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CAPITULO N° 2

LA ORGANIZACION DE LA 
“UNION DE LA JUVENTUD COMUNISTA” (UJC)

A) — NORMAS FUNDAMENTALES DE ORGANIZACION

En este capítulo nos referiremos a las que son las principales 
normas y principios sobre las cuales se edifica la organización de la 
Juventud Comunista y que son comunes a las del Partido y por 
ende al conjunto del Movimiento Comunista Internacional.

1. - Unidad ideológica.
2. - Unidad de organización.-
3. - Centralismo democrático.
4. - Disciplina conciente.
5. - Crítica y autocrítica.
6. - Composición social.
7. - Dirigentes.
8. - Selección de Cuadros.
9. - Dirección colectiva y responsabilidad individual.

10 - Estatutos.

1) — UNIDAD IDEOLOGICA.

Es el principio fundamental, piedra angular sobre la cual se 
construye todo el quehacer del comunismo.

Para el comunismo, su ideología es la razón primera y funda
mental de su unidad.

Para cualquier organización que aspire no ya al Poder absoluto 
(como el Movimiento Comunista) sino meramente a sobrevivir al 
paso del tiempo, es vital que su unidad esté basada en razones 
ideológicas generales y profundas y no en hechos y opiniones 
circunstanciales o parciales.
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Sobre la ideología marxista-leninista, es que el Movimiento 
Comunista edifica el conjunto de concepciones estratégico-tácti- 
cas, su modo de acción y organización.

Sin la coherencia que le da esa sólida base doctrinaria e ideoló
gica y el respeto y fervor casi religioso que sus militantes sienten 
por ella, el comunismo no hubiera alcanzado ni remotamente el 
desarrollo y el empuje que tiene en el mundo actual.

Sobre su unidad ideológica, el Movimiento Comunista Interna
cional tiene siempre una alerta roja contra posibles fracturas y 
castiga duramente a quien intente dañarla.

Con ello no está sino defendiendo su propia existencia, su arma 
fundamental, pues el siguiente paso a la divergencia ideológica es 
la división del Partido, y en el plano internacional, la división del 
Movimiento Comunista Internacional, como en el caso de los 
conflictos entre el Partido Comunista de la Unión Soviética y los de 
Yugoeslavia y China iniciados en las décadas del 50 y 60 respectiva
mente, y en nuestro país la escisión de los años 60 que derivó en la 
creación del grupo denominado Movimiento de Izquierda Revolu
cionaria (M.I.R.), luego P.C.R. (Partido Comunista Revoluciona
rio), partidario de una acción a corto plazo, consecuente con la 
línea maoista.

La unidad ideológica permite mantener al Partido y a la Juven
tud Comunista, una ventaja sobre las organizaciones políticas 
democráticas tradicionales pues el carácter monolítico del pensa
miento de sus miembros, les da una homogeneidad y fortaleza que 
le son imprescindibles para su acción disolvente.

En cambio los grupos democráticos se debaten en permanente 
duda, en negación,en relativismo, en una renovación constante de 
valores, en la eterna búsqueda de la verdad; podríamos afirmar que 
casi lo único que tienen en común es el acendrado amor a la libertad 
y al hombre considerado como ente absoluto.

Esta ventaja se refleja en los másdiversos planos, dado que "la 
guerra en la cual estamos combatiendo, es a diferencia de las 
guerras convencionales, política antes que militar, ideológica antes 
que práctica. En ella el objetivo final es la posesión o dominio de 
las mentes, mediante un profundo adoctrinamiento político en 
todos los niveles" (de “CLAUSEWITZa MAO TSE-TUNG", del Gral. 
de Brigada Alberto Marini).

Esta guerra ubica el campo principal del enfrentamiento en el 
área ideológica obligándonos a dar respuestas y desplegar estra
tegias que tengan en cuenta aun adversario para el cual la guerra es 
fundamentalmente un proceso de captación de mentes.
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2) — UNIDAD DE ORGANIZACION

Para el marxismo-leninismo, la organización es el instrumento 
principal para ejecutar sus consignas ideológicas y políticas. Al 
respecto, Lenin decía: "El proletariado... sólo puede hacerse y se 
hará inevitablemente invencible, siempre y cuando su unión ideoló- 
"gica por medio de los principios del marxismo, se afiance mediante la 
"unidad material de la organización que cohesiona a los millones de 
"trabajadores en el ejército de la clase obrera".

Al principio de la unidad en torno a su ideología, se le suma 
pues el principio de organizarse bajo una misma dirección y en una 
única estructura.

La organización partidaria, el hecho de su existencia, significa 
para los comunistas, la síntesis de todo, de sus ideas, del elemento 
humano y de la acción. Es la intermediaria entre la teoría y la prác
tica, por ella las ideas se transforman en actos concretos.

La conformación de una única organización, permite la unidad 
de acción, el “golpear como un solo puño”, al decir del comunismo.

3) — CENTRALISMO DEMOCRATICO

Es la norma que regula el funcionamiento interno de la organi
zación; asegura su unidad y fija los principios que regirán las 
relaciones entre los distintos niveles de ella. El art. 5 de los 
Estatutos del Partido Comunista válido también para la U.J.C. dice: 
“Art. 5. El Partido Comunista se “rige por los principios del centra 
lismo democrático, que presupone:
"1) - Elección de todos los organismos de dirección de abajo hacia 
"arriba, ya sea por el voto directo de los afiliados en la organización de 
"base o por el voto de sus delegados en las demás instancias del 
‘ ‘Partido. 2) - Obligación de los organismos dirigentes de rendir cuentas 

“periódicamente de su actuación ante las respectivas organizaciones 
"del Partido. 3) - Discusión de las cuestiones partidarias en el organis
mo correspondiente y obligatoriedad de cumplir las decisiones de los 
"organismos superiores. 4) - Prohibición de la existencia de fracciones 
"en el Partido.”

De lo anterior podemos resumir que los principales postulados 
del Centralismo Democrático son:
1. - Elección de los organismos superiores por los inferiores.
2. - Naturaleza compulsoria absoluta de las decisiones del organis

mo superior para el inferior.
3. - Subordinación de los últimos a los primeros.
4. - Existencia de una única dirección que preside la vida parti-
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daría entre Congreso y Congreso.
Esta combinación “sui generis” que el comunismo hace de dos 

conceptos opuestos, es manifestación de la “ley” dialéctica de la 
“unidad de los contrarios”.

Planteado así, parecería a simple vista, que este método es real
mente democrático porque respeta esencialmente la opinión de las 
mayorías, según queda graficado en el cuadro siguiente:

Vemos aquí que aparentemente los grandes problemas del 
Partido (tanto sea la elección de los organismos superiores como 
temas doctrinarios y políticos) se discuten a nivel de base y luego 
suben a la dirección para que se traduzcan en decisiones en las que 
se toman en cuenta la opinión de las mayorías. Luego esas deci
siones se transforman en órdenes que deben ser acatadas por 
todos aún quienes originariamente disintieron con las soluciones 
aprobadas. No hacerlo es una grave falta contra la disciplina y la 
unidad partidaria.

En la práctica, esto que parece tan simple y justo, tiene en 
realidad una trampa y es que existe una etapa anterior en la cual las 
decisiones ya están tomadas por la dirección y bajan al organismo 
de base, únicamente para darle esa apariencia de democracia al 
funcionamiento del Partido, tal como la representamos en el 
cuadro N.° 2, con línea punteada.

Lo que ocurre es que en cada uno de esos organismos de base, 
existe un número de elementos (2, 3, 4...) de probada lealtad a las 
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autoridades partidarias (lós revolucionarios profesionales conce
bidos por LENIh|] para quienes la palabra del Comité Central es ley. 
Es la gente más entrenada políticamente, que sabe como manejar 
una asamblea, cómo emplear mil argucias reglamentarias para 
dilatarlas indefinidamente o promover una votación propicia en el 
momento oportuno, proponer cuartos intermedios, presentar mo

ciones de órdenes, etc.

Como lapnidad ideológica, elemento esencial en la formación 
doctrinaria de los afiliados, determina que todos los comunistas 
piensen igual, razonen de la misma manera y enfoquen los proble
mas con igual criterio, cualquier tema que se va a tratar en asamblea 
encuentra ya de antemano, un ambiente propicio a satisfacer los 
deseos dé la dirección de la organización, lo que se complementa 
por el hábil manejo que realizan esos elementos bien entrenados.

De manera que esa tan cacareada democracia no es más que 
una actitud de complacencia hacia los organismos superiores y de 
total sometimiento al poder de éstos.

Si otro rol juegan estas asambleas, es poner en evidencia a 
aquellos afiliados dudosos, que se permiten tener criterios inde' 
pendientes y a quienes inexorablemente se excluyen del Partido, 
acusados de divisionismo que ese es el grave delito que comete 
todo aquel que se permite discrepar con los mandones de turno en 
el Partido.

De ello se infiere entonces que las discusiones en los "grandes 
eventos democráticos" del Partido no son más que crudas manifes
taciones de centralismo en que los organismos superiores imponen 
sus puntos de vista a la masa, mediante el poder que le otorga una 
superior educación ideológica.

En realidad, a dichos eventos se llega con las decisiones ya 
tomadas y sólo sirven como propaganda para demostrar el carácter 
"democrático” del comunismo.

Demás está decir, que cuando el Partido pasa a funcionaren la 
clandestinidad se quita toda máscara de democracia y queda 
subordinadoala más estricta centralización.
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4) — DISCIPLINA “CONCIENTE”.

La disciplina es la clave de la organización comunista. Sin ella, 
el comunismo perdería gran parte de su ímpetu, de su terror, de su 
fuerza agresiva. No es posible comprender el comunismo sin 
conocer cómo es su disciplina, cómo funciona, cómo le arranca el 
alma al hombre y lo transforma en un vil instrumento del Partido. En 
general, los problemas de índole disciplinario, lo manejan las 
COMISIONES DE CONTROL que desempeñan el papel de “tribu
nales”. No se debe confundir éstos, con los Tribunales de Justicia 
de un Estado democrático. Están constituidos por viejos camara
das empedernidos, cuyas sentencias se dictan a base de convenien
cia y no de justicia y en nada intervienen los procedimientos de 
presentación y valoración de prueba para la investigación de la 
verdad. La disciplina comunista forma parte de la vida del Partido, 
no es algo espontáneo o que se aprenda exclusivamente de un 
libro; se desarrolla gradual y permanentemente como consecuen
cia de asistir a las escuelas de adoctrinamiento, de leer propaganda 
comunista y de trabajar en favor del comunismo. Se va creando una 
“conciencia” de responsabilidad, la convicción de que fueran 

cuales fueran los deseos y obligaciones personales, las órdenes del 
partido ocupan el primer lugar; la idea de que toda labor que 
encomienda la dirección se halla rodeada de un “halo de santi
dad” que la convierte en misión urgente y demanda atención 
inmediata y la sensación de culpabilidad, si el sujeto toma respiro o 
no ejecuta el trabajo que le ha asignado el “jefe”.

En el sistema comunista significa sumisión conciente y volun
taria a la autoridad del Partido. Se considera que obedecer las 
instrucciones del Partido, es un alto deber moral que debe ser 
cumplido con entusiasmo y buena voluntad, como si fuera un honor 
y un privilegio, de ninguna manera una obligación ineludible. La 
desobediencia es inconcebible pues ella implica vergüenza perso
nal y carencia de sentido de responsabilidad hacia el Partido; en 
eso estriba el temible peligro de la disciplina comunista que en 
nombre de la libertad somete a los seres humanos a la más 
profunda de las tiranías.

Los “tribunales” comunistas persiguen a aquellos que no se 
doblegan a la disciplina del Partido. Un error de criterio, un olvido, 
una omisión, se pueden corregir por medio de más “educación”; 
pero quienes persisten en el error, quienes no se sometan estricta
mente a la línea que le traza el Partido, deben ser castigados sin 
misericordia.

"Una agrupación de verdaderos revolucionarios enseñaba tENIN, 
"no se detendrá en nada para librarse de un miembro indeseable". A 
los miembros del Partido se les puede castigar por muchos moti
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vos; uno de los más graves es el desviacionismo, o sea, apartarse 
de la línea política fijada por el Comité Central. Esta acusación es 
usada con frecuencia para justificar las “purgas” en masa, tanto 
dentro como fuera de la URSS.

Algunas personas suelen desviarse demasiado hacia la izquier
da, en una actitud que Lenin calificó como “la enfermedad infantil” 
del comunismo; es la gente que quiere que el Partido queme etapas, 
que apresure la Revolución.

La misma se manifiesta en teorías como la del “foco” o “corto- 
placismo”. El Partido desaprueba esa ¡dea, porque lo aislaría de la 
masa y lo convertiría en una secta ineficaz.

Hay otros que no han podido librarse de ciertos prejuicios de 
“clase” y por su formación “burguesa” tienden a colaborar dema
siado estrechamente con el capitalismo: son los oportunistas de 
derecha.

Si alguien desea librarse de un camarada molesto, todo lo que 
tiene que hacer es acusarlo de sectarismo de izquierda o de opor
tunismo de derecha. Y estas situaciones son muchas más frecuen
tes de lo que podemos creer. Cualquier comunista puede hacer 
denuncias por tontas, triviales o estúpidas que sean. Es una de las 
tácticas comunistas tener siempre atemorizados a sus miembros. El 
camarada nunca debe sentirse seguro, displicente o despreocupa
do. Otro delito muy grave que demanda acción disciplinaria, es la 
delación o la mera charlatanería en los períodos en que el Partido 
debe funcionar en la clandestinidad.

Como culminación a todo lo expresado acerca de la “disciplina 
conciente”, nada más crudo y real para demostrarnos lo que 
significa la disciplina comunista, que lo escrito por un propio 
marxista, Isaac Deutscher, en su libro Stalin: “Un extraño incidente 
que tuvo lugar por aquellos días, en noviembre de 1925, muestra cómo 
los reflejos del Partido, se hablan condicionado para responder 
incluso a las exigencias más irracionales de esa “disciplina férrea”. 
Frunzo, el sucesor de Trostky en el Comisariado de la Guerra, cayó 
enfermo. Algunos de los médicos le aconsejaron someterse a una inter
vención quirúrgica, en tanto otros temían que estuviera demasiado 
débil para sobrevivir a la operación. Él politburo resolvió el asunto, 
ordenándole al Comisario que se sometiera a la operación. Frunzo 
obedeció de mala gana y murió en la mesa de operaciones. Posterior
mente, Trostky sugirió que Stalin obtuvo de algunos médicos serviles, 
una opinión en favor de la operación para presentarla ante el Politburo, 
condenando así virtualmente a muerte al Comisario que había 
tomado partido por Zinovlov. Es difícil precisar los hechos. Lo cierto y 
más significativo de la historia, es que el Politburo podía arrogarse él 
derecho a tomar decisiones sobre un asunto personal. El bolchevique 
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individual, lo mismo el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas 
que el Secretario de un Comité Provincial, pertenecía en cuerpo y alma 
al Partido. Fuera de este, no tenía existencia ni voluntad. Aún en el 
aspecto más íntimo de su vida privada, estaba sujeto a la investigación 
ce sus superiores. Huelga decir que si un Frunze tenía que someterse, 
un militante de base, difícilmente se atrevería a abrirla boca. En cuanto 
organismo, el Partido yac ¡a pú.'t'udo bajo el bisturí de su implacable 
cirujano, el Secretario Gene:< l."

5) CRITICA Y AUTOCRITICA
Al respecto el art. N.° 15 de los Estatutos de “La Unión de la 

Juventud Comunista”, dice: “En todas sus organizaciones, en e1 
desarrollo de toda su actividad, la UJC adopta el instrumento de fe 
crítica y autocrítica: entendiendo por esto, la crítica serena, constructi
va, de cada organismo, de cada afiliadoy su sincero reconocimiento de 
los errores que ayuden a mejorar el trabajo, estimular el estudio y la 
reflexión y acrecentar la unidad y combatividad de toda la organiza
ción”.

Como parte de su programa disciplinario, el Partido fomenta lo 
que se llama crítica-autocrítica, que en realidad le hace el juego de 
la camarilla dirigente, porque le permite descubrir el descontento y 
las quejas que existen entre algunos dirigentes. Esto se convierte 
así en una técnica disciplinaria eficaz que mantiene en estado de 
sumisión a los miembro^del Partido. Se anima a los comunistas a 
criticarse ellos mismos y a que critiquen a los demás.

El Partido espera que sus miembros admitan sus propios 
errores y se postren ante los jefes pidiendo misericordia. Aquellos 
que no confiesan sus culpas, encuentran siempre otros que se las 
señalan.

Cuando un ^amarada confiesa, es costumbre que los otros lo 
colmen de insultos a veces en la forma más sarcástica y agraviante. 
El propósito de todo ello, es que el culpable se sienta profunda
mente humillado.

La autocrítica puede volverse contagiosa; entonces, secciones 
y comités enteros del Partido, confiesan sus culpas en masas. Está 
permitido atacar a cualquier compañero, pero antes de censurar a 
un jefe, el camarada debe pensarlo dos veces, a menos de que esté 
actuando como verdugo, prestándose a la intriga urdida por otro 
alto funcionario. *

La censura comunista fluye con menos peligro de arriba haqia 
abajo, que de abajo hacia arriba. La crítica se fomenta siempre que 
sea apropiada para los intereses de la camarilla dominante; caso 
contrario se le califica de fraccionalista y está prohibida. A los no 
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comunistas, les cuesta trabajo comprender lo inhumano de esta 
disciplina que penetra en todos los aspectos de la vida, que provoca 
rencillas entre marido y mujér, entre padres e hijos y separa a las 
familias.

A causa de los intereses del Partido, los mejores amigos de hoy, 
pueden tornarse en los peores enemigos del mañana.

La lealtad al Partido se sobrepone a todos los sentimientos 
de amor, misericordia y justicia.

En general, el Partido al castigar a los miembros que han 
cometido faltas‘procura enmendarlos antes de expulsarlos, salvo 
que se considere "un caso perdido". Por eso a los castigados, se 
les obliga a que realicen “trabajos disciplinarios”, que son general
mente los más humildes y humillantes. Según el Partido, quien ha 
pasado por ese trance, se vuelve mejor c < arada.

Como consecuencia del castigo recibido, se le extirpa toda 
idea de resistencia y se le transforma en un instrumento manejable 
del Partido. Puede ser reprendido, censurado, tratado en forma 
brutal e injusta y seguirá trabajando, se le azota y se limitará a 
apretar los dientes sin rebelarse. Ese es el verdadero revoluciona
rio, al decir de los comunistas.

La clave de todo esto se encuentra en reconocer invariable
mente, la supremacía de la organización, por oso una de las formas 
más eficaces para rehabilitarse es reconocer esa supremacía .rápida 
y concretamente. En algunos casos se aplic i penas leves a errores 
graves, en tanto que pequeños yerros, p« -xi. n provocar hasta la 
expulsión. Esto se explica: no importa tanto falta cometida, como 
la actitud posterior de quien incurrió en ella. Si un miembro está 
dispuesto a reconocer su error sea verdadero o ficticio, si acepta 
gustoso el castigo que se le impone, si sigue siendo fiel a sus jefes, 
probablemente se le perdonará al cabo de poco tiempo. En cam
bio, si trata de defenderse, basándose en pruebas, se le tratará con 
rigor, pues eso se considera falta de capacidad política y desviación 
de clase pues ello es expresión de "espíritu burgués". El miembro 
expulsado seguirá siendo víctima de una campaña sistemática de 
odio; no basta expulsarlo, debe ser vilipendiado, perseguido, pre
sentado como escoria humana. Algunas veces no bastan los casti
gos comunes, la expulsión y el vilipendio; el culpable debe pagar 
con la vida, tal como lo han demostrado las conocidas “purgas” 
realizadas tanto dentro como fuera de la URSS.

Lo sorprendente es que en casi todos estos casos, las víctimas 
se han distinguido por su devoción a la causa del Partido y por 
haber pasado toda su vida en el movimiento. Se les acusa de tratar 
de destruir aquello mismo que tanto se esforzaron por crear.
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¿Cómo se explica?. El comunismo es canibalismo: sus miem
bros son ofrecidos periódicamente como sacrificio ante el altar 
comunista.

Si algo sale mal, la culpa no es de la doctrina, ni de los principios 
comunistas, sino de la falla de los elementos humanos. Siempre 
que la “ciencia infalible’’ del marxismo-leninismo ha fracaso, la 
consecuencia de la acción disciplinaria cae sobre los miembros del 
Partido.

La “purga’’ es característica del Movimiento Comunista en 
todas partes. LENIN aconsejaba: “Si logramos purgar nuestro Partido 
desde arriba hasta abajo sin respeto a persona alguna, los adelantos 
de la revolución serán verdaderamente enormes”.

6) COMPOSICION SOCIAL

La “combatividad” del Partido y la Juventud Comunista, opi
nan sus dirigentes, está en relación directa con la composición 
social que tengan. Pretendiendo ser ambos, Partido y UJC organi
zaciones políticas que luchan por la causa del “proletariado” es de 
vital importancia que los “proletarios” sean numéricamente mayo
ría en las organizaciones y en su dirección. Son ellos “los proleta
rios” según los comunistas, los que más interesados están en 
destruir el orden establecido, por lo tanto, los que mayores sacri
ficios están dispuestos a hacer.

La teoría de LENIN acerca del Partido, se asienta en la unión de 
los intelectuales marxistas, con el movimiento obrero, el cual 
aportaría el heroísmo y sacrificio propios de su clase.

El concepto que tiene el marxismo-leninismo de los valores 
morales y espirituales de la clase obrera, es opuesto al que tienen de 
las llamadas “capas medias” (compuesta por estudiantes, peque
ños propietarios urbanos y rurales, profesionales, etc.), los cuales 
según ellos, son “titubeantes”, “temerosos”, que sólo adquieren 
“valor y firmeza” cuando luchan bajo la dirección de los obreros o 
adquieren la ideología del marxismo-leninismo, ingresando al Par
tido Comunista o a la UJC.

El porqué son los obreros el vehículo preferido del comunismo 
para realizar la conquista del poder, está explicado por la posición 
que éstos ocupan en la estructura económico-social. Es así que el 
Partido, a través de los sindicatos comunistas, conduce a la clase 
obrera a huelgas políticas como métodos fundamentales para ir 
escalando posiciones para la conquista del poder y en el úl
timo acto de esta ascensión, dicha huelga adquirirá el carácter 
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insurreccional, lo que significa que aoarte de detener la producción 
en apoyo de la revolución comunL Partido y los sindicatos 
iniciarán el terrorismo y la lucha armada, tendientes a destruir a las 
FFAAy todos sus enemigos de “clase”.

Pero el hecho se explica también, porque es en ellos, los 
“proletarios”, donde los “cantos de sirena”, las “utopías sociales” 
y la “demagogia”, mejor prenden. Es fácil ver también que un 
obrero con bajo nivel cultural, cuya única educación por encima de 
la elemental es tal vez la que recibe a través de la formación 
ideológica partidaria y la lectura de la literatura marxista, se aterre a 
ella como un profesional a sus conocimientos y aún con una 
seguridad en sus ideas y opiniones que nunca vamos a encontrar en 
una persona de vasta cultura que estará siempre llena de dudas y 
vacilaciones.

Pero en realidad todo este enaltecimiento que los comunistas 
hacen de la clase obrera es puro camelo; lo que pretenden no es su 
mejoramiento sino utilizarla como “carne de cañón” conducida por 
esos mismos intelectuales que engañosamente aparecen interiori
zándose a sí mismo ante el proletariado. Debemos recordar en este 
punto el grosero mote que los tupamaros (marxistas-leninistas) 
aplicaban al pueblo, “cascamaje”.

Igualmente la composición social de la Unión de la Juventud 
Comunista en nuestro país, está en contradicción con estos enun
ciados y ello ha provocado críticas del Comité Central del Partido 
Comunista (a ellas hace referencia el documento de la reunión del 
C.C. del P.C. de mediados de 1975), por la poca importancia que se 
ha dado al trabajo dentro de la Juventud Trabajadora y la escasa 
promoción de Cuadros obreros a la dirección.

La UJC en el Uruguay está compuesta en una gran mayoría por 
afiliados provenientes de Enseñanza Secundaria y de la Universi
dad, siendo su influencia a nivel trabajador y campesino, mínima.

7) LOS DIRIGENTES

La fortaleza de la organización descansa también sobre el pres
tigio y capacidad de sus dirigentes. El principio de autoridad del 
Partido y la Juventud, se asienta y está representado a todos los 
niveles, por “jefes” en la jerga comunista, con “conocimiento y 
capacidad”, “fieles al Partido”, en los cuales el grueso de la organi
zación vea reflejados los mejores atributos de la “causa comu
nista”.

Muchas veces este prestigio o ascendencia sobre la masa, ha 
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permitido solucionar situaciones difíciles en que la disciplina se 
veía quebrantada o la decisión de los organismos superiores no 
estaba siendo acatada.

8) SELECCION DE LOS CUADROS

La selección de los Cuadros y la promoción de éstos a una 
responsabilidad determinada, se hace teniendo en cuenta su capa
cidad, inclinaciones personales y la tarea específica que se le va a 
encomendar, pero también su probada adhesión al Comité Central 
del Partido y a la línea política que éste haya fijado en un momento 
dado.

Creemos que sobre ésto es ilustrativo algunos extractos del 
libro comunista ‘ Principios y Normas Leninistas de vida del Parti
do”, de L. Slepov, quien con respecto a la selección de los Cuadros 
y su control dice: “En todas las esferas de actividad del Partido y del 
Estado, el éxito depende en gran medida de la experiencia y califica
ción de los cuadros que consideran el cumplimiento de las directrices 
del Partido como un honor y sagrado deber suyo”. “El Partido conside
ra que no basta con otorgar un cargo; hay que comprobar cómo se 
cumple la misión que haya sido encomendada y no sólo comprobarla, 
sino ayudar en caso de necesidad, y destruir al que cometa errores 
sobre todo de carácter político".

Existen organismos especializados para la caracterización 
personal de los Cuadros a todos los niveles. De manera que por un 
lado se toman en cuenta las aptitudes reales del militante, porque el 
Partido no puede darse el lujo de la ineficacia, pero por otro lado, 
también la obsecuencia y sumisión.

9) DIRECCION COLECTIVA, RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL

El gobierno del Partido responde teóricamente al principio de 
dirección colectiva y la responsabilidad individual. Lo primero 
significa que las decisiones deben apoyarse sobre la opinión de 
varios dirigentes, por aquello de que ‘“varias cabezas piensan 
mejor que una”, pese a que generalmente son sólo las opiniones de 
determinados líderes las que “pesan” y se toman en cuenta.

En la práctica y como consecuencia de la propia estructura de 
la organización, el poder no se comparte y en esencia es ejercido 
íntegramente por el Secretario General del Partido, quien desde 
luego necesita respaldo en el seno el Comité Central, pero ello no 
es más que la expresión de adhesió. > personal e incondicional a un 
caudillo. La sucesión de mande v ,es obeaece a causas natura
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les: muerte del dictador, como en el caso de Stalin; otras, a que 
aquél pierde dicho respaldo, generalmente por intrigas palaciegas 
y decisiones que se toman no en discusiones libres en torno a una 
mesa de trabajo, sino en conspiración a sus espaldas, (caso de 
Eugenio Gómez en nuestro país o de N. Kruschev en la URSS).

El principio de la responsabilidad individual, consiste en que si 
bien las decisiones se toman en forma colectiva, las distintas fases 
de su ejecución, deben tener responsables individuales para que su 
realización no se diluya y puedan ser llamado a responsabilidad 
por la demora o ineficacia en el cumplimiento de aquéllas.

10) ESTATUTOS

Los Estatutos son la síntesis sobre los fines últimos de la 
organización, los deberes y derechos de los afiliados, así como de la 
estructura orgánica del Partido o Juventud y los principios del “cen
tralismo democrático”, que fijan las relaciones entre los distintos 
niveles entre sí. Son pues, la “ley” escrita, los moldes a que debe 
estar sujeta la actividad de los comunistas y las penas por su 
violación.

B) DESARROLLO ORGANICO DE LA “UNION DE LA JUVENTUD 
COMUNISTA” (U.J.C.) DESDE 1955 A 1973.

La evolución orgánica de la Juventud Comunista desde 1955 a 
1975 tiene cinco etapas que se distinguen cada una de ellas por 
haber sido importantes desde el punto de vista de consolidar la 
estructura, el fortalecimiento ideológico o del desarrollo de agita
ción y propaganda, extendiendo sus tentáculos a numerosos secto
res juveniles.

1) ETAPAS DEL DESARROLLO ORGANICO DE LA UJC.

Ellas son:

a) 1955-1958
b) 1959-1962
c) 1963-1967
d) 1968-1971
e) 1972-1973
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a.-  1955-1958. CREACION DE NUEVOS CIRCULOS

Como ya hemos expresado en el Capítulo I de esta obra, los 
comienzos de la U.J.C. que se remontan al 25 de agosto de 1955, 
están ligados al trabajo de cuatro decenas de “Cuadros” y a unos 
pocos afiliados más, nucleados en escasos organismos de base 
(círculos), fundamentalmente en los centros de estudios de la 
Universidad de la República.

En 1955, al momento de la primera Convención de la UJC, la 
JUVENTUD COMUNISTA, aparte de su núcleo dirigente central, 
contaba únicamente con organismos de base careciendo de las 
numerosas direcciones intermedias creadas posteriormente.

Los Círculos que funcionaban en ese entonces eran:

- Cerro (Barrial)
-Cerrito
-Barrio Sur 
-Quinta Sánchez
- Bulevares
-Curva de Maroñas 
-Vanguardia
- Escuela de Industrias Navales (U.T.U.)
- Preparatorios (N.° 1 y 2)
- Liceos Nocturnos (N.° 1 y 2)
- LAVA.
- Facultad de Derecho
- Facultad de Ingeniería
- Facultad de Agronomía
- Facultad de Arquitectura
- Magisterio
- Educación Física
- Escuela de Enfermería
- Instituto de Profesores “Artigas”
- Escuela de Bellas Artes
- Facultad de Química
- Facultad de Ciencias Económicas
- Facultad de Odontología
- Facultad de Medicina
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En los años posteriores hasta 1959 fecha del primer Congreso 
Nacional, se crearon los siguientes nuevos organismos de base:

- Puerto (Barrial)
-Marconi
-Aguada
-Unión
-Malvín
-Colón
- Luis Carlos Prestes
-Paz y Amistad
-Reducto
- Los Combatientes
- Israelita (Antecedentes del que luego funcionaría en la Asociación 
Dr. J. Zhitlovsky).
- Liceo N.° 5 (secundaria)

En esta etapa se sentaron las bases organizativas para una 
acción futura de mayor envergadura. Se puede decir que en cierta 
manera, en estos años, la Juventud Comunista rompe el cascarón, 
iniciándose en las tareas asignadas por el Partido Comunista.

b.- 1959-1962. 1er. CONGRESO NACIONAL. FUNDACION DE 
LOS COMITES SECCIONALES Y SECTORIALES.
El primer Congreso Nacional realizado en octubre de 1959, que 

junto al tercero y séptimo son los más significativos, trajo consigo 
importantes cambios desde el punto de vista de la organización de 
la UJC. Los mismos son expuestos claramente en los informes 
rendidos por Samuel Wainstein (1er. Secretario) y Julio Arizaga Da 
Silva (Secretario Nacional de Organización).

En dichos informes se ponía énfasis que en 1959 la UJC 
contaba con unos 2.000 afiliados, de los cuales 500 cumplían 
responsabilidades dirigentes desde el Comité Central hasta el 
Secretariado de los Círculos.

Este crecimiento cuantitativo, trajo aparejado el aumento del 
número de CIRCULOS, con lo que se vieron en la necesidad de 
establecer organismos de dirección intermedia, creándose a tales 
efectos, los Sectores Universitarios, Secundaria y UTU, que agru
paban:

Sector Universitario: Facultades de: Derecho, Ingeniería, 
Agronomía, Instituto de Profesores “Artigas”, Escuela de Enferme
ría”, Escuela de Bellas Artes y Educación Física.
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Sector Secundaria: Preparatorios Nros. 1 y 2; Liceos Noctur
nos Nros. 1 y 2, IAVA, Liceos Nros. 1, 2, 6, 12, e IBO.

Sector Escuelas Industriales: Industrias Navales, Escuela de 
la Construcción, Escuela Industrial de la Unión, Escuela Industrial 
del Cerro y UTU (Central).

Entre el 1 ° y el 2.° Congreso en 1961, se crearon los siguientes 
Círculos:

Resistencia, Villa Muñoz, Pantanoso, Sur, Norte, Estrella Roja, 
Lana, Carmeta, Aires Puros, Porvenir, Capurro, Nuevo París, Agra
ciada, Peñarol, La Comercial, La Teja, Pajas Blancas, Victoria y 
Lezica.

En el Interior contaban con Círculos muy reducidos en el 
número de sus afiliados, existiendo a la época del 1er. Congreso los 
siguientes:

- Artigas 3: denominados: “Nueva York’’; “Artigas” y “Pioneros”
- Lavalleja 1: (en Minas)
- Maldonado 1: (en la ciudad de Maldonado)
- Paysandú 9: denominados: “Liceo Diurno”; “Liceo Nocturno”; 
“Juventud Unida”; “Lenin”; “Campesino”; “Puerto”; “Zona Indus
trial”; “Centro” y “José Artigas”.
-Río Negro 3: «Nuevo Berlín»; «Fray Bentos»; y «San Javier».
- Rivera 1: (en la ciudad de Rivera)
- Salto 2: en Constitución y Salto
- Soriano 3: en San José, Estación Rodríguez, Cañada Grande
- Soriano 2: en Dolores y Mercedes
- Tacuarembó 3: en Tacuarembó, Tambores, Paso de los Toros
- Treinta y Tres 1: en la ciudad de Treinta y Tres.
- Rocha 1: en la ciudad de Rocha.
- Canelones 2: en Canelones y Las Piedras.
- Colonia 2: en Colonia y Juan Lacaze
* Durazno 1: en la ciudad de Durazno.

La conformación de los Sectores Universitario y Secundaria 
fue un elemento de vital importancia para nuclear férreamente 
todas sus fuerzas en su afán de infiltrar dichas ramas de la 
enseñanza.

La capacidad creciente del aparato juvenil comunista fue pues
ta a prueba con las movilizaciones de solidaridad con»el régimen 
comunista de Fidel Castro (al respecto un informe del C.C. de la 
UJC, decía: "... la participación juvenil en el movimiento solidario 
con CUBA, verdadera escuela para la militancia revolucionaria... ”) y la 
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formación del Frente Izquierda de Liberación Nacional (F.I.D.E.L.) 
y las elecciones nacionales de 1962.

C.- 1963-1967. III CONGRESO. CONSOLIDACION INTERNA

Esta etapa iniciada por el III Congreso de la UJC en diciembre 
de 1963, si bien parecía que no tuviera hitos de importancia 
fundamental, podemos afirmar que fueron años de fortalecimiento 
ideológico, desarrollo de la estructuray mejoramiento de los proce
dimientos políticos, así como de la capacidad de movilización y 
agitación.

Todos estos elementos serán los puntales de los acontecimien
tos venideros de 1968 que tendrán en la UJC uno de sus principales 
gestores.

Balance del III Congreso de la UJC

Para una mejor ilustración, transcribiremos diversos párrafos 
de la RESOLUCION GENERAL DEL III CONGRESO de la UJC.

Capítulo IV - “ACRECER LAS FUERZAS DE LA UJC.”

‘‘Desde octubre de 1959 al presente, la UJC ha pasado a gravitar 
cada vez más fuertemente sobre el desarrollo de las luchas en nuestro 
país”.

"Nuevas formas de lucha y actividad han sido encontradas: 
las manifestaciones relámpago, las movilizaciones en los barrios 
en solidaridad con los combates obreros y populares; la organiza
ción de distintas actividades en las ocupaciones fabriles...”.

“Por todo ello, en la nueva etapa que se abre en la vida de nuestra 
organización continuará siendo una tarea primera de todos los militan
tes y organismos de la UJC el combate diario y sostenido y permanente 
por el engrandecimiento numérico, organizativo e ideológico y comba
tivo de nuestra organización».

Clubes de la U.J.C.

“Consideramos a esos clubes de la UJC como organizaciones de 
masa ya que en cada uno de ellos debe encontrarse junto al núcleo de 
militantes comunistas activos, centenares de afiliados que llegan 
a nuestra organización atraídos por algún aspecto de nuestra 
labor, política, social, cultural o deportiva”.
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“Miles de jóvenes sienten simpatía hacia el comunismo pero no 
pueden convertirse en comunistas de la noche a la mañana. Hay que 
realizar las actividades que más pueden interesarlos, afiliarlos e 
incorporarlos a esas actividades, como primer paso, y luego reali
zar un trabajo de educación política que los lleve a ser jóvenes 
comunistas activos”.(i)

Formación de Cuadros

“El crecimiento de la UJC, debemos entenderlo no sólo en cantidad 
sino en calidad. Partiendo de la afirmación de la UJC como organismo 
de masas y de Cuadros a la par que la preocupación por el recluta
miento, también debe estar presente en nuestro trabajo la formación de 
los Cuadros de la UJC. El problema de los Cuadros es el problema 
decisivo en la vida de la organización, porque los mismos constituyen 
su médula y su cimiento".

El trabajo financiero de la UJC

“En el desarrollo de la UJC juega un papel importante la obtención 
de los recursos necesarios para la realización efectiva de todas las 
tareas planteadas”.

(i) Aquí encontramos claramente explicado por los propios comunistas el 
simbolismo de la carátula de este libro y del trágico proceso de captación y 
concientización que aquéllos realizan, tomando como víctimas desprevenidas a 
los jóvenes que son atraídos por “inocentes centros deportivos, culturales, etc.”.

Luego hincan sus garras en ellos y no los dejan hasta haberles inyectado el 
odio contra todo lo que constituye nuestra sociedad y nuestro estilo de vida, 
transformándolos en fanatizados “combatientes” del comunismo.

Leyendo ahora esta desembozada prédica nos resulta un tanto inconcebible 
la miopía de quienes siendo auténticamente demócratas no comprendieron el 
peligro y no lucharon con todas sus fuerzas contra él.

No nos estamos refiriendo desde luego a los numerosos cripto comunistas 
infiltrados a todos los niveles de la actividad nacional, ni a los políticos demago*  

«gos que “siempre estaban a la pesca de votos y que eran capaces de pactar con el 
diablo para aparecer como “populistas”, ni a los Intelectuales para quienes 
estaba de moda posar de izquierdistas; ni a los oportunistas y “trepadores” tle 
siempre que no querían perder el tren de los aparentemente futuros triunfadores.

Todos estos no fueron miopes sino cómplices activos de la descomposición 
de nuestra patria y tanto o más responsables que los comunistas o los sediciosos; 
al fin y al cabo muchos de estos actuaron convencidos de la justicia de su causa, 
* en tanto que aquellos lo hicieron sólo para servir Sus apetitos y ambiciones 
personales.
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Mejorar la educación de la UJC

"Para tener una gran organización necesitamos un UJC ideológi
camente poderosa. Ello nos plantea elevar en la próxima etapa el 
cuidado y el trabajo de educación de la UJC tanto en el conocimiento 
de la orientación del Partido y nuestra propia organización como en lo 
que tiene que ver con el dominio de la teoría marxista-leninista”.

Organización de la U.J.C. después del III Congreso

Estaba constituida además del Comité Central y sus órganos 
ejecutivos: Comité Ejecutivo y Secretariado, por los siguientes 
Seccionales y Sectores:

- Seccionales: NORTE, 10a, 11a, 12a, 14a, 17a, 8a, 19a, 18a, 24a, 20a, 
22a, ESTE, PUERTO, SUR, CERRO.
- Sectores: UNIVERSITARIO, SECUNDARIA y UTU.

Por debajo de éstos, contaba con unos 100 CIRCULOS aproxi
madamente.

Comité Central electo por el III Congreso

Samuel Wainstein (quien al año siguiente abandonó el cargo 
de 1er. Secretario para pasar a ocupar el de Secretario Nacional de 
Propaganda del P.C.), Walter Sanseviero Nápoli, (quien lo sustitu
yó en el puesto de 1er. Secretario, fallecido), Ornar Mir Silva, Tomás 
Rivero Delgado (Secretario Nacional de Organización), José Mas- 
sera Garayalde (1er. Secretario del Sector Universitario, fallecido),
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Jorge Mazzarovich, Freddy López, Roberto Rodríguez Varela, 
Ubaldo Manfrini (Secretario de Educación), Edinson Ojeda, Emma 
Massera, Julio C. Lamonaca, Carlos Aristondo, Alvaro Coirolo, 
César Viana, Margarita Groisman, Ariel Patrone, Héctor Nan, Sel
va Braselli, Sergio Barreiro, Carlos Arizaga, José Carlos Barboza 
(1er. Secretario del Sector Secundaria) Hugo de los Santos, Víctor 

Altesor Hafliger, Graciela Rezzano, Rolando Maldonado, José 
Kechichian, Guillermo Bodner, Horacio Bazzano Ambrosoni, Pas
cual Latrónico, Sebastián Barbagiuvánlco.

Suplentes fueron elegidos: Washington Domínguez, Julio Ri- 
poll, Fausto Hernández, Angel Domínguez, Nelson Angueiras, 
Julmer Arce, José Todoroff, Ricardo Garin, Walter Marrero, Ornar 
Rodríguez Villazán, Ademar Vaz y Carmen Freire.

En estos años tratan de consolidar su organización dentro de la 
Juventud Obrera donde tenían un gran déficit, centrando su trabajo 
de infiltración y acercamiento por medio de la Comisión Juvenil de 
la Central de Trabajadores del Uruguay (CTU), central sindical 
comunista, que precedió a la C.N.T.

d.-1968-1971. Vil CONGRESO - RECLUTAMIENTO MASIVO. 
INCORPORACION AL FRENTE AMPLIO. CREACION DEL 
COMITE DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO

Los sucesos de 1968-1969, marcan acontecimientos sin pa
rangón en la vida nacional. Múltiples sectores juveniles fueron 
impulsados a acciones de carácter violento producto dé una confu
sión deliberadamente creada por organizaciones que operaban en 
el seno de ellos.

La “cosecha” de esos acontecimientos fue el reclutamiento de 
numerosos jóvenes estudiantes, en una cantidad superior a los 
trece años anteriores de existencia.

En diciembre de 1969, se realiza el Vil Congreso de la UJC, don
de su 1er. Secretario, Walter SANSEVIERO NAPOLI, rinde un 
informe titulado “EL COMUNISMO TIENE LA RESPUESTA”, en el 
que hace un balance del desarrollo de la organización, así como sus 
planes futuros, bajo el título “ORGANIZARSE, UNIRSE Y LUCHAR”, 
según el Capítulo III dice: “Seguir desenvolviendo una poderosa UJC, 
fuerte por su capacidad para unir y llevar al combate a la juventud; y 
decisiva por el número de sus afiliados y por la combatividad y capaci
dad de los mismos".

De este Congreso surgirán los lincamientos orgánicos, me
diante los cuales años adelante se formarán el Comité Departa
mental de Montevideo y los Comités Regionales.
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En el Comité Central elegido por este Vil Congreso se anota la 
incorporación de los siguientes nuevos miembros: León Lev Po*  
niachjk, Esteban Valenti, Raúl Latorie López, Ricardo Gari, Jorge 
Eires, Alberto Grille Motta, David Zack, Américo Robado, Ana 
Buriano Castro, José Botta, Ana Bello Lodeiro, Omar Paitta, 
Elizardo Iglesias, Jesús Roland Rojas, Julio Varona, Renee Roba
do, Gualberto Pérez, Rodolfo Acuña, Walter Romando, Plinio 
Barboza, Pedro Retamoza, Emilio Corbo, Eduardo Segui, Sergio 
Stepanie, Washington Píriz (expulsado), Ariel Casco, Jorge Suá- 
rez, Jorge Jesús, Leonora Celano, Gustavo Fernández, José Luis 
Ferrelra Cabrera, Ofelia Fernández López, Luis Bazzano Ambros- 
soni, Manuel Pérez, Hilda Diez Mena, María Mercedes Espinóla 
Baruch, José Paccella Giglio, Francisco Larrocca, Rubén Abrines 
Collins, Ibrahm Ford, Jorge Landhelli Silva, Ricardo Ramírez 
Susane, Gustavo Alzina Bulanti, José E. Baroni Maseda, Luis 
Stolovich, Ana Gil.

Integrantes de la Juventud Comunista que ingresaron al Comi
té Central a posteriori del Vil Congreso: Ana Pagliotti, Paula Labor- 
de Cardozo, Sergio Pandolfo Ortiz, Juan José Montano Camera, 
Sergio Boubet, Carlos Russo, Albert Ariel Moreira, Laura Piedra- 
buena Salinari, Raúl Clerico Siutto, Andrés Di Pascua Dubinsky, 
Roberto Markarian Abrahamian, Francisco Laurenzo Pons, Pedro 
Varela Esponda, Jacinto Olivera, Néstor Hugo Bardacosta Eche- 
varr a, Francisco Burguete (expulsado), Hugo Raúl Méndez Egu- 
ren (expulsado) y Martín Puchet Anyul.

Las mayores aspiraciones políticas del Movimiento Comunista 
hizo que a partir de los años 1968-1969 se desarrollaran poderosos 
aparatos propagandísticos y financieros, entre los cuales sobresa
lió la “Brigada Liber Arce’’, de la cual ya hicimos referencia en 
el Capítulo I, al convertir los centros de estudio y su paredes 
en meros lugares donde se pegaban miles y miles de carteles 
y pancartas de propaganda marxista.

Por igual, utilizando en su mayoría a jóvenes muchachas 
militantes, formaron numerosos grupos de recursos financieros 
que asolaban los bolsillos de todos aquellos que se pusieran a su 
alcance.

En los años comprendidos en este período, las actividades 
propagandísticas, agitativas, financieras y de educación ideoló
gica, fueron tomando auge, en especial a partir del funcionamiento 
de numerosos locales partidarios, los que además de servir de sede 
a numerosos Círculos de una Seccional, eran una “fachada” para 
atraer jóvenes por medio de actividades deportivas o culturales, 
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como ya se explicó anteriormente.
Al fundarse el Frente Amplio en 1971, la UJC ligó todo su trabajo 

político al mismo, lo que brindó la posibilidad de propagandearsus 
posiciones a decenas de miles de jóvenes, a los cuales directa
mente por sus propios medios no podría llegar, a la vez que convir
tieron los Comité de Base en Centros de Reclutamiento tal como 
también lo hicieron las organizaciones terroristas. (Tupamaros, 
O.P.R.-33, GAU, PCR, etc).

El crecimiento numérico de 1971 al igual que el de 1968-69 fue 
el trampolín que pautó el nacimiento de nuevas estructuras orgá
nicas.

Los casi trescientos Círculos que funcionaban en Montevideo 
en 1971 obligaron a la formación del Comité Departamental de 
Montevideo, del cual dependían las siguientes Seccionales: Sur, 
8va., 12a., 19a., 26a., 14a., 20a., 16a., Cerro, 22a., Marconi, 10a., 11a., 
17a., Esteyíctor Jara, Federico Engels, Fausto Hernández, Ramóh 
Pere', 9a. y 21a.

Aparte de estas Seccionales subsistían el sector universitario y 
secundario, habiendo desaparecido el de UTU. Del sector Secun
dario, eran sus dirigentes: Esteban Valenti, Américo Robado, Sara 
Freire, Mercedes Espinóla, y Alejandro Viera.

Todos estos esfuerzos apuntaban a concretar la principal 
directiva política del Vil Congreso, convertir a la JUVENTUD 
COMUNISTA, en una fuerza política, férreamente unida y organi
zada, que influyera decisivamente sobre los destinos de la 
juventud uruguaya en momentos que el Partido aceleraba sus 
esfuerzos para crear las condiciones de una situación revolucio
naria que lo llevara al Poder.

e.- 1972-1973. FORMACION DE LOS COMITES REGIONALES

Pese a su derrota electoral, el comunismo no aminoró su ofen
siva política contra el gobierno legalmente constituido, sino que 
por el contrario, trató de encontrar nuevos caminos que lo 
acercaran al Poder tan ansiadamente deseado.

La Juventud Comunista, por supuesto no ajena a ese propósito, 
sino totalmente integrada a él, reorganizó sus fuerzas para seguir 
desarrollando con mayor vigor y fortuna sus tácticas políticas en el 
seno de la juventud.
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Como ya lo vimos, el primer gran problema había sido resuelto 
con la creación del Comité Departamental de Montevideo, el cual 
pasaba a atender las numerosas Seccionales, las cuales eran 
dirigidas anteriormente por el Comité Ejecutivo. Pero el Comi
té Departamental no resolvió todo el problema, sino que era 
necesario crear estructuras intermedias entre él y las Secciona
les. Con este criterio comenzó el proceso de Regionalización 
de la UJC. A tales fines se crearon siete Comités Regionales 
que atendía cada uno un determinado número de Seccionales 
agrupadas por zonas geográficas.

La distribución fue la siguiente:
- Regional 1, (anterior Seccional Sur)

Seccionales: Ciudad Vieja, Centro y Cordón.
- Regional 2,

Seccionales: 8va., 12a., 19a., 26a.
- Regional 3,

Seccionales: 14a., 20a., 16a., Cerro.
- Regional 4,

Seccionales: 22a., Marqoni.
- Regional 5,

Seccionales: 10a., 11a., 17a., Este y Víctor Jara (este nombre 
fue adoptado a posteriori del 11 de setiembre de 1973).

- Regional 6,
Seccionales: Federico Engels, Fausto Hernández, Ramón Pere.

- Regional 7,
Seccionales: 9a., y 21a.

El anterior Sector Secundaria, cuyos últimos dirigentes fue
ron: Andrés di Pascua Dubinsky, Sergio Boubet, Jorge Jauri y 
Juan José Montano, fue disuelto.

Los numerosos Círculos estudiantiles pasaron a engrosar los 
nuevos Regionales, siendo realmente su principal fuerza efectiva.

Si tuviéramos que resumir en el tiempo los principales proce
sos organizativos de la JUVENTUD COMUNISTA, diríamos:

1.-  CREACION DE LOS SECCIONALES Y SECTORES, iniciada- 
en el 1er. Congreso.

2 - FORTALECIMIENTO IDEOLOGICO INTERNO, por interme
dio de un trabajo educativo intenso.

3 - CONSOLIDACION DE LOS FRENTES DE TRABAJO, Orga
nización, Propaganda, Finanzas y Educación, así como la forma

ción de importantes aparatos centrales de Propaganda y Finanzas.
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4. - RECLUTAMIENTO MASIVO, en especial a partir de 1968 y 
enquadramiento de sus nuevos miembros. Papel fundamental de 
loe locales partidarios.

5. -FUERZA DECISIVA, idea apuntada en el Vil Congreso, que 
rigió los cambios organizativos tendientes a una mayor efectividad 
de la UJC.

6 - FORMACION DEL COMITE DEPARTAMENTAL DE MONTE
VIDEO.

7 - CREACION DE LOS COMITES REGIONALES

C) PASAJE A LA CLANDESTINIDAD (PERIODO 1973 - 1975)

1).-  ESTRUCTURA

La estructura de la UJC al pasar a la clandestinidad varió muy- 
poco de la que tenía en la legalidad, aunque resintiéndose natural
mente, el funcionamiento de aquellos órganos de carácter colec
tivo de deliberación política y fortaleciéndose los de carácter 
poco numerosos y ejecutivos ya que debieron adoptar normas de 
carácter conspirativo para facilitar el accionar clandestino.

Para una mayor simplificación, expondremos el desarrollo final 
alcanzado por la UJC y las variantes que por fuerza hubo de 
introducir al ser declarada ilegal.

a) - ORGANISMOS DELIBERATIVOS

La “UNION DE LA JUVENTUD COMUNISTA (UJC) posee a todos 
los niveles un conjunto de organismos deliberativos que son la 
expresión de la “democracia interna”.

El más importante es:
Congreso Nacional, autoridad máxima de la UJC, que se reúne 

ordinariamente cada dos años convocado por el Comité Central 
(art. 10 de los Estatutos de la UJC).

Dentro de sus atribuciones están:
1. - Elegir el Comité Central.
2. - Aprobar y reformar los Estatutos y el Programa.
3. -Trazar o mgdificar la línea política u orientación que la UJC 

aplicará entre la Juventud (Art. 10 de los Estatutos de la UJC).

Las resoluciones de los Congresos (como lo hemos visto en lo 
referente al “Centralismo Democrático”) ya vienen digitadas en lo
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fundamental con anterioridad, pues los “cuadros” más expertos 
imponen los puntos de vista de la dirección.

Dada la situación de clandestinidad que la organización vive 
desde el 28 de noviembre de 1973, cuando fuera declarada ilegal 
por el Poder Ejecutivo, el Congreso no se ha reunido desde fines de 
1969 (Vil Congreso).

Desde ese momento, el Comité Central de la Juventud Comu
nista ha variado en su composición, ya sea por promociones de 
Cuadros al Partido o por haber incorporado nuevos miembros, 
todos ellos ordenados por la Dirección del Partido Comunista.

Los demás órganos deliberativos son:
- Conferencias Departamentales.
- Conferencia del Sector Universitario.
- Conferencias Regionales.
- Asambleas Seccionales.
- Asambleas de Círculos.

Tienen las siguientes características:

- Se reúnen una vez por año.
- Participan delegados de los órganos bajo su jurisdicción.
- Fijan los objetivos de trabajo dentro de su órbita y eligen la 
dirección política respectiva.

De todos éstos, durante la ilegalidad, el único que se ha reunido 
ha sido la CONFERENCIA DEL SECTOR UNIVERSITARIO (durante 
el año 1975 y en forma fraccionada) y algunas veces las Asambleas 
Seccionales. Estas lo han hecho como un factor aglutinante y 
de festejo emotivo diferente y no para cumplir cometidos “de
mocráticos”.

b) - ORGANISMOS DE DIRECCION NACIONAL

COMITE CENTRAL

“Art. 12. El Comité Central dirige la actividad de la UJC entre un 
"Congreso Nacional y otro. El Comité Central representa a la UJC 
"tanto en el Interior como en el exterior del país; aplica las resoluciones 
"del Congreso Nacional; vela por el cumplimiento del Programa y del 
"Estatuto; distribuye los Cuadr s y vela por su educación; cuida las 
"finanzas de la UJC; designa los re.J ctores de los órganos de prensa, 
“crea e integra las comisiones n s para la labor de la direcc ón
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"de la UJC" (de los Estatutos de la UJC).

Estaba compuesto como lo vimos anteriormente, por unos 
cuarenta miembros titulares y veinticinco suplentes. Se reunía una 
o dos veces por año ya sea para fijar las pautas de trabajo para ese 
año o para discutir alguna situación política muy grave. En la 
clandestinidad el elevado número de sus miembros le imposibilitó 
ser la dirección efectiva de la UJC. Se pudo reunir solamente en 
1974, fraccionado en tres partes, las que fueron atendidas por 
Alberto Grille Motta, Rubén Abrines Collins y Hugo Altesor Hafliger, 
respectivamente.

COMITE EJECUTIVO

"Art. 13. El Comité Central elige de su seno al Comité Eiecutivo, 
“que se reunirá por lo menos una vez al mes $ dirige el trabajo del 
“Comité Central en el período entre reunión y reunión". (De los estatu
tos de la UJC).

El número de sus integrantes es decidido por el Comité Central. 
En la clandestinidad, funcionó en forma fraccionada coordinando 
sus diversas partes el 1er. Secretario.

SECRETARIADO NACIONAL

Representa la máxima autoridad partidaria permanente y es 
quien realmente conduce la organización. En una situación de 
clandestinidad, sus atribuciones aumentan al grado de ser el orga
nismo de dirección con máximas atribuciones y único con un 
funcionamiento regular.

Tiene facultades para fijar movilizaciones, planear diversas 
acciones, dictar medidas de seguridad, traslados de Cuadros, cam
bios de estructuras, así como adoptar todas las medidas de carácter 
ejecutivo, tendientes a llevar a cabo los planes del Comité Central y 
Comité Ejecutivo.

c) - COMISIONES DEL COMITE CENTRAL

Junto a los organismos de Dirección Nacional funcionaban 
comisiones con el fin de asesorar sobre el trabajo en los distintos 
^rentes y Direcciones de Trabajo de la Juventud Comunista, así 

para ejecutar determinadas tareas financieras, propagandís
ticas y de seguridad de la dirección comunista. Todas ellas eran 
encabezadas por el respectivo Secretario del Comité Ejecutivo, 
integrándolas en su mayoría miembros del Comité Central.
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ORGANIZACION FINAL DE LA
U.J.C. (1973) DELIBERATIVOS

f -EJECUTIVOS
ORGANOS DELIBERATIVOS ORGANOS^ 
=— ‘ x EJECUTIVOS

NOTA: OBSERVESE QUE TODOS ESTOS ORGANISMOS TIENEN UNA ESTRUC TURA CONCENTRICA:

Todos los miembros del Secretariado Nacional son miembros del Comité Ejecutivo; todos los miembros del Comité 
Ejecutivo son miembros del Comité Central y todos los de éste integran finalmente el Congreso Nacional.
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Comisión Nacional de Organización

Estaba integrada además de su responsable, por los Secre
tarios de Organización del Comité Departamental de Montevi
deo del Sector Universitario y del Interior. Asesoraba sobre 
cuatro aspectos vitales: Estructura, Funcionamiento, Cuadros y 
Planes de Trabajo.

Comisión Nacional de Propaganda

Era una de las más numerosas. Sus cometidos era: *)  planifi
car la actividad agitativa y propagandística general; *)  imprimir los 
materiales centrales de la organización como ser “Liberarce”, y 
*) disponer su distribución.

Comisión Nacional de Finanzas

Esta Comisión era vital para la U.J.C. a fin de obtener los recur
sos financieros que le permitieron desarrollar sus planes políticos.

Constaba de cinco sectores:

- Frente de Finanzas.
- Recursos Extraordinario.
- Recursos Especiales.
- Préstamos Bancarios.
- Administración de Fondos.

FRENTE DE FINANZAS

Por él se canalizaba un porcentaje de la cotización de los 
afiliados, siendo el resto utilizado por los organismos que lo reco
lectaban.

RECURSOS EXTRAORDINARIOS

Procuraba obtener otros fondos que no fueran las cotizaciones 
ordinarias de los afiliados y que a la vez, fueron monetariamente 
importantes.

Estaba dividido en dos sectores:

- Recursos de Profesionales

Consistía en aportes periódicos hechos por profesionales 
universitarios.
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- Frente de Recursos

La red de encargados de recursos fue extendida a nivel del 
Comité Departamental de Montevideo, sus Regionales y el Sector 
Universitario, de donde provenían fondos para la dirección comu
nista.

RECURSOS ESPECIALES

Conseguían fondos provenientes de actividades tales como: 
festivales artísticos, bailes, rifas, funciones de cine , las que se 
continuaron realizando en la clandestinidad.

Desde los años en que la UJC era legal, había montado un 
“aparato” para organizar y propagandear sus bailes de fin de 
año, de los cuales recogía importantes ingresos, amén de los 
dividendos políticos que ellos le reportaban.

A tales efectos durante años realizó una intensa propaganda 
desde las páginas del suplemento musical del diario “El Popular”, 
denominado “La Morsa”, que era dirigida por Horacio Ricardo 
Buscaglia Vidal. Para animar dichos bailes “contrataban” conjuntos 
integrados por afiliados a su organización como el llamado “Sin- 
dikato”. También participaban en la animación, conocidos elemen
tos comunistas, como Elias Julián Turubich De León. Los locales 
utilizados eran alquilados a respetables Clubes Sociales y Deporti
vos, los que eran sorprendidos en su buena fe.

Al ser ¡legalizada la organización comunista continuaron con la 
realización de estos bailes, utilizando ahora como “fachada” una 
discoteca denominada “Zorba Discotek”, con oficinas en Colonia 
2165, propiedad de Osvaldo Carratu Areta, (a) “Quico”. Este 
comunista alquilaba los locales para “bailes” a nombre del comer
cio de su propiedad, pero en realidad eran a beneficio de la 
Juventud Comunista, recibiendo directivas de Luis Stolovich, Se
cretario Nacional de Finanzas de la UJC, hasta 1975.

A los conjuntos contratados, la mayoría de los cuales eran de 
orientación marxista, se les exigía que no cobraran honorarios, 
excepto el 10% que era destinado a la agremiación de los artistas. 
Todos los grupos participantes, así lo hacían.

PRESTAMOS BANCARIOS

La U.J.C. contaba con la colaboración de funcionarios banca- 
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ríos que se encargaban de facilitar las gestiones de préstamos de 
dinero a título personal para sus afiliados o para sus organismos de 
“fachada”.

COMISION DE ALIANZAS POLITICAS

Tenía la responsabilidad de trazar los caminos para un acerca
miento e infiltración de otras organizaciones políticas y sociales, así 
como de mantener las relaciones internacionales en particular con 
la “Federación Mundial de Juventudes Democráticas’’ y la “Unión 
Internacional de Estudiantes”, aportando a éstas, materiales para 
llevar a cabo una campaña de “desinformación” sobre la situación 
uruguaya.

Sus esfuerzos se encaminaron fundamentalmente a) reflotar al 
Frente Amplio; b) conseguir contactos con organizaciones Juveni
les del Partido Nacional y d) infiltrar y utilizar a la Iglesia a través de 
los “grupos de reflexión”.

A partir de enero de 1976, esta Comisión fue desbaratada y al 
reorganizarse fue absorbida por su similar del Partido Comunista, 
pasando a denominarse “Unidad e Información”, teniendo como 
cometido esencial difundir por todo el mundo patrañas contra el 
Uruguay.

COMISION DEL INTERIOR

Estaba integrada por un responsable político, uno de organiza
ción y otro de finanzas y enlaces, con las organizaciones en el 
Interior del país.

Se encargaba de conectar a los Comités Departamentales con 
la dirección nacional, recibiendo información y trasmitiendo direc
tivas político-tácticas y propaganda.

Junto a ella se estaba formando una Comisión Agraria, destina
da a fomentar el comunismo entre los jóvenes dejas zonas rurales a 
través de las Escuelas Agrarias de la UTU y de la Facultad de 
Agronomía.

Puede citarse como ejemplo de esta infiltración la presencia 
del notorio espía comunista Julio César Guridi, en una institución 
tan honorable e importante como los “Clubes de la Juventud 
Agraria” de la cual llegó a ocupar la Secretaría General en 1975.
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DIRECCION DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE SECUNDARIA

Si bien como organismo dependía del Comité Departamental 
de Montevideo, dada su importancia recibía una atención preferen
cia! por parte del Primer Secretario de la UJC. Funcionaba desde 
1973 cuando desapareció el Sector Secundaria de la Juventud 
Comunista.

Tenía un carácter deliberativo fijando orientaciones generales 
para el trabajo en el Sector e impulsando acciones centrales como 
paros, volanteadas, actos relámpagos, etc. Actuaba bajo la “facha
da” del “Encuentro Nacional de Estudiantes” (E.N.E.), entidad 
formada en 1972 (junto a la Juventud Socialista y la Juventud 
Demócrata Cristiana) pero que en 1975 era algo inexistente como 
alianza, sirviendo sólo para que bajo su manto actuaran los Círculos 
estudiantiles de la U.J.C.

2).-  VERTIENTES ORGANIZATIVAS DE LA “UNION DE LA
JUVENTUD COMUNISTA”

De la Dirección Nacional, se desprendían tres vertientes organi
zativas que conformaban la UJC. Ellas eran:

a) .- Comité Departamental de Montevideo
b) .- Sector Universitario
c) .- Comités Departamentales (Interior)

a) - COMITE DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO

a.-  Había un Comité Departamental por Departamento que 
constituía el órgano máximo de dirección política en su jurisdicción 
El más importante era el de Montevideo, el cual atendía toda el área 
geográfica de la capital con excepción del llamado Sector Universi
tario al que por su enorme gravitación se le había colocado en el 
mismo nivel jerárquico que los Comités Departamentales. El Comi
té Departamental de Montevideo, igual que los otros, contaba 
con la asistencia de un Secretariado quien era la dirección efectiva 
de la organización.

Regionales

Por su importancia la capital estaba dividida desde el punto de 
.vista territorial en seis Comités Regionales, caracterizados per los 
Nros. 1,2,3,4,5 y 6, de los cuales el N.° 4 fue disuelto a mediados de 
1975. En el momento actual se supone que fueron reestructurados, 
existiendo sólo tres.
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Seccionales

Había diecinueve Comités Seccionales (y además el CASMU 
que funcionaba como tal) distribuidos entre los distintos Comités 
Regionales. Cada Comité Seccional corresponde aproximadamente 
a una o dos secciones judiciales.

De todas las direcciones intermedias de la Juventud Comunista 
era la que demandaba mayor atención de sus autoridades; debido a 
que: 1) De ella dependía el logro de los objetivos fijados, pues esta
ba en contacto directo con los elementos ejecutores o sea los círcu
los, y 2) que los Cuadros que actuaban a ese nivel eran en términos 
generales novatos como dirigentes ya que los Regionales iban 
absorbiendo a los mejores.

ORGANIZACION EN 1975

- REGIONAL N.° 1: Seccionales “Ciudad Vieja”; “Centro”; y “Nibia 
Zabalzagaray (Parque Rodó, Palermo y parte del Cordón).

- REGIONAL Ñ.° 2: Seccionales: 8a; 15a; 12a; 19a; 22a.
- REGIONAL N.° 3: Seccionales. 14a; 16a; 20a; 9a; 21a y Cerro.
- REGIONAL N.° 5: Seccionales: 10a; 17a; Este y 11a.
- REGIONAL N.° 6: Seccionales: Federico ENGELS (Pocitos, Punta 
Carretas) Ramón Peré (Buceo, Malvín, Punta Gorda) y Fausto 
Hernández (Carrasco).

b) - SECTOR UNIVERSITARIO

Contaba con un organismo político de dirección (COMITE 
DEL SECTOR UNIVERSITARIO) y su respectivo organismo ejecuti
vo (SECRETARIADO).

ESTRUCTURA DEL SECTOR

Estaba también organizado en Comités Regionales, correspon
dientes no a áreas geográficas sino a las distintas Facultades.

En 1975. la organización era la siguiente:

- Regional N.° 1: Facultades de Arquitectura, Ingeniería, Odon
tología y Veterinaria.

- Regional N.° 2: Facultades de Abogacía, Notariado, Ciencias 
Económicas, Humanidades, e I.P.A.

- Regional N.° 3: Facultades de Medicina, Química, Instituto 
Magisterial y Agronomía.
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En todas las Facultades funcionaba por lo menos un organismo 
de base (Círculo), pero en Derecho y Arquitectura había tres y en 
Medicina-la más importante-funcionaban 7 (siete), uno por genera
ción: 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 y 1975.

C) - COMITES DEPARTAMENTALES (INTERIOR)

a. - En época de legalidad había uno por Departamento. Pero en 
1975 sólo estaban funcionando en los siguientes Departamentos: 
Canelones, San José, Colonia, Soriano, Tacuarembó, Treinta y 
Tres, Artigas, Salto, Paysandú y Rivera, y a mediados de ese 
año desaparecieron los de San José, Colonia, Rivera, Treinta y Tres, 
y Paysandú, como consecuencia de las fuertes pérdidas sufridas 
ante la acción de las FFCC.

b. - En razón del bajo nivel de desarrollo de la U.J.C. en el 
interior no existían en general organismos intermedios (Comités 
Regionales o Seccionales) entre las Direcciones Políticas (Comités 
Departamentales) y los escasos organismos de base (Círculos). Se 
exceptúa al Departamento de Canelones donde existían en 1975 
tres‘Comités Seccionales correspondientes a las zonas de: Las 
Piedras, La Paz y Paso Carrasco.

c. - Donde no existía Comité Departamental la Juventud Co
munista nombraba un organizador que era el enlace entre la Direc
ción de la U.J.C. y los escasos militantes del Departamento.

A raíz de la documentación incautada a fines de 1975 a José 
Enrique Baroni Maseda, Secretario Nacional de Organización, se 
pudo saber que la U.J.C. había decidido llevar adelante un plan al 
cual le confería vital importancia para la reorganización en el 
Interior del País.

Consistía en aprovechar las visitas periódicas que estudiantes 
de la Capital encuadrados en el Sector Universitario, oriundos del 
Interior, realizaban a sus respectivos Departamentos de origen 
para que actuaran como enlaces entre la dirección y los militantes 
que hubiera en cada uno de ellos.

Daban preferencia a la zona del Litoral (Soriano, Río Negro, 
Paysandú y Salto) a la que asignaban importancia creciente por la 
influencia y desarrollo que las obras bi-nacionales están creando.

La documentación incluía una nómina de posibles candidatos 
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a ejecutar ese plan la cual se transcribe en forma textual:

Cerro Largo: Teresa Morales, estudiante de la 
Facultad de Ingeniería.

Colonia: Dante Ackerman, estudiante de 
la Facultad de Ciencias Econó
micas ya recibido.

Durazno: Rocknon, estudiante de la Facul
tad de Ciencias Económicas. 
Julio Inciso.

Florida: Ninoska Hornos
Tacuarembó: Ana Resende 

Mario Texeira 
BrendaLaca 
Carmen Peluffo 
Mercedes Cunia 
Julio Zapata

Rivera: Sergio Pérez 
Alberto Benítez

Treinta y Tres: Armi
Alicia Castillo (estudiante de la 
Facultad de Medicina).

Río Negro: Susana Lesiana
Colman (de Young)

Rocha: María Ferreyra
Soriano: Andrés Nieves 

Pablo Pares
Artigas: Wilson Ríos
Salto: Daniel Méndez 

Beatriz Bobadilla 
Cayetano

3) - CIRCULOS

Los Círculos son los organismos de Base de la Juventud 
Comunista, así como las Agrupaciones lo son del Partido Comu
nista.

En 1975 al unísono que el P.C., la UJC inicia una política de 
fortalecimiento de los Organismos de Base. Esta política en la 
Juventud Comunista, se denominó de “circulización” y sus objeti
vos eran desarrollar los Círculos de tal manera que fueran al decir 
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de los comunistas: “voz, brazo y oído de la UJC. Esto significaba: 
1.°) capacidad de agitación y propaganda para llevar las consignas 
subversivas a los sectores en los cuales trabajaba el Círculo; 2.°) 
Ejecutar las orientaciones político-tácticas, lo cual implicaba tratar 
de lograr un clima de agitación y movilización a nivel de los jóvenes 
en los cuales estaban infiltrados y 3.°) ser un eficaz aparato de 
información trasmitiendo a la dirección, opiniones y estados de 
ánimo de diferentes sectores sociales y políticos.

a) Tipos de Círculos

Los Círculos estaban constituidos por los afiliados de una 
misma zona geográfica (barriales) o de una misma actividad laboral 
o estudiantil (de concentración). Se supone que en el período de 
legalidad existieron ünos trescientos, habiendo bajado esa canti
dad a 160 en 1975.

Como documento ilustrativo, ofrecemos los que funcionaban 
en el Comité Departamental de Montevideo, ver pág. N° 76 (Cuadro 7).

Círculos Barriales

Eran numerosos, pero de escaso peso, por el reducido número 
de militantes, (en Montevideo eran aproximadamente el 40% del 
total de los círculos).

Trabajaban en especial para: a) entablar contacto con los 
simpatizantes y desarrollar un trabajo de asimilación con ellos; b) 
Reorganizar los Comités de Base del F.A.; c) infiltrar los Clubes 
Deportivos; d) infiltrar la Iglesia Cató'tc?, actuando con los “grupos 
de reflexión” y manteniendo contactos con el Clero.

De Concentración. (Estudiantiles, trabajadores y culturales so
ciales)

- ESTUDIANTILES

Eran los más importantes por el número de afiliados y por su 
cantidad. En 1975 eran más del 50% del total, existiendo en Liceos, 
Preparatorios, Facultades, Magisterio, Escuelas Agrarias e IPA.

DE TRABAJADORES

Eran escasos y poco desarrollados y sólo existían en los depar
tamentos de Montevideo y Canelones.
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CULTURALES SOCIALES

Eran también escasos, pero su influencia era grande. Se 
pueden destacar tres: el de la Asociación Cultural Israelita “Dr. Jai
me Zhitlovsky”, el del Teatro “El Galpón” y el que agrupaba a Artis
tas Plásticos y Músicos.

b) ESTRUCTURA DE UN CIRCULO

La estructura de un Círculo estaba constituida por:

- Secretariado
- Militantes
- Masa de afiliados

SECRETARIADO

Se ponía especial énfasis en asegurar su constitución y funcio
namiento a través de un Primer Secretario, y Secretarios de Organi
zación, Propaganda y Finanzas o sea el conocido F.O.P.

MILITANTES

Eran todos aquellos .afiliados que hacían tareas concretas 
como ser distribuir propaganda, recolectar fondos y conducir o 
participar en movilizaciones diversas.

MASA DE AFILIADOS

Son todos aquellos que no militan en forma activa y cuya 
actuación se limita casi exclusivamente a cotizar y concurrir a 
alguna reunión de adoctrinamiento.

c) METODO DEL 1 a 5

a) - Desde fines de 1974 la dirección del Partido Comunista 
decidió que éste y la U.J.C. trabajaran en base al “método del 1 a 5” 
que consistía én que cada militante del Círculo debía atender perso- 
nalmentey sin perjuicio de las demás tareas inherentes al cargo que 
desempeñaba, una masa entre 3 y 7 afiliados (con un promedio 
de 5, de ahí su nombre) a quienes debía adoctrinar, estimular y 
controlar en forma permanente.

Por este medio se lograba el contacto con la masa de afiliados. 
Al perder el comunismo sus medios masivos de comunicación y los 
locales partidarios, el contacto con el grueso de la masa de 
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integrantes del Partido Comunista y la Juventud, se vio resentido. 
Para obviar esta grave dificultad se ideó un sistema de contacto 
personal permanente a través de una extensa red de organizadores 
que sirviera como base para ir creando una RED DE CELULAS 
CLANDESTINAS. Este contacto personal servía además para selec
cionara los elementos más firmes con vista a su promoción a tareas 
de mayor responsabilidad.

Tareas del 1 a 5

Eran: a) trasmisión de la línea política, cobro de la cotización 
reparto de materiales de propaganda; b) asignar tareas desde las 
más.simples a las más importantes, según el grado de avance en la 
“concientización” del afiliado y c) transformar el grupo 1 a 5 en una 
nueva célula operativa, que se enmarcaría dentro del Círculo, pero 
que tendría a la vez objetivos particulares (ej: en los círculos Estu
diantiles las Células tenían como objetivo captar jóvenes, infiltrar y 
agitar un determinado número de clases cada una).

4) FRENTES DE TRABAJO

a- Se le denominaban Frentes a los aparatos orgánicos consi
derados en conjunto a todos los niveles, de arriba a abajo, encarga
dos de una misma de las grandes tareas de la UJC.

b.- Tipos de' Frentes
Son tres:

a- político 
b- Internos 
c- de masas

POLITICO

Lo encabeza el Primer Secretario (se le denomina también 
Secretario General o Secretario Político).

Sus tareas son: a) asegurar la unidad ideológica y política; b) 
conducir políticamente asegurando la unidad táctica y c) promover 
y encabezar la discusión ideológica y política.

INTERNOS

Eran en 1975: Organización, Propaganda, Finanzas, Educa
ción, Funcionamiento, Control, Técnico y Cuadros.
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Organización

Generalmente era denominado el “Segundo Frente”. Cobró 
énfasis notable con el pasaje a la clandestinidad.

Tenía a su cargo la construcción orgánica de la UJC, lo que le 
daba autoridad para dar opiniones y directivas sobre todos los Fren
tes Internos, algunos de los cuales funcionaban en la clandestini
dad como apéndices suyos (Educación, Funcionamiento, Control y 
Cuadros).

Sus responsabilidades eran:

Círculos

Asegurar su reagrupamiento, funcionamiento del secretariado 
e implantar el “1 a 5”.

Asimilación

Todo lo concerniente a fomentar la militancia por parte de los 
afiliados.

Reclutamiento

Comprendía:

- La presentación por cada militante de los nombres de los 
posibles candidatos.

- La planificación de las entrevistas con aquéllos.

Sobre este tema conviene destacar un cambio sustancial en las 
apreciaciones comunistas.

En la legalidad, con tal de engrosar numéricamente su organi
zación afiliaba desde jóvenes “convencidos" por el marxismo hasta 
aquéllos engatusados por medio de actividades hábilmente dirigi
das como ser: bailes, deportes, cultura, y aún sexo. A partir de la 
ilegalidad, los criterios en torno al reclutamiento variaron. Interesa
ba sí,crecer numéricamente, pero se ponía énfasis de que ahora es
te crecimiento debía ser “jerarquizado" debiendo apuntar a aqué
llos que aún no siendo comunistas, “combatían" en la clandestini
dad junto a ellos. Significaba que tenían que nutrirse, según la 
documentación incautada, de los “más combativos" de la juventud 
uruguaya que no eran otros que restos de otras organizaciones de 
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izquierda, subversivas y terroristas, todos ellos antiguos compañe
ros de ruta, pero a veces antagonistas irreconciliables, aunque 
todos ellos con cierta “experiencia” de lucha que era necesario 
aprovechar.

Coordinación con finanzas y propaganda

Se denominaba “FINANZAS-ORGANIZACION-PROPAGANDA 
(F.O.P), a la coordinación que existía en todos los niveles, entre 
estos tres grandes rubros de tareas.

Detenidos

La organización se preocupaba de: a) tener al día información 
sobre los detenidos que hubiera y las razones de su detención; b) lu
gar de reclusión; c) tomar medidas para impedir la posible conse
cuencia de los procedimientos represivos y d) al salir en libertad el 
detenido, separarlo automáticamente hasta que se recibiera infor
mes sobre su actitud en prisión.

Sin duda sobre este tema se manifiesta claramente la dualidad 
de criterio del comunismo. Durante mucho tiempo mediante una 
propaganda interna hábilmente manejada, estableció una serie de 
preceptos sobre la “CONDUCTA DEL COMUNISTA EN LA PRI
SION”. Durante el periodo comprendido entre 1974 y mediados de 
1975, muchos jovenes fueron tildados con el epíteto infamante de 
“traidores”, porque al verse enfrentados a la justicia y sus familias, 
confesaron sus actividades a las que habían sido impulsados por la 
atroz deformación mental que el marxismo había operado en ellos.

Pero aquel trato no se manifestó con una larga serie de impor
tantes dirigentes quienes aportaron toda clase de informaciones, 
por el contrario estos recibieron la solidaridad del comunismo 
internacional.

Tal es el caso del conocido dirigente juvenil comunista, 
Alberto Grille Motta, cuyas declaraciones permitieron arrestar a 
otros importantes dirigentes en la clandestinidad, ubicar locales 
y capturar materiales políticos secretos, con lo que “compró” 
ciertas facilidades para lograr su fuga del lugar de reclusión. 
Hoy es el representante de la U.J.C. en Venezuela, Méjico y 
Centro América, desde donde realiza campañas de desprestigio 
contra el Uruguay.
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Cuadros

Este Frente funcionaba conexo al de Organización y tenía 
como cpmetido la caracterización de los cuadros y registrar todos 
sus actos, como un medio para darle a cada uno la tarea más 
ajustada a sus posibilidades.

Lo anterior implicaba tener ficheros de Cuadros, donde consta
ran diversos datos, desde la afiliación política de los cónyugues,- 
padres, etc.*  hasta su historial ideológico y político, además de los 
conocimientos técnicos y militares. (Ver cuadro)

PLANILLA CON DATOS DE CUADROS INTEGRANTES DE UN 
SECCIONAL DE LA "U.J.C.'' INCAUTADA EN NOVIEMBRE DE 1977

Nombres
Fecha de 
Afiliación Lugar

Condiciones de 
seguridad

Cotización
N$

Trabajo OBSERVACIONES

Carlos 6/77 Liceo Colón buenas 10 bajo estudia
Luis 9/77 ídem 10 Racing
Rubén 1973 ídem 5 estudia
Gerardo 3/75 ídem 10 bueno AFE

Enrique 5/76 CENTRO 10 bajo ANP
Lilián 5/76 10 FAMESA
Carlos 2/76 10 ANCAP

Alberto 6/73 Seccional 9 10 bueno Desocupado
Roberto 1970 10 bajo Taller
Lito 1974 10 Desocupado

Chico 1969 regular 10 bajo Construcción

Fernando 5/77 Escuela Agraria buenas 10 desocupado

Funcionamiento

Este Frente al igual que el anterior funcionaba conexo al de 
organización. Tenía como cometido esencial: conseguir casas y 
locales donde pudieran funcionar los distintos organismos de 
dirección a los más variados niveles, así como establecer los 
criterios de seguridad necesarios para que las reuniones se 
realizaran sin riesgo.

Seguridad

Este .tema íntimamente relacionado con el anterior, se concre
taba en mejorar el nivel de seguridad del conjunto de la organiza
ción y sus Cuadros.
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En 1975 la tarea se concretaba en: a) promover los criterios de 
la compartimentación; b) fijar las normas para la acción clandestina 
de los Cuadros y Organismos y c) estudiar las bases de una 
organización conspirativa.

Control técnico

Para llevar adelante la tarea de contar con estadísticas reales 
sobre su actividad, la UJC creó el “FRENTE DE CONTROL TECNI
CO”, cuya responsabilidad era:

a- Realizar controles numéricos a través de planillas especial
mente diseñadas con ese fin, en las que constaban semanalmente y 
mensualmente, todos los datos sobre militantes, reuniones, acti
vidades agitativas y propagandísticas, finanzas. (El material in
cautado el cuales lo suficientemente explícito no necesitando 
ninguna aclaración).

b- Bajo su responsabilidad estaba también a nivel de los 
Seccionales, recopilar los datos para la actualización de los fiche
ros de afiliación. (Ver cuadro 9, material incautado el cual es lo 
suficientemente explicativo no necesitando ninguna aclaración).

Educación
Al pasar a la ilegalidad, la tarea de este Frente fue descuidada 

porque era difícil conseguir locales donde llevarla a cabo y porque 
los mejores Cuadros de la U.J.C. capacitados para dar instrucción, 
fueron requeridos para otras tareas más urgentes.

Mas luego hubo que prestar nuevamente atención a este 
problema pues la dureza de la actividad clandestina y la incorpora
ción de afiliados sin formación ideológica pusieron de manifiesto la 
grave carencia que existía en ese aspecto.

Por tal razón en 1975 se reactualiza el Frente de Educación 
cuyas tareas eran:

- Organizar escuelas, consistentes en charlas semanales para 
los dirigentes de Círculos que no hubieran pasado por ese tipo de 
actividad.

- Publicar materiales de carácter doctrinario, similares a “ANA
LISIS Y ORIENTACION”, órgano teórico del Partido en la clandesti
nidad.
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- Formación de bibliotecas para prestar los libros necesarios a 
los militantes.

- Aconsejar bibliografías como material de lectura para los 
afiliados.

Comisión de Organización

Desde los niveles Departamentales y Sectoriales, el Secretario 
de Organización contaba con una comisión de “especialistas”, con 
encargados de Cuadros, Funcionamiento, Control y Educación.

Aparato sindical

Los Secretarios de Organización debían cooperar en el desa
rrollo y construcción orgánica de los referidos aparatos.

PROPAGANDA

Propagandear y agitar las distintas posturas políticas e ideoló
gicas, es la tarea del Frente de Propaganda. Las tareas del Frente, 
así como su conformación, variaron en 180° para la Juventud 
Comunista al ser declarado ilegal por las dificultades que se 
presentaron.

En efecto ya no era necesario sólo un buen técnico publicitario 
y una masa disciplinada para poner la propaganda en la calle, sino 
que además aquel debía ser un aguerrido organizador que debía 
obtener trabajando en la clandestinidad máquinas y locales donde 
imprimir la propaganda y luego montar una red de distribuidores 
con todos los riesgos que ello implicaba.

A fin de no depender sólo de la propaganda emanada de los 
organismos centrales se fomentó que los círculos confeccionaran y 
distribuyeran sus propios boletines informativos y se estimuló las 
pintadas de paredes.

FUNDAMENTOS DE LA PROPAGANDA CLANDESTINA DE LA 
“U.J.C.”

Al verse privada de sus medios legales y masivos de propagan
da, la U.J.C. se vió obligada a descentralizar al máximo esa actividad 
quedando a cargo de la dirección la impresión del boletín “Liberar- 
ce”.
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La propaganda apuntaba a Desinformar sobre la acción del 
Gobierno, la situación internacional y difundir la acción del movi
miento comunista exagerándola.

La U.J.C. basaba su propaganda en tres elementos:

- la U.J.C. acusa
- la UJ.C. quiere
- la UJ.C. lucha.

Toda la propaganda debía acompañar los esfuerzos tácticos 
del P.C. y la UJ.C. enfantizando en torno a la creación de una 
unidad juvenil antidictatorial.

FINANZAS

El dinero es para la organización comunista, el “combustible" 
que le permite poner en marcha el aparato y solventar su lucha en 
todas as etapas.

Las tareas del Frente de Finanzas al igual que la de otros 
Frentes, cambiaron notablemente con la clandestinidad. Antiguos 
métodos que traían aparejados importantes ingresos (colectas en 
actos, fábricas y centros de estudios, campañas financieras amplia
mente publicitarias, etc.) ya no eran posibles en tanto que el cobro 
de las cotizaciones y contribuciones se dificultó en grado sumo.

La tarea de Finanzas se vio ligada como nunca a la de organiza
ción, como elementos comunes del funcionamiento del aparato 
clandestino, ya que se debió pasar de una función que era solventa
da por grupos especializados a un trabajo impulsado por toda la 
militancia, sin que ello hubiera implicado la desaparición de dichos 
grupos.

Las funciones de este Frente implicaba contar con militantes 
capaces de:

1. - Trasladar la línea política, dado que para conseguir dinero, 
era necesario una explicación política que eliminara las dudas y 
temores de los posibles contribuyentes.

2. - Idear nuevos métodos para la obtención de recursos finan
cieros.

El ingreso monetario de la U.J.C. estaba basado fundamental 
mente en:
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1.-  Cotización de los afiliados.
2- Contribuyentes.
3.-  Otros.

COTIZACION DE LOS AFILIADOS

De acuerdo a lo establecido en los Estatutos de la Organiza
ción: es obligación de todo afiliado: pagar mensualmente la cuota de 
afiliación y ayudar a obtener los recursos financieros necesarios para 
sostenerla organización” (cap. II art. 3). La escala de la cotización se 
fijaba anualmente, oscilando entre el 1% y 3% de los ingresos del 
afiliado. La cotización, por ser uno de los vínculos más importantes 
entre éste y la UJC, estaba considerado como la principal dirección 
de trabajo del Frente Financiero. Su cobro se vio dificultado por el 
retraso en llegar a los afiliados y por el hecho de que éstos pagaban 
muy irregularmente. Lo recolectado por los Círculos era destinado 
por lo general, a solventar sus propios gastos, entregando en 
forma inferior a lo acordado al organismo superior, generando con 
ello una cadena que tenía como resultado que la dirección de la 
JUVENTUD COMUNISTA no recibiera ni por asomo lo que necesita
ba.

Está comprobado que en época de legalidad mucha gente 
cotizaba debido a las presiones y coacciones que sufrían en las 
fábricas, centros de estudios y hasta en los propios domicilios, 
posibilidad que quedó cercenada por la acción de las Fuerzas de 
Seguridad, con lo cual esta fuente de recursos se ha visto sustan
cialmente resentida pues los afiliados pagan tarde o nunca.

CONTRIBUYENTES

Eran personas que pese a no estar afiliadas, eran susceptibles a 
la influencia comunista por simpatía ideológica o por otras causas, 
debiendo mencionar entre éstas nuevamente las presiones y ame
nazas sobre industriales, comerciantes, profesionales, etc., para 
que contribuyeran,ya sea en fdrma directa o a través de costosos 
avisos en el diario “El Popular’’ y otras publicaciones partidarias.

Muchos empresarios compraron por este medio “tranquilidad" 
para sus establecimientos, para que no sufrieran huelgas periódi
cas o no fueran blanco de despiadados ataques por parte de los 
órganos de propaganda del Partido Comunista.
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OTROS

Estos eran los llamados Recursos especiales, organizados por 
la Comisión Nacional de Finanzas y eran provenientes de:

- Festivales artísticos, recitales, funciones de cine, etc.
- Bailes.
- Rifas.
- Préstamos Bancarios.

Presupuesto

La U.J.C. tenía una planificación de sus ingresos y egresos cui
dando permanentemente de ampliar aquéllos.

Los rubros más comunes de gastos eran:

- Sueldos de funcionarios (conviene destacar que entre la élite 
del P.C. y U.J.C. se contaba un grupo de militantes consagrados en 
forma “full-time” a los trabajos partidarios que como no podían 
dedicarse a ocupaciones privadas, recibían un sueldo del Partido 
para subsistir; estos eran los funcionarios rentados. Entre la doc- 
mentación incautada a Sergio Barreiro Nuñez (requerido) figura 
una nómina de funcionarios que se reproduce en la pág. N° 78

- Viáticos
- Locomoción
- Materiales de Propaganda (incluyendo impresión de bonos y rifas)
- Alquileres

Frente de Masas

Eran los encargados de organizary conducir la actividad comu
nista en determinados sectores sociales y políticos, tales como:

Juventud Trabajadora
Movimiento Estudiantil Secundario
Movimiento Estudiantil Universitario
Alianzas políticas

JUVENTUD TRABAJADORA

Sus responsabilidades se concretaban en impulsar la creación 
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de Círculos comunistas en las fábricas y fortalecer la actividad y 
organización sindical comunista.

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL SECUNDARIO

Su cometido principal era intentar crear organismos de “facha
da” en cada centro de estudio, como sustento de una fachada 
mayor que era el E.N.E., ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIAN
TES tratando de volver a crear un clima de agitación en los liceos.

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Se procuraba reorganizar la F.E.U.U. Atendía también los 
vínculos con organizaciones estudiantiles comunistas como la 
Unión Internacional de Estudiantes. (U.I.E)

ALIANZAS POLITICAS

Dentro de sus cometidos estaban: estrechar o establecer 
contactos con otros integrates del FA y demás fuerzas opositoras, 
con vistas a formar un Frente Juvenil que reuniera a todas las 
organizaciones juveniles que estuvieran en desacuerdo con el 
actual Gobierno. Atendía también el trabajo hacia la Iglesia, inclu
yendo a ésta como una posible integrante de un Frente de Oposi
ción.

5) - PLANES DE TRABAJO

Se inculcaba que la mejor manera de luchar por la UJ.C. y sus 
fines era luchando por el Plan. Cada organismo, cada Frente tenía 
su plan y por él se regía. Todos ellos en armonía y complementando 
un plan general de la organización. Cada plan apuntaba a objetivos 
determinados y normalrfiente se estructuraba uno anual ajustable 
cada cuatro meses.

Los planes ligaban la acción de construcción de la U.J.C., con 
la actividad de ésta a nivel de las masas.

Los planes de los organismos debían tener en cuenta:
- La fuerza del organismo
- La influencia de masas del mismo
- Las necesidades generales de la organización
- Los planes generales de la UJ.C.

Se trataba de proponer planes basándose en la realidad del 
movimiento, que dieran lineamientos mediante cuya ejecución la 
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JUVENTUD COMUNISTA lograra importantes éxitos en su desarro
llo orgánico.

La Dirección Nacional al enunciar su Plan General lanzaba 
consignas que eran las coordenadas principales sobre las cüa- • 
les los organismos inferiores debían edificar sus planes. Ilustra
tivo de ello es el material incautado: “La clase obrera en su lucha 
por el poder no tiene más armas que su organización - Setiembre 
1975”, en el cual los dirigentes comunistas- expresaban de esta 
manera sus objetivos más importantes: “La consigna de la hora: 
Crecer. La necesidad de la hora: Agitar. La responsabilidad de la 
hora: Agitar. La responsabilidad del futuro: Estudiar. La orden del 
día: Organizar”.

Los planes constaban de:

1. - Objetivos de masas.
2. - Objetivos de desarrollo de la “U.J.C.”
3. - Metas en cifras.

Esta es una forma habilidosa de mantener un grado de activi
dad creciente en pos de objetivos realistas y de corto plazo pero 
cada vez más ambiciosos, apuntando todos ellos a un objetivo 
estratégico de mayor volumen y algo más lejano en el tiempo, cada 
uno de los cuales constituyen hitos importantes en el desarrollo de 
la U.J.C. Consecuente con la doctrina marxista de conciliar cons
tantemente la teoría con la práctica, esos planes tanto los de corto 
como los de largo plazo nunca son definitivos, sino que se van 
ajustando a la luz de la experiencia recogida y de una realidad 
objetiva siempre cambiante.

Un ejemplo de plan correspondiente a una Seccional, figura en 
la página N° 57 y pertenece a material incautado.

6) - LUGARES DE TRABAJO

Por lugares de trabajo de la U.J.C., entendemos todas aquéllas 
concentraciones de masas, las cuales había interés de infiltrar, tales 
como:

1. - Institutos de Enseñanza
2. - Lugares de Trabajo (Fábricas, Talleres, Oficinas, etc.)
3. - Parroquias e instituciones religiosas
4. - Clubes Deportivos y Sociales
5. - Comités del Frente Amplio
6. - Cooperativas de Consumo y de Vivienda
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7) - EMULACIONES

La U.J.C. promovía la competencia entre sus distintos organis
mos, tendientes a mejorar su trabajo; estimulándolo mediante 

alicientes simbólicos y emocionales. Las emulaciones consistían 
en otorgar premios y galardones a las Seccionales y Círculos que 
mejor cumplieran.

La última realizada, fue en 1975, donde se premió a un seccio
nal y a un determinado número de Círculos clasificados en tres 
niveles: Acero, Vanguardia y Pionero.

CORRESPONDE PAG. 55 
(PLANES DE TRABAJO)

PLAN BIMESTRAL 
REUNIONES: 4 
FINANZAS: N$ 300 
1 activo, 2 vínculos. 
ATENCION DE LOS VINCULOS.
— Terminar de estructurar en 

torno a las contribuciones 
y la distribución.

— ajustar al máximo las ta
reas. Definir nuevas para 
posibilitar el encuadra- 
miento de nuevos militan- 
t©s.

MATERIALES:
Resolver: un responsable de 
la distribución, un buzón, un 
taller y su responsable.
CARTAS:
Responsable/s; elaborar fi
chero; enviar 50.

POLITICA DE CUADROS:
— definir; atención especial; 

cursillos, etc.
INFRAESTRUCTURA:
— 2 casas para el funciona

miento del organismo; 1 
para el buzón; 1 para el ta
ller.

— Centralizar baterías hacia 
vínculos.

CRECIMIENTO:
— 4 mil más; lug. de conc.; 

lug. de trabajo (1 y 3 res
pectivamente)

LUG. DE CONC. y/o DE T.
— definir; resp.; plan por lu

gar; funcionar en c/1 en 
torno a las planillas.
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D) - ORGANIZACION DE LA “.X’ON DE LA JUVENTUD 
COMUNISTA” (1976 -1977)

Pese a los duros golpes asestados por las Fuerzas del Orden en 
el transcurso de 1975 y principios de 1976, la UJC a pirtir de un 
reducido núcleo de cuadros -todos ellos en la clandestinidad 
aunque perfectamente individualizados por las FFCC- con un 
constante apoyo internacional, tanto desde el punto de vista 
propagandístico como financiero, pudo reiniciar las actividades del 
aparato político.

Pero este intento abarcó también al PARTIDO COMUNISTA, lo 
que trajo aparejado que importantes cuadros que aún le podrían 
quedar a la Juventud Comunista, pasaran a reforzar la también 
desmantelada organización de aquél.

En los operativos realizados por las FFCC en 1976 y 1977, se 
obtuvo la siguiente información:

1.-  ESTRUCTURA

La carencia de elementos humanos y materiales imposibilita el 
funcionamiento de todos los órganos que constituían la numerosa 
Dirección Central entendiendo por tal el Comité Central; Comité 
Ejecutivo; Secretariado Nacional y las diferentes Comisiones que 
actuaban a nivel de éstos.

Subsisten algunos pocos dirigentes importantes que han asu
mido la dirección y algunos “cuadros” que ofician como correas 
de trasmisión” entre aquellos y los también reducidos organismos 
intermedios.

Comité Departamental de Montevideo

Funcionaba una Dirección ejecutiva integrad.' por:

1er. Secretario (requerido) 
Strio. deOrganiz. (procesado) 
Secretaria de Masa (este era

- Omar Rodríguez Viliazán
* Nelson Artazcoz Almeida
- Hilda Diez Mena (requerida)
ocupado anteriormente por José Paccella Giglio (requerido).

De esta dependen tres Regionales formadas sobre la base de 
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las anteriores cinco. Ellas son:
- Regional “Costa” - (ex-Regionales 1 y 6)
- Regional “Centro’ - (ex-Regionales 2 y 3)
- Regional “Este” - (ex-Regional 5, CASMU y algunas zonas de la 
Regional 2).

Por debajo de las Direcciones Regionales compuestas a! igual 
que la Departamental por tres Secretarios (Político, Organización y 
Masas), se hacen esfuerzos para reorganizar algunos de los Comité 
Seccionales que habían existido anteriormente. Se ha podido 
detectar tales intentos en las zonas de los anteriores Seccionales “9 
de Julio”, “Nibia Zabalzagaray”, “Federico Engels” (Pocitos y 
Punta Carretas) “Ramón Peré” (Malvín) y “Fausto Hernández” 
(Carrasco) todos ellos comprendidos en el actual Regional Costa. 
En el Regional Centro se procura reorganizar los Comités Seccio
nales 8va. - 12.a y 9.a-21.a, y en el Regional Este, los Seccionales
10.a; 11 a-17.a y el CASMU.

A través de las declaraciones aportadas por los miembros del 
Comité Central de la UJC, Nelson Artazcoz Almeida y Paula 
(.aborde Cardozo, y los dirigentes Regionales Luis Ignacio Garibal- 
di Lezama y Federico Borroni, todos ellos detenidos, se tomó 
conocimiento de la estructura así como de muchos dirigentes 
Regionales y Seccionales que eran:

- Regional “COSTA”

Hugo COUTO CHASSALLE (requerido) y Luis Ignacio GARI- 
BALDI LEZAMA (procesado). Por debajo de éstos, operaban Ernes
to ORMAECHEA (requerido) y Eduardo CRESPI (asilado en la 
Embajada de México).

- Regional “CENTRO”

Ramón CABRERA CAMEJO (requerido), Manuel PEREZ (re
querido), Oscar RODRIGUEZ FALERO (requerido), de quienes de
pendían Elbio ACHINELLI GAMBA (procesado) y Paula LABORDE 
CARDOZO (procesada).

- Regional “ESTE”

Hilda DIEZ Mena (requerida), Federico BORRONI (procesado) 
y Enrique BLIXEN (procesado), de quienes dependían Carlos TUT- 
ZO LOPEZ (procesado) y Ricardo AROCENA (prófugo) (Seccional 
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10a), Luis MARTINEZ (prófugo) y Carmen REINALDI LUSSICH (pro
cesada) (Seccional 11/17).

SECTOR UNIVERSITARIO

Contaba al momento de su desbaratamiento en 1977, con una 
Dirección integrada por un 1er. Secretario, Pedro GIUDICE TOMA, 
(quien a la vez era 1er. Secretario del Regional II), Mercedes ESPI
NOLA BARUCH (1er. Secretario del Regional I) y Secretario de 
Masas, Víctor Hugo ABELANDO GALEANO (quien a la vez integraba 
las dos Direcciones Regionales del sector), los tres se encuentran 
procesados.

Se estaba intentando crear un Frente de Información y Unidad, 
cuyo responsable sería Alejandro JORGE BAISOVICH.

De esta Dirección se desprendían dos Regionales (I y II) integra
da por:

- Regional “I”

1er. Secretario

Secretario de Organización 
Secretario de Masas

-Regional “II”

1er. Secretario
Secretario de Organización

Secretario de Masas

María Mercedes Espinóla Baruch 
(procesada)
Mario Coloría (requerido)
Víctor Hugo Abelando Galeano
(procesado)

Pedro Giudice Toma (procesado) 
Néstor Nieves Figueroa 
(requerido)
Víctor Hugo Abelando Galeano
(procesado)

Las citadas Regionales agrupaban los Círculos de las Faculta
des, los cuales en algunos casos no eran más que pequeñas células 
que solo se esforzaban en mantener vigente la línea del Partido en 
los centros de estudio.

La Organización de Base más importante era la de la Facultad 
de Medicina, donde contaban con una Dirección Central constitui
da por:

-1er. Secretario Ornar Pérez Saltzkeber (prófugo)
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- Secretario de Organización
- Secretario de Propaganda
- Secretario de Masas

Ricardo Giuria Lasnier (prófugo) 
Roberto Negri (procesado) 
Yamandú Piriz (prófugo)

De esta Dirección dependían siete CELULAS: una por genera
ción (70, 71, 72, 73, 74, 75 y 76).

Interior

Por las dificultades en establecer contacto, había sido imposi
ble iniciar el trabajo de reorganización del Interior, a excepción de 
Canelones, donde, bajo la supervisión de Néstor Hugo Bardacosta 
Echevarría se trataba de llevar adelante una extensa reorgani
zación, la que es ampliamente detallada en el material incautado 
denominado: “Plan 77” - Período mayo-diciembre”; en este do
cumento se prevé la formación de dos Seccionales: Ruta 5 (La Paz, 
Las Piedras y Canelones) y Ruta 8 (Pando y Paso Carrasco).

Alguno de los puntos más importantes contenidos en ese plan, 
eran los siguientes:

- La creación de Círculos Estudiantiles en La Paz y Pando; 
Obreros en los gremios del dulce y peletería y Barriales: Campiste- 
guy, Club Solís.

- Normas para el trabajo clandestino.
- En el trabajo de masas se propone crear “Mesas Estudiantiles 

Antidictatoriales” en Pando y Las Piedras, así como levantar, como 
plataforma de propaganda, el lema: “Salarios, Libertades y Elec
ciones”.

- En materia de información, difundir con la mayor amplitud el 
periódico “Liberarce” para lo cual se crearía una red de correspon
sales en todo el país.

- Se procuraría formar bibliotecas con materiales marxistas y 
realizar cursos clandestinos para militantes.

- Se fijan como fechas destacadas a tener en cuenta para reali
zar movilizaciones las siguientes:

• •

1.° de mayo
27 de junio (disolución del Parlamento)
25 de agosto (aniversario de la creación de la UJC)

60



21 de setiembre (aniversario de la fundación del P.C.U.) 
Revolución de octubre.

Se detectó la existencia de dos grupos centrales, uno de 
Finanzas, encargado de conseguir los recursos para posibilitar el 
funcionamiento de la Dirección, integrado por los ex-miembros de 
los grupos de recursos dirigidos anteriormente por Américo 
Robalk) Tardáguila: Alba Hernández, Susana Trinidad de Poggi, y 
Ana Pagliotti y otro encargado de-publicar los materiales "Liberar- 
ce”, órgano oficial de la U.J.C. y “Jornada”, órgano oficial de la 
FEUU. de loscualeseraencargado Francisco LaurenzoPons.

2) - PRINCIPIOS QUE RIGEN LA ORGANIZACION CLANDESTINA

La estructura clandestina del Partido debía reunir dos condi
ciones: “ser tan clandestina hacia adentro como abierta hacia las 
masas”. Así se consigna en diversos documeatos del Partido y la 
Juventud Comunista.

Como ya lo hemos visto, el comunismo edificado en base a los 
criterios de Lenin, posee una estructura vertebrada de revoluciona
rios profesionales que debe ser preservada de la acción represiva 
de las Fuerzas de Seguridad, en tanto utiliza las organizaciones de 
masa del Partido, para llevar adelante la tarea de infiltración y 
agitación a nivel popular.

a) Condiciones para la lucha clandestina

Siempre basados en el concepto de que la tarea de destruir la 
democracia debe ser manejada por una estrategia sin tiempo, lo 
que implica afrontar diversas situaciones de lucha, el Partido 
prepara continuamente, política e ideológicamente, a sus miem
bros en la posibilidad de que tengan que pasar a la clandestinidad y 
realizar acciones ilegales.

La clandestinidad es pues, para el Comunismo, una eventuali
dad aceptada y para ella se prepara permanentemente en tres 
aspectos:

Político

- No alejarse de las “masas”. Ello implica crear canales de 
comunicación con las “masas” aún cuando deba pasar a la clan
destinidad, para ello es esencial mantener y ampliar las organiza
ciones de “fachada”. - Encontrar nuevos métodos de trabajo
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apropiados para tal fin, el deporte, los bailes, etc., fueron los más 
utilizados. - Tratar siempre de estar al día con los militantes y afilia
dos en la trasmisión de la “línea política”, en particular dando 
directivas que alienten la certeza de un futuro “luminoso”, expli
cando de paso que sus derrotas son “transitorias” y sin “importan
cia”. El convencimiento que tienen de que la rueda de la historia 
marcha hacia el Comunismo, basado en su caprichosa concepción 
del desarrollo de la sociedad humana les hace ser siempre optimis
tas. - Se debe recordar que uno de los elementos tácticos favoritos 
de Lenin o sea el repliegue ante la adversidad (un paso atrás, dos 
adelante), está siendo empleado con todo rigor en este momento en 
el Uruguay. Una parte del Partido y de la Juventud,continúa la obra 
habitual de agitación y propaganda, pero otra cantidad importante 
de cuadros han recibido la orden de quedarse muy quietecitos, 
transformándose aquéllos que son funcionarios públicos o que 
actúan en organismos de relevancia social, en los mejores colabo
radores del régimen, con lo cual están logrando sin ninguna duda 
ocupar posiciones claves desde las cuales reiniciar la lucha cuando 
las circunstancias se presenten más favorables.

Ideológico

Los cuadros de la organización deben estar lo suficientemente 
fanatizados para poder soportar los rigores de la clandestinidad 
que conlleva alejamiento de las familias, del trabajo y de los estu
dios, a la vez que la posibilidad creciente de ser encarcelados.

Ello significa también prepararlos mentalmente para una lucha 
prolongada.

Organizativo

Debe estar acorde con los principios de la Conspiración y 
Compartimentación. Sin embargo, aquí como en muchos otros 
aspectos del funcionamiento del P.C., la teoría y la enunciación de 
los propósitos son una cosa y la realidad y la puesta en práctica de 
aquéllos, otra muy diferente.

En el documento “Informe al Comité Central del Partido 
Comunista de Abril de 1975”, válido también para la Juventud 
Comunista, al analizarse las dificultades crecientes que tenía el 
Partido, se hacía referencia a "... la presencia de elementos de 
impreparación e inexperiencia del Partido para la actuación en 
las nuevas condiciones. Ello ha quedado de manifiesto, tanto en los 
debates sobre los problemas de seguridad como en el que está en 
desarrollo sobre los problemas de la construcción y la organización del 
Partido”.
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Estas críticas a la dirección comunista, que se desarrollan en 
especial luego de la caída de ARISMENDI y el fichero del Partido, 
traen como consecuencia más importante el “sacrificio” de un 
comunista en el “altar de su religión”, Alberto Suarez Vignolo 
Secretario Nacional de Organización, quien es separado de su 
cargo así como del Comité Ejecutivo y sobre él, recaen todas las 
culpas, las propias y las de otros que ven una hermosa oportunidad 
de salir indemnes en esta pequeña “purga” criolla.

La principal crítica sufrida fue la de no haber aprovechado el 
espacio de tiempo entre el 27 de junio de 1973 y el 28 de noviembre 
del mismo año para preparar al Partido, para su pasaje previsto a la 
clandestinidad.

Fue la Dirección comunista en su conjunto, la culpable de 
haber subestimado la capacidad de inteligencia y operativa de 
nuestras Fuerzas de Seguridad y de haber creído falsamente que 
sus 50 años de acción disolvente, habían llegado a adormecer 
totalmente a nuestro pueblo, quitándole toda voluntad de resisten
cia al marxismo-leninismo.

La realidad concreta era que tanto el P.C. como la U.J.C., al ser 
¡legalizados, carecían de una estructura acorde con la nueva situa
ción. Más allá de algunas restricciones obligadas en el funciona
miento de los órganos deliberativos, la disponibilidad y distribución 
de los Cuadros seguía siendo similar a la de la época anterior.

El objetivo fundamental fue lograr cierto grado de comparti- 
mentación, con la finalidad de dificultar la identificación de los 
Cuadros. Pero diversos factores como ser: conocimiento entre sí 
desde los tiempos de legalidad, ignorancia de las normas conspira- 
tivas, indisciplina manifiesta en obedecer las directivas sobre 
seguridad provocaron, al decir de los propios comunistas, un “libe
ralismo atroz” entre los militantes.

El funcionamiento clandestino de la organización debía estar 
apoyado además en una infraestructura de casas y locales de 
funcionamiento, propiedad del Partido o alquilados, que sirvieran 
como base de reunión de distintos órganos, ©cuitamiento de 
dirigentes requeridos, etc.

Sobre esto había una notoria desigualdad entre el Partido y la 
Juventud. Mientras aquél a favor de sus gruesos ingresos, podía 
alquilar numerosos locales para funcionar o para destinarlo a 
vivienda de sus dirigentes, lasituación en la Juventud era de notoria 
falta de recursos financieros.
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b) • NORMAS CONSPIRATIVAS

Son las que enseñan a los militantes cómo comportarse para la 
acción en la clandestinidad, tanto en lo personal como en lo 
órganico.

Era necesario que estas normas se difundieran en la mayor 
forma posible para lograr un nivel aceptable de seguridad a la 
organización.

Las más usuales son:

Preparación de las Reuniones

"Señal de peligro’’ -de común acuerdo los participantes de una 
reunión clandestina acuerdan una señal previa, quesegúnestéo no 
colocada, indicaba si se puede o no ingresar al local.

Leyenda (o “versos”)

Todo militante debe llevar de antemano una explicación razo
nable sobre su permanencia en el lugar o la realización de un 
contacto.

Contra-vigilancia

Al concurrir a una reunión o contacto, el militante es adiestra
do de cómo detectar posibles vigilancias o seguimientos de parte 
de las autoridades.

Utilización de los locales

La utilización racional y prudente de los locales de funciona
miento estaba pautada por la norma: “Un local solo para un 
organismo”.

“Liberalismo” - “Indisciplina” - “Adoctrinamiento Ideológico”

La indisciplina, el no cumplimiento de las directivas y órdenes 
emanadas de los organismos superiores, es, según los comunistas, 
una manifestación de la "ideología burguesa” dentro de sus filas.

Las consecuencias de la carencia de seguridad de la organiza
ción han recaído sobre los nuevos integrantes y no siempre sobre 
los responsables de no haber preparado la organización para tales 
eventualidades. El bajo nivel .de "adoctrinamiento” ideológico de 

65



numerosos miembros se transforma en una “incomprensión de la 
causa” agravado porque en la clandestinidad no podían dedicarse 
en la forma debida a las tareas educativas. Pero la verdad es que la 
máquina mató al inventor, empujaron a centenares de jóvenes a Ja 
lucha ilegal pero su propia inmadurez y la irreflexión de la mayoría 
de sus actos provocaron muchas de las derrotas de la U.J.C. Al fin y 
al cabo aquéllos eran producto de la “educación burguesa” que 
los había preparado para ser individuos libres y no simples piezas 
de un engranaje.

En la documentación incautada al ser desmantelados los apara
tos del Partido y Juventud Comunista, a fines de 1975 y principios de 
1976, se daban las pautas para la construcción de una nueva estruc
tura clandestina, así como se sintetizaban las principales normas de 
funcionamiento. Ella y las declaraciones de José Enrique Baroni 
Maseda, Secretario Nacional de Organización de la Juventud 
Comunista e integrante de la Comisión Nacional de Organización 
del Partido, arrojan luz sobre el punto.

Otras normas de funcionamiento

Un documento incautado al dirigente comunista antes aludido 
establecía:

1. - Ser tan clandestino en lo interno, como abierto a las masas.
2. - Utilizar todas las formas legales, semilegales y clandestinas.
3. - Centralización de la dirección y descentralización de las tareas.
4. - Compartimentación estricta de los militantes y sus tareas. Hacer 
al militante en sus tareas, efectivo e inestable para el enemigo.
5. - No más de seis por reunión.
6. - Ante el enemigo firme actitud. Cuidar de no ser seguido. Cuidar 
el mecanismo de traslado de papeles; la casa del militante debe 
estar siempre “limpia”. Tener lo imprescindible en un lugar seguro 
y secreto.
7. - Tomar las medidas para la preparación de reuniones y encuen
tros.

Estas directivas se complementan con estas otras contenidas 
en otro documento capturado al dirigente intermedio Alberto 
Carrasco (a) “Pablo” en noviembre de 1977: “Seguridad y lucha. 
Saber combinar adecuadamente -dialécticamente-, la seguridad y la 
lucha, es hoy una necesidad y un motivo de preocupación permanente 
para cada uno de nuestros militantes. Sólo preparándonos más y mejor 
en forma paciente y consecuente, es posible disminuir la eficacia de los 
aparatos represivos del enemigo. Sólo con una cada vez mejor 
preparación sin cometer errores que faciliten .el trabajo del 
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enemigo, es posible lograr desarrollar una labor realmente 
importante, que no busque solamente evitar ser golpeados -cosa 
inevitable en quienes están luchando- sino el poder des
plegar una amplia acción político-organizativa entre las grandes 
masas. Esto es sólo posible lograrlo a condición de cada 
militante y cada organismo base su acción en el respecto 
estricto de las normas del trabajo clandestino; compartimenta- 
ción, secreto, disciplina y naturalidad para todo y en Todo 
momento. Repasar periódicamente cómo estamos cumpliendo 
estas y otras cuestiones fundamentales referidas a la seguridad, 
es obligación de todo militante. A ello intenta contribuir este 
material. Preguntas que debemos hacernos y debemos contes
tarlas con total sinceridad. Lenin decía que comprender cuando 
cometemos un error equivale a un 50'/-, pero resolverlo es el otro 
bOl. Los cuadros son el capital más valioso que tiene el 
partido; debemos cuidarlos como a la niña de los ojos. Por 
oso, ante una duda, de una falla en la seguridad, abstenerse de 
actuar, pero de inmediato hacer todo lo que corresponda para 
resolverla de manera que no se detenga la acción. La seguri
dad no debe ser una traba para la lucha debe encarrilarla. 1 
¿Tengo un plan bien pensado de lo que voy a decir si me 
detienen ¿donde vivo, donde trabajo y en qué? 2) ¿Cómo voy a 
convencerlos de que nunca estuve o que no estoy en nada? 
(refrescar lo que puedan saber de mi para no tener sorpresas).
3) ¿Los materiales y anotaciones que tengo, son las estric
tamente indispensables? ¿Están guardados en lugar seguro? 
¿Lo que pueda comprometer a mi o otros, lo podré destruir en 
caso de apuro? ¿Probé? 4) La casa donde vivo, ¿es segura? 
¿Cuando caí, no di esa dirección? ¿Cuántos conocen mi 
dirección sólo al vínculo orgánico o por amistad? ¿Tengo aloja
miento de repuesto? si está quemada, por qué no me mudo 
ya? 5) ¿Hay señales de peligro en la casa donde voy; en la mía; la 
utilizamos en los encuentros callejeros; y la contraseña? 6) 
¿Me controlo el seguimiento antes y después de una tarea; 
cuando vengo del cine lo hago también? 7) ¿Pienso en la 
leyenda siempre que voy a hacer una tarea; de dónde vengo; a 
dónde voy; qué ando haciendo; de dónde nos conocemos; 
qué estamos hablando? 8) ¿Me doy cuenta si me siguen; 
observo la gente que sube al ómnibus, en las inmediaciones - no 
solo en mí parada - de donde sube o baja; observo siempre si 
veo movimientos raros o personas en movimiento o actitudes 
extrañas (o vehículos, usan mucho VW)? ¿Si somos buenos 
observadores en gral. podemos darnos cuenta; no son magos, 
hay mucho burocratismo y corrupción, lo que les resta eficacia.
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9) ¿Ando siempre vestido igual; 10) me muevo siempre por los 
mismos lugares? 11) no andaré llamando la atención por la 
ropa, el pelo, la barba, o actitudes sospechosas? 12) ¿Trabaja
mos compartimentadamente?"

"Algunos consejos a tener en cuenta. 1. Cuando transportamos 
materiales -sobre todo anotaciones- hacerlo de forma que podamos 
comerlas y destruirlas o desprendernos de ellas sin que nadie lo note.
2.-  Evitar los contactos a las horas en punto y en los lugares fijos 
susceptibles de ser controlados. 3.- Tener siempre un dinero de reser
va, para poder moverse en taxi o tomar varios ómnibus si se nota algo 
raro. 4. - No salir nunca con el tiempo justo para los encuentros, pues es 
ahí donde no nos preocupamos por controlarnos. &.- Moverse menos 
los dias anteriores a las fechas como el 27/6, 1/5 y otras, asi como 
cuando se produzcan visitas de ptes. y cuando lanzan operativos 
concentrados contra el movimiento popular. En esos momentos contro
lan puentes, hacen pinzas y tarde de la noche hacen razzias y paran 
taxis; 6. - Evitar moverse por los puntos principales de la ciudad y nunca 
en las inmediaciones de dependencias policiales y militares; 7.- Evitar 
por todos los medios caer en la rutina, esta nos hace bajar la guardia y 
facilita la acción al enemigo”.

La lectura de este documento nos retrotae sin esfuerzo en el 
tiempo a los manuales de seguridad del M.L.N., lo que es natural, 
si recordamos que esta fue y sigue siendo esencialmente marxista 
por su concepción ideológica y leninista por sus métodos.

E) - CONSECUENCIAS DE LA DERROTA SUFRIDA EN 1975-76 
AL DESMANTELARSE EL APARATO POLITICO-MILITAR DEL 
MOVIMIENTO COMUNISTA

1.-  Ideológico - Político
a. - La imagen de invencibilidad de la organización y de infabili- 

dad de su análisis político; se vio dañada, decreciendo su prestigio 
entre otras fuerzas de izquierda y lo que es peor, la confianza entre 
sus miembros y aliados. Esto también se refleja en el plano interna
cional, por más que el aparato depropaganda  comunista presente 
al P.C.U. como un ‘‘mártir”.

*

b. - Quedó deteriorada la figura de sus dirigentes que habiendo 
exigido sacrificados a los militantes, colaboraron aportando toda la 
información que tenían a las autoridades.

No obstante lo expresado en el apartado a) debamos tener en 
cuenta que el comunismo trata de salvaguardar celosamente su 
ideología. De manera que cuando sufre una derrota importante, 
tratan de atribuirla a errores humanos y no a la falsedad de su 
doctrina y de su método dialéctico.
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2.-  Organizativas y logísticas

a. - En la faz de la organización y de apoyo, se llegó al conoci
miento profundo de su estructura, funcionamiento y cuadros.

b. - Fueron detenidos centenares de cuadros forjados en años y 
años de actividad subversiva, realizada al amparo de nuestra 
liberal -diríamos casi suicida- organización política.

c. - Destrucción del aparato militar, celosamente guardado y 
creado para dar el golpe de gracia a la democracia. Ello comprendió 
la captura del abundante, moderno y poderoso arsenal que el 
Partido tenía oculto y el conocimiento del "orden de batalla” del 
enemigo.

d - Destrucción del Aparato de Propaganda y Finanzas, encar
gado de crear las condiciones y los recursos adecuados para 
alcanzar sus fines.

e - La clausura e ¡legalización de numerosos organismos de 
"fachada” que fueron utilizados durante muchos años para la sutil 
penetración en todas las actividades del quehacer nacional (Ej.: 
E.P.U.; I.C.U.S.; Teatro "El Galpón”, etc.).

A muestro juicio, el P.C., se nos muestra como un témpano de 
hielo. Una parte, la que emerge sobre la superficie del agua, es la 
que pretende actuar en forma más o menos legal. Pero de ella sólo 
se conoce habitualmente la parte exterior, la cara que aparece ante 
el observador, pero no su masa interior, que aún siendo legal, es 
mantenida en celosa reserva por el Partido, al que no le conviene 
que el público en general esté enterado de muchos aspectos de.su 
organización y funcionamiento.

Ello es conocido sólo por. un sector de dirigentes de nivel medio 
hacia arriba. Pero luego viene la parte específicamente ilegal, o sea 
la queestá por debajo de la superficie, la cual es sólo del dominio de 
un grupo selecto de “camaradas”. Se incluye obviamente en esto el 
aparato militar, la acción clandestina, la infiltración sobre todo a 
nivel de las FF.AA, el espionaje, la dependencia de una potencia 
extranjera, etc.

Una de las características del Partido Comunista que facilita 
este accionar clandestino e ilegal, es que de tanto en tanto retira de 
la actividad pública a militantes de probada lealtad y los va relegan
do aparentemente al olvido, aunque en realidad son quienes tienen 
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a su cargo las tareas más secretas y de mayor confianza. Así por 
ejemplo, cuando a fines de la década del 60 comenzaron a organi
zar el Aparato Armado, retiraron de la militancia pública a quien 
luego ocupara la jefatura de tan importante órgano Aurelio Perez 
González. Lo mismo hicieron con varios viejos agitadores gremia
les, casi todos hombres maduros, de más de 60 años en cuyos 
domicilios ocultaron las armas, comprometiendo en tan riesgosa 
operación a ellos y sus familiares.

Otras veces han llegado a simular juicios y expulsiones contra 
dirigentes para luego infiltrarlos en otros organismos sin despertar 
sospechas. Tal es el caso de Roberto Alcoba Real, quien logró 
ingresar en un organismo de seguridad de donde comenzó a 
extraer información clasificada que entregaba a sus jefes de la 
U.J.C. Este individuo varios años atrás había sido supuestamente 
expulsado del Partido acusado de desviación de clase. Pero este 
individuo fue finalmente desenmascarado y actualmente cumple 
una larga condena como espía que conspiraba contra la seguridad 
de su patria.

Otra de las importantes comprobaciones que se obtuvieron fue 
la de la paciente labor de infiltración que desde años atrás venía 
realizando el P.C. en las FF.AA y Policiales, siendo esto lo que se 
denomina la “4ta. DIRECCION DE TRABAJO”. A propósito de la 
actitud del común ismo frente a las FFAA se debe señalar que en sus 
comienzos y durante muchos años, fue ferozmente “antimilitarista” 
Era proverbial el odio y la desconfianza que le tenía a los ejércitos 
profesionales cuyos cuadros eran de formación “burguesa”. Con el 
paso de los años esa actitud fue cambiando, porque los lideres 
comunistas comprendieron que ninguna revolución se puede reali
zar con éxito contra las FFAA, sino a través de ellas, tesis que fue 
sostenida en un documento hace más de 15 años por el Primer 
Secretario del Partido Comunista Español, Santiago CARRILLO. A 
partir de entonces, ya no se trató de enfrentar abiertamente a las 
FFAA sino que la táctica fue de aproximación mediante halagos, 
demostrando preocupación por sus problemas y aspiraciones 
profesionales y tratando de interesarlas y comprometerlas en 
problemas sociales.
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F) - APENDICES

1) - “UNION DE LA JUVENTUD COMUNISTA” (U.J.C.)

(NTEGRACION DE SUS ORGANISMOS HASTA EL NIVEL REGIONAL, 1975)

COMfTE EJECUTIVO

1er. Secretario -León Lev Poniachjk (procesado).
Secretario Nacional de Organización - José E. Baroni Masada (procesado y poste
riormente fugado, exiliado en Venezuela).
Secretario de Sequridád - Omar Rodríguez Vlllazan (procesado).
1er. Secretario del Comité Departamental de Montevideo - Rubén Abrines Collins 

(requerido)
1er. Secretario del Sector Universitario - David Zack Elberg (exiliado en México). 
(Todos los anteriores conformaban el Secretariado Nacional).
Secretario Nacional de Finanzas - Roberto Markarian Abrhamian (procesado, se 
trata de un caso típico de “colaboracionista” interesado - en efecto, cuando fue 
procesado temeroso de ser enviado a otro establecimiento de reclusión pidió para 
permanecer en la Cárcel Central de la Jefatura de Policía de Montevideo, entregando 
a cambio abundante información que fue utilizada en procedimientos posteriores). 
Anteriormente había ocupado este puesto Luis Stolovich (procesado y expulsado de 
la U.J.C.).
Secretario de Unidad Política - Alberto Grille Motta (procesado, posteriormente 
fugó, exiliado en Venezuela).
Secretario del Interior - Jacinto Olivera (requerido)
Secretario de Masas del Sector Universitario - José Landinelli Silva (exiliado en 
México).
Secretario de Juventud Trabajadora - José Paccella Giglio (requerido)
Secretario del Movimiento Estudiantil de Secundaria - Pedro Varela Esponda 
(procesado)
Secretario de Propaganda - Francisco Laurenzo Pons (procesado)

COMEDIONES ASESORAS DEL COMITE CENTRAL
(Para simplificar omitimos aquellas cuyos integrantes aparecen mencionados en 
otros organismos).

PROPAGANDA

Grupo “LIBERARCE” - Fernando Olivar! (procesado) - Elizardo Iglesias di Donatto 
(exiliado en México) - Jorge Jauri (procesado) - Alejandro Viera (procesado).

Distribución

Ricaido Ramirez Susane (procesado)

FINANZAS

a. - Bajo la Dirección de Luis Stolovich.
Ofelia Fernández López * encargada de Recursos (procesada) 
Carmen Freire - Encargada de Recursos Especiales (prófuga) 
Tryguie Rasmussen - Administrador (prófugo)
Agustín Reherman • Préstamos Bancarios (prófugo).

b. - Durante la dirección de Roberto Markarian Abrhamian.
Ofelia Fernandez López - Encargada de Recursos (procesada)
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Américo Robado Tardáguila - Encargado del Frente de Recursos (procesado), del 
mismo dependían:
Alba Hernández (procesada) - Ana Faldutti Dante (exiliada en México) - Ana Pagliot- 
ti (requerida) - Susana Trinidad (requerida) - Paula Laborde Cardozo (procesada).

UNIDAD POLITICA

Junto a Alberto Grille Motta, funcionaban Leonora Celano Stotz, encargada de 
Relaciones Internacionales (requerida) y Raúl Latorre López, Secretario de Unidad 
Política de Montevideo (procesado).

INTERIOR

Néstor Hugo Bardacosta Echevarría - Encargado de Organización del Interior. 
Interior.
David Fryd (procesado) - Encargado de Finanzas del Interior.

DIRECCION DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE SECUNDARIA.

a. - Durante la dirección de Francisco Antonio Burguete Passielo (expulsado de la 
U.J.C.):

HugoR. Mendez Eguren (expulsado de la U.J.C.) - Secretario de Organización. Juan 
José Montano Camera (exiliado en México) - Secretario de Masa.

b. Durante la dirección de Pedro Varela Esponda. en 1979 Sec. Nac. Organización 
Ana Schvarz Sala • Secretaria de Organización (prófuga) y los respectivos 
secretarios estudiantiles regionales.
Estudiantiles Regionales

COMFTE DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO

1er. Secretario - Rubén Abrines Collins (procesado)
Secretario de Organización - Gustavo Alsina Bulanti (procesado)
Secretario de Propaganda - Cedar Viglietti Ledesma (exiliado en México)
Secretario de Finanzas - Hilda Diez Mena (requerida)
Secretario de Juventud Trabajadora - José Paccella Giglio (requerido)
Secretario del Mov. Estudiantil de Secundaria - Pedro Varela Esponda (procesado)

Encargados

Cuadros - Ana María Barboza Peña (requerida)
Funcionamiento del Secretariado - Sergio Pandolfo Ortiz (requerido)
Funcionamiento Vertical - Nelson Artazcozz Almeida (procesado)
Control-Técnico - Juan Berdum Cardozo (profugo)
Recursos - Beatr z Stolowicz (prófuga) - Laura Piedrabuena Salinari (prófuga)

Comisión Departamental de Unidad Política

(hasta mediados de 1975)

Romeo Grompone (procesado) - Rafael Sanseviero’(procesado) - Silvana Magariño 
Berta (procesada) - Jorge Eires - Fleming Gallo (procesado) -tLuis Mase!.

REGIONAL 1 *

1er. Secretario - Juan José Montano Camera (exiliado en México)
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Secretario de Organización - Milton Castellano Leguizamón (detenido y posterior
mente liberado por ser menor)
Secretario de Propaganda - Peter Krosh Bas (procesado)
Secretario de Finanzas - Rafael Sanseviero Scariato (procesado)
Secretario de Juventud Trabajadora - Elblo Almiron Ferrujo (requerido)

el Comité Regional lo constituían además de los anteriores los 1eros. Secretarios de 
los Comité Seccionales CIUDAD VIEJA; CENTRO v NIBIA ZABALGARAY. Gustavo 
Vila Cipriani (asilado); Gonzalo Fernandez Gómez (requerido) y Mauricio García 
Sosa (procesado) respectivamente.

REGIONAL 2

1er. Secretario - Andrés Di Pascua Dubinsky (requerido)
Secretario de Organización - Andrés Gesto González (procesado)
Secretario de Propaganda - Rubén Dalmao (requerido)
Secretario de Finanzas - Sergio Enrique Lauria (procesado)
Secretario Estudiantil - Claudio Pandolfo Ortiz (procesado)
Secretario Educación - Sara Giambruno Rocca (exiliado en México)
Secretario Juventud Trabajadora - Raúl Clerico Siutto (requerido)

El Comité Regional lo constituían además de los anteriores los 1eros. Secretarios del 
Comité Seccionales de la 8.a; 12.a; 19 a; y 22.a, Daniel Monza Armellini (procesado), 
Sergio Pérez Comas (procesado), Bernardo Traiman Posesorky (requerido) y Raúl 
Díaz (requerido).

REGIONAL 3

1er. Secretario - José Luis Ferreira Cabrera (exiliado en México'
Secretario de Organización - Eibio Achinelli Muñoz (procesado)
Secretario de Propaganda - Walter Hugo Vezzoli Missenas (procesado)
Secretario de Finanzas - Tania Mirencoff (requerida)
Secretario de Juventud Trabajadora - Ramón Cabrera Camejo (requerido) 
Secretario Estudiantil - Jorge Aguiar (requerido, en Cuba) 
El Comité Regional no estaba constituido.

REGIONAL 5

1er. Secretario - Enrique Blixen (procesado)
Secretario de Organización - Alicia Castillo (requerida)
Secretario de Propaganda - Diego Damián*Mattos  (procesado)
Secretario de Finanzas - Olga Piedrabuena Salinari (requerida)
Secretario de Unidad Política - Fleming Gallo (detenido)
Secretario Estudiantil - Alvaro Rodríguez (requerido)
El Comité Regional estaba constituido además de los anteriores por los 1eros. 
Secretarios de los Comité Seccionales de la 10.a, 11 a, 17.a, y ESTE, Federico Borroni 
(procesado), Venancio Pereira, Jorge Biramontes Y Lilián Rosado (procesada), 
respectivamente.

REGIONAL 6

1er. Secretario - Ana Bello Lodeiro (requerida)
Secretario de Organización - Elbio Gamio da Rosa
Secretario de Propaganda - Héctor Rodríguez Goyeneche (procesado)
Secretario de Finanzas - Jacqueline Chifflet Migliaro
Secretario Estudiantil - Luis Garibaldl Lezama (procesado)
Secretario Unidad Política - Silvana Magariño Berta (procesada)
El Comité Regional estaba constituido además de los anteriores por los 1eros. 
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Secretario de los Comité Seccionales “FEDERICO ENGELS”, “RAMON PERE”, y 
FAUSTO HERNANDEZ”, Carlos Tutzo López (procesado), Ernesto Ormaechea 

(requerido), Silvia Dutrenit Bielous (requerida).

SECTOR UNIVERSITARIO

Secretariado

1er. Secretario - David Zack Elberg (exiliado en México)
Secretario de Organización - José Puga Cueto (procesado)
Secretario de Propaganda - Pedro Giudice Toma (procesado) 
Secretario de Finanzas - María Elena Sansone García (requerida). 
Secretario de Masas - José Landinelli Silva (exiliado en México).

REGIONAL 1

1er. Secretario - José Sánchez Ruiz (requerido)
Secretario de Organización - Gonzalo Rodríguez (requerido)
Secretario de Propaganda - José Vieytez Barreiro (requerido)
Secretario de Masas - Mario Colotta (requerido)

REGIONAL 2

1er. Secretario - María Mercedes Espinóla Baruch (procesada)
Secretario de Organización - Luis Alberto Senatore Camerata (exiliado en México 
Secretaria de Finanzas - Mary Lupano (requerida)
Secretario de Masas - Alvaro Rico Fernandez (requerido) ext.

REGIONAL 3

1er. Secretario - Raúl Legnani Niemann (exiliado en México).
Secretario de Organización - Mar a del Huerto Condenanza Haedo (procesada) 
Secretario de Propaganda - Gastón Bauzá (requerido)
Secretario de Finanzas - María Graciana Urruzola Peralta (exiliada en México). 
Secretario de Masas - Víctor Hugo Abelando Galeano (procesado) 
1er. Secretario de Medicina - José Vera Bussi (requerido)

Además de los nombrados anteriormente cumplieron funciones dentro de la 
Juventud Comunista en los años 1974 y 1975, las siguientes personas:

- Jorge Mazzarovich (1er. Secretario de la U.J.C. hasta 1974, posteriormente pasó a 
ser el Responsable de Seguridad del Partido, procesado)
• Esteban Valehti Pitino (Secretario Nacional de Organización de la U.J.C., poste
riormente en 1974 paso a desempeñar tareas en el P.C., requerido).

- Hugo Altesor Haflinger (1er. Secretario del Regional III, luego Secretario del 
Interior de la U.J.C., posteriomente pasó a militar en el P.C. exiliado en México).
- Martin Puchet Anyul (1er. Secretario del Regional I, posteriormente en 1975 pasó a 
trabajar en la Comisión de trabajo hacia las FFAA del P.C. en el sector destinado a la 
infiltración entre la Tropa, requerido).
Luiz Bazzano Ambrossoni (1er. Secretario del Regional V, detenido el 1o de mayo 
oe iy/o, luego procesado;.
- Alejandro Trasláviña Rodríguez (Integrante del Secretariado de ios Hegionaies iv y 
V exiliado en México).
- Ricardo Calzada (Integrante de los Secretariados del Regional IV y V) (procesado).
- Ibrahn Nathan Ford Fuentes (Secretario del Regional IV, exiliado en Méxioc).
* Francisco Larocca (miembro del Comité Central de la UJC posteriormente 
promovido a militar en el P.C.)
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- María Nelly Barrios Ramos (Secretaria de Finanzas del Comité Departamental de 
Montevideo de la UJC).
* Rafael Bega Bonilla (Secretario de Finanzas del Regional I hasta mayo de 1975, 
luego es separado de la organización).
- Olga Valledor (Secretaria de Finanzas del Regional V en 1974).
- Graciela Bello Lodeiro (enlace del 1er. Secretario del Comité Departamental de 
Montevideo durante 1975, requerida).
* Jorge Dimitriade Angula (Secretario de Propaganda del Sector Universitario hasta 

1975, exiliado en México).
- Luis Texeira Gurbindo (Secretario de Educación del Sector Universitario).
- Horacio Bazzano Ambrossoni (Integrante del Secretariado Nacional, siendo 
responsable de la Educación Ideológica de la UJC, hasta 1974, posteriormente paso 
a funcionar en la Comisión de Propaganda del P.C.)
- Florencia Barrí (encargada de Finanzas del Comité Departamental de Montevideo, 
en 1974).
* Rosario Carro (Recursos del Comité Departamental de Montevideo en 1974)
- Olga Klamencenko (Recursos del Sector Universitario en 1974)
- Glinka Cresci Saavedra (Dirigente del Regional VI).
- Ivonne Klinger Larnaudie (Secretaria de Finanzas del Regional II, posteriormente 
pasó a nivel Departamental de Montevideo de la UJC).
- Carlos Russo (Encargado de Seguridad de la UJC, anteriormente a 1975).
- Ethel Buño de Vera (Encargada del Grupo de Recursos Financieros que trabajaba 
entre los Médicos).
- Ana Fett (Secretaria de Finanzas del Regional II en 1974)
- LuisCambre Introini (Secretario de Propaganda del Regional I, posteriormente uno 
de los encargados de Seguridad de la UJC).
- Oscar Rorra (Secretario de Organización del Regional I en 1974, integrante del 
aparato armado del PC, requerido).
- Helena Capozzoli (Secretaria Estudiantil en 1974 del Regional VI).
- Graciela Magarlño Berta (Miembro en 1974 del Comité Regional N.° VI, como 1er. 
Secretaria del Seccional FEDERICO ENGELS).
- Carlos Eduardo Gómez (Integrante del Comité Regional N.° 1 en 1974, como 1er. 
Secretario del Seccional CORDON, posteriormente separado de la UJC).
- Afilio Morquio Dorvatt (Dirigente del Sector Universitario de la UJC).
- Ana Buriano Castro (Secretaria de Educación del Comité Departamental de la UJC, 
posteriormente paso a militar en el PC).
- Albert Ariel Moreira (Enlace del Secretariado Nacional).
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2) CIRCULOS CORRESPONDIENTES AL COMITE
DEPARTAMENTAL DE LA “UNION DE LA JUVENTUD COMUNISTA4 

QUE FUNCIONABAN EN 1975

ESTUDIANTILES

Liceo N.° 1 - Liceo N.° 2 (2 círculos, 1 para el liceo y otro para Preparatorios) - Liceo 
N.° 3 (3 círculos, 1 para el Liceo, Preparatorio y Nocturno) - Liceo N.° 4 (4 círculos 1 
por turno) - Liceo N.° 5 - Liceo N.° 6 (núcleo) - Liceo N.° 7 - Liceo N.° 8 - Liceo N.° 9 - 
Liceo N.° 11 - Liceo N.° 13 (2 círculos, 1 para preparatorio y otro para Nocturno) - 
LiceoN.0 14 (2 círculos) - Liceo N.° 15 (dos círculos) - Liceo N.° 16- Liceo N.° 17 (dos 
círculos) - Liceo N.° 19 - Liceo N°. 20 - Liceo N.° 21 - Liceo N.° 22 - Liceo N.° 25 - Liceo 
N.° 26(4 círculos, 1 por turno) - Liceo N.° 27 - Liceo N.° 28 - Liceo N.° 29 - Liceo N.° 32 - 
Escuela de Artes Aplicadas de la U.T.U. - Escuela de la Construcción de la U.T.U. - 
Escuela Industrial deL Cerro.

OBREROS Y EMPLEADOS

OSAMI S.A. (fábrica de artículos de cuero) - FUECI (funcionaba en ese sindicato 
atendiendo particularmente a afiliados de TA-TA; ADAMS, OCA y Tiendas Montevi
deo) -Pablo FERRANDO-CASMU (3 círculos: Administración; Proveeduría y Farma
cia) - TORRENDEL S.A. - BRECAN S.A. - INTERTALKI (empresa de telefonos) - AGUJA 
(con afiliados a distintas Fábricas de ese ramo) - CODEJA (cooperativa) - COMPTE 
(fabrica de Dulces) - MEDIA LUNA (fabrica de Dulces) - INTERIFA S.A. (Laboratorio) - 
STANDAR S.A. -SASSI S.A. (fabrica de calzado)-MADERA (con afiliados de distintos 
establecimientos del ramo) - BAGNULO (fábrica de calzados) - COVISUNCA.

BARRIALES

Bahía - Centro - Sur - Pálermo - Cordón - 28 de noviembre (zona ubicada entre Bvar. 
España, Rivera, Requena y Bvar. Artigas) - Parque Rodó - Camilo - Comercial 1 - 
Comercial 2 - Comercial 3 - Democracia y Paz - Villa Muñoz - Jacinto Vera - Ho Chi Min 
- Aires Puro - Patricio Lumumba - Porvenir - Marconi - Hasta siempre” - Bandera 
Roja - Zinola - República Democrática Alemana - Angela Davis - Playa del Cerro - 
Cerro Norte - Cerro Nuevo - Paso de la Arena - Blanqueada - 14 de Octubre - Villa 
Española - Ramón Pere - Hipódromo - Arrieta - Abella - Flor de Maroña - La Cruz - 
Basañez - Angela Davis (II) - Bella Italia - Parque Batlle - Buceo - Pocitos - 3214 - Punta 
Carreta - Punta Brava - Mariategui - Trouville - Salvador Allende - Carrasco Norte.

ASOCIACIONES CULTURALES, SOCIALES, DEPORTIVAS

Asociación Cultural Israelita "Dr. Jaime Zithlovsky" - Artistas Plásticos - Músicos - 
Teatro "El Galpón”.
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3) PLANILLA DE CONTROL

(Incautada a la “UNION DE LA JUVENTUD COMUNISTA" 
Noviembre de 1977)

EXPLICACION COMO MARCAR

Hay organismos de Base a) Antiguo b) Reciente c) débil 
d) consolidado.

Hay Secretariado (nro. de miembros)

Hay 1 a 5 (una cruz)

Hay.solo un contacto (una cruz)

Hay encargado de cotización si o no

si o no

Hay instrumentos de propaganda a) Planograf b) Hectógrafo y c) otros

Húmero de afiliados marcar la cantidad

Número de militantes idem

Número de cotizantes ídem

Cantidad de dinero entrado marcar la cantidad

Se reúnen cada cuanto
a) semanal b) quincenal 
c) sin periodicidad

Donde a) casa b) calle c) boliche d) otros

Cuanto tiempo a) minutos b) 1/2 hora c) 1 hora o más

Qué ven
a) Informe político b) control c) distribu
ción de tareas d) intercambio de material

Hay contacto con el Seccional a) semanal b) quincenal c) mensual 
d) sin plazo

Condiciones subjetivas a) buena b) regulares c) malas

Hacen propaganda a) pintadas b) correo c) distribución de 
prensa d) otro.

Hacia qué dirección trabajan 1) Clase Obrera 2) estudiantes 3) Unidad 
Política 4) FF.AA.

Hacen actividades juveniles a) propias b) clubes, etc.

Condiciones de seguridad a) buenas b) regulares c) malas

Tienen un plan a) discutido b) marcha c) controlado

Tienen presos (cuantos)

Hacen educación ideológica a) charlas b) lecturas c) cursillos d) otros
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Ideología y Praxis 
de la 

Amenaza Comunista 
en Nuestros Días

Conferencia ofrecida por la 
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E INTELIGENCIA ANTE UNA ENTIDAD PRIVADA

Montevideo, Noviembre 1978



EL MUNDO ESTA EN GUERRA

Con esta afirmación que Uds. habrán escuchado muchas 
veces, comenzaremos nuestra exposición, demostrando que ella 
no es una exageración, ni un juego de palabras, sino una 
dramática realidad que nos golpea y angustia a cada instante - 
aquí, en el resto de nuestra América Latina, así como en Africa, 
Europa Occidental o en cualquier rincón del mundo que obser
vamos en el mapa.

Esta ¡dea debemos aceptarla por más que nos repugna a 
nuestras conciencias y a nuestros sentimientos de amantes de 
la paz.

Uds. podrán objetar: Sí, pero en lo que respecta al Uruguay, 
eso era válido en los años 1970; 71; 72...; pero no ahora en 
que hay paz, orden y seguridad.

Corresponde pues explicar cómo es esta guerra tan extraña 
que a veces no parece guerra sino paz, que no es paz. Cuáles 
son sus características esenciales, cómo se manifiesta, cuándo 
empezó, quiénes son los contendores, cuáles los objetivos y los 
métodos de quienes la han desencadenado, pues como este 
conflicto nos afecta muy de cerca, es imprescindible saber 
contra qué se lucha (porque si no, cunde la incertidumbre y la 
confunsión), y por qué se lucha (ya que si no se sabe, sobre
vienen la falta de fe y de voluntad).

PRIMERA CARACTERISTICA:

No es una guerra de tipo convencional de las que el 
mundo estaba acostumbrado a conocer, que se libra en los 
frentes de batalla, entre ejércitos diferenciados de la población 
civil, cuyas batallas tenían como objetivo la toma de una colina, 
de un puente, la captura de una ciudad, o el copamiento y 
destrucción de las fuerzas enemigas.

SEGUNDA CARACTERISTICA

No hay como en aquellas, dos contendores que luchas 
entre sí, enfrentados con la determinación de vencerse uno al 
otro. Aquí tenemos un solo contendor, el comunismo, que nos 
ataca despiadadamente y con la firme e indeclinable intención 
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de detruirnos, a nosotros, a nuestra sociedad, a nuestra ideolo
gía y a nuestras normas de moral.

La otra parte en esta contienda tan singular, es el mundo 
libre que no se comporta como un contendor, que no lucha 
por vencer y destruir a su implacable enemigo, pues lo único 
que hace, a veces, es defenderse torpe y espasmódicamente, 
sin comprender casi nunca qué es lo que realmente está pa
sando.

¿Cómo se comporta en verdad eso que llamamos Mundo 
Libre? Con temor, vacilante, limitado por todos lados por sus 
propias estructuras jurídicas, y lo peor, infiltrado por el enemi
go. Así vemos el triste y desconcertante espectáculo de que, 
cuando algún gobierno democrático se decide al fin a librar el 
combate, y tiene éxito, quienes supuestamente deberían ser sus 
aliados y que estúpidamente están alineados en fila para ser las 
próximas víctimas, se tranforman en sus peores censores y más 
enconados adversarios.

TERCERA CARACTERISTICA:

El gran objetivo final del comunismo, es la captura de las 
mentes de todos los seres humanos para crear otros seres 
diferentes a nosotros (el tan mentado HOMBRE NUEVO) y una 
sociedad diferente. No olviden esto, porque a veces se confun
de con otros objetivos estratégicos del comunismo, tales como 
la toma del gobierno y luego el ejercicio pleno del poder.

En la conquista de esa gran meta final, los comunistas son 
absolutamente dogmáticos e intransigentes. No así en los pa
sos intermedios, en que están dispuestos a cualquier maniobra, 
a pactar, a zizaguear, a negarse a sí mismos, a inclinarse 
sumisos ante cualquier otro poder, es decir, los famosos pasos 
adelante y atrás de que hablaba Lenin.

Recordaremos en tal sentido, una cita de Stalin, del año 
1928: “...El leninismo es dialéctico, no una Biblia. Lo único 
constante en nuestra política es nuestra estrategia: la lucha en 
favor del comunismo. Hemos cambiado nuestras tácticas y 
seguiremos cambiándolas, aún radicalmente, cada vez que nues
tros intereses así lo aconsejen.
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Del mismo modo, se expresaba Krushev, muchos años 
después: “...la teoría revolucionaria no es un conjunto de órga
nos y fórmulas muertas, sino una guía de lucha para aplicar en 
la actividad práctica en pro de la transformación del mundo y 
la instauración del comunismo”.

CUARTA CARACTERISTICA:

¿Cuándo comenzó? Sus orígenes más remotos podemos 
encontrarlos en la acción de Marx, y más concretamente en su 
obra “MANIFIESTO COMUNISTA, que vio la luz hace 130 años 
en Londres y en la que expone sin ningún ambage el objetivo 
de la violencia y de la revolución mundial. Recordemos algunos 
párrafos: “...En resumen, los comunistas apoyan por doquier 
todo movimiento revolucionario contra el régimen social y polí
tico existente. En todos estos movimientos ponen en primer 
término, como cuestión fundamental, la de la propiedad, cual
quiera sea la forma más o menos desarrollada que ésta revista ... 
Los comunistas consideran indigno ocultar sus ideas y propó
sitos. Proclaman abiertamente que sus objetivos sólo pueden 
ser alcanzados, derrocando por la violencia todo el orden 
social existente. Que las clases dominantes tiemblen ante la 
revolución comunista. Los proletarios no tienen nada que per
der en ella más que sus cadenas. Tienen, en cambio, un 
mundo que ganar ...”

Digamos al pasar, que en los países desarrollados de Occi
dente, los proletarios tienen hoy sí, un mundo de libertad y de 
abundancia que lo consiguieron sin esta revolución violenta 
que proclamaba Marx.

Nuestro conocido R. Arismendi, más de un siglo después, en 
oportunidad de la conferencia de OLAS, sostenía concordante- 
mente que: ... “La lucha armada será la forma superior de 
lucha libertadora... Esa es la tesis de los clásicos del marxismo- 
leninismo... Creemos que la revolución será en general, armada, 
porque ya muchos pueblos han entrado en la escuela de la 
guerra civil, de la lucha guerrillera, y contra ellas, en primer 
lugar se organiza la contra-revolución y la intervención extran
jera... Veremos que, América Latina, para liberarse del imperia
lismo, tendrá que confrontar una extensa, profunda y comba
tiva guerra de independencia. ESTA TESIS NO ES NUEVA 
PARA NUESTRO PARTIDO, LA HEMOS SOSTENIDO REITERA
DAMENTE POR MAS DE DOCE AÑOS, AUNQUE HEMOS PRO
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CURADO ADECUARLA A LAS CONDICIONES PECULIARES DEL 
URUGUAY Y EN EL MARCO DE AMERICA LATINA

Recién cuando Lenin y su camarilla de bolcheviques se apo
deraron de Rusia en 1917 aquella idea de revolución mundial 
comenzó a plasmarse en planes concretos, los que sin embar
go, por distintas razones ajenas a aquellos no pudieron efecti- 
vizarse sino muchos años más tarde, no bien termino la 2a 
Guerra Mundial.

ETAPAS DE LA AGRESION COMUNISTA

1. Creación de la 3ra. Internacional (año 1919).
2. Anexiones territoriales; ej. Finlandia, Polonia, Países Bál

ticos (años 1939-40). -
3. Ocupación de países liberados de los nazis y apoyo a los 

Partidos Comunistas locales para establecer regímenes títeres 
(ej. Alemania Oriental. Checoslovaquia, Rumania, Bulgaria, etc.).

4. La “Guerra Fría”, a través de amenazas, extorsiones, etc. 
(ej. “Muro de Berlín”).

5. Guerras Convencionales limitadas (ej. Corea).
6. La “coexistencia pacífica” y la “detente”.
7. La Subversión interna, por medio de la acción pertur

badora permanente de los Partidos Comunistas locales, ver
daderos "Caballos de Troya” de la tradición en cada país 
donde actúan, y el apoyo a todos los movimientos sediciosos.

8. Terrorismo. Existen elementos de juicio que permiten 
aceptar la tesis de una “Internacional Terrorista Mundial”, alen
tada, financiada y apoyada en armas, documentos falsos, cen
tros de entrenamiento, refugios, etc., por el Comunismo In
ternacional.

A) Anexiones;
B) Ocupación de territorios liberados;
C) Guerras convencionales limitadas;
D) “La Guerra fría”, con su secuencia de amenazas y coac

ciones;
E) Fracaso de “La Guerra Fría” y comienzo de la “COEXIS

TENCIA PACIFICA”, llamada luego “DETENTE”. Pero Brezhnev, 
en un discurso pronunciado en honor de Fidel Castro en 1972, 
dijo: “...AUNQUE SEGUIMOS EMPEÑADOS EN LOGRAR LA 
CONVIVENCIA PACIFICA, COMPRENDEMOS QUE LOS EXITOS 
ALCANZADOS EN ESE SENTIDO NO SIGNIFICAN DE NINGUNA 
MANERA FLAQUEAR EN LA LUCHA IDEOLOGICA; POR EL 
CONTRARIO DEBEMOS ESTAR PREPARADOS PARA LA INTEN
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SIFICACION DE ESA LUCHA ENTRE LOS DOS SISTEMAS SO
CIALES”. Pero ¿qué es la lucha ideológica si no un foco de 
odio, la exaltación permanente de la lucha de clases, el jura
mento renovado, de destruir el mundo occidental?

El “Ché” Guevara en su conocido mensaje de la Triconti- 
nental, se refería a: “...El odio como factor de lucha. El odio 
intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las limitacio
nes naturales del ser humano y lo convierte en una efectiva, 
violenta, selectiva y fría máquina de matar. Nuestros soldados 
tienen que ser así. Un pueblo sin odio no puede triunfar sobre 
un enemigo brutal. Hay que llevar la guerra hasta donde el 
enemigo la lleve. A sus casas, a sus lugares de diversión, 
hacerla total...”

El concepto de “Coexistencia pacífica” lleva implícito el de 
PAZ, pero ésta es una de las más odiosas deformaciones 
semánticas explotadas por el comunismo, que se aprovecha de 
ese sentimiento tan caro a la humanidad, horrorizada ante la 
posibilidad de un holocausto mundial. Para los comunistas. 
PAZ significa sólo el no-enfrentamiento nuclear, siendo válido 
cualquier otro tipo de conflicto, desde las guerras convenciona
les, pasando por las guerras revolucionarias, hasta otros tipos 
más refinados de guerras psico-políticas. En tanto para noso
tros, la PAZ, significa un estado ideal de armonía, de. toleran
cia, de buena fe para superar los conflictos de intereses y de 
opiniones entre los hombres y las sociedades.

QUINTA CARACTERISTICA:

¿Donde y cuándo se libra? Dijimos que no era en los 
frentes de guerra convencionales, sino que lo es en todo el 
ámbito humano y geográfico. En los campos y en las ciudades; 
en las calles; en los propios hogares; en los centros de en
señanza; en los lugares de trabajo y de diversión, en todo 
instante y compromete a toda la población sin excepción, en 
especial a la juventud. EL COMUNISMO ELIGE COMO BLANCO 
PREFERIDO A LA JUVENTUD, PORQUE ES LA MAS FACIL DE 
CAPTAR Y PORQUE QUIEN LA CONQUISTE HOY SERA EL 
DUEÑO DEL MUNDO DE MAÑANA.

SEXTA CARACTERISTICA:
• ■

Los métodos. Tiene como notas esenciales, ser extraña, 
retorcida, clandestina; usa armas tales como la propaganda, el 
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sabotaje, las presiones económicas, la subversión interna, el 
terrorismo internacional y todo lo que conoce como psico- 
política, incluyendo el miedo, el engaño y hasta la zalamería.

Para mejor ilustrar esto, lo haremos con palabras de los 
propios líderes comunistas. En 1931, Dimitri Maniulsky, durante 
un discurso pronunciado en la Escuela de Guerra Política, 
expresó: “...LA GUERRA A MUERTE ENTRE EL COMUNISMO Y 
EL CAPITALISMO ES INEVITABLE. HOY, EVIDENTEMENTE, NO 
SOMOS BASTANTE FUERTES PARA ATACAR, NUESTRA HORA 
LLEGARA DENTRO DE 20 o 30 AÑOS. PARA VENCER NECESI
TAREMOS UN ELEMENTO SORPRESA, LA BURGUESIA DEBE
RA SER ADORMECIDA, COMENZAREMOS LANZANDO EL MAS 
ESPECTACULAR MOVIMIENTO DE PAZ QUE JAMAS HAYA EXIS
TIDO. HABRAN PROPOSICIONES ELECTRIZANTES Y CONCE
SIONES EXTRAORDINARIAS. LOS PAISES CAPITALISTAS ES
TUPIDOS Y DECADENTES, COOPERARAN CON ALEGRIA PARA 
SU PROPIA DESTRUCCION, SE PRECIPITARAN SOBRE LA NUE
VA OPORTUNIDAD DE AMISTAD, EN EL MISMO INSTANTE EN 
QUE BAJAREN SU GUARDIA, LES APLASTAREMOS CON NUES
TRO PUÑO CERRADO”.

Es también un mundo de promesas sobre libertad, igual
dad, justicia social, abundancia de bienes materiales, distribu
ción adecuada de éstos, etc., que en la realidad se transforma 
en valores exactamente opuestos, o sea: Tiranía, predominio de 
la casta dominante, injusticias de todo tipo, escasez, etc.

A tratar de ver qué podemos hacer sobre ésto, es que 
apunta esta reunión y el conjunto de ideas que estamos expo
niendo. Si logramos dominar todas éstas, conocer bien al 
enemigo y cómo actúa, estaremos en condiciones de neutrali
zar su acción y de poder orientar a nuestra Juventud. Así, 
cuando logremos aclarar en la mente y en el corazón de 
nuestros hijos una duda, contrarrestar un concepto equívoco 
inculcado por un maestro-cripto-comunista, o por cualquier 
otro de los infinitos y poderosos medios de adoctrinamiento y 
propaganda que aquél usa, estaremos ganando un pequeño 
combate diario, habremos recapturado una colina al enemigo y 
entonces podremos decir con alivio, que estamos comenzando 
a ganar esta guerra definitiva y total que ha colocado a la 
humanidad en la encrucijada más crítica de la historia.
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¿QUE ES EL COMUNISMO?

Lo dicho anteriormente nos retrotrae nuevamente a un punto 
esencial. Hemos afirmado que estamos en guerra y tratado de 
dar algunas de sus características, así como determinado que 
el enemigo es el comunismo.

Pero ¿es que sabemos realmente qué es el comunismo?

Nuestra respuesta es negativa. Es curiosa y trágica la igno
rancia que existe entre la gente en general, aún entre quienes 
ocupan posiciones de relevancia, con respecto al comunismo. 
Es adecuado volver a citar a Lenin en su obra "La enfermedad 
infantil del izquierdismo": "...La burguesía no ve más que un 
aspecto o poco más del bolcheviquismo: La insurