidad hasta abril 
. '"'.::.·< 

de 1961, con la fuerte oposición :<..1q .. la C. S. U., lu que reci.bc duras crí 
'':·· 

ricas coni.o la del P.S.U. qÍJc;lÜ::.~cusa de llevar una política laboL-al 

contraria a los intereses obre.ros uruguayos y una política en favor de-

los 1nonopolios nortean:1crica nos"";~·.'.'· -

La U.G.T. es base pat-;;i la forrnación de In C.G.T. (Convención 

(x) Dentro del historial de la clase obrera uruguaya, se cuenta la pri-
1nera central sindical F.O. H. U. (Federación Obrcr·a llcgional Uru -
guaya), creadn en 190.=;, y p1·i1nL·t·u escuela sindiL·a 1 pa n1 el rr1ovi -
rniento obrero de aqucl l,1 épuL·a pues los s indiL,at< >s fueron reprirni
dos y perseguidos. Al r:ecor·,fa 1· ese períodu ll. 1\ r·i sn1endi dice, que 
las reivindicaciones populares de principios d1._· siglo, no fueron cia
das por la burguesía naciona list~1, en la persu1w de Butlle y Ordo 
nez, en forn1a patcrn~1Jis1a sino que" .•. se YL' obligada a conceder 
algunas leyes sociales.- puL- el clan1or de la naciente- y peleadora 
clase obre1:a ••• " Rcxlney Arisrnendi Op. cit., p. 515. 

'--.. --·--·--·----·------·-----------... ~~ --·- ......... -.. --·'-'-.-·-.. -...,-.,-==~-=· ~9·-
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Nacional de Trabajadores), en 1964 que agrupa a la casi totalidad de -

las organizaciones sindicales uruguayas. 

Por otra parte, dentro del n1ovimiento popular, está el sector de -

los proletarios del campo que dan los primeros pasos para organizar -

se y presentar un- frente con1ún en la defensa de sus intereses. 

En el Segundo Encuentro Nacional de Asalariados Agrícolas, reali 

zado en Montevideo en la segunda scn-1ana de novicrnbrc.de 1963, se 

reunen 22 organizaciones sindicales de trabajadores del campo rcpresc::!l 

tantes de once departainentus (Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, So 

riano, San Jos0, Plorida, Durazno, ·racuarembó, Canelones y Maldona-

do. 

El 1novi1niento de los trabajadores del carnpo, va conforn1ándose de 

tal 1nanera, que una ele las 1nctas propuestas a fines de 1963 para rea -

!izarse el año siguiente era la creación de la Federación Nacional de -

.Asalariados Agrícolas. Este n1ovirniento rural, a la vez, se iría a unir 

con el movilniento general popular, haciendo rnás agudos los problemas 

sociales. 

Poco a poco, las fuerzas sociales se polarizarían. lur un lado se -

organizaba el 111ovimiento popular, y por otro, la clase gobernante toma 

ba ·posiciones en defensa de sus intereses. El pri111e1·u se organizaba 

tratando de romper con la línea a n1arillista de los sindicatos existentes; 

la segunda, buscando apoyos de toda índole y por la ineficacia de sus 

instituciones, requerirá una estructuración· nueva, cerrando el paso a 

un movimiento popular en ascenso e iniciando una acritud con tintes die 

·---------- -- - ----:--====----.~ 



tatoriales "se sustituye al colegiado por la presidencia; se cercenan -

Ias autonomías; se organiza un parlamento que responda al Ejecutivo; 

se uniforman aún más las elecciones para que no haya gobiernos mu -

nicipales regidos por un partido y gobierno nacional manejado por 

otro. De simplificación en sin1plificación y de uniformidad en uniformj 

dad -el apetito viene cornicndo-. puede llegarse a exigir que todos pe!!_ 

semos igual. Las disconfornl.idades son perturbadoras. Toda voluntad-

se realiza a través de otras voluntades. Que la voluntad del gobernan-

te no encuentre dificultades para ser." (I) 

En noviernbre de 1964 el peso uruguayo vuelve a caer, ahora se -

cotiza a $ 18. 20 por dólar y el nivel adquisitivo de los trabajadores 

va en descenso vertiginoso. Se registra ta1nbién el aurncnto de la ma-

sa de desen1pleados, sínto1nn, inequívoco y grave, del avance de la 

crisis económica, y también, de la ausencia de una· política realmente 

eficaz del gobierno. "El Sindicato Unico de la Construcción estima que 

de los 30 000 obreros que esa industria ocupó en el departamento de -

Montevideo durante el período 1958-1960, en el momento actual 18 000 -

(60%) están desocupados." (2) El problema desocupacional es corrobora 

do por otra serie de sindicatos, con10 la Federación Obrera de Lana, 

que da cuenta de que trabajan sólo 620 de los 3 300 integrantes de los 

registros de la I3olsa de Trabajo; la Federación Autónon1a de la Carne 

(I) Marcha 13 /IIl/1964. 
(2) Marcha 27 /XI/1964. 

· "'l.éói...IOTECA :;:GM\1-nfAL 
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dice que de sus afiliados 6 400 están ocupados solamente media serna-

na: la Unión del ::Vleta! v l{:J. ma':' _\.fiJ1<.;'s~ :ifi rn-ia qu~· l.a i1Jo...lustl.-ia 1ncta -

lúrgica t:enía en 1951 catnn:c n1il n1ien:1bros y para el afio de 1964 sola 

mente seis rnil trescientos. 

La devaluación c.lel dólar y el alza desenfrenaua de los precios de 

los artfculos de primera necesidad, hace que el movirniento obrero 

convoque a un paro general. El paro se realizó el 6 de abril de 1965, 

en demanda de reivindicacioncE' concretas, y fue dirigido por la Con -

vención Nacional de Trabajauot-es, abarcó la cifra de medio ni.illón de 

obreros de roda la República, atacando la carestía y la desocupación, 

condenando la ausencia e.le soluciones a los problernas sociales engen -

drados por la crisis, la baja del nivel de vida 1nate1·ial y cultural del 

pueblo y la oposición a una política gubernarnental que sólo respondía-

a los intereses de una clase poderosa, ni.inoritaria que dirigía al país 

a la bancarrota. 

El paro general de los tn1 bajadores llevó corno bundera de lucha -

las siguientes consignas: 

"lo) Contra la crisis, la inflación, la carestfa y la bancarrota nacio -

nal. 

2o) Por soluciones radicales que ataquen a los privilegiados. 

3o) Por fuentes de trabajo y c.lefen.sa del nivel de vida del pueblo. 

4o) Por las libertades públicas y sindicales. 

So) En apoyo de los trabajadores de Lanasur, cañeros de Artigas y -

todos los grcnl.ios en lucha. " ( 1) 

( I) Marcha 9 /IV /1965. 

~-~'"--,.;. ... -·~l~"""~-· .. 
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Lentam.cnte, con críticas, .en un ambiente de incertidumbre po¡iti-

ca y represión, las fuerzas popu.lares trataron de organizarse en un 

movi1niento unitario; .f!lº':,!.'Ei<:)I1to dirigido a politizar al pueblo, a es -
< '.··;· :,.·, • 

clarecer las alternaúv°a:3L1;bl.íticas del n1omento en el Uruguay y a bu~ 
. ! . , . ' . . . ,· -1· • • ~ , •• ':. :--

car una n1ejor soll.i~ióh .;:.1~;;;; .Problemas sociak>S. Uno de 19s triunfos -
·.< ·: 

logrados en esta lucl~'~'~- ~ a·s·,;:'01 de los burócratas, al lugTa r impedir 

que se llevara a cabÓ:'la.-prctcndida congelación de "''1larios. 

Al hacer un balance ·de«lo;; lug1.-us obtenidos p<>1.- el n1ovi1niento p~ 

pular en Jos últi111os 1ncses .. del afio de 1965, 1 Ié·ctor Rodríguez afir1na 

que "Jns luchas de octubre y dü:.icn1bre contra las medidas de f¡eguri-

dad tern,inaron exitosan1enrc porque.• lograron el rcstablecinüento de 

las libertades públicas " (1), sin c111b.'1.rgo, la ,-wrdad c.'ra otra; para -

·ese año la reacción de defensa de la clase trabajadora, del ca1npo y 

la ciudad, y ele los empleados (buróc 1:atas), no correspondía a la fuer 

za del e1nbate de los grupos burgueses en el pode 1-. Algunos logros 

econón,icos y políticos de estos sectores populaecs (victol"ias pírricas 

con10 la que se señala arriba), fueron sepultados cun las rnccliclas po-

líticas antipopula t-es que se dcsa i- r·ol la ban y que a floea rían con ni.ayor 

nitidez en los afios subsiguicntcs. 

EJ_t-:cx:JONES DE 1966. 

A unos 1ncscs de las L'lccci<>rll.::s p ecsidenci.u les, y de acuc1-do con 

los elen,entos de lu realidad sucin I rnancjados <.1 pl"iri..:ipius de 1966, 

(I) Marcha 31/XII/1965. 

·--------··----~~. 
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se prevefa que no habrfa cambio alguno en la polftica guberna1nental; 

p9r esta razón, en su eclitÓrial, el semanario "Marcha"• subrayaba -

impacientemente el clima de inc.::;rtidumbre que reina rfa aún después -

de finalizadas felizmente las elecciones, "el pafs supuestamente refoE_ 

mista, se verá frustrado y el régimen constitucional vigente recibirá 

una condenación indirecta; pero no obstante, seguirá en pié ¿Qué oc~ 

rrirá después? ¿Qué puede ocurror en un pafs sacudido por la crisis 

más tremenda de su historia? ¿No hay derecho a tc1ner lo peor?"(!) 

A fines de noviembre ele 1966 se llevan a cabo las elecciones 

presidenciales volviendo al poder el Partido Colorado después de ocho 

años de ausencia. El triunfo, asfnlis1no, da la presidencia al General 

Osear Gestido. En estas elecciones se confirrna el derrun1be del Par-

tido Blanco. Por lo que respecta a los partidos de izquierda "meno -

res", se verifica la cafda del Partido Socialista (x). hay un aumento 

de votantes para el Partido Co1nunista y el F. l. D. E. L. que alcanza -

la cifra de 71. 600. 

Otro de los hechos concretos, indicados en la prensa, es la pre-

sencia artificial de un clin1a den1ocrático y pacifista, para borrar 

toda huella de malestar en el país. lnconscienternentc se trata de en -

centrar soluciones dentro ele las libertades dcn1ocráticas que se dice, 

existen en el Uruguay "el tie1npo ciará la respuesta, dirá si valía la-

pena intentar la aventura ele 111odificar los moldes y sólo algunos mol_ 

des. Entretanto una nueva Constitución existe y debe ser respetada y-

(I) Marcha 29/IV /1966. 
(x) En 1958 el P.S.U. obtuvo 35.-178; en 1962 27.041 y en las eleccio 

nes de 1966 alcanzó IO. 900 votos. 

:f 
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es prudente que nos dejernos_ de jugar a la reforma de las mismas y -

no reincidamos en creer que con tales reforinas tcxio se arreglará ••.•• 

Uruguay ha empezado a utilizar la vía electoral para hacer -aún den -

tro de un ámbito limitado sus revoluciones. " (1) 

La burguesía seguía en el poder, eso era innegable, sin embargo, 

el pueblo esperaba un cambio de política con la llegada nuevamente a

la presidencia, del partido Colorado. ¿Sería posible para la burguesía-

conservar lo que qu~daba de la in1agen democrática, próspera y paci -

fista del país? La respuesta la daba el avance de la crisis económica. 

La carestía y falta de carne suficiente para el mercado interior era 

uno de los signos claros de que la política económica gubernam.ental no 

era la indicada. La carne, pro<lucto fundamental <le la economía uru -

guaya, empezaba a escasear en Uruguay, ya que el producto era proc~ 

sacio para la exportación. (x) 

La política demagógica del nuevo gobierno, fue captada e inmedia-

tarnente criticada "pero las 1nentiras -ta1nbién las n,entiras políticas - -

tienen piernas cortas: aquí csta1nos con reforma y presidente, más en-

terrados que antes porque los n,ales del país son anteriores al OJlegia-

do; no venían de la constitución sino del latifundio, de la dependencia -

económica, del sistema bancario, de la hiperburocratización, etc., p~ 

blemas reales· que no se abordaron, ni se abordan ahora. " (xx) 

(l) Marcha 2/Xll/1966. 
(x) En un esfuerzo casi desesperado para impedir que disminuyeran aún 

más las reservas de ganado en pie, en octubre de 1967 se prohibió
la venta de carne (con excepción de la destinada a los hospitales). 
en un país en que el aron1a de siseant:es bisteccs es el perfume na
cional. Aún antes de esta prohibición el consun,o de carne había dis 
minufdo de 140 kilogramos anuales per capita, hace diez años, a 50 
en la act:ualidad" Lifc en Español, enero de 1968. 

-•' ..... : 

,, 

(xx) Marcha 26/VIII/1967. -----h 
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El nuevo período presidencial colorado, representado por el Gene

ral Gestido no viene a solucionar los problemas de variada índole que-

sufre el pueblo uruguayo. La política del gobierno de Gestido sucumbe 

a los pocos meses que lleva en el poder (el General duró en la presi

. ciencia del lo. de marzo hasta principios de diciembre de 1967 cuando -

muere repentinamente). Su aparato gubernamental no logró frenar la -

inflación que devoraba al país, ni la carrera alcista de los precios, 

ni vaciló tampoco al implantar, en octubre de 1967, 111edidas prontas -

de seguridad. A principios de noviembre del misn10 año el gobierno d~ 

creta el devalúo del peso, alcanzando la cifra de S 200 por dólar. (x) 

La represión al movi1nicnto popular no varió de un gobierno a 

otro, del Nacional al Colorado, la desocupación siguió elevándose, la -

policía continuó persiguiendo n1ilitantcs sindicales, que se esforzaban -

por organizar a sus compañeros obreros, a los opositores del régimen. 

El Plenario Departamental de la C.N.T., al reunirse en septiem -

bre de 1967, encara los problemas de desocupación y el atraso de los -

salarios a los trabajadores de varias empresas, la negativa de patro -

nes a pagar el salario legal1ncnr.., aceptado, el ejercicio de derechos 

sindicales, etc., etc.. La C. N. 'r. plantea varias iniciativas de lucha 

para resolver los proble1nas obreros ''ocupación; n1archas a los barrios, 

(x) En un con1entario sobre el asiento del devalúo del peso uruguayo, 
un lector escribía "se ha producido lo que esperabamos •.•.• aunque 
no esperabamos tanto. Aquellos tien1pos trajeron estas tempestades; 
¡el dólar a $ 200: se necesitan doscientos pesos para comprar un -
dólar; hace treinta años, con noventa y cinco centécimos de nues -
tra moneda comprábamos un dólar. ¡Qué tien1pos aquéllos: La -
situación, para quien de veras quiere y siente el país, es corno pa
ra llorar de pena .•. " Marcha, novien1bre 10 de 1967. 



recaudación de fondos y víveres, paros generales crecientes, alt:ern~ 

dos con paros por grupos industriales; manifestaciones y asambleas, -

todo conducía a lo mismo y anoche la mesa representativa de la C.N. 

T. se preocupaba de ubicar esas iniciativas en el ticn1po y en el es-. 

pacio, corno recomendó el plena ria. " (I) 

JORGE PACHECO ARECO EN EL PODER 

A la muerte de Gestido, sube a la presidencia Jorge Pacheco 

Areca, hombre que llega al poder investido por su cargo de vice-pr!:_ 

sidente de la República. Su figura política, subrayada por una serie-

de escritores de izquierda, como la de un hon1bre opaco "un hombre 

sin los atributos válidos y aceptados de un prestigio anterior -decía -

Carlos Mart:ínez Moreno-, un sin1ple afortunado de la ilógica residual 

de las combinaciones de c0111ité. " (Il) 

(I) Marcha 29/IX/1967. 
(11) Martínez Moreno, Carlos "Crepúsculo en Arcadia", Uruguay Hoy -

Buenos Aires, 1971, p. 414. Vea también, 
por ejemplo, a Carlos Ma. Gutiérrez, en su libro "Diario del Cuar 
tel" La Habana, ·1970, dibujar a Pacheco Areca: 

"mientras le explican todo y lo maquillan 
aguarda un h<:)lnb.rc 111ínin10 sin cara 
exgin1nasta pasado ele su peso 
sparring partncr a veces 

y rn.asaj ista en otras 
que sucia de c1T1oción con la barriga al aire 
no dio tien-ipo a con1prarle un traje decoroso 
apenas de taparle las verguenzas 
con la banda listada de celeste y de blanco 

go on alguien ordena 
retrasmiticlo vía satélite 



El ca1nbio de· poder político a n-ianos de Pacheco Areco se dejará 

sentir con mayor objetividad. Su pensamiento conservador lo reflejará 

en la línea gubernamental trazada desde el momento de su investidura 

como presidente de la República. El se encargará de representar a -

la oligarquía uruguaya ligada a los monopolios norteamericanos y de

fenderá los intereses de este grupo oligarca proin-iperialista. 

A una sen-iana de gobierno, Pacheco .. Areco firmó un decreto para -

disolver al .Partido Socialista y a otras organizaciones políticas como: 

el Movimiento Revolucionario Oriental (M. R. O.). la Federación Anar

quista Uruguaya (F. A. U.), l\1ovirniento de Acción Fbpular Uruguaya 

(M. A. P. U.). Movilniento de Izquierda Revolucionaria (M. l. R.). cerra-

ba el semanario El Sol y el diario Epoca, a la vez que encarcelaba-

· a varias personas del ambiente político, argumentando que tal medida -

se orientaba a conservar el orden constitucional, la tranquilidad y se

guridad interior. 

Las medidas prontas de seguridad volverían a implantarse el 13 

de junio de 1968, frenando el n-iovi1niento obrero que se inclinaba por -

luchar, dentro de los cauces legales, por la superación de la inflación 

que sufría el país. La C.N.T. formó parte de una comisión tripartita

con representación gubernarnental y empresarial para buscar soluciones 

que detuvieran la inflación. 

Al implantarse las 1nedidas prontas de seguridad, se detuvieron -· 
las pláticas entre obreros, sector en1presarial y gobierno. Como conse 

cuencia de esto, el sector obrero fue agrec:Iido, ya que se congelaron -

----·---~-------



los salarios, volcando, una vez 1nás, todo el peso de la crisis a los 

hombros de la clase trabajadora uruguaya "nadie va a ercer que sea-

tanta la ignoran8ia de los que gobicr11an en rnateria económica como -

para que pensaran seriamente en una congelación efectiva de precios -

mientras ·se mantiene el cambio libre y fluctuante. (Inclusive el festi-

val demagógico de las clausuras de comercios lo vamos a pagar algún 

día entre todos, después que el fisco pierda todos los pleitos corres -

pondientcs). Nadie va a creer ta1npoco que sea tanrn la estupidez po_g: 

tica corno para pensar que una congelación de snla rios no provocaría -

una severa réplica de los t1·abajadores. Y, entonces: ¿por qué y para 

qué ese viraje, ese can1bio, ese ci1nbronazo, esa actitud de brutos en 

sorbecidos? scgün calificó un legislador nacionalista después de entre-

vistarse con el señor Pacheco Areca"(!) 

La pacificación del país había generado las n,edidas de seguridad 

impuestas por el gobierno en oct:ubre de 1967, y julio Lle 1968, la pe E 

secución y encarcelan1iento de cientos de ciudadanos, destituciones, 

la militarización de funcionarios, prohibición de reuniones y actos co12_ 

trarios al gobierno, etc. . En agosto de 1968 se realiza el secuestro de 

Pereyra Reverbel haciendo 111ás honda la crisis política "el gobierno, 

por decisión propia se ha adentrado en un temblac.leral y la alternativa-

es inequívoca: o la violencia o el diálogo. Sabemos cuan difícil es op -

tar por el diálogo en las circunstancias actuales. Sabemos que el re --

(1) Marcha 12/VII/1968. 
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ciente episodio del secuestro, cuya ejecución, como es obvio, repr~ 

bamos, hace 1nás dramática la opción. Pero no borra la alternativa, 

sino que por el contrario, la ton1a más visible. Y en ella todos sin-

excepción, gobernantes y gobernados, estan"J.os presos. " (1) 

La imagen del país próspero, pacifíste y dcn1ocratico, se iba 

transformando en su anverso. Sin embargo, esta transformación se 

realizaba por nicdio ele una política gubernan1ental que lesionaba a 

los sectores populares; pero esta política reacciona ria era puesta en 

práctica de tal n1anera que, aunque la n1asa. popular reaccionaba, lo-

hacía de tal manera que no lrasccndía a consccuc1H.:ias n1ayores para 

el régimen, para la clase en el poder, a pesar ele que al cerrarse el 

año ele 1968 el gobierno encara problen1as serios con10 la protesta 

obrera y de c1npleados contra la congelación ele salarios realizando 

paros en infinidad de eni.presas: en las barracas de lana, en las fábri 

cas de bebidas, de vidrio, e.le hilados y tejidos, en las empresas ca -

mioneras, en bancos, etc .. 

Por otra parte, el gobierno asestó otro golpe a la 111asa trabaja-

dora al fundar la C. O. P. H. l. N. (x) el 16 de dicicn1b1-e c..le 1968. Apa-

rentemente era un organisn10 dcn1ocr:ítico, pues se instaló con la re 

presentación gubernan1ental, obrera y patron?l, sin c1nbargo, C. O. P. 

R. I.N. era otra arma ni.ás para luchar contra ul ni.ovirnicnto popular. 

(1) Marcha 9 /VIII/1968. 
(x) COPRIN "Cornisión de Productividad, Precios e Ingresos" 
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El disfraz con que nació era: luchar contra la inflación y regular los 

precios de las mercancías y los salarios; pero su 1nisión era otra: -

invalidar (en última instancia), los derechos del trabajador, como la-

huelga, paros, cte. , y violar la legislación obrera i1npúdicamente, 

por eso C. O. P. R. L N. se aprobó en la Cán1ara de Diputados "en me -

dio de los insultos e.le una barra de trabajadores durante la madrugada 

del viernes 13 e.le dicie111brc. En las barracas de lana los soldados sus 

tituyeron a los trabajadores .en la carga e.le fardos para la exportación -

y la Cámara Mercantil declaró un Iuck-out, que tanto puede resistir -

el reclamo obrero, como presionar a una devaluación. En los bancos -

privados, una fórmula de posible solución provisional autorizada por 

el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, fue desautorizada por el-

Poder Ejecutivo, que decretó un feriado bancario y suspendió pagos de-

aguinaldos y sueldos a obreros, e111pleados y profesores. Un discurso-

del gobernante no augura buen fin -de 1968-, ni mejor principio -1969 -," 

(I) 

El inicio de un nuevo año para la vida del país no prev~ía cambio 

alguno. La política del gobierno no había variado sustancialmente en 

su relación con el n1ovi1niento popular. La represión, en la escala a 

que fue utilizada por el gobierno, 110 era conocid~ e!, el Uruguay, sin -

en,bargo, al analizar el período del año de 1968 se acentúa el hecho de 

que a pesar ele haber sido golpeados con dureza Jos cuadros políticos 

(I) Marcha 27 /XII/1968. 



obreros salieron intactos de la lucha, el movimiento estudiantil se ~ 

litizó en la práctica revolucionaria, llevando a cuestas la muerte de - · 

·tres de sus miembros, y el movini.iento de los trabajadores del campo 

con sus cuadros más combativos del Departamento de Artigas que no -

cejaron en su lucha por reivindicaciones sociales y políticas. 

El nuevo clima reaccionario ini.pcrantc en el país se respiraba., 

se palpaba, "durante estos nueve n1escs, conocini.os lo que para mu 

ches era inconcebible; lo que nunca, a todo lo largo del siglo, el país 

había conocido. No lo olvidaremos, nadie podrá olvidarlo. Cuanto ha -

ocurrido ha cavado un abis1no, pero también revelado, entre la sangre . 
y el fuego, la persecución y el vejamen, el n1onstruoso rostro del pe -

.... •.• .. } 
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ligro que nos acecha y la ilnagen todavía del Uruguay que debemos cons 

truir. Por este Uruguay se librarán los inevitables combates, las otras 

batallas, que nos esperan." (I) 

La conciencia política del uruguayo coni.ún, había sufrido un golpe-

bastante fuerte. Acostumbrado a discutir los probleni.as políticos y sus 

soluciones posibles en un 1narco legalista, ahora ve que la crítica al--

gobierno por las violaciones que éste hace a las leyes constitucionales, 

son contestadas con persecución policiaca, represión y cárcel. 

[)entro de la mentalidad popular, se irán delini.itando los caminos -

a seguir. Se cerraban lcntan1entc los cauces dcmocrúticos y pacíficos -

y se vi.P~_umbraba una nueva for1na de lucha para tratar de detener a la 

violencia reaccionaria gubernani.cntal. La crisis p~lítica seguía en aseen 

(I) Marcha 21/III/1969. 
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so. 

En 1969 se darán cita toda una serie de acontecin1icntos. 

Los Tupamaros realizarán. sus acciones de n"layor in1pacto político 

y el gobierno responderá c.:on, 1T1<1yor fueJ.·za, ya que sus cuadros repr~ 

sivos, cualitativamente •.. sc ... lian·· tra'~sfoJ.~t'nado, gracias al asesoranlien 
,;, ;~ . ~ ~ ..... ;·_,, _,~· •... 

to norteamericano. .-:~;.;,,:::Jf(j~'":;,'.::,:::;· , 
La política enfrcguiS'Í:~~;f:'}~-i;~ii{1p.;.i.-ialista de Pm:hcco Areca se rea 

e:.' •· .. • .• i'. .;;t.·'o,.:: . .- ~~J:;~;-··· ... ·'.!:. ' ...... \-:·.· 

!izaba a pesar de los. recla_1;1os'.·'qc :·~1gtinos sectores d<..! la izquierda 

uruguaya. El capital p~~i~i:¿1~t':i:~1-~;~{;~)'~• en contubernio con el capital 
. ' . ·,. ,( .. ' :.:: .·· -· ,,. " .,. ~~--

extranjero. trataba de apocl~·1:•r~~~~~-·::~~~v~;nente de posiciones de p.rivils 

gio en la clirecci.ón y explotaciónJ,'d.~\-·_en-1presas del campo com.o CAINSA 

y MALPICA ingenios azucareJ.·os>:.o·,·.como la en"lprcsa nacional U'TE (U~ 

nas y 'Teléfonos del Estado) que se ve lentarnentc devorada".. . la 

1narcha descendente de la UTE y su paulatina entrega a 111anos priva 

das. Se habla de elinlinar la oficina de reclarnos, ya se ha liquidado 

la flota de loco1noción y las necesidades de traslado se cun1plen con 

servicios contratados; ya se ha puesto en práctica un p1·oyecto por el -

cual se elimina la cobranza di recta y ésta pasa a la banca privada; Jos 

talleres generales, desde h<ICL' tic.·n1po, se vienen 1-cducicndu y sus ta -

reas las cun1plc11, de 1n5.s c11 111[is Lallercs priv~1dus. ·· (1) 

La crisis general ha i·ra <lpa 1-cc<-·r nucvus fcn · 111v1H>ci socia les no pi.-e 

vistos para el país: el alza del costo de la vicia, la congehtL'iún de sa-

(I) Marcha 21/Ill/1969. 
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larios, el desempleo, hacen que el nivel econón"lico del uruguayo baje, 

y la desesperación y el pesimismo se apodere de la gente. Esto ori~ 

nará la emigración del uruguayo hacia otros países con"lo Argentina, 

Brasil, Paraguay, Chile, Australia, Nueva Zelandia, en contraposición 

a un pasado, no lejano, de ser un país de inn"ligrantes (x). 

La en"ligración, con"lo decía la periodista, l\1a. Esther Gilio, si-

fue en un principio de gente con alguna especialir-ación, con el tiempo 

alcanzó también a gente que no lo era" un porcentaje que crece t~ 

dos los días, no solamente porque los periodistas, los fotógrafos, las 

modelos, siguen atravesando el río cada vez con n"lcnos pausas. sino-

porque a esa caravana de buscadores de un más alto nivel de vida, 

han coni.enzado a sumarse 1nuchos otros que si1nplc1ncntc buscan so -

brevivir: obreros, ernpleados sin ninguna especializa<.:ión, prostitutas." 

(1). Salían del país en busca de una nueva· oportunidad de recuperar -

la posición perdida en el país natal; así, en una ent1·cvista a un uru -

guayo que se fue, se palpa el dra1no interno de sentir que un n1undo -

de tranquilidad se ha ido "la ropa fue lo pri1ncro. . . Me acuerdo de -

un día. Salí a con"lprar zapatos, recorrí todo 8 de Octubre y volví sin 

(x) "Durante la prin"lcra 1nitad del siglo, Urus'L1ay fue un país de inmi 
grantes. A partir de Jos pi-in1cros años de In d6cada del 60, se -
t ransforn,ó en un país de: c111igrantes. 
En 1960 se expedían peoJTH.-'dinlincnte 3 156 pasaport<:!S anuales; en-
1961, 3 696; en 1962, 6 -!-!-!; en 1967, 9 660; en 1968 se expidieron 
17 196 pasaportes; rcsp<:!cto a 1969, el Ministerio de Relaciones Ex 
reriores se niega a propurciu11a r elatos. 
Según el censo de 1963, el nün1cro de habita ntcs del Uruguay se -
elevaba a 2 600 000 habitantes. La tasa de natalidad es de 1.3%" 
Ma. Esther Cilio Op. cir. p. 61 

(I) Gilio, Ma. Esther Op. cit. p. 64 



comprar nada. Agarré unos que renía archivados hacía como cinco -

años y los empecé a usar de nµevo. Después fue el fóbal, (sic) dejé 

de ir. 

- ¿Y la con-ti da? 

-Bueno, allí es que empecé a pensarlo. 

-¿Lo de venirse? 

·-Sí .•• cuando la cosa fue tic polenta y fideos, fideos y polenta, -

yo dije "esto no da más". Enriéndame bien, no es que uno quiera v.i-

vir corno un rico, pero cuando se baja tan de golpe entra el miedo." 

(1). 

El fenómeno de la eni.igración era otra de las forinas que utili-

zaba el uruguayo para resolver sus problemas personales de variada-

índole, pero otros quedarían en el país sintiendo el cambio cualitati -

vo de la política del gobierno. El 17 de junio de 1969 se clausura el -

diario Extra de Montevideo, acusándolo de haber violado las disposi -

ciones gubernamentales al inserrar ideas subversivas en sus páginas. 

El 24 de junio, el poder ejecutivo vuelve a implantar las medi -

das de seguridad argumentando la necesidad de las nl.isrnas porque 

"el funcionamiento irregular de la Administración Pública (en sentido 

amplio), determinado por paros y huelgas de los funcionarios públicos 

y la amenaza de medidas greni.ialcs que de consurnarse en la forni.a -

en que han sido anunciadas, t:cndrün funestas consecuencias para la 

economía del país y la continuidad de los servicios públicos." (2), así 

(I) Ibídem. p. 68 
(2) Marcha 17 /Vll/1969. 
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explicaba el gobierno, por n-1cdio de un decreto, sus métodos repre~ 

vos anticonstitucionales. 

El 28 de junio el Ministerio del Interior en un comunicado es~ 

cial informaba a la población que la fuerza pública tenía ordenes de-

disparar sin previo aviso sobre toda persona en actitud sospechosa 

cercana a las instalaciones de UTE. 

El 7 de julio, el gobierno prohibe la información sobre grupos -

delictivos al periodismo la publicación de folletos y libros sobre el 

mismo terna. 

El mismo día, por decreto del Ejecutivo, la policía es militar_! 

zada en busca de una lucha n-iás efectiva contra la subversión. 

El 8 de julio, el gobierno clausura el diario De1nocracia por -

publicar artículos subversivos. 

El 11 de julio, también por el rnismo delito, es clausurado el -

periódico Izquierda. Para esta fecha, el peso uruguayo había llegado 

a $ 250. 00 por dólar. 

La economía no tenía visos de mejoría, alguna '-'ºn las medidas 

implantadas por el gobierno y el desprestigio de este último aumenta-

ba día con día. En octubre, a raíz de las noticias aparecidas en rel~ 

ción con los sucesos ocurridos el día 8, (toma de la población de Pan 

do por los Tupamaros), son clausurados los diarios De Frente y 

Oriental. 

La nueva fisonomía de crisis total reinante en el país, en con -

traste con aquélla del "Uruguay que se fue" como decía un periodista-

uruguayo al evocar el pasado del país, era personificada por Pacheco 

. ·~: ·~:11: . 
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Areco, y en consecuencia, toda la crftica al gobierno era dirigida, -

en primer lugar, al presidente de la República "gracias a Pa.checo, -

Uruguay ha entrado definitivaincnte en América Latina. Hay cosas 

que los pueblos no pueden aprender sólo en teoria, sólo en los ma . - : ·,;::· 

nuales, y una de ellas es la af?unción de su dignidad. Mediante deten -· \:·· 

ciones arbitrarias, mediante dcrnostradas torturas, el gobierno actual 

ha tratado de sembrar el pánico en la población; indudablemente, no 

lo ha conseguido. . . . . Gracias a Pacheco, la vieja ni.entira de la li -

berrad de expresión se derrumba con estrépito •.. " (I) 

El Frente Ani.plio en las Elecciones. 

En este clima de crisis, represión gubernamental y actos gue-

rrilleros, se va consolidando, a la vez, un rnovimiento democrático-

con una plataforrna de lucha que se iría depurando a ni.edida que se-

organizaban las fuerzas populares. 

Los primeros pasos para la integración del Frcilte .. Amplio se-

dieron en enero de 1970, cuando se inicia una serie de actos para la 

discusión de la organización, 1nétodos de trabajo, plataforma polftica, 

etc .. 

La base polftica unificadora estaría centrada en el problema de 

la liberación nacional, en contraposición a la llevada por el gobierno 

de Pacheco Areco "la piedra de toque es pues, el antini.perialismo, -

que es sinónimo, en los países del Tercer Mundo -decía Osear Brus 

hera-, de una concepción de tipo nacionalista, pero a sabiendas que-

esa lucha no es estrategia de café ni diluvional palabrerfo, sino la -

(I) Marcha 28 de noviembre de 1969. J 
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pliendo con el tozudo y heroico ahorro interno, el capital que antes 

proveían las agencias variadas del irnpcrio para mantener en sus -

manos la llave n-iaestra de la sujeción y del poder" (1) 

La unificación de las fuerzas democráticas uruguayas .iría con 

el tiempo, a estructurar el Frente Amplio con-io coalición política -

para participar en las elecciones Lle noviembre de 1971. 

El Frente Amplio se organizó con el conjunto de las fuerzas -

.Je izquierda, del Partido ·oen1úcrata Cristiano y de algunos sectores 

radicales de los partidos tr::idicionales Colorado y Blanco, sumando -

en total 18 partidos y organizaciones políticas. Vladirnir Turiansky, -

representante del P. C. U. en el Frente Amplio. al ucfinir a este últi 

mo, dice, "es efectivamente un frente amplio y en esa composición -

se refleja efectivamente la experiencia de las luchas de nuestro país 

en este período. De alguna 1nancra, todas las fuerzas que se encue!.!_ 

tran representadas en el Frente han coincidido en el enfrentamiento-

al gobierno de Pacheco, a su política cconónlica, a su violencia con-

tra el pueblo, y al conjunto Lle mediuas adoptadas contra los trabaja-

dores y ese mismo pueblo" (2), es decir, se iniciab..'"1 la organización, 

en un frente, de sectores populares con ideología proletaria y de gr~ 

pos pequeño burgueses nacionalistas para dar la batalla a la buq~ue 

sía proirnperialista en el poder representada por l~chcco Areco. 

(I) Marcha 9 de enero ele 1970. 
(2) Frente Amplio: Un Can1ino de Unidad para los Uruguayos" Bohemia 

13 de agosto de 1971. 
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Las discusiones, críticas y encuentros se vendrían a suceder, -

para dar cabida a una plataforma política con soluciones concretas y 

factibles de llevar a la práctica y a la vez imbuír en el pueblo el -

cieron <los grandes paros y se realizó una de las 1nanifestaciones si-

lenciosas más imponentes al aco111pañar, al cementerio, los restos -

del estudiante Liber Arce). 

El 7 de octubre de 1970 se lanza el llamado para la creación -

del F i·ente Amplio. 

La irn.portancia histórica del Frente fue la .Je aglutinar y orga-

nizar las fuerzas populares dispersas, canalizar sus formas de lucha 

buscando objetivos concretos y, luchar por rebasar los objetivos in -

rnediatos de las elecciones pl-csidenciales. 

El 5 de febrero de 1971 el Frente Arnplio se inregra, llevando -

como candidato a la presidencia al n1ilitar retirado Liber Seregni, de 

reconocido prestigio en el ámbito político. (x) 

El 25 de agosto, en un acto en Montevideo, y dentro de la ca1_E 

paña política, Libcr Seregni plantea las "Primeras 30 n1edidas de G~ 

bierno del Frente Amplio" (xx) (aprobadas por la Mesa Ejecutiva y el 

Plenario del Frente An1plio), dirigidas, fundan1en.tal1ncnte, a resolver 

(x) Líber Seregni "actuó en su ültirno período Lle vida militar activa 
como jefe de la región 111ilitar No. I. Fue reconocido en las fi -
las del ejército como una figura de prestigio. I la hecho una ca -
rrcra militar brillante. Ha n1anrenido posiciones legalistas: en -
aquel período de 1964 y 1965 cuando nos encontramos con la no -
vedad de que en el Uruguay ta1nbién era posible un golpe de es
tado, Sereg ni actuó en los cuadros del ejército en posiciones an 
tigolpistas n1uy clara ni.ente definidas. Sus posiciones son las de -
un antimperialista ..• " l3ohen1ia 13 de agosto de 1971. 

.<'¡~· . :· r~~,--~ 
.. ' .. J , .. 
. ~ .. ·~: 
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(xx) Vea Programa completo en apéndices. :."'~ 
e!~~~~~_:,~~~~~··.~ I -""":~-:~.=---=---=-..:-:::;::--_·._, ·-- :'.,'.,.., ~--:~ -~=~~-~.;;-:.-~.~2-:-=.=~~--~ :-~~~-:!::::"'*-·~-:.==..=-:::-~:::~~----·· .;•: .. ~~.. '.:')~,~ 



la crisis general y buscar nuevas perspectivas de desarrollo para 

el país. Es un progra1na· netan-ientc reivindicativo popular y nacion~ 

lista, "las Bases Progran-i{tticas señalan .. cuatro 1ncdidas fundamenta-
-.:· __ ,_'.-.:::.- -

les a adopt:ar, coni.o pilares del próC:es.b transforn-iador: 

a) Refor1na Agraria. 
b) Nacionalización de l::i Banca· Privada. 
c) Nacionalización de Jos pl"incipalcs rubros del co1ncrcio extc 

rior. 
d) Enérgica acción industrial del estado, incluyendo la naciona 

lización de la indust:riu frigorífica." (I) Sc.:nrnr las bases 

econó1nicas, políticas y sociales ¡x1ra la t:ransforn-iacié>n ue Uruguay 

en un país indepcndient:e y soberano. Las medidas arnca rían el pro-

blen-ia económico por n1ediu de una. política cst:atista, (nacionaliza 

ción de en1prcsas vitales para e 1 dc::;nrrollo del país con10 los frig~ 

ríficos); una política laboral en p1·uvccho de las 1nasas trabajadoras; 

el levantanliento de las n1cdid;1s prontas de seguridad y el restablc~ 

miento de los derechos y li he 1·t adcs asentados en la Constitución, 

etc .. 

Las 30 n-icdicJas, plnra fu nn;.1 clL• lucha del F 1·c11t L. /\111plio, serví 

rían de base para la transfonnacién1 Lle! país denr i-<1 del 111arco de una 

política nacionalista y popu ln L 

Las nl.ctas eran cunc1·ct,1s, y el planteanlic.'nto de una política 

futurista era rechazada poi· c.·1 1110111cnto, "sería lx1..;r;:intc inútil en1pi::_ 

zar a discutir ahora quiénes vu 111os n i. L" nl.ás al lfi o qui(•nes nos va -

mos a quedar en dcternünadns ct.tpas del canüno. Lu in1porrante es-

encontrar objetivos con-iuncs, nv;111z;1 r hacia esos <>bjerivos coni.uncs y 

(I) Frente An1plio Primcrns :30 n-1cdidas e.le Gobie1·no del Frente An1 
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dejar que la vida vaya dando respuesta a los interrogantes que se -

plantean," (2) precisaba Vladimir Turiansky. 

El planteanüento de la unión de las fuerzas populares, era una 

necesidad imperiosa para frenar la polftica represiva del gobierno. -

Sin embargo, a través de las epcuestas y del áni1no e>..-presado por -

las masas populares, se notaba cierta duda en las probabilidades de 

que sus representantes llegaran al poder por n-1edio de elecciones. -

Aún asf, el movimiento popular se inclinaba a esta ferina de lucha-

"¡esto tiene que cambiar!; peru no se cambia con violencia ni- con -

destrucción -decfa un entrevistado-, creo que la posibilidad de. con

cretarse el Frente Amplio es ya en nuestro Uruguay una auténtica -

realidad que obedece al sentir uc una in1portante corriente de opinión 

que ve en él la única salida pacífica y respetable para la crítica y -

progresivamente deterioran.te situación económica, polftica y social 

que vive el país. "(3) Pinto Curbelu, del Movimiento Blanco Popular -

y Progresista (x), representante del Frente Arnplio, subrayaba este -

aspecto, "las jornadas de concientización del pueblo, de lograr abrir 

puertas que hasta ahora se rnostraban indiferentes. Prente a hechos-

nuevos de violencia, esclarecer al pueblo e incorporarlo a nuestros -

plio en: Problemas del Desarrollo. Revista Latinoan1cricana de 
economfa. UNAM. octubrc-uicicmbre, 1971 No. 9. 

(2) Bohemia 13 de agosto de 1971. 
(3) Marcha 8 de enero de 1971. 
(x) Grupo polftico desprendido del Partido Nacional "Blanco". 

.r~ • 
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comités. Somos una vía pacífica, no queremos Ja violencia, pero-

tampoco ten-ien1os la violencia". (I) 

Ante la proximidad de las elecciones, el gobicn10 de Pacheco -

atenuó su política represiva y otorgó alguna libertad u la oposición:·-

se legalizó la acción sindical y la prensa con1en~ó a informar sobre 

huelgas, paros generales y n1anifestaciones. Esto dio pié a espccul~ 

ciones acerca e.le un panora111a diferente para el futuro político del 

país. 

En111edio e.le este an1bicnre, surgcn las decl::l 1·aciones del MLN., 

afirn1ando que apoyarán al Frente A111plio, entendiendo que la tarea 

de este últirno, será la n1oviJizución de las n1asas trabajadoras y que 

su nlisión dentro t.le las 111isn1as deberá seguir aun después de las 

elecciones, c¡ue el MLN. no Cl"ee en éstas con10 solución a los pro 

blemas del país, dada la realidad que se vive (x). 

(1) Bohemia 13 de agosto de 1971. 

(x) Los Tuparnaros c.lccln 1·a t·on a 1 respecto " •.. 11u e 1·ec111os, honesta -
111entc, c¡ue en el Uruguny, ho~·. se pueda llegar a la revolución
por las elecciones •.... Los gobernantes actu:1 les, c¡ue no han tcni 
e.lo escrúpulos en ap,1 lc::i r y 111clta L" a hon1brcs del pueblo, c¡ue h..:iñ 
violado la Constitución ci cntos de veces, que han encarcelado a 
1nás de cinco niil traba_iado1·L·s en un año porque L'Stos ejercían -
sus derechos, 110 van :1 c1ll l"L';.!:a t" pasiva11:1entc L'I gobicn10 a esos -
trabajadores en caso Li<-' CJllL' triunfen en la clcc..:iún. La dictadura 
está dispuesta a conL·cdc 1· L· !cL'Cioncs par::i 1-cvita 1 izar un rügin-ien 
despresrigi::ic.lo, incluso <.1C<..!pt:1 rún hacer un ca1nhiu de guardia en
tre los oligai-cas de tu1_-11u, peru dudamos que.• ~e avengan a entre 
gur pasivarnente el gobierno c1 sus prisio11e1·us y torturados de 
ayer" 
Palabras que el tien1po confi nna ría. 
vea: l\1archa 8 de enero dL· 1971. 



En los meses anteriores a las elecciones, la política represi

va del gobierno se centró sobre el Frente Amplio. Aparentemente -

se vivía una apertura dernocrútica, pero en la práctica ésta no exis 

tía. 

El Frente Amplio en su campaña electoral vió restringida su

actividad política, pues el gobierno~ al clausurar el diario Ya, cie -

rra una de las vías inforn1ativas, a la vez que persigue a los mili

tantes frentistas. Con esto, Pacheco Areco prosigue su política rea~ 

cionaria, rein1planta las 1nc.xlidas prontas de seguridad y continúa 

atentando contra la libe.rtad de prensa a cinco n1escs de las eleccio

nes presidenciales y llega a chocar con el Partido Nacional, el Fren 

te An1plio y otros sectores, los cuales inician un n1uvi111iento en fa -

vor de un juicio político contra el presidente uruguayo por violación

ª la Constitución. Rodncy Ari.sn1endi, representante del Frente Am -

plio, decía "las medidas de scg:u ridnc..l constituyen una forni.a de inci

dir fraudalentarnente en las elecciones; significan la conservación de 

un elemento de anormalidad capaz de apuntar contra el resultado elec 

toral; n1ás si éste consagra el ti-iunfo del Frente Arnpliu." (I) 

En septie1nbre, el gobierno, n poyado en las n-1edidas de seguri

dad clausura por 8 ediciones a los diarios La Idea, El Eco, El Popu 

lar y Ahora, y por seis 111eses al periódico Lihcn1eión vocero del 

M. R. O. (vuelto a la legalidad a fines Lle 1970), prosigue su actitud 

negativa a la actividad del Frente An1plio, alentando a grupos de cho 

(1) Marcha 23 de julio de 1971. 
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que reaccionarios como el J. U. P. (Juventud Uruguaya de Pie). de tin - ·~ 

tes fascistoides. El 7 de noviembre las caravanas del Frente Amplio- '',. 

son atacadas a pedradas. 

Ante estos hechos, el Frente Arnplio lanza una declaración de -

protesta: "la mesa ejecutiva del Frente Amplio se dirige nuevamente

ª la opinión pública en relación con los hechos sucedidos el día 7 de-

noviembre en localidades del departamento de Rocha que aparejaron 

la muerte del niño Osvaldo Amonte Barrios, graves heridas al milita!! 

te Emilio Miers y en el transcurso de los cuales fue objeto de un 

atentado el candidato a la presidencia de la república del Frente Am 

plio, general Líber Scregni. " (1) 

Otra de las armas que utilizó el pachequisrno, fue la gran ma 

quinaria propagandística antifrentista, se tachó al Frente Amplio de 

comunista, portador de ideas foráneas, eFJenligo de la libertad, etc., -

1\ campaña anticomunista dio sus frutos, "en un ranchería de Treinta.:. 

y yres -decía Eduardo Galeano-, los brigadistas del Frente Amplio en 

contraron a una mujer en harapos, que agarraba a sus cuatro hijÓs y -

los apretaba, desesperada, contra su cuerpo. Lloraba: -No se los lle -

ven a Moscú, no se los lleven a los pobrecitos ... -. En uno de los ba-

surales de Montevideo, donde la gente sobrevive vendiendo botellas, el 

habitante de un caño de horr:nigún dijo que él no iba a votar al Frente -

Amplio, porque el Frente podía ucjarlo sin casa y sin trabajo -es de -

(1) Marcha 12 de noviembre de 1971. 
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cir, sin el caño y sin la basura. Un taxirnetrista n-ie aseguró que el 

Frente AmpÚo -':!= lü o-:.·ro: -mir<=: lo au-::- oast1 ci-, CUb:: " en Chile, 

:ne dijo. - ¿ Y r¡ue ·'"S i.o que pasa en Cuba y <-.:n l~11il0 '.' El i1ombrc que 

dó atónito guardó silencio un largo rato y luego dijo, con-io asombra -

do: No sé. " (I) 

Las elecciones para la presidencia se dan cita en el Uruguay el 

28 de noviembre de 1971 en un n-iarco de medidas prontas de seguri -

dad, más de una decena de órganos de prensa clausurados por un 

tiempo o definitivamente, con presos políticos y con todo el aparato -

represivo puesto a la disposición de los grupos burgueses en el poder. 

Estas eleceiones, fraudalentas, las gana el Partido Colorado, y

el candidato pachequista Juan María 13ordaberry sube a la presidencia

de la República. Aswne el cargo el lo. de marzo Lle 1972. 

Bordaberry, representante de los terratenientes uruguayos canee 

tactos con el in1perialis1no norrean-iericano, no cmnbia rii la línea polít.!, 

ca gubernan-ienral de su antecesor l'ncheco Areca, al contrario, se li

gará n1ás estrechament:e con los Estados Unidos y se apoyará en los -

militares uruguayos para gobernar. 

Militares, fascisn-io y golpe de Estado. 

El can-iino hacia el fascisn-io iniciado por Pücheco Areca lo pro

seguirá el nuevo gobierno de 1nanera n1ás abierta. Fue un proceso 

acelerado que no pudieron o no supieron ocult:ar Jos gobernantes. Ma-

(I) Bohemia 7 de enero de 1972. 



ria Benedetti, meses antes del golpe, había alertado a la opinión pQ_ 

blica al citar el decreto gubernamental sobre censura de diciembre-

de 1971, subrayando, al mismo tiempo, la nueva época represiva 

(que se había iniciado en el país pocos años antes y que ahora, fines 

de 1971, se había institucionalizado), "la impresión, distribución, 

circulación o difusión de libros, folletos, obras, Liia rios, conferen -

cias, revistas y toda_ clase de il"npresos en que se traten los temas-

de la violencia armada, e.le la guerrilla rural y urbana, de la estra -

tegia y táctica insurreccional en A1nérica Latina y otros continentes, 

y en general, en los que se desenvuelve toda Ja teoría de la subver 

sión armada, inspirada por rnovimicntos internacionales y totalitarios 

-decía Benedctt i citando-, el decreto amenaza con requisas, clausuras 

y otras medidas de violencia. " ( l) 

Los sucesos de abril de 1972 reflejan hasta qué punto, el apar_!:! 

to de inteligencia uruguayo había sido perfeccionado gracias al aseso-

ramiento norteamericano. (x) Se había dado el fe1161neno de la intromi 

(I) Marcha 24 de diciembre e.le 1971. 
(x) En el discurso del senador Enrique Erro del 15 de abril de 1972 

en la Asamblea General del Parlan1ento, alude a cuatro docu1nen 
tos del MLN llegados a sus 1nanos y reconoce la importancia de 
ellos, dado que se descubre toda una serie e.le hechos que reflc -
jan el estado de corrupción del gobierno uruh'l.tayo y de sus insti 
tuciones. Los documentos son las declarJcioncs del funcionario~ 
del Ministerio del Interior Nclson Bardesio ante el Tribunal del
Pueblo forn-iado por tupamaros. En sus declaraciones, Bardesio -
proporciona toda la infurn1ación sobre el Escuadrón e.le la Muerte 
(Comando Caza Tupa111aros). sus ligas con grupos paramilitares -
como el J. U. P., y su relación con la embajada nortean-iericana y 
el apoyo recibido por el Ejecutivo. El segundo documento reza -
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sión de los militares en el gobierno uruguayo. Para esta época, el 

ejército se había hecho cargo de manera completa de la lucha anti su~ 

versiva, a la vez, había ca1ninado .un gran trecho hacia el objetivo 

fundamental: la toma del poder político. 

El fenómeno de los rnilitares uruguayos es otro ejemplo más p~ 

ra el contexto latinoan-iericano. Las fuerzas arn-iadas uruguayas. (Una-

de las más pequeñas en el continente, años atrás, no sólo en contin -

gente humano, sino en arman-iento (x) ), se configuraron fundamental -

mente, gracias a la situación general reinante en el país: por una PªE. 

te, las instituciones burguesas de la democracia representativa. opera-

ron con eficacia, y por otra, a pesar del deterioro económico y sus -

repercusiones en toda la vida social uruguaya, en sus primeros años, 

las rnasas populares no ofrccie1·on resistencia organizada, es decir, 

en la clase trabajadora hubo -desunión y fragn-ientación y, los partidos -

"Yo, Nelson Bardesio, oriental, casado, de 31 años, funcionario 
del Ministerior del Interior, declaro ante el Tribuna del Pueblo 
rni participación y tocio lo que conozco acerca de la penetración
de agentes y organisn1os cxtranj eros en las fuerzas represivas -
uruguayas..... En 111a rzo del 67, el corone·! ·ral nos puso en co 
municación con Willia1n C:.1ntrel, asesor nortea1ncricano ele la -::: 
Oficina de Asistencia Técnica que dependía de Ja Agencia para el 
Desarrollo Internacional, AID, de Estados Unidos. Aunque nuestro 
proyecto no tuvo andanlicnto, ya que los nscsot·es nortcamerica -
nos habían establecido sus propios linca1nic.mtos para la crcación
de la nueva dirección ... " Vea: Discurso <.lcl senador Enrique Erro 
en la Asamblea General del l'arl:.irnento Uruguayo el día 15 de 
abril de 1972 en; Ma echa 28 de abril de 1972. 

(x) Uruguay, en 1966 tenía 9 barcos de guerra, 2 subn-iarinos, 10 avío 
nes cazas, 6 de transporte, 30 aviones de entrenamiento, 14 avio
nes a reacción, ningún helicóptero. Vea Lieuwcn, Edwin Los mili 

tares latinoamericanos Washington, 1967, en Pensanliento Crítico, 
Habana, junio de l9b9, pp. 215-220. 



de izquierda reflejaron otro tanto. "El pequeño ejército de Uruguay -

escribió Edwin Lieuwcr: en 1967-, ha apoyado a gobiernos civiles de 

mocráticos por 1nás de 60 años. Derrocó un gobierno pro-eje en 

1942, pero esta acción fue ratificada en una elección libre que se 

celebró seis n1eses más tarde. " (I) Pero cuando el 1-r1ovini.iento pop'::_ 

la.r (partidos, grupos, frentes políl"icos y guerrilla), se va conforni.an 

do coni.o bloque político y a1nenaza con arrasar el sistcni.a burgués, 

la p.rcsencia de las fuerzas a nn:iuas es necesaria, i111prcscindible. 

Los 1nilitares uruguayos "''-' auentraron sisteni.5th:ani.ente en la -

vida política ucl país. Ya <c:n la é·puca de Pacheco :\.rcco, las fuerzas 

arni.adas habían rebasado los Jí111itL'S jLn·idiccionalcs que ni.arcaban la 

Constitución al intcrv<c:nir, ui1:<c:cl:i111<c:ntc, en actos n.:.·p1·csivos de ca 

rácter político a sabiendas que se violaba la ley fundan1enrul, la cual 

ordenaba a las fuerzas a rn1ada s nu cn1itir clcc la 1·;_1ci.<>ncs de contenido-

político, ni forni.ular acros quL· i1nplicaran una tendencia a intervenir -

en los probleni.as del país. 

El gobierno de Pachcc<> ArL·cu, el 9 de scpl ie111h1·e de 1971 en el 

decreto 566/971, faculta c1 las F. 1:. 1\. A. uruguayus p'11·:i to111ar el 

mando de la lucha antisubvL' n; i v;_1, ¡1nni.cndo bajo la auloi:idud de éstas, 

a los efectivos policiales. El 16 dL' dicie111brc de 1971, se instituciona-

liza, ele manera provisionc1 l con el decreto (172/Ll/1 J ,,1 Junta de Cu --

mandantes en Jefe, órgano de sc).';u1·icfnd nacion,1 l. l.•1 Junta se converti-

(I) Lieuwen, Edwin. Op. cir. p. 184. 
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rá meses más tarde en el COSENA 

El 8 de agosto de 1972 el senador Michelini denuncia en·_e} par-' 

lamento la intromisión de las fuerzas armadas uruguayas en la . vida 

política,, tomándose el de_recho, estas últimas, de enjuiciar a varios 

senadores, celebrar una serie de conversaciones y una tregua con el 

MLN Tupamaros (xx). El punto fundamental que resaltaba el sen_ador - _'. . 

Michelini era precisamente que el país se rigiera de acuerdo a la_ 

Constitución, y hacía una seria advertencia a senadores y diputados, -

del camino que habían hechado a andar los militares, que desde el ré 

gimen de Pacheco Areco y ahora con el de Bordabcrry hacían caso 

omiso de los poderes legislativo y judicial y hasta cierta medida; me-

(x) 

(xx) 

Esta junta se integró, en princ1p10, por representativos del ejér
cito, Armada y Fuerza Aérea y se instauró definitivamente el 23 
de febrero de 1973 con el decreto 163/973, que en su artículo lo. 
dj.ce: "La Junta de Comandantes en Jefe es el órgano asesor del -
Poder Ejecutivo para el e1npleo conjunto de las Fuerzas Armadas. 
Estará integrada por los comandantes en jefe del ejército, arma
da y fuerza aérea. Artículo 2o. - Es co1npetencia de la junta de -
Comandantes en Jefe: a) asesorar y asistir al Poder Ejecutivo en
materia de comando, ernpleo y adn-linistraciún de las Fuerzas Ar
madas. e) Ejecutar, de conformidad con lo di"SpL~esto por el Poder 
Ejecutivo, los actos de defensa nacional que exigen las necesidades 
de la seguridad nacional." Bordaberry, José María. Decreto No. 
163/973, dicie1nbre 16 de 1971, en : Cuadernos· de Marcha, abril -
de 1973. Vea decreto completo en este mismo número. 
Vea a Julio Maria San Sanguinetti, ex ministro de Industria y Cul
tura en el gobierno de Bordaberry, decir en "Crónica Intima del -
Golpe Uruguayo", Excelsior, 24 de julio de 1973, "el senador Mi -
chelini denuncia que ha existido la tregua y que entre el 30 de ju
nio y el 23 de julio se ha estado conversando. Un comunicado ofi 
cial negará rotundamente lo dicho pero, tras de bastidore_s, así -=
ocurrió. Una vez más el Presidente no pudo manejar una situación 
que le era cada vez más inasible. · 

El poder estaba detrás del trono!' 

. ~ . 

-~ 
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llaba la autoridad del poder ejecutivo. "En el ordena1niento jurídico -

del estado -decía el senador Michclini-, las fuerzas arrnadas no cxis 

ten porque están so1netidas a jerarquía. La relación del Poder Legis-

lativo, de ambas cá1naras es exclusivamente, con el Poder Ejecutivo, 

que es quien manda, en el mejor sentido de la palabra, a las fuerzas 

armadas. Y una disposición constitucional expresa que el presidente -

de la república es el conmndantc en jefe y que actuará con el minis -

tro respectivo o el Consejo de Ministros en los asuntos relacionados-

con las fuerzas armadas" (1) 

¿Cuál era, sin embargo, el cometido de los militares uruguayos? 

En primer Jugar: la polarización de las clases sociales; la lucha de -

clases, había llegado a un nivel de definición, los grupos uruguayos -

de la burguesía proimperia list:a, tuvieron necesiclad de apoyarse en 

las fuerzas armadas para defender su posición e intereses, aún a cos 

ta de perder autoridad y prestigio. El Decreto No. 566/971 del 9 de -

septiembre de" 1971 da autoridad a las fuerzas arinadas para conducir-

la lucha antisubversiva y combatir por todos los inedias posibles a la 

guerrilla urbana. 

La unión burguesía entreguista -imperialisn10 norteamericano- -

fuerzas armadas era un hecho ccmcret:o y necesario. (x) 

(l) Michelini, Zelmur, Discurso en el Parla1ncnto Uruguayo el día 8 
de agosto de 1972 en Marcha 11 de agosto de 
1972. 

(x) Además era un signo del carácter fascista del gobierno uruguayo, 
pues como señala Poulantzas, que en el proceso de fascistización 
hay indicativos tales c01no: "radicalización ele los partidos hurgue 
ses hacia formas de Estado de excepción, una distorsión caracte 
rística entre poder forrr1al y poder real, y, por último la ruptu-= 
ra del vínculo representantes -representados" en: Fascisn10 y Die -
tadura Buenos Aires, 1971 p. p. 75-76. 



En un doc:un1ento que circuló en el seno de las fuerzas milita

res se sefülla este hecho, ya que el panora1na político era inciérto, 

la corrupción gubernamental era Ú1l que no había otra cosa que ha .:. 

cer para conservar el sistcn1a· cle.::vida~: Por eso los militares, i.nvo-

canelo el Decreto No. 566/971, ·,decían'· ;,desde ·ese momento los máxi-
·.: ·. . · . . :"· ·. ·, .·" .... 

mos esfuerzos fueron dirig;ido8 a conocer~' : comba ri r y derrotar a la -

sedición, Ja que hacía pclig-i-a 1· las .bas~~: ··i~:~itucicma les v nuestra 

forma de gobierno (subrayado del ~tuÍ:or).-~. En lrn,; doce n-icses de 

operaciones que sq han dcsai·rollado, los éxitos obtc:•nidos hasta el n1o 

mento per1niten asegurar que el control de la situación táctica se ha -

logrado." (I), es decir, los nlilitarcs se convirtieron en ciegos de -

fensorcs de los sectores bu1·gucsc:s reaccionarios, en defensores de-

un siste1na social burgués. 

En 1973, los n-iilitarcs se pn,nuncian, de n-ia11cea ni.ñs abierta, -

a participar en la vida pulítica d<...•I país, exigicndt> su lugar en el go-

bierno de 13ordaberry. En fvhn .. ·1·" se profundiza la c ri.sis política por 

la publicación de una carie! del senador colorado \'a~:concellos, ha 

cicndo la denuncia del pC'li¡c;1·0 dc.•l ;nilirnl"isn10 ¡x11·a el ll1·uguay. Los-

militares, o su vez, cotn<> 1·cspucsl<1, el 7 de fcht-L'I."<> cn-iitirán un do 

cun-icnto en conrra de l;1s i11stitu1..·ioncs civiles, ;1sí eo1110 contra detcr 

minadas pcrsona lidadcs políticas, e1npczando poi· !;1 persona del sena 

dor A. Vasc..:onccllos. (x) 

----------------
(l) Fuerz~1s .Arn-iadas U i·u.-~uayas. Co1111J11icndo. _i'.!_!._1·cJ1~, Llicie1nbr<.:: 

lo. (]2 19 / '2. 
(x) El pu1tto 80. con1uniL·a qllL', "I .n siru;.1ció11 n .. ·a l111L·nte grave por 

Ja que arraviesa nuestt"<) país, ha llevado a las P. F.A.A. a 



Enrique Erro, diputado del Frente Amplio es acusado por los -

militares de tener ligas con los Tupani.aros y se le enjuicia polític'.!_ 

mente, juicio que se prolongará por muchas sernanas. Es hasta el -

21 de junio cuando se falla u favor de E. Ei~ro en el p,Urlamento, pe;:_ 

ro él está en Buenos Aires. Sin. en1bargo, a pesa e del fallo, se pre-

tende dictar orden de aprehensiórÍ' ·'en contra del sena.Jor frentista, 

chocando fucrte1nentc el poder ejecutivo y el ején.:iro contra el parl!:!_ 

mento. La crisis política llega a su punto ni.ás tí lgido. 

El lo. de junio, en clecla ntL,iones a Ja opinión pühlica, el gene_ 

ral Líber Seregni afirni.a que "nuevani.ente hoy, la inc,;:tabilidad poli-

tica y la soni.bra del golpe de E,,;tadu son el tc111a donlinante en la 

capital urugtiaya. El gobi.crno ha vuelto a p.rolong<1 r h1o-; ni.cuidas de -

pronta seguridad, sini.ila1:cs ,¡J C.'>-<r<hlo de sitio y el Senado decidió i!.:!_ 

terpelar al Ministro de la Dcfc11::;,1 Nacional sobn.· 1<1 1nucrte de un 

huni.ilde obrero de 26 aflos de edad, quién fallecí<> el viernes pasado 

en un cuartel ni.ilitar, con10 r:c::;ultado de las b-11.·baras torturas a que 

le sorneticron. " (l) 

la disyuntiva de jugar su presttg10 en defensa de los 111ás altos 
intereses de la nación, 1<> que: ha obligado a sus 111andos a adop
tar la decisión de in1pc:di r fu tui-os acui,;acionL·s o dolosas opera 
ciones, cualquiera que SL'ª l<l i11v.:.:stidur<1 dv ],1 autoridad que cn
ellas ton1e pa L-te activa, pusicic>n ésta a Ja cual 110 ::;e renuncia 
rá. 

Y scpc1n que a !ns i118titucio11es con dignidad, 110 se las aco 
rrala. - Cun1andante c11 jefe del ejército. - Co111a11drn1te en jefe de 
la fuerza aérea." Fuc1.·:,:as Annc1das Uru¡,!uayas. Rei,;puesta de los 
Mandos Militares a 1 ))1-. VasL·nncellos, 7 de febrero de 1973, 
Cuadernos de Marcha, n1a 1·zo de 19/3, No. 68, p. 22. Los días 
8 y 9 de febrero ele 197:3 las F. F. A. A. enlitcn una serie de co1nu 
nicados, que, en síntesis, reflejan la supeditación del ejecutivo 
a 1 mandato de los 111i1 it•l n.'s. 

(I) Excelsior, junio 2 de 1973. 
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Ese mismo día lo. de junio, el ejecut:ivo rein1planta las medi-

das pront:as de seguridad con el propósito de afianzar su poder, ne~ 

t:ralizar y derrotar al poder legislat:ivo que se convertía, día con 

día, en un enemigo poderoso que no se subordinaba a los dictados -

de las F.F.A.A. representadas por el ejecutivo. (x) 

El 5 de junio el Ministro de Defensa Walt:er H.avena, se niega-

a concurrir a la interpelación del Senado para declarar en relación a 

la muerte de un obrero a causa de las torturas a que fue sornet:ido 

en un cuartel milit:ar. 

Anteriorment:e, el 2 de j tmio, en declaraciones a la prensa, 

Enrique Erro afirma que hay n,ás de cuatro mil presos políticos, 

que por lo menos uno de cada cien uruguayos ha sido torturado y que 

el poder real está en [hanos ue los n1ilitares. (xx) 

El 21 de junio se decreta una huelga general e.le 24 horas dirig_! 

da por la C.N.T. para recla111a r aun,cnto de salarios, congelación -

de precios de las mercancías, cese de las rnediuas prontas de segu-

ridad, etc. 

(x) 

(xx) 

" ••• II) Que el plazo del reguncn de suspenston e.le la seguridad
individual ex7iró el 31 de 1nayo próximo pasado, sin que ninguna 
de las cámaras del Poder Legislativo hayan considerado el refe
rido proyecto de ley estructurado por el Poder Ejecut:ivo, ni ha -
yan propiciado ningún ot:ro en tal sent:ido, dejando por lo t:anto a 
la nación y a sus habitant:es en estado de indefensión frent:c a la 
subversión; ..... CONSIDERANDO: Que el vencin1iento del término 
de la suspensión de la seguridad individual obligaría a poner en
libertad a todas las personas consideradas, por sus conductas, 
peligrosas para la seguridad del estado y el orden público; ••.. " 
Bordaberry, José María. Presidente de la República. Decreto. ju 
nio lo. de 1973. en: Cuadernos de Marcha, s/f, No. 73. -
Vea: Declaraciones de Enrique Erro a Giangiacon10 Foa "• Excel 
sior, junio 3 de 1973 . 

·,.¡, • 
. !._• .. 
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Sin embargo, Bordaberry, cabeza de los grupos burgueses rea~ 

cionarios en el poder, se decide a dar el golpe de Estado. El 27 de 

junio de 1973 a las 5. 20 a. rn. ordena difundir el decreto de disolu 

ción de las Cá1naras y la creación de un Consejo de Estado. (xxx) -

El ejército ocupa el Palacio Legislativo. 

La C.N.T. decreta la Huelga General, e in1nediata.ni.ente las 

fuerzas armadas ponen en ni.archa el Plan Hércules para que el país 

siga su actividad normal. El Plan encuadra el ascguL·arse de la efica 

cia del transporte y de la obtención de combustible por ni.edio de la-

militarización de sectores obreros uc la refinería de la ANCAP. (x) y 

de uesbaratar todo intento de oposición popular al gobierno. 

(x..xx) "El presidente de la 1:cpública dccreta:Artículo lo. - Declá.ranse
Llisueltas la Cáni.ara de Senadores y la Cá1na ra de Representan -
tes. Articulo 2o. - Créas(.; un Consejo de Estuuo, integrado por -
los mie1nbros que oportunarne11te se uesignará, con las siguien -
tes atribuciones: a) dcse1npci'iar independicntcn1e11tc las funciones 
especificas ue la Asa 1nblca General: b) controlar la gestión del -
Poder Ejecutivo relacio11ad~1 L"on el respeto de Jos uerechos indi
viduales de la persona llun1a11a y con la suni.isiún de dicho poder 
a las norn1as constitucionales y legales: c) elaborar un antepro
yecto de reforma constituciona 1 que reafirni.e los fundamentales -
principios democrátit:os y l·cpresentativos, a ser oportunani.ente
plebiscitada por el cuerpo electoral. Artículo 3o. - Prohfbese la
divulgación por la prensa oral, escrita o televisaLla de todo tipo 
de inforni.ación, con1entario o grabación que, uirecta o indirecta 
mente, mencione o se refiera n los dispuesto por el presente ~ 
decreto atribuyendo prop0sitos dictatoriales al Po<..lcr Ejecutivo, o 
pueda perturbar la rranquili<..lad y el orden públicos. Articulo 4o. -
Facúltase a las FuerZ<.lS Arni.adas y policiales a adoptar las me
didas necesarias para ascgu n1 L" la prestación ini11tcrrun1pida de -
los servicios püblicos esenciales." 13ordabcrry, José Maria. [)e
creto de disolución del Pa rla1ncnto, Cuadcni.o de Marcha, s/fNo. 
7 . 

(x) COMUNICADO No. Il "A los obreros: El Poder Ejecutivo ha del_ a 
do transcurrir los plazos, de acuerdo· con los distintos comuni
cados emitidos por la CA"l.dena Nacional de Hauioemisoras y Te~ 
visaras. 

• ·----- • e· .. ,-."~;~ 
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El 27 de junio, en l::i noche, Bordaberry anuncia reformas a 

Constitución y afirma que él seguirá al frente del gobierno hasta 

terminar su rnandato. 

Dentro de las niec.lidas ton1::iuas por Borc.labcrry se observa el-

decreto de la disolución <.le la C.N. 'T y la orden de aprehensión de-

sus dirigentes principales. (xx) 

Sin e1nbat·go, la huelga general prosiguió por espacio de 15 

días, durante los cuales el gobierno trató, por tudos los 111cdios e.lis 

punibles, e.le rorr1pcrla; el lo. de julio el ejército ocupa las refine -

rías estatales, detiene a un sinfín dw personas, se clausura ten1po -

ralmentc el seni.anario l'vla rcl1n y El Popular y se proscribe el c..le -

recho de huelga. 

El 9 c..le julio, ccrc•l dL· IS rnil personas de distintos sectores, 

entonando el Hini.no Nacion•t l, intent~1n una n1anifcstacil>11 contra el 

gobierno de I3on.laberry, pcn> son rcprini.idos violc11tan1cnre por el -

(xx) 

"Las F. F.1\.A. se ln1llan ah<K"adas al cu111plinliento de las con 
signas asignadas, ¡x11·a la IllH"Inalización del país, ucbiendo co
rnenzar por ANCAP, c<>n1z(i11 y nervio de Ja 1·vpCtblica. 
"En conocin1iento de Ja,_, 1notivnciones pat1·il>1 k·as de la 1nayoría 
de los obreros pet·tcncL·ientc,,; a este ente, la"' F.F.1\.1\. se 
aproxirnnn, sin prcdisposi"-.-i()J1 ni 6nin10 advcr-::-;o~ para estos 
obreros, ciue con1u '" se ila _1nanifestndo. n<> :~un rnás que par
te del pueblo, que ani111u"'o ,lvsca i.:1·abaj:.:t.r en p¡iz 1X11·a su bic -
nestar, el de su fanlilia y el del país, a 1 fin, id<:al de todo buen 
oriental. 
''El ejército se apr<>xi111~1, flt) co1110 c1H . .:!n1igu dv U8lCLies, sino 
por el contrario para n:s¡x1 Ida r con su ¡:H:esc.:nL·ia la libertad ue
trabajo, garanti.zandu Ja intc~t·idad personal ~' coh:cLiva de los -
obreros, que desde ranl<> 1 iL·1npo atrás, sopn1·1an la presión y la 
coacc1on de dirigentes ub1·c1·us desposeídos de sentido nacionalis 
ta y sólo 111otivauos p<11· cnnsignas extran_jcn1"'" 11ordabcrry, ]ose 
María. Disolución de l•t C.N.T., Cuaden1os de Maecha, s/f, 
No. 73 
El 4 de julio de 197:3 el cj <.·cut i vo fi.rtna el deL' reto de disolución 

de la <?.:_N. T· \Tc¡1 1?.':~~-1.:_'.-_'~' c~ __ :_Op. ,-~~~\~ ___ l2!.'.: .¡:~ -·1-1. ····-·-·····-·· 
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ejército, que utilizó un vasto y eficaz aparato represivo (desde ga 

ses lacrin1ógenos hasta tanques). Ese nüsmo día dctic.·nen a varios 

dirigentes del Frente A111plio_, ucntro de los cuales estü Liber Sereg_ 

ni. 

En el transcurso ele los ülti1nos meses, después uel golpe ele-

Estado, se ha venido desarrollando la secuencia lógica y necesaria -

de una serie ele hechos políticos que reflejan la esencia reaccionaria 

burguesa y proin1perialisrn de la clase en el poder. 

Las rnccliclas llevadas a efecto por los golpistas se dirigieron-

a desbaratar todo tipo de 01·ganizaciCn1 política popula i-, así, el lo. -

ele agosto, el gobierno tcnninó con la huelga general i11iciacla el 28-

de junio y pro1nulg6 la "Ley UL' Seguridad en el 'l"r·abajo" para poder 

intervenir en los sindicatos obn.cn>s cuando lo ci·c~"·-'•·n conveniente, -

esta ley a la vez, litnita e 1 de 1·cL·f¡r • de autu110111in intc nin Lle las or-

ganizaciones obrc1·as, pues "pr·ohilie a los sindiL'•llos intervenir direc 

ta o indirectarncnte en cuestilllJL·s políticas y religiosas o en activida 

des contrarias al sisrcnw dc1nocníti<.'o y se concn .. 'lilt"•Í -la actividad-

de los sindicatos obreros, ;\ut. - il la defensa dL'I it!l<.·rüs profcsio -

nal del grernio respectivo." (1) (x) 

(I) Excelsio1· 2 de ngnst•.> de 1•.>:-:>. 
(x) El Liec reto 622/97:3 si 1·vL P•l 1·•1 11orn1n .- la < > 1·_µ;•1 n iza<.·ton de Jos 

sindicatos. En su inci,..;<> "JA..· los Sindicatos", <¡UL' consta de 58 -
artículos, se proy ect:t 1,1 L"-<~·nL·ia nntiobrc 1·,1 UL' los golpistas ya -
que rcorga11iz<..1n J•:->s ~..;in . ..liL-atus ubrc.t~os con co.tr.:.íctcr apolítico; 
"Articulo lo. - La cu11sLituL·it>11 y el funcio11a111ie11ro de los sinuica 

tos gre111ia les son libr·L'S sin pc.rjuicio de Jas li111it'1cioncs expre=
sa1nente dispuestas pu1· l;1 c·onstitución y las k·yes respectivas. 
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Por otra parte la cacería de brujas se inicia en el país so pr¿:: 

texto de detener la conjura cxtet·na del comunisn10. Se persigue a t~ 

da persona de pensamiento progresista, de nlilitantcs úe la izquierda, 

de simpatizantes por un ca1nbio en provecho de las 1nayorías, de re-

volucionarios. Erro es rcchnnaclo por los militares y el ejecutivo, 

acusado de colaborar con los ·rupan1aros, lo n1is1110 le sucede a Héc 

tor Gutiérrez Ruiz dirigente del Partido Nacionu l ele oposición y ex -

presidente de la Cá1nara de Dipurados, acusado de sin1ulación de de-

lito, encubri1niento de atentadL> ~1 la Constituci<>n en el grado de cons 

piración y asistencia a lu nsoL·iación para dclinqui1·. Cientos de pers~ 

nas son arrestadas si.n orden a lgu11n de aprehensión. 

El 28 de octubre de 1973 son arrestados el recten· úe la Univer 

sidad Central, Sarnuel Licht:cnszein, y varios decanos de las faculta-

des de la institución educativa, al ticrnpo que cJ ején:ito ocupa los -

edificios universitarios so pn-'ccxto dL' clesbon1u1r un plan subversivo-' 

fraguado en la universidad, pa ea de1·rucar al gobierno de I3ordaberry. 

De esta rnancra cae la últi1na institución dernocr{i.tica anti1nilitarista,-

"en el contorno político y sucia] d_ Uruguay -decía cJ director Lle la-

Facultad de Derecho (x) Albc 1·to l'én..:z Pércz - la Universidad consti-

tuía y constituye un centre> dc1n"L·1·ütico de cla1·a oposición a la dicta--

dura instaurada el pasado 27 de junio. El rcsultadt1 de las elecciones 

Su finalidad específica consiste en la defensa del interés profe
sional del gremio n::spcct ivo, contribuyendo al desarrollo de la
cconomía nacional y a 1 progreso y bienes ta i· de la comunidad, 

conforn-ie a las exigencias de la justicia social." Cuadernos de
Marclla, s/f, No. 73. 

(x) un1ca autoridad no apeL'sou;i por cnc.:>t1tra n<e en 13ucnos Aires. 
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universitarias de septien-ibrc consagró, claramente el sentimiento an 

tirnilit:ar y antidict:at orial de la institución en todos sus niveles. " (1) 

Sin en1bargo, el punto cul1ninante de la política guberna1nental-

reaccionaria para el afio de 1973, es el proyeclo Lle ley anticomunis

ta "hoy se anunció que el gobierno prepara para las ¡n·óxin-ias horas -

una ley más a111plia de represión al cumunis1no. Esta incluirá dispo..o 

siciones estrictas de vigilancia subn:: los profcsorc:s Lle cnsei'íanza ~l.:1 

perior, secundaria y prin<aria, qoc el gobierno considera marxistas-

o promarxistas" (2), la pi-oscripción de los parlidos polfticos Co1nu-

nista y Socialista, la F. E. Ll. U. (Federación de Est:udiantcs Uniyersi-

tarios de Uruguay) y de ot 1·as siete organizaciones de izquierda, la 

censura a toda correspondc11cia del exterior a Uru~t.my, así con<o la-

clausura definitiva Lle El Pupula r, órgano infornrntivo del P. C. U. 

Esta ley, a la vez, es c 1 inicio de la nueva épcx:c1 que vi ve el-

país, y que sitüa al Uruguay dentro de los países l•llint>a1ncrieanos 

que sufren una dictadura n1iliw 1· (x) con ca racteríst:ic•n-; fascistas, 

nunca itnaginacJas. 

(1) Excelsior, 2 de 11ovic111bn..: dL• 1973. 
(2) lbiclem. :3 de dicie1nbi-v de llJ73. 
(x) A pesar de que Bordabc-n.·:-· "''-''l un civil y n:pr·csL'ntc al gobien10, 

de todos es sabido quL' no tk·nc poder nlguno y que es utilizado 
por el ejército pura r1·,nur d~· ::;ostencr la c1parie11cia civilista del 
gobierno burgués uruguu~'º· Juan María 1Jon.labc1-i-y, presidente Lle1 
Uruguay, al instulat· vi Ct>ns,·jo de Est:ado que sustituía al Parla -
1nento disuelto el 27 dL' junio de 197:3 declnr(> "Un1guay ha iniciado 
un irreversible proceso '1:1cia el nuevo orden instirucional, fundado 
en la transforn1ación '' sus1 itu..:ión de los viejos pat·tidos tradicion~ 
les, en el que no habn:i cabida para el n1a1:xis1no, pero donde las 
fuerzas annadas dcberiin tcnci- n1ayor pa1-rici¡x1ciú11. Excelsior 20 
ele clicie1nbrc de 197:3. 



Notemos que meses antes uel golpe de Estado, representantes -
del Poder Legislativo insistieron en que las F.F.A.A. habían -
ya desplazado al Ejecutivo. Así, el senador D. Ortiz, en el De 
bate en la Asamblea Parlarnentaria del 31 ue marzo de 1973 eñ
su intervención dice, "aquí, señor presidente, Ja semejanza 
que tenemos con ese siste1na es que hay dos gabinetes: uno, el 
integrado por el señor presidente de la república y sus once mi 
nistros y, otro, el con1puesto por las fuerzas militares en Jo ::
que constituye el COSENA. Este es el verdadero gabinete y no
eJ otro que, forn,alrnente, es el que debe regir Jos destinos de 
la república. De n,ancro que en nuestro país hay un gabinete no 
minal y otro real. Entonces, yo digo que ese gabinete oficial =
ha siclo sustituido, fina ln1ente, por el farnoso COSENA que es -
quien realn,ente decicJe en Jos ten,as funda1nentales. ¿Y tjué es
COSENA? Es el Consejo de Seguridad Nacional." Intervención en 
el Parlamento, marzo 31 de 1973, Cuadernos de Marcha, abril
dc 1973, No. 69. Vea en este 111isn,o nún1ero, declaraciones si-· 
ni.ilares de los parlarncntarios R. Arisni.cndi, E. Erro, Rodrí -

guez Carnuso e Isidro Echcgoyen. 



MOVIMIENTO DE LIBERACION NACIONAL. 

TUPAMAROS. 

Eugar Quinet, que tan profundamente ha 
penetrado en las armonías de la historia y -
la naturaleza, observa que para preparar el
advenimiento de un nuevo tipo humano, de una 
nueva uniuad social, de una personificación 
.nueva de la civilización, suele precederles 
desde lejos un grupo disperso y prematuro. -
cuyo papel es análogo en la vida de las sacie 
dades al de las especies proféticas... el tipo 
nuevo empieza por significar, apenas, diferen 
cias individuales y aisladas; los individualis ::
ni.os se organizan más tarde en "variedad"; y 
por últini.o, la variedad encuentra para propa
garse un ni.edio que la favorece. Y entonces -
ella asciende quizá al rango especifico -digá -
maslo con la palabra de Quinet -. el grupo se 
hace 1nuchcdumbre y reina. 

J. E. Rodó. 

RAUL. 

No sé si te acordás sería tan lindo 
que te acordaras si te sirve de algo 
si tenés rieni.po de aflojar la ..:osa 
si la patria te deja algún descanso 

no sé si te .:icordás ahora es un sueño 
pero yo sí· desde este calabozo 
con las manos vacías bien jodido 
y que in1porta canario que ni.e irnporta 
si vos estás limpiando tu pistola 
si vas en auto con la metralleta 
hacia la operación de esta sen-iana 
siendo noticia en Cuba Hanoi Argelia 
salvándonos a todos la vergüenza. 

Carlos María Gutiérrez. 
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LA SITUACION SOCIAL. 1 

El fenómeno guerrillero en Uruguay no es insólit:o, sino conse-

cuencia lógica y eslabón del n1ovi1niento revolucionario continental de 

la época de post-guerra iniciado en Colombia a fines de la década 

de los años cuarenta, pasando por la guerrillera cubana (constituida -

en ejército popular rebelde en el transcurso de la lucha). y llegando-

hasta nuestros días con un 1novimicnto guerrillero complejo a nivel -

continental. 

El autor intelectual de la guerrilla urbana uruguaya es la ºrevo-

lución cubana, rica en experiencias, ya que el movimiento revolucio-

nario uruguayo es parte del 1novin1iento de liberación nacional empr~n 

dido por las neocolonias latinoamericanas. 

El gran impacto de la prin1cra revolución socialista triunfante -

en América Latina, con su serie de enseñanzas político-sociales y m__! 

lit:ares, fue uno de los elementos que generaron la crisis de las agr~ 

paciones y partidos políticos de izquierda. 

La crisis económica al generar la crisis de la superestructura-

de la sociedad uruguaya, presentó un panorama concreto y una pro -· 

blemática político social comprendida por muchas organizaciones po -

lft:icas, pero como dijo María Esther Gilio "la izquierda tradicional -

uruguaya había hecho un análisis correcto de la crisis. Sabía lo que -

estaba pasando y lo que iba a pasar· desde el punto de vista econ ómi-

co, político y social. Pero falló en las conclusiones y por lo tanto -



,.;,, 

en la línea de su quehacer político". (1) 

El espejismo social generado por la tradici6n de1nocrática( bu.E. 

guesa), y el carácter legalista y pacífico de las tácticas de lucha -

de los trabajadores hizo que el pensamiento político y social se con 

dicionara de tal manera que no se buscaron soluciones en el campo 

de la violencia revolucionaria, sino todo lo contrario, el cauce Ieg~ 

lista, generalmente, estuvo presente en la vida política del país co -

mo soluci6n a los proble1nas existentes. 

Así, esta nueva realidad política no fue con-iprcndida en su to

talidad porque en el pensanücnto político privaba la idea de una lu -

cha por cauces pacíficos (organización de masas trabajadoras, crea

ción de un frente popular, cte .. ). que preveía un enfrentamiento de

cisivo con la burguesía en el poder, pero en un futuro, lejano toda -

vía. 

Es en el an-ibiente político-social del año de 1963, donde la de 

mocracia burguesa funciona toda vía dentro del marco de cont:radiccio 

nes sociales internas graves, cuando se gesta y desarrolla la GUE -

RRILLA URBANA_. 

El inicio de la organización guerrillera MLN Tupamaros, queda 

dentro de los problen-ias sin respuesta concreta todavía. La explica -

ción, por el moni.ento, de esta cuestión la dan ·los nlis1nos integran 

t:es del MLN al decir "esta1nl>s en guerra y hasta que ésta. no t:ermi-

(I) Cilio, Ma. Esther Op. cit. p. 15 



ne el secreto deberá preservar una cantidad de datos e ideas, por -

que hoy por hoy la guerra que se avecina será total y las i.deas se

rán no sólo armas temibles, sino las mejores. Por esta razón· se 

hace difícil a veces dar respuesta pública a estas preguntas de un 

modo completo y satisfactorio. Muchos datos que tendríamos que m_!! 

nejar para ello deberán seguir siendo patrimonio exclusivo de nues -

tros militantes. " (I) 

EL MOVIMIENTO CAÑERO 

En el movimiento popular uruguayo de la década de los años 

sesenta, destaca el de los cañeros (Artigas, Bella Unión y arroce 

ros de Treinta y Tres). del norte del país. A su vez, ellos son un

anteccdente fundamental donde se encuentran las raíces de la organi

zación guerrillera MLN. Tuparnaros. 

En la problemática social uruguaya, con el tiempo, conjunta 

mente se desarrollarán politicarnente los cañeros y los fundadores -

del MLN. 

Así, la organización de los caficros se genera por la actividad 

del núcleo embrionario del l\1LN. y a la vez. aquéllos dan la base -

para una transformación cualitativa del grupo de visionarios y el rum 

bo específico de lucha a seguir. 

Por otra parte, no hay elenrentos suficientes para explic_ar sa -

(I) MLN. Tupamaros Actas Tuparnaras México, 1972, p. 62. 
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tisfactoriamente el número de militantes guerrilleros que se dieron a 

la tarea de organizar a los trabajadores rurales del norte uruguayo, -

ni las metas concretas perseguidas en un principio por ellos. Más sin 

embargo, es claro que, la actividad desplegada por estos individuos 

venidos de la ciudad, fue intensa, y que capitaliza ron el descontento 

popular existente en la región norte donde operaron, creando el sindi-

cato de cañeros UTAA. (Unión. de Trabajadores Azucareros de Artigas). 

Los guerrilleros, en la figura de Raúl Sendic como dirigente, e_!! 

cabezan la primera n1archa de los caiíeros de Artigas, en 1962, a Mo_!! 

tevideo. Exigían a las autoridades de la capital, el cumplimiento de 

las leyes constitucionales '-"ioladas día con día por los dueños de las 

plantaciones cañeras y por las autoridades gubernamentales de la loca-

lidad. 

En esta prini.era marcha los cañeros no obtienen ningún resulta-

do positivo en el orden econó1nico pero sí, en la concicntización de 

su posición de explotados. 

En 1964 se realiza la segunda marcha de los cañeros de Artigas 

que vienen desde el copete de la República coni.o ellos dicen, hasta 

las puertas de Montevideo, para volver a exponer su situación de hani. 

bre. Al frente de los trabajadores viene Sendic, convertido ya en eje~ 

plo para todos y en bandera de lucha del sindicato de UTAA. 

La marcha, a la vez, dcn1ucstra los ni.cdios violernos que ya e1n 

pezaba a utilizar la policía en aquellos primeros año.!5 de la década de 

los sesenta. 

La caravana la co1nponían 270 personas, entre ellas se encon -

:•. 



traba un muchacho muy joven llamado Julio Vique, que políticamente

se había desarrollado al lado de Sendic, y que ahora regresaba con -

vertido en· secretario general del sindicato. Sobre Vique, un periodi~ 

ta escribía "torturado por la policía ..• hace dos años, sufrió nuevos -

castig_os recientemente, cuando agentes de investigaciones llegados a-

Bella Unión desde Montevideo, lo trajeron por la fuerza del Sur de 

Bra~il, donde estaba trabajando como bracero... habla de las dificul

tades de la lucha sindical en un medio donde los patrones disponen de 

la fuerza policial como si estuviera destinada a su uso privado, y don 

de la violencia es la inevitable respuesta a las demandas pacíficas 

de los trabajadores. " (1) 

El resultado de esta actividad revolucionaria, de individuos co-

mo Sendic y demás guerrilleros, es haber constatado la situación de-

miseria y explotación en el can1po uruguayo y haber canalizado todo -

a una lucha concreta por reivindicaciones sociales y políticas. 

Es por esta· •razón que al conformar un cuadro de este nuevo 

planteamiento del proble1na social en el campo, vuelve a surgir el 

genio organizador de este grupo, (x) y dentro de él Sendic -, que nace 

como una bandera de lucha que no ha declinado hasta la fecha. F\.les -

él.- como dicen los cañeros, no es el hombre que les enseñó a comer 

se crudos a otros hombres, sino que les abrió los ojos y les indicó -

cómo defenderse "Sendic, estaba escondido en el monte y él vino y 

(I) 
(x) 

Marcha, marzo 13 de 1964. 
El sindicato de cañeros de Artigas UTAA, al mando de Sendic, 
poco a poco va ganando adeptos. Para 1964 hay cerca de 1700 
miembros. 
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habló.· Después fue lo de Cainsa. Allf no se pagaba licencia, ni se 

cumplfa ley de ocho horas, los jornales eran bajos. Estuvimos tres 

días dialogando. Al cuarto, acampan-ios alrededor del escritorio y nos 

mandaron desalojar. Nos fuin-ios al arroyo Itacumbú, unas_ cuadras de

allf, estuvimos de asamblea casi todo un dfa. Y decidimos Nada de 

ablandarse. Ocupamos los escritorios con los directores adentro. Y -

cuando vinieron los milicos dij irnos que si querían tirar que tiraran. -

Los jefes estaban encerrados, les dabamos agua y lo que necesitaban. 

Comida no, bastante nos habfan hambreado. A las 24 horas pagaron. -

Allf se vio que UT AA era un verdadero sindicato. " (1) 

Las n-iarchas de los cañeros sirvieron, además, para den-iostrar 

a aquellas personas escépticas que crefan que en su pafs no existían: 

la miseria, la explotación, la violencia gubernamental y la vida infra-

humana de la población rural y urbana. 

El movi1niento cañero, con10 parte del proceso revolucionario 

uruguayo, se ha ido desenvolviendo con sus caracteeísticas propias. 

Sin embargo, hay rasgos fundan-ientales de la presencia de la 

guerrilla tupamara. es decir, ciertas tácticas de lucha presentes de -

manera clara en los tupan1aros las reflejan los cañeros; unidad, espí-

ritu de lucha, expropiaciones, uso de la violencia: "Tres integrantes 

de la marcha de cañeros que está en Montevideo reclamando tierras -

para trabajar asaltan la sucursal Buceo del Banco de Cobranzas y se-

(I) Marcha, abril· 30 de 1971. 
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llevan $105, 000. Tras el golpe, los atracadores se tirotean con poli -

cías que finalmente los detienen. Ellos son: Nelson Santana, Julio Vi

que Y Ataliva Castillo. Objeto del asalto: proporcionar fondos a sus :.. 

compañeros, según dicen." (1) 

A estos cañeros, la justicia uruguaya les impondrá muchos años 

de cárcel. 

Así, los trabajadores del cani.po van adquiriendo conciencia po -

lítica y a la vez presionan para lograr cambios estructurales en la 

sociedad uruguaya. 

Y es que para este año de 1964, concretamente en el Departa 

mento de Artigas, la propic<..lad de los dos ingenios azucareros exis 

rentes CAINSA Y CALPICA, ha pasado casi en sus totalidad a manos -

de norteamericanos. De CAINSA la American Factor ostenta el 58% de 

la propiedad, la Brown el 22% y el 205J7c está en manos de uruguayos," 

el pasaje a n1anos norteani.cricanas del 80% de la propiedad de esta 

empresa constituye un punto clave en el origen del actual conflicto"(2) 

Los cañeros se convierten de inmediato, en abanderados de los -

necesitados y explotados del campo, de. una refor1na acorde con las 

necesidades de la población rural. Los logros de los cañeros de UTAA 

en 1964 son pocos y se rcsurnen en: "l) "1a pron:1csa de expropiar el la 

tifundio de Silva y Rosas y Pal1na de Miranda para entregarlo al traba 

jo de los cañeros desocupados; 2) la promesa de ini.plantar un régi1nen 

(1) Mercader, Antonio, Vera, Jorge de Los Tupamaros. Estrategia y 
Acción México, 1971, p. 139. 

(2) Marcha, Mayo 15 de 1964. 
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de bolsa de trabajo en las plantaciones que termine con la verguenza 

de las ·listas negras y las represalias por actividad gremial. "(I) 

En agosto de 1965 y a 3 años de la primera marcha a Montevi

deo, la política del gobierno se encani.ina a romper el 1novimiento P,2 

pular generado por los cañeros afiliados a UTAA. A Bella Unión lle -

gan representat:ivos gubernani.entales para "conocer la realidad de la

zona "• sin embargo. la ni.eta principal de esta gira de dirigEntes y 

periodistas era distorsionar y ni.ediatizar el 1novimiento cañero. Para 

este fin el gobierno utiliza abiertamente a SURCA (Sindicato Unido de 

Rurales Cañeros de Artigas) considerado éste, co1no "el sindicato más 

amarillo que jamás hemos conocido ... se lleva a las ni.U maravillas-

con los señores feudales para quienc!S trabajan sus afiliados y recibe-

su formación sindical de la embajada yanqui." (2) 

Así, a 1nedida que los años van pasando, se suceden hechos y -

situaciones que refuerzan el pcnsani.iento pri1nario de los cañeros: la-

lucha práctica para alcanzar el derecho a vivir como personas. 

En 1968, a varios años de iniciado el 1novimiento cañero con 

Sendic al frente, la situación ue los cani.pesinos de Artigas no ha va-

riado en absoluto. Las pron1esas hechas por los voceros del gobierno, 

han quedado olvidadas en alguna parte, sin en-1bargu, la conciencia p~ 

lítica de los cañeros de UTAA ha crecido, a pesar de que varios de-

sus dirigentes purguen condenas en la cárcel co1no: julio Vique, Darío 

(I) Marcha, Julio 3 de 1964. 
(2) Marcha, Septiembre 3 de 1965 • 
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Santana y Ataliva Castillo. El espíritu de lucha de los cañeros de 

UTAA, se n1antiene firme y se refleja en una nueva marcha hacia la 

Cárcel de Artigas para saludar a los presos mencionados. 

En un breve acto organizado por la asamblea de UTAA dentro -

de la cá-.:-cel interviene Vique, y quien a través de las rejas llama a-

continuar la lucha que iniciara Artigas por la tierra, y que continúa -

Raúl Sendic, desenterrando las a nnas del caudillo para co1nbatir en -

los terrenos que hagan falta para que la tierra sea de una vez y pa -

ra siempre, propiedad de los gauchos pobres (I) 

La lucha de los cañeros,· por reivindicaciones econórnicas, po -

líticas y sociales, se ha venido llevando a cabo en n-iedio de una re -

presión policiaca n-iás abierta. 

A medida que han pasado los años, sin que sufra un retroceso-

su conciencia política, son sabedores de que sólo la lucha consciente 

les dará frutos positivos "la quinta n1archa reitera la consigna "Por -

la tierra y con Sendic". Después de nueve años y cuatro marchas fue 

ron expropiados ca1npos de Silva y Rosas, pero la tierra permanece -

abandonada..... Pueden dar algún pedazo para que el peludo t_rabaje. -

Pero van a buscar el 1nedio de oprin-iirnos por el financianliento. "(2) 

Así, a través de años de lucha y sufri1nicntos, UTAA sigue lig~ 

do a Sendic. 

(1) Marcha, Mayo 10 de 1968. 

(2) Marcha, Abril 30 de 1971. 
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RAUL SENDIC. 

La guerrilla urbana MLN. Tupan1aros, cualitativamente düerente 

a las demás, trata de ser singular en el sentido de que no pretende -

crear individualidades prodigiosas, sino todo lo contrario, el militan 

te es un ser desprovisto de nombre propio, es en primer y último 

plano un 'IUPAMARO. Sin embargo, a pesar de esta línea política de -

la organización, en la guerrilla ha destacado un personaje que se ha -

hecho leyenda en el movimiento revolucionario latinoamericano -Raúl -

Sendic-, nombrado co1no uno de los fundadores del MLN. 

Por otra parte, él es un antecedente para conocer el medio en -

el que comenzaron a actuar estos pri1nero individuos que formaron al-

Movimiento de Liberación Nacional." ... es obvio que el MLN se generó 

en el movimiento cañero del departan1ento de Artigas, en el norte de-

la República, y que ese movimiento fue concebido, organizado, dirigí-

do y dinanlizado por Sendic. " (1) 

La ausencia de datos biográficos de Ra(1l Sendic y la con-1posición 

misma de la guerrilla no perrni~en ahondar más sobre la vida de él. 

Esto hace más sugestiva su trayectoria de hombre y revolucionario. 

Se sabe que nació el año ele 1925 en el Departamento de Flores, -

que estudió en la Facultad de Derecho en Montevideo. Siendo estudiante, 

se hace mien1bro del Partido Socialista Uruguayo. En 1958, toma parte 

(I) Benedetti, Mario. Raúl Scndic: símbolo de una transformación en: 

Ornar Costa Los Tupan1aros México, 1971, p. 78 • 
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en el Congreso de la Internacional Socialista efectuado en París, re 

presentando a los socialistas uruguayos. 

Vive algunos meses en Cuba. En 1960 so traslada al norte del 

país, junto con otros compañeros, a organizar a los trabajadores del-

ca1npo. 

En 1962, después de haber organizado el sindicato de UTAA, 

Sendic encabeza la primera 111archa de los trabajadores azucareros 

de Artigas a Montevideo. 

En 1964 vuelve a integrar la segunda marcha a la capital de la-

República. 

De ahí en adelante, cuando la policía empieza a perseguirlo con 

más insistencia, se pierde el rastro de Sendic, y sólo por momentos 

·se le ubica en algunas acciones guerrilleras; recordamos por ej ernplo, 

dos acciones en las que se n1cnciona su presencia. 

En la "Operación Tiro Suizo", efectuada en 1963 (que marca el-

inicio de una serie de :icciones guerrilleras de tipo urbano y que no-

terminan hasta la fecha), Sendic integró el grupo que asa!tó el club -

de tiro. Sin embargo, no es posible determinar el sobrenombre y las -

funciones que realizó en la operación ni.encionada, pe ~-o acaso haya si-

do "Gallego" o el "Zurdo", pues solamente estos dos eran estudiantes 

(x) y empleados, los otros siete 1niun1bros restantes del comando (que 

a la vez hacían el total de los nueve n1ilitantes del MLN en Montevi -

deo ). eran obreros o desocupados. (xx) 

(x) 
(xx) 

Recuerdese que Sendic no logró graduarse corno abogado. 
Vea: "Operación Tiro Suizo" en: Actas Tupamaras p. p. 83-89. 
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En la Toma de Pando, Sendic está presente, pero no es posible, 

también aquí, en esta operación, identificar su rango, pero sí supo -

ner que era el personaje "Tito'» de acuerdo a declaraciones de algu-

nos tupamaros al describir algunos aspectos de la fuga de la ciudad 

de Pando "atrás teníamos la Kombi, que acababa de pasar su carga -

-dinero y armas - al camioncito de Tito ....• Quisilnos dar vuelta los-

autos, y disparar hacia atrás pero el camino, muy angosto, y con 

banquina a ambos lados, hizo imposible toda operación. Sólo el camion 

cito que venía al final de la caravana pudo realizar la maniobra. Le-

vantando y dando vuelta a pulso se perdió en caminos rurales no alean 

zados por el cerco. " (1) 

Y Tito, al romper el cerco policiaco, se aleja de las manos de 

las policías uruguayas en 1969. "Dice la mitología popular que Sendic-

fue vestido de chacarero y ocultado por una familia de la zona. Sendic, 

vestido como siempre, manejaba el carnioncito que, dado vuelta a pul-

so, escapó corno una anguila por entre los agujeros de las redes. "(2)-

Sin embargo, estos datos no nos dicen mucho. 

Con más de cuarenta años, de pocas palabras y una. vasta cultu-

ra, casi abogado "es de hablar 1nuy calmo -decía un cañero que cono-

ció a Sendic en 1962-, y nürar bastante fijo. Tiene una mirada que 

despeyía ternura, que siente lo que sienten los ciernas. " (3) 

(I) 
(2) 
(3) 

.--·-=---~-

Sendic fue militante eficaz del Partido Socialista y un político con 

Gilio, Ma. Esther Op. cit. p. 164. 
Ibidern. p. 166. 
Marcha, abril 30 de 1971. 
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cuentan que él hablaba corn.o la gente del pueblo, que con,ía y bebía '"· 

lo que comían y bebían todos, que él era un trabajador, un con,pañe

ro, él era un "peludo" 1nás. Sicn,prc modesto, franco,· y lo que vie -

ne a corroborar todo lo dicho, la aceptación completa, sin trabas, por 

. una gran parte de los cañeros de Artigas reflejada en su lema "PC>R -

LA TIERRA Y CON SENDIC". 

Tal es el peligro que representa Sendic, que desde el año de 

1964, su cabeza tiene precio, y es uno de los hrnnbres que n,ás bus -

cará la policía uruguaya a través de los años subsiguientes. 

Es en agosto de 1970 (ya el movimiento guerrillero ha avanzado, 

y un día después del secuestro del asesor de los cuerpos represivos-

uruguayos, el nortean1ericano Dan Mitrione). cuando apresan a Sendic 

junto con otros 1nilitantes tuparnaros al transitar por la calle de Aln~ 

ría, "durante los siete años que la policía había infructuosamente CO!!_ 

sagrado a la büsqueda del dirigente tuparnaro, trató, no menos infruc 

tuosamente de restarle notoriedad y repercusión. Aunque su foto era-

siempre mostrada a los detenidos bajo sospecha y a los presuntos 

testigos de las casi cotidianas a...:cioncs clcl rv1ovi1nientu de Liberación

Nacional, los comunicados de la j..,fatura por lo gcner-al prescindían -

de su no1nbre, y la digitada pt·cnsa grande sacrifiL·ó frecuentemente -

la tentación que i1nplicaba ese non1br-e-noticia, nada rnás que para fa-

vorecer la estrategia policial." (I) 

(I) Benedetti, Mario. Op. cil.. en O 1nar Costa. Op. cit. p. 78. 
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Sendic se fuga, meses después, de la cárcel de Punta Carreta.s -

junto con otros 105 t:upamaros más, en la "Operación Abuso", ejecut~

da el 6 de septiem.bre de 1971. 

Al otro día -como dirían los mismos tupamaros-, el pueblo con 
su sorna tradicional, comentaría 'se fueron los tupas, por la 
tierra y con Sendic' (subrayado nlio), " (I) 

rememorando la consigna de lucha de los cañeros de Artigas. 

Es hasta el primero ele septicn1bre de 1972, cuando cuerpos del 

ejército lo detienen nuevarn.ente, y de acuerdo al con1unicado 467 de -

las Fuerzas Conjuntas Uruguayas, la respuesta que recibieron a la or 

den de que debía rendirse fue "soy Rufo y no me entrego vivo". 

En esta acción a Sendic lo hieren de gravedad, junto con él son 

nuevamente detenidos: 

"Jorge Ben1ardo .Rama de Piendibeni (ex-cstudianté de química, 
que cursaba el So. año de facultad cuando fue procesado por pri 
mera vez, en 1970) y Xenia Itté González, joven tupamara que :: 
había fugado de la cárcel junto con otras 37 integrantes del MLN 
el 31 de julio de 1971" (2) · 

El pronóstico, del parte n1édico del Hospital Central de las FueE_ 

zas Armadas, relacionado con las lesiones que sufrió Scndic en el en-

frentamiento. 

(I) 

(2) 
(3) 

"de vida, es reservado, dado los riesgos de complicaciones a los 
que se encuentra sometido. Del punto de vista funcional: de evo
lucionar favorablemente la reconstrucción de la lengua y herida -
de velo del paladar, la función de fonación será casi normal, así 
como la deglución. La sección ele la rama inferior del facial ori 
ginará seguramente una parálisis de hemicara izquierdo" (3) 

MLN. Tupamaros. Actas Tupamaras. Tres Evasiones de Tupama
ros. México• 1973, p. 117. 

Marcha, Septiembre 8 de 1972. 

~ 
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Es así, como la vida de uno de los más conocidos fundadores -

del MLN. Tupamaros, ha quedado en suspenso en el movimiento rev~ 

-lucionario uruguayo, supeditándose a los cambios y acontecimientos -

futuros en la vida polftica del país. 

LA UBICACION. 

Se ha especulado que Ju guerrilla, en sus prin.cipios y con la -

presencia de Sendic en el campo, haya pretendido ser de carácter r':!_ 

ral, siguiendo el pensamiento del Che que dijo "en la A1nérica subde

sarrollada el terreno de la lucha debe ser funda1nentalrn.ente el campo," 

(I) mas esta cita no debe aceptarse en forina dog1nática pues no se 

pretende que estas palabras vayan por siempre a regir la guerra re -

volucionaria en Ani.érica Latina. 

Los nuevos aportes de las investigaciones hechas a la realidad -

latinoani.ericana permiten una nueva visión objetiva revolucionaria, 

Abraham Guillén subraya en su obra a1gunas particularidades de nues 

tros paises, lo que permite necesariani.ente buscar determinadas tácti 

cas de lucha ele acuerdo a estas condiciones especüicas donde se de -

be mover el guerrillero "aJgunas urbes de países subdesarrollados c~ 

mo Buenos Aires y Monteviclc.!o, tienen, resp·=tivarnente, ni.ás del 30% 

y del 50% de la población total del país. Las capitales de estos pai -

(I) Guevara, Che. Guerra de guerrillas. La I-Iab..'1.na, s/f, p.11. 

.;-;·i't· 
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ses, incluyendo sus zonas suburbanas, constituyen un bosque de casas 

extendido en kilómetros. En carnbio, tierra adentro del país, en el -

interior, las estancias tienen mucha población animal, pero muy poca 

población humana: menos por kilún1etro cuadrado que en la Edad Me

dia europea. El latifundio ganadero echa al hombre del campo y lo 

sitúa en la~ villas miseria de las ciudades. Al contrario, el monopo-

lio capitalista concentra en las ciudades a obreros, extraídos del caIE 

po entre la población marginal. Estratégicamente, en caso de una ri::_ 

volución popular, en un país de alto porcentaje _de población urbana, -

el centro de gravedad de la guerra revolucionaria debe estar en la ciu 

dad." (I) 

La realidad por la que atravczaba el país en los inicios de la 

década de los años sesenta es la que en1puja al MLN a centrar su 

forma fundamental de lucha, superando una serie de problemas, uno -

de los cuales Orlando Contreras marca con acierto: "hace 7 afíos, la 

mordaz sorna rioplatense, los llamaba los "Tupamaros ", porque pin -

tarrajeaban las paredes con su estrella de cinco puntas y una T en 

el centro. " (2) 

La aceptación de la violencia revolucionaria por un gran porce~ 

taje de la población uruguaya por una parte, y por otra, reconocer a 

los tupamaros con10 "la única esperanza que hay en este país en este 

momento." (3) ha sido el resultado de la actividad revolucionaria del-

(I) 

(2) 

(3) 

Guillén, Abraham Estrategia de la guerrilla urbana Montevideo, 
1966. 

Contreras, Orlando ".13a.j o el signo de Tupac An1a ru" Pensamiento. 
Critico No. 46 Noviembre, 1970 p. 218. 

Cilio, Ma. Esther Op. Cit. p. 126. 

.~ ··~·· 
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MLN. 

A medida que los n fios han ido pasando, el carácter liberal del 

gobierno uruguayo y sus instituciones se ha ido deteriorando hasta 

llegar a la dictadura. Este proceso, sin embargo, ha sido paulatino -

Y doloroso. la gran mayoría de la población fue haciendo conciencia-

de la realidad a regañadientes y en carne propia. 

El gobierno sien1pre usó la violencia. Desde el inicio del rnovi-

miento cañero, el gobierno usó la fuerza de los grupos represivos p~ 

ra desbaratar el movimiento de los trabajadores del carnpo, sin em -

bargo, una y otra vez, se pensaba en la cordura y en la forma .pací-

fica de resolver los problcn1as internos del país "es qué no hay rno 

do de evitar la rniserable práctica de la tortura? -en 1966 escribía 

un periodista-, ¿Es que no con1prcnde el país, el pueblo, el gobierno, 

el ministro, el jefe, la organización policial, que la picana eléctrica-

es un instrumento infamante que envilece a quien la usa. o la manda-

usar, o tolera a sabiendas su uso, hasta convertirlo en una carroña -

moral? ¿Es qué la degeneración de la condición humana ha corroído -

hasta el hueso, a las gentes que tienen o expresan opinión en el país? 

¿No se comprende que la tolerancia respecto de Jos casos que denun -

ciamos es la den1ostración del rnenoscabo que en este mismo momen-

to amenaza a los derechos y las garantías de los ciudadanos?" (!). 

Tardías eran estas palabras, pues el movimiento dcn1ocnítico se mo-

(!) Marcha, Octubre 21 de 1966. 



En 

este ambiente represivo, ta1nbién se ni.ovicron los tupani.aros. 

EL INICIO 

La operación TIRO SUIZO, n1urca el inicio Lle la actividad gue-

rrillera urbana del MLN "para valoi-ar esta acción, hay que tener.--

en cuenta que ese entonces -corría el año de 1963 - en un país supcr

legalista, la eventualidad de la lucha armada era, aun Llcntro del án1-

bito de la izquierda, cuando no una posibilidad n:!n1otísini.a, una cuasi-

herejía. " (I) 

La acción de los nueve 1Ju1nbres que integra ron este prin1er co-

n1amJo guerrillero (2), dio co1110 resultauo, la adquisieión de varias -

cajas de ni.uniciones, algunos fusiles ele colección casi inútiles, alguna 

escopeta y algo n1ás de treinta fusiles Maúser sin cet-rojos. En la 

huida "rumbo al norte lót canlioncta de Sonrisa, vuelca en Flores. Es 

te accidente se superó con éxito en todos los aspectos, pero dejó la 

pista que en septiernbre pcnnit:iría a la policia descubrir las arn1as, 

detener a varios rnilitantcs de l'aysandú y Montevideo y obligar a Raúl 

(I) MLN. Tupamaros. Actas Tupatnaras, p. 85. 
(2) "Gitano, obrero de co11stn1c....:ión; Gallego, estudiante y crnplcado; 

Zurdo, cstuLliante y en1plcado; Facundo, trabajador independiente; 
Ojitos, desocupado; judas, desocupado; Sonrisa, empleado; Petiso 
obrero; Pocholo, obrero especializado, desocupado. " Ibidem. p. s4. 



,, 

Sendic a pasar a la clandestinidad." (I) 

La guerrilla va desarrollándose a medida que pasa el tiempo y 

su segunda intervención pública tiene efecto ese nlisn10 año de 1963 -

en la época navideñ?. teniendo como finalidad: el reparto de víveres 

confiscados a una casa comercial entre la población de uno de los 

cantegriles. El golpe político debía tener resultados positivos para 

el 1novimiento tupamaro y a la vez afinar los métodos de lucha en 

la misma práctica. 

El c01nando juvenil guerrillero "José Artigas" lo integraron do-

ce personas y la operación tuvo corno objetivo fundamental "de~per -

tar conciencias y encender rebeldías. Tendrá un significado político, 

un sentido de lucha. Por medio de volantes se denunciará el alza del 

costo de la vida, la falta de viviendas y fuentes de trabajo, etc.. Se 

señalarán las injusticias de· un régim.cn que perrnite a unos pocos te 

nerlo todo, amasar enorn-1es fortunas, mientras condena a la 1nayo 

ría a la pobreza, la indigencia y el hambre. Se ternünará con un 

llamado a la resistencia popular." (2) Otra de las finalidades concre 

tas del comando, es que con su acción, después de realizada con éxi 

to, pasó a formar parte del núcleo fundador del MLN. 

El desarrollo de la lucha ·guerrillera urbana en el Uruguay. de~ 

de el año de 1963 fue en aun1cnto, y muchas acciones, sucesos que -

(I) MLN. Tupamaros. Acta8 Tupamaras, p. 89. 
(2) Ibidem p. 90. 

~¡ ' 
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acontecieron en el país, fueron adjudicados a los tupan1aros, con'lo -

por ejemplo: el asalto a la Receptoría de Aduanas de 13ella Unión el

lo. de enero de 1964 y el frustrado asalto al Banco de Cobranzas, 

realizado por los dirigentes ca fieros de U':rAA a I 1nando de julio Vi -

que. 

El 14 de octubre e.le ese 1nis1no año de 196-1, se detiene al pro-

fesor de Ja Escuela Nacional de Bellas Artes julio Marenales Saenz, -

junto con el ex-estudiante Osca r Andrade Gin1éncz, a a1nbos se les 

deconlisan varias arn1as auto1n::iticas y 93 1nil pci,;os (producto del 

asalto). 

Muchos hechos atribuidos a los tupamaros, ge11craJn1ente, se -

basan en declaraciones arrancadas por n1cdio de la tortura a deteni-

dos por la policia con10 a Antonio ·rrubal, cstudianrc y obrero -que 

declaró- -Me habían puesto un trapo 1nojado en las piernas y el bajo 

vientre. Me aplicaban a cada pregunta, la picana ... No se cuanto 

tien1po duró. Pueden haber si.Jo nlinutos, pero a 111í 1nc parecieron -

afíos ..• Canté cualquier cosa. Yo puse la bon1ba en lladio Carvc. Yo 

llevé la otra bomba a yagua t·ón ~, U euguay. El l'v1LJS I' es tupan1aro. 

·Cualquier cosa-•.. " (I) 

El nacin1iento de una 01·ganizaci611 gucr1:illcn1 i-equería una se-

rie de nuevos plantea111ie11tllS gcncn1les y ¡x1nic·ularcs: crear un cua-

dro (una serie de c0lulas), guu1·t·i1Jcro altnn1cntL' polítiza.Jo y con un-

(1) Marcha, Octubre 2 de 1966. 
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sentido concreto Lle la lucha, L'lección de sitios cstraté:·gicos para la 

construcción úe locales, viviendas y "cárceles del pueblo", etc •• todo 

esto requería tie1npo. 

Así a dos años de iniciado el muvinlicnto se realiza la prin-iera-

acción guerrillera respaldada por el no1nbrc de "Tupa1naros", es el 9 

de agosto de 1965 "a la 111cLlianocllc explotó una bon1ba que destrozó 

las puertas de la c1nprcsa fu n11acéutica Bayer. En el sitio se loc:;iliza 

ron volantes con las consi~~nas: "i\-1ucran los yanquis· asesinos de Viet

nan-i. Frente a la intervención asesina en Victnn 1n los pueblos oprinü ~ 

dos se unen para aplai,>ta r u l e11en,igo con1ún. La B:.1ycr, empresa nazi, 

ayuua con gases a la inteL·vcnciC>n de los gringos. ¡FucL"<l los gringos -

liberticidas: ¡Viva el Victcrn1g'. ¡Vi.\·a lu Hevolución: Tupan1aros." (!) 

El 22 de Lliciernbn . .: ck· 1966 L'n un enfrcntunlicnto con policías, 

n-iuere de un tiro en la cc1bczc1 el pri1ncr tupa111a ro -C.:1 rlos Flores, ele 

23 afius, a él se le vincule1 a un.:1 institución dcp"niva y a un instituto 

privado de ensefianza de idion1as. El 27 del 111is1110 lllL'S, la policía, 

en otra de sus pesquisas su L'll fL·L'nta a tupa 111'1 n >s en u11 criac.lero e.le 

aves; en esta ueci6n, picL·dcn la vidu !\!ario Rubaina 1\llénc.lez (tupan1aro) 

y el con-iisario Silveira Rcgalaclu. Este nuevo cnfn.-'11ta111ientu entre po-

licías y tupa111aros, es el 1-L'Sttltadu de las iI1vcstigaL·iuncs hechas por -

la policía por inedia de d .. :tcnc:ionc·s, allana1nicntus, inrcrrogaturios, 

etc.. Hasta esta fecha, lc1 polic,ía todavía no haL>la del MLN en forn1a-

abierta sino de una "organiz~1L~iü11 rL'rrorista º. 

(I) Suárez Carlos, Anaya Sanniento Rubén Op. ci.t. p.p. 46-47. 
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1 ~-
. ;¡ 

r 



- 120 -

L:i lt1<.:h:i del MLN, se 11•11·:.í más con1plcja a medida que la si 

tuacié>n ccon'11nico-política ,k-1 p,1ís se vaya deteriorando, a rneclicla 

que el :ipa raro represivo de:! µ:uhien1<.> se vaya perfeccionando con el-

En esa n""Jis1na 1nedicl•1, no sola n1ente se realizart'in "expropia 

ciones", sccucst:ros de can:i,:tc1· político y econónüco, sino también 

ejecucinnL's de personalidades p<>liciácas. Realizado ésto en un nuevo 

períocln que vive el p::iís, cu~111dn 1:1 careta legalista y den"locrática se 

ha rcsq11chi-ajado. 

A finc·s de 1967, el gnbicn1u uruguayo enfila su política repres_! 

va en forn1a abierta, el P<Kle1· Ejecutivo clausura Epoca y El Sol; se 

retira la pen'innería jurídica al P:1rtido Socialista y al M.R.O. y se -

dispone la detención ele varias pc1·snnas, invoca la ley 9. 936 de 18 

ele junin de Jl)40, los artículos n2 incisos 6, 137, 150 y siguientes del-

Código Pcnnl, Ja ley No. 9 .. '12-! del 11 de diciembre de 1935, el artí -

( *) Nora: Existen a este respecto varias centrales ele espionaje en el 
Urugi.1ay organizadas por el NSC (Consejo Nacional ele Seguridad) 
y el gn1po e.Je Planificación e Inteligencia, forn""Jado por miembros 
de Ja ClA y el FBI funda1ncnw l1nentc. De estos organismos depe_!! 
de el 11IR (Bureau of lntclli!2."c:ncc ancl Research) que informa anual 
111cnrc sobre la política n1undial, tiene aden""Jás dos centrales en-::. 
Monrcvic.lco para acopio de n1ateriales,: USIS (United States Infor-
111atión Scrvicc), la otra, el Dcparran""Jento de Seguridad Pública de 
AID (Centro ele Ayuda Técnica ele J\/léxico) conectada con organis 
mos represivos a nivel continentnl. El IUES (Instituto Uruguayo de 
Educacié>n Sindical), organis1no conectado al IADSL (Instituto An"le 
rica no pn ra el Desarrollo del Sindicalismo Libre). El ORPI (Orga 
nización de Protección Industrial; La DIA (Defense Intelligense A-= 
gency) que centraliza y supervisa las operaciones de la AIC (Ar -
my lntcl ligcnse Center), ONI (Office of Naval lntelligense), AFI 
(Ai 1· Porce Intelligensc) Para n"layorcs datos vea: Alvaro, Pasos 
"Espías en Uruguay" i'vla rcha 21/VIII/1970 y Carlos María Gutié 
1·r· . . ' ,.,..,,. ··r .. -·re·iC'•1.·111 Jn 1 :~ r:•1l·.-.· ~--í--:." "'!'.-'"!:-~l., f;·l"';rr-1·ri 1 rl,...... 1<167' 
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culo 21 del CJ>digo Civil y, por supuesto la Constitución de la Repú -

blica." (I) 

La rea...::ciém de los scctcn·cs den-1ocráticos uruguayos es inmedia 

ta, pero i111prccisa en su 1nétodo de lucha. I-Ian sentido la presencia -

de un gobierno dictatorial, y no pueden detener su avance. 

La respuesta de un sinfín ele agrupaciones se deja sentir; el Ate 

neo del Uruguay en una resolución del día 12 de diciembre de 1967, g_! 

rada por la junta directiva, condena la n1edida del gobierno de tomar

se el derecho de clausurar el diario Epoca y el sen-ianario El Sol, la

disolución de 6 partidos y grupos políticos y el arresto de periodistas, 

y subraya el caso (insólito para el Uruguay), de que existan presos 

políticos y exhorta a todas las fuerzas democráticas a agruparse y lu

char por cauces legales en contra de las ni.edidas anticonstitucionales -

del gobierno y por una can-1pai'ia en pro de la libertad de los presos 

políticos existentes en las cárceles del país. 

La juventud del M. R. O. (una de las organizaciones disueltas), 

es n-1ás drástica ensu respuesta a las rnedidas represivas del gobierno 

de Pachcco Areco. En su declaración subraya la parte negativa de la -

política gubcrnan1ental "aunque el gobierno de la burguesía pretende r~ 

primir a quienes expresan cabalni.entc los intereses del pueblo, est:a -

n1os abocados a continuar nuestra tarea porque creemos que hay que -

destruir el mundo donde el ho1nbrc es el enemigo del hombre, y que -

(1) Marcha, Dicien1bre 15 de 1967. 

J 
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hay que construir un mundo libre, un rnundo rnejór, sin m.-plotados 

ni explotadores• sin fuertes y débiles. 

Las arn-ias que utiliza111os no las dctern-iina la bondad de nues 

tros propósitos, sino la violencia ele nuestro enen-ligo. Responderemos 

con lo que mejor merezca. Este combate ya comenzó y cada hombre -

sabrá, cada uno sabrá qué lugar le corresponde." (1) 

NUEVAS 'TACTICAS DE LUCHA. 

El 8 ue agost:o de 1968 el IV1LN Tupamaros, lleva a cabo el se -

cuestro de Ulyses Pereira Reverbel (+), consejero del presidente de la 

República Pacheco Areca y dirigente ele UTE, en la Operación Pájarito, 

como respuesta a la escalada rcpresi va del gobierno; la agresión poli -

cíaca a los trabajadores en el desfile del lo. de Mayo en un inten:to 

por disolver la manifestación; en junio el gobierno decreta por segunda 

vez, desde su llegada al poder, n1edidas prontas de seguridad y arrem~ ~ 

t:e contra el movimiento obrero, esrudi:ocntil; contra el movimiento popu- ..• · 

lar en general. 

El secuestro de Pereira Reve.ebcl es un acto donde el MLN se ju~ 

ga toda su organización. La preparación es vasta y compleja, además -

(I) 
(*) 

Marcha, Diciembre 29 de 1967. 
Nota: Ulyses Pereira Revcrbel, político de vieJO cuño, diputado en 
el período 1955-59. Con la victoria de Gestido en 1966 es llevado 

·a la dirección de UTE. Ha estado involucrado en algunos casos po 
licíacos. En 1953 salta de la crónica política a la policíaca gra -= 

cías a un altercado con Alfeo Brum que degenera en duelo sin con 
scc11r·nrins. En ]C)f,] rn \rri ~:1·-: n1:1r:i de tlll b:1]n7n· n •1'1 '-'C'lll.-c-:Jn~--= 
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"la acciún pond i.-á en In calle:. .. a to<.k> el aparato re1)resivo del régin"len. 

Habrá batidas, a llanarnientos y detenciones a lo largo y ancho de Mo!:!_ 

tevideo, zonas vecinas y del inrc-rio1-. De ahí la necesidad de "lin1piar" 

todos los locales de la Org:1nizacié>n ~' casas de los cornpañeros lega-

les. A 111ucha gente que no perrenece al MLN, pero es de izquierda -

Y de confinnzn -sobre todo 111ilitantes gremiales - se les advierte que -

se les avecina una gran rcprcsiún." (I) 

El i.·csulrado del secuestro de· una personalidad política (a pesar-

de la aplnsrnnte represión que originó), fue positiva para el MLN, pues 

éste, paul:llina111cnte se transfonn:lba, paso a paso la guerrilla se con 

solidaba co1110 poder, es decir, el i\/lLN. trataba de crear y afir1nar -

su poder político-1nilitar f1-cntc ni poder burgués aprovechando la co -

yuntura de c1·isis reflejada c:n c:l gobic..:rno, que ya no podía gobernar -

desde arriba con sus rnétodos tntdicionales. 

Dcspué'8 del secuestro, In depL'ndcncia de Inteli.gencia y Enlace, -

que persigue n los tupan1aros vn inrcnros '--'C acabar con ellos declara-

que el l\1LN se con1pone de cerca de n1cdio 1nillar de miembros, que-

hay 140 tupan1aros fichados y de é,,,;ra nón1ina la policía ha revelado 16 

non1brcs (once hon1bres y cinco n1ujcres). 

Parn el niio de 1968, el nparato represivo ha alcanzado cifras in 

calculables, ul gobierno no ha podido cncont:rar otra salida sino la 

guerra ucclaracla a la subversión por inedia de la violencia "el inforn1e 

de una revista u rgentina sobre el l'vlLN, que causó escozor en esferas 

i':~ 

r: 
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oficiales, dice entre otras cosas, que los tupanmros lograron batir 

el récord de persecución que esto.ha en poder de la OAS durante la lu 

cha contra la independencin de Argelia: aquello. ocupaba 200 policías por 

cada miembro; los Tupan1a t·os aurnentaron la cifra a 250. Fuera de és 

to, poco rnás pudo hacer hasta ahora la policía uruguaya para desbara-

tar efectivmnente al MLN," (I). 

Los resultados de este o.pa rato represivo y los servicios de inte -

ligencia se dejarían sentir ele 1971 en adelante. 

Sin en"lbargo, la guerrilla urbana prosigue su actividad en la se -

gunda n"litad ele 1968, realizando una serie de acciones espectaculares -

en un clima de violencia. El n"lovirniento estudiantil torna características 

alarmanrcs desde el mes de n"layo: el 3 se realiza un mitin de protesta, 

por la represión policíaca a los obreros el lo. de mayo, en la explana-

da de la Universidad, allí se i1nprovisa una manifestación que deja un -

so.Ido de 1 herido y 7 detenidos. 

En los días subsiguienres se dan enfrentamientos entre estudiantes 

y policías. El 6 de j~nio son heridos de gravedad, por la policía, tres-

·jóvenes universitarios. 

Los días· ocho, nueve, once y doce del mismo n"les, los estudian -

tes se enfrentan a la policía, dejando un saldo de 300 jóvenes detenidos 

y muchos lesionados, pero esto no atenúa la lucha y los enfrentamientos 

prosiguen los dfas diecisiete, dieciocho y veintisiete, uniéndose en esta-

ocasión, obreros con estudiantes contra las fuerzas represivas del go 

bierno. 

· .. ' 
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Si en un principio el estudiantado luchaba porque no se elevara -

el precio del boleto del tranHportc, por reivindicaciones universitarias 

Y por el reclamo de una deuda del gobierno de 400 millones de pesos -

a la universidad, posteriorn1cnte el movimiento to1na características 

nuevas. 

Todo el nles de julio es escenario de luchas entre estudiantes y

policías. 

Las reper:cusiones del secuestro de Pereira Reverbel se dejan se!!_ 

tir en el asalto policíaco la sede central universitaria, a los edificios -

de Agron0111ía, Medicina, 13cllas Artes y Arquitectura, agravando la cri 

sis estudiantil. 

En la nladrugada del día 9 ele agosto; como respuesta al allana 

ni.iento a la universidad, el estudiantado se enfrenta a los policías por-

~spacio de varias horas. El 12 de agosto se organiza una nueva manifes 

tación en la que cae la primera víctini.a estudiantil -Liber Arce-, heri-

do de bala por la policía. El estudiante muere el día 14. 

El clima de terror y violencia que vivieron los uruguayos_ en - Mon 

tevideo, en esos días se refleja en una de las notas periodísticas del -

tri.omento: "los manifestantes baleados por la policía son muchos~-•. suman 

decenas, así coni.o se .cuentan por centenares a sablazos y machetazos. 

Ya no son, como en los albores de mayo, sólo estudiant:es: obreros de 

la carne y textiles, principalmente, han probado la saña policial, ya 

'conocida por los primeros hace dos años. Y tanl.bién ya·- son muchos los 

funcionarios policiales, que se preguntan, quizá con mayor razón que -

-·-·: 
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nadie, hasta cuándo y para qué. " (l) 

Sin embargo, el movirnienro popular se va atenuando, debido a -

la represión, a n;edida que pasa el tien;po. 

HOMENAJE AL CHE 

Es hasta el 8 de octubre de 1969 • cuando nuevamente y en una -

acción espectacular, el MLN realiza la OPERACION PANDO (*) (toma 

de la ciudad de Pando ubicada a unos 32 km. de Montevideo. 

Esta operación fue ejecutada con gran precisión y el impacto que 

tuvo fue grande "el país entero fue sacudido por las primeras noticias 

y mantenido en vilo por la vertiginosa sucesión de hechos cuya compl~ 

jidad impedía conformar una versión acabada de lo sucedido." (2) 

Pasaría mucho tiempo para evaluar ese acto guerrillero de ·la to 

ma de una ciudad. 

Según el parte policial se decía que la operaci'6n fue realizada por 

un comando guerrillero de 35 mien;bros, copó a la ciudad de Pando por 

media hora, se apoderó de la conüsaría, la central telefónica y el cua_!" 

tel de bomberos. asaltó cuatro bancos (Pan de Azúcar, Pando, Italo Ame 

ricano y de la República) y trató de huir con más de 40 millones de p~ 

sos. lJl policía. apoyada por el ejército, con aviones y helicópteros, se 

(I) 
(2) 
(*) 

Marcha. Septiembre 27 <le 1968. 
Marcha. Octuh-e 10 de 1969. 
Ven para una mayor información 
basta" en La guerrilla Tupamara 

de esta operacwn, "Hemos dicho 
de Ma. Esther Gilio, y en Actas 

~1·1::':1;¡.1;:1:: y·.':l ():•· :·.- ·. -~ 

_ __,.-:--~:-----.....,.....-::--:-------...--====-~- ·= .. 
.. •:.. ·-·. 
·-· .·.·. 

c. ¡ 

; 

. ~ 

.. 1 
{ 

..... 



- 127 

enfrentó a uno de los grupos en que se había dividido el comando. En 

la acción fueron muertos 3 guerrilleros Ricardo Zabalza, Jorge Luis 

Salerno, Alfredo Cultelli- y aprehendidos 16. 

Las metas que se pretendieron alcanzar, de acuerdo a posterio -

res declaraciones de elementos tupamaros que tomaron parte en Pando, 

serían "los prin1eros: propaganda, finanzas, pertrechamiento y el ho 

menaje al Che y a lo que él simboliza para todos los luchadores de 

América Latina. 

Los segundos: hacer una demostración de fuerza y de posibilida -

des tal que alentara las luchas ele nuestro pueblo y, a la vez, señala-

ra un can"Iino y una posibilidad con hechos tangibles. 

Por supuesto que estos últimos fines no se perseguían solamente-

a t:ravés de la Operación en tal sentido, la acción era una más, dentro 

de un plan que también con"Iprendía otras de 1nuy variado nivel."(!) 

Esta operación guerrillera estuvo planeada en tal forma, que fue 

una operación casi perfecta, un tupamaro preso afirmó "se de un coro 

nel que dijo: -Después de lo de Pando, como n"Iilitar, estoy en candi 

ciones de asegurar que en Uruguay no hay ningún lugar seguro. "(2) 

Al perder un automóvil y cntren1ezclarse la gente en los demás-

vehículos, se pierde la cohesión de las células guerrilleras ~ es una -

de las principales fallas de la acción. Los vehículos sobrecargados no-

alcanzarán la velocidad prevista y por esta causa será cercada por la-

policía una parte del comando guerrillero Tupamaros. 

(1) 
(?) 

Tupamaros. 
'\T.•. Y:-,,:rhc- i-

Actas Tupamaras p. 147. 
il,'. r';-_ 1 J. 
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Por la carreteen, ru1.-1bo n :\'lnntevicleo y cercados, dice un tup<;!_ 

n1aro " .•. deciclin1os bajar ele !ns vehículos y dispersarnos. Tratar ele 

perdernos c:nrre las Chacras. Poco,_, nos conocía1nos. Casi nadie sabía 

quién c1-<1 nnd ic. Las cosas !ns 1-csnlvían1os clesordenadnn1ente. Los -

con1anclos dispet-sados después de !ns autos rotos en Pando nos debili-

taban con10 grupo. No sabíamos qu0 posibilidades tenía cada uno, quién 

era oficial y quién soldado. A quién había que obedecer. Abandonarnos 

los autos y nos largarnos con10 pudin1os, de a dos, de a tres, hacia 

ese carnpo 11nno sin accidentes geográficos protectores, apenas inte --

rrumpidos por nlguna chacra." (!) 

La persecución, aprchcnsiC111, rortura y asesinato de varios tupa-

maros se hace en n1edio de un clin1a de locura policial colectiva, cada 

tupa1naro aprehenc.liclo es esposado y golpeado en cualquier parte del 

cuerpo. Uno de los testiI11onios de esta cacería hu1nana, es el que re 

lata uno Je les reporteros ele 1 din río Nuevo El, Plata, que estuvo presente 

en los mon1enros en que lns fuerzas represivas cercaban a los guerri -

lle ros, se le ordenó velar e 1 rollo ele película frente a los policías pa -

ra borrar 1n-ucbas de la fcrociclnd con que actuaron "quizás haya que 

esperar hasta que se den a conoce1- los resultados ele las investigacio -

nes corresponcJicntes. Una cucsri6n entre tantas otras: seria interesan 

te saber -y eso puede detern1inn1-se- clesde qué distancia se dispararon-

algunos de los proyectiles que n1ataron a Salerno, Cultelli y Zabalza y -

(1) Ibídem. p. 165. 

,'.¡ 
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por qué hubo tanto interés en velar ciertos rollos de película fotogr~ 

fica -el periodista más adelante escribía-. A un metro del herido, 

también sobre el pasto otro terrorista, extre1nadan,ente delgado y j~ 

ven, yacía 1nucrto. Alguien se había ocupado de cerrarle los ojos 

con dos 1no'ncdas. El herido, joven, rubio, con los ojos entreabier 

tos, yacía junto a su con,pañei-o n,uerto. Tiñendo de sangre el pasto, 

n,uriéndose poco a poco. " (I) 

Otro tcstin1onio proviene de un tupamaro, actor en estos hechos 

"la policía con10 una bestia enceguecida no distinguía nada. Todo ser-

humano que ca1ninaba dentro del trapecio cercado era _metido a palos, 

patadas y tro1npazos en los ca i·ros celulares. La persecución tuvo un-

único signo: la histeria. Si es que no hubiera otros testimonios, . los 

tres con,pañeros muertos serían la prueba definitiva. Aprehendidos sin 

armas, los n,ataron cuando se entregnban, los balearon ya muertos in 

definidan1cnte. A alguno después de perforarlo treinta veces, le des 

truyeron el e ráneo a culatazos. " (2) 

Quizá uno de los n,on,cntos rnéls importantes del MLN fue, prec_!_ 

samente el aiio de 1969. 

La organización a esta alrura no solamente reflejaba una gran 

proyección que auguraba ·SU consolidación definitiva; la misma "Opera -

ción Pando" demuestra que, n1uchos de los tupamaros pudieron salir 

del cerco policíaco, gracias a la ayuda y protección de los habitantes -

(I) Marcha, octubre 17 de 1969. 
(2) Gilio, Ma. Esther Op. cit. p. p. 165-166. 
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de la zona de Toledo Chico y uno de los que pudieren escapar así, 

fue Raúl Sendic, que fue vestido de chacarero y ocultado por una fami 

lia. 

Dc!'lpués del 8 de octubre, tonm ele Pando, la actividad del MLN 

prosigue de acuerdo a su plan definido con anterioridad. En este peri~ 

do, el MLN tenía en su poder a Gaetano Pellegrini Giampietro, banqu~ 

ro italiano, y se suceden: el asalto a la Financiera Echevcrrigaray-P~ 

cho. 

Tras donación de los socios de Pellegrini por 15 rnillones de pe-

sos a la Caja de Auxilios . de Obreros de Frigorífico Nacional y a la -

Escuela Villa García, los tupan1aros liberan a su secuestrado el 20 de 

novien1bre. 

El lo. de diciembre el l\/linistro del Interior prohibe a todos los -

medios de uifusión el uso de los térn1inos: "célula, con1ando, extremi~ 

ta, terrorista, subversivo, uclincucnte político, delincuente ideológico, 

TUPA1\1ARO" (*). 

El 26 de dicien1bre asalt~1n al Sane~ Francés e Italiano para la -

América del Sur sin obtener dinero alguno. 

·. , DOS EJECUCIONES. 

En abril de 1970 el MLN realiza dos ejecuciones que tienen; una, 

(*) Cuando el gobierno prohibe el uso de la palabra tupamaros, ·la 
gente empieza a llamar a éstos "Innombrables". 
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resonancia nacional; la otra, internacional. 

La .. Operación Moriín Cha rqucro" se realiza en abril y en ellas se 

ejecuta al jefe de un coniandu especial de lucha antisecliciosa. El jefc

llarnado l léctor i\1onín Cha 1·ciucro se distinguió por sus n"létodos brutales 

en inten·ogato1:ios, en el uso de In rortura física, utilizando infinidad -

de instru1nentos para hacer dcclan1r a los detenidos "yo soy el respon-

sable de los "1nétoelos" que se han aplicado y que te aplicarán o te apg 

caré yo 1nisn"\o -les decía i\1orán a los detenidos-, yo no tengo n"liedo -

a represalias. No va a ser la prin"lern vez que ando a los tiros, no n"le 

asusta nnda y aguanto cual<iuicr cosa." (1) 

Definido el plan ele la cjccuciém, se lleva a cabo ésta desde un ve 

hículo en n1a rcha, "ocho 111eses después, en una encuesta realizada por 

el Instituto de Econon"lía ele la Universidad ele la Repüblica, un alto po_!: 

centaje de los encuestados se expide favorablen"\ente con respecto a es -

ta ejecución. "(2); el secuestro del nsesor norteamericano Dan Mitrionc, 

(-t+) se realizó el 31 ele julio de 1970 y se exigió la libertad de 160 pr~ 

sos políticos a ca1nbio de la libe1·tad y la vida de Mitrione. 

A ln vez, junto con Mitrione se encontraba secuestrado el cónsul-

brasileño Díaz Gon"licle, haciendo con ésto, prever una crisis política 

profunda "La suerte del cónsul brasileño Diaz Com.ide y del policía del-

FBI nortcan"lci-icano Dan Mitrione, quedará sellada a la n"ledianoche de -

(1) 
(2) 
(;+) 

Actas 'Tupan"\aras, p. 200 • MLN. Tupan"laros. 
Ibídem p. 205. 
.J\.1it1·ione Dan A. agente secreto de la CIA. Antes de prestar servi 

ur·.Jg:tla.y·_1:0 lr.:. '.-:i:::~ .:n Belo [·fori.zonte v H.LoJ" t.?n 
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hoy, sun-iiendo al país -cualquiera sea el desenlace- en una de las 

más graves crisis de su historia y que quizá lo haga despertar definí 

tlvamente <.le una siesta de 35 años. Lo que resta del día de· la fecha, 

es el plazo concedido por la organización "innombrable" al gobierno -

para aceptar el canje de los secuestrados, por los 160 encarcelados 

políticos. De acuerdo con el últin-io comunicado de la organización 

clandestina, si se mantiene la negativa se dará por "concluido el caso 

y se hará justicia. " (I) 

El gobierno uruguayo, en la persona de Pacheco Areca, rechazó

el comunicado y, de esta 1nanera, al no ser cumplidas las peticiones -

del MLN, la madrugada del 10 de agosto, Mitrione aparece muerto de-

4 balazos, "se había cumplido un fallo revolucionario que encontró al -

reo culpable de auxiliar a los regí1nenes antipopulares e_n la aplicación 

de n1étodos de tortura y de represiones en vasta escala. •• (2) (x) 

El periodista Leopoldo Madruga al mes de la ejecución de Mitrio-. 

ne, entrevistaba a uno de los jefes del MLN en forma clandestina, y a 

la pregunta que el periodista le hizo sobre la sentencia a muerte y eji.::_ 

cución de Mitrione, el jefe tupamaro ·.-·espondió "La ejecución de la· sen 

tenci(l sobre ll.1itrionc implica no sólo una responsabilidad del movimien 

(1) 
(2) 
·(x) 

Marcha, agosto 7 de 1970. 
Suárez, Carlos, Anaya, Sarmiento, Op. cit. p. 67. 
El contenido de la cinta 1nagnetofónica del interrogatorio que :ios -
Tupamaros hicieron a Dan Mitrione fue publicado .en Granma :13.de: 
septien-ibrc de 1970 y en CIDOC. CUADERNOS No. 60, CUernavaca, 
México, 1971. Es importante este documento como• testimonio de la 
contrainsurgencia internacional burguesa en nuestro continente. Mi
trione informó haber sido asesor de la policía militar· en .Brasil, y. 

'después de la uruguaya. "Tenemos una oficina en la jefarnra-decla-
rr1 ;\1ir ,-¡nnC"-, v trnh:1inn1,,:...; , n~ r ' \Tini:-·r.!_ ¡-¡.-¡ : '~.¡ Jn! ,·io1· ~., ~ J ~r fr, 
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to frente a los otros movin'licntos revolucionarios de An1.érica I..,a.tina ••. 

El 1nétodo secuestro-canje debía ser jugadq_ hasta sus últimas canse 

cuencias para salvarlo corno rnecnnisrno. Y eso también pesó." (1) 

En una entrevista hecha por el sernanario Marcha en febrero de -

1971, los rupa1naros vuelven a explicar que ellos ejecutaron a Dan Mi -

trione porque era asesor ele la policía y a la vez agente norteamericano. 

Siendo Mitrione, además, el responsable de la introducción de armas -

antini.otín que sirvieron para reprimir a los estudiantes uruguayos (mu-

riendo varios de éstos en los enfrentamientos). Por otra parte, Mitrio

ne implantó ios métodos de tortura. (2) 

LOS ESTADOS UNIDOS SE LANZAN AL ASALTO. 

A una semana de la ejecución de Mitrione, los tupani.aros secues 

tran a otro norteamericano 

" ••. la captura de Claude Fly. a primera vista no ofrece otra evi 
ciencia que la de un desafío a la resolución del gobierno de poner 
a la ciudad "patas arriba". Aun cuando detrás de la fachada de -
"técnico agrícola el doctor Fly sea efectivamente un experimenta
do espín ... " (3) 

El 8 de enero de 1971 en una operación a plena luz del dfa y a 

escasos 500 metros de la Casa Lle Gobierno, los tupamaros secuestran-

al embajador británico Geoffrey Jackson. 

(I) 

(2) 
(3) 

interior. Especialmente en la red básica: telecomunicaciones." 
Madruga, Leopoldo. Tupamaros y Gobierno: dos poderes en pugna 

en: Omar COsta Op. cit. p. 180. 
Vea: Marcha, febrero 19 de 1971. 
Marcha, agosto 14 de 1970. 
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A L'srns nlturas, la red de inrcligencia de los cuerpos represi 

vos nscsorndos por los Estados Unidos era muy vasta y tenía carta 

ahicrt~1 para nctuar y utilizar roe.los los n1edios legales e ilegales en -

su lucha contra el n1ovin1icnrn n rn1ado del MLN. Por ejemplo; después 

de ser secuestrado Gcoffrey .Jnckson 

"el gobierno planeó unn 1·cprcsión tan minuciosa que, en algún -
1no1ncnro, arnenazó con incluir el allanarniento casa por casa de 
las casi trescientas cincuenra 1nil que existen en Montevideo" (I) 

Los cuerpos represivos, a In vez, eran ayudados por el gobier-

no uruguayo, que en ITiás Lle unn ocasión implantó medidas prontas de-

seguridad. Así, lograron grandes adelantos en la lucha antisubversiva, 

"la t"L'prcsión se preparaba ncrivamente sobre la base del poclerío
clcl ejército, en dos Lli.rccciones: una in111ecliara y otra de más 
ln rgo a lean ce. En efecto, en lo táctico se n1ontaba el aparato re
prcsi vo contrn la actividad política legal y electoral; en lo estra -
régicn se tendían los hilos pn nJ una feroz ofensiva antitupamara. -
En ese 1non1ento el gobierno Pacheco 1nontaba la maquinaria que 
dcsti naba a dejar corno herencia a su sucesor eventual" (2) 

Esros hechos dieron co1no resultado, que en el período comprend_!. 

do entre 197 J -1972 el MLN llnyn "'uf !"ido serios reveses que lo debilita -

ron granclcrnente, a pesar de hnhcn;c gestado nccioncs espectaculares. 

Si segui1nos, por ejen1plo, los acnntcci1nientos en que ellos participa 

ron hasta 1972 llegaren1os a la conclusión que en dichas acciones guerr_!. 

lleras se pusieron en actividad rndns las fuerzas disponibles del MLN. 

Así, 

(1) 
(2) 

se realizan las fugas rnnsivas de "innon1brables" de varias cárce 

13ohemia, febrero 19 Lle 1971. 
MLN. Tupan1aros Actas Tupamaras. Tres evasiones de Tupamaros. 

México, 1973, p. 13. 
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les uruguayas: el 8 de rnarzu de 1970, en la Operación Paloma, se 

fugan de la Q1rcel de Mujeres trece tupamaras; el 26 de mayo de 

1971, después de estar un año enea rcelado, el ingeniero Almiratti se -

fuga e.le un juzgado, 

"El ingeniero Juan Aln-iiratti, n-iiembro del Movimiento de Libera -
ción Nacional (Tupa n-ia ros), escapó esta noche de un juzgado de -
inst:i-ucción de esta capital, después de un violento tiroteo con la 
policía ... El ingeniero fue acusado por los cuerpos represivos de
habcr participado en la ejecución del jefe de la brigada especial
de la policía, 1-Iéctor l\/lorfin Charquero, el año pasado. 

Tan-1bién se le acusó ele participar en el asalto a la empresa 
ganadera y prestamista "rvlailhos" de esta capital. 

Allniratti es señalaclo con-io uno de los cuadros dirigentes del 
MLN;" (1) 

el 17 de junio se fuga el dirigente tupamaro Raúl Bidegaín de la Cárcel 

de Punra C.• rreras; el 23 del rnisn10 mes José Cabezas se fuga herido 

de una clínic.;a; el 30 de julio, de In cárcel se fugan 38 tupamaras en -

la Operación Estrella, utilizando un túnel; el 6 ele septiemb+e en la 

Operación Abuso, 106 tupan-in ros se fugan de la cárcel de Punta Garretas; 

el 12 de abril de 1972 se fugan 15 tupan-iaros de Punta Carretas, en la-

"Operación Gallo" (x), a trav6s del hospital de dicha cárcel. 

Sin embargo, los tupamaros en 1972 reciben los golpes más fuer-

tes. Su organización se ve diez1nada por la contra ofensiva de los cuer 

pos represivos gubernamentales. 

El viernes 14 de abi.=il ·de 1972, se puede afirmar, el MLN libra 

su última batalla importante contra el gobierno uruguayo, ya que des -

(1) 

(x) 

Granma, mayo 27 de 1971. 

vea: para una información 
"Abuso" y "Gallo" MLN. 
evasiones de Tuparnaros, 

detallada de las operaciones "Estrella",. 
Tuparnaros, Actas Tupamaras. Tres 
México, 1973. 

. . '~ '- ' 

··.-, 
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pués, las acciones que le seguirán tendrán menor importancia. 

En abril 14 a las 7 a. n1. los tupamaros ejecutan a Carlos Al 

berto Lcitas, funcionario de la Di rccción de Información e Inteligen 

cia, :.i Osear ele Lega Luza rdo que fungía como subcomisario de la 

misrna Dirección; a las 9. 05 a. 111. el MLN ejecuta al capitán de 

corbeta Ernesto Motto del Servicio de Inteligencia de la Marina y 

miembro clcl Con-iando O:lza Tupa 1naros (organización fascista); a las -

10. 30 a. JTI. es ejecutado el profesor Armando Acosta Lara fundador -

del Con1ando Caza Tupamaros. 

El 1nisn10 día 14 de abril, en enfrentamientos con las fuerzas 

represivas 1nueren varios tupan1aros, entre los que se cuentan: Luis-

Martirena (escritor y periodista del semanario "Marcha") y su .esposa 

!verte Giménez, Norma O:lrn1cn Paggliano, Nicolás Groop; es detenido 

Juan Al mi ratti; por la tarde caen n1uertos otros cuatro tupa maros en-

un enfrentamiento con la policía, siendo ellos: Gabriel Schroeder Oroz 

co, "Joaquín"; Armando Blanco, "!Vla reos"; Jorge Candán Grajales, 

"Huguito" y Horacio Revira Griecco. (x) 

La detención de gran cantidad de tupan-iaros en el resto del año, 

(x) sobre un aspecto de la lucha tupan1ara en los sucesos del día ca
torce véase: Griecco-Rovira. Uruguay, viernes 14 de abril de 1972, 
donde, a la vez, se ex"ponc de 1nanera concreta el andamiaje de "' 
los cue1-pos represivos uruguayos, "la sucia bota me pisaba la ca 
beza para que no la levantara. Se me salieron los lentes. -Mis 
lentes señor. 
-Aquí est:án- y los deshizo con sus bot:as ... 
- ¡Cierren las persianas~ Avisen a esos de enfrente. Que todos los 
vecinos cierren. Nadie debe mirar nada. 
[)e golpe nos levantaron, cubriendo nuestras cabezas con sacos, 
nos encnpucharon. 

r · • 1 ¡ i: "! )- 1 , • 1, ... - J 1 . r ~ . t·: 
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la aprehensión dedirigentes del l'vlLN (Sendic nuevamente, herido de -

gravedad, es detenido en octubre de 1972), debilita a los tuparnaros, -

al grado de que circulen rurr1ores acerca ele su extinción como organi-

zación revolucionaria opositora al poder burgués uruguayo. 

"en la actualidad el MLN (Tupnrnaros) tiene un número enorme -
de n1ilitantes presos: el n1ayor nün1ero en su historia. Las cir -
cunstancias que ellos han vivido y están viviendo son de las más 
duras y lacerantes. Porque aunque parezca excesivo puede afirrn!!.r 
se que la tortura se ha transforn1ado en un hecho normal en la -
vida del Uruguay actual. " (I) 

T~'l acción desplegada por Jos cuerpos policíacos a nivel nacional, 

su labor antisubvcrsiva: infiltración ele agentes en las filas tupamaras, 

la delación y traiciones ele dirigentes del MLN, el gran aparato de in -

teligencia y órganos represivos creados en el Uruguay en la lucha con 

tra los Tupan1aros, (*) ha hecho que en determinado momento, la lu -

cha guerrillera haya caído n sus niveles más bajos, regresando a una-

etapa de reorganización y plantean1ientos nuevos para proseguir la lu -

cha guerrillera en contra del poder burgués encabezado ahora por Bor-

daber1y, actual presidente del Uruguny. 

(1) MLN. Tupamaros. Op. cit. p. 8. 
(*) Nota: por ejemplo, en la lista ele instructores norteamericanos, en -

el cuerpo de inteligencia antisubvcrsivo uruguayo se anotan: "And:vews. 
Robert 'vV. nació en Nueva York y estuvo en la Marina y en el Ejér
cit:o. En 1959, en Laos, con la Agencia para el Desarrollo Interna -
cional (AID). 1968: Embajada de Estados Unidos en Montevideo. 1971; 
Washington. Biava Richard D. nació en el Ecuador. Estudió en los -
E.E. U.U. Teniente del Ejército, oficial de la policía en California, 
asesor de Seguridad Pública en Panamá en 1963·. Miembro del cuerpo 
de especialistas en Seguridad Pública, en Washington, en 1966. En -
1970 fue asesor en Seguridad Pública de la AID, adscrito en Monte -
video. 1971: Prenlio de Honor de Seguridad Pública. Berna! César P. 
nació en Texas. Graduado en la Academia de Policía de San Anro -
nio, en 1965 fue asesor de la AID en ·materia de Seguridad Pública -
,··11 i"'.111·"" ·~--:.' -~ • .-:hi.--:~ · .. · ~ · r "':-l······;··... r:--... ¡:: ~- .. ~; ._,_.; l !f.¡ 1 ,-, : 
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Los ·rupamaros y el n1ovin1iento democrát:ico uruguayo t:ardarán 

algún t:ic1npo para reorganizarse y cnfi.·ent:arsc a un gobierno más 

rcaccionnrio y peón incondicional del imperialismo nort:ean1ericano, 

sin c1nbargo, el gobierno fascista ui-uguayo, sólo podrá detener por -

nació en Oklahoma. Teniente del Ejército. De 1954 a 1961 prestó 
sus servicios en el Deparra1nento del Tesoro de los Estados Uní 
dos. En 1961 :fue enviado a Monrovia como asesor de Seguridad-: 
Pública de la AID, y cinco años después ocupó ese cargo en Uru 
guay. Drip;gers, Roy W. en 1968 se encontraba en Bogotá, Colorn 
bia, eoni.o asesor de Sc!:';uridacl Pública ele la AID. Y en 1970 tra 
bajaba en Montevideo. Pue preni.io de honor en Seguridad Pública 
en 1971. Echols, Lec El1ner nació en Oklahon1a; director de la -
Asociación Nacional clcl Rifle, inspector y agente aduana!, inves
tigador del Departani.cntn del Tesoro, asesor del jefe de la poli.
cía en la Paz, Bolivia, en 1947. En 1963 fue asesor en Seguridad 
Pública de la AID en Santo Don-lingo, República Dominicana, y en 
1970 ocupó ese cargo en iVlontcvicleo. Pre1nio de Honor en Seguri
dad Pública un año dcspu(·s. Hinojosa José, en 1968 fue asesor en 
Seguridad Pública de la AID en la Paz, Bolivia, y en 1971 fue des 
t:inado a Mont:evicleo. Ma rtínez IUcharcl R. , nació en Texas y la -: 
AID lo contrató para Laos en 1959. En 1968 trabajaba en la. Einba 
jada Lle Estados Unidos en Uruguay. En 1971 se le ubicaba en Was 
hington. Mitrione Dan /\.. , nació en Illinois. Fue oficial, capit:án -y 
jefe de la policía de Richni.ond. En 1960, asesor en Seguridad Pú -
blica de la Agencia pa i·a el Desarrollo (AJO) en Belo Horizonte, 
Brasil. En 1962, con el 1nismo t:rabajo, fue trasladado a Río de Ja 
neiro; ele 1965 a 1966 ln AIO lo envió a Santo Dorningo, República-= 
Dominicana, y un afio después lo regresó a Río de Janeiro. En --
1969 pasó al Uruguay, dom.le el Movini.icnto de Liberación Nacional 
(Tupani.aros) lo ajustició en Montevideo el 10 de agosto de 1970. 
Noriega Juan F. ñació en Nueva Jersey y est:udió en las Universida 
des de C'..olumbia y la Florida. De 1964 a 1966 trabajó c;:omo detec-::. 
t:ive privado y en 1966 ya prestaba sus servicios en Montevideo, 
Uruguay. En 1969 se encontraba en Washingt:on, pero en 1971 se le 
ubica en la Embajada de los Est:ados Unidos en MEXICO." Por Qué? 
30/Xl/1972. Para mayor inforni.ación vea este mismo número de 
Por Qué? dedicado a los Tupani.aros. En su artículo "Inst:ructores
de Estados Unidos para desarrollar la represión", vea también --
"Presencia de los Est:ados Unidos en Uruguay" en: Alain Labrousse 
~-cit. , y "Búsqueda de una polftica más eficaz y consistent:e" en: 

· ñforme Min-¡eografiaclo de la Embajada de los Est:ados Unidos, pun 
to S donde Rockefeller dice "sería un 'serio perjuicio' a los 'inte-= 
reses nacionales' de No1·rcamcrica terminar con la ayuda militar a 

-.; ·:\r; 
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unos años 1nás (a costa de vcnuer corr1pletamente el país a los mono

polios nortea 1nericanos), el avance de un movirniento revolucionario -

que terminará por echarlo del poder. 

l~'l npa rente disn-.inuciém de la actividad tupamara, en su país, -

se ex-plica ta1nbién, por el planteamiento de una táctica nueva de lucha 

revolucionaria continental acol"Llc a la época: la canalización de sus 

fuerzas a organizar un rnovirnicnto internacionalista, ya que la toma -

del poder en el Uruguay es difícil. Un gobierno ele carácter socialista 

sería aplastado inmediatamenrc por el i1nperialismo norteamericano por 

medio de Brasil o Argentin<1. 

Volvcn"i a desarrollarse con ín1petu el movimiento popular revo 

lucionario en Uruguay cuando se hayan consolidado y desarrollado, si 

n-.ultánean1cnte, otros 1novitnicntos populares en Argentina, Bolivia, Chi 

le (x), cuando se haya organizado un ejército popular internacional en -

(x) La historia del movinücnto revolucionario latinoamericano, después 
de la Segunda Guerra Mundial demuestra que: cada movimiento po
pular, o guerrillero (urbanos o rurales), cada partido o grupo re 
volucionarios, estuvieron trabajando en forn1a separada, aislada, -
basados en el conocin1iento insuficiente de fa realidad en donde ac
tuaban y del panorama revolucionario int:ernacion al, permitiendo, 
de esta 1nanera, al in1pcrialisn10 nort:ean-.ericano, aplastar todo in
tento ele revolución, ya sea él n-.isn-.o o por medio de sus lacayos
latinoan-.cricanos (rccuerucse Gu~t:ernala 1954 y República Dominica 
na 1965 como n-.eros cjen-.plos). Y es que para la economía est:adc:ñi 
nidense es in1prescindiblc 1nantener su sistema neocolonial. no per 
n1it:iendo Ja liberación de una neocolonia (cualquiera que sea), qu~-= 
esté bajo su dominio, so pena de sufrir trastornos de diversa indo 
le. Por ot:ro lado se da la colaboración de asesores latinoamerica=
nos para una represi6n eficaz, "tengo conocimiento -decía Nelson -
Bardcsio, miembro del Comando Caza Tupamaros, en su declaraci6n 
ante el Tribunal del Pueblo-, de que una misión brasileña de alt:o -
nivel visitó Montevideo. entrevist:ándose con el jefe de la policía co 
ronc-1 --rnl " con el di1·vcrnr 'Tnl, con el nhjcrivo ele c-st:rcchnr rcln=-
~ 1' q ·¡, '! 11 1 •. ]; ! : ·. 'I: : .i ¡:. l._ l .· ¡ - ) ' h :· .. ·';' " -
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el cono sur. Así, la revolución socialista llegará al Uruguay, conjun-

na ofrecio incluso la instalación de un equipo de radiocomunica -
cienes directas entre Brasil y Montevideo. Ignoro si este proyec
to se concretó", vea Discurso de Enrique Erro en el Parlamento 
15 de abril de 1972, en: Marcha, 28 de abril de 1972. 

De esta manera, se plantea una nueva perspectiva de lucha po
pular en el contienente: la internacionalización del n-iovini.ient:o re
volucionario con-io necesidad histórica, real, y no en forma espe
culativa, teórica, coni.o se realizaba anteriormente. La nueva pro 
yccción del internaciona lis ni.o proletario y el enriquecimiento de ::
la teoría ele la revolución rnarxista-leninista, se realizan· lenta, 
pero finnemente. Las relaciones internacionales de grupos guerri 
lleras se van estrechando para conformar un bloque político-milÍ 
tar. El Chato Pereda en 1970 decía: "esto ya empieza a ser una-:: 
integración a nivel internacional que nos permitirá derrotar al im 
perialisni.o con ni.ayor facilidad. Es además una muestra de que-:: 
no sólo el enemigo es cnpaz uc unirse, sino que los revoluciona -
rios ta ni.bién pueden borrar las artificiales fronteras, de que las -
ideas bolivarianas y cheístas comienzan a germinar". 

El 13 de febrero de 1974, en la ciudad de Buenos Aires, Argen
tina, representantes del MLN. Tupamaros, Ejército de Liberación 
Nacional (ELN), de Bolivia, l\1ovini.icnto ele Izquierda Revoluciona -
ria (MIR), chileno, y Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), de 
Argentina, fundan la JUNTA DE COORDINACION REVOLUCIONARIA. 
En su declaración clicen: "La reunión y Ja declaración, hechas pú
blicas ni.undialmente por su ini.portancia, fueron impulsadas por la 
necesidad de cohesionar a los pueblos en el terreno, de las fuer -
zas revolucionarias frente al enemigo coni.ün, el imperialismo yan 
qui, protector de las oligarquías criollas, y así poder librar me -
j or y con n-iayor eficacia la lucha política e ideológica contra el 
nacionalismo burgués y el reformismo, clcni.cntos políticos con los 
cuales los explotadores prcrendcn contener el avance de las masas 
Iatinoan-iericanas y a sus vanguardias revolucionarias", vea: "ERP, 
IVtIR, ELN y Tupani.aros: fa bandera del Che" ¿Por Qué? 28 de febre 
ro de 1974 No. 296. Bajo esta nueva perspectiva, el movimiento re 
volucionario latinoamericano, actualmente se desarrolla. 

El planrea1nicnto del problema revolucionario en An-iérica del Sur, 
t:ani.bién se presenta y se discute en América Central, concretani.en 
te, en la Repüblica Salvadoreña. Roque Dalton escribe al respecto-= 
"SOLO MEDIANTE LA ELABORACION EN CONCRETO DE LA ES -
TRATEGIA DE LUCllA ARMADA EN EL SALVADOR, DE ACUERDO· 
CON LAS CONDICIONES CONCRETAS DEL PAIS, Y SOLO MEDIAN 
TE EL EMPRENDIMIENTO PRACTICO DE LAS TAREAS QUE IMPC>N 
GA ESA PERSPECTIVA ESTRATEGICA PODRA EVITARSE ESA PELl 
GROSA TENDENCIA AL QUIETISMO QUE ES, EN ULTIMO TERMÍÑO,· 
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tan1ente con el triunfo ele otra u otn1s revoluciones socialistas de su -

zona (x). 

LA CONTRARREVOLUCION. ESA PERSPECTIVA ESTRATEGICA 
DEBERA ELABORARSE PARTIENDO DEL ANALISIS DE NUESTRO
PAIS NO COMO UN PAIS AISLADO SINO COMO UN PAIS QUE PER 
TENEC:E A LA ZONA CENTROAMERICANA EN LOS MOMENTOS-:. 
EN QUE EL IMPERIALISMO LE IMPONE UN NUEVO DESARROLLO 
UNITARIO CONTRARIO A LOS INTERESES DE LOS PUEBLOS. LA 
ESTRATEGIA DE LA REVOLUCION SALVADOREÑA DEBERA SER
UNA ESTRATEGIA POLITTCO-i'vJJLJTAR CENTROAMERICANA". "El 
Sa lvaclor, el Istn10 y la H.evoluc ión" 'Tricontinental, La Habana, 
1969 No. JI, p. I4. 

(x) El proyecto de ley del 21 .::e n1arzo de 1973, present:ado en el Par
lan1cnro para su aprobación, entre otras cosas, afirn1a que la gue
rrilla urbana no ha siclo elin1inada, pues: "n1ilit:armente la subver
sión ha siclo derrotada, pero las organizaciones subsisten y el pe -
ligro ele su reorganización y rc<ictivación está latente, por su ac -
ción en el frent:e de n1asas y las condiciones desgraciadamente uti 
1 iza bles para su desarrollo, emanadas de las dificultades que vi ve
el país." Cuadernos de i\1:lrcha, abril de 1973, No. 69, p. 23. El
cjecutivo pretendió, con este proyecto ele ley, rcforz<ir la lucha an 
t:isubvcrsiva para acaha1· con1plctan1entc con Jos grupos guerrilleros 
en el país, sin embn rgo, el 21 de abril ele 1974 se da un nuevo en
frentan1icnto de Tupa 111r1 ros y ejército. Vea: Excelsior, abril 22 de-
1974. 
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EL MOVIMIENTO DE LIBERACION NACIONAL. TUPAMAROS. 

SU IDEOLOGIA. 

Un prngn1n1a general de lucha (base ideológica) y la, aparente. -

poca claridad de las n1etas a alcanzar, son las interrogantes del MLN. 

'Tupan1aros ~! través de sus largos años de lucha contra el gobierno 

·antipopular u1·uguayo. 

De esta situación. no cla rificacla, se han desprendido una serie de 

opiniones en relación con una ca racrcrización del MLN. Se le ha situa-

do corno uno de los movi1nientos. revolucionarios de vanguardia con ma-

yor e:Kpcriencia y respeto, pero ta111bién se le ha definido com~ un n-10-

vimienro influido por una ideología, o n1osáico de ideologías que van, 

desde el nacionalisn10 pequeño burgués, pasando por el anarquismo, 

trotskisn10. o situarlos co1no n1arxistas -leninistas. (x) 

Sin en1ba rgo, la 111is1na actividad, sus escueta:s palabras y el im -

pacto que ha tenido en la masa uruguaya e internacional, son definitivos, 

(x) Vea por ejemplo a: Regis Debray en el prólogo a la obra del MLN. 
Tupamaros Actas Tupa111aras subrayar el papel revolucionario de -
los tupa111a ros, dentro de su país y a nivel continental; en cambio, 
Boris Mcrin en su artículo "Los izquierdistas en la Universidad La 
tinoanlcricana "• publicado en la revista Latinskaya Amerika No. 3-
Moskva, 1973 y en Panoranla Latinoanlericano. Boletín quincenal de 
la Agencia ele Prensa Novosti, N. 172, afirn1a que el Movimient:o de 
Liberación Nacional. Tupamaros 1nant:iene posiciones anticomunistas. 
"La táctica del t:error individual, secucst:ros de diplomáticos, asal -
tos a bancos, et:c ...... Objetivamente. esa táctica podrá más bien -
mermar la base del nlovinliento democrát:ico en el país. servir a la 
reacción para justificar su política represiva" p. 8. 
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en última instancia, para lograr una respuesta n1ás concreta a las 

preguntas ¿Cuñl es la ideología? ¿Táctica y estrategia de lucha? ¿Me

tas inn1ediatas y rnediatas del MLN Tupan1aros1 

Hay docun1entos, declaraciones, comunicados y un pequeño pro -

grama elaborado por el MLN, así como declaraciones de políticos se-

cuestrados y comunicados ele los cuerpos policía,cos uruguayos y del 

mismo gobierno, que reflejan estos aspectos que nos interesan: la sirua 

ción política y el n1ovimiento revolucionario uruguayo. 

El naci111icnto del MLN. en base a una serie de militantes de 

·diversas agrupaciones de izquierda, unidas por el pensamiento "las p~ 

labras nos separan, la acción nos une", en su afán de búsqueda por -

encontrar una respuesta revolucionaria a los problemas económicos, 

políticds y socia les del pa is, ron1pc con una línea política tradiciona 

lista que los in1novilizaba "nueva n1ente entonces: prin1ero fue la acción, 

la práctica, y luego fue la reoría. Desde ese momento decidimos que 

la sobriedad debía pautar nuestra conducta política como reacción con -

t:ra el verbal isn10, pero tan1bién con10 forn1a de interpretar y expresar 

el sentir de nuestro pueblo, ya cansado de promesas, enunciados· y pr~ 

pósitos que nunca se cumplieron." (1) 

De esta manera, se va confonnando el MLN en base a una forma 

de lucha fundamental: "armada"; uno de tantos hechos que vendrían a -

confirmar esta línea tupamara, es la declaración del diputado batllista 

(1) MLN. Tupan1aros Actas Tupamaras. p. 69. 

------ -··-~---·----------------------·---------------·- -----
.-- -· - ·-~ .. · ... ~J;,...;¡o~<~::.-=.;..~.-:-·-.¿,·,,:,;.:;,"i~t:"~~r..:..;:~·~9~~~~-:-~-=i~ 



- 144 -

de la Lisra 15 Homero Farifia secuestrado por los tupamaros a prin -

cipios de 1972" ..• ellos están muy convencidos de que la solución de -

los problemas de injusticia socinl y económica que pueda estar vivie!!_ 

do el país, solamente puede ser resuelto por una revolución, es de -

cir, a través de la toma del poder por la violencia; las personas que 

. yo traté estfin plenamente convencidas de eso. " (I) 

Después de los sucesos de fin de año de 1966, en los que se p~ 

ne de manifiesto la presencia del MLN en la actividad política urugua -

ya, es entrevistado el Jefe de Inteligencia y Enlace, comisario Alejan

dro Otero, esre personaje al responder a una de las preguntas formu-

ladas por el periodista acerca de la ideología de los tupamaros dice -

que "se trata en general de elementos de base marxista, inclinados 

hacia la línea china: maoista. Hasta el momento no se ha comprobado -

la actuación de marxistas leninistas alineados en la corriente mos.covi-

ta. " (2) Aquí el comisario esta subrayando el aspecto marxista de los -

tupamaros, sin definir ni dar mayores explicaciones de lo que él en -

tiende por rnarxismo. 

Por otra parte, en agosto de 1968, Pereira Reverbel, después de 

haber sido liberado por los tupamaros, en una entrevista a la prensa-

uruguaya señaló que "dijeron ser ""marxistas-extremistas··. Como me -

hablaron mal de Rusia y bien de China, supongo que responden a la 

línea Pekín". " (3) 

(1) 
(2) 
('1 \ 

Marcha, marzo 3 de 1972. 
Mercader, Antonio, Vera, J<?~rge de Op. Cit. p. 60. 
,-,, .. ~~~~- cln-,-~,- n...,_ r;• 
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En 1969, el mismo co1nisario Otero vuelve a tratar el mismo 

tenia aseverando "en el año ele 1962 con1enzan1os a vigilar y controlar 

a un grupo de pcrsonas,en su n1ayoría disidentes de la izquierda tra

dicional sacudida por entonces por la Revolución Cubana. Luego, este 

grupo ya en forma de ~v1ovin1iento, trataría de salir adelante bajo las -

consignas de La Habana y Pekín ... (I) Considerando al marxismo como 

sinónin10 ele "extremismo", "izquierdisrno" y dándole a las palabras: 

Habana y Pekín, el significado de violencia, de guerrilla, sin llegar 

nunca a dcfini r la lucha de clases uruguaya entre los burgueses que· -

controlan el p:obierno y los c::-..-plotados del país; entre una serie de ins 

tituciones gubernamentales burguesas reaccionarias y la vanguardia de -

un pueblo explotado; en úlrima instancia, el con1isario Otero no defíne

la lucha entre burgueses y prolerarios. Pero esto es obvio, pues se 

entiende que este personaje es parte del gobierno burgués uruguayo. 

El r-.n ,N, en su n1edida, fue pareo en declaraciones de acuerdo a 

su táctica de lucha, sin en1bargo. deja entrever una finalidad general 

en su Carta a la policía de nodcn1bre de 1967, al subrayar la lucha -

de la organización guerrillera conrr'.1 los que utilizan las instit:uciones

armadas y contra quienes las integran. reprimiendo al pueblo y conser 

vando el privilegio de vivir bien, solam.cnte para los poderosos. Los 

tupa maros hahlan de luchar contra aquellos que saquean al país, que -

lo venden al extranjero y que de una manera cruel explotan al pueblo 

uruguayo. 

Al ron1ar posición en el movimiento político dicen "de ahora en -

( ¡ : \,. . .. i ) ~. 
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adelante las cosas van a ser 111uchc> n1ás claras: con el pueblo o con-

tra el pueblo. Con la patrin o cont n1 In patria. Con la revolución o -

contra In revolución. En esta dis~·untiva estarán rarnbién los institutos 

arn1ados y quienes los integran: con el pueblo y la patria o con la oli 

garquía y el extranjero. En clc-finirivn: patriotas o cipayos. (1) De es 

ta cita se desprende que el :vTLN. al entablar una lucha armada contra 

el gobierno acLual uruguayo y cont1·n sus instiruciones burguesas no pr~ 

rende otra cosn que la instauración de una nueva forma de vivir. 

A principios de 1969. en t.lecln raciones hechas al se111anario Al -

Rojo Vivo de i'vTontevidco, los rupa n1n r·os enfatizan que "el régi1nen 

capitalista burgués es el que in1pcn1 en el país y es lo que queremos-

echar ahajo. ''(2), así, el MLN habla de que n1ientras haya un régimen 

capitalista, llnbrií explotación, n1iserin e injusticia. 

Guardar en secreto !ns ca racrcr·ísricas del nuevo sistenu1 que se 

pretende alcanzar. es parre de la esrrategia y tácticas de su movimien 

to y esto se explica concretamente "que nadie tenga más de lo que 

realmente necesita. En una p;ilabra, clirninación de toda propiedad que 

pueda servir para especulación. E igualdad absoluta entre gobernantes-

y gobernados en sacrificios y 1·c1nuncracioncs. Este es nuestro progra -

rna -explicauo sumariamente-. Ahora fa1ta ponerle el "ismo". Nosotros, 

que conforn1a rnos un movimiento amplio que engloba desde marxistas 

hasta católicos preferimos no haccl"lo." (3) 

(I) 
(2) 
(3) 

Ibidetn. p. p. 131-132. 
Costa,Omar. Op. cit. p.p. 134-135. 
Costa. Ornar. Op_: __ ~i ~. p. 136. 
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En el n n-ículo publicndo c·n lllhe) en la revista chilena Punto Final 

clenon1i nado ":~n preguntas n un rupa 1na ro" ~r que ha venido a convertir 

se con el ticn1po en uno de lns pri1ncros clocurnenros del MLN, hay 

elen-ientos pa rn vislun-ibra r CL>Il rnayor profundidad al movimiento tupa -

maro: 

La posibilidad e.le un can-il1io revolucionario solan-ientc en forn-ia -

violenta, con enfrenra1nienro n rn1nclo "el principio de que la acción re-

volucionar·ia en sí, el hecho niisrno de armarse, ele prepararse, de 

pertrecharse. de procesar hechos que violen la legalidad burguesa, g<::_ 

nera conciencin. organización y condiciones revolucionarias". (I). 

Y el inicio ele esta guc·rrn aún sin la presencia de un partido po-

lítico de van~uar·dia "Sí, sin considcn:ir esfuerzo perdido el que se rea 

lice para crear un partido o 111ovin1ientu ele n-iasas antes de lanzar la -

lucha a rrnadn. hay que reconocer q.1eo· la lucha a rn-iat.la apresura y pre -

cipita el n-iovirnienro de n-iasas. Y no es sólo el ejen-iplo de Cuba, tam 

bién en China el partido de 111nsas se fue creando en el transcurso de-

la lucha annada. Quiere decir que In fórmula rígida de ciertos teóri 

cos, "prirncro crear el partido para después lanzar la revolución", 

histórican-ienrc. reconoce n-iús excepciones que aplicaciones. A esta al-

tura de Ja hisroria ya nadie puede discutir que un grupo armado, por -

pequeño que C:•ste sea, tiene rna:-·ores posibilidades de éxito para conver 

tirse en un p;ran ejército popular. que un grupo que se limite a emitir-

"posiciones revolucionarias" .. (2). 

(T) Tliiclcm. p. AR. 
,, 
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Y Lit' L''-'I n afi rn,aciün últ i 1nn se desprende la nueva perspectiva 

revolucin11:1 ria ele nuestro tie1npn pa rn los n1ovi rnientos de vanguardia: 

la creaciún si1nnlránea, en forn1n dialéctica de una organización políti

co-1nilitar (*) "porque un 1n0Yin1icn1<> armado de izquierda puede ser -

atacado por la represión a cua k1uicr altura de su desarrollo y debe 

estar preparado para defender su existencia ... Y porque si a cada mi

litante no se le inculca desde el principio la mentalidad de combatien-

te, iren,os c.:l:iborando otras cnsas: un mero movimiento ele apoyo a 

una revolución que harán 01ros. por eje1nplo, pero no un movin1iento -

revolucionario en sí n,is:no." (T) 

A la vez. el MLN afirn1n la correlación de las diferentes tácti 

cas de lucha, sin dcsclcfiarlns. sinn sin1plcn1ente. utilizándolas con ma 

yor eficacia; los secuestros son actos políticos y las declaraciones de-

los personajes secuestrados, l.::t puhlic:icié>n de docun1cntos de instituci~ 

nes privadas involucradas en acrividadcs dclicrivas y los nexos de estas 

instituciones p1·ivadas con pc1·"'"najes de gohien10. ésto genera concien-

cia política c.:n a.l¿...rt.1nos sec1ores popuh1rcs. Así queda den,ostrado loan 

(*) Desde el punto de visra rcc..:H·ico, dialéctican1cntc, es posible afir 
mar que purriendo de la guen·illa (rural o urbana). se puede for -
ma1· el aparato polfrico-111ilira1· " 1nilita.r-polirico revolucionario, se 
puede fonna1· una organizaciém revolucionaria para la toma del po
der. Esto lo han entendido los in1peria.lisras y es una ele las razo
nes poderosas que tienen pa 1-a preocuparse por exter1ninar todo in 
rento de lucha guerrillera en cualquier parte del mundo. El general 
\V. \Vestn1ore]ancl decía al respecto "estimo que las perspectivas de 
repetido,:; "Vi et Nam" en tcxlo el inundo presentan un peligro real -
para la seguridad de rodas los pueblos a1nantes de la libertad. Por 
esta razón estimo que las técnicas de la guerra insurgente encabe
zan Ja lisra de las an1enazas que cada uno de nosotros debe consi
derar .•. " Vea declaración con1pleta en "Contrainsurgencia", Tri -
r·n1"'!·i;1f'n 1·~1f. l.~ T-1.·,1~:··~,:l. 1u..-:q_ ,. fT 1 

~~~'...-' -~~---------------------..--;~====:'"=···---=---=··_ .. ,=~'"--'-"'· '·=·-~·.==~'-"•-- :~:,.,~:,, ,.-.::;;,:··-.:~.;;:=;~..z;;;:;:;;;;.=:;::;;::..d 
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terior, con el comunicado del 1\,YY~N a la opinión pública en r~lación -

con el secuestro de Pereira Hcverbcl en agosto de 1968, como una res 

puesta a la politica gubernarncntal en provecho de un pequeño grupo de 

banqueros y especuladores y contraria a los intereses populares (cong~ 

lación de salarios, inflación y devaluación del peso uruguayo), y contra 

la represión violenta a organizaciones sindicales, al movimiento estu -

diantil y otros sectores progresistas. A este respecto, a fines de 1968, 

en un documento del MLN incautado por la policía, ellos valoraban los 

resultados de la represión gubernamental con estas palabras "sindical-

mente se van cortando todas !ns posibilidades, mucha gente se siente-

desmoralizarse ante el avance de las fuerzas represivas y la desvali-

dez del n1ovinliento popular. Las acciones callejeras han desaparecido -

casi por complero de escena y a pesar de que la represión se agudiza, 

no quedan casi vestigios de lucha. " (I) 

Sin embargo, el MLN valoraba sus acciones de acuerdo a la rea-

lidad política nacional, llevando siempre como consigna "desarrollarse-

y consolidarse con-io vanguardia revolucionaria". 

A n1ediados de 1969, la socióloga uruguaya Ma. Esther Gilio, en-

trevista a un tupamaro encarcelado. En esta entrevista "Reportaje a un 

Tuparnaro" aparte de todo un bagaje de experiencias vertidas en la con 

versación por el tupamaro, se desprende uno de los puntos fundament~ 

les de lucha del MLN "yo ya le aclaré que todos proveníamos de la iz 

(1) Los Tupamaros y el movimiento estudiantfl. En: Ornar Costa. 
Op. cit. p. 126. 

·---- --·------ --------- -
~~;;.;;;...-----.-----~--..,.-·-.._· . .._ ... _.-··-·-····.-···•-··-~--""--"·--..··.-··=~·=·~=···=· =··=· =c·=º~=·•·==•···=•"·=·.-=··••=·",..:....c···-=''"c.--y,.::.c"'"'·! .. '"'····'."'"==---.::.:.·.,-;-
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quierda. · .•• Seguro, el objetivo final era el socialismo." (1). Esta es, 

posiblemente, In primera vez que un miembro del MLN define su lu 

cha como medio para alcanzar una sociedad nueva, la con1unista, pa -

ra el Uruguay. (x) 

Sin embargo, el lenguaje que el MLN seguirá utilizando en su -

propaganda, pretenderá ser accesible al pueblo, deshechando el len 

guaje árido, con pretensiones académicas "pero, atención, que la lu -

cha no es contra un ministro ni conrra un presidente sino contra un -

régimen que permite que el especulador esté arriba y el trabajador 

esté abajo. " (2). Es así, que cada palabra, cada acto, van vinculados 

a desarrollar el nivel ideológico y político del uruguayo, utilizando el 

lenguaje como una táctica de información con mayor efectividad. Al -

leer los comunicados del MLN, notaremos esa tónica en sus conteni-

qos, siempre se hablará de la crítica situación del país, de las cau

sas fundamentales de la nueva situación de pobreza que vive el pue -

blo uruguayo, de la política antipopular y represiva del gobierno (xx). 

utilizando el lenguaje sencillo también hablarán de las soluciones pos_!_ 

(I) 
(x) 

(2) 

Gilio, Ma. Esther. Op. cit. p. 189. 
En el Reglamento de la Or anización, (sin fecha), Artículo I se -
lee: "E MLN. aspira a ser la vanguardia organizada de las cla
ses explotadas en su lucha contra el régimen. Es la unión volun
taria y combativa de quienes son conscientes de su deber históri
co; por lo tanto el MLN trata de guiar al pueblo uruguayo por el 
verdadero camino de su liberación definitiva, que se concretará -
en la formación de una Sociedad Socialista, y une sus fuerzas a -
la lucha de liberación que va desatando en todo el Continente Ame 
ricano. '' 
MLN. Tupamaros. Proclama, 

_1 •• - _, 

15 de junio de 1969, en: Ornar Cos 
ta, ~- p. 226. 
n1'_l_!r~!:.-~"'· j11Jin de 1070 '·' ProcJa 

-···=----.-----· ~-~----~~-----------· -......···---'··"-'--'~--"---'-···-'· ·e-=-~~=-~·-':. ='-'-·-=·-~-··...c,7.c. ;·';"'"'"::- ·•· ··· ·---------
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bles para los problemas sociales, on1itiendo los adjetivos "comunismo", 

"socialisn10" ''nuestra estrategia es tomar el poder. Es liberar al pais." 

(1) 

Aún en el Programa de Gobierno del MLN con fecha de marzo 

de 1971, no se lee en ningún 1non1ento referencia alguna sobre el socia

lismo como meta fundamental de los tupamaros, sin embargo, el docu -

mento refleja que, en verdad los tupan1aros están persiguiendo precisa-

mente el socialismo. 

La diferencia está en un lenguaje propio para comunicarse con el 

pueblo 

(1) 

"REFORMA AGRARIA 

l. - Los grandes establecimientos ganaderos, las grandes planta -
ciones y los grandes tambos serán expropiados y su explota -
ción será administrada por los t:rabajadores. 

INDUSTRIA 

l. - Las grandes fábricas serán socializadas y pasarán a ser ad -
. minist:radas por los t:rabajadores. 

COMERCIO 

2. - El comercio mayorista, los grandes supermercados, almace
nes t:iendas y mercados de carne, et:cétera, serán socializa -
dos y administrados por sus trabajadores. 

REFORMA URBANA 

l. - Los grandes propiet:arios de viviendas serán expropiados de -
las que excedan las necesidades habit:acionales de su familia; 
asegurándosele el techo a los que carecen de vivienda. 

Echegoyen, Maruja. 14 pregunt:as a un Tupamaro, en: Ornar Costa, 
Op. cit:. p. 226 • 

••r¡ 

. -_·_-=-.----:--:::-:-;-:-- .--.-.::-·:.::----..... 
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CAPITAL EXTRANJERO 

l. - Las grandes industrias, comercios y bancos en pode-r total o 
parcial del capital extranjero serán expropiados sin indemni
zaci<;>n. " (I) 

Este programa, "pequeño", según palabras de un tuparnaro, lleva 

consigo una de las premisas funda mentales de la revolución socialista: 

la desaparición de la propiedad privada sobre la mayoría de los medios 

de producción como punto inicial del programa que sería llevado a la -

práctica. La alx>lición de la propiedad privada sobre los medios de pr~ 

ducción dará como resultado, toda una serie de transformaciones socia-

les profundas. La toma del poder por los trabajadores se proyectará a

inlciar la dictadura de las mayorías, la dictadura del proletariado, co-

mo período transitorio para llegar al socialismo. 

En una entrevist:a hecha por Ma. Esther Gilio al indust:rial urugu~ 

yo Jorge Berenbau secuestrado por los tupamaros a fines de 1971, decfa-

éste "ellos me explicaron que se trataba de un movimiento de liberación 

nacional. Un movimiento que busca nacionalizar todas las fuentes de pr~ 

ducción. 

(1) 

-¿Ellos, está seguro, hablaban de nacionalización no de socializa -

ctón? 

Hablaban de nacionalización. 

¿Usted ve bien- la diferencia? 

- . Sí ••. pero si el estado es representante del pueblo, si el pueblo-

MLN. 'Tupamaros. Programa de Gobierno, Montevideo, marzo de -
1971. Vea Programa completo en Apéndices. 
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es eJ estado •.. 

¿Nacionalizar significaría socializar ..• ? 

- Seguro. '' (1) 

.:: ....... ~ ... -.... -,~-....... --~~ 

1 · - El MLN está con1penetrado con la ideología proletaria, basa 

da, esta última. en el marxismo-leninismo. 

11. - Sus metas inmediatas son: politizar a las masas populares -

para incorporarlas a la lucha por el poder politice, incorpo

rar a representativos de las clases populares al MLN como -

militantes; desenmascarar y debilitar al gobierno reaccionario 

uruguayo utilizando la lucha armada como táctica fundamental, 

pero no única; crear un poder político -militar popular poder~ 

so para derrocar al poder burgués actual. 

111. -Como meta mediata: la instauración del socialismo, como la

única solución a los problemas sociales que sufre el país. 

Sin embargo, ellos están conscientes de l¡i realidad, del gra

do de politización de las masas trabajadoras y de su tradición 

liberal que se refleja en sus acciones, en la psicología popu

lar; están conscientes que en determinado momento la situa -

ción política del país puede cambiar sus cauces, determinando 

con ésto, un cambio en la actividad y actitud del l\1LN ante un 

nucv·o giro politice. 

Esta situación se presentó, concretamente, en dos ocasiones: 

(1) Marcha 30 de diciembre de 1971. 
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en 1970, en las elecciones presidenciales con la participación del FRE~ 

TE AMPLIO. El MLN saludó a esta organización política como un hecho 

positivo en el cani.po político uruguayo, haciendo la salvedad que eso no 

cani.biarra su táctica de lucha, y a la vez afirmaba su posición ante la

opinión pública. (x) 

El apoyo al Frente Amplio se reflejó, concretamente, en la tre 

gua que implantaron los tupanl.aros en el período de elecciones para dar 

oportunidad al pueblo uruguayo de llegar a las urnas. 

Existió la posibilidad de que con el tiempo, el Frente Amplio al 

canzara una estatura política considerable, ya que en estas elecciones 

(su primera participación). obtuvo "éxito insospechado". Esta nueva org~ 

nización política aglutinó a tcx.la una serie de corrientes para buscar una -

nueva perspectiva que se hubiera reflejado en un cambio en el panorama-

nacional. Si se le deja actuar. Cosa que no sucedió. 

La otra ocasión se presentó en los veinte dfas de tregua en julio 

de 1972, acore.lados por el i\1LN y el gobierno de Bordaberry, para enta 

blar una serie de pláticas "no sólo se habló de reforma agraria, de 'incc;:!l 

tivación industrial, concretament:e de la industria pesquera, . de la deuda 

. externa, de la distribución de la riqueza, ni solani.ente se estableció la 

(x) "no creemos .-decían los Tupamaros-. honest:amente, que en el Uru
guay, hoy, se pueda llegar a la revolución por las elecciones. 
No es viilido t:rasladar las experiencias de otros países ••• Mant:ene -
mos nuestras diferencias de rnét:odos con las organizaciones que for 
man el frente y con la valoración t1ictica del evidente objetivo inme-::. 
diato del mismo: las elecciones. Sin embargo, consideramos conve
nient:e plantear nuestro apoyo al frente ani.plio". 
Vea: MLN. Tupamaros y el Frente Amplio. Diciembre de 1970. 
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forma en que podían entregarse las armas, no s6lo hubo contrapuestas -

por parte ele los tupamaros a los efectos de poder ver si se podía llegar 

a una solución. Los tuparnaros n1anifestaron que no se entregaría ningún 

jefe, pero que estaban dispuestos a salir al exterior. Esa era una ele las 

condiciones para la paz. Manifestaron. además, que estaban dispuestos a 

regresar al país en el caso de que las condiciones de una ley de recupe-

ración social se los permitiese, sin e1npuñar nunca más las armas. en -

la medida en que el país fuese progresando y dejando de lado todos los -

vicios, defectos y errores que había tenido durante todo este tiempo. "(I) 

La realidad ha venido a darle la ·raz6n al MLN Tupamaros. Siendo-

asf, que las palabras pronunciadas al final de_ su declaración siguen vi --

gentes hasta nuestros dfas "La lucha armada y clandestina de los tupama-

ros no se detiene. Por los que han cafdo y por los que están presos. Por 

los que fueron torturados y hu1nillaclos. Por los CA'Plotados, por los más -

infelices. Por los 1narginados en su propia nación, por los que la cons -

truyen y no la poseen. Por los orientales despojados, por los sin tierra, 

por los sii:i trabajo, por los que no tienen nada que perder y todo a con -

quistar decin1os: 

"Habrá patria para todos o no habrá patria para nadie." 

Libertad o Muerte. 

MOVIMIENTO DE LIBERACION NACIONAL (TUPAMAROS) 

Diciembre de 1970 "(*) 

(I) Mlchelini, Zelmar "Discurso del dia 8 de agosto de 1972 en el Par
lamento en: Ma:J:\t ha, agosto 11 de 1972. 

(*) MLN Tupan1aros. Diciembre ele 1970 en: Ornar Costa_-212.:. Ci!:_ p. 206. 

1 
j 

.; 
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CONCLUSIONES 

Desde sus orfgenes, con"lo pafs polfticamente independiente, Uru 

guay ha desarrollado una economfa ganadera_ exportadora, sujeta a las 

directrices del n-...ercado 1nunclial controlado por las metrópolis. 

Uruguay alcanzó un nivel econón-...ico alto dentro del contexto lati 

noamericano (a pesar del carácter monoproductor de su economía, ba 

sado en la ganadería y sus derivados), pero esto no se debió a la po

lítica de los gobf "'mas burgueses que se vinieron sucediendo, sino a -

una coyuntura histórica: el bajo costo de la producción comparado con 

otras areas del mundo. Pero cuando los países imperialistas encuentran 

otros territorios (Australia y Nueva Zelandia). propicios para aumentar 

sus capitales con menor costo en la producción de productos derivados

de la ganadería, la econon,ía uruguaya, y todas las instituciones guber

.namentales. entran en crisis. 

El predominio del pensamiento político liberal, desde la indepen -

dencia hasta nuestros días, ha siclo la constante en el gobierno urugua -

yo. Al misn-...o tiempo, predomina y dirige al país, aquel grupo que se -

liga con la burguesfa inglesa primero. y después con la norteamericana. 

Burguesía uruguaya entreguista que no le importa hipotecar el país can

tal de no perder sus intereses concretos. 

El movilniento popular ha mostrado estar lejos de una organiza 

ci6n polftica que lo posibilite a una lucha organizada. 

El pensamiento legalista y pacifista en el movimiento proletario 

predominó hasta 1971, año en que el Frente Amplio toma parte en las 

elecciones. Pero el fraude electoral y la represión, que perdura hasta-
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nuestros dfas, niegan este tipo de iucha. 

La problemática político-social uruguaya, en la década de· los 

años sesenta, ha venido a configurarse, en la mente del pueblo urugu~ 

yo, con la latinoamericana. Y no es que fuera un caso excepcional el

de Uruguay en nuestro continente, sino que la idea del carácter .. "insu-

lar" y "pafs modelo". fue bien manejada por los ideólogos defensores - 't .. 

de los intereses de la burguesfa en el poder. 

Cuando la crisis económica avanza y golpea al pueblo trabajador, 

éste reacciona iniciando un movimiento reivindicativo popular, .y de las· 

partidos y grupos políticos se conforma un movimiento guerrillero para 

dar la batalla, con las armas, al Estado burgués uruguayo. 

Lo insólito para Uruguay. en la correlaci6n continental, es: 

I) El riipido deterioro de su base económica y de sus instituciones 

gubernamentales; 

· .. ·. 

. ~' '. .. 

2) El ascenso de un movimiento proletario que rompe con ·su tradi , , 

clón de lucha economicista, para adentrarse en la lucha polftlca 

(el caso de la huelga general de junio-julio de 1973 es elocuen • 

te); 

·a) La. rápida transformación del gobierno burgués uruguayo,, con. su 

sisteni.a de democracia representativa "super legalista"• a ::·una 

·.'· 

... : 

·~·. 

-·' ... '( 

forma de gobierno con muchos elementos de fascismo, ent:regán- . (' .... 

, ... : 

dose a la vez, en brazos de los monopolios norteamerl;;:arios · co-.. 

mo única solución para seguir en el poder; 
. ·,>ti~ 

:_. ,.,; 

4) El mérito del MLN. Tupamaros, grupo, de visionarios políticos,.~·, : ~. 
,; ~ 

que se lanzaron a la luch~ armada utilizándola como tácilc~i funda.,-.. < '°: ,. 



.-.....-·,......-- - . ~,~-----·---®-""'"'· ... ~,,,· ---~l.f .... i.,.,, ........................... ~~·i;.q;~:P 

- 158 -

1ncntal para alcanzar los objetivos propuestos en su progr~ 

ma; 

5) La corroboración, en la práctica (por el MLN. Tupamaros) 

de una serie de aspectos in1por:tantes para el movimiento 

revolucionario tanto nacional como latinoamericano: 

que la táctica y estrategia de los partidos y grupos polfticos 

de izquierda, para solucionar los problemas económicos, p~ 

líticos y sociales, no concordaban con la nueva realidad 'uru 

guaya que se vivía; 

que el pueblo uruguayo, en la lucha por su liberación se en -

frentará, en Gltin1a instancia, al in1perialismo norteamerica-

no; 

que los grupos burgueses uruguayos en el poder son meros -

intermediarios incondicionales· de los monopolios extranjeros; 

que la liberación de Uruguay estará condicionada al triunfo -

de revoluciones socialistas en otros países del Cono Sur; 

que el movimiento guerrillero urbano MLN Tupamaros, es 

un ejemplo, no sólo por sus tácticas de lucha.., sino por su -

polftlca internacional, al plantear la internacionalización de -

un movimiento revolucionario que pueda enfrentarse con éxi -

to a las burguesías latinoan1ericanas y al imperialismo yan . -

qui, y dar los primeros pasos para ello; 

que la única solución a la problemática uruguaya es el tri un -

fo de una revolución socialista. 
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REGLA:\IE="TO I>E LA ORGANlZACió:-: 

r ..-rsr::s 
.·'\t r. 'l El :!\IL?': a5pira a. SC"r la \.":tnguardia organizada de las 

clases <?xplntadas en su lucha cont1·a el n":.girnc.-n, Es la 
. unión voluntaria y roinbath:a. de. c¡uil:nes son conscientes 

ele· su dc-hcr hi~tt.",rico; por lo tanto el ~IL~ trata de 
guiar al ptu·Llo unaguayo por t·l venladero camino de 
~u lihL-1·aciéin clrfiniaiva~ guc ~e CCHl("H·lar:1 en la fonna
ciún de una .Socic·dad Sucialista y une sus fucno:.:is a· la 
Juchn. de Jihcracii'ln que va desatando en todo el Con
li11entc .'\1ntTic011H,. 

.\.1-:. 2 

.·'\t•. 3 

. ""· -~ 

JI M U-::ll UROS 

Puede ~cr 1ni1·1111.>1·0 del .. \[!...::";_ cualquier pe1·sona que 
accpta1..1dn ~u P1·og1a111a y el p1·cscutt: H.cgl:uncnto 1nili
tc 01·ga11i.r.adanwntc en él. El ingn~!'<l al .i\IL!'\' t.lcLcrá 
c.~oruar e 011 la ap:ohación del CE. 
·rodo individuo que se incorpore al l\ILN ac.lcp1Ít!rc el 
c:oHJJH'OtHiso de 110 separarse de <.":} ~in d con.::icnti111icnto 
del CE. 

111 u1·rcEc11os Y v1:nr·:n.r:::; 

Ln~ 111icn1hros dc1 :\ILN tienen el dcl1cr de: 
.a) Pn1·tid1l:lr ;1ctivanw11tc en la vjda po1ítica del .i\lLN y 

1ucl1;u· ¡Jo1· el ctunpJi1nieuto de ~us resoluciones. 
b) ~lilit:tr c•n el lug-;u·,, t·l rno11wnto y dt:" la 1n:11wra que el 

~IL:" lo iudiquc. -
e) C)b~e:·v;u- l:-i di~ciplina dd ~IL~ igu:ihucntc ubligato

r·ia ¡>.1ra todos., int11_·pP11dit>nlt.·1nt:nlc tlc los n1l·ritos y 
In-; c:1r~n'. 

d) Sc-1· !'-~11n .. 1u.s y lirn1r~H1os sin pcnnitir 11uc: n:-.1<.lit! 01nita o 
<l<.·~vi1·tl1c la '\·cn.l;ld 

e) J I.1n:r uso dt: J;i critica y ele );i. ~utocritica para poner 
dt~ 1n:inifit.::Ho k1s crron .... s y los acÍt!J tos C"n el tr:.1b:ijo y 
Juchar por l'lirainar los pl"i111cros c.h·jando sic·111prc de 
ladi, toda con .. i<lc:r:-ición de ;uni::>tad o dl! fic.Jdidad pc·r
~<H1:1.I. 

f) l:Jcv;,r su nivc·l político y técnico y ayudar ;"t otros cotn
p;¡iieros a f'!t:'\·:1do . 

• t\.rt. 5 Los 111if·n1hros t1el ~tL:"J" tienen derecho a: 
a) E.lc.:gir o ::.er ekgidos para Jos c;1rgos de dirección. Elc

~ir o ~er c:Jt·~idos para la Con.vcnci6n N:tcional. 
b) P.1nic:ipar 1·n Ja elaboración de la polític::i. del ~fL:"T, 

ru !,l?S reuniones o en sus rncdios de difusión. 
e) E:-.:pon~r t.•n las n.--unionf>s del ::\JLN, criticns :i c-uo1l

(1uít..·1· co111p:1i:e1·0 1nic111bro del tni=-1110, corno ~si1nis.~110 
pn.•Cf·ntar prnpuesta'i. iniciativas u ohscrvacionc>s sc1hrc 
c..lL"fcctos t•n d tr:1h::ijo o cualcp1icr org-:1nis1110 supcdoi·. 

d) Esig:r el funrinn:tmicnto de Jos Organisn1os dC'l ::'\!L:--.:. 
e) .Pankipar pt•rsoua1nu•ntc <"n l:-ts J"cuniones donde se 

di:-cnt:l o ... e :u.loptf"n c.kci .. ioncs sobre sn trahn_in. 

,, 
'·· 

:-,·· 

. ~ .. -:: 

. -~ .. 

.. :1 

• ...... 

,.·' 
•. ,1'. 

: ~; :: . 
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I\" 1.~THL'CTL"nA Y 1-"0NClO':':Al\ttr.?"TO 

El C':lr;ir-tt·1· cJ,.¡ ~!LN c-s rbndt•stino. por lo t:tnto su cs
tntctur-a df:l>C"1.i. :ulaptan.c a !>U cat;;Íctcr. 
El oagani:--111" <h- h:t:o.t• del ~IJ.='J es la. cl-lul:t. :f:.,ta pur':
dc· n111!-IÍ111irs<· en cualC]uicr lugar. El 1níni1110 ele n1Í<"tn
hn"'ls que pueden intcgTada !'nn clos . 
(~:ula ,-.:·Juta dPbe tener un rr.:.pr•nsahlc y para el ca.o;o. 
de :.u au~l·rh·i:i un sc·g·t.uulo rc!-.J":msablC', :lrnhos non1Lu-a
dos por c·l C:t~. La célula podr:1 solicit:tr la. rcn1oción de 
los t11Í.sn1ns. fundad:i. <·n ~u inconducta o <·rrorcs <"n ·Ja•. 
fonna ele conduccil1n. · 
Par·:t 1·csnh·«r ::1ctivi<.Lu.1cs1 rcc:ibir iufonncs, ¡ne-sentar ini
c·iati,·:1s. c:rítkac;, t'lc .. c:l n·~pon!':thle <h·her;"1 l'eunir a la 
l"t!lu)a que t:n esos casos funt:icJ11a cnn10 organi~n"lO ·co
lcgi.:.Jdn. J'ara ct11nplir las actividades rcsudt:i~ por el CE 
o por la c\-lu];-t y para. los ca~ns y situaciones de C'Jncr
g:encia, el n·spon..,ah1C" o en su au~cncia, el scg·unclo rc-s
pnn:;:ib1c, ti<•1u~n jcrar<jl1Ía snbr·c ntt·os cn1npaii<"ros de la 
célula.. 
La~ cc':Julas se vincularán con el CE: din·ctarncntc, a 
tr·avé!" de· or_!!ani,rnos intenuedio~, o t•n su dc·fccto. a lra
vé<; dt~ un c·nl:tre por aquél. 
La din·rcitn1 ejecutiva del ~fLN scr~í. c-jP1-cida por el Ca·:, 
cuya i11tc:~...'T~lci,'•n <•s scc1·cta y sólo pocht1 ser c:unhiacJ:t· 
por la <...::": o pnr el propio (.-:E. por 1u1:inio1idad. 
El CE d· bc1·.'t p1·c,·r .. •r la clc!:>ignacic'm dt! uno de sus 111it0 J!l
bro3 para C"jcn.Tr 1:-.. din~ccic"1n total dd :\1L:S- cn caso 
de t·u~crg•""ucia. 
El CE clir igi1·.·, el ~lL:": de~dc la rcJliznciún de una Con
vc..•11cil1n .:".tcic1n,1l :1 e •t1·a y dcl1er.í. n.·spondc1· ante t·ll:• 
ele sus actos. 
El c:E tt·11c1:0-1 p1("n:lc; fac::ultades para: 

a) .·\.1npliar. cn·ar, dividir o disolver los orgo1nis1i1nS 'que 
n·1t1! idcr;:t 1u·c<-sario'i. 

h) E~t:ihleeL•r jerarquÍ:lS n1ilit;:in·s <li•l ~ILN. 
e-:) J")iviclir o.J ::\f[."':'J •!11 sectores v lif-le~.:ir :ltribuciones. 
d) E ... 1:1hh.·<·rr eJ Piado de ;111tnn;1111ía ¿lP c:tda nr).!:lni::;1no 

n ~1-ctor y 1:1 .. fnnn:i de cn:-ul11crión v fu11rin1~~11uit..•nto 
de lo-. rni~nJns. · 

e) CrPar o di ... CJh·rr or~·;:111i5111n<; inll'rrnt•llins t•11tr~ ,':.) y lns 
c(~l11J~s • 

L::t 111.íxi1!1:1. a11to1irla~l d<:l ~11.X rs la CN. J::n clla.clcbe
ro.ín c .. t; .. r 1c1u1·!'1·ntados tndn~ Je.,... 01gani:-.tnos y n1ie1nhros 
dt') ::'\IL~. de ;1nn•1do ron uonnas dr= J·cp1·e:-;1•11t:lción 
:t<lc·cu.-u!as a !:-ts condiciones hi!itl1ric·a-.;. t.'ll que tcn.c:a lJUL! 
n·.ali.~:i1 ... t! y :-tdecuadas ;:1 sah::11-!·u:11d:tr la srgul"iclhd in
t1·111a. Los p:tnidpant1•s r•n la. <."~'.\: ~r:·;:n <k~i_~'ll:tclns por 
lo1s <lo lula~ . 
Snu t:in·as e.le l:t C:":: 
;1) ~f .. dific;1r <"1 H.r:.d:tn1<'nto. 
bj Ek•_.,ir nuevo c1:: o nmdificar d rxi"itcnlc. 
e) El:almr~1r c..--1 Prn!!r:1111:t clt·l ~11.~. 
d) l)i~oJver c-1 .!'\11.~~ 
1.a CN ckb,·1·;·, rrunirse: 
a) C:tcla 18 JllC"i«:sJ ~ir1npre: qu" l:-1'; rir .. ·uno.;t:n1ci;1.,. Jo prr-

1ni1:u1 . 
• I;.) Para tr:1ta.r cut·stinncs J"r~ÍC"ridnc; c-n rl .'\1·t. 16. 
e) ./\. :.olicitud ele! CE. 
d) ..-\. )Jt"dido e.le 1111a t~rc~ra panc dC: Jos n1irmbros <lrl 

:0.11.N. 
c:u:trulo nu or!-~anis1110 cualquiera solicite Ja rcunjún ele 
la. C~. t.li.-J1:l !!iiOlicitud deberá Jlcgar a todos Jos oq~:a
niMllO~ dd )' .. I L~ acon1pa11:ula. clr las razo11cs que se in
yoc::in par.1. t·fc<.·tuarla. 

.._ ,,l 

•' ':· 

...,__, 
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Pnclt·o.\n c·-...istir c•n d ~ILN n1ic·1111;1·os qw"' cle..,anollt•u :;.11 
111ilita11cia inclividualt11c•111c. Se viflctti~u:in con el CE. 
cnn10 las cc':JuJ;'\5 (A1:t. 10) y dchcr;í.11 tc.·ncr g:nanliza~ 
das las pn:iihi}id;tch·s de p:uli<. ipar en la C~. 
El ~fl..~ d1 bt~ rstnr p1cpaxadn para ap!ic:u·. c:unnclo sea 
11c·cc: ... ado, c.•l pl'incipio de .. c~11tralis1110 1.:slr;Ltégil"o con 
:tutnnn121ía t.lcticaº, para lo c·u:al cada .~t·c101· y c:ida 
organÍ!!>l1IC'l debe: rc-ncr posibilid:lclc.·s de opc1·ar n.ulnrn{tti· · 
,·a111c•Jat<:. 

"" cí:i' 1· 1 •. \S 1•;:rurí:J<rr:.\S 

.:\1 t. 20 J)i'"h:.as c·l-lul:u podr.ín CI"C"arsc: · 
:1 _) <: .. 11 pt·1·~i.nas que no t"'stuvit•rnn 'º" ronclicionC"o; el~ intc:-

g·rar el .:-..1 L:":, clcseu1pcñar;Í.n tareas de apoyo, crcci-
111ic1110, fina11:1as, ¡.·1·op~g:u1da, i11fonnación o se vincu
J:u·:ln a Ja CJr~;inizadé>n por contnctus pcrson:i.lcs 
fi:;("';i1izn.cln:-. por d CE. No se r1·gir~'in pnr C'ste H.EGLA
~IE="'rC..> ni ~er~ln c:onsid<•1·ndos 1nic1nbros d<:l J\fLN. 

h) c._:on 1nic1nbro.;. Uel .:\fLN. para realizar trn.b:ijos scn1i
!'-('Crc10" n públicos, si el CE lo cs1ima c-onvcnicntC". 

YI SI::.Gl.'RJl>.\.ll 

..'\rl. 21 La co111p:lrti111cntación rs unn clt" los principios fund:t
u11·111:de.-. de b. seguridad del ~lL~. Ella debe practi
t:a1·::-c aun entre: los i11tt·~1-a.ntcs de un ulÍ!:iUlO org:inisrno. 
S<: 1n· .. h:tic-;.i.1·~l :i.-.i1ni:.1110 a todos IOs ni\.·<:les del l\lLN. 

.-\rr. 22 E.1 1cspons:t1•1t.~ de c1~lulas o c·l CE en su <"a!"n. drciclcn 
qué co;;:1'\ !-hU co111pa1·ti11u.:ntndas . 

.. \rt. 2.3 Es O!lli:..:::1cir",n del c:E. propo1cionar a todos Jos organis
nl<'•S y rn1n¡,:i.J1c1·os, C'll fonna org;ínica., toda info.r.rna
c-ic'in <JUlº no t·::.tL- co111p:i.1 tiull:ntada . 

. ·\l't. 2 J Los 01·L":tt1Í.:!nn3 ll<· hase del !\fL:\" o los utilitantcs aisla
dos tf·~·Hh·.ín c1cn~d10 a pn!f,L•ntar cdticas o iniciath·ns· 
por c~L1·ito qut: sc1·;in C"irculad~i..; por todo el l\:ILN en 
<:ua: 1 tu t•<;t11 110 :c:ignifiqut.! <h·~cu111panirucnt.;1r-ión de una 
i11f••nn:1ric.111. 

.·\l"l. 25 

.\1·t. 26 

.\.tL 27 

. \n. 2B 

Vil JllSCJl•J.INA 

C:ada 111icn1hro de la Org-aui:.-acil>n deberá observar Ja 
111ús P::.tdcta di.,.cip1ina, <1hli.!.!atoria p<.Jt" igu:ll p:ira todos. 
l)kh:l clic;riplina pr<."suponc la obligación del n1ic1nbro 
Oc .a¡ilit JI' J.(1pid:t, ten=iz y cscrupulns:111JC·ntr las tlccisio-. 
ut'!-> dr• l0c;; or~;~u1i~n1os coi n:spnndient<.:s. 
C~nda niic1:il•t1J tiene el dci-c:cho )' l'I deber de discutir en 
su 01~.:;:an.i~11H1 •tndas las ctu~~tiont."S y sostener sus puntos 
de "+ .. ta, pt."ro una i.·c-z adoptada un::i dccisi6n, c.·s obJi

.gato1·iu su c:u?nJili1uit·1no; no l1:icc1Jo es \.·iolar Ja cli-;ci
plina y h;1cc1-~c p:l~iblc de sanciones. 
l.fls nr·!_!anis1nos infrrirircs c!-t=irtln subordinndos a los or
g~11•i!-n1os ~upc-riorcs; l.:.is directivas de é$tC>s serán obligato
da:. Jl~u·a ¡u1uéllos. Su no cun1plhnicnto es _violar la 
cJis<·iplina. l)t!l 111isn10 n1oclo Ja 111inoría ele cualquier 
oq~a11i:-11~0 cit..·l,C'1· .. í n1111pJi1· lo decidido pnr l:i tnayoria . 
SC'1·.t 111olÍ\'o dt'! snuciúu: • 
La vi,•l;l~·iúu dc.._•I P1ug1·;11ua o Rcgla11u~nto; el incurupli
p1iini·~nto de las rc._-.~olucioncs. el divh.ionisrno y todo 
a.tc~nt:u!o contra la unidad; la faha de honestidad y sin· 

. ··:r 
·':t 
;' 

': ·. ·~ 

··• ... 
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c·c1 i<i;u 1: la dif11:.itn1 de C:lhunnia..,: t,o; c-11t1c.1"' fuera del 
nr !.'a11i ,11u • c·o1TC':-.ponc1icntc; la disolución de roc;tu111hrcs; 
la iruJ: .. ·1rc:i,"n1; Jos vidos~ la traicit'>n y todo ru:intf'I daiic: 
:11 ="-IL!..: y a su :i.11tot"ic1acl antr. el pueblo; la pl-rdicla o 
<lf•tr-rif:t "> de 111alcriaks propo1·cionados po1· el !\11 ... N o ele 
J11f""pi1•tbd d1·I rnif'rnhro el~ la Ct~l11la clt·biclo a nt•glil!t'"ll
c:ia o a 11,n ini.Jt"biclo, o en 01ctivic1adc-s ajcn:is a la rnili
t.inci;'\ 'lcl .:\11..N . 

• ·'\.1 t. 2!• S1•gún la r:,1·a,·cd:i;tl de la falta COllH".I ida. ln:oo o.-!,!anis111os 
<"OJTt•spondii:-nh•!" pnclr;.Ín :-tplir:tr las si·~nicntcs ~andones:· 
1 } c:rn~ura. . 
2) (.)hli~:iciún dc•c11tn·gar lo-. n1atcriaJr~ en !-U podt•r o a 

!'U c-:u-.:;.o. 
3) Scvaracir'>!l del ca1·!.!n qur nc·upa. 
·I) .S1·p:ir:1cii1n del :\fl .N. 
r-,, Expulsión cid !\fl..N. 
f.\ ~f .. tlida5 c:-.11c<·ialc-s . 

. \rt. :iO l .01s n1r-didas 1 ~ !:? y 3 puedrn c;<!r loruada~ por el rc~pn11-
~;1bl1! dr Ja ct'!luJa o por la Ct~lula por !)iinplc 111n.yoría, sin 
J1l0 r·1·sidad de 1·atificación del CE; la~ 1nc-clitlas ·1 y 5 de
IH·t ;Ín MºJ" l'11nacfa.., f"ll la 1·cunic-H1 dr. In c-l·lula y por una-
ni111idad, ch·J,irndf"l sr1· ratifir.aclas por l.·I CE. _ 

.\1 t. ;\l El e:¡;; purdc ;:1plicar. cualquit·1· ~anc-ión. El irn.·oluc1;ulo
pndr{1 ólJWlar antr. !--u n~Jula~ quir11 n--!"nh.-c-1-.i pcir unani- _ 
1uid;ul ~(Jio en c·¡i..,n d<· ciur se le ;tplic¡uc la ~:uu.:iún ·l o 5. 

An. 32 ·rt1do~ lo~ 111i<·1nlJ1ns pued"n lJ1inda1· a11tc.·<·cc..lcntcs p::ua 
la di~cu,ibn de <·011ducta de cualquier r11ic111hro ücl .!\IL=". 
Lo..:: 111irrnl11us no pn<lr·~ín 111;1111t.'.'1H:r rdacionrs con pcr
!'-<111:¡~ t•xpuJ,;ul:ts dd .:\11...X . 

. \1 t. 33 E11 ca:-o de litigio y a todos lo~ cfcc:lo~ que (º.!'i(·apcn a las 
pn·vi!'-inrws ele c~tc H..rgl:i.111c·11to. pnd1:1n fnnnat·sc tribu
J1ales a1l•it1·:1J,..s ck~ig-nados ¡101· ("i\da una de lac; panes <•n 
fonna c-qui1a1i,·a y cnu un 1nic·rnl>1"0 ck<iÍ!.!11adn pnr el CE. 

\'lll l..\S rJN"A:--:Z..\S J1F.L Ml.N 

.\1t. 3·1 Los 1···n11":-t>-. fina11cic1os dc-1 :\11~:..: c~t:ín cnnc;tit11idos poi·: 
a) La._ cont1·iiu1cionrs 111cnsu:-ilc!'- de- !''JS n1icn1hro", propor

t,:ioualr~ :1 :-11 i11gn.•so, :-r.g(u1 c~c;¡J;¡ que fijar:°l la célula·. 
h) J)nn.aci<'ncs. 
e) (Jtr~1!.. :1rtidda<lcs o C":u11pa1ias que los organis1nos cn

JTc~pnndi<·nte ... :1c11crÜC"ll n·ali;.-:ir. 

En Ja acc.i•'•n Tf'"\r.JhH i1l11:nia l.'"S i1w,·it.1Lh· que viC"1k111os la 11101.:i.J 
hurg:ucsa, 11c10 e::.to no SÍt;"nifiea cpt~ d1•ln·u1os ::i.ctuar sin niÍlµuua 
guia o norzua c!e u:d•·:1 1:1or-ól1. 

Por el ro11t1·adn: u:: 111ilit:l111t• n·vnlurinnadn cl<•bc :icluar rn su 
vida diada dt· ~1nw1d•• crn (n<; prinri:)ir!~ c¡ueo s•J:<-tf'nta y ch·íirndc 

<."11 l:i ncción pollti<-a. :-;o akan/.a que tc113a una idc..·oln~ía rc,·o1u
<"ionari::i. J)d1c ,.;,ir C"Gtno n·volucionarin. 

E.~tc p1incipio no ... !-óln vale para la int<·;.;ridacl y aulf"ntkiclo.td 
del 111ilitantc-. !':no c111r 'u <·11111pli111i1•11to i1npn1·ta p:t1'.:l.. la !<.alud de 
la .(1n..:_;¡nÍ;r.ací6n. 

E.n . el ca:-o dd 1nilit:111tc c.landt•stinn. pn1 que Ja dc!"aknción de 
c·!'aS nonna-s de ,-ida aft"ctnn d conTclo Íllncinu;:u11ir·n10 del núC"it.."'o 
dr co1np:uiC'1·ns ron quirnc.-s co1n.·ivc. 

En el f"':l:"O d("l 111ilitantc lcg .. il. porque rn ~u conclur1a c-jr1npb1· 
-1..·xpa·C'~:.td;:t f"n tocl;i~ las n1anifcst:v.:innc-s dr su \ida- va clcpnsi-
tnndo el pn•st:gio de Ja Organiz;tciún. . 

En rl tran•wur:<n cJ,~ nuestra lucha> clchC"n1os procesar ac-ci11nC"'s 
que con hrchns a;-;J .. ,dns puedan consid(•rarsc delito, aun dentro 
ele 11na Soc-ird;i.d ~oc-i:i.Jl!"t:t. D«hcinos entonces tener r.oncicnri:l. 
cJara ele que l'S:lS an·ionrs se justifican p lT ser in'l¡>l"C'5cindihlcs p:u·a 
el h1~ro de Jas u·ausfonn:-tc-ioncs que procura1uoc;; de Jo contnuio. 
<"'acriatnos rn drforma<"iones a la ~in1plr c-1 in1i11:i.lidad. 

.. ¡.·· 

·' 

'• .. ~ ... 
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l. f:.·.\.·j1r11piac·it•111·.c 

JJd)<~n:c•!'- Ji:lcr·r una d1~1inr i{>n <·lara t:ullc el ~iguiíi<·ado <Jlll" J.--
1,t• lt·ncr parn. nnsntrro~ ;;\ ¡nop!c.·dacl hu1·gucsa y la p1·opjcclad _ele los 
trabajad111·cc:. 

La: 1n·irne1·a t.·s .. ~in dud:-a. 1ual hahida .. a111a~da <'011 Ja t!Xplota· 
c·i{,n da los lrahaj:l.flou•s: Ja !:<"g-uncla, c•s rl rr~~ultado ,Jd <"!-Íu<"r,·n 
y dc.·J 11ahajo personal. · 

Es por Jo t;into. la p1npirclacl burguesa nuestr~ fuc.-n.tc n:it~u-at 
tic recursos ,. nos 1c:-.1·n·~1111os rl derecho ele rxprnp1:lrla ~111 rctnhu
t.·it•n ;11:.._~tna: I..:i n·,«1hwi<"111 se si1·vc.; de Jo 'l'H' a los p1·ivilq:~·iacln;:; lt·s 
~nln:t. .. 

C..:ou"la pn•pÍt..·c.larl <le los 1r-:thajadt11cs1 loe; pt·qu1:fios <"nuu.""1·dn:1-
tc•s y pcc¡uf"iios pruductnrr'i~ dPhc1nos prnccd1·r ron ahsnlut? n::::
pt:lo. y cu:tndo poi· 1·aznncs dP ftu--rza 1n01yor nos vrtnos nh1tgados ." 
:1 utilizarlas, pnic-tuarcuins qut..·. t'l claiio sea 1uini1nu. • . 

E~tc úlri1no tipo dt' t'XJH"C1¡1i:tci<0

1n clc-lirr~í ~cr indr1n111za<lo dt.• _111-
:urdiato o tau 1nonto <"<11110 11urst1·0 gr;alo de c.ksarr·olto Jo pr1111~ta! 
debi<~ndn~r c-n~;-ir par:-!. t·lln. un 1n .. c·:u1is1?h) de 1·cintegro. 

'
1 Atrntculos 

J·:11tt•11lk~n1os por :i1eu1adn: aqtu•Ha!-- :u cic. .. nc~ que 1ienc•11 por ti
aalidad la i11tc-;!rid~1d fbira d1~ In.<: i1uJi,·ir1ur1o;;. 

J""'lirhas arrio11t•!-. ~1~·ln ¡·w.11.i.n ser pn1ce<;.~cf;p. ltw~o de un cou
• ic n.·udn. r:-.:haust!vo y l'' •t 11H·11n1 i~·:idc1 ;in:i.li~ü•. :--iúlo pana ~ah·a;· \·a-
101 ,.,. 111u~· irnponantt·s J 1ar.i l.1 Rr,·oluciún sc1·.:íu ju};tific.:i.dao;: .. 

LT11a , .• u ianH~ d«I at1·11t;1i!o es el atentado t<=1To1 i!'ta, en el <JU~ 
!'l.' aft·c·ta indi"<"tind11ad.tt111 ¡;¡,~ a 1n:rd1as pt·r~nnas. 

E:-.la fc1n11a 1lc- afl·u1ad(, !'.e ,fL·s.-;ntn por cnnsiclrr:lrla h1ln1:noin:i. 
,;r) ~t·~ar vidas Íto<11·1·:,lt'' y !'><T clt· cft•cto político uc~ath o. 

••. ,'-."nf.otu]rs 

! Ji!<>lill!!Hinios :-i.r1u! de•..,. tipo.o; de s;i/Jf>t;tjf· .... : 
1 j I.os 'JUC !'<°>lo p1·1..,i~:1wn finrc; de ar;itaci/111 pnlícir;1. 
2 J Los n1otiv:v!o .. por 111-n·.::!dadc.-; de 1;Ír'ti:·:1 111ili1:u. 

:1) S.oi11c.•l<1} 0
"" pnlí1i1·u3 

~'"lt 0 1.{1n rc-.:iJi,.adn ... ,,¡,.·;llit~s d1• 1111 c11ida1l;1~r1 ro:.1u~Iin de l;l.-. cir•·uus~ 
1:n1riac;. )Jl"O<.:u1.1udo nl'·dir t·on ~¡!>~oluta 1"\hjL"th·!rlad ~us tt~:-:ult;ldOs 
~ :1 ... í t·\·it.tr q1w lo_-. r·f1Tl<Js d,. la ckfnrui:tción prop:i~;111d!-.ti1:a de 
ki 1 eac.~dlut los tc1¡ nc11 11r;;:a1i,·o-,.. Se to111.•r;'111 cs¡u.:ciai·-·s 1ncc.:iucio-
11rs p.:u·a 1-:0 afe~·¡:ir ,·id:1!" hun1an;h al f'nncrct;usr. e ... tc tipo de ac
cit01n. 

En Ja rC"ali~::-t<·ii"ni d1· lnd.-. tipo dL· !":tbc1tajc·s ch·s!nJt·tivns. sr pnn· 
,J.·;\ c"'pcrial <·uid;ulo en cdtar c·l ci<"trc de ÍUl'flt<•s el<• t1·aba.io~ dC"
!' .. , h;í11do~c tot:1lrnc11tc rn ca-;;c1 de husrar eft~cto_;.; JHopag:.ncli"itico;. 

b ) Sat1otnjr~ 1n:E~:1 r ··s 

EManln e-u !'U opu1 t111udad, corul;dnnac.Jf,5 JJflr 1·:iznucs c:-.:dt!siva~· 
111r-ntc 111iHtan·s. 

'~·, 

' .. ,· . 
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gf ;\lovi1uic11to dt· J .i1w1·.;.wiún Nacional crupa1naros), ha J"CSl11lli
do. los pduc:i¡i:il1•.,, ¡n11111y., _de un JH"og1·:1111;1 rcvoh1cinnado que no 
JH1t•t.lc M'l" ctunpl!du 1u:1s que por uu gobierno 1·cvnhtciona1·io ins-
pi1·~1do t'll t."!>la idc·uhn:ía. '" -

E.I l1.·-..·antao1i,·t1h• dt: c·::.u· rrn:;rarna no qui•·1c.-.. t.h·c:ir que ch·jr111os 
d(• npoya1· c-u.dquic·1· ol1"<1 p1·ng1·an1a .Je t1·a11sic.it.n que ticnch1 n Jos 
1t1is1110S fillC"S~ COlllO }o.._ t.)Ul." )i;u1 Jev:t.ntado }a (:~·r )" Otr:tS .fuerzas 
pop11f;ln·s. · 

El ?\1Ll' ('l"11¡1;1111aros) lia lcvant:1tlo 11n:1 pe<1u<•ii;-w platafonua dr. ·
fi punt<!,;'i qui· Juahil-r-.1 pndidn llevar :ti paí~ a 11nn nonualiz;ic-i6n.\· 
pt.•ro que fup n•d1:17.1da poi· (._'1 gobic..·1·110. lu.cluía la restilucilin dr 
)ns libc..·1·t;,1dt·s. d~· .... cc1n.';l•J;1ci(Jn de :-nl.:11"Íns, rrpo5Íciún de Jo~ <lrsti
luidos por· l.:ls 111t•did.1!'. d<.' :-.t•g11ricla<l, lib<'ración de los pn.·sos polí
tic('l~, etcétc-1·a. 

~uC"~tro5 prinrip:rles punt<•~ para la r•apa de J·rconstruC"ción del 
p:tis por un gohie1 nr1 n.·,·olucio11a1·io son; 

Rrfonna ag,cnia 

1. Los g1·a11c..lcs c· ... tahll'ciu1ir11tos ~ana<lt•1os, ]as gr:indcs plantacio
ll('S y Jo~ gr:u1dt·~ t;u11hc•-s ~r1·~í.n exp1·opi;1clos y su explotación scr.:.·l 
ad111i11i ... tr;1dn por ln:c. 11·;1hajaclon·s. 

2. En el c.•ute11d!du dt~ <pw J:t ri<Jllt'ZU p1·i1a-ipal dc.•l p.:1ís surge del 
C':1111pn, :-.e capita1ii';lJ ;, y 1urc:u1iz:u-.·1 ~ll <·xplotnc:iún pa1·a n1uhipli
car su producC"ión 1 :1pid:unt·11tt•. 

3. Ln p1·qu<·il;1 t'lllJH'·"~' nu·:tl h.· ~wrií Tf''J>t"lada n los ClUe la tra
bajan. Los ta·¡1h:1j;1dun·., n11·~de.,. que hny tit·n(·n dt•n•chos pn.•carios 
sohrc Ja tit·1·1·;1, l'<•Jll1• lo-> :u 11·radata..ins. tr·ah.1j.uln1·L·s y n1ccliancros, · 
M' Jc:s c.Iart1 un (h·1c·c.:}u-, l'f, ... ·ti,·n sohn~ ella: ··t..a til'I"ra p;u·a quien Ja 
trabaja.,. 

·l. J l;1hr:, l.a n1t·j•>1· ;10..:i<:tc11ci:1 ti~c-ni,·:-i p:ara tndos Jos proc.lucto1·cs 
nn·alC"s. a.,í cc1111n de- f1·rtili/:1ntC"~~ ..,1·n1ill;1<;., al;1111l1n·s y dc111;\s ins
tn1111t·nto'\ p:ir:1 una uwjor cxplotarión. 

/nt!1ot1·ia 

1. Las gr.;..inU .... .., f.ihr ic·o:1s ~c1·.;.'1n !"Ociali7.n<la'.i ')' pa!-.arán :1 ser adn1i- · 

ni:-tracia~ por 10" tr.1h,1j:ulon~o,;. 

2. Se fo1ncn1ar;.·\ y pr-ot<•g ..... rt1 l:i inclu~t1·ia 11acional, t·~pc..•ci<.al111rntc 
;-1quclla quC" utili.~."l 111;1.t<"ri:i. prin1a n:u:ion:il -canu·. lana, n1cros, 
n1c·aginos0~~ t·tc{·t1_·,·a -. P.:!ro t:unhién tocia ;tqu<"lla que tcng-o pers
pectivas ~C"g:ura~ en t..•I u1~·1Ta<ln intt!nto o en c·l rxt<.•rior. 

c:,•nicrcio 

i. La~ r~porlncint'Hª:!'o ~· i111p<,1·to,.·h1n<~ y l'l co111C"rc.·io cxt«·rio1· <""n 
;.;c..·nc.·r.:11. p:t~~u-;\n a ~:::·r :id111iniq1·;Hlos Uin·ct:u11rntc por cf gobierno. 

2. El co1110:·1ci•• 1u:1:<"·ri~-t .. 1, In;, gra11clc~ stqÚ.:¡·u14..·1·l·:.i.dos, aln1:1t:C'llt.'S, 
ti1--1id~1s y 1ncrcad11<;; e.ir c.:u ti'~:- c-tc-étcra, ~C'r:n1 ~oci:ili.1ado" y .7tdn1inis-
11·.:u.l0!'- ¡>t,r Mis u·ah;ijadon•c;. 

El crédito 

.. r;uuo (") ;al1n1 ro con10- Jns pr«":st:unos :-..•r;\n C"rntraliY:1do ... p'nr el 
E~r:1do, que cu·ic..·nt:ir;·, las invc..·•·~innc~ l1acia l<1s :.cctorcs producti\.'OS 
o hacia las cou:-.trucciont•s y srr\•icios que inh.•rc!'an :i l.a sodt•<.lad. 

. .-, -.. ~ 

. '. 

· .... \ 

.:'• ,· 
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llf'{11rn1" 11rbn11:r 

1. Lo~ ~1a11r:1·•. prnpi<"l:lrios de vivir1~da~ ~rr:'1n ·rxp1·opJ:~dos dr. 
la" e.pu· r..,.c-ed:tu l.1·;. nrcr!"icl;uJt."S h:lhitar1011:1I~·s de s11 fnn11l1a; :lSC:· 
gur:uulo~1·I1~ 1•1 In 11•"' ;1 loo; <JllC C;lr<"r'rn rh• v1v1encla. 
. 2. ·1·a1nhi1':.11 s1·1·~í.n ('XJH"npi:idas bs 1n;-a11sionrs de lujo, que "'cr;Íu 
:1frrt4ldac; :t fine"~ c11h1J1"alC"s u otros finrs ele utilidad ¡n'1hlica. 

:l. ·r1•1ulr;í prior-id:-.cl rn la pla11ific:1ri~1':1 eronl°>tnicn. Ja rnnc;rruc-
1.·ic."111 dr vi' i1•11d~1 hi:;:t··ui<~a .para. las fa11ul1as que c-an:ccn de- cJJ;¡. 

/.a Jifnnifi,·ruic;ll 

'J"anto J;1 JJ10d11cci1°•Jl COIJlO e-) C'OUWl"C'Í("'I, c-1 C"rt~c.fito )* Ja t."CClllOll_lÍ_:t 

1•n g:1·11rr;d. ;< .... 1·:111 pl:tnificadns r11inudosa1nc-11tc; de n1a1w.ról _de hal>1Ja
t:ir la pn•ducril"•n. de C'li1ni11a1· la cn111prtrncrn. y de: C"l11n1n:ir c:n111-
ph.•tan1<":Hc t• internu.•di:lción ~upcdlua y l:t espccuJaciLJ11. 

C'nj1ital ,._,tu:rzjrro 

J..a .. !.!1:~11d1·" indu--tJ ia:-. cn111C'1Tins y hanc:os t•n pod<"r total o par
c:ial clf"l r;111it:1I cxtr~1njt•ro <.r1·;in cxp1opi;:dns sin i11d1·1unización. 

E.:.etril•u,·i<;n t!d t111/,,4jo 

l. Se aunw111;1r .. i el nivel <le ,·id:1 de todos los trab:ij:idorcs, en 
hasl" a la di~fl"¡l,l1C1<.1n Pquitativa e.le Ja riqueza dt'l ¡mis }"el au111c.·nto 
de l.:t Jnnductividac..l nou ional. 

2. En 1:1 rn·.--dida ru .r¡u<" Jo 1wnuila 1·1 :1111nrnto clr la produrción 
~e in~t:1Jart1 la nr·nu:1 c.Jisttibutiva: º.·\ c:1da cual !"-rg1°1n sus nl"frsi
U:idC"s.·• 

l. El E'.'.tadu :1~t"~·1u-a1·;l Ja tnta] g1·:1tuid:ul ele l:i cnseiianza, 111nn
tcnif·ndn y pr'"'J'"r.:'Í<1n;indn tnateriodcs a Jos cstudianlC"~, hasta la 
r11ln1innci1

1

•n d<" c:;11:c- c·studio5. 

2. l..:. ru~<"ri:1n.1"a ~t.· nrirnt:ir;Í hacia ª'lucllns <"~pc-cializ:t.cioncs c¡ue 
tienen qur vrr con un:i. producC-:l•n nlt:1nH"lllC" tccnific<tda. · 

3 .. Corno <·n no·,,.., .... -unpo~ de l.:a nrti"\ idad n:ic-ional ~e husc;irá. 
la ;1dn1ini!>tr;¡ci1jn d(" la c:n!"ciianza por Jos ¡n·opios intcn:s:1c~os. 

Salud ptif>!i.-a 

Se ponc!Li11 Jo~ t!!("j<•tt"'s n1cdios técnicos de :itcnci(.~Jl ni rufcrrno 
:ti !'-C'rvicio d~ tndo rl p.1eblo !-Ín distinrionr~. Por ~j"mplo. ~e c•x
JffOpiar.-in Jo-. !":•n.1to1ir1-> partic:ula1·r~ ~- lc1s grande~ Jahor:1torios de 
productos fa1u1.""ll r~·utic~1~.-

·roda pt.·1-c:;n:ia in1¡•c1c,,ihilit.'l.da p::ira 1.:l trabajo ~crá inantcnicJ~ en 
todas sus U("r:rsi<ladt~~. 
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/11Jticia 

1. Los cé1t.!igo~ ;1·· t 11.1 lf•s. roncehidn~ para la vis,cnda tJc la pro
pic-dad privada y dd r t·gin1cn capitnlista en gcnc-ral scr;Ín. sustitui
dos poi· ots·n" que- t1·1·.~.~;iu rn cut•utn lo<> valotTS luunanos esencia.les. 

2. Sr proru1·;11 :, la n·c11pc-ración de los delincuentes por me-dio 
de Ja c-t.111cac-i:,n y .-t u-~1hajn. nntcs y clrsptn°·s c1r !-U liberación. 

3. L:t"' :<-<"nh·n«ias p•·n:ilr:<> c1ictad;is poi· la justicia burguesa sob1·c 
pr1·s<'lnas C]llC" lt:i.y:in inri1n·idn .rn k1s llaniado" delito<> cnnn1ne:s. !=OC
ro01n n·vis;id;is ''Jl su tPtalid.;l<l: :isi1nh1no l<.1 !-<·r~·,n las :iho:;.0)11rionrc; 
de clditns que han ,jdn co111etidos por alguno<> personajes dC'l jé
gi111C"n. 

·l. ·roela"' las p<•r:-on;1" 'lll(' cc1lahorrn en Ja contrarrc,·olución, co1110 
pnr rjl."1nplo, Jc~c; qur h.'lyan co1nctido :i!=-t~c;inatn5 y otros c.lcJito5 :il 
!WtYicio del :tC"lual n"·~i111cn. o los qur. valiéndose df! los inedias de 
prc.·n!':t hayan incun idn rn cahunnias y tucntiras contra la c-:-tusa del 
purhlo~ ~crtLn penados con 1'."Úrccl ele 41.Cucrdo con la gravedad de 
su clclito. 

l.Jt}c1ua nr~nndn r/,: la 1c:·olut"iú1t 

1 ... :-.nl<• (•I a•.n•nc;;n ;11 pnd<'r cnn10 el n1111plin1ic-nto h:lsta el fin de 
lns objrth·os tf,. la n·,·olucic)n ~t°Jlo ~r g:H·antÍ7ar.í annando al pue
blo p:u·a su clcfcn•.a. 

~10\"J:O.Ilr.~TO r1r. l.Tl!?".R'GI{lN :-.:-,\C:IOX.\L (Tt.?rA!\tAROS) 
J.IHF.H.T.\ll O !\I Ut:H.TE 

~fontcvitlco, 01:"!1"7.0 de 1 !J7 J 
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· :..- !>·1 .. ,...., t· .. 1, i·1•sJJ\"1't,, ~' J.l ;.·q:rit·r'i.L ;.Y· 
c,.uol i·.·-.¡i.·,·111 o:i puch:u c·a ,:..:• n1·1·.1:·: 

;·~:-·i l': :~u<·b!o -rea;:-;-;.• :1:.._• "--:; • .--~:·: :-:~1c. 

('"!1 ;,¡• ::1!;:.',\H"l:-!:-> <il"I :";~:t"1><'!1 i.L ';•: 
es ::1·:,-!.11 :n:· .. ~. r:·.n~Jl. Qu:c:-(• 1:i1 f':.::. :-- :.:·:•e 
c; 1u: ,•,q::r c.·nt:-í• l'l iJn¡Jrohabl\• :,.· :1·:.1.l:o •·:1rn-

bio que le o!rccen a1r.unos .por mrdio de pro. 
cl:uno.s. n1anific.-.tos o :i.cclón p:irlatncnt.'lrla. 
y el c:unlno dircct.o r¡uc encarna el g-rupo :ir-
1n01do y su ncc!ón rc-volucionnr1a. ' 

fi.- .. ·.Q11irrr. <lec-ir que la Juch:t. ar1n:ida al 
n1i~n10 th.•u1¡10 CJUC va ticstruycnclo rl potlcr 
hur;.:-ués, put·llc ir c-rl!:UlllO el mo,·in1irnlu de: 
nia~as <1uc nc.-cc ... it:1. una or;::-aniz:ación in~u
rr••ecion:i: para h:iccr J:i ncvolución? 

si. .">in c-on!;i(!c:-n.r c:;!ucr7Ñ perdido el que 
se rc·:'"l:tcc p:ira crear un P.1rticio o 1\Iov!rnir.nto 
de nFl.:;:l.<> antes de lan~ar la lu~ha a.rm:-idn.. 
hay c¡tlf' 1 f'Connc!'r Que la luC'ha nrn1ad;1 ;ipre
sura y prcc!~1ita el rnovhnicnto de n-1as:is. Y 
no f'."> sci!o e: cjc·:nplo <le Cuba: tn:nbic"•n en 
Chin:-1 el P:irth!o de m:is:is se ful"! cr<'.:1-::-.do en 
cJ tra:-:,:;~ur.so de la luP.h:i. arm::id:i. Qui<'r<- de
clr 'lUC' l~ fúr:nula ri;-:-ida de c!cJ·to!" tf>1lr-icos, 
''prlrnero c:-rcar el Partido para dc.-::pt;:<:·s lnn-
7:-tr l:i nc•·:-ilución ... hlst6•ic:-1rnrntc, rC'cnnocc 
rn{LS cxc<-':~cloncs que nplicacionc.s. A rsta 31-
t u:-a de la historia ya n:tdlc puC'dC r!iscutir 
que t:n grupo armado. por pcquC"ño 'lllC Cstc 
~t·a. Li"JH' 1r.:.;.yorc.o:; po.<>ibilid:">.dr.s de c~:-:ito p:lra 
conv<·r! i:-:;c rn tn1 r.~ran t•jCrcitn p::l_puJ:a.r. que 
un r-T1J:;o QllP. se lin1ttc a emitir "po.:;tc¡on<'s'" 
rc\·nl;.:c 1011;; r!a!';. 

7.- Sit1 rn1h;ir~o. un 111ovimicnto rr.vnlurin
n;.rio uc-c(·~ita pl:-tt:ifor1nas. doeurnrntu~. t•tc. 

Oe.c::clc )w--~~o: ;i,..ro no h:i.y que ron!t:ndlr. No 
e~; sé1!0 pulientin ;ilataforn-i:is y p:·0~:-;imas 
uue .sr ll:tre ln n.~volu :-:~(in. Los princlo~os b;í
.s:cos de nn:i. ncvol:Jc!1n Scci:1l!sta c.-:;t;in da
do_:.; y , .... ;.;pr:-i:1lt:l'lt~dn~ en pai'>es convJ Cuba. 
y no h~y n-1:\s que c!i~cutlr. TI;J.<:;t;:-.. :-idhcrir a 
PS:is p:-:r;.c!p~ns y scfi:i.J:tr r.on hC'choc; cJ C:l.· 
:nino i:1sur:·'.?cclonal ;:":ira lo;:rar su :iplic-aclón. 

8.- ;.Con~idrra. que un tno\·hniento r1~vulu. 
ri(ln:trio clf·hc prl'pararsc p:-ir:i Ja 1111.•h;i arma
da ~n 1.~u:t.1<1uier rtap;4 0 ::l.Un cuando la~ con
rlirinncs para la. luch:.1. armada. no cstCn di· 
da:~·.> 

Si. por dos r:i::onc.s n.l n1cnos. Porc;uc un 
r::;o-...ln:1lcnto armado de I:;.qnlerd:l. oucdc .">cr 
:it:icado ;;or Ja rcprc.s.ón a cuai'luicr :-..ltura 
(~'~ :;u ..:; .. _,:or:-o11o y dC'~lC' cst:l.r pre-parado p::ira. 
<l••!c:~ci··=- su exi=>tcucla ... , recordar Argcn. 
t.ina ·.; nr:i...·,i.J. 

Y p0:-í111r? .:;! a cad:i. n1illtante no se le 1n
c1::c:i. <h•Alc cJ J1r!nclpio la mcnt:ilidad del 
c-0:1l!>:1ti 1·:it.c. lrc-n1ns cl:tbo:-ando otras cos:Js:. 
i:.:r~ Jn:.:rn 1no·:i:nic:1to c!c apoyo a una Rcv.:>lu-

~~n~1 ne; g ~~l.}¡1:~1J~ ;~~~ ! -~' ~:,.:~~º 1 ~~>::~a ~·iji~11\11~fr{, !A~~ro~ 
9.- .-. 1: ... tu 1u:t·<lc inter¡1r<•l:\r"e con10 u11 n1c

no..,prr~h., de toda otr:l. actividad, salvo la <le 
prt•p;ir:L rsc para con1h:i tir? 

:--:o. _e!_ ::·:~.>.lJ.:i dC' 1nas.-1.-; que lJr-ve al pueblo 
:t ;10<., .. ·:."):Jcs rcvoluc-Jon:irl:i.s t:in1bién es im
:·--1r!.anH~. De Jo que el rnilltantc -incluso el 
.,:1c <·_.r-::·L t.~n el f:·C'ntc de masas.-. ha de.• ser 

~f~~~~L:;~~~1~ia,.6! q:1;~ ~~ ~;a ac~u'J~;r 5~nd~u 1 ~:i1s~ 
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f': jH!r:.:~t;n Pl Ot':0!1lt.::do. Y rI1•l>."' pr•·¡) l:-.\r:-.c- en 

~ .. ~·;n~;~'r'.~;;• · ~~~~;1 ?t!~'.HJ~~;t~~.u ~~l~1/1;~i~1.d;¡:l ~;~i' ';;~; t ~~~ 
<lact. :.u:~·::.~:<"id:ld, !";!11Cí'rid.1<l y ,;,(•:-!1 .. <L1d a !iU 
;':·:-~;.t'..1 :·v..-i"1'.1:(·ir·.nar::-l. :..ct.n:-al. 

.. :': ':': ·;·;;l ·;· ,' .. · t =.:~. ~ .. -~. {"º ;-:l; .. :~: i~~; ;::.~~-/~.... ':::;!•' ~;~:.~~~: ~Ct· ,:·~::?~ • 
ih•r( .. ·;~.·.·;.·a :--. ~.;: llr:.-::::: .. :t:-i,:.n·? 

Si . ,, ::- .. ~:1 C:l• 1::-i 1nl!it:i::!r ":~ ,..,,:-.•:!lio o 
JlliJ"."¡:1:.1•:::. 1 .-:~· 111.--::..'-;a~: c:l·b:• ! r-.-i! .• •r 1.<~ ,•rf·;,r un 

~~}.:r/ :: :,··: ."'. ~·:1;;: ~ .l~. i{l:~;~:~!~ l~1~n~~~'~ r:2:~-¡ ,:~:;:·.:~;¡~:; /rC:1 
·,·,:--::.· .. :· .. ·.. -- :-:.:·1·;(.n ,;jr: ;-i¡:~:i:·:-: •. -. :-"'-.1::-..~;o -:.· 
.... ;1:-:-.. .·:,".~i ¡;a:·.:"L lt;¡,:l""'-":1r :i! ::~: .. r-:.-i:;. 'Fo:--
::~ .. :"": .. :-. : .•·:l y p:·:·l:·:.c:i., r.•;:-:u:.111:.:.-:.:-P, ::L•-

:t~n ,-.; ~:: ;: ~l ~\::: ;-~' -~-:~·::.~. ~~. ~-:-~ ~: 1 "'1:~ ;>~~-~-~~;~.:.: ;~:: ~;~J 'l ,: ~/~ ! r~ 
L:l<~.l .. :·;.::-.. i.1 ·•· .~.-:. , •.• ;,,\ <iP ~:: ... -"''ª ~:-:::J1._1j('. 
l:.: ·.: .• :· :,; ·-.:·t .• :,,. :-. ~!:<'h:t:: :!l.l~ r;1-:Lr:t?1.·:; :: a 
t"': ;. "L:_. !::. ·· ; • :· .:: ; . · 1:·;:¡_;; <h.-. ?:--;. l\i:•i:.o li•-. ("~.•.:f"> ::;, 

:.~.-; . .:·:: .. l.· .. :--u¡t iet~ ,,¡,_jr·:¡-.·,;., funci;11:~r.01-
::::r~ ru .;.·;:t·.-::.i. c.:.·¡ ª~""·i:ail·:.to l"ll t·~t;i 
(' ! ~· : •:i '! 

:·.1 '.'! :, ?!::.-:· p:; .1 ~ :-.~:,:·,~:.;11t,;O :l ~·~:-.1~~~~r~. l~)::::\'~~:~l~ ;~~;··p~ 
; .. ·.·:l·.: .. 

·:·~ ;: .. · :,::.-:.: :· :·t·!a,•:tJn.- !' .... '1:--; ~r.d·-.~ ~n . ..:: :o-.o· 
-.·::::~t ~.:1,_. .'l;; .. ;:·,_..:_; que :"J.;10:.·:1n ('.<':a ci:1.r.c <!·~ 
iu.-ii .. 

~~,;~H,::::;_'.·:_:;:;, '.'..';,'/:~;/::::~~s,:y~;~:-::~~i§<{fü;~'.:~s~I:~ 
;;:;~ ~::~~: ·• '; :·~ 1 • ; ~-: .~=.=. ~ :~;~ ~1 ~{ ~·; ~:;·t~ u·;;•~!¡ ú :~~-~·:~;~·; i·. -'.:·: ~~-¡ 1 r;~ 
ci.~;'.~~H::.~ .. :l i:.:!:.1ri:HH'i:! q::t· '" da t•J 111.P •. ; •• -.: .. : 1-

~:.=.~:I::; '.\, ~·:~: ·--~~ ;::-:~:~::~,'.:.'.;·~~ ~'. ;~~~--::::~: ¡,, .. ,~ :: ;~:~ :;;;,-~ .. :~'.'.~ 
:.'.:_.-,.~ .. ' ~:,·: .. :,:,_~:_ .. ·,;:; .• ,· .. ¡ ,".::.':·· :: . ~ .. ;:-~~;~e ?¡1\: ~\<;:~.;;;..::e:.~._. ·;~1: ~;~::~,: ~-; :r,; ~> ~-",{;~ 
• L;;. .::::·::-0'.·:.:::. .. :;1',.:-. ... 
;·:-. :'' _. ... ~-. , ... -.~·:-r· ,:.:nc·:--.:t..• •"'!. .J~ ; :·:· :./;::; 

~~t.:~::,;:''.1{{tl~~~f ;f ;~JiJf ,;;il:~1;'.'k 
pula;- cc,11t:-;l la c.prcs.;(lu, Ur n--;()cJ..., t;t••~ ..... ~~ !n· 
l!_r~: 1:1 l1h;cl1-..·.J con Jos n1cnorr.-:; ··•.1.·~•1f:~;o:; ;io-

SJl;·:f.~ ;.Cnn..,l(]f"r:i. fJUl~ Jus parli.lu~. 1lf" J.r.. 
c111i1•J rl:l JHH d1•11 ('UfllJIJir (•!';;l Jl'"('}l.1rac1011 IL•:·l 
J~l Jur-l1a .1r1:1.11Ja rnant1•n1Pndn un pt·1¡Ut:110 
i.:r11¡1u d1• 1·h"'IUt"' o el<' .:.1ulotlrf•·n~.;l~ 

n•;;~:~~1~'/111~.:~-.1;,.~:c~:~ct:':.:A1¿•:;~1~º~ ;;~; t·':[~::i~~~;'l~~~ 

rlarnf!ntc esta preparación en tocla la cscn.l:i" 
dc·l Partido. De otra forma no se logra Ja má
xJn1a <"'ficlencJa posJhJc p:irn enfrentar n. la 
rcaccidn c•n cada etapa. lo cuól.J puede resul
tar una n~~JJ~cncJa tn tal (c:tbc rccor.:I~r a 
nr:i..c:il y .'\rr:cntlna>. o el d('.spcrdiclo de una 
covun t.t:ra rc,:oluclon:irJa. 
~o 0nc:;ir:i.clos par:l. .::-u tin C'Spccirico. :os ?JC· 

flUCfJo.s r:r:1pos arn1ndos partlclist:-is pueden 
tran!",fnrn1;ir.sc Pon t:·i.'itC masa de ma:iiobr:rts 
polit Ira!'>. Un n;iscro cj cmplo de recordar en 
tal .<>1.•11lido • ."'><>n los incidentes sucr:clidnc; en 
Ja :nanifc·~t.:&c-ión dí'? último Primr:-o de ¡<,,f;,yo: 
~rt;;>n ... arrn:-i.dos rC'baj:aJos a J:1. t=-irca dr. pro
t.c•::C'r P.l rcpa1·to de- un n1ítnificst.n donde se 
z..ta("a :' otros crupos de Izqti!f'l'd:i. y f':"rupos 
nra 1 ados rc•!Jajad~is :t la. t:irca. de impc:dir que 
se rcp:i.rtan manltif'stos. 

l·S.- ;.Qué I<· 11arc('C qur. po~rian <'xi.r;ir Jos 
1niJHantc-s tlr /o.«, a1J:1.ratos aran:Hlo.<; 11:1.1·tidis-

taQt~· s~~~ ;:;;~~~~~~ ti;~~s á'1;1~i~~~i~".~c;!~1 n~ r:~ te cnn-
t.ra "l cn('nli;!n <le cJ;i,o.;c. cont:·a ": ::ip:i:-a!o 
b1:rr:ué$ y sus ::i~r.C"nt<'s . .NJngún · nn:i.::-ato :i~
n1;1do rtwdc cu:npUr su fin cs-:)cci:jco si .... u 
c1;r<"cC"k>n no rcünc, n.l menos, estos requisi"::cs 
n1ildino.": · 

J) ~uc ~~n ,c(')n.!';CC"i.lcnte y dcmurstr~ con 
1;.<~C"hO;• .c;u ~tdlH'Sión in·-·:i.rl:tblc nl p:-!nc!pio de 
la lur.i1;'l :lr:n:i.da. cJ;"1ndnlc Ja import:incja y 
l:Js r.1t"'lJJos n1atcri:i~c.o; nccc.<;arios r~r:l su ;Jrc-
p:i;:-."1.c1t"J:i. · 

.21 rpH• ofrr·zr.a l:lS ("Or.dl<"ioncs n<'C"í':>ari, .. s 
d~ sr!:-ur!d-.cl y discn""c:ión p:lr:t. ios n1ilit.:intes 
<1Uc dr·.;.:;-i¡-;-o!l:Ú"l ·L:l.rf':i.•; il"':;'11cs. 

31 <JUC' po:- :;u amplitud v corrc"ta linea.. 
tt"'nr:;-i po•;!IJilid;idc:s -!:i.s rn5..'>. hun_¡:cJ1'l~:t.<i p-::>
s!!Jlt"':···--. clC' c:nnst1tuir5c en d1:-ccc1on ce n1a. 

,<;;:t~;,::.:..0 ~-~~·~,=-~~::c c1ur. un ap:¿rato armado dc-~1·~ 
dt•JJr111l<"r e!<' 1111 )J:trUdu 110Ji~icn? 

C'rc-n que t<0do :i.;1:irJ.to .ª!"n;,:ocl..'.l <iC•h("' for-n1ar 
:1:irtc r!p un ap:ira!o no!1Lco c•C :·n;;osn.s a clc-

r~:~¡JN!i.t~~~~~i~~f~~~~~}f;,~~:~~i.(~~r§::~ 
:;~:.-os 1·:-:;.-'tcntt•r. o .r,e df·ha. !::.n;;:?r uno nu":!vo. 

1;~F~;1 ;~:,~~,¡~~~~;;~·!;~ ~ f ~ ~h!:~~~?~~n~~1~~~~~~ ~d~~ 
rcn?--::l,:1cs. :Jn pr-rj6d.i<"o y pn~ici'::'n<'s ~nb:-c tO· 
ci"'l Jo ouc lo :-o.r!t:":l.. :;.:¡ ('"0;1fo::-1n::::n--;o de •~s:::c· 
r:;":" nnC' lo.; ntr.-i.-:;; P:i:·:¡:Jo.~ de r:~nui,.rc!'l. se· 
c!i;.;·r·¡\·:in nnlc ~us nnr!:i:1:i;d:is V(•1·;:..1lc"i, J.' sus 
b; .. o;··s y .:·l p-:..u~hlo rn J":'C""ncrnl vcni::~u~ ".J:l dia 
::i e"!. E!;!n ('.'> !o que se ha. hf'chr, aur:u1te CO 
:i.:-:r .. ~ e:; U:-t:r:uay. '.\' t"'l rc-• ..,ult,do c~t:\ a li 
,-;: ... t.a. if;-iy cp1c p:1rt.Jr de Ja rrall<l"ld. IJ:ty qt:C! 
rcco:~0r.r-r c;uc hay rc"\·oiucion:irin:; .:i.ut6:-.~!~os 
f'n ~odos Ins P:i.:-tldos de Izr¡uJcrda. :·· muchos 
lnas r¡u~ no c:.:;tan org·a111:;.~ac1os. Tomar estos 
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P • .,·.~ll·J1lCJ • .:; ~- :~n1~os rlunclc e>s!(•n y ,;z":.ii·lo:;. cS
una _:.nrt.·a 41ara. la rzqulcrd¡1. en ¡;r.n•·r:-.1, ~'}ara 
el <Ji:;. t1U r¡uc lo.o:; .':i.Cct.:1ris1no:; qu1•:1":·11 .olf.rñs; 
Co!'>a que no <lcpcndc> de no!.o:.:·...i.~. r~ a· J :11:c-n
! ~·:i:. L":->to no ~;ucC'da., ia. Rc,.·oJu.:::.:,:1 :Jo .~.e ¡;>ucdc 
d1..·¡.(•nc:r a t'!~;Jt.•ra1·. A cacl:'l 1cvu;uc1on .• r;,,, ...:. 

g~~~~-;;l;: ='::~~·Yi;
1

~i-~E:~i~-r~~ :~;~zi: ~~:i t:·~=~~·
11

,1Kl.~~;~~~ ~+~~ . 
':•u· ..... ·,.~: '' ... ,.l .. n I.>ar:..id1.1 '' .-~!a Pa.:·t!.th_,·•. J: ... a. 
1 ~ 1 '1\::: 1 •':-~~~!~ :~~~:..~;~ .. c'}1~·t~0t"if:~·;·a,~¡ c·s11·;1 !1.•;:ia l'~' ra 
Lt. lon•a ch·i ;..u,ft•r (_•JI c•Z l1ru;,:uay•: 

:"o. i.u p;:•·du d.i.:·lc una ,•.-..:.1·.-l!...:"!"~ia. <le:.1~la
c.la. !:::• t•an:!J:o. ¡Ju1.·do darle." ; .. l~;.;.11.~.:; !.:~e •• s 
::!t'nc:-:t!t"':-. , :..: 1·.,:...:·r:.ic:1s y c:sto :10:~.:U(• .~.:i_iL·:.0 :i. 
::~od!!.l:~~•·:u,:L'S. c·on t.-l ca:nh~c· c!c c~rc:;u!;t.-.1!&· 
,-J:l!-;. Es ch·ci:·, :;::H.::-os ~encr: .. :.-.·~ <'.~:.:·.-..:{ ;·:cas 
"':l.Lda.s pa:-:'I. .... : diJ.. 111es y :.a"';.u c.n <i<.:•· ~1~ tau:•
.... : .~ n. 

l: .- ;.:·u.· ~.u<.·· 110 11urclc• d:u·:nt• UU.L l'!'.tra
i.1.·;.=;:i c:1.·tali::1i~L y r~,·fiuili,.·;i•! 

p}:~: 1:~·; 1 ~¡!,~· ~::~~;·h~~: ~:;~1\f.~ª !>t~k~r~ ~:!:~~-:·'~~:~;ti;;:l~~ 
.. ·:.:.::.:.1. :n.!1·;H·nc.iicHt{'llH'lltc t1•· nu.::;::-.~ Vt.•· 
!l::,~.i.i.. CP::•;~:T:a!;i. qut• no ,.,., !01 :u~:.:1:,.;. t::::i 
C.'.·::.;-.:: t·;:; .. ll.~::.;,;:i;i í"ll (•} ¡ll'C}JO dt· O.l:l ::1n._·~
:.'11•·;:i: , •• ·.;:;l;.L':l.l :-n<.•rlt"' y ci:·r-:;1:1:.·:::!~1. q1:l• :::-.: .. 
:J~~::.,~t: • .-11 ,.¡ l1l.'C'.lio que c.:~c :nci-.·.:.l-•::-1:.., .l·,.1:.·a 
.-~ic111 .-!,.-:;.J .• r.1:.:ulo, pa! .. \ p:>n..:-r ~:l L'."l.·:1~;;1-:.1 ilu.'->
~ 1· ; .. t: ... ,). 

da!~·;- ,:~~:1.111; 11·1~". ;! :~ ~:f~ 1 l~~:~h ;¡~ "'~~~~ 1~~_:-l r~1;; ~;;¡·;~~L~ f •;/._~: 
lh_·•.: lt·;o.. '-' n e·~. t ,. ¡H_·,·iut!u'." 

r>:~r.1 no c•l.1r tn:-. .. <; que :.ic¡ucllos ln;·l:; !n1í'lo:--

iif~~:¡~·,::1::·;~'.~:::!:·0;~:fü,:~~:~;~;r~;m.'',;E,~·;,~:,r;~.~:'.~';~~~ 

!If ·~i}\f f: jljf~!ll·~;f I~t?~ij'.~] 
::~fi, •S. 

t~lJ~~~~'j!f ~{~/;itl~~~f~J~~;f i::~ 

si un hL"L""ho ;¡Jt,.:,mc-ntc po:;itivo, s!n p:tr.'.l.n¡:ón 
en .f:i.n""..Crlcn.. L::i PO!i!Oilidad de p:l.ralJz:ir !os 
st:r\•lclos di:-1 !::'!;t.:lclo h:i c:-cado y puede crear 
co:¡~i:·.:uras n1uy l11tcrcs:inl.c:!; dL"sc!e el punto 
C(! v.l.sth. de la insu:-rección porque -pa1·a po
:r:.c·a.· un c;en1plo- ne es ?o mi.:.r.10 at:lcar 1 un 
:=:.-..:.:;.~!o rn J¡¡ r.Icn~tnd de s:is iuí!.cz;is, que a 
•~n 1:.-.:.:icio .sena!;>ar.::i!izado por las huc!i:as. 

Otro factor cstratég-ko a tener en cuenta 
- --c·-..tc 11c1~;Ltivo-. c-s el fact.or r;ccgrúf.co . .:-.:o 
:.:·:¡1':'1lns Jugares inc,:pu[!nalJlcs en el tcrrito
r~o l:o:no para in!>L:ilar un toco r.u<.:rrillcro que 
Jit·:·c.i1:1·c. :1unquc tc.ncn1os !uga1·cs de cJJficH 
.lCt:1.:bO en (.'~uup:ulu. En con1pcnsación Lcnc-
1~10:-, u:1a eran cüJ<!ad c.:>n n1á..'.i de 300 kn1s. 
·~·uo:u!1·a:io.'i de cd1t1c-ios. que pL'rnlltr: cJ dt:s..i
n·.-:'1Ic1 <.Je la !U.cha urb~1.na. . .E!ito quiere dcc~r ::uc no ;>ocll'n1or. coplar Ja cs~raLCHi~i. de ;iquc
.;.10.s paises que por ~us co1•dic1onc!'= ¡;r·o~rúficas 
:·.ucctcu instalar un foco guerr.illcro en Jas 
:11ontaf1;:.<;, sicr~·a."> o !:;CJva:-> con pu::;ibH.:cl.:ic!cs 
i.!c cst.:.i.bihz;lr.s<:. Por el contrario. t<.:nc:1nus c;;ue 
c!ab •. '.'lra·:- una. cstr;,.tc-r;-ia :i.utóctuna a::!ccu::...da. 
a una rcc1htlad diferente a la de la 1nayoria 
de !os paises de América • 

... '\dcn1:ls, :;ic1nprc para un estudio c.~ar:i.!é
cico Li'.'ln::r.os L<.·ncr en cuenta Ja.-; ful!n::.ts de 
!n. rC'¡H-e.!:>.On . .!.;ue!;tr¡¡s ruerz:ts ~r:n:ici;1s. de 
unes l:!.CCO 'hoff1brl!s pr.::carian1entc ar.:n..;.clos 
y p¡-c;.1aratios, con~L! :.uycn unu de Jos a;_J.:.i.ra.t.:Js 
re11;·l'.s.:vos n1:J.s <lL-l,He.s de AJnCnca. 

Otro factor c.•!.tr:tt&;::-ico .an1; .. ortantc lCJ cons. 
ti~uycn nucstro.s po~e.tosos vcciJ~os y ~os Es
t.:-tcto:; Ullll'.!o.s, sie.anp: ~ potcncia!n1c.atc dis
puestos a intL"r .. ·cnir cvntr.::i cuaic1ulcr rcvo;u. 
ciUn en el continente. · 

Y por fin. un factor cstraWciiCD fu:ld~mcn. 
tal L·s el [-:rucJo ele preparación dd ¡;Tupo .ar. 
n1ado rr_•\•.aluc.ion::;.r:o. 

l~.-;.uc· cJué 1n:i.•1cra jnciclc el facto: crisis 
y dt~~<'oHL.t•ntc1 J•n¡>ula.r en 1.i:1a c~tr;itcr.:~a·? 

-I·:n L.c; ro1·.c::c;oncs objetivas y .i.;ubjc·t1vas 
p:u·:-.... io ... .a·1.:\'•.Jiut:;1i:-;. Es iund:!:nCI~!.~l que ).A. 

~~~~~.~~ ~c;!iªj1::~1~;;;¡:~H{n~u;6rul'o ~~1c~7~~ f:~!~~ 
;Joco <':>~:i. l;;-:;-a 1-.;.cc·rsc ntalnr por un :.·C;,:~uu.:n 
c;ur:- !a g..:-!;;Pa. E.sto, entre otr;:is co.saz, r.:.·c.a.:cc 
JL' • .; c{1!culo:-; t• .... t.:·até~ic<J::; 1·c::.pt:cto .n. ¡~,s !u~rzas 
di•I c·:1c·1ni~;o. p:·;ict1c:u:ncnLc. a .;;us Fuc::-z;:J..:; 
_.'\1·n1;.d.1:; org-n.ni~;1das y #JOS¡bilita un cli:na 
f.iv .. :ir;:iJic :1ara las. prilneróls mcd.1clas de un 
gohit re.o revolucionario_ 

!!11.-;. \~ en c.•i.:aato a Ja.s íuerz:-is r .. •:1rc"-ivns? 
--DL ¡h'll ser c· .. ·.-::;.iud:i:; tenlC"'nclo -::1 cuenta 

!.iU p:·:,::Jo de prc·p;11·ación p;i.ra la lucha. su.s 
111~,11.--, ... y .su distribución en el p:ti5. En el 
!ntt•:-:u:- hay una unidad n'liHt:tr cv ... Jo:- :?úO 
hu:-:1il:-cs, c::l.da 10.000 J.:n1s. cu;icir:idns aproxi:. 
111.~:.::qc,<.·ntc. y u:-:::i co1nis:1ri:L de policía cada 
l.OGO ;;n1s. c1:nd1-ad.-:s, ::1:Jroxin1~:d;i1n~ ntc. L:l.s 
Fi·~ . .-1 .• ·\. d1.·Ucn cubnr t.udos Jos <•bJ('!i\'os qui.! 
!"'•a·c?t·u ~er at:ir.ados por µn 2nov1n1:e.-:.to !n-

) 
1 
1 

1 
1 

1 
.¡ 



·------------" ........ . 

~1::~,·e1.·:ton:il. con l:?.on·o hc1nbrC".-; dr :01s rucr.: 
. "ª~. :i.1n1;i<las y 2:::?.000 d la ;JOlir.i.,. d~ los 

CUUH!S la .1n1::1d de lo., prh:H~ros y (~ !'"tOO de 
lu~ !~r_;;u?dos c>s:;i:~ ~<>nccntr:irlns en :a c.1:lit::J. 
D~!·:. •o .fío _l."l p.llww. soL1mt·n:..L" ce rc.:i de un 
!ll.i.11.~r h:-i ::h·lo .::-:.p:iC"i:aclo y pcrrr1....·c!1.1du µ::ira 'ª .,11~~!1;'.. p:-o::>.i::!l~l.'U te 1ni!!t;i.r. .. 

-1.:--1.a l•O-.U.JIH!:aI de U&;,:1. int~r"'('JH'iÓ11 ('~-

fü,~~l~~'~f:it.;~~~l%~Rlf ~~ti~¡· 
lit :.:;.po. i u~-~r;i?lf•sc la clu.:J:id 0° ;\lon tc ... h.!t.•c. 

~~~:ú~;\"~-~~_:;·¡~:~~~~~ ·;::::·~~~~¡~.;~:-~!:~: r:~~ ! ;~;~·~·f/.~;l ;r~ !;~~~·?~~ 
~~~-1-· ~:.\:· 1;.¡:•.>_: ~:;~: ·~~~i7::. r~~-;.~~'~'Jc:1_1~ :·;i':)r,(~~~: l 1 ~~~~-t~;~-~~ 
~::~ ~ ;!:':~:::;:,~:·:~,;;:.¿_ c!t~u;0 t.~~~~ci~~;!~~~; ~~·t' ~~~~.:~;\:_·;·,.~~ 
:.:·:1:1.:1·:·a . 

.:'\·.;··:~!::.>. t':1 :r:do <';i..:;:o. nu.·.-:.!:-~' ,-3: :· .. t..· ':i:1 

;;~ .. ! ;:;:;~::;,!~e :·:~1 ~·t;\~;:s d{·;~:~.:;~;~~;~ ,: e·~.:;::;~'.'\':~~=:.;~~:.:;~: 
;::e~~~~¡;~~-\::~,,,:;~ :~~t::~·;~\ .. d~rc1fuso !r:1L:~~.--, en ::.".u1·l1f',.;. 

,::;:;;i7:~·-:;:::;~:·:. ,; r:;.~~ =:~~·~ t ~~;l~ ;~r~sr ~-::.::~;~~·.: .::=::·1 ::ii~~~ 
-! .. 1:; • ...;1:J.:::t·;1:n.>. au:1 <'i-1:; .~u:. :::~.;· ··<<~=-:L':; 

~~~:;,~)':;·,:.~:~ ~;!!!~ ~~~:~~~~::1~;~lf~~!1~ J~~}_;r~1.'·;\¡!, 1:1~".: I~: i~l~: 
·.i=-•\f0!"~! l'1l u:1a ;t.;'·:.:i. ::·unt:l! cc•:::r:-l P! ::,.,· 
u:.-.:-n•• :;·.;•• :r~n~·!1:is '\"i•r.··~ ha :;1d:-• re "'c::.~~ 
p.1r (··.~!.r:- :.pr l::nd1> a l~.c; PF' .. "~A. J,· C';.: . .-!·:- an 
;;nzpu :•:-n1:i.•Jn 1·t·\·0:::r~:"ln:•rio c~.;J:t:~ <i1 !l .. v.1r 
:t P!:?:>:.:; ,q;;-if·;·iorc·s :a ~t:cll:-... ,.-.:e c::L'i".·;. ; .. -,d·.·
::i··:.•; l!..'l1•"':" :¡:¡a ;u1·!l.-l ,-.r .. !!icj>:)!"t".-: c:n:·.<i.(":.,1.1":~: 
ron 11:";;• ~:;-;1:. :);:1:c clr.· la ;1.;:.1:.\._•;.·):1 :t ~·.-.·.:ni· 
:-r t.•nn :oro :.··~·vic!n.o.: :11:•G:,nH·n~~dc~ dt:l :: ... :,·~u') 
:jpt-·:-fri:-;-,(:( :-:. 

~!~.-:--:;:1·•.: :·a :._:(•11:.: r;1 fi:1. ..·.C"s «.:c•r.1pl1·t.:•101·11t«.• 
:-.•:·.·,·.·.-.1 ;1~::-:1 I:t l:n·:.a 1·::-1 J.1 ,·a1·.¡p.,¡~.:7 

. ::-.,.-,; , -.: f·.:· :-:ri.:1:n.·n:l' :; .... L ~;., ~.·:-..·:r .. ~" ~ .... 
;.~:!J'1·:: :::1·::~~·;::.n:oblcs c-.1n10 otr.T• ¡;:;L·c-..;. :"'··•o 

;;::~:~;.~r~n ~'~::~·~\·~~~=~ t ~;:;~;:{~~~t:~~:~ ;~~=:.~::-.~~; ~;~; ... (~~~~ 
1:0.,<lo. r-: :.1::::·.:Hlio e:> un ~~1·:.:1 ;.::.id•. i·'.!l ~:-1-
1::l.<> {!P Ja!;flo:':.r!h"'· c.s <l••t'!r. c:i :!/:1 ...!.:- ~a .~:1-
p1·:·f¡c-¡,. dí"! p:ii::. Jo;; indices ch"" :1.•b!.-.. ;¡t·:. lJ:t
J:i:1 ;: c.r. h:ih~:.=•ntr.s por };111. <0 1:-.c..:- •.!o. 1-°l C'Jll'! 
:-;1c!!::n. el dr-.·:;·>l:tz:1n1iC'!1tn rJ:-o::<h:•:.: i:~•· d<" 11:1 
t.•C"11~:!:.o;.:::.·:1~e a:-:n;tdo: c()n1;1:'lrr.~ü ("':-;;1 C'l prn
n:.:-;!h.) ;:.-·:1c:-:il dC" c:111.>:i. n::"~<.-; e!~· '\"'t•!no:c· !':.;~hi· 
ta:•ti .·~ po:· ~::;1. cuaclr:-.do, :.- aun df" 1:1.:; :-·1::.;-.... '-> 
ciC' c:1:1~:"".1.:; <!~ nuc:"tro p:lÍ.<::. r; :nn c·1::• :o:ie:; 
y ~,.·;:- -:!~ :-:.:!1 ,f'l.:é. <"<.1n !7,;1:1! ~,;-· ;.;~c-d.o. 

.-\: :n~.-:o~'l ~ ;c-rn;:..o. c·l ?ati!t::~c~ > i.::i.:~:-.d~rQ_ 

rcsuc!ve el arc!uo p:-oble:na Jon-islico de la 
n.Jiml"'nt:iciún. r¡uc en otros ln.ctoS necesita de· 
un':l r.:tctcna de ab'.lstccimicntos lí'!'!l"n.da con 
una r;!·an coiuplicidad de la pobl&·c:ón. 

Por otr<l parte, l:is !rrn!C-::i.1da.c;: conct:cJones 
c!c v:c!~ cic los ns.1lar1:...dos rcro.Jcs. n.!~unos ya 
c.::·~:1n.:~::í!ns rn si11c11cato;0;. h:in c:-cn.:io un scc
t'°"'r e.;;i':"1n!:'in~:inic.-.:1tc rctcidc que puede ::.cr 
n1~1y 1·.;:.11 en Ja lucha rural. Si nuestra. c:im· 
}):-tila nn ;n1ccle .s.~rvir nara inst:il:tr t.:n foco 
pc-:-n!•~•H·1:tC". por Jo nu,.fios puede .servir· .P:ira 
;11:1 :~;ob:·::is de dispersión de Jas tuerzas re pre-.· 
.'-.i'\·:.1.!i. . 

. :!-!.-Y 11.::i:-a Ja. lucha t:rb:ina, ¿h:iy condi
" .. ;r.n~·s·: 

-:\!r11·.tc~vic!c·o es una. c-ludacl Jo suficlcn!c. 
nH•ntc ~:·:l:::ic y pol.Lrizada por Jas lur.has 
. ..;o.:-::::"-· . ..; c~:!1:1 p:-~:-;i d:-¡r cobij:lJni<·n:o ~ un 
·.·a!'.~'' cri10:.!n.~C'ntc de co:n:ir.d~1 C'n .:-tcliv!c!3d. 

~~,~~~.;.~:1~:-·r-o;_;;~sn1 ~·~~~-:~~~~~;:..~.:fi•;~~~~.~11;.fc.~~.,~~~; 

~~5l:;;-~!i~l
1

~~:::~~~ºl~~~f ~i~;i~~~~~~1i~~f:~~c ~~~~e~~ 
;:cs~r'.)~~~~;~~i:~P~.~~ ~·~~~1;.~..,¡~ªm~~~1 :::;~)'~~~~~~:nf1c..,º~r~ 
n~:ic~o p:J.:-a opPrar o sub.sistir e •. :.i c!uc.!ad. 

ci:7:;·,:;;;~·· ~:~n1~ n'fi~~ vi~~rn~-f d~1.c~1;~JJ~~;i~~. e~~.;t'!.in~ 
111~1~1_-~·:\';~il"~~~- ct~1tt;i~~--{f ~~o?m ccli~nan1 ~ n te ;>re· 
:).:i.:-:i~ •. ;. si:nplc1nentc las coyunturas rc.•vvlu
l"lOnanns se dcs;!11rovcch: no no .r;e copit;¡liza.n 
:>:tra la re\•oluci6n. Succdc?n cosas como el .. bo-
1.~'·:a~~··. 

Ei ::n!j"ln :irn1:1do Je da ctlc:tcla v cohrs~ón 
a ln. Ju~h:l, y l:l conclucc n. .o;u d~stin:>. Adcir.ás. 
t~: r;:·u;i•1 ann:1do puede contribuir a. crc:i.r In 

.cn:nJntur:l rr ... 01:1cinnaria o, p:ira decirlo con 

;~~~l~~~~1;;r c~cu;.l~1¿~1~·~~r:;.¡a~:!~~cclsc-_;r~1; ~~·¿~~e; 
OC la Tí'V01u~ión.. n 

T-;! ::;-u;Jo :-1n11:1flo '\~a crc;indo o· :?yud~r-<?o a 
r.n-·:lr l:i.r; C('.l:H:icionc-.s .~ubjct:v:i.:: p;.ra !a revo
ll~:~.:6n. <ir .c;(:r ,..J :nLc-.1110 nv1111c·n!o en que cn1-
pir :i:~ a p;-1·~>;1r:1r.:i:c·. pero .. i:;obrc ·:.r.d'J, de:•·<Jc que 
<"••1n:<'rz:l :'1 :ictunr . 

:!,).-;,Ct~;i.!rs s<>ri:in. !1urs, J:i .... Jinc•;is: ,::rnl"r:i
lc .... <·!'-.tr.1t«1:1ra._. p!lra el n10111.1~ntn :u·tua1? 

-C'1 rar t;:~¡1 !ucr.;!a ar:n:idn con la mn.:,.·or 
r>_rca,nra ~1:'"1~:: ... !e. con C'a;>:tcl:!ad p:l~·:i. a~rove
~:1.:lr .c.~.::i.lr,u;f'r cf"lyun!ura. p:-n~Jici;-. crc-;;.c!:i. por 
'ª C'n!•!.'-> u otro.;; :ac! orf'~. crr:ir C"Ollc!cncjn en 
l:i p.");,;;i,,d,;n . .a t:-:ivrs de ar.cinncs de~ ¡::!'~J"lO, J 
ar:nado ·~i o~:-o::. nlcdios, dC' ciur. .sin rC'vo:uc!Ón / 
n11 h:th:-a c;i.:nbio. Fc•rtlLcar Jr.-:: ~:ind!c:?.tr.s X 1 
~J:;:;~·7:~;f~~~o -'i~~\-c~ll~~d¡;;¡~~,r~~0 conC"'cl:.~·!as con cJ ·: 
• Ecj•<·~ h:1.'>f'S n¡ntrrialc•s J.;:ir:-i í•r:drr Q,.~,:trro~ 1 

J.ar 1:-. ¿<Jrl::t urb;"tn:-., y la !1JC'!h:-, Pn e! c;i.::41~0 1 
. C:.:H:;.·t:1r . ...,c con o: r·J.t> rnovini..;cn:: . .r!> rc .... ~ ..... 1l1· ··f 

~~~.~~~;~~;~taÍl.P. Latinoan:i.:-icn, para ¡z. :-,cciéJn 
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27.-¿r:·.q<' " .. un plan clr tr:tbajo
0 

cxcl.:.:-.1'\.·.:t. 
itt<'utc. tic su or..:;111il':u·ilin? 

-N'o. Eo; p~r:1. !odas Jns orgnnlz:iclcn"s :iu
ténlir-:11nrnt1· :-l"'·.·n:ncion:i.rlas y p:Lra todos JC"1S 
incllvir!uos r¡tH· ;-e.l;:nrnlc n.nhclen un:i. revo
lución. 

2S.-;.C'on.,.í11rra f~:1r- ft·~! •• s c~.t:l.s t:i.n~:i.s !"On 
i.:::uaJnu.·nt1· ro•'\'•)t;Jt•io:1:1ri!!s? 

e.~~,¡;;;n.~/~;~~:~;.~;~, ;:,~~,~~=;,s ci~:;r;~°c1g:.;:\~'~\\'~ ~¡~~;;~~ 
rJ•> ~f' cnt:-:l. 1 .. 1 ;i.rf•:,·.n. ('.:::'~;tffif)S 11:,c-'.cr;dn una 

~~11~c~Y~-1~~:~;~1~;01::1:;1r!;~;..:.?r;.~7!':t\°r.i.r!~·?t . ., l.2.;n \~~~·~l~. 
nH'l'>tP :n·.pu¡-::i1:tr•.'='. ~i:i:-:i. };1 re:-¡·r:-!;;C":C:.n. 

~'l.-: :n1• 111u-dc i1i:-,1wr al;:-lin C'j<•1uplo ilus. 
trativo'? 

--El qn,.. :1a1•c- ".Jn n1:111d"ldo p'.'lrn :ic!':~:ioir 
ma!<'r~:il n"•'l'.':;· ;-!o ~):lr:i. una h,."'º dP CJ;'lt:'r:&· 
.:-tor ... ~ ,.~ nnP :-vt•:t!1.:\ finan:>::ts. •? r;u'c ;->!-r.-:;!.:l. 
'>il :>11!<":1i.J·.·1l p:1:-:l ~~•:> ~r~rr.·:1:7.:-.c-ir·~1("S. C": r¡1lC 
~".l:"<'!;t:t ~:: ...-~;::~. f•st:·! ~~·rri.--n<i•• t:in~C"· :-ic.·.::to y 

~-.' ._~,:·,~~·~.11~~1:~~;: ~:'.~.;: :f·:~·~:-.i·:~ t~~~ r~~~~.':'i t ~c r;~1:; ;~=-~;~ 
v:i:-i:i. d.;· 1..-.!=° ;-.-.• .-.-,~1:.:·;~1~1-:-.rins h:tr. '"·~t~p:-:C.o la 
n1:'l::nr ;-1:ir: , • .::e su t:r·:r•P•' en f·~t.:1.5 ~rqu""'i::l'i 
··0;~:1.i; pr::ic: !-."'as ;;;:i. la~; ct1:1.1Ps 1-:0 :-:.:-iy :-ev::>· 
h11·:rn. . 

:::n.-;.Qt1i1·•c d1'r~o que tan:\ 110..::::.•::r~'ld r·~tr:.
t1;:.:,ir·:i. C:t• pa1•1:-.• :1h;·ir con nu1·!'>~'"" c.·~!'l:('i.ºzO 
c·oti.:;i:i.n<•'? 

-8L t."'n:-i f'St.r&.!!";!::l j"l.'l?'"a l:i. :-cv.1:l.;C":ón (:!:'· 
pr·11d.:· #C'n ¡~:i':°".,t." dí" ::i.~ C"''nr,_~;:·ionc-• .:, (j~IC' pnc:: •. 
:11ns cr,~:1r t•,,n r:~:.: r-:;-:, c.:fn~J7"i n:-ic·::!:~do ;1:-1:" 
11n p!:i.11 p:l:-::. 1.-. : .. :~:.#• cit:! p. •.-.:-. ;l<!1::1~:;.s (i'} 

:~n ¡a"'rclP:- dt.: v:;;!a :a:; condic. .w c.¡ue nos d.:t. 
la rc:.l.:ic.!ad. 
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GtLIO., M.1r!:a E~tcr. 
"No alcan.;>".'1 ~on !-'>cr rebelde"; cntre

vist:t n uu "f•1pnmnro. 
In: :u .. H.CllA. :·tont:<!video. (1447): 12-.13. 

(,9 .-5 .09. 

EnA no,·!cmbrc de 19Ci8 y lrnri:i y:i
un 1ncs que cst<tba :dlí ence
rrado. Uno de lns inn1!n1crc-.Js 

nuHL'5 ctc endrrro qu~ tcni:1 por clc
J:111lc. l:::n ninr.:ún n1omcn10 hnbin c!>
su•1acln encontrar n un hnn1l,rc 
... ,.,,eidn, pc-_ro. tnntbii•n, •·n niru:ún 
J111•Ul4·11to pod1a espcro.r t.·nc.-nutrnrlo 
t:u1 «'nt1:-ro. ?\te l1tob1:i pr!'pu .. sto in
tt·rrnl!nrlo. invcstig:trlo, cuc.-:-:-tiunarlo, 
r:l.·•t rt.•anctn los t'ü!-'J:os que ~··r)aJ:i.l•ar. 
a n.-1u••I hon1brc C"Orno un rc.· .. N1!ucio
uar1<•. l"'L·ro ).'O tui la inl<·ri·,-,1::1dn. ):t 
c-111·:--ti•-.n:tcla . .l\Hs prrr!unl.i~ t.•1 an cnn
t•":.iatlns con prc¡:11ntas; n:i~ f"l""!!pues:
ta.!': th•:-:;:irrnndns sin C!'íucr...-u. Le·~ o.r
J;:tirnt.·ntn .. o;; con que intc-nt:d•;i, ju~tifir:ir 
,.. irnpouo.r ):1 cntr(""\'i:--:t:i sit.•n1prC' dc:o
h:1r:Jfól•)os. ']'~n dC"o.i¡;u;il t•nfn•nta
rr1i .. nto ~lurnntc t~l cunl si<"rnprc 
r-·.t 11VC' impo!:ihiiitada e.le lfon1LJr unn 
nnt:i- evidenció de un la(lo n un 
ti.-.,nhr,.. ni <iuc no c-on"\."P.llri-nn ni P"r
t11d•:1l::in c-:""u·rf'lc.s o pc...•rindislns pnr 
r11;· ... ohstina.dns qt1(" f·:-.lo'."i: Íll<'r;:1n. y 
d1·l ntrn n un prriocii~t:l ob~tin:u1o. 
cpr•• '-'ic-tinHt cic su prop.in j11f'gn se 
hundi:i c-n. !:istidio~os cxúr.11.•ncs dc
C••n1:1c.·ncia. 

11:i.hin pnsaUo un vrr;ino y l:i rni 
t:id c1,. un ntoilo cunncln voh·i :l nhnr
d:1rlo. S1•s::uin con Ja n1i.~1n:'l vit:11idn1l, 
ln ~··r .. .-nn alt.'J.~t"Ía y el optind~·mn de 
na•!-.1·!'> ntrf1.c::. Con C'l misnin ns111·cto 
d,. ni rr.ro di¡::no y pu}<'t<l. N:i.dn pn
r,·•·.i:t hnhrr~c modafic;ido en csloct 
cint'O n1csc:;. Pnr fH.:i1:und.a "·"z 11~ 
ni:1nl"" l• mi dc>!>CO ch~ cntri•"\0 i:~tar-Jo. y· 

~::~;~1l:;~~~tt~ 'ijmcJt::i';e n~~~c!f;'¡:.!~~í~.' !~~~ 
f,~1.~~;~J'~[.~s sí~oc;1ur. P1~;:r!1~~~~~~r.1.r!:ls~n~}c\~ 
- ¿ Dr quñ tiene" miedo? .. "T"'n•:n nll':
du ele que por :"<".J!Hnrln i.·•:z. no h;-.va 
n·ror-tn.i,-..•• -¿Ouic-reo decir que rn!n 
natrrl .-~ mti5 importnnte rl rcporl~JV 
qu~ tratar de •ntc¡1dcr?.- ••otr:i ve~ 
ie-~ ~.ta 1 r·~.pondicndo n 1n1~ pn•r:unt:'l~ 

~:¡tñ 'i!'i;,'~:"i,·~-~ p~~°z!;~i;':.r!~ ~;~~¡ 

nombre no apa-recerá por ningún 
lado .. -

-¿F'nr qué?' 
-Porque no lnlereaa. Lo• nombre• 

no interesan. 
-LQ que u!':tcd diga rntonccs com

prometerá a toda Ja nr¡::aniznción. 
-Bueno .•. t"SO no Jo so)uciona. po

nir.ndo mi nombre. Hoy cosns de laa 
qu~ digo que cTidcntcmentc podrán 
con'lprometcrla. y cosna que no ••• 
Proeyunle. 

-¿Por C]Ué se rc-!'>isti6 hace cinco 
meses n esta cntrcvi$ta. y nhorn la 
acepta? 

-En esto~ mc.-ses pasnron muchas 
cosas.. 

-F.s verdad, mucho.~ cns:.s. ¿Eso 
exptic:ari:t su ncept41cié,n de ohora? 

-Tn.J vrz nos referimos a cosas 
difcre-n!C':I. . • Ho só. . . yo nludia a 
los do~ libros npn.rec=idoc sobre- la or
uo:n.h:eción y a los reportajes do .. Al 
.rojo Tivo-.. 

-Ah ... 
-El silrnelo ya. ha sido roln .... 

:=ato l"CJ.AJJ'lft]lt l)Od{a 11ñ1td~r ISSPC-ClO• 
Q'"U.C no -r:>uccic-n •rr foco:dce por quie
ve-::. no roamos nosotros mi~mos.. 

¿QUJ:: cree que qui!'o <kcir .Fjc?el. 
.... cu;:in.-fo dijo: "'Lo fundamen

tal c-n el hombre es ser rc
volucion;:irio''? 

-Creo que- quiso decir quo Ja ne-. 
titud del 11ombrc !rente al mundo dc
bíu ser la de rcnovnr)o pcrtnnnentc-
1ncntc.-. 

-¿E.:; cl!'cir que c~e pensamiento 
no :i:;e circun~crihe para usted n Jo 
político? 

-En absoluto, creo qu~ ""rl!-...-olu
cionnrio0• está tomado en un aenJido 
a..-nplio. 

-Scrf.:i J" C'~vndn1 en el hombre ••. 
- ... Jo fundomcnfa) en rJ hornhr• 

ua 1.ronafcrrna.r con su acción y 
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i>irn.a.an.'1iento el mundo ira que ..-!- • 
Ye... "!in li!TIUaclo~c.""S.. Hay pintura 
reT0Jue:aonar1a y pintura rc8rciona.· 
ria. porquo hay pintore• rPTolueio
nnrlos y pintores reaccionn:rio11-

-U!'>t<-d se considero. en ese s<""nti- · 
do _total de que habJ;:unos. un revo
luc1nn;.rfo .•• 

-r::s difícil d~cir rso de! u=io mis
mo_ Puedo dC!'cir quo tralo de ac-rlo. 

-.:En to_dn~ 1os órdenes: Yn r1uc 
u.-;tt.·d hablo de pintura

1 
¿t~n1bié-n en 

el nrte? 
-Si.. también en el 11rte. No en

tiendo ~l ruta sin libertad .•• pero el 
lctna srria largo. 

-¿Si yo le pres:untnrn por qué es 
ust<-d un revolucionario ••. ? 

-Yo prc-fcriría que usted me pr~
gunfnra por qué un hombreo se hoce 
rcToJucionario. Creo que Jo5 hombres 
no nnccn rcyolucionarios. . . i.e ha
cen. Si hus.cnmos en el fondo de un 
rcTolucionurio íinnlmcntc Ytsttios a' 
'-"ncontro.r un rebelde. Pero no al
canra con ser rcbeldo ... 

--E!l un buen cornicn::r.o ••• 
-Si.. pero npenns un comienzo. 

Porque poro. pnsar del rebelde Rl re
YoJucionnTio hey que dar un Jnrgo 
paso qu~ se llnmn onb.Jisi&. concicn
ti:ración. etc. Si no. podemos en el 
rnc-jor de Jos cosos tener un Poncho 
ViJI..,, un rnagnifico rebelde. quo por 
falta de formnción rrvoJucionaria 
pudo :lf!'r insfTumcnfo de· Jn contrll
rrcvolución. 

-¿No cr<.'c u~tcd que puC""r:le h:lhf"r 
mucho de nvrnturn, de Joi::ro pf..·1·!'=0-
nal, Pn ln actitud del rPvol11C'"ior1:irio? 

-Yo tengo el concepto de que es 
dificil estar en esto id no •e Jicno 
~n alguna rncdida cierta atracción 

·por Jn avP.nturn. Creo que todos :fui· 
Dlos al comienzo un poco avcn!uroros... 

-:.Se refiere a Jos iuicindort"?~ del 
1\':l~:N:- Cué11tcme de C!!'Os cc.rnjcn;-o.s. 

-.Crnznos un puñndUo de c-n!us.io.s-
10.s ••• 

-¿Qué se proponínn. qué querí:ln! 
-Sabíamos q;.1e había do~ o tres 

cosa.. Que querinrnos. ¿~ro U!'l'fPd 

c.rr'9!' que t~niamos una noción clera 
del cnnüno a r«'1:o.rrrr. de que esto 
que está. Dho.ra oe-urriendo ora pc•l
ble? Teníamos nociones general~ .•• 
T 1• .. Por 11.hi se ha dicho que noso
tros •UZ1:1itt:aos corno C'On~Dc:i& delll 
fr•ca.&o de l.!'! U.J>. 

-¿No e•· é~e el comienzo? 
-l:io. el comienzo hay quo u.bicaz· 

Jo anlea. De alguna manera. en el 

Pn.rtldo Socialista .. pero ante• del 1a
znoao :fracoso. Yo lo pondría en el 
znomc-nto en que- se dio la lucha con
tra Jo. linea de Frugoni: esa JuC'ha. 
quo era el fruto del lncLnfc.rrnlsrno 
f"rcnte n. Jo. fnUa· de ell'lpujc rcYolu
cionerio · dc-1 pa.rJido. Por •Upueslo 
quo en aquclln ~& no Jenia:z::n.os 
ni idcn do la Juehn a.rrnada. 

-¿En que momento llegaron a es.a 
!dca? · 

-Durcntc Jns medidas de seguri
dad irnput"das en Ja época de Fusco. 
En ese momento tuvimos Ja eviden
cia de la inoperancia de Jos partidos 
existentes y de los sindicatos pnro. 
hacer :frento a una situación do es.e 
Jipo. 
-U~t~d J'liC dijo que en ese mo

mc.·nto hnhí01 !'c°tlo dos o tres cosas 
que tenían claras •.. 

-Si. sn.biamos.,. por cjei::nplo. que 
lo• partidos existentes tnl como fun-

1cionnban crnn incficacc-=; para lt>gra.r 
lai; soluciones que ellos %nismos pro
ponían-

¿No ~crvinn? ¿Nunca habían ser
,·ido? 

-No. no tanto. Habían serYido en 
un sentido importan.fe ..• 

-Se refiere por supuesto a los p~r
tidos S0cinli~ta ~- Comunh::ta ..• 

-Si.. ellos habian politizado om.
p!ios st:-c!orcs C?UC serian tnÁs tarde 
la cnntcra natural del movimienJo 
revolucionario. Eso Jo sabinmos: poro 
tnznbién is:ubinmo» quo a esa Altura 
ac req ucrín. otra cosa. 

-¿Cuftl crn?¡ 
-Tal YC'Z ef,.nba más clara pora 

nosotros Jo que no debia.rnos hac~r 
que Jo que dcbinmos... · 

--¿Qul: no dC'Lian haC'cr?' 
-Afirmar nUC"strn. p-erson•Ildad 

poHhco. en el ntnqu~ o Jos otros gru
po?O de i%quicrdn. La cstcritidnd de 
Jns con:!rovcrsins i:quicrdistns Ja. tc
ninmos D'.luy pre&~nte. Eso uo dc-bia 
ser nuis.. Ern necesario trabajar en 
un Eenticio posi.ti•o. Estable-e-ida nues
tra linea. loA elementos 5.ttnos ~ nos 
.11ñndirinn. No se trataba cit" declarar 
que- la nuestra era In únicc linea 
Tálidu: d l('rq, o no Ja úniea válida.. 

,ya los hechos ln dirían. 
· -.'.C:nn.sidc•ra totalmt."nte estérH la 
.poh!n1icn entre· Jos sectores de Ja iz-

'

quit_ordn? . _ 

-Hablcnno• do algo real., T no de 
toorána ... Si fu~ra- posible una poló-

:~~;;¡~~a~e:n:;:::::r.. :j•!~·-:~tl" 

', v• ~· 

. ~: 
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rlL ~re ¿c6D'lo .. se da la polámiea en 
la 'grñ.clica? Cada sector li~n• -.u 
Tardad- a la qu• no renuncia. No 
airTe polemiaar ad: no es n~eaario 
•xpllear por qu' e• e&tériL 

Los iniciadorrs del movimiento 
tenían. entonce!'>. un mi..c;:rno 
origen poJitico, el Partido So-

C"iuJj.ort~ .... 

-No. nlgunos li.nbiamos pcrtone
cido • 1 'Par.fido Socinli!tta.. ocro e" 
con; u nJo con11:titui3:no:s un ..,,erdndero 
rnosnico do Ideologías. 

i. l..l"nidos única.mente poz una jcJca 
c<•n1un en cuanto a l.:i incíic;u.:ia <!o 
Jo!'l p:1rtidos ya fonnados? 

-No solamente ... 
-¿'\"".por la convkci(,n de que un 

p••r.tu.Jo no pueda ;1firmar ~u JH~r!-to
nalulo:1d en Jos ern1n_ot: <.Je lns CJtro~ ••• 7 

-No solnmcntc... Pronto no. 
unió nlgo mús posiiivo .. la voluntad 
do crear un aparato para la Juc.h..:l 
armada. 

-nucno ... dicho asr pnrcr<-rí.a que 
l:t hu·ha :irm~llJ¡¡ fuera un .fin t:n ~ 
.rt1iY-lllO.· 

-Yo ya Ic nclarr. qui! fodot pro
Y<"niamos de Ju izquierda. 

-:-<;on c!:tO quien.• c!ccirn1e qu• 
t!Xlst1;1 un claro ncuer-do sobre d 
ol 1 jt·th·o f.inal. 

-Seguro. el objctiYo final era •l 
r.ocialismo. Ahora. . . a poco nnd ar 
nos dimoro cucn.l:n dP. que un apnra1o 
pnra Jn lucha llrmndn. nrcesi1o un• 
firmo disciplina. pero no imp1.a~:;l:a 
dr-1:d.:- afuero. sino la dbciplina con...: 
ciente del individuo quo •tth<- por 
qué lucha y tiene clilros los firu.·s quai 
~rsique-.. Conl.o ya Jo dije:!>. compo
nínn1os una espccir. de znosa.ico idr.-...,_ 
Jóqico. Cadn uno. en rnoyor o m-::nor 
grndo. mantenía el cordón uniliiJicCLl 
con rl movimi<-"ntn d~l c¡:uC> t:Ó habia 
d<"~prendido. Había que reTcntnr el 
mo~uico. No podiumos :acceder a Jom 
S'inl's qur pcr!:c9uiun1os sin una ide<>
l09in coh<-rc-ntl!'. 

-:.Los ncuc-rdos ~obrr E-1 nhjC'tivo 
t:n:ll y St•hrr. la ncc<~!ddad de Jn h:rha 
:.r111a;t:i no l'riln suficientes a lo"' rfc-c
tu~ df:" c~:t coher~ncin? 

-No ... Tc-nínmo• clara Ja nrc""sJ
dnd d~ In Juchn urmn.da: pero hubo 
r .. almcnht coherencia cuondo 11~go
moo; a un ftcurrdo sobre al método .. _ 
achrf?' puntos escncinlt"a drl 1néot~do1' 
cunndo fue evidl"'nfo que toda of:r• 
forma de Juchn tenia que eatar ~upo
dltftda a nquéJJo. 

-¿Supcdit.adn? En rNilidnd q·Jiere 
decir ••su~tituido. .. por '\auélla ••. 

-No, el trabajo en el f:renl.e de 
.masa.a. por ejQmplo,. yo fu•r• polJ.. 
tico o gremial seguí• siendo h,,u1a
menf:nl... Pero. para nosol'rol! ese 
Jrobnjo S'c-nia qtle conducir a f'ormlU' 
el gran cont:;ngenle que pudler,. pro
cesar Ja h.achn armnda, por eso ua6 
la palabra aupeditdr.,. EIJn scr(:t la 
que conjugara lodos Jos otros e!'='!uer
:1:os. 1>cria Ja principal 1orma dP lu
cha. 

-¿Cutlles eran para ustedes la. 
objL•tivo!'i m:i.s visih)e!; o Jos miis im
portnntcs de Jn acción directa? 

-Para nosotros la oc:c16n diroCJa 
cu:rnplia --cumple-- :lre• fines: ac::
Junr contra el régimen. propo:-9on
dcnr nuestra lín@a política T fo:-mar 
nucstroa hombres.. 

-Cuando J1cg;iron a este p:.1nto 
<.-lnbornron un proi;:rnma ••• 

Sonríe. -Usted quiero dG cu.n.Jquier 
rnnnern ver nuc1>tro futuro en un. 
poigina impresn que diga Primfi?ro,. 
Segundo. Tercero... Bueno... d 
quiere... hicimos un progTa:rnita. 
?lingún programa a largo phtEo. nada 
de :rimbon"banl@a planlooa osfrnJ~l
cos o tácticos. • • Creo quo eaai fu• 
u.na uc Jl!a grandes virtudes de- nuo1S
t"ro :no.,..imlcnfo en sus comieru:os. 
S.., tra1nba. do otcncrnos a Ja rcnlidud. 
prc..ponléndonoa únicamente 'aquello 
que condecía con el tamaño de nucs
Jra..s fucrz.as. Sólo nos planteábamos 
lo qu~ podíamos hacer tralando dQ 
adecuarnos n. los medios con ~ue con-
1.-ibamos. Snbiarnos que lo clase obre
ra era nuestra cantera nnJurnl. pero 
pretcndc-r exrracr hombres de ella.. 
siendo Ja mc>dia docena que éramos, 
era iluso. Cuando aparccforan lo• 
hombres que estaban ya en c:!sc fre'n
fo ... 

-.:Se rcfiC"r<' a militantC's sindica
les que hfco}{l¡:?ic;Jn1cntc estarían cer· 
ca dc- usted e!'; ... ? 

-Si ... entonces seria c-1 momento 
de!' planificnr la tarco en concreto. La 
!oren para ellos. Es inúti.l planificar 
Ir.reas cuando no hoy quic:!n las llo
YO a cabo. 

-;\Iurh:'\S vcc.:c-s rnc he prcg:unf:ado 
si USlL>dcs trahajabnn en Jos sinciica
tos y en ese caso, c6n10 hacían 
dadn el cmáctcr <le In orcaniznción. 

-Todos, nl.ás o menos. somos indi· 
Tid··.,s con relaciones personales. Noa 
es I i.cil saber quiénes eslé'tn bien ubi
cados en el plano siñdical. 

-¿Y son los rni.s radicalízndos 
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-$Í., º11 Jérn1inns gl"'1u.•rnlo•S •i ... 

r:r~~Íp~t{~ª n~C~;~J~~Jl;~L~~. <':.~ ~;~~;.:.~;~: 
:rio C]l!C' •• l:?.C~ h?mbrc fcn'ju nd~rn.:ls 
uari Vl$10n m:ts o nt••nns cl••ril ,¡-'.?' 
c111"' Jn finnlidad ú1fi:nd .rie lii Hc-tl .. ·i
d:id 4'indicnl no <'~ L"\ de ~l"lh•C""ie""nilr 

!:rno~~,~~n~~ 1~~~~ro0::1~~~ 1.~"~,~~c~ii~~6~ 
de rxplot.:1do dC") Jrnbnj"dor. 

- ~:ntoncc~ u::;t.-.dt·~ ... 
-E-:;.pcrC". hny ni.!~ toc.!HvÍil. o._·b~ 

et-..fnr C'Onvcncido dC" c;u,... :o;o)ilmt:>nl~ 
¡-.or In luchn revoJurior.uri::i r.ur f.-.n
pn por objrJivo HcC•'drr ni p;<i"'r ro
c:!r., ron do.finitiva cambinr!>f" esa con
C...1ciun. 

--F:J 1{•rn1inn ºr:i.Ji,~;1li;-:1.?r1"' IHC" r~
:"'Y'C'"(". •~ll l!SC C<o.<;o. t.;,.-;::1nt~~ pn1 •.l ex
p!í.-1t • .,. 

-Sí ..• u&ted fuo quic-n lo Ul"Ó .•• 

-!·:<;; Ví'rüad ... En dPf1nitiv:1 ,...1 
C"nntaC'tO tJst<:'d1·~ ln hu•.,·:--.n <·on ;..:c~n
t~ 'l•JC" ti~ne cron rl !'.jf,.:0-: J!•·:-in.:h•::; 
1>11n•n~ d<" c:->i11~i:lf"nrin. id1·nl1'•¡:11·a. 
-~¡ nunca d<':.':-rochnmo!> <-i-.furrzn~ 

pnrtirndo de cero. ]\.horn. d<'hl'.'I dl."cir-
1t:• que .. en grnrT"J. 1C",. rc:..ul1a mu..,. 
dificil. a los individuo~ qur Jit>nc;. 
ei\3s. en la rr.ilitdncin s;i1hJical. 1~!.!<1-
bir,;·o;"r una rC"laci6n fr6rico pr.-\cticn 
•n!r•t su. frabnjo y C"l nuestro. 

--\ .. o hubiera dicho que r;-a 10 
c-unlr:1r·io. 

-Pnr supuesto que lrn<'inos ua."l 
parle do camino rc•corri...io c11.1 ntlo 
.-111pnl:arno~ JJ. trabajrtr eón un co:nJ"''1• 
ñrro quo t:ir.nc cxperi('Oncin '""" !no;. lu
cha.s grl"n'lialcs .. , ¡:->r:-reo ul mi~r-no 
tiirnipo hny unn vnlla <.Jjficil ,le V('Ol1· 
cor. t-lul!'Sfro obrtoro f:C' hn t1~od11rn· 
brndn n luchnr por n1~!.,,,,. t.-cc.:~<'·:ni
C'!ls e in!:cndblr.rnrnf,.. h·"<\ tr.,.~~.!or
rn.,clo eso en un fin. r:osof:-o!; (_·nl("n· 
dr::r,::>.;. por el c-onlr.1rit:>. quc l.\ 1·.:,..11<1 
~:'Ir la mcjorn del .-.nJ.1rio ¡- nH·li\'> si
mi¡urira C5 un n1Pdio. Un n1c-...!i·: !'·' :-J 
C!"Jrup.tr n.1 obn•rn. A r..,rtir dí• idli. 
•i lit h:chn ,.;r procl"sa ccn Unt;. oric-n
laciOn corrc.-cta. si Jo~ ptnn:r:cs van 
odquiriendo un tono c:u;..ii:?. VC':! niil;1 
rndicnli:z:ndo. llr!Jn:-.í un :nc1n,.11to en 
C'f\.•e los frohaisdorc::: t.,:r.Plr.ln ":.".Or.
cicncin do que el movimiento obre
ro tnl como está c-::tructnrado no 
PU•·dt" onfrcntar In violc-ncia dC'~l\ta
dl't por c-1 gobiC"rno y d~ quo Jos ~in
dica!c-• funcionnn r.ficaz1nenlCl' ~61o 
en eondicioncs de- lrgttlidad. J.Jrqn
dn• a e"'fn punto Ja ncción &indicnl 
• ., con-..iC"rlo en la o.nte~ala d" la ac
clóu. política.. 

EN la respuesta R un.A de ]35 '"Trcin
t'l prcgunt...'ls .. ustedes diceon quA 
los he-cho~ rcnlC"a: básicos <"0 que 

ht. or~nnlzncfón tunda lns Hncns cs
trn té.l:!"ic-ns pnra esca momento !!On: la 
crl.3i!'l. <?1 nlto r:-rndo de :dnrlic-nlizn.
cL':tn efe los trnh:;ijnrtorc!:, r!l r:rndo de 
Jlrcp:trncll;n c!c-1 r.ruro nrn"lndo revo
l.:.1donndo. etc. ;. U::;tcri cree que ]l\!I 
c!:run:it.ancJn• nlU tcnidn.!C en cuenta 
c. ]nos ctec~ rle rlctcrmiuar una e:s
trntc('!'i.R.., h"ln :n.1trido n1odi!icaciones 
~ C'!'ltoc dos afios'? 

-En ~":rl'o ft la erl.at. qui' sulrl& 
ol pc!..a ea ci1 .nomonto da la.• -rreln.
b ~nl..::La-., anbeo:n..o. quo cl~o su 
iv.-~, :r ~ e, ahora znu~ho n3..la 
gr1.sve qu"3 cn!onc-':"& ?" rnucho mñs 
grave o:¡uc lo q~ aHorn rf"•tln1€!'n.to. 
L¡u; condici:>nrs objcfivns se van 
t .. ü1ndo M. unn grin. ,.-clocidad. Yo. el 
Uru')'uay no escapa n la11 circun&!o.n
cias <-'n que el rt.~s!o de J\.mi!oric:,.1 c-stá 
inn1crso. Van-ios dcj:indo de s~r un~ 
i<>la para entrar cr: la ge~rafíu ln
tinonn"lr.ri-=ana. 

--Er':. cua11to a Jn3 tn1.1vin1i,:nto3 
~indi~.-.Jl"~. ¡.no C"l'"l...'c.• que en C!itc ú.1-
litnt> a 110 han su írid0 ur.. cicr·to dc>
!erin1·0·: 

-Cn alguna mc-didu si. pt!'ro d E"S'> 
punto .1abia que llegar para con"l
prcndcr J~-¡ nl..•:c::oidad de can1hiar loi: 
r!'.qurrn~s organizativos ~ los mcto
aos de lucha. 

-.~J-> (.•r que r..:tu~ dn;¡ .af1os :ipc•r~ 
tnt: :1na rxpt·rien~·ia ri:.1c -:.•n :d;.;:ln 
::c•ntidn p1H:dc cc.,níirn¡¡i:- ~.'l nril:! to 
'"ll ]¡¡ t•!•.'CC:H•n dl! la C'llJd~1rJ C<•ll\o Ju
g;1r íi:·1•~1> donde uhicar l·1 a.•1er:-iila":' 

-Crlt'o que e">~o3 dos año!; cnnfir
nH1ron c-1 ..icir:to do t;"ia ¡\..,rm"l de lu· 
cho. 

- .. L:•nuv c:-.:;1Ji1_·a qu~ 1.JltUT:.~1:-•1cn!.c 
h~aya l"<iido t.:.n:a G,1....·;ne"" 

-H .• ty ulyo que es nbv10. ""::•1dncio 
un orr,:1nis1no con10 't': nu"::¡tro crece., 
y el ñu~ stro cs1~~ crecirncio muy ve. 
lo::n1enlc. el n1ecdnijn10 de slt'guri
dad se resiente. datlo que el 1icn1po:> 
nlt'ccsario para la r:iro;parJ.ciOr: de lo.:i 
nuevo& cuddros c..; 1nsu!icif'!n1e. Po-:
olra parte. a lus n1.isn1os ind1vic.!u:l:a 
a los que uosolro;; Jcs C?chainos c-1 
ojo po'r con~idero.rlos militant~s en 
potencia • .también les echa el -ojo la 
¡iolicia. 

-;.Ust._.d cree,. entonce::>, que el 
mo\.·i1nicnto c.stá creciendo Vf!loz.-
1nen1•:! .•.. ,, ¿L.e p;:11·eLe qu~ c.;.i.e !e
no11H:no inc..Jica qu~ ln!'O condiciones 
suhjl·tlvas ele nut.:.::>t10 zncdio se han
n1od1!1cado? 
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-E&"ü.u uidico .. evidcnfr.1':'1onte .. Loº 
quo U51Ld Jhuna conc1icionl".11 s.ubjc-. 
Jivas --el término n mi no nH"' gusJq 
mucho-- so han modificado. Los ca.
r;,inos quo pcrzni.tinn la amor.tiqul'l
ción eslcin fracasando. lo. gente va 
r.:ipidameontc lomnndo concicndrt de 
J;:i rcnlidad quo vivirnos ..• Ja cri~iG 
&in rcm~dio ..• la corru?4=ión de los 
gobernantes .•• 

-¿Cree que Ic cahc :&!:;Ur: p~~pcJ 
i"l t\t1 .. :.; (.•U C..il'.! h.:nórr.rn:_.. -:.le c:on
c1cnfizarión": 

-Hemos cont::buido. ¿U:;tcd no 
CTCc que la ncciOn contra la ri:""an
cicrn Monty. poniendo nl dc::.cubicrlo 
Jos ncgo::iados qu~ implicaban d. 'YB· 

rios pcrsonnjcs do C'!OIC 'JObil·rno. no 
fue in'lportuntc? De todos n'lodos. no 
podemos olvidar que l·'.1 acción de! 
gobicrno nos ha fa-orecid.~ tr;::-ni.:?n· 
diuncntc. 

:::~:.~·~;'.:~ to~,:~c~,;:1~~;;;,·::.;~ ~.'~'.~'.~ ~· •r ~! 
cni!otc.olln de? lucha ·zuc ,_.::.,•.! pr1•IH•r...:.--:' 

-Yo diría que. hny un ::-01nicn:co 
de comprcn:oión de nuc"it!-t lincd. ~n 
el s'-•nta.lo de qu~ la sc-lt1ci6n solo 
Ja drir.Í la Ju:h.'t. 3rn1.a.da. Pero - .. 
pirnso :¡uc:- 1.-.n.~mos <:;!.J':? !1<J1ccrlc lle. 
ciar -.il individue lo-. !.inc.ir.:1i~nto:. que 
.ic pcrrr.itan c::>n'lprcndcr i::ol sen!i-:lo 
de c_.!'l:a lu>:.hd. J-lcm:::-s cr~..!.d':> 1-. c>.:
pcctativa y in .3.·.ridez r.fq sabe: quie
nes ¡;omos y a donde v1srno.-. • . t .. hry:e 
nos toca dcmoslr.:i.c que l'!'nC"mos un,\ 
idea clard do c?mo -;I'.!' lle" él .,, '="ha 
unu lucha :':?v~lu::~onar&~. 

U !>TEO, crn:io l.1t•.-~:-ant~ r!el .:'\lL:'.!. 
tiPllt! una t-:qa:r1r-n\.'.'Í,1 .]Uf: J.H.it!

dc n1cdir;-.:? ·~u nn•JS., ,:-c;tJ '-'r.'r(! 
:.u;; intC"iador~:i .•. 

-Si ... 
-;\!e intcrc.·;a¡-1a .. o:::,»• .. r .;i .,::r. .1!·.,:·in 

11101uento pudo c-:.rnp1·c.b~:- 4C"'fl"'1=:~º 
e.le U!"lcc! n'li:,;n10 Q de :;u• C"(..1!1~r:H1~
ros. J.;1s gra'\:C.:1 con3'CC'H;'llC'Ías p:-ir1:..J1: 
cas que DcbrnY" prc··ncr:i ;:wr:. ei 
¡;u-:-rrillc-:-o urbo:.i.no. 

-¿Se rc:-ficr~. ::io: cjompJo. a Jo 
que el francés Jlnmo:ba "ºd~sodobln-
1nJon10 do por•ona!idadº1 

-Sf a esa nn ... ustinnti:? di.;n-:i.ic-1(..n 
que s~ produce en í"l :!'UCr-rilIC":-o ur
b.'lno. c('lmO resulta.do de 1t.lt<"r~:"I.- 13. 
T'fda corriente con 13 cl:'tndc-stinn 
~or ahora DO homoa podido 

C'OD:lprobado. De todo• nao do•. • . y 
-aun adáiltiendo el dcsdoblanden.to. 

-----<r-~-..:~~----· .. .., ... _ ... --. 

!-. -ia.cha •• .. 6nloo eandno Y' 11.•r 
- ""4rc:haz p.ua ~lru>h. Proba
btemento. laa nuevas generacion~s 
victnami!u:. lo unicc. ...... _.., sabt:n ha 
ccr ea mnta;-.. ¿No le parece qud eso 
puede crear traumas muy graves en 
un ~or humano. problemas psoicoló
gic:oa: scriSimos? ¿Us.ted leyó a Fa.-
non? · 

-¿IJ<Os condc-nn.<los de la tierra? 
SL 

-Ducno. yo le pregunto: oun sien
do exacto lo que Debray preve .. ¿qué 
podemos hacer? 

-¿I•:n cuanto a Jo que DC"bray JJn
nH1 Ja ••in.:uro!;iS ele guerra .. , incvi
l~Jl.Jlc0 sct:Un él, en el cucrriJJcro ur
bano? 

-Sin con"tprobnción_.. sin com
probación... -el ll"C 1ni rcpoi·tc·ado 
<:on c::;c- :i.iic- 1...~:1lna1so que ixirct.•c con
jur-.:ir. no yu Ja ncUro~is. ~ino tocia 
!dl.';i. de lH.'UJ'<lSJS-. 1-lay G:JC her el 
.. Diuri:i··. ¿quC. es la .. cara do cerco"" 
a que se refiere el Che? 

-¿Qut.• nH1n1t.•nto Je pu.rece más 
dHidJ µ;¡1·n. un nliJitnntc ... ~1'.°1:; tli
!'iciJ 1-1urquc !-OC si<-·ulc con n1cnos ca
fl~u.·id.:1c..J pLJra st.1hrelh:'\·arlo:' 

Se 1·.:isca Ja nucn; n1c nlir-a, se- mi· 
r;_1 las u1LJnus.. • • •• Yo rnc pn··¡.¡:unto 
t.·~··r·no yo. 1v) g-ritó: ••¡Ju torttU-OJ!'" So· 
5'..·J,?ada1ncntc dice: ººEn mi experien
cia .•• •• 

-iPP1·0 u~tcd fue· tortun,do! 
-¡Ah. si! t:so es una linda expe· 

ric-ncia. 
-En rni vida he vü:to un Cjl"ntplo 

-:r.<ú. ::1cab:1do de dC"(orrn:H_·1(,n profc-
sionn1. 

-E!:pcre un poco... No confuri
damo!:. Es un momento muy dific:il
muy dificil ... pero nyuda .. A cono-· 
c:crse. a <>ntrever la m<>dida que uno 
:.iC'nc de !::U propla resistencia. Yo Jo 
diria. que- ver caer n un co1npañero 
y no podc-r hncer nada ••• 

-Usted dinn que se siente con 
menos c:1pnddad pura sufrir una si
tuación a!">i .•• 

-No sé ... no me ha }3asodo. pero· 
•<":: da las co~us que me parecen más 
dificiles de sobrellevar. 

-Cuondo se uccrca un a:¡pirantc 
al movj1nic-nto0 se supone que hay 
en él cc•ndidoncs idcolú,f!jc<ls, :norn
IC"S :; de c.,r:íetc1 que Jo nprox:i· 
mon •.• A pl."~or de C$.to; se me ocu. 
rre quC la ori::aniz:ición tc-ndria que 
fomentar dctcnninados rO~l!O!" ,_. .. bil
tallar contra otros. En dC"fj!litiva. 

... 
.:. ,. 
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lr:'!.tar de hacer de ese hombr~ trrt 
1111hlo1t1tt:: util ..• 

-Hay una ~os.a qu• es bá5ic:a: una 
rrYolución toma loa ho.n.bros con1..0 
son. no podc1noa hacerlos a nu<-'stra 
imogcn y semejanza. l'losotroa.. loa 
quo t?Sfumos en esto desdo baC"Q 
año~. fl!'ncll'los fallas .•• No hoy quo 
olvidar la educación que nln1narno• 

. dc:;dc niil,os. De cualquier ni.oda. sG 
trota de hnceor con el compañ<?ro qua 
se nc«!'rca. un trabnjo que llamurnoa 
de prol _.tari:z:l!tclón ••• 

:on:-;istc ..• 
-Consiste Con desarrollar rn ~1 el 

rspiritu de camaradería. con=iencia 
de aulodisciplinn ... 

--¿J'()r que Je ll:aman .. ¡1rolt·tori
z:.c-1•Jn"? 

-Ush·d no me dejó decir lo más 
i111portantc ... Se trata de cr<'ar ea 
el nlilitnnte u.r1 scnrin1irnto d-a dc
prndcncia para con el grupo. La c::>n
cicncia d~ qu~ no puedc bastarse o. 
s1 n1ismo. de que> los oJros le son im
prescindibles. Sc le llamd .. proleJari-• 
z..1ción"' porque> éste es cl s~ntin1iC"n

Jo propio dcl obrero. El modo do 
producción en el régimc-n capitalisln 
genera ~n el .trabajador Ja conclen-

cia de la relación con Jo• oJroa tra
bajadores. CJ sobe que su produc:Jo 
na es obr&. do su aolo esfuerzo. sino 
el rcsulJado del esfuerzo co;cctavo. 

-¿Es un scntin1icnto que no exis
te en el pequeño burgués? 

-El p<!'qucño burgués so sfonle 
nutosuficicnl<!'. Otra cosa quo ha.Y" 
que hacer comprender ni individuo 
que pasa a integrar el movimiento. 
y es.ta torca es gcncralmcnlo dificiL 
es que Ja revolución se realiza en 
instancias pequeña~ y continuns. ~e 
el hecho heroico es un in:;:tantc: que 
son más numerosos Jos hechos tcdi4> 
::05 nparcntc:nc-ntc intrascendentes... 
Cunndo el militanle en.tendió esto. 
tal vez entendió lo esencinL 

-¿Cuill le p.::ircce la ccind.ición de 
ca.rl1ctcr mfls irnportnntc para un tu. 
p:1rn:1ro? 

-La voJun.tad y .•• ¿Recuerda lo 
que decía el Cho sobre la honesti
dad? 

-Si: ºl>c un hon1bre honeosto ·se 
•puede hncc-r un revolucionario•'. 

-E!:o cs .•. la voluntad y Jn h~ 
ncs.tidnd. Con esos dos cosas so puca- . 
do hacer un revoluciona...rio.. 

; ·'"•"' 
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H PIU·:<;Lº:->T.·'l.S ,\ L'¡\; Tt;;P.\;\IARU l'RESO" 
por !\Iaruja Echcgoycn 

:'.-F. J>f:fiJ-;¡\ ~AJ~F.R l>E. nt•r::.:-;,\ Fl.Jf~:-;TE: 

--.'•ii lo.r prrsns Ju•litfrvs ,._,ftÍn birti tratado.r r ali11lt:lltndos, si 
/'111•dr11 rflut!iar. 1"ft·rib:·r. hnrrr rjrrririnf. f!i~lrr.u·rsc )' rrcil1ir l'isita.i. 

··--E~1;"11no!" ~=,·ru·1;1lt11rntc· J,jc•n lratadf"s. a111Hpu~ dC" V?.· cu cuat1do 
.o.;r rr:in1rten a1l1i11;11it·1.bdt•:i:;. Eqan1n!" 1naHc;iru.nuc-ntc· ali111cnt:aclo!i>, co-
1110 lo eM:1n tndoc; Ir•' p1 .. o:o~ <-n Un1!..!11ay hny fo:;lh·o h-,.~ privilrgia
tlos CJllC rEt;ÍJl t·11 ,_...¡ fi1." p;;o.r• d~ Ja .Jcfo.t11r;"1 J. Podé1nos t• .. 111cliar y 
c·~c1·ibir l,,,¡n C<'!bt1r:1. P1ulía111ns. ahora 110. h;lcC"r 1·jcrcicio'i y dis
trarrun~. H.eociliin1n-. vi,itac: Jiin!1ad:-1s y, e;:1da t:111to. c-liniin:td:ts. 

· F'5tac; ••ffuct11ac·io11P:-" r11 el t1·;:1t;i111irnlo ohrd1•er11 ~ie1nprr :i. 1015: 

cn~a .. C]lH: Jl:t'a11 af111•1:t. I:J n~gi11H·n IP1110. '"·en~:inza cobarde "{'JJ 

11nc::.n11·n:i:;., rad:i '-'''' q1:P lt,,•<.; ,.;l 111:il :1ftu•1;t. 
--Si alfaú,·ti:r111 y ,.""ri .. 11/i:.an a !CJ.f ¡111·r;o< ,·n111u11cs o ,¡ las. 

a11!r-n/cln,/,·.r; ra1cl·la1in• /1.i11l•"it/t711 /o.r; 111alr11/1·11diclu.f;. 
- Se fnnw11ta Ja J·i,·;t!idad, l:t iuc.,u1n111k:icii,11 y Jps 111al•:11tcn

clidns p!·1·0 lo Ji;111 Jwrhr•. a "\.eres~ tan lnu-c.1;"1111r·nt<.• <JllC' Ins · pr<.'SOs 
SC' Ji;¡u cL1do rtH'Jll;L .-\•lo·111;í~. la .. d1·Hnruc:11cia'' uruguaya <'S J10)' 
un:t con•:ertH·1ir:;1 de· l:t ~iru;icic"•n "'oc-i;:-il, por tanto. junto a "º"c,lros 
vi"\.l". o 111t•.io1· cl!r-110 '"d11r·;1'' 1rrL1 p:irtr dt" loe::. 1n;in:i11:aclns totalc~ de 
1111c•str:i p:i11ia. :":tw!-lr,l J111'11:t In-. inte1pn•la. Por ta1110 11os llc
v:uuns bien v 110" ~'"t:"llil" 1110 .... 1lr\":tnd0 J,:1·11. 

Poi· l"jr111pÚ1. J1act·· poco. Jn-.. pr<'!<.OS con11111rc; hicirrnu u11a Jiucl
!!a C"ll snlid;i1 jd.td rnn 11n•otn>~ a r&tÍ/. de la!' JJll•didas lo1u~1da~ 
poi· el rl"!.'.inwn. J L1 ":dn 1111.1 de bs dc111n .. t1·:1cio1u·s J><'p11Jan•s que 
111;Í~ 110" ha cnn111nvidn t·n 1:111 .... 11·~1 vicf:t dl• 111ili!allll'S. l .. a !->nlidad
cl:u!.l1t1111.1na, J.:i. C"'~pl'ra11z:1 1•11 eJ li1)111Ju·c. pn·uclia tina luz 1_;ra11dota 
t·11 •·I {dtir:in .-hi'-llH• "'"' i:tl: ].1 c:11ceJ. 

- -.'ii tirnr" i11/•"r1.·.uriri,, ,,,¡,,, la sin1palin r¡ur. "" rau.~n j1ror..•o
,·a. nun en /ns 1•u·d~·,,.r •11(•,,,H i:.t¡uii~rdi.1tas, )' co11cicncia del ,.-alor 
/or111rzti.-·o ,!,· :<•r!11 1!ot:. in 11111· lt'.'f rnnrh 11:a. 

--J>or ~uptn.·~tu q:1c J;i:. t 1.·1wn1n-.. Pc1·0 un Cf"JC"O e~pe!=O dio: ~ile11cio 
v 1rn:i'-·L'1·-..aci611 .r-t.· 1i1·11d1.· ~<.hr<! no,otrn~. !\"os ~u~tada n1ucho po
~JC"r f1ablar 111;"1s ~t·~111do y 111;i ... J:i1g-anu.:nt<.• e 011 Indos. 

-Si quirrrr: rc111/,·,/ar a In /1t•".!!t1llla 1·r¡1rtida111r11tc .fu,-,uulada: 
J::l carnbio th.• lín··a y ,·Jtilo 1·11/rr !tu ¡11i111rra.s ojJ,·racio11r.r; a In 

A¡J 

"/ 

·':':,.,-:--



.:.. 

· ..... 

-I79-

u/lobi:r llood"". n/1<u11r11/,· J1np11lan·s~ /,afia llr:.:.nr al nj11sticia11iicnto 
rn1110 rl casn riel· n.t.: .. ·nte Dan .. \Jitrit:111c. Se drbr.: 

,·a u11. cudurcnºrnicutn Trqurrido jJor un enrubio en. ln .sil11a-
c-i1'iu? '" 

l<tl 1"11grr.sn n f'"·'i,·inurf cjt"cttli:.:as de 1·lrn1r11tns nuis jó:·encs 
)' tncnos ",•s/1atr.f!as'"? 

~·a qur .t .. • r.fti111V i111/1nrtr:11t1• drrc11idar o ju_:;:nut-• la i111agctt J11Í
/,/lr.n d,·/ .\IL.V ,, ,·du,-a,· ni ¡111chlo r11 u11 canduo 111ri.r duro? 

-Se cld1r. a 1111 <0 ndlurc-i111iC"nto nrcr~ario por el ca1nhio de Ja 
c.itu:ic-ié1n. 

--.s·; 1¡ui1·n·11 t!rrir al.=!,<> snlH1" la rlau.uua · dr Srr.u11dnria J' fas 
di/irultndrs <Íc In (i"nh,.-,·nir!nd en 1·! Atio I11trr11acin11nl d~ la l!'"du
rrtriñn.. 

---l.rn1g-11ny <"!'>l~Í ru c.·1·i,¡~ total. I..o ele J:i cnsC'ii:tn7a <'.o; un:i 
COJl!'C"C:tlC"nda clcr11c1~t r ;1 tiva. .·\dC"1n:

01s VC"a que rn un arlo clc-rtorat 
~r si!..!'t1cn clauo;;.11r:tndo. diado!"i y no rx:i~lrn d¿•recf1os iridh:idualc-s. Es 
¡nnbablc que el futtn-o nos drparc 1ntt:vas '"sorprcs;1s".· La oJ¡g-arquía 
llP ~''!. detendrá ante 11:u.b. •_•11 la drfc-n'.'>a ele !'\IS pri\"ill•i:;ios. Sólo Ja 
cl1~t<·1Hlr{t el puC"hJo CH"t.':1ni7acJo y 1nndli7.éldo. 

-Si t'/ ,. \º/'t"r/c1 r11 1·tÍurn1·i,;1: d,·[ .l/ l-:\' qru·n ía rlrcir algo sob1·c 
utt Jlfrrnr.'i e id,·1.-!r'i ¡1.-:rn snrar al l.~ruguay tlrl rnmn rulturnl en 
qur lo hall hu1ulidn. 
-~o soy C'.'7fll'I tn c-11 J,, n1;itc;da. 
--Si es t·crdn.J t¡ur ,\1"cllc\f1nron a F(1· J•nu¡ur u1bín ta11to ,¡,. 

fll•·lns uru.~rur,•nt 'I"''• J'Or el /rnlt:n rf,· ln.'i 11ru111títirn:r. i11dirnl"1 ti,• 
r¡ut: ,¡,zrrín dt•I [•t:Í'> .,,·ninn In.~ nuto.r dr.· lo'i tu/u1111nros. )" ji t'.' 

,.¡,.,fn r¡ur. r.'11a.·o ,·/n/Jn•n111!0 1111 /J/n1l t/rnit:o ,¡,. /~e/nnnn • .f.~1aria. 
-I..o pri1nr1n r!" f:il'-o. Lo :-eg1111clo es pa1ri;il111cnlc ''rn!:id<'1-0. 

:--=:11c(•dió q11r cnntl'st<°> dt• bt1C'll g1·;ido una SC'l"i!! de cuc..:tionrs h-;c-
11ic.:1s a J11tt•:c:;.1 rns coinpaJÍC"fOS c¡ur.. pn~p;nan c>J plan de la futura 
Rl•fonna .1\gTaria. 

-Si i,•althía la ¡wua eo11:~·ntar r..J!C juicio de 1111 jJo/itico urugua
yo: ".\"'n.,, 110 71,·.c~nt.·ia1ia ro11 rl .\/ F.l\' . • 5011 irtt'f'll/u·rablr.s, rn1110 to
do.f lo.r que h11Cr11 tic la clr.11tle.'iti11it!ad .su /nr111a de r·idn., ron10 
!os 1¡11r ;·011 <1 In .~:11·rr.1.'' [!-ic] · 

---'\'a 11;-in n"g'•ci.uln. \"1•r.l.!n11;.;n:c:;.:unc11tr, con nosotr·oc;. Así ')llC no 
nos -incornod:tn f"!->O<; juicins q1Jr 50n p;ircc-iclns a Jos dC'" ;1qucl C]UC 
,.¡C'ntlo un hipnpótan10 d,.d;i 60 C"."c anin1al no C":o-:islc". 

-·c·A qué sr llr..tnn la uc1irr1.:I d,~¡ jnu·hlo'"? .\·o podria11 L'Ísitur/a 
,;h_:,1111os p,·riodi.cta.'i i11tr.r1:a.-ionale.'i Cll ··'pctit ro111ité" )' jura11trn
tntlfJ.li'? 

-La cr,rccl del pu_chlo es cJ Jugar donde !'erán c;istigaclos los 
llHl}'CJ1·c~ ddincucntes del p;th. y don<.Jc se trat.a ele denJostrar que la 
_i1upuniU .. 1cl se tc1111inó y <111c ahora ya cxiHc una justicia popular. 
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0uiz:í 111.'ts ad<•: ~111r pupcJ;i !'t'r vic:itnda por q11iPnes U!"trd dice. 
_:_f_<>.'f qur :o;n r :t:',·r;.!t•ti Ir. dia/,:rlira df'l ho.~tig,11111ic11to cr,•cu 

'/1'<~ t'l .lf l .. \' ,- •. ·:1:.·:iri ,,,,. t·n·o1· d<' ccilru!c• 11/ creer qur drsj1r1•.itigin
rín ,. rlr.l.1il;tn1!.·1 n ,-.,u·IJ,·ro: dirr11 que! lo hall cu1uo/idnt!o nntc lo.i 
t~jns. dr unn ro;•i•r;,;,, ¡•;:h/irn rcHulirin11rula fmr 1111n ¡1rrn.rn ornl '."' 
, .. ,r,-:n/a qu,- ,.,,;/.-, _.;. ''•' 1uu1 t·n= )' 1u1a ccnuig11n. ll11 co1n1''1fario al 
rrr/Jt'rto .J1·1in ,;,•il. 

-La cn~:1 110 ,•:--, en <·I foudo~ <'ntrc Pncheco y el ~lLX. L:t C"o!"a 
C"S cntn: Ja oii;:".:11 q11b y el puL"blo . .'\ntC"s la l'1nica que se rncltll°ccía. 
era l'lla. nl101·:. ~e- •.·nd11rr,ci<.·, t:i1nhi(;n ,.¡ ntwblo. l>ia!éctic-:unrntc ... 
l.1 0Hg::1rc111í:t '\"<•J·.·i(1 ;i '"11d 111"l"("CT!'c. de ·ahí que rcsp:tldC" ;il presi
dC"nlr. en tc•dn J.-. tJ.111.! H" n·ficrc a 11uc<>tra lod1n. y la del pueblo, 
co1110 11t111ra :111tl•.-. rf'!'p:ddú a ningt'"1n pnlitico. en nin~ún terna 
n~cional. O ~ra: ¡111lC" 110.;;.,trn!' y rl puc·hlo que :ivnnz:1. cierran y 
cc1Tn1·;in fil~1". l.n J::u·.'111 rn sus p.,rlidns, C"n f.U p,-ensa. l'tc. 

-ll=:s :·,·ida,/ q1u· c.l _,tL .. V Jircvió u11 1•11/rcntm11iotlo a1;.:r.nti-
110-brasi/,·1lo? ,_· 1· q111• c.r.·rn que In 71u1yn1ía rlr! /J:trúlo uruguayn 
cn1nbatidn. 1·1: rattJ d1• i1;;·a_u·(;u.' ¿ )" ']lit" fonna partr de la csf1n
lr¡!Ía l11/•a,,u:1n ni arc/,.,ar nn:bnr f1n/r1trinlidadrs? 

--1..a ..-\1.!...:rutiu~l y t:I J!?·:tc:;iJ (rncjor clid1n, !-\IS cl::rcs cxplntadura.s.) 
cst:"1n crifn·ut.,dn~ a iJnpu!sos del irn1 •crbli~rno Ue5dc sic:111p1·c. Se 
fninr:ut;in odio<> ;11,qudns. ~r prlra '\·r.Jacl:unrntc por inlc•rTScs c-s
purins. Si ~r n·fi•·P:! a eso, no prcvi1nos na<la, c-11 todo ca!'O c:ons
t:itarnos 1111 hcrlin. 

. Por s11p1u·:->tn qtt<" t:!':;1:nns convenc:idt""l::; dP que cJ p1tc·hlo oricn

. la) pl·k-~ff.Í. rt•ll!f' ~.:P111p1r'". ronlra cua~qui1~r invasor y rontr:l cual
quiera C")llc iutt•nt<• d(IJ1Ji11:nlo. :?\;ucstz·a C'Sl1·atf'gia C'S 101nar c1 po
der. E,,,. Jih•·rar ;1J p.;iís. Xc-. h;iy olra cosa. Esn ~í, no nos. clC"tcndrá 
11ing:l'1n f:in:0tc.rn:1 que.- :.r. a!..!itr :lnlc nuesn·n~ njns. 

-,·C,iuza ;.·c11 a! f "1uguoy. nun .stt/"'nirndo que sr.n /1aJi/,/c qur. 
e/ /111r/Jlo /l, ;::11.· 11! j•od,·r .\in sr•r a/1fa1tadn />or /ns rjh!"itn.<r f"(."

rinnfP c.·A(!!1Í11 ¡.!an !'"'ª 1rs,.,f:·,~r rl t·11;·,-j1·ri11lic11to ,¡,_. la jJOb/a
ri.Ju~ r/ a_r.!_ota11:i~ .. ,10 t¡,.m••!.!,rt5fi,·o, la .c:n11grírt de 1111 rnillún )' 111cdio· 
tic 11r11g11a_)·oJ c1::i.:..:1ad~~.f al c."\tcrior.' 

-El plan l'S 1uu·!':1·0 1110.t!Tania, ']Ue ("1npr·ci11:1<l:11nentc hrrnos 
intentado «1:-tr a connnT al gr·an pí1blicn, rn~:l qnc no henins Jo
gT:ido pnr el !'i!t·:1ci~ c!I' J;i _!!T:tn prrnsa y pn1· J;i rC"'prC"'~it>n que Jo 
irnpidc. I .. oc; u1i~1no.,. que pnr otro J;idc-' ~(~~1 icn~n c-¡uc no t1•ncn1os 

'p1 <'gTa1na. H."~lnnid:urn•ntC': 1 pfonna :1gr:tri:i., e~pt"C1piacic"'n1 c1c Jos 
banco~, J:i gran iudnstria y rl g1·an con1<·rcio: ;Hhninistr;ición por 
l.'l pueblo y !ns t:·ah=ij~~c11~rcs Uc lns incdio.'> C:r. producci(n1 y de 
tndas Jns i11<>titt1<"'in111•s t11:c Jrs inlPrc!'an (S:ilnd. P1·C'vi~it,n SoC""ial, 
Cultur:l, etc.). ln\·C"r!'-ic'.11 prindtaria en Ja c-11lt11ra y en los 1ncdios 
de ac~t·~n a b tf"< nn!od:t n1odcr11a. Cnrrn:n.:io rxtc1·ior aUsoluta
Jnc11tc liln·c, c·1c., cte. , 

--c··'-'u .'(. J•oibla rr. 11r 1111 1._·,·11tro tic J11t:l!fa y rc.·/arionc:s ¡11l
l1licnr qu,· ,-n11:r,:11.·f!1• In~ prnpa;:r,,uln., ft•ntlrnrio.fa.J >' ci/rr.=ca i11-
/nr111a.-i,>n aht1,,rla11t.· i' r."\·art.7? · 

-La pablna (•Jl b. rnatc·ria la tienen u-.tl'd('s, Jo., pcdnclislas y Jos 
luc-h:iclnaes que p111•,:1·?J innV<'"J"~t· con un_ lna.•n 1n:ugt?n de Jibcrta<l~ 
Si L":O.l;°111 cJi .. ptu·~to<>, ruC'nft•n dP5dc )';t ron nuc-:;;tro apo)'O y nuestro 
01~J":t'.1c•cin1icuto. • 

4·\1111":ric-a l..~ltin~t deh:~rb s:..•r pcm.·tr·:i.da pnr huC"n:t!'t puhlic:iciCl
nC'!". E11n1p:1 )º nt 1·0~ paÍ!'l'S q11i:;.o~Í.s nfn-.zr.,n una hucn;t plntafClrtlla 
p~ua Jan%a1 h1:> . .S-Jheuws CjllC existe gl"ntc C;tpaz de h;trC"do. I·Ic 

·:ihí un Luen pu~sto c)r c:nr11bate. 
-S«jfn jJrna ,.¡ rato ,¡,. •/lle" 110 fr.f gu.Jlc t7ur·dar.5r. ,.,, lrc•cr J1rc

f.!ltll!nt: e·-\'<> hay 111c•rliot dr 111011tar 1111a c111isora t11j1a 111 arn.' 
-Sí. h:ty n:rúios. Ya existió C'n 1969 11n:t r.111isora tupaiu;u-a. 

. ' .. · ............ ,. 

·; 
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Documento del MLN . (tupamaros) 

L PUEBLO 

La Dlctoduro Militar Fascista se .hs arrancado fa careto, aplastando 
los últfmos vestiglos de ffbertados que quedaban en el país. El fascismo 
es lo nueva forma de violencia de lo.s <>.>:plotadores. La producción agro
pecuaria está estancada, fa industri<> p.:;"elizada por falta de materias pri
mas. El gobierno de los grandes e:Har.·.:ieros quiere transformar el país 
en una gran estancia; los ricos han niu/tiplicado su riqueza, mientras el 
pueblo ha multfpffcado su pobreza. 

r Cundo lo desocupación. la inflacfc-:i devora los salarlos; la miseria 
está e lo orden del día. Faltan hasta l.:is alimentos más esenclales; la 
comido del pueblo es una tragecJin que se renueva día a dla. Pero ol 
pueblo no acepta pasivamente esta situación: se organiza y lucha. 

Lo demuestra la heroico huelgo des;i~ada' centro la Dictadura; la clase 
obrera y el pueblo, con sus movilizací.:>:ies. con los ocupaciones de los 
centro" do traba}o. han dodo uno res:xiesta histórica. Y. precisamente, 
para enfrontar esto presencia combati...-;i del pueblo. que cuestiona no ya 
a los hombres que lo oligarquía pone .,,, el gobierno, sino o la olfgarqula 
misma. los dueños del país apel¡rn ai hrnclsmo. habilftando los estadios 
deportivos como cárceles, ametrafland·..o manifestaciones. asesinando on 
los calles. Por eso es que el fascism<> es una nueva forma do vloloncla 
contra el pueblo. 

Para eso han Impuesto la Dictadura Mllltar. 
los escrúpulos morales de los ricos desaparecen cuando está en po

llgro su riqueza; para los grandes eslar..::ieros no hay otra democracia qua 
la de sus mfllonos. Sienten que el pue:O.lo. con su lucha. está cuestionando 
su forma de vivir, pero no se resignan a perder sus privilegios. Por eso 
no dudan en Implantar la Dictadura: apelan a la cárcel. la tortura y ol 
asesinato. transformando el país en un gran campo de concentración. 

La3 FF. AA .• carceleras, torturadoras y asesinas del pueblo. y por oso. 

·fascistas, no son nuevas en aste trabajo. Ya en 1951, en la huelga do 
Jos .. gremios solidarios·· mostraron su verdadero rostro represivo. En 
1968 y 1969 fueron las FF. AA. bs que encarcelaron a miles de trabaja
dores. apalearon a los obreros de UTE y ANCAP en el CIM. confina~on 
a mfles de trabajadores en la Isla de Flores y en los cuarteles del Interior, 
Inventaron los "paseos" y los plantones en la Rambla. Y ya en 1969 mo
rian trabnj.:idores bancarios en los cuarteles. 

Demostraban una vez más y ya entonces. que en definitiva. su papel 
fundamental es el de ser el brazo nrrnado de la oligarquía, transformán
dose en los verdugos del pueblo. 

No era éste el papel que les asignaba Artigas. 
Este Ejército de hoy, capanga de banqueros y latifundfstas. al servicio 

de los "malos extranjeros y peores americanos". se une con los verdugos 
do Artigas. los "gorilas" brasileños, de quienes se dicen admiradores. de 
quienes reciben ayuda y ""consejos" y a quienes. en definitiva, nos-quia-

'ª" vender. La clase obrera y el pueblo toman hoy en sus manos las más puras 
banderas de llberacfón que enarbolara Artigas, y enfrentan, como lo hizo. 
en la Patria Vieja el pueblo artfguista, a los mismos enemigos. Precisa
mente hoy. cuando otros revolucionarios y otros pueblos luchan en Amé
rica Latina por conquistar su total Independencia de sus opresoras nacio
nales e Imperialistas. 

Por eso hoy quedo claro que los enemigos fundamentales del pueblo 
son le oligarqula con sus FF. AA. y el Imperialismo yanki. 

Los tupamaros sostuvimos siempre que era necesario derrotar a los 
cuerpos represivos de la olfgarqura. para poder terminar con el poder de 
ésta. En ese enfrentamiento sufrin;ios una derrota transitoria a partir del 
14 de abril de 1972 que se debió principalmente o nuestras deficiencias 
v n !;-.-: f.·,,if'inr:"'~ 
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. Nucstr.as dcficlonclas fu• .. ~on: por un lado. subt?stlmar ni enemigo. pues 
~5te era n1ucho m.1s podPro::-.·:> de lo que crclamos. sobre todo a partl~ do 
Jn tocnlfJcación y oyuda n1flion¿irJa que lo proporclonnn los norteamtrlca
nos. Y por otro Indo. pnrn cztc a11frcntan1lento no valoramos en sus justos 
tórmlnos lo tremenda c;;pn:::id:::d de lu:::ha dol pueblo. y confiamos excesl
vn:ncnte en nuc!'.iotrcs propins fuer7ns. 

Sl:i I::> participación y la co.1duccJón de la .clase obrera. la revolución 
es· lmposlble. 

. Los traiciones tombión jugoron 1m importnnto pnpel. Los traidores 
S•cmpro han opnrecldo cu"ndo los pueblos so lev:mtan para luchar por 
su destino. Héctor Amodlo P~roz y Mario Arqufmidos Plrlz Budos son 
n.orte, lo rozón du Jos éxitos de 1,,,, FF. AA. Yo el pueblo ajustará cuenta 
ccn olios. 

Pero frente a las trnlclonos ds Amadlo y Plrlz. ¡cuántos sop·ortaron 
Y ,;oportnn la tortura y la muerto con valentía y dignidad! ¡cuántos mlra
rvn In niuorto de frcnto. sin v.:iciloclones, como auténticos revoluclonorlosf 

rrcnto o los pocos que sn punl<?ron de espaldas al pueblo y o'la revo
h.!ción. n1uchos sólo obrJeron Ja bocn para arrojar a la cara do Jos vcrdu
GDs desprecio y rebcldin. 

Y en su cjomplo el que ¿ cbo guiarnos pcrmnncntcmente. Miies de 
ccmb~tlentes estón preso~ en los campos de concentración del t...nemlgo: 
el pueblo los IJberanL No sccá un regalo del fascismo; será el fruto de 
la lucho contlnunda y sin conce!:lones del puoblo organizado. 

¡Ouc vivo en lo memoria del pueblo combntivo el ejemplo de los lu-: 
chadoros caídos! . 

¡Honor revolucionado pnra Jos que fueron más fuertes que sus tortu
rndorcs! 

DE ./'•OU/ EN ADELANTE 

El pu~hlo tiene r>lariterido <:n duro desnfio: o ton1nr el comino tJe las 
:irnl;'lS revoluc:inn;:irins pnr;i con·Hruir y defender 1:1 patria de Artigas. la 
dt: los explotadores. n c::onvr .. t·tir-nos r.n un:i grnn estnnr.in r.11 servicio de 
los ··9orilas" br:lsilcilos. Llev.on1os ya un lnruo y stlcrificado camino 
recorrido. 

L:-is tnrens funch1n1ent;-.les del pueblo son ml11tiplicar los esfuerzos or~ 
gnnizí1tivos pnra luchnr. r:n las f.1brict1s, en Jos ce:ntros de estudio, en los 
h.:1rrios, en los cantcarilt~s. en los puc:blos, en el cnn1po, utilizando todos 
los n1í!dios contra el cncr;)ltJO. d~<.;~.-ist;lndo/o, hn!-;tigúndolo. no dejándolo 
dcsc.-?ns<i:r. con1binando todas Iris fnrni:is d-c lur;hn. 

Lns úJtin1as expr.ricncins. inr.lu1da In huclgn contra lll Dictaclur;i. do
n1tJP.Str.:in que Ja RcvolL;~ión. ~\den1~':.s de neccsaritl, es posible en nuestra 
Patrin. D!::n1or~r este n~_iji-.:rivc- es rl·~s~ndar el CDtnino recorrido. 

Habr~n diferentes si~u-.c. 1.Hi~!:- 1:n 0sta proi:cso. Estaremos con todas 
e:qui::dl~s posic·iones po/1¡ic.:1s qu.; .siC,1nifi'luen un [l\'ance del proceso rcvo
Jucion;-tdo. Pero e5to no ~er;i o:::Jsi~1/e a trnvés dtJ un cnn1ino de conce
sion•~:.:; ni cneniigo. Est¿-1 luchZ't no ;HJn1itc c>:clusiones de nndia que esté 
rcnfrnpnte di~pucsto a n:nn;..,or con la dependencia de Norteamérica. a 
qucbriJr el espinazo del lntifund'io y clin1inar ra opresión del pueblo por 
fa olio<irquia. 

Er objetivo siempre h.:i sido el n1ismo y lo reafirmamos hoy: NO ES 
MEJORAR El flEGIMEN. s1;~0 DESTRUIRLO, para forjar y construir una 
nueva sociedad dirigida por los tr.:J!-lajadorcs. 

Y ésta es torea do todo ei pueblo en su conjunto. 
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¡ORGANICE!.10S LA GUERRA POPULAR 
CONTRA DICTADURA FASCISTA/ 

¡LA PATRIA NO SERA BRASILEÑA! 

¡LIBERTAD O MUERTE! 

MOV//HIENTO DE LIBERACIÓN NACIONAL 
. (TUPAMAROS}. JULIO DE 1973 

(Do Militancia. Bueno• Airas. N• 9. 9 do agosto de t973) 

. : . ··,:1!_ . ., ... 
,_·,;..,, 
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Dn.n a conor"r Jo~~ tupamaro6 cinta gr;ihnda 
cnn parteo d1~1 i:1t•.--r·rng."JLorio qur lr hicie
ron .:i1 :1nc·nr(• <le l ;i CI A y del Fnr, D.nn 
!-fJ1.P.JO:-.;'E. 

ln: GR,,\~:!-~,\. La 1f.,b.1na. 5(37):11. 70.09.13. 
(Intcrnaci\1n~l~s). 

Una cinta sra
bnda con oartc del lnterro2ntorlo a QU'> !ue nometfdo el 
cgentc de la CIA Den 1'.fitrlonc por miembros del .?.'lo
vúnJcnto de Liber"ción Nacional (Tupamaros) ll!>gó hoy 
o. manos de lns 11.utoridndcs. 

El cnSlJ::tro (rollo) con la grabación lo dejaron aban
donado en un Jugn.r c.5ntrico de estn capital, y en una 
da GUS caras tiene parte del interrogatorio en.inglés mien
tras que en la otra o!:-cce la traducción de In convcr
snción_ 

Dan r.rttrionc, agente de ln CIA, !ue ejecutado el pa
sado 9 de l!go,.to tras ln negctivn del ré¡::imen n cnnjearlo 
por todo!l los presos pol!ticoo urui:ucyoa 

Hnbfn sitio secuestrado el :n de julio por un comando 
del Nl:LN. Ese mismo dín !uc secuc,;tradc el cónsul bra
~lleño aquf, Alolsio Díe.s Gomidc, aún en poder de lo~ 
Tupnmnro.9. 

Los revoluclonnrlos, deY-pués del 7 de ogosto, tnmblén 
mantienen sccuc.•strndo al funcionario norteamcricuno 
Cloude Fly, denuncicclo como agente de la CIA por va
r.lng publicaciones argentinas. 

A CO:".""T1!'lUAC"IO!'I tr11n,cr1t>·m,~' ~1 tl!'J1:to 

~; ,.1.t .... ~~~.r:n1~ªJ~"·r~~;i,;~ .. ón !!:.:~~~ª~;;- cfu'~ 
p..:- .. 1rc.•\) 

-I>•n. ¿"U"b.a durrnu:n:.io., 

-S::> p..1cc!en •:"r«ndcr todo r>orqu'"' tod!U Jru '°'" 
c1e~adf's •:::n c::fo:rt'nt-• Lo m.~, 1mr....,rtl'ntc "" que 
apr•:!""l.Jt:n 1•9 nu~''ª' y !.".& mejore• tn.aner•u de h•cC"I' 
~B..S Cf.>J•I. 

-c·o~"' col'L'l•? 
-J\u•na, r11.Jt•.a. fN..:i cc..:itc .. :a r.nc!•). 

-.:f"uc Jt-(r (ji: p?!ic:a" -l.o 11rn10 
-N:.. r,:A lu•n 
-c:l.e- su ·••r~.:i dl-•rl•r un ~r;co., 

-~· -c..l~ onr•l·-·t•' 
-:•o r:'.J ,_, •• :"U'l"t1.a 

-.:C:.i.'\nii>' !' .. 'º" L•·•c .. • 
_,.,,.: t ;..,, ...... ,1,.1•r., Jo .. , ... e••,,··· ?:•;~:o 

- .. "'.;:.i-• ,.:1 , .. ·.\• 1.-n t·.-1.~:: .. uy) 
-<:1•111•0 r"!o" ~-1 ...... 1 

--Of ciu~ u' ·-:.1 li:nl.1 u~i :r.1••.11u ,., :-~rr•r:tl:' ~r. lo" 
¡.:,1.1.J .. -: L: ... •..,, 

-·~.., c-r.-o ~wr : • .111.J 1·~ •_:1 1•·· h!• l':~l •!· ;.., •:...:~ 
•.1f'~r1: <.f.>t,1.i! ·r.• 1:1•;•..:1r...·.t .. •. t :,,j ,..,, ..• ,., ... .., :u·•~ .i.;'• 
• t'fl,t"l".1,. l '~" ~11r ... u:n·. ;· 1·: :;: : •. •r .• •,,, L: ti,_•·-~ 
l'r. .!D• ''·llf'' tJ0., 1!'!.:1,·1:. l•"l •· •"'ª I •.u •· '":• , ..... , '1.> 
f;IH1~nde"1 c:u·•·~··· .c ••• 't r~i-_. ·,·\•t.I:· ;:..11•·•. ro-•t lo 
morn1•~ • .ot'-·nte Je Jr.an. J, r..i:t•:.: '<•"- "u.:·.e <!~«.!·~ :·.ace 
l•·•ntr ar.01 

-..:_Aprt-nJll'n r~ .. n.h1J? 

-~:.tul. 

-¿0:1nd~? 

-r.·• :n~1ar:a 
- .. e: .. ¡.:ru:i'1,~ Jn<.!u1nM? 
-<: Ja:r0 r-lH (J""' ~·· hab1t11nl~•. 
-.,i;\ d.~:c1! 9'""!" i"~~, 

Llr
0 

•.~~··:'.';,,~d :u~ ¿~~,. r~~d~., 1~;? s~fo :'¿{]Q,.~ª h:'t,f~ 
liili"Ht:I • 

- .. Q~"' -:.1..;dud ":'t<I e·.:a' 
-kn htn,nd 
-·t.O·.a• ia: t~s·• ,E.1 !rahaJu ~.;lrllt" 

~~;.~@~A~~i~t~:~J:.~:ti\~~~~;#.i~~~:i{~~§§ 
ro..'C'. c-r .;:1 .. c· .. l! ·•l , .. , .... , ........ ""' ·~~ 'ª" ir111:u. 
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-¿lhc:e m~cho que fue Jet~? 
-r.n ll'ki-0 delo! ... as tarea. 
-Pero las cosa, c.ambiaron. 
--0'.l_ •I (•e rfo). 

-M'a compaftcro•. 
-Entonce• ver4n que p&!IO la mayorta del tJempo 

jd-;'--r:~u1::: ~~:Sostlr-LJ~:d~~? fiaba Jo d1fc~nle • •er 

Tr;;.;f~ ~°,.;'Pl:'~~Íiil:. dltert'nt~. compl-.:"tatnP:'nte. 

en l• eznbaJar'.1. Para 9er exacto. ea1uv• en letatun 
por dos srma.rt•s y rnC'dla. 

-¿Ua'ed tie~ Ju;rar PQr& rat.-cionar coche en Jr• 
l&tU:DÍ" 

.. -¿E.o .f-:htura? 
-SI. 

--c.C,,n10 fue su trr..bttJo t"n n~a•1J., 
-'r'o e·,. n•es-:>r teso dich.:t ton e pel\ol) Tr.1bio'11hs 

~!: i! j~.~~:~~~~ Í~ll~t..~':.~l\~':_i;,~j.~~n t.·n· .~-:a~r..-U..'":.r::1:.;::"1°or 
li.~-,?::J ¡•,•:.:~:jft~~r~e.~3: U~~Up"Sl~n f"!'u C~~1:.::.~~;·~~~!j:~; 
b-:con101 •• rr.~rn.-r" ma, p::u:ffka ..:!" t11oe"" .. ·r ••• cr,!i~1 

rt;·:':u1~.n~.,,,Q~e1~:a~J~-r./~º :(J<J:.: ;~~~· é~ ':i~ .. ~;~~~~ 
-c. Uurd e1'tUYo en In Jur.p;lft., 
-1::;,, no rra ese t1p-:> ~ trflb1Jo T.'\.~t--1,~:1 t~" .. n. 

~,;~;~~: n~~;~~~~nl<'n1:n;ento de r '.;ulJ..:·'· mt"Jc.r cul· 

No-.-;.~r~e,n:;;, 1 :,;, 0:"'~b.c.~~s l~~v-~;;~·:~~. muy ae;t~ido 
-~:1. yit !l 

-iSJto< que n.IKuno• C'.9t.ah"n en m•I i:.atad~? 
-.,,.'lar .,.¡,ta!h-.? · 
-T".1\·1r.i..-,11 b1ntont~ trat.>:iJo rura ~n~r:o• <"n con-

~!;:~··~::;r .. Yª n:vñh·t!'rt'& t.•a:::b:a:i bien. ~ru l•:o ar-

-fra:;<.1.¡llron ft.: .. rte. ¿no? 
-Sf ,,.,.,t'~~os qu .. h•~er:o i:n '\~·:z: ~ ..... l:·'>•. r-:ro 

l\J"!.'"-•:"a iratL'l "'1 :nuy but·n eat"rlo. ¿(..•ut :ne .J.•cc: de" su 
u.1r.,.J'.> a·n l.'r;.JftU•)'::' 

-L' ~t• o zn!nO'i lo n1lan10. m•1 o m~r.oa '" n1Ja. 
tr:."l T·.·n~:uo1 un.:a uhc1na r.n Ja ;i.f~!ura .,. u.i..t.J.J:s-

~/;¡_ ~~n, ~" ~·:;~!~~'~º "l-~~~o1t'!~~;~r "~ ('t'~,~~~~(":~ ... ~~ 
~~~·. ~;!.;:,t~~.~r~~ .. :~¡~,1~:~~:¡:~;;":d :~t~~?::;F~.~:i~;:;~!i 
Lru'-. .. "ll)' loa c_,mprs, :'.!.O r.o:>•Jtr1.:1 L.a:1 r•d º' : ... , 
c:on1rr.1.rno., a m<.-.J1os: C"lncucnt" f>(Jt ch•roto c;,.\!.a l.1:10. 
al..,un·u, "U&1s l"-8 compro CCJdus "¡ Uruouay. 
eJ u.~~:a;~ul." loa polrcfas apren:j"n •nU)' r4pldo ton 

·- r.io. no -~ Crf'O que 'º' 'º"""l"ll i.:ruJ;u•'.1-'"f>• 'º" 
muv 1~trl1~~ :if('.!L C~C" QLJI" ei trJt:'J•1r qu~· cua'qu1er 
ocro lu¡.:"r dl· l..otfnt11untr1cA J'IJIQiJr !uty nH'Jllr llS· 
l~ra.a d: i-duc-ac1<ln. ti-:nrn r)CUt" a, L.o l!n1~u ciue 
\t"<J 1111:'0 f"'"tl el pcoco °'-ºst.-O de" tr:t1h.tJ•r 11"1.!..Y. de 1en..-r 
Z1..'J;:"~s:'·~t~ .. Jd~"r-ti°~~rst·1 .}:•,.f~~=n ¡..:..co Si. ~I P•· 

- ~ Qu~ ;:-urde decir de- t:"•("~ tir ... -,, C"<"lr.~ !l.1"l"A:1. 
C~•r;'l..1f'r.>;> ct.r1i:aJa t.·~p..·c-i . .al do:- la ro:1c1111 rr;.:a ~u). 

C°".1-;;~-~ :'~~ c~,j~~l ~~~~~io!1uu~~~~~~ ~~~~'~,.~1 tu~~¡ e~~;>;! 
f>.J"llo • d'"Cltl·! aJ101 Lo ,., c~.r1r .• :n '\-'u.h·:~. po•ro 
r.0c lrat~J'" c<>.1 i"I n1 t"U:I "~e otro htirnlltr de C•n,.Jo• 
nr1 q_, fue n I• <"•cuela al nH"mo llt.rT"';"O 

-.::t.~¡;;nani.> (Jefe de ro:Jcl• d- C11ne:1..ru:~ 
en::r.c~·,J 

ru;-'aQ"'r·~~r~ri":i.~ L~~~·~,¡107anr 1 d~~~:G~!,;:irz; ~.:~~~ 
t.r~;"":J 

-Ah. ~r<> no recul"rdo su .,ombre. 

t·"-:;~~~~.~-,~~~cr~ ~~r:,n:°c1!ra~-~1 ~o:'"'~¡ "~~;a.:::;~,.~70 ":~~ 
n.r'h,;i:n p..,!•>;la en csf>C'<1:J.al. trDhltJo en 1• p.1rte ad· 
C\.l"l• tratn.a. 

- .. En qui" d~Nrtamenlos? 
-r_.,, rnl "''";ns. rn la .-mb,1nd• f>•J10 t!J nov .. nra 

7 :u..1r"·" ;onr cu~n:o ~I tlernP<> •~ll 
-..SI r:i•" CQ"'l":;>•/\rro' 'ª~n c•o. ~·11 Qu~ han estado 

'"..º•:"•.•-.d:J 9c,,:.,~'"· uurd por l.1.r--0 t11 •n;.io. 
-.;Q.J•t-r. .. 

-No. no e1 para mr. E.a para los otros aaeaorn. 
-.:.QuJNlf't .!100:" 
-U•t~::Jcs saben llUS n-=>mt::rrs~¿no? Yo creo c:ue lo"s 

Utbcn. • 
-SI. lo• J1•t-cmo1, pero ahora cambl:amos len P•· 

r..,101:: )'O :ov t:I po;1.·Ja. <Mhrio°"" "e r¡c) UlllC'd deb-e 
~.c.rm! Ju1 nombrrs. 

-¿Yo d.-bo ditrlt- lo' nom?:Jres? 
-sr. por t.avor. 
-¿Qu~ vcnt•J'l 111 ac Jo• dls;:o? 
-Soto para. 1ta~r si tuted rl"•lmcntc tiene vo-

Junl&d d~ co!ab..'7rar. 
-D.irno. no tenro r.<l""c:MW.ldnd de mir-ntlr. oorque us. 

tf"de, t1rnt"n le>s "'Jmt;rc.• Uno dr Ir• no1n?U-"r>J11 e• 
M~r:l"c>z:. R1ch.-¡ ·11 M.irUncz; otro ~s ;t.Jci'"..ard Diava. y 
el otr:J es L.c-o S:Ji.Jli!I 

-.:Une ci c-ukno, r..01 
-No. mcxic.zi.no. 
-l'"'~":a:car.o? 
-1J1Jenc.. es de a!lc•nd~i:Ja. "' americano. 
-cCóon.;> pr'""'l- QUl" "'"' r.oblerno un.iau.ayo •o com· 

p-.;>:-:ar 0'\ sh?ra > 
-·¿1ll'~Oi'Clo a rnf:> 
--se. u.1u·j v le-¡ ,,t:o, qu'"' ~u'n pl"Ulooero11. 
--L.,P"Pr..> qu{" rq:stet'n con t:l1!"de:s. 
-?'l .. ~cHros t:'. r-u.n·o., Jo m1:.mo- No no1 • P.U•t.&n 

1111t."l:. .·:"!su-. lf·.11 
-F ... 1a1n~.; ~-r..:e>cu:...1d:>:1 por 1u herl~ 
-:31, c:•c. fu:! u:i t•rr'lr. creo. 
--SI; ra:o1n;.1• ln\~·!t1¡;1•u.:!o. 
-:.;u 1..-? J'>Or ~·.Ji! 1:ri:.. J;.ealmcnte-. no 1l- Ye> rsta~ 

: :-..s.r\.:o "n el rond'' d:-1 can1:on. 
-1-'ramoJ tr:Jot;;nlJ.J de üvc:-r"uar, ha)' ~nto ca.· 

<:.r:!"t:R::IJ d.! h.a~rlo. . 
-,:S,¡l.of'o qu.t"n '-'• su CrJmP-31\ero de c~.arto. aqul7 
-tJ'l st-. p-..·ro ... ~ que Jo h•n ll•m•~o con.1:w. 
-!>.e- .. UOl'J. 
--N~ lo cOn:JZCO, 

=\~ ~':, ~~~;"JrTir~·:i~~dt;:r!~o. Pf"fO ad Que hab'.ar.1 

~~ ;;_:1 ..:~~~~n,;>0 u~1'2~~j·ºpJ~~n~~1~:r.QUe UllCl'ceda 

=tf;,u~~n1~.t::ll ~ldJ-:_.:io/ 

=\~':"~i~~~'¡, ~~~:i~e~r;;:_on; c:reo Que h.arAn como 
hlclf-. o;i er. utro; paJ&-:s. 

-SI, es cierto 
-.;cut.nto ln•m;>o 1om.:1r6 e1co? ¿S.be 1.u~d? 
-.:Q.it• 

::l~z~:,º ti!~;';;~~ d1~~~~~,,~::.0!,-"~~~~ ~~~eii' 1pre. 
pe1rn.:Jo p..tra lt'n~rlo aQuf rn~se-5 y en otra. lu,garca 
~mbu:On. f"<!ro <f'«;Pl·rcmtJs q~ e.ea corto. 

-S'C'rll lo tr:l"JOr para todos. ~-º capero. 
-:~·u otro..1. LAinblcn qu .. •1e111os nurJILro• compan.e-

ro:i. :.t.irl"s. 
--C.:c:nprend?. 
-Creo que lo'J s;.:obltrno har4 presión. Adr-mU. le<· 

n .. mcu " r.un°"' dt.' eJJ011 prlslon-?ro•: r• muy ·Impar. tunteo P~n!>-amos~ oue u.tcd es muy lmponante lana• 
bu~n. ,.ealmrn:e. asf 11 que .•• 

-M'! •h-1=1::-0 que •ljl'Ul~n plen~ 1Uf. 
-1.:>fornmr a:;:-:J de- '°'º 1-1'.c- i;i;i.ut• Jam .. 1 Bond. al•o 

1obr.._• la CIA.. i.'1UI! me ¡:out-Je- dc-clr? 
-!Jueno. n-> me C'n:er• y no importa ••• lo .•• 

t.en¡¡:o que convt"neerlu de qur n~ ten¡:o nada que ver 
con la CIA. Ah~o.utnmC'f'ltc nad.A c;on la CIA ten el 
or1¡:1n.tl en tn1;li"a laJnbill!n hay vacllaciooe•). 



-ISC-

--t\" con ieJ 1"11? 

J1!1~~~ ·~o:J1o~cta°ue~~. "J1ol· l~~."~~du~ • .,~~o ·~ o~~=~j 
-N;,. CMUrlone 1e rle). Zlna fu• dc-atltuldo po6' 

~~r¡;,~ar .. fle-st.a•" en local"• poJlcLale•. cn1ro otr .. 

Jttk,},o~:.J¡~~o:!~,,)~lanco o colorado? (penJdo• po 
-No ló. 

dr;:~~ .. ~~~""r:,o9:?" Ja• conu;Jonc> ~nlrL' eJ FBI y CllOll 

-Duo·nn. una dr- l.n• razo1H·• P'lr lss <.;uro 1.t"- aobl'c
rl r Jq '• ro0r ier una orJ!:&n1z:.1c!ón nlu) .... ,.-n..1 R .. llno 
d'-·l••Hl .. 111· nt<.o• o.JI' Jnfo.rn:ic1.:'ln r In\•·,;•¡.: 1r,0:1 )º tiene 
·~~·nl·1 .. \ ~ n tu&J:>, los f5:11dns lJ11!.:1:i11 :r-'b...J1sr:do di• 

-Yo t.-mpoco. 
-Pero att que no ~r• honNtO. De aeyerdo con 

lo qu~ lrl no rr.a honro•to. 

=..f~cr'o.Y e;~~ 1(1~~~]',.°,'!cl~Ue. aJ lu autorld.:ldea ;:~~~ ~'.'~1':~;-:·:~;: ~::,;, t~ ~ ~~l~~~~:r.~~-~1f ;, r.:::.:~&" r~ ·~~,~~ 
~¡'r r~~._ {~~!:..... 0 

.. !.rr&·"rr.':;!1 d~ó!~~;·r'ia "'~!','17~;~·.J n~ ~:.,·.,,~"j~ 

de 1 ... c1u1hrd no 5Cn hont-•t~•. no •C P\H0 dt" P'!dir que 
lc:r: <Jeni.a, lo 1n-.11n. 

-E.:t1an1os pcll"ando p.ar f'j¡Q_ O<.Jiamr.i• 1cr viole.ca. 

un t·.,n1t•rr- sr- rsr-..J1ru1 d1• 01.n eu.iJc-. a.u:u en!r-' rn 
""' rn.1t•·;•> .:t!" 1 • .,, lt')"f.'S l.:d~rn·r"Y. y no t:••:ir nn..Js QUf' 
vrr cnn la ro.rc.rt-ccion de .::t;a·n1r:11 nr t'I =.t·n.ic.o •e
cre-to 

~~:: ~:!'Jd'a~ ~l" ,g~~~c6~mrfu~º,:!j1~~.0·m~~~ ~~ 
n1pltk-r. 

-F1..NOn muv •mables. Debo dPCfr •'º· 
-(.'ulero deeJr que mucho• 1n~Jlcoa Jo cuida.ron 

-. Ct.:n-. p.ued-- .to:r que n1r dr,k.J que no -..:ibc r..ad• 
dt" I• L;l.\' ·r,~nf' queo ~•k:- al¡.co. 

v t•:nemos tO<Jo lo n<.ctc.sarlo para evitar 9orpre...._.. 
~•o no.1 i:u\Cn maur P•ra n•d•. r>t"ro lo h•l'Tmo• al 
e! n1..-:e1At10 y m.:Jt11mo1 a hlor4n Ch•rquero con un.a 
scnri!llt. Sab/Qmo1 QUI!' hacJamot 11.1~0 que alguno9 
corr.p.cflt>l'Oa •J..·n11dl'Ct:r1an Era un torcurador U...y 
nH .. ::r.o,; y Jo¡; vamo1 • malDr a codo•-

--U1u•n:>. !"" nuedo f!r.•c-lr t;UI::" la CIA '"• ,~~., .r..ia!-

~~1'"~1~:~~·u~1~f;·~::·r~;·~~ ti~-~~~ 1 ~11·:/go 0~~c~1.' ,~~",í. 
n11C:• ..- lo f'f•;.:c. .:.rnc~rnn: .. ntl!". 

-~·.-. f11:J_-,_ t.li: lJ" • 1t:>er nl;;o. 

~r-,/~~--~n-:. •;,:~ª~';j,.IJ<'! Mi d1\o;s!On; n.:r ·~ ra,.:!'a :=:ú 

-L.> ... 'Jl"nl: P<"c11r qut" ~ispero c;u" rr•uelvan 101 p~o
b~o~a" Antl"., Qu~ haya que mgUr a n•dle do eual
qu•cr lado. 

-Yo no lo veo :nuy t-ronro, P<"ro e!rw-ro qu-: at. =-1-';'r~'~ ~·:;~-:..~cíl~~- r.::·~-:.: n~ At nr11!1 

•• ;;::'e:"~:'~:.' .L~~1~;:~, ~ªn~~ ,::;~~~~~· r~.~~~:~.' ur.a ~~ 1-

-f! . ""'"· :~u ;:> rn.,o t.:Ul" ti _¡.,.,.., r .. ~ C:~·c •nt>~tT"-"'· ;o., cU..1o lv:""lO'l •~".-~:?..i"."~· 

~r~;/;\;:·~ .. :·~~·;e.~~~--;;~ 1aque c.oc.!a P'=-: .. :a~~(" .,u ;-r.:;.ln 

--~•. '~ ~~ J .o:-u yu no scy p..:¡r: ... é'd n'--'l"•lr~•. !'>'> 
.,,,.. ,. -._. 1..•c-•· ":0-.1..•:ro; ~l"n~mo.J ,., ·:.:1 -:~•1 ;.r.:u~r•. 
lt:""·~·-= 111~ ·-.L·11:s p.,,.a sabor•r qu~ ;.o•f.::O\!l C:::t- 01:.s• 
... u.-. ..... .-;.• 1""~~:' t· 1..t1a.Ja. nal!.:t. r.~LJ • .,<,;..re ;i:cn.A 
~- nn 1..•fr•.i.' 

••· • .:.Lo:.r.· ;.,, r~:p;.r.:ru1rn,;':' 
-·::">· w\lt;J ,,,:·~ t,it ta:i.le 51..·~rl" no,o:roi.. L:.rtuvo 

, ...... r.<::o .q.;! 1.u¡.:o t:rm~.;¡. ¿C:i.;.3.r.lo? 
-:.-,. ii.!'J. 

-•-• !l.•!.1.."·t-nt•. 
-· 1:.1P' l."& 1·11:-t-n un m'-'Y but-n tr11t>~Jn I:.:11:.4:1 b·~:i. 

ur,.:i;.:-.;.:a.1 ,, ¡;, t-!"I re~er but:nc..• JJI!~:-'"" 
-!•,.:-.o. l!•·b-.:. ,:, clrlf" -Y '""P'"'rn tl-''" ~,. C:''"'."1-; 

nC'I t• n··r.1u •. 111 .. rt-1 Jluy 1.u:n:•• r11í11o !~¡>f.·rt~::tr- u 
mr1 . ., ... :-..·"<> r.."\t:~ t''°r10 lrf\.~ !,)o'!o;; 1..tlll1C!lo f(,.Ju ·''-'ll-

~:~.~·: ~;;:~~.':u~;~ .. .,.r.if~d~1 
.. "'"$'i;,.~~ ¿~·:;1~!,t7".~,,,:_~ro na,.. 

L"l;:".}~..i ~I;'. ~~~Q r1~J:.;:•Ú~~r~t~·n 1~:_~~:.~:I r,,:;;'1 ~~;wn_r..;~:r;•\·. 
mu~ turna •l1u.- p/1:'1.1 v •lUe J1..o1n alt!v 1;1•"• tc:ic::«"!( •· 

!o -~~,i.:,..:;" P~~..if..º ~~~:..,.. tit;-;,)""c..s~~~·~~~1c ~ ... r~·~~. '·~.::;.~: 
S•>!:ir.- nutur.u o;Jln1nnr'I dct'rcu Ut" r~-.1~.c. ... r:t,.u.or•&... 
11.•fc•'t••r,.• 

-!J ,, :-r• n·• ,.t \"eo ,J,fJ-:11 1:.ib• :- L"-t,·.J 1:1.:1r. "Jl..IO 
v,c-,, rnu.1.n 1..'l.n J:t Jrt•nt·? •'"''t .. '~~.- ::i p:a ¡,_.._ v:>~.J~
d. tC'I. r·t·f· ,•.·n~• .$t' PU"" 

0 f." t'c•,·1r r1u·: tP•>" ;.~,·~ ""'"'' 

~~~~ 1:~ .. ~~~:·:.t:?'-·'-~~~·~:~~2i':~~1~\~~\,f~::~;,1~~1;1·~~~~~~~ 
s:c~~· ... ~.~;::~,, :.' ""'.;•r::. p:1ra inf<.•l'm..1rl•• -:·:·· :1r..v -bu1 n-::-, 
~··."• • ,•· ·-''" l"H•~- d~• d'arlu• f ·•·r • I c::~n .. ,.;.~-!J"'I 

- ~·~.'j:~~~~l·!~· l tr~r~:~~z-~
1

: ~;;.;;"t::J~i!~~'.·:~~·~'.~~" e~;.~~~ 
::,, .. , ~ :1.,. c-·l'·•' ru'-' no le-' d .. J'"'" 1r,t .... r;:1-1r. l:.1le.::t .t•~~ 
ho·. u1ort•i.:o .. ,.,.;u cc·!I prc..h:!J.do1 ae.:. 
-h u·n:i. "-' ~.· much•I úl::" "'"º· 
::~~: .. ~J~ L';;~c;,t.,.;ec/1 a2~~~: Fcmr.nder e rx J··fe ~ 

¡x.hcL1J 
-. Qw~ pltnu de lP 
--!l ..:t"n<.o. lo c<"n~lCI como frf,. de r:>;lcl.1 y como 

.:vror . ._·! dP'f •:Jlrcito "uuc::• c-11uve rn "u C&.J.• 
- ... (,,) lt'T• SUt fll•,t2•?-

-.E'l::O"! o QUC :111. h'll h."lt.fdn m11a...-rc .. anl'' 
·Lo:: ·rup,1rn!lro9, rJ r.u.:-..;. no 11011 marc!11nos. :111:-io 

ur-.a:•...1eyos No ~on setea deo otro plan"!la o ent-ml7'>S. 
~Lon uri:¡.;u.l)"O• V QUll"I'~" VT-r ni ,qc.ble:n-<..o !"111CPr c:"CULI 

;~:;;!cu.'~~;eco~~~~~;!' ~~!'J~~u-~:'rJ»º,.1.j~~~· !:~';,~7!;n~~r :-Í~ 
,, con1? en los r:,1,.Jra L:n do~. dond~ tenromos un.a 

rn·~ .. ;':,:~::¡~~.a•¿.:..---;~,~;;" d~;~r ~·i.~.; .. ~~~· y n~J,:rC'~··. 
-:..;1. mi U10~. ;S1 S!t.1'. D<-l'o ac.a no tt-n,..:no::i '!'le 

:- · l•t•·nu o\<."J t-:-t!"• H :, u. Ul:U.'t)'u31. Sc'o !• 1d•;.:.io
;;1.•. !'>. fl/c•ofl:i. r!'I cJ1f,.r••nt-e ídrce ~I rinsfont-r".'). 

--~f. P•.:ro f's bastante .J1flcd h11~t·rro aln , .• o;~ncl.s: 
)"·J tt"."lC(' muc.'lo ,, .. :Tli"' antr.t do! d-.clt!1m1~ f"''-r la 
,.,rd1•nch1. ~"' m~ 1.,,1w1r1:i 1anto rnl vldJ. r-14'1 mr '!:m. 
:··,:·1,\ •·I ha:nb,.e y :n •:.11i>:n1:1clOn. No •ro~ JM¡'()rt4 
rr..•ru-. r.rr.u c!1t;1~rO:l '-""' o·s:-. D1Hno1 nu-:a~r:. ""f~s. por 
ul11•.1 qu~ !1,.ntuno• QU~ ,.~ fn-:port.llntc-. °\'" Jo "~- A•I 

?1~Z; t n };~:~~· .:~':.~";';11;.~~~~J~('r~a:a ccoonn ~~ 60'tc¿: cree1: 
p..rr11 "n11."nto de Ord~n l'c>ltuco y So-:lal. pollcla 
;-cl1tlc 1} 

-,_C'JO rl 00f"'S7 Oh. burno. Cff"O O!J q~... eJ 
11C-l'S. no u~t>I:. n1ucho C'"T1I ~101 di••· tSon la po. 
i1.:•• Fo"lt1;:.11, no? 

• Cr&•,, q:.ie uno <!e lll' prot:.!rm11a def DOPS --con
t1r.(1<1 '\.~flrlont-- ... ., que ~o., pc¡hcJas coioc-ado1 por 
..-u:n;-r¡_¡mirc1 polfu.:r..o'I y la :;.ollc'a m~l1tar s.c.1n .qontie 
~);;~~::ac1G:-o mlllt..'.11'. Tu\"e u1uv poco quo ver cun el 

-n.,i:no. creo cu,. <': t-nrrrn•mlcnto l!~ la Pollcfa 

M~t._; ~!o~n~jfni'"~~!~~~~ia~~~s~;r~cl~Js ~rºob~~~~.r~; 
<r.ir1 Ja<1 PU!'~rilla111. P.::.ra /u QuC" rnrrent:.1o11mo~ .,r& para 
:11<1nt-Jior Jas huo"gi. .. c-.brc;as, problctna• laborales y 
t,¡u·:r.1:1 rr.tn:1t11•e1on:""s. d! ""ntr. Corno u1&r md1odo• 

!:~·~~~:~~··c~~;~n 1 ~l;r ti,¡·r;!!r!i~·.~lrr.,sJn:.:rF.r~~~ r. P.:ro 
-'>l. 'il•• "!\C.1n c:...m'1111.-,d# aheora {&at.~ • 
--!•'- l<!!n.~'' lo~ mol"lual1·1 u-~ 1ntt."rt"C"R:~trirlcs. rr.a-

:!.~~-:c~~~~J;J~.!·r.!'a ';:e~lra~!~· ,¡n~¡: ~~~cci'bfe1!-!r~ ~ 
drn~; • Cf"J'!.r"o l1h e? 

-Si V":J·~tvo J'...lt:t'# .. rnl f•mlUa. rnc voy • tnl Pftf• 
:o m.1; pro~110 poolN<-. 

--L\o f'Lt'!'ro Y ¿volverla • J:uH•!"l•? 
1.• un .. -er!'1.Jsd t1c:1 .. ur:ibf'°:') 11.:1 p:-aol~:rJ..•: J:Ul• 

n1fr'll,¡cln,,,-.$. hll':t! .. .a. ütu.!lll..""'lt<-• poi· un.s Soclcd1d 
JA•nlol!r4:1c•. -

_-; •• ro• rr.> no "•t.t:n redo• r~ulvnctd:u. T~"'"" 1u1 
t..:1·~•" • iU•:". ti.mbltn. ,...., IJC'n 1odOa tonro1. Jlay mu· 
c:-n.11 J.:f":'ltr 1r.1•·l1,¡,:e~te rntr1 •Jl.:iia. 

-!ti. le qu• uurd. dlC-C. perro c-tto Que a:itea t"'• 



l•ron d" h1bla,.. 

clJ~d"i '"rtº;:- ·;:j~~~~!'iid Pno~~,t::~~:.i:~n"• ~'e~.".;.,~· "ncn.i. 
-s., f.I OJCtmo filme que vi fue .. funr.y G•tlº' 
-!:• muy bu'!na. c:no 1 

-'"'.t . ¿Qu.e- <• "Za~rinsky Pom:t"1 
-l:1: •ol'>r: i:.·cndo., t.:nlc1os v ,m ''101encla allf 

• -,(•h'. but'no. no voy muC"".'io al c•nf' :.!e Q:Jr>do 
"º" la 111.rr.11;• A "'t'.:"es tt'nKO que u a coctele•. f1~·•· la•. <'H" 11;'.)0 dt" CC'S.0.S. 

· j fr4t,•Jc ..:.ph;•miUlco? 

=~\1..,;~~,:¡.o.; ":.~~:g;?o. 
-!'.•t:.1·:11 
-.-..:-:1 t··rirn rl placer. 
-~i'J1ccr~ -"•f'.! ;rust•rí• a Mf CU":<J<" .. f'io cerno lo 

rono:I • us•c-d Sci lo odio 11 4!1 slnn :o~._..., ('I 11¡,¡nl• 

~~:~~~fi'~;;i
1

i~:~~h~io~:r!;~!:11~}.~C':?-~f~i1.,e;.~.'!~,~ .. ~·s e•;~ 
-1.'tt.y ct.tr1ct11mt..•ntC" lujo su merct.·11 y asl Jo ~n-

1r•rn.1:i. 

~f:-v·~~~".:~~ ~~:~~~~:g·~E~ .~in[~~~~;:~~,,:·:~~~lZ-:t:~ 
.rt•tntrnr- Qo: d .. fllH.:i.fr;os "r:lC'tCC'lt fru1d\1•) ,.L.'ucd 
s.1h·• •• ,.,. \'l'C'•O<.J !'I u~ poco r.-.A• tL.1 duio. 

-t.•· l!:"'l1C"J -.i••C' ~.l',,IO d" loJ:.r l.Sto. !l'I Q•..1fe" no me 
l'l: .. f•. •• e" ~utr1n11cnto dr m·,;cli·:.I •r:o-::rnll!'• ?-11 
mu1 .. :- ~ h•J·;s "" ~l~nl"n r:i:ón ~ su~rlr 

-\'o t,.:-1~·1in lrr.,q•J m~Jf:'r r hi;ol.. ¡· Ull"d :o hace 
po .. -:1•""'''-' Yo nu, u~tee! rlr;iul ,u lrab•JD. 

-A•1 t·•· 
-Y 1:.. .... t.ado eiiii;:ló un.1 v!a oolrrlc..ll r•r• 1~.:rr11r· 

•;.a fo:"'l1a 'f uued ~lita con•pu>rn ~t·d-, con 1u p1115. 
•tt~ r.111,:. •:.. 1-:y Lo llit"ntu rrr u1t"..•d v su rOAmtll& 
'.'- ll:ll"Tob f'rt lo !1t·nto ~r lll t11rnll•o¡ de- m11: t'Cr.1p11· 
t'.r-r.,, "ª pr1.1ó:"'I o que fueren muc-rrn' :'i-1uch..i s:.ente 

:t~"~·~~~ ~·~C'n,;r~~: .;~r~:~co'~~1~:' r~~~raQU.~ur-:.'}:~~~! 
rn i ... u:"'lc•-.~f'll'rfc.3 UC' harnbr-:? 

- -.; \ "•• no l'5 una lc.rma de CO:"'IU'OI r!e :a n&· 
, •• ,11 ... 1r.. 

-.; r· •Ju~ ¡._. r·src>c"n lero. otro' n1ov1m1rn1"' ¡::ucrri• 
lir>rc'' • !'.o !>Otnu-. to-J,,, Ui:IJ'lllC:i. 

-C.lda Jll:t S.Jb~ 1r01t10J¡¡r •r11.Jn rl me.-11,.,. -uno' 
r,,-J'lr qu-e t">lros Put le> qUt' lf'I. los Tur111:n.'lr0o"I &on 

~~•'nd~t~l~.C~~~~-~·~n:l~C' ~!~05oc~~~P.C:~e %~,;~3 ~~'d1s.1~':1~ 

mi.n..1dllr:ienrc. m11!an y prC"guntan dt>spuol!• 
-Probeblemt>ntc 10 QUC P•1t', aunQu? en •l•o pft>n•o 

co:-no u•t'IKf. e 1 quC" C'atdn bajo condfC1onc:-s d1feren
tC"!I. ~ Un.iKU:'\YO• IC'Ot'rT'IO> hl.storl• d•fef""'nt~ • otro• 
p.afl('I, 

-t.. "'lclC"nda "" Dr•sll t>• •tln m&• fuerte que 
en UruJ;uay. t!'n GuAlt'm.11•. etc ... 

-S.? ac-pla ¿No? Qut~.1s. I• ..,Jda humana aca mll.s 
Nr•ta QUl' acA f'H'!:IY a.-s.:uro dt> que Uru,i:ull)' es d1· 
frrC"ntc. Peto acra 1,unbl~o st' tor11..•ra En DnulJ es 
hornb't! .... 1t' gu1url1 rnt.t.af' • l'\tonsleut t'lt>u;y. 

.='t~C'lcJ~f~c~l'• p;l:;~'t!'',~e1 E •cuadrOn F..1~Jal. 
=L~:'u~º."'ci';.~~l~~11"~d:,,'•c~!;ro o cinco melca at..rU 

.:.sato<.--. ~I "'E.1cu•dr011 de la Muerta" 
-¡S11 
-N<J pud1mcu ~ncontrario 
-Pl!ro rnc ei1c .... nrr11ron a mi, ¿eh? 
-Hacimos t<x!· .. le. pvs:blt- p.·ua ~ncontrarJo a uued. 

'l'o pcr..:onalment<" no llbla GU ~n era uscrd hl's.t~ ouet 
uc:cd "'~ lo d•JO " mi!!. c:ornp•ncro, me lo cont1nn•· 
r<l:1 ~I otro d n. ,.; .. t,.nt·m<.-s lis 1nform¡¡dOn que- no 
~-:'-·.11r.11mos. asl no f•odC'mcs hab:ar de mU. C1ted 
de.t•1'!r• habar ~n Ju1¡nr mio. 

=~;·.1..- n~:~::,;.~~~~ .. ..,,,J.:1c.,~ ~~a?ravcr. ¿QUd en-e 
qui• pa.1ar4 en L..:i.Hn:-am"rica? 

-Sl' va a .nrf'<'.-¡;::nr ,..;o r• cuanto tomar.4. La ac>nle 

;..:~~;~:'. l~~": .. d~· r"~l~~\I[/ c~~~~r;,o ~:t"~1fbi!.bl~~~s'" 
i~~ !~~l¿!r~~ .. ~;'"Fu'!.~~~s c~~~~:u~d~!'c¿~~· ;~~~:11~·,"r/? 
s:. .-ure y r.o •t..• ""<1n a dt·1truJr de un dJa para ouo 
\dlC't." el prJ•lor.l"rc,,). 

=~~,.-C.~º Qiu.;: r~? N=> .. t; C!.l't.nto Uc-m , t::~.ua. c:n 
una p:irte- m4.s q\.e c:i otr4s. lioi.y rn·.Jc~o~ que t•en,.n 
........ :.ich•:. ,. hH ... d~!1111&1.1•do•. Que no lo tlrnrn Y e• a¡. 
!':c1: s,1tJ.r ef.., La "••r<!H'l. l'S uno do'! loa problrm.a• 
de Llol :'ln:i.r.1~·t1Clll (<11C"-" ~11ttlone). 
-r .... ".'a ''c-r:ft: ll<'rl'" dr:nn,•odo• ln1~re11es. ¿Conoce 

r! · c::'ol't' {lankº·, el 'C::l1•'-"! /lotnnhauan"? Son muy po• 
~·ro~o1 

--P.-·o "•o <" .... a•ro Qllt" •:.1c;·•.-df" df'lt:f'? hace cientos c!e 
ar'I~ 1J1cl~ 1'.fttriorHI 

-P,.tc h•v qu·: 1°C'rm1narlo. fl~blaremo• IUIP.ifO. 
-~·1:J)' bien. 
Ad rlnnll:rO ltt ceo1w~:sad::>n con Dnn MltrJone. 
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; D.\STA YA llE I >I.\l.ClG.-...IC HA'I. QL'E 
.\IC\f..\RSI: Po\' LL'C ·¡ I.\IU* 

Sn1i1uos de Bt·Ita 1. ·nitin. t·ri t'!-.ta 11 trrc<:1· .\larcli:a por la ·ricrraº: 
<~C•n la frica. de ati.;n e~a.· put:hlos y c:iudaclC"s. dialogando cou to
dos -Jos explotados ,. <•fu ii11idn~. 

Est:1 111:uc-ha h•1,f:r. •111c ~,·r y fue distinta n. las otras. 
H.cchaz:uno~ el di:'tl11l!n con loS gobcrn:ullt•s. 
Los pl:t~1to11r-!. <.!u l'l. padau1euto, 1:1 .... c;1·.o;.tio1H..""5 b111·oc1·.lLicns. las 

·prcunc!'as 1ucu1nplida~, la liipoc1·esia <le los poHticos, la 111cntira 
t:c.·~c:lf"ada~ y ;¡rl"iha ele t.•llo la rcpn.::siún, los p:dos, la c:.í.1·rcl, los 
un,s, c·I proccs:uuic·ntc•. uos c·usc•iiaron Ja h·cc-it">n, ,. nos r-.eiial;:iron 
1·1 r.:uuino. · 

~uc·sti·.a .:'\f:ud1:l C:tl¡Í. finali;.-ando! cc1·rauclo o·u·.a etnpa ele nucs
tr:i luc-ha. 

El 30 ele 111ayC>, volvn11fl.,. ¡>ara Bt•lla L"'.'niún. 
J)urnntc Ja n1:tn:ha, 110 ht·u1os Jil.·cho un;i ,5;of.;i gt•:-.tiún p.:i. 1 Ja1nC'n

t.1ria. z,;o J1cn10!- 111a111,·nidn c-0n hs :111to1·idaclt•s. u1,¡Ís c.li;ºdnf!o. que 
c.·I acc-ÍdC"ntc caJJ,·jr1·u, e ou Jo::. 111ilico!o 1-.Kayns de Jos de- :u·1:ih::r.. 

Pca·o lic1nns c.·rwouuadn a lo largo dc.•I carninfl. las Ji111pias tna
nns del pueblo, ofreci(~ndc.ur1s :.u ayuda dcsiutcn·~aua, para vencer 
hH!as las difin11tadt•.!:.. l l1·nw!'- dialogado y di~cutido, C"nn 111ilc·s ele 
lunuh1·cs. 111uj,•n•s ,.. jin·rnc., :.etwillo:-. y ht.·n1n!'; <."lll'OJltr:idn t'CO re
~c1nantt' a uuc-strns pl:u1tra111ic.-ntos. de tie1·ra c.i llllll't te·, d:.: CClntrs
t:u· a Jn violc1u·ia de In$ de ardha .. con la ,·inlcncia de los de 
ahajo. 

En c.·I c-ont:ictn, c.111 f'l .-i1 rnrc1n rxp1ot:uJo de ·r1<"Í11ta y ·1-1·cs, 
d. lah;H·;ilt•r-c) ck ·r.I( 11;L1 «n1l•ú. d n.·111()Jadu.·1·0 d<..' Pav.-;nndú. el 
J•l"t

0

•11 de t· . .::ta1!ci:1 clt" 11uL1 Ja c:11~1p;¡""¡;:¡ u1·u~uay:i. <"I 1ropc1¿,~ el ;1J:i.1n- · 
h1-.1c1Pr. l"I t~~q11il:ulor. <"I t•lucn• dt• l;1s f."1l>rit-as. los dc:-ocup;1c.Jos, 
t·I habit~ntc dt'I "ptu·hlo d" l-~,t.,.,·· y ele Jos ~·c.·antt·~dlcs·• he111os 
;1prc•ndido que d h;11nh1<· .. b 111io;r ria. rl :111.tlf::l11·ti•:n10 .. 1:-i e11fcr-
1•wcl;1d C':und1lr cpw lk\";a :'.. f;1 tu111ha. no súlP ·~olpen. al peludo 
de Itt·Jl:l l.1

111,·111. ~Íflf) a t•·dn~ le•"' t1ah;._j.,dnn·<; p•.¡· i~naJ. 
J:. .... 1:1111os <·111pan·iat.!ns~ v ~¡ los p1·ol1lt.•n1:i~ uo~ .t;ulpc•;u1 n tnclos, 

r11 ronjunlo~ 1:1 .... :.nlucit•n•~!' l•·11c1uos q1u· ~dc:u1:1"::1 l;p; en ronjun_ao. 
Entre Jos t1·;di;1j.1do1t·'i do·! c;unpo y In:-. t1aha1;1d111·cs de- la t"l\l-

1l;1d. 110 hay inl<·1t· .. •·s di:-.1 iuto~ q11r: ne>!' dh·idan. p.·1·0 !"Í. te11rn1ns 
un :-.olo )" 1'u1:cn r·111·rui~-,\o qrn:· no::-. opri111c, el i1npel'iali~n10~ el Jati
fuudio. c>J capÍL"lli~i:in. 

l'ur · t.·~o Ju-. ¡J•.:luclu.::. '•'':t .-.<-11ti1no~ plt:n;1u1<:11tc idcruificac"lns, 
<·n lus probleu1a~ y cu ~us ~olw·iones. <·n Ja 0pn·sión y <·n Ja lurha~ 
rnn un g1·an ~t.Th-.r de l1:cl1:u!nn:s ~nriales. de t1·ahajado1·cs. de 
hnmbr1_•s hCl111 .. ;,tns t.h~ nut.·~t rn pta·blo. 

En este ~cntido. nin~una 111n.1·clia dejó un !-alelo l."111 !avo1·nhle 
<·01110 ésta. Xi siquir·ra ~quél!;i ... <..·u ciuc nos íh.:11uns a Jklla Unión. 
con 1nurl1as p10111t·sas de !'oi1wicºn1 f{1cil- a 1H1rs1n·1s pnlhh..•n1as. 

l loy !'ahc-1nos c¡uc Ja..,. !'11lucioncs H't·!in c1u1as efe ;"tlcan7ar! p<:ro 
nos '·a1nns dispu1>-,tos a JH'f,·.i.r. con 1n:"1s an~ias <JlH' nunc:i. po1·quc 
uos JJevan1n!. rl cornJH'C•tniv"lo de nuestros lirn11anos el~ c-J:·fsf~. que 
"·alt• 111uchc1 1n."1s, <]Ut• tcida.."' Ja,. p1·c1111t'~:is <pie uos liicicran los 
J 1:u1zud<'s patrn11cs, ~t·utaU<•s <'l1 c-l gobierno. 

No quc•n.•u1ns voh·c-r a JHH"!--fl·ns p;i~os. ~in antes intcnrar d;ir 
un pac;o adt•lantc "'ll 1:1 rt•IH-nlidadón de esa unid;acJ el~ J1rr-ho, 
<JUC ::;e l1a dadn <"ntn~ 110!'.ntroc;. 

"Tcnc111os la inc.dt•:-ta ª"'J>irarión de unir ronsCÍl'l1l,·u1r11tC", Jo <¡ue 
:-e ha unido c~pont:1n<:'amr·ntc C"n 1.:1. ralle. rn <·I fi·a~or <le Ja lucha. 

La pr:ícrica no~ ha c115=1·J1.;tdo, que c-acfa uno por su lado poco 
puc>clc J1ac:cr. 

L01s Juchns qur .sr ª'"crinan ~rr;ln lnrgas, clific-.ilrs y duras. ·ríe..: 
nc·n que cnrontr:trnns unidns cnnio nunc-a. pn.1-a nlcan7ar Ja ,·ictoria. 

Si t'S cieno que rl país 5=c hunde en una norhc osC'"urn. rs c-icrto 
r.uuhién que c·n <'1 hori7ontc drspuntn1. Jos 1 aros anunC"iaclorc·s de 
una nuc>va ,.ra. 

,._. 

. '~ ', 

'· 
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L:i <"rl!'IS, c.1ue lns c·:....¡·k·tad111f·s. lo~ J,:i111lnradnrrs~ los <·1w1:1i~no¡ 

d•·I ptwbln h:in i11ruh~1tl••. 1 , .... ·jr·nta ¡uu- tndos lados . 
• I •• :'l. corrupci{1n c:u11pc.•:1 lihn·n1r11tc, por 101.!== institurionC'S ele r~tc 

1·,·t:nnrn. caduco y h:1111!u.J1·;u1h• que se ,·icnC" al s1n·ln . 
. La oJig:arquía q11r t•11nln•la r"-IC país. y In ]1a J1u11dido, no ticn~ 

run.~nna .salid~ prog:rr~ico<::- ¡,;o·a t·I purblo <JUC t1ah:tja .. poi· d .ron-
1rar10. :-olo atina n J1arc·nu.,~ p:--1!.::_:1r las C"OIJS<"Cllc·ncia" ele Ja s1tua
<·_!'!"· Jk\·iirllluno!. ha.';;t.~ J,,~ H1ui1;·s 1náxitJH•S de 1ni~<·1·ia. y t•xpluta
' 1< 111 cp1c in1eclc: n·~1~111· un h<irnhn.~. par.a JJ1:111IP11"1' intnc-tos sus 
¡n·h·ilc~i<"'s. · 

L:i ,.:.iigarquía M' pn·p:na 1nr;1 dcfcnckr MIS pdvil«gios a sangre 
yfu~~ . 

Su:; nrg:ini!-111ns cfr rPprc_·sic·1n se ciit.ín Jlc1·fc("cicn1nriclo ¡1crrnan<·11-
lc•11u·1Jtc. 

~us .~r1·vicic1s de intc·ligt·n,·ia cada día 1nejor aC'C-Ítaclns~ harcos 
e ;u·gnclns ele ;;11·1nauH"nlo ... ,.j(_·nt·n dr. los J-:O~t4ldc•s V nidos, para equi
p:i1· a Ja pc1lida~ <'!'<.:uda de.! c-:-.pacitari{,n~ <'le. 

I 4ns lr:tbaj:-idnres y el p1u·blo. tanibit'•n <l<·Ucu prepararse, para 
liarn.•rlos n s:ingrc ,. f1n·gn. ~¡ r·~ ue<::esario. 

E11Ps no~ pl:Úlll":ln la· hirli;i c·n nn tc1TC"J10 c¡uc unsotros no po
c.le1nu~ <·ludir porqu~ un tt·ut•J:u•s ot1·a :-.alida. 

:"o · tr:ncu1os <los c."""\t11i11ns ¡.1:i1·a Jihran1os, !-i11n un !-Olo t•a1ni110. 
'\' c~I <JU~ dice Jo c11111ta1io, ,.,..,11:--cic.·i11c o incouscit·ntcn1cntc, le 
t :-1:·1 JninticncJo al p~1t~hlo. 

J.a opciún es cada Vt'~ rn:,.,. de lud1¡i. o 1n1wi·1c. y:t. no c1ucdóln 
l(-:.l'Jllinoc: JJlf"dios ¡1;11·01 ,.J JJ\1t•!1lc•. 

l.:t. ~itu:--lr~ón dd pólÍS ec:.tú 111o'"ts cinc :tnali;..-:ula. c·l cti;1g11ósti··o 
t..• ... 1;·1 va }1tTho. 

J J~sl:i Jns institutr1s t•~cniro~ t.h•J n":ginwn .. Jo lJan hecho cnn 
.iu .. ¡,·7a J1ipón ita. 

:":o llCJS lol·a a 11ri ... ot1ns ~l'lllÍ. h:1blar d,. unn ~itu;-ic-it
0

>n qu~ todos 
• '•11nc1·11 en MI.<. pn•fund:i!-- c."1U .... l. .. y q11c e~ 1noí.s. CJUC tocio~ sicnt<.•n 
1·11 < :1n1r propia. ~•ilvn la :11i11n1 i:1 dt~ venth·patdól~ y P:-;.pJnt;1clor«!=, 
qnr :->(" hnn ;ipodrradn d1·l ¡1ai~. y Jo han nai1·in11:uln. 

( :nn la Convcncif1n ~a.·ic•n:d <lr~ ~rrab:i j;alon:s cln11d1· C"~l¡-¡runs 
intt'!!T:td<1s. y que a.!!J·up:i a 1~1.._ fup1-.I'.,:-: 111;'1~· ~ana!- th·I ¡1ais. Jwrun--. 
anali.1ado t.,ual.iil·n <":'"-f:t ..,;1uaci1-1n. v lwrnn.!- !wiinladn :--nl11cin11cs <Ir 
fr•11du por lai; cualr·:-. luchar. · 

J:n ·~I p1·og1·;-i1na. ele J:i c,:-..:·r~ r·c;r.ln t:~ snluc-innc~ p:u·a el país. 
Por ese p1ogra1na cl-.-lw11 uninr no súln los a!.:il:--lriadns ~ino tnc.Jn.lii 

<·uautos t·u 1·~11· p:li~. ~11fJC·11 J;1.s C""•H1scc-11Pncia'i ele Ja rrisis y ele l=-t 
r•:>o:J>lnt:u~~ún nlig:1rqt1ic·a. 

F.I p10!-!.1·;:1111a ya t"~t;",. 1 k 1n 'Jllt.' s<· trat;i :ilu""ll:l t•s dt• aplic:irln. 
, . .,. de plante;:l)'5C l<·al y c•>I n.:<:l.i?Jwntr~ la J11d1a pnr c~I. ")" de plan
l•·;í1~c·ln con urgencia. (~t>ll la 111~ctH·ia CJllC de1e1111i11a la 1nil"cria .. 
con Ja u1µc..•nci:-1 que dc·t<·1111in:t ~·1 111nt1H·nto. 

(':uando Ja 111)'-c-l"Ía C":111lpt"a por Sll!' ftll"T0S <."ll C") ~C"JlO clt•J pt1t·h)o 0 

cuaudo rl costo d1~ la "\·id:t :n1111~·t1ta )(Jí) y loe; ~n1;11ios penosan1c-n
tt• .'j(J ,. c-Jlo nos Jiunc!c-. l."l J11c!1:i p<1i· C"I p1·n~1:in1:i de soluc-ion("S 
\t·nlad;·ras " definitivas. !'>t! tran~:"nrnw Pll un:i. opric.'111 de hicn-o. 

(:un11dO ;.n /o qut• .\t" r.11·ir.(.C:rl O H• Jn·r,.fl,• t'.t t•/ tf1·rct:/Jo af /Hl

hnjo. ,.¡ d,·1,·cllo cr 111:1: :·i:·i~·ur!r: lu1111a11a. ,.¡ dr·rr.-!10 a la .talud_. 
,·/ ,/,·11·rho a la 1·d11r11riú11 .. , / d< ,,·rho ni ju1n. que :-.,n d<.·n•chns 
:~&!,.: 1 ·;¡_cluc;. que uach·rc•'I e on el !1• 11.11h1·c. y c .... ns dc·rTrhos los pic1dc 
1111;¡ 1n;u·ru ia <:tJ lwr1•. ÍÍl i.r1 ,Je t1r1;1 :11i:io1·ía. r·11lc111Ce'i la lucha di.:hl' 
M'1º un iúlo ele ti<'.IT.l o 11111,.1 te-. :--~no el<" pan n 1111u•1·t<.·. ele ecl11ca
c-i,··n o 111UC"1·1c-. clr! :i;;;:i.Jud CI l!llH.•: te. de vi-.·icucla o n1t1«rtc~ ele: tr:t
h.:-1 ¡,, n 111\u•nc. 

\. •·llft'lllt'C"S. !-nb1·C" l:i h.1·;c <1·~ •. ..,,,s ck1·C"rhos 1111 !Se dialo;.;a. 111 
!-t"' 111·!..!••<"i;l.. :<>1• :tna11cau. 

·y it•uicndo en ctu·nta bll: ¡1al:lhr:t.s ele .'\rtigao;, de que 11Ja C'"a.usa 
de Jos pueblos no ndruilr l:l 1:1r:nor dc-11101·.:i"~ 11<"><;.otrns continua
tlr•rr·s ele la obr·.-. de . \rli~;is, no podc111os C!-pt•tar. 

·rt.•nt•tuns que bancr. cc•rno ~ea y cuanto antes. a quit.·n loo; 
cr•uculr¡uc. 
~o pudcn1os confia'l· 1nús rn las clases do1ninant~s. c!'O es suicida. 

1-,,." 

,.· .... 

... 
·,,. , .. --. ··:;:~7~:~:~ 
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:"o poclt•rno!i <· .. pc•1,1r u:ufa del clioílogo y de la cnnciliaC"icln. 
¡ ¡ ·rc-1u:r11n'." CJt1t: h1:'. 1;lr! ! . 
))c_•hcUlOS C'OUfiar ft 'I f'llcinW dC' tocio, Cll 7111r.J/TO prnJJJ°a .furr.:a_, 

;·,~::,.~~,~~ur.:n d~·t /1u1·/·.' l, '.\' p.•,·¡uzrnnzos j1nrn. la lucha l'll cualqufrr 

:--.;'? cJ~h<"run;- n·d1:r niru;una pns.ición al c·uc111igo, y debernos 
no :.olo nnp~chr o.;u :H·anCt.! !'1~h1·r. 11o~otros~ .sino to1nar la iniciativn 
Y :i l;tc:ido sin ru.trti-1. 11:-i~ta han·erio • 

. f..~a. es I~ \111ica le-y que 1·c:--petan, y Ja t'anka razún que cs1fln 
dr!-ipuc~tos a nir. • 

. \. este 1110<10 d~ :u·ci(111, , • . :i la lucha por c!-ta."> soludt1ucs. hav 
l11w fl~unar a todo t:I ¡nwhl~. · . ' 

. Ll!1111;ulo funda111<·uta.lfnt.•ntc• cprl el c.-jc·rnplo el<· la lucha 111iswa~ 
~111 scC't.arisn1n, toa1~ndn la iniciati,·a~ on;~ani.-'!i111<Jonos pnra ello. 

:--.:o '>r~~·'.\U~z;nnns «outra nin~i"1n st·ctnr ele la izquil·rcla, sino para 
n.)n~truir, lo c¡11c todos proc-?an1an para hacer Jo que lodos tarn-
hi;~Jl proda1u:u1_ y ¡u·1C"O:t c111upl1·11'. · 

J.a n.cdt1n p<"r ~¡ 111is111;1, t•s una crílic:i a todo :tCjUC'l tJUC habla 
' 110 act(1a. 
• :"\[;·l~ ;u"1n. c..·s la .l"'anil·a nili::-a <JU<: Jlc·r-;a al n1:'1s rct·ah·i11·a11tr. 

En n:stnuc.·n: 

• Pn"'pOll<'llH'S c:nnc..-,·1a11H·nt<• Ja rn~aC'1011 de un :\ln\.·iniic·uto. un:t 
nl".t!;1ni.,;u;it"'u1. tuyas rnr;u·tcrísticac; fin:tlrs, dcj:unos liLraclas a 
Ja cnnsid1·radt•n couj11nta_ con ohj<~th·os bic.-n pn·ci~os~ q11C" una 
y dC.: c<1lat·r'-•1u-ia on.!.Ítlit::l. :i todo11; cuantos hr.1nos rninc·idido 
¡,11 Yic:ja·s o re1 it.·nk~ lud1:i~. por cnciu1a de i<lc:olo~~ías y clC" los 
~·arnhitos :oci;llt.0 !'. o :~1c-111i.1lc-s 1·n CJUC r.nd;i uno clr~ no:-.ntros ar1\1a. 

•··L'na nq.~ani.,;1ci(111 ljllt- venc1wc y canalice tncla esa corriente 
dr. Ppini("rn p11_!a111,: y t·n auge:, <"'uya cxis!ctic·!a ohjeth·a y dis
pn.-ic-it_'>11 de h1.·f1a lir•t111·~ 'nu.:tat:idn. 

o t:na <•1;.•a11i;1af'i,·,11 •JU•' ;H'ti'11_· no :r-610 c·n· c·l :í111bito ~inclkaL !--ino 
1a1:1l,it"·11 <'JI :..·I ;Í111l1itn pn¡1ul;1r. harJial, :r.oual, etc., y CJUC ·Jo 
h:v!a en s1·ntidn ;di1nJ:Hi\"n, 

• l'r;:t n1:!ani.,;H"i\.
0

JJl <¡tHª ~-'.' plantt•r. la lucha poi· irnpuls:ir y h:i
n-r 1r·;ifidad y:1 1·! prn~rau1;i clf.· J¡1 c..;>:·J'. ron t11l'didas dt• lucha 
ccncn:1;i.,; <' i•.:.i1·diata<;. 
(._!uc- M.: plantf·c_· :-- a l'i.uw ..... ele lu-:·h:1 y ;hTj•'lll'S <'<-'llll a la c:s.n:stia, 
poi· <·l ch-tcc:ho al t1·;1h:1jn. ;: ta: cd11cac-i•"J11, a Ja ~aluU, a la vi
\"Íc•nd01. Pnr la d1·fc11sa d(' Ja-; lihcrt;idc·s, pCJr la n·sistC"nc.ia a 
todo inh·ntu t~o1·:!a e11 c11;d1p1ie1· tcr1·c11n, p1<"pa1úud(lSC y 01·ga
ni..-~"1ndosc i1a1·a ello~ 1.

1<'.:.dt· y..:. 
• (>ue nP v.h:_·ih· l'll uc::ar la vifll1·uci.1 c.IC" Jos cxplntados contra Ja 

v1nh·nria \"t'btla o al1i1·rl;t de- Jo!' explotadnn_·s y en Ja dcn1anda 
de dcn!cho~ YÍlalcs, (OJ ;;.tn!.,~',11dnuos p~u-a t"IJn. 

• C.}oC· pl:intcr 1111;i. li11ca 1.Hlic;tl y :-in. concP~innrs p:ira J:i accit)n 
de 111:-i.~as. pnr J;-i ,·i:i de los li<"d1ns. 

• Qu~ ~r lbn1c a t::l\"<~, 1h·l 1·.ic'r11pln <le la ;1rcic"Jn funclamc.-ntn.1. 
:i todos los S('Cfqr(·<:; .;:.:i.11n" del puebln ;i C.'ll!.!rosar filas. 

• (Juc trll!!'1 nr '!.,nit id;i'cl .,. di~ci11lina !'>uficit·ntr. C"C'l111n p:tra tr11rr 
cOhcrcuC'i:i. c011ti1111ida'I ~· 11 l:t arcit1n .. rn111n par:i ronrdinar r.nt·r
!!ÍólS y :lpoy;u nn' n111t11;inH•nt<'. 
l 'na 01·~ani..-:ici{u1 p;u a 'I'"' J.1 lucha d<; r;ula uno de 110::.:011-os 
no ~<"a una l11d 1a ai~l:ula. ~ino qnc rnriqur:..-r:t !->U pcr!C'prc-ti,·a y · 
su sC'nlicJn al cc-H~n!in:11·:-.I' ron Ja dr•l conjunto. 
()uc rrcr las !"nndit inn~··; ru·,-t .. ,.ari;ic; \' no i.·;t<·jJ,~ l'Jl ltr'\"~r );i l11-
rl1a. h;-i,ta sus ,-1Jti1n:1!" cnn~··curnci;ic;. -rnnfi;inclo :-ólo <'n la fuc.·1·..-:i 
clcl puc·bln n1·~:tni..-:1do y en la lucha frente a las fur17a~ de- Ja 
n~;iccic">Jl. 

• Por 1111e ... tra p:i1·t...-. r~1a1110~ tot;ilnH"ulc cli-.puc!"los a con11u·on1r-
1cn10s plrn:u1:cntr. <'11 ló\ c·ruprc!':i.. COll'it.·it•nt<•!' de que si 1 .• 1 
niis111a pb.,n1:t. Ji:thrr111n . .; dado todos un ~1·:ip paso adcl;u11c 
y ntu•:.;u·"s ~:irriíirins pa.,adnc:: y Íllllll'OS, no hahr;.h-¡ ~ido, ni :-C"-

.--.in en v:ino. 
l.'TA.·\ 

(t~=-:ri"'1:-: flL TR\llAJJ\1lC1Rr:.S A;¿cc-\ltEROS ur. .'\H.Tff":.,s) 

¡ roR t.'\. ,1r.nt-tA Y coN sr.:-..:n1c! · 
·)·· . .' 



Banco procr~~~ticns del Frente Amplio. 
In: Trtrco::Tr?t!:?lT.AL, !--ªHabana, 6(62)1 

32-41, 71.c5.02. 

Libertades, derechos 
y goronlíos 

J O l'lrn;¡, vi~1·1u i:i d1• 1.1.,. Jih,·11.1-
,¡, . .,._ d1·1,.,-;._.,.,, v L!.ól.-:1111Í;1s Cfll')'ti11a·¡,..,n.1-
;, ... '\ !··~.-.¡ .. ,_ c; .. ,~.1nria cf,• ad1·c·11;11l.1 ,¡¡,_ 
p1•1~1hilid.ul de• l11dn"' J1l.._ 111r·din' d.• 
tld11,¡,·,11 d1· c-;1r."u·IPJ" nfici;d y J11i,·.1du, 
•in ,.,,·J11•-it1111·, ui ¡.:-.· .. iout•.,, <11• uin:.::1u1.\ 
ii.cf,.:, .. c .. ¡11·.·i,1J11u•n11• d1·J j111d1·1· p1•!i1i
• •• •• 1·1 out".111ico. 

1·: .. u ic·1;1 ,.,J. .. 1·r\".111ci,"l. d1• 1.1 .. di~110 .. i-
1·in111·, (".-111 .. cil11rinn."ll<'"' c¡ur 1·1•1:11h·;1 J;¡ 

1·11 .. 1·1'°;.;1111';1 y J;¡ vida rrligio<..""\ y ~·uJi111·,""\I. 

l'h·110 n''-P••l11 y d1•,;111nlln i111.-·.:::1.d 111• 

J,., 1l1•11·1·l111' y Jifu·1 l.arl1·" ~i1ultC;\l1• ... 

J·:r •. , 1i,;1 i1uf1•1wrult"r11·ia 111•) P11drr 
.J1:di.-·i.al, <'q!.t.11ic.1, f11r1ri1111;1J y ;u1• .. 11-
¡uw .. 1.11i.\; t:rr.,ciún d1~ Ja puliría jt1-
1J,ri11I. 

C:1•11 r,u."11.·1r1· 111·iori1.11in: 

;¡,) J.cv.""\11t.;1111ic·n10 d1• J,,.,, 111cdida-.; 
Jllf•Jttas dr !-q.:111iclacJ. 

h) I·:n 1r!acit>1l rc•n rlk-., 1,· ... 1itucif1n 
1h• in-.; d1'"JH'did11s y :-.1•'j>t'JHlido~ 
a '.'11.,, ltu::an.•o;; tJ,. r1·ahajo, <""<111 ~o
dn~ ~do;;. - drr1·c1&0~; n·p;iraC'ión .;¡ 

J.,.., ~:HH"""ion.;idoo; ... 

rj l.;1 o\11111i .. 1ia ,_, .. "'~r.01 (·01110 1111 
lll'll u1111•ntn '"f'll""", 1·nnj11111:i1111·ntr 
c1-.11 Ja :i.11p11·0.,i1°•tl dl"' J,,, fn1111;\.,, 

clt• \·iul1·1u·ia •pu• r11c:11ua ··1 ·J•-: ... 
.!.!i11u•11 '-"Íg•·111t". ¡11•1111i1.1 11·i1111•• 
~1·¡1r ;¡ la 1·011\"Í\·1·1wia ¡m~itir,,_ J1:
,c:al a ludo' Jo .. ''''"'º' .. , d,• J., "" .. 
c..·ic•d.ad. •• C"Írc-to.,, 111• fadJir.u· 1·1 

d1•,:u·p•IJn 11,u-111al cl1• Ja vida pu
Jhi1:a. y Mwial tl.-1 !,,,¡..,, P.u.1 J,, 
nl-r1•1u ¡,·,u dt• lal ,.,J)j .. 1i'\1l, ror11-
¡n1•1ul1•r:1 :i :l'Jllr.IJ.1.,. l''ºf'n11.1"' in
<'lln<•<l"' 1·n <J,·Ji¡n, poJítiro .. u C"11-
tu·xo'.'> ron 1•1Jr,.., co1111·tid11<;. <"••ll J.l 
fin:dicf.ul d1.• i11udifira1· J;a, .,c~ua
h.•c;. h~t'"''""' p,1li1i«a .... • c•cnnt11nir.ac;. )' 
,.ociafr"i. 

ti) I..-•vnnra111i1·1110 d1• la inrrrvrn~ 
C'ic.•11 a la 1·11,.,•1í;iu,..a 1111•clia v ,.,.,_ 
ti11u·il1n d<" la l1•i..:;did.11l ,.;. Jo .. 
rnlr."t rt•o;1u•c1i\.·o .... /\n11J;1C·i1~11 c.lt• 
inda'." la"t 111cd.ida ... ad>it1·."11 i:1 .. c-on· 
El";l· doct·1111·' )' 1•<i1udia1111· ... :1dop. 
t.;1d."l.~ c..·n rJ c·j1·n·icio d1· ~••111,"':Uoi. 

r) H.t·~t.lhl1.•<"iu1ie1HP plr111'l c.1 .. J.,.., <11··. 
rt:ci1os y g."\rantias a Jo<; pt.·riódi. 
en~, pan idos y gruj>Cl" poli t irci-. 
que fueron jJt"g-aJi .... ac..Jo-.; por <.Jt.• .. 
Cl"clO!' dC"J Poder J;jrculivo, 

., 

·. ·.-· -~· 
'!' .. 

,•,' 

-. -

.'.'.;·:'.t,.;, 
· ...... ·: 



2 O Dl•Íc.•nsa. de Ja sohc-r.·u1í;, nac-io
r1.d. Vigcnc. i:t irr·l.."sll"icta de- Jo.;; pri1id
pios <lt" :.utud•·tcnninac.ión y no intr1·
,·c.-1.,·ic.'"1n. 

f•,, 1í1ic;1 l~Xtr·r inr indcpt•11dirn:.r ~ la 
;,,rt11,h i,. rn lt).:. .._ ... n . .:.:-ini:--J110!- i11t1..•1u~11.-io-
u:dc.·c. haa·;l conforrnt· a Ja d1•ft.•n":l 
d1· 1·c.11· pr i1u;i¡iio. J )t•rH111ria dc·I p:1pl·l 
IM<-adn y JHc"-.t·ntc..· <h-· Ja ()J·::\ cotHo 
int.111UH1·11ro d<•! ir11pt·1·ialic;.1uo. l#t:d1a 
poi· . una in1c~r.1ció11 Ja1in1-.u1: .. 1 i:r·a11.;\ 
Iihi·radnr~• y .H-ci1"111 c.·nnj11111a p.u·a Jo1n
p1•1· l:t de.•¡ u. 11dt•ncia política. 1·cclnt'•1uii.-a, 
o..nt·ial y <.-uhur;¡J. 

.·,pn~, .. al ingn.·'."o dt• t0doc; lo-. p.1ic;,p1, 
a la ()SC:-. 

H.rl.:lri<1JH·~ cnn l•1du .. Joc;, l.l.'.lÍ\r .. th·I 
niundo, r!>Eahlecidas p01· Jib1;: arurn.111 
de 1 .. 15 pa1·t{~S. 

Solidaddacl rnn tndo-. lri• p1u·bl11s 
del rnundo q11<' lucliau por liher;irse de 
Ja oprco;ión coloni:l.lio;.la. Ill'l.1l. 0Iou!ali'.\-
1•• e 1111p•·n.1llq.t. 1.."'·•pc·ci:tlint·11tt• c·11u ;,1~ 
!.'.11in<l;u1u·1 ic.:;u1oo;.. 

f{,·."'liir 111:-1ciU11 dt.•I dl•J 1•(.·lin ch: .a .. iln 
ch• c. n1dnr111id;td con )p<;. cr·it1·1 in-. d•-..cu·i
n;ll·io~ y p1:1c1ic-.'.1" ~o-.11·11id11.., t:.1dicio-
11.1J11H'fllt: poi· Ja 1c.-plihlic:t. 

H.c.•\'isir'•n v (..''\·r·nt11:1J <h:1ll111ria .Ji· t11-
doc. lo .. 11·af;~dn ... con,<'nins .,. 1P.,,•il11ci11· 
nf·-. int•T:1;1cit111aJc~. c.·n cu:uuo c.·ontra
rít·n 111-. 1uinc·i¡Jio-. :tu[e<;, ckfiuidr•!-. 

R1·1·!H1urtura<.:ic',n del H"J"\.'it:io 1·xt<·r·ior 
a t•lrrl11it d1· cpu~ ~in: a efic. anu•:nti· a los 
~u1h

0

·1Jticn .. iutt"IC..'''<"'- dPI país. 
:t O ( :01uluc.·ci<0J11 dt• l.::i pnlítira 1·c.·C1· 

1u0H11ic..1 int,·rnac-io11;1l d~· L1 r<'1,t1hlic.1. 
clc.· ar11t·11lo c·ur1 · Jnc. inlt~I t"''H'~ n;H·iou...1 h· .. 
y JH•jJlll.1n·s. . . . 

Rt·c hal'il d1• la pnl111ca d1·I f nndn 
:\lc·u~·1ouio lnu·rnaci•·n~1I y ti•· nl!P!'> (11·
'-=•ini .. nu•" i1111·11l:i.cil•11;1l1·s 'Jlll" ;1ct1·1 .. •1 
Ctlfl ... i1nil:u <•r·i1·ut;1C·i<"1n. 

1 lt·11unc.-i;1 tll' J.1 faJ.,a r>Plítii.-.1 dr iu-
1C.•!,!1adr.•11 de..• 1.:t AJ...:\.LC:_ -<J'H' ai;r:i.v:1 t•I 

1,,:uu· .. n ti<" clt-pl'ndend:t d1• _ \nú~rica 
J .atin;l. J{r,·i .. jc'111 y 11u.n ... fc>1111•tciC.:-1n de.· 
J.1 rni..rna. a cfccloc; dP cpw Jt""P'lfHL1 

;1 Joo;. in~t·rr'r"' de..· Jn..., p11chh>o;.. 

~"gociar Ja n·convt·r<1Ón de Ja dct1da 
t•xt<'rna poslt•1 :;ando Jos Pª!!ºS y cli1ni
nando suo; condicinnc-s leoninas, para 
dec;.tin01r. c.lu1·ant<' rl perindo necC"sario. 
tnd:t la f'.'.lp."l.cid;1d cJ,• :iJion<" n=tcinnaJ 
a J.,, fin.11:.1:1des c•conr",111icas y socialr.s 
ele r-.tc..· l'''''-'.1·;11na. 

F..n c:1~11 dr no oht<·11c..·1·!>t' la 1·ccnn
' <0 1 -.ión. oulnpciion ele las 11u·dida< uni
btC"r·aks rwn·~.u ias para. C'I lol'.!'ro de Jns 
fine~ t'UlUH::-iadc1i;. 

Exit.:rncia ele 1o·i11..-t'l!-oi<•11 e.le Jos hc
nc.·ficir~s dl' Ja5 <·1np1·rsas r.adic.:idas c.·n 
el tt'1Tit0rit• n:tcionaJ. 

C.Clntrol v u·'it1·iccic."'•n del c-n,·ío al 
exterior de ·,,,)·al:ir.f, intcn•.sc.s '" :uuo1·
li7ac-ionc..•c;. dr - dC"t1tb.c;.. Adop_;ión e.Je 
tnrclidas quc.· irnpic.lan Ja fuga e.le: c-a
pitalc'i. 

H.rlacion1•s t·conó111ir.,c;. y conn•rda
JC"s <"'<>n todoo; Jos pai.,c.-. dt·l nH111do. 

Reforma de lo estructura 
cco~ómico y social 

4 O PL11iific;1rit•11 nacional indc
pcndie11tr ck Ja l"CnnoJnía. ·con ol>jc..·ti
'\"os ~r>rial(""'· a cf«c10-. de conlrihui1· a 
Ja'i JH·c<·sar·ias 11·:tn.,.fonu;1c-innt•s rs11 uc-
1uralf•s y al c.k•san·oJlo iutrgra.I ch·l país. 
En t•I sector privado. 1:1Ja será fut•11c-
11wntc.• indi<.·~ariva. 

C:r-eaci1',n cl1• un organio;ruo pa1·.a di-
1·i~ir la pl:-11iific:i.cic."1n dondl.." panic:ipcn 
Jo.,. sindic<ltos ol>n"1·u.,, k.1s pn>ductn1<•s, 
Je,, t•"cnicn.-. y ln.s rqir·t"c.c·ntantt•!<. del _ 
pc•ckr p<1lí1icc.'. Colahn¡¡H·ic.>n dC" Ja uni
vrr~idad para dct<"n11i.n.1r la rstratt·~ia 
dr I;• pl:tnificacióu y ~Jcl clcsarrollo. 

La polític;i d°c nacionalb·ad<lnC".S pn
d1·:i turn:tr Ja fnrn1a dt· <.'rnp1·csac;. 1•Ma
talC"s u 0tra~, que c<i111«.•111plcn h1 par
ticjpaciún dl' los J.noducrorcs privádo!l 
y Jos trahaj:tdorl's, dr :tcucrc.Jo con Ja 
'ltWyor vrntaja e.Je J;1 1. 0 ficit.•ncia y del 
cJin01u1i~n10 C'f"on6111icos. 

··.-.,. .. " 

1 ~. 

·.;.~ti.~. 
: ~ .... ··~ ·. 



l_)cf("n~:i., co11~0Jid;ic:i6n y tlt•1t.a1·1nlln 
dl·i J10ll1°in1onio co111crci:al c industrial 
drl r:;sladn; participacic.1'.tn e.fo Jn:c; trO'\• .. 
haj:ul("'lrc-s rr1 Ja di1·ccdón y cnnt 1 u1 cln 
Jn~ rntrs .aut(1norno~, ~rr,:iC'iO' cl<•.,_c .. n
traJi,,..;itlo~ y socictló\dcs Jr. t"t":onnni.in 
n1bcta. 

~, O l'-1•fonna .a!;r:irin. CJ'H' p1·ouH1(9-
"'ª una u·an.,.fnnn;H·i(Jn iu1t·.~1al d~· Ja 
cstnictu1·a .nC!r:lria drJ jlO\Í't lle ar1wrdu 
con Ja pJ.,rlific:;aciérri ~t .. ncr·:i.I. I .. .:i. r-r
rorn1:l ;t~r;¡rÍa crraclic-ar.l c.•J Jatiíunc1io 
y c.•1 n1inif11nclic1, su~iitup"ndc1Jo!ó J>f•I un 
!"i!"trnH\ juo;.10 de.~ tcncnri:l r r....:plnta
ci1jn dr Ja tirrra q11r C'cu111·ihny."l ~d 
rl,•o;."ln·n!ln ~nci;¡J '\' rr<inc'"1111iro. ••;•-v1~ la 
pn•d11C't·ir;n y la ¡~1ndurtivida<l. a1n11rn
lt• J,,._ i111•: <:'c•s ele )oc; prnc111rt11n·~ y h.:c; 
tr:.haj:uiron·o;, y !-!"ar.u1lic.r .la ju ... tir.ia 
soC"ial. de- 1n.onr1,'\· que J;-a twrr."\ con~

titU)"Ol. para t..•J hotnbrc <Jllt' l:i lrO\haja, 
b hase ch· ~u cstahilicl.'ld <'C"nl1t

0

n11ica y 
<le su l1it•1H· .. 1ar y Ja ~;-ar;111tia d•· 511 
di~nidad y lilw1·1atl. !:ª 1rfnr111a :i.t~r_:i
ria :'\'il';_,:111 ;u-;·, pr~l1·cclllll a la pt.''JllCua 
y 1ucdi;1na pn1picdad. 

Con (';11·.ictt•r ¡H·io1 i1ario: 

a) •. \c;hh•nc-Í:l y ..-.oludont•!i <it· •~uJi
t.."lriún t•s1al1le para Jn,. nwt.li;1nos. 
v JH'<Jllriin!i pn1duC't\"•n•o;,, ;1 ra t•n
~lo11arin!' y rnPdianPros, pr .... pnr
C"inn:1ndolrs int•rc-ado.o;, pr c..·1.:it1s1 
n.•ruunrradnr·cs cr1~di1os, rn<>r
fian.1:a )' ;-ayuc~a i···cnic.~. ~:O_lirnln.a
C"iún d"· la 1nccnncd1:u:1on <hs
t0rsionan te. 

b) ~alario'.'O y condic-i_<H1<·~ de vi_da y 
tr."l.h;ljo que contnhuy."ln a Ju:var 
cJ progreso· social al carupo. 

e) E.o;,tínndo a la fonnación t.fe c("lo
pcrativiis g:inadcra-s y ;¡gricoJas, 

d) 

~:.~~~7~·l~~~¡,!,~ (;~c~~~1t~S.:~i~~~~~ :~ 
ac1cp1i~idón dr 1naciuinada, ;.c:
u1i1J;u;., fC"nili7antcs y oaro~ in~11-
1no!; )" pnra "Ja cnmcrciaJizadé1n 
clt: su~ Jlroclucto!;. 

C:un1pli111irnlo clt• Ja lry qur pru
hihr Ja rsi'>tt·ncia c.I<• ~,.c.:ird;ulcs 
:..núnint;a<; para Ja ¡n"pir•d."ld y 
c;i..::pfnt:"lcitín e.Je: la lh-rr."l. 

(i Vic:nrn'a polítiC":1 de ind11r.rrfo-
Ji:....ac·itJJ1, :\fan11•nin1ic·n1n y :1111pJiaci<"tn 
clt~ Jac; fu.·uu·s el~ tr·ah."tjn c~Íc;trntr.:r-;, 
utiJi:....:•ndo para ello~ :i.i f11<·1·c nccc.-.ario 
o COJ1'\'r.·ni1•ntr, Ja narinn;tlÍ.l"aC'i<-,11 dr 
Ja~ r11is1na... l'.ar tirip:.ri<.ln dt•cio;iva d1•J 
g.,.tado c·n );ac; i11d1r-11Ía<i. l1tl..-.ic-a.. na· 
cion;aJi,.ad;1o;,. 

Ind11c.l1·iati ... ~1c-itin c·n ,.¡ paíir, rn 1•) 
· n1;01xi1no ;!lóHln po,ilJJ .. d1· la.-. rnatt·ria~ 
pri1n.a~ :r Jrlf1d11c.10..-. :l:.!'1ioobo;, }' cfr. 
hn1nj;l ele t•1·i¡;1·n n;ac-Í1•nal. J)l! rnodo 
t'"'JWCiaJ, p1nc~· .. ;1111Íl'nln clc- 1;1. C':!rn1•, 1.a 
Jan;1, Ja Jed1c, (') t'.1&t·1·0 y dr·1n.,.,. t.lC'n
'\';aclo..-. ch-: );¡, t.:.1n;1d1·1·i,,, r .. tahli·ril'tH!o 
un c:arn rnnt1-:,i1 p1.1h!irn dl' •'""" pro .. 
C".c-c;o y rli111i11azulo tnd.~ _f.-.n11a <il"" !rU\· 
tificaciún o. jJl'IH.'lracJ~•n cx_1r:u~1~·ra. 
l';'~r.inn.'l.li ... aciún de Ja u1du,lrl.\ J nsc:r
nf 1ra. 

Invc~tig."lcié'n r cxpJotac-_it~n intrn~i
vas clr los rc.·t:111o;,os c.·nr1-~t·t1rn,. y de 
Jas riquCl'Ol!" rnitwralcs y 1n:.rinó\~. 

La pJaniiic-:lción C"COn<j111ico1 procu
rar.--\ una ann{niica di...arilHa-it.n u·rri· 
tc1J"Í:lf c.Jc las artivid;idrs ind11!'lri:dc">, 
itnpulsando i::u <lc~arrollo en c:J intt."'rior 
de Ja rcpt'1Llica. 

D<·sarroJJo )" ronrclinación del trans
porte de J'<l3ajcros y de c~r~a.. de 

. ~~~r:;F 
. ::· ~ 

1·.' 
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:\cuerdo con Jas necesidades nar.i«"ll~1lc s 
)" Jocalrs. consid("rándolo un .,,., ..,.fr-io 
dr. titilidad plJblic-a. Hl'CUJH"r:tción de 
AFE y Cn"adón de una n1arina n1cr
c-anec· nacional .. 

7 O ~-.1C"innaJi;,r;u_-j,"1n de Ja hanr;i, 
clr In~ l!r:tncfe< u1c1nnu0Jio"" ,. de· los 
rubio-. t"~Pncinks ch·I r;Htwrc·i~ f'Xh•rinr 
p.tr:i. !-'U"l r·~1t·1 Joc; a J:i U'iura y a Ja rs-. 
pc>ru:acit,n. <·lirninar grupo'- ele• poclr1·~ 
nat'ion.:1It··.. y c•:-.:11·anjc-1·ns. y pnncr ..-.J 
:1111 •r ro iuh•r no, d cn"•-Jilo v Ja" divis:1ct 
al !-.rrvido cid ch·san (_·1JJ0 ;1acion.tl. 

l::rradicacil1n dr Ja irit1·11nedi,1ri,;n 
crrcliticia rc:iliz:uJ.:i t>nr la-. d 1 ·nnn1i11;1d.""ls 
._flC"ird:ufr<;. financic"ra._ para !1•J:\<; y ":..'CI• 

Jatt·r.1Je:o;.. y dr c1wk¡11ir1 nt1·a modali
cl:ul ch• n1rrcado parah:.nrar io de ra
pit:il. 

R C> Fnnu•nro clcJ <·N•pt.·rativic;rno 
cnn10 i11!'tr11n1<.•nto dPstiuadn a C"tlllt .-i
b11ir ;11 drsarroJlo c<""on(iruiC"n ..- ~nC"'i:tl 
tantn en la acti\"idad ac.-c·'J~•·cuar·ia 
roano rfl la indu<.tdal v rn la <Jt" cnn
~u1uo ·.,.. ~ervicio... E-.1:.1blt•cin1ic.·n1n d1..· 
un 11~!~i-n1en juddic-o. fi~cal y rr1.•ditic-io 
'\" cit.• 1nrl·anisr11o'i c.h• iutc·!.!r.u·iúr. ,. ,- ·n
ir-ol 'f\U" ;\~c·c;urc-n Ja d1:ft'11<ia dl"I r:t
r.i1 11•1· pnpuJar y pnH!n·<;i.:;c1 dt>I <i!"1t·111a 
v 1·vi1t·n la<> posibilidal..lrs dC" su dc.:.\"ir
iuaci<ln. 

'1 O Pr-01noci1.>n cJr una uc.Jitica dc
n1•.•:..!r:1fic,'\ (nn·t:ilid.:id, tni•!J;f"i,"H1 l' in
tf·n;a) r-:H·ic,nahnentt• pbnificacla, qta·. 

!liohn· J:i h;t,(· <11• ),,.,. r:o1Hlit·io1u·' 111· vi•la 
')" rraho1jo c¡11t• n· ... 11h.u·:111 cl1· 1:1; 1n1•di

. da'\ cp1r !liC p¡·pponcn, 1nnpn1 l"HHH"" .al 
país c:J CC1ntin!;cntc hu1uann intf1,1u·r.~ 
~;i.hlC" p.:ira su t.h.•s;llTollo, de'\tc·ri;uu!o 
Joo;; in1t.•n10-. coacci"·º'" cJc control cl1· 1.:-a 
nalalid~HL 

10 CI) H.cfonna ra.clical dcl r,-:_~iaurn 
11 ibutario, d~ modo que gran• f11ncl.l-
1ncnt.ahnrnlC' Ja actunulación de- rique-
7a, C'J t";tpiraJ in1pr-oductivo o ch .... bajo 
n·ndi1uirn10, las á\ctividadcs ;lntic-c.v
nñrnic-°'~• lo~ vicios ~oc:ialcs y los allns 
ingrc~os y n.·duzca prosrcsi\.~a1ul'tllc ku 
i1up11c~tos al ronsu1no. 

Sin1plific;tril;n. unidad y col1c1 l.'ncia 
del n":ginll'Jl i111po .. i1ivo. CJrdrn:unic-nto 
de ·Ja poJílira fiscal. no !"Ólo cou10 
fuente- u,~ rC"Clll'SOS para cJ Estado sino 
con10 i11strun1<·nto para la c:onf.ll1crión 
cconúniira y p:u-a una 1n.:,s justa n·c.lis
trjbuci6n clcl ju~rcso. 

. Los hic·111.--s :td"quiriclos con el pro
ducto del t1·ah;•jo 1nopio, así corno su 
1 ransf cr·cncia por :r.uccsií"1n, sc~.ín ob
jeto d<.· tra.tatnicnto csp1.:ciaL 

Política social y ~ducolivo 

11 O E-.t:-ihJ1•ci111iC"nl<) dr t1n."l. 111u·\.·a 

y j11,1a pnJítira de ";d;u·j,,, I"'rhiinl._ y 
pr-ivado"~ !"uhrc• Ja ha'c <kl p,.;ncipin 
de ."l. ig-ua.J trah:ajo igu:d rl"•nunrrac:ión 
..,,. el<"? ;ic1w1cfo con rJ C"'O!-.to ch~ la vida. 
Í·:~ta ¡iolí1ic.•. :1:sí corno l:l. clr prc-c·io ... 
hllc1·~:".rs )' 111ilidadc·s, !"iC planc·ar.'"t nu1 
participacic'1n fund;lntrntaJ dC' Jo,.· •,1•,:-
1orcs ju..-oluc1.1dns r drbc concl11ci1· 
a· una juo;ta reclistribuci6n drl in~n·.,"· 
de acurrdo con Ja.s necesidades popu
J.ircs )' los rrq11cdn1ir.nto"> de in..-cr-~ión . 

Con <·:u·:u.--:tcr priorital"io: 

:i)_ J)c1c1c..::tción de la l<·y c.h· la 
COPRIN. 

'•-· 
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h) E~tahlcci1nirnto c.•feC"li,·o del s,,_ 
Jouin n1í11imo nacional. 

J 2 O (.";°n·a('Í(11~ ele un !l-iÍ:o·:lf•1na ua
rinrtal tJ,. 11.-11·111as oric-n1:ul:t!!. :1 a!'eJ.,!11-

1·a1· ;ti indi,·iduo d hie1wsla.r ,. la 11·?tn· 
(JllÍlidad iudio;¡n..·n~ahlrs • p.u-a · t•I pl~·110 
tl1•~;u 1·niio • e.le ~u ¡u·r:io:onaliclacl, <JIU.' 
n1!11.:1 MI t"u·Jo \'ltal dr~dr la t~«·..,1;.u·if•n 
hac;1a J;1 rnurrtc. Estcno;;i1ín clt·I ~i~tt•111a 
dt• .c:r~11rid;tcl 5flr-Í;ll a Jns :i<tala1·iadt·~ 
dd. iruniu1· y ni rn111pc·!-i11:1do. 

(:ou 1·ar.ic-tc.•r 111·~01·it.adtl. :-.e· hn·µ~tt.i 
JHIJ ! 

a! < :11111pli11iirntn dt" b <1i-.¡111~!ci•"11 
1·c..-11 ... 1it\u·i<1naJ f¡tJc• Ü1tj•Ol1t· J.1 in-
11·~~r:1cic'111 c!t:I dirrctt11·io d1•J t::111-

'•·<l th• Pn•visiúu Sn<·ial r1111 ,,._ 

p11·:--1•111.111tes de Jo5 afliiadu:- ac
t i\ 1•" v pa!'Ívn5 y dt· Ja..; 1·u1pn· .. ;1-. 
c·J•1111il>1n«•11tc5. l'a• .. <• i1111w1Ji;,111 
1!1• fa~ oi>ligaciP11t·~ ;,111· 1·1 l~.lll\'U 
111.ontit 0 1H· con 511s at1ihu1.-¡rio-.; ,. 
dt· b ... clt·111las cpu· t•I l·>a:1d•l ; 
la~ 1•111 J >rt·~a!; l ir11•.·n con ;1111u"·I. 
.·\dnpr-iún d1· 11wdid.1~ 1 •;u·;1 1·vi
l;u la t•v:t!'ic°ln dt• ;1pnr Zt"•. li.H·1·r 
1u:1s 1'"q11i1ariv;1s J;t~ e .11;..."":l"' y ;1tvu
d,.r ¡,,, ~t·1-vit·ic•c;. '-in pri\. ¡¡,.=_..¡1,. 

irult·hitln<> 11i p1• .. t1·1 •.:.1<"i••nt·s. 
.\d('('ll~l(.·i1.111 dr• ¡,, ... p.1 ... i.\.·id;ulp..: a 
J,,, i11~~1•·<.p' <h·J t1·ah.ij."11!r·1· 1·n ;u·-
1 i •. j, J.i~ l. 

h. f·> .. 1.1hl1·1·iu1i1·11tn dt•I .,,.~1110 n.,. 
1 i1•n.1I de· • .. 1J11d. qt11' ·~arantin• 
.111·1u i/.r1 ;1cltT11,ul;1 a 111cfc1 ,.¡ JHtr-
1.: ••. t"·pt'cial111t·ntc ;i Jn..; sec·t1•n·' 
J11.-•dc•c.rno; di" Ja c·i1uLtc.1 y l'I 
• .'\r11pn. 
l'1·:ul'•Í"' n1;11·i(ln d1..• J;1c. ,.,,ndici···

:1 .... l:.ahi:a<"i1111:d1·<>. d:111ch.1 p1Í<•I"i
d.1d a Ja p1·p11u11.:iltn dt· l.""t. -..·i" i··u
d~1 pPp11 J.11· y od ft'UIC•flto ~ ch·.;.,_ 
I • ,f!,. drl C"(•npt•r·ativi ... 1110 de \ i
"\ l''JHl.l. 

el) ( ~f1•acic"'>11 dt• casas·cuna~ y guar
ch•l"Ías infontilt·s rn Jos barrios )' 
t•n Ja~ t·1n1n·esas ¡n j,·:i.d~as y plí
blicn ... «'n ar¡uc:JJos c;\sos rn que 

·c.·I n(110c•1p de 11u1jen·s c¡uc C"ll 

t>ll;t"> t1;1hnjl·n In ling-a. aconsc·
jahlr•. 

J :~ e H.1·fr11'JJ1it cll'JUO<"l';:°ltÍC"a de Ja 
rns,.iian~;i q11<• t•h•vc• MI cn1111..·nido lu1-
111:111ic;ra.· C"h·ntifin1 y 1t'•n1ic:n y rrspon
d;i a Ja.,. tl<'<"fº!"Ídadt''.'> tjll\." irnpcuu•n Jao; 
11·an..;fc•1·111a"ic11u•s 1·cnru'u11ica!-. ~oc:ialcct 
}' polí1ic-a"' pn .. 111laclao; 1·11 1:c;11• p1••.!..!1·a-
111;i. cnu t""'l't'<'Í,tl a11·111·ic'111 ;t Ja p1 nn1n• 
cic:"1 c.h·I uu·dio nu-al. .. \d•,¡u·i1'•n ele 
r11rc-:inis111oo;, qut.•,·snhn· Ia ha'.'o•' c.lt• ""ª'" 
tran~fnnn•H·inn'""· iarilitc•n c•J •u·t·1·"'0 
cfp) ptll'hlo a 101 f.."ll!'>t·iia1u:1. Er 1·;ufiq1· 
cic'u1 e.Ir tod.1. Í<t1n1a dt" pr111•11·acit•n iJn· 
prr-iaJi-.1a t•n la n1i~1nn.. 

S:ilvahu;u·dia ~· r-xtc·11'i•"1n d1· J;, ;,111n
nn111i.1 dt.• ¡,_..,~ 1'111<"~ clr rn.,rii.'lll?:t ,.. 
C'"1'»0J·dinación th•J pr0rt''º 1"dut.·a1iv~. 
H.rjfft'H"ntn.cif•u dirt•('ta ~· u1a:.-n1·i101ria 
de• k·s doc-t·nll.·s c·n Jos c-nn~c·jn" din·r
li\.·rc:: dt• 1;, cn<=-l•iian..-."'l. pri1naria. "'«·c11n
ti;11·ia, univl•n.idad drl trahajn )' rdt1r;1-
ciún fi,ic-a. P:i.t.:c1 in11wdi.110 tlt"' );¡.,. 
deudas dl..'I E .. (.ido )" adrruada ;1lrn
c.i<"1n a l.ac. 11t•«1• .. idadrs prt·•a1p11t·~taf""Í•1"' 
de J~ rduc:n·i<"1n. 

,\.pnyn r(rctÍ\."n al <"'Í111°1.1"0 dt• Ja 
l"r1i\·,•r,idad p;11;1 ;1c.111uir c.\b.1i11wntc 
su papt"I 1•11 Ja i11vC"-.ti_1.!.;u:ic"111 cirntif¡ca, 
la tlii11,.¡c·1n 1!1• la c11Jt111a1 Z;\ l'n~rf1an;,-a 
)' Ja. a5i!"tcnc-i;1 a toda Ja pobbci1lu. 

IJrfrn!"a. cn11~nlidacii'ln y th•.,an·nJJo 
dc•J patrirnonill n1lt111·al n;1c-ion:1I. Ec::-
1i1nnJos u1a11·1·i:t11·~ y n1nralt.·s p.,ra c.•J 
dt.·~ern:c,Jvirnil"ll 1 o cl1: l:l c..4 il'nciac:: y J:is 
~11"1•º'· P.u ti1·i¡1:tc-i1'111 dr 1:1 ... 11141<1i;t~ pn· 
p11l.11·ps l'll 1..•l i;on· y t¡1wh:u·1·r 1h· l.1 
c11l1ur:;1. 

Fn1Hr1110 y dcsanollo d(• J¡1 cduc-a· 
c-i{"1u n .. iC'a y la pr:1ctica colc•c-tiva <h: 
lndo~ loo; dt•pn1·tC"~. 



Político instifucionaf 

1. J·!i O F111~rÍt•n.u11i1•11t11 . i:11··~·1.,: t;,_. 
•·.· ''~"lllPC-J.lCJa ("<IU pJi11;d;d;,d .J1· j•;11-

lldt1._ ¡ .. ,Ji:icoo;.. c:nn .. :1i.:;1.i1 11°111 dt• 1u:,, 
lrr:i,:.,,-¡¡,n t•l••ct•t1·od :-· 1111 ,,:i.:illt••n (l•: 
fun.ri1 1 u.1111i1•nt1~ ch• Ir•"" 11:ut11ln" c¡u•· 
.L:.\Llrlli1·rn c•I JC'JH"I" a !;1 ""!"111. ... ! d··l 

;: ;.:·.:.: '¡',':, l ;;:; 1 ¡J~lj P~ ;; ::·¡::.1 :: :·, ~~:. 01 ,1~·111 ~;~:l.'1 1r\:;: ~ 
1.1 111;¡¡,..,1cir"1n cl1· Jpo;. in .. 11111tP; cl1• la 
ini,i:11i\.o-. P"J>lll.1r, 1h·J pJ,.¡,; .. c·ilc• y d,·J 
1rfc•11"11d1u11. 

¡_:, O A1npJiou·it111 y cJ.-,;u1u;:n dC" l.1 
a'"lli(clllPlllÍ,l ad11lini .. 11·;niv.,, }Jt•iÍtic-;,. }" 
fin:-.1".rit·r :\ tic In• 1n11nicipi«' y <•q.:;1-
nio;.1111 ..... ;<•c-alrs, ~obr~ l."1.o;. !1:1 .. cc; :..:c·1u·r,""\-
J1~s !i i !~ 11 i1•11 t , • .,. : · 

,\, J h•li111it:u:i(,n pH·ci~."l tk ~ .. t~!.1!•.·-
1 i.o 11111nir.ipal, p:u .l 1·,··d•11'-~' .,., y 
t''-f•ºIHJc·1· ~ll~ Clllllt'lj,j,,<;, ,.,.,,Jh..nlli-

111i1 º"'-• ~ocia?rc; y cul:111a:··<>. 

h) I11<.tÍl11rinn:di.1acif'•11 y •i1·,r1-.-.. .• ;vi-
111ir-11t11 di' l;1-. rnn1i<:.i<>1i•'" .._.,.c,:i.1-
!1·.-. y df' fn11H·11tn, ud .. 111.t°' y J ll-
1.tlr... <·0111C'I l1r.a.;.i.oo .i._· ;:1.;·.t:r·111 
ll'lllllll.d. 

e j \'íL- .. 1 i.•:\\-i<°•n .J,. t .. ._ inc ;, 11:0 .. d1· 
,1,·11-H1r1:1ri;1 clitcct.i • .,. 1 ··¡11r<:.1·n
:;1<" j,\11 de- Joc; t 1 :• i~.1j.HI•;•r1·!'.. j ·~ '•· 
11 11c-tn11•o;. ,. uc;.t;,'\1·1n<;; 1•11 ,n.,, t11..,l:U
tt1"- !'-1" I \.·ic.ir•<, 1111111il'ij 1:1!1·.-.. 

dj i)1· .. i1,:n;ici('•11 ¡.01· "if:.1...;;,1 p••;111-
i.11 ,¡,. Jc1.-. 111i1•111l11..- 1 '- d.· ;.1 .. ;:;n<:i~. 

l "' .1: 1•o;.. l .,, "' ,.;,.,- 1 · i "' ~ • ·..; j "' r .l ,,,-; 
1"•11:·;,nr"J' d1·¡>:11t:t111<·:i:.1:•·-. v .o
c .1: ... " 1.l1·l"Jrr."1n r·i, ... c l .J.11 ... _. rn :···-
1·!1;, .. diqint;1o;. a 1:1 ,¡, .. in.-. ("r 0 rui1·;("')c; 
11;u .. iori-•lco;.. 

t.'") ( ~pordin.u·iú11 \" :u 111n:,;,..,n-if.1n c!e 
In-. rc.t:Í11u•ll1."c; irib111;11ic'"· 

le.J 40 ( :1c~\CÍ\.°in dt• I.l:.-.. n1t·c:i11i~;1·,o!
Jc-;::_;dt·" epa· i111pid:1n tod:l fc-.ri.;,;~ d~· ull-

plir:lc-it0H1 rnt1·c <lr:;rrnpr1in c.lf" c:;ugno;. 
p\JJ,Jir:no. e intcn·!-1•s p1·iv;uloo;., ;¡o;.Í r111110 
(•1 U<,n dr. c·ar ·~''" p1'1hliro-. "con fincc; de 
i1¡u·ovr•c:-i1a1nir:-ntn ¡u•rsc•na.1. 

I 7 O Hrfonua :icltnini ... 1r:•li...-n. EfPc
IÍ'\".""\ ;1pJic:i.ri1-,J1 cft• nnrru:1' _ju .. t:•< de 
in.r::1 ~-.o, p1 n1nocir"1n, j<..·rarc¡ui .... •c:it,n y 
c:q>~tci1:1cic'J11 de Jno:; Íu11cinn."11 ¡".., ¡1l1hli
c:os. :\fndrrnización de Jos ~cr...-i<"i<1" 
cstat:t.Jcs. 

1H O H.rintrf;rac:ii•n drl in"'lituto 
pnlic-ial :\ t\o;. c:ar;ic1r1 Íqic;io;. r¡,.¡¡,.,. y 
pn•do111i11:ullr111<"u1r. l'rt·vrntiv:i"" U1• '"·" 
cn1nr1 i1 Ir .... 

J !"°I O :\c-cnt 11:1ri{1n del t';•r:1rh"r .¡,._ 
fi11i<i:111u·n11· U;:J.< ional d1· ia' !111·1·"·'" 
;i1·111.-..d;1'i, vi~:n1·i,..:ando J.1 conrin11id.uJ 
d1· la tr.uli<·i,-.f) :arlig:1i ... 1a. c:1·n11ar· ~11 
arc¡,·,n, f1111cl;111H'lll:il;11rn1r. rn 'º .. rn
rnrticlno;. r .. ¡u-cificoo;. dt'" d'·ir11c:;, d1· la 
~rohrr:1nÍ:l, i11trt.:;1 icLi.d cr1-ri1n1·i:il. i11d1•-
¡u·111lrn< i:1. )' htlnor cJ,• l.;1 11·111"1hlil·a 
J nt•·!~I ar la :irci<",n dt• Ja.-. f1u·1 /;1.., ar-
111:\d.io;. Pll ,.; ¡ir..-•rr .. n clr !iJw1aci,"111 na
ci1111;1I v tl1·c:.:1r1ollo rcn1u

0

1111iC'o, ,.,,,·i:1J 
y nill111.·01I ,kJ P·"'i"'· 

PH-.pc-ruh·r al 111."1" ahn c1.uln dr prr
ft•crin11a1n:cn10 ]Ht1fr..,in11.d y ,-:.,¡C"'P de 
Ja in ... :i111ci •. ln ha.-.:lllo L'Tl 11r.a r<•11•t·¡i

. ,-¡,·111 11.1rinn:d drl r11rnplirnic-n10 dr Jo., 
cntnrtido-. jllt'c-<-drnlc-:.. 

(:\pft..Jb,,do l'll d Pl1·no11·io clt•l Frrn1c 
A1n¡»Ji.1 <·1 l / dt.! Íl"hn·ro dr J ~Ji 1) 

·.;.· 
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1.0S TUPA-'l.\RU!" Y EL FRE:>;TF. A:..JPLIO 

1) l..ltll'antc <·~1os ln.•s, 1·1hiu1ns aiius, la dicradura ele ]O!t oligarcas 
ha 1·h1usu1·acio di:u ¡,,s. c.liMH"lto ¡nu·tidos políticos, ha. r(."hajac. :> a 
p:1los el suckJo e.Ir.: Ju~ t1·~1hajaclOrcs, ha 111c.·1iclo rn Ja ·c:l.rc..J y los 
''ll.:.trlck:s :1 HJilt.•c. dt~ odr111al1·~ .. ha npal1:ado y asc .. ina<ln a u1au!:-ah-;1 
a l'!>i:ucl1antcs y nl1re1·n!'> .. h.a in..,talado l:l toi·tur;l corno pn')n·c.Jin1icn
lo t nun·au y <"OJTit·ntc, h:t ct-•ns1n·aclo tliadoo:;, audiciont.·'."', fr:1s.:-~ e.Je 
.·\r·fig;i~ .. _ ha pn1hihic.lo p:tl.ahras }" c;uiciuucs. lla pr.1·scguido n_ Ja 
L"n.,eí1an:t'a Y :1 h1das 1:1~ fo1111=io., de cultura. St! ha 1111.•tido C'n un hol
~illo al p:nlauu-utn. n la Cr•n"'tituciún, lo~ tl1·n·c.hos iudividu::iilcs y 
coh•c-IÍ'\-c"Js, l1a vt•11dido 111;!'oe1·~1h1ct11c11tc c.•I país al cxt1a11j1~ru, ha 
renadu siuclicatc.l~ r ha p1·olaihido de hecho b activid:Ld sindical. 
Lo ha ht.•c-hn «n nntulu·c c.fl" un nnh•n, de !'-11 ordc."11, del orden de loe; 
pdvik-gio"i p;u-:1 c•J la tif111Hlio. la IJanc;t, el gran co1ncrcio. Al Sl'r
vic...•in de c"sc. uortle11H c-•H{tn lns fuerza<> rcpr<.•sivas. 111c1·cc-11arios <le 
la <1lig;1rquia. 

Cada ,.e?. cpu· una liuclg:i ob .. cra por 1nnd.,,•sta<; 11wjoras !"c1c.·ialcs 
u por :u1111ento'i dt~ !'-:1lar'Íl'S aft·ctaha el .. ordenº c.ll' Jos p-d,·ilcgiac.Jos, 
Ja Jc.•spuesta de la dir·t:.1c1ura f11c una sola: 1·cprt•silu1. '\p a Ja vio· 
Jc•nC'ia del rL-•;i111f:'11 l') pud1ln r •·:~pondiú con su \"iol1~ncia: Ja vio· 
l,·nria de los c·studi:11111·s y In" t1:1IJ:1jadun·s c•11 su~ 111oviJi:...:1ciones de 
rua~ns, 1·n !'ill'.'t t·nfn·111:11qi1•11tus calh~je1os, en sus ocupncioncs <le 
f.lh1i<.·ns. L:t ,-jok11cia d1·J a11;11·:a1c1 ;111n;1dn c.l•·I :'\ILN. "\." 1•Ma r.'.1.di-

. rali;-"oH·iL1n d'-" Ja lucha d<-- ,-¡';!•(- ... :.e· pnHluc-ía c11ando los U;ibajado
n·~ n~c)arnah;in r11od1":1"~ ;111111t·11tt1~ a ~us 11u•11;.!uacfo<;. ingTesos. ¿ Q111~ 
(Wl11Tirt1 P11tn11C"1~!- c110111cln 1·~t· 111i"111n ptu•IJ!o ~r: prnpnn~a c;iu1hiar 
las pq1·11r1u1·ac;. ;¡11anc.11· J;¡c; 1ir·1·1·;1~ al latilu11dio. (!rr:idic.;u- Jos ca
pitnJcs 111011np<di~t:1"' dt· 1:1 11,111'·;1. Ja industria y <·I co111c1-cio? ¡Qué 
11cu1Tir:i cuando 1·l J'll'"lJ!1> o:c· p1·npo11~!:l liquid:ir. y nn n·ducir el 
J'OITt•11tajp clr ~-11~· 1IÍ'\it!f•J,d<•" 111:1J J1al1it!u.s:1 ;_Qui'· ~ltr1'i1·.r1 f'11IOJ1C<'S 

r11a11cln «I ¡n1eJ1l11 "t' ¡11c•j1r>n!..!.1 ~11c..1í1uir c·I 1ic1<!Pr ch· ll-.s 0¡11r· ... u1c.·s 
pn1 <·I poclt•r clt• Ji .... 11p1·i1n:dt•:. .• : (2111~ rx·u1Ti1;'1 c11:111dn <'I pueblo se 
pnlponga toniar .. J J•1>•1t·r y '•'' i11fl11ir f'll <'J poder? ¿ .1\c;aso rsta 
nlig:arquia que pr11· d~·l1 !ll¡,.,. '•ll~ di\"icll·11dn<> rn1·;ircc-L:1,. 1(1rfllra y 
111at:1. C1•de1."1 ~11s 1i1-rr:l'. \ !'ll· ha11cn ... ~in ciar hat:illa? :":o. l.nc; <1p1i-
111id"" cnn•¡t1i..,tn1.411 ,.¡ 1',;dt•t .,.l~1!0 a t1;n·r-;.c; d,. Ja l11clia an11acla. 

· 2} Pn1· In t:111rr1 nn c-1 r>t·1110.,._ J1n11e~tanJ1'11l<". qn<" r11 c-1 lrruµuay. 
liuv. s<• fHt<•da llt·~;11 '1 Lt H'\ rilucitjn pn1· Jac; e!Pcc-inn1·o.;. :":0 es Yá· 

lido ff., .. J,,cl:1r la~ t"\:pf•f'i'{·nc i.1 ... <I<" 11t10.'- ¡1aÍ'-'''>. 
En <."l lin1~11ay dt· J1n). J:i r:1tlin_ Ja kk'\ i~iún. ,.: <•O',; de.: la f>' l"l1!'a 

t"Sr~rita. cst;Ín <'11 pnd1·1· de Jn., r:1pit;ifjq;¡:-:, y r·I IUO':; 1·st;'i C"t'Jl!-rff:u.?o. 
El gohirrno d<·11-ri117n;i ¡,, q11r ~<· pttl'<h: infn1111;ir y Ju qt H' l'r•. 

l.o:-:. nli.~:i1«:ic: .. n11 l11i;; q11.• dPt~·ntan In~ in•-!t'JJtl•s rnf'cfin._ 1·,·onÓ· 
111irnc; p:i1·a fi11:111ri;ff !:i.._ e fl·t1•.,;1" ca111p:11-1;1~ «"h•rtn1;.Jrc.;: los 1¡ur- dpc;. 
c.IP l:-1s altn .. C:lt" .. ..!oc: p1·i1,1;.-,,~ p11C"d<"11 dt·cidir C"'J <f,.c:.tino cJ("' n•ilC'S dc• 

·;,:o-pi1ante .. a l:i j11f 1 il:1cil1n y dt• n11·os tantos ro1111ilt"o~ pt'1hlicn .. ; Jos 
<Jlll' cn11 Jn h·y dt• lt-111;1<: h111J.u1 la vol11111:tcl pnpulnr. ·rndo rc;;ln irn
J•Ídr CJllt.' ~P ptwcb it;Jl,J;,1· de- una libn" C"="JHT"i<r111. cJ,. loe,, <'i11clnd:1-
uoc; v de" Jihrn:ul ch· '\••l"'"· 

:11' JA,._ t!t1h··111.-1nu· ... :1cl11.il1·<:_ <JIH' no h~111 t1·11idt1 e-"·' t1p11fn.,. rn 
apalr;u- y 111:1tar a h11111hn•'- clc·I 1nwhlo. qtu• Ji;111 vi(llacln 1:1 C:on-.ti-
1t1rh·,n rit•11tn'> df" '\"<'<:<'!->. <¡llt' h:111 r•1H'~11Tel;i.du a tn;'is d1~ c-inro 1nil 
tf;1haj:idn1f's f'll un :tfff, pnn1111: c."'·.s(ns <'ji-rcínn "ll" dcnTl1os .. uc• Yan 
a r111n.·~:tr p;a~i,·:unl"ntt• 1·) ~:nhif'rnn a r·c;no;;. .t1·ah:ij.,clnn•-.; c-n c.·acv clr..." 
qne 1r-i1111ft·11 en !a dt•f"CÍ•~•n. J.:i dirt:id11r.:i r!'>f;Í cJic;p11<'sta a roncr
cler ,.Jcccinnrs para n•\·it;ili;rar t111 11~•.!;iru<·n ck~prl.'slh.!i:1do. i11clu~-o 
accpt:u-;í11 h:1C"r1· 1111 r-a111hi0 d1! r.?:u:1rclia rntrc loe; olig:irc~s dr turno: 
p<·rn cluda1no<> 'JUC ~,_. :n·cn~!_,11 a C"llln't!:-11- p;1si\':lJll<"lllr. el .c::ohiPr110 
n MIS pl'isfrlnc>r·o~ y tn1·111radn~ de ;1y<:i:~--·- _ -···- ·---- .. 
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.¡) El ~f .. -..·i;11 ··~1:r- d1• Lilwr;1c-i{iu ;\.";H·in11al l"T11p:11n:l1oo;;) ••11-

tirrult· ¡in~iti\:ro ' 1·· <" fn1·it• 11n;i unit•rt ch~ f11r•n•ao; popt1l<ll'"S tnn 
i11tpn1 t;111t1'!'> :111:i• 1 .. · l;1111••nta qut' f'!'ta u11it'u1 ~·<.' h:--iya cladn pn•C"i .. a
rru•111t· r1111 1u11tÍ\. l dr l.1c. t•lr-ccinnt·.o,;, v 110 ;u1trs. 

1 f;ic<• til"lllJ'º 'i'"" 1.~c;. i11cl1:1~ 1·('J"i;11i<las. lo~ J11d1ndorro;; clr~titui
dn.;:, pn.•o.:o~ y tn1 t111·;ufnc;. y )n'; rntr:tiiahlr!"t 111ilit:intt~s ::1~r!<ii11;idns pnr 
huc.c;11· una n1io.:111a j11<.1it•i;, ~nri:il. drhi(•r·nn li:-ibrn1ns unido rn un 
111i .. 1110 fn·ntr \~Pulr.1 un 111'. .. n1ci ('tU"111ig-n ('C""l111(111. Po1qtw (~Uns f11t•rnu 
Ju·..ido;;; por l<i!" h:t1:1 ... dL· 1.1 111b111;1 poliría y '-llÍrirrnn Jno;; 111h.111<'"' 

calahn-..:ns. \" 1;111d1i1~n ~ll i1.1111hn• fur Ja 1ni .. 111a. , .. la ~;U-!l:Hla 1·chr
Jil111 rc 011tra t•I rl·~.d111t•1, fu1· r<>111(1n. Pr1n ;Ú111cp1c la luc-li:i ha .. ;,f,, 
ch·au1:11ir:i ,·11111<• 11111.,·:1. J;inw11tahl1.•11w11tc ha }1:Jhido diít·n._•ucia~ 
1n••lc1dc1)1'1~ir,1~ y h1·11111!' 1'1•"'-Pn1ado 1111 í1cntt· dr:;:unido. 

1 foy 1111wh;is l1u·1·7:1:-: clr Í;.-tpric:r<ln y ¡uogl<":'i!-.tas pap•n•n hahC'I" 
.. t1pt•1adn rs~1c dif~·1,•uri:i-:. o ah.~unas <11• (•Ilac;., v !'!'.' lia11 unido n l'!'!.IC 
f1 Plltt• <pw ;n111q11c no rnn .. ti111y .. una i111rgr;1r:it'in tntal de• las íucJ-
7:1~ pnpul.;1n·'.'>. ··~ ya 1111a dt• la!' prrnn1pacinnc•o; dr Ja rc:1cTit,n. 

;1' .:\Iaut1•1H.'11111c;. 11tH"'Str·as diít·n·11ci::1s de. rut·tndn!<> <'nt1 las nrµ-a-
11i .... ;u·ion1·~ qtw ínnn;i11 1•1 fn•nt1• y ron la v.::dnr:-idón t;lC"liC"a del c_ovi
dr•ntt• ohjr•ti\.n i1111H·dia10 del 111i:-11u1: l:ls c·l<·rcioncs. 

Sin 1·111ha1·c". <" n1 .. idrr·an1ns c-n11,·r11ie11tc planlt•;ir 1111r~IHl ~tpnyr• 
.;11 fn•11t1• ;11npli1l. .. 

El lu•(.hO de que t"•.,tr t1·11~;1 p111' t1l1jt•li\.o i111:wdiatn la~ t•!1·1·t i<111f's. 

nn nc1s hace olvill.ll que l"P11qi111yc un i1npnl°l:1ntr iutcntn de unir 
:1 las furr/a~ c¡w• l11d1a11 rrnitr·:t fa nli.r.;a:-ciuía )' t·I capital t•xtr:l.11· 
J<.To. El frnllt> ¡111rclc cu11~tit11ir \111:1 c-c.•1·riPntc pnpular rapaz de 
1t1n\"ili7a1· 1111 ii11pr 0 r·t;1nre !'"r-1nr de 11·ah:1.iadr•z·es ell los 111C'!"t.'S p1·ó· 
:--:i111os y ch·.'jHl•~s ch· );,~ rl1•c riont.'s. Es o pur•dr ~r·r un in..-1n11ncnto 
poch•r·n!'>o d1~ Jllfodli.,-:i.rit.>?I. dr· lucha por· un p1ngTa111a 11;H·iona) y 
pnp11J;u-. JH•I la jjl:i·rt.1d de Jos )Hl'.!'>OS J'PJitiC"O._ r ~indiC"aJL•c;, por )a 
u·stittll·j(ju dr- lo-. dt•-.¡11•did.-..-:, por rJ Jcvant:unicnto total de las 
1111·did:1s clt• •;c•t:::11rirL1d ~· d•· Jo-. clccn•to!' dict;ulns ha_io !'ll :unparo. 

Al ;1poyar :tl fn·ntc :1i:1plin r111011ces. lo han·111n<. en C'} t·nt~ndido 
dr c¡ur• su 1:111·=1 p1 i1u.:ip;d drhC" M"r b 111nviliz:ic-ión d!" la!-> 1n:is:i.s 
11·ab;¡j:1c-fc-.1·a.;, y d1• cpw !--tt Lihor dentro de l:l"> 111i~n1.::1s no e111picza 
ni IC'n11in;1 <"un b!-> 1·J1·,·ri"1JC•.<:. 

fi) J.n;:; p1t,J,J,.111:1!-- t!c·J p;1í-. !'-il"r;·111 solurinn:idn<; t·11ancln Ja tierra 
, ... l.~ :.1 !'>Pl"\ icin de l.1 !-t>I ¡,., l:icl y 110 dt· un p11?1ado th· privilr".~iadn:.; 

cu:iruln j>l•Hi1i.-1'.1 J:i .. riq111·.,:1s cp1c drhe pn1ducir y ('Sas dq1u•7ao; 
11:1:-.1·11 a ~(·n·ir f:l .. 111·n···irl.tth·" del JH11.·hln; r·ttandn I:t lic·1·ra ~c.-a y 
1·~.1(-. al !'Plvirio de In:<; 111:1:-. infr·lin•c; C"o1110 1¡11i'>o ..\niga:; lt:1cc 111.ls 
dt• J :lO at;ns. ( :11a1 nin :-,.:111 tTJ ;11lic:1dos In<> r:ipi1alC".s 111nrH1p{>licos 
ch·I !'t-no d1· la 1,a11c-a. l."l i1ulu.,11i;i ,. el cn11n·1·cio, \' csoo:; tn·s scC"torrs 
,-L1\.·r~ d1• b et nrn1111Í;1 , .. ,,·.n al St:rvirin dL· k>!' Í1ah:ijadon•s y del 
1'111·t1Jn. C~u:11nlo :-.1·:1n t••:·•:- In'.- Ja,,11s i11di.t·11ns que nos at:in a Ja cx
p:o1;1ri{1n t·x11:111j1·1.l y tJ,..._:1r·1o)IC'111os u11:1 JH•1ític-:i r.xlerior pati·;ó-
1ica ",·er,!~1rl1·1:11n•·n11'. i11•lt•p1·ruli1·ntc. c:u:uuln se h:i.~a n·alid;id C"'I 
d'·n•rlin dt" tod•.l<,, .;1 la c::ltu:·;1., .:iJ l<"cho, a la c.aJ11d y ;11 t1·;ibajn, 
c·n!'a qt1t· ~t·1._·, pa!p.tl1h· a 1•r·ro q1w :-.(' in,·ier·tan C'll cllns las riq11e7;is 
q11<" al1n1·a v.Ht a ¡i;tr;u ;al 1·:xlr;111j••10. ;-il lujo, a Ja C"SpC'r11J~1cil1n. a 
bs activid;uf,·~ i1n¡11·nd11c1iv.1-=. í~11:111clo Jcc; s1·;¡n (knwltn<. al pu<"l,to 
y a l.'1 pa!d;1 t1"'h,, ll1.-> dirw1<•'i 1.·staf:ados por· las [!"1":l11cll's c"rnpo
rwoda~ pnlítil"a' y ~·.-011úrnit·:1s y ~f':-ln c-., .. ti_!!ado .. Jn~ culpahh·s de 
1·'.'-10~ d<"litn~. c-u.1ndP !1 ... t1·;1haj;idnn•s JHWtbn cu111plir · rrah11t"11tc 
el p.1p1·l 'Pll" pe>r ,J,•11·. !1n it· . ., cnrTr<>pnndt• t'll 1:1 n111cl11cdb11 ele su 
pn1pio "'"!'tinn y <!1·1 p:ti'. 

7) L;i luch:i. ;111n;Hi;1 y 1· L11~d1• ... tina ch· In!-- tupa111:lros 110 se dctic~ 
ne.•. Pnr Jt,, epa· !tan cnitlr• y }H'l" In~ c¡ur 1·!'>1:1u ¡>n·~ns. Pc1r lo:> <JllC 
fu<·1·on lnrt11r.1d110.: ~- h11111ilJadn"-. Por Jnc;; rxplnt:1dns. poi· lu5 111ás 
inf1·l~ce~ r .. c:r !,, ... 1n.u ... ,.~·!••:- •"fl "li !'J"'lpia n.,ril1n. pnr lll .... qut· la 
"!•1'·•:·1'•~·1 1. ..,,~. 'e;·, n·r·:n:;lp· 'Ít"•¡ni;•do=. ·Hu:· 1n'" 
c;in t1:·ri: •• i"'!- ;!•· ~ii. ~::111.r¡c- 1";1 i(1.-. qttt· 110 tiP111•11 l.~td.~ <Jllf" pc1·
c.lt."r v tí"ldo a rnnq:1i .. :.::u d!·c inin!--: 

.. ÍJabr~·, pat1·ia pa1.:l. htt.io~ o 110 haln·;~, patria para na.clil•." 
Lil1!"1·tad o !\fuf'a·tt~. 

l\10'\'l~IU'.:-o;TO l.>E l.lHI.R.,CJi>X" :.;.,c10...:AL (Tt.:PA~l.'\ROs} 

Diciembre de 1970 
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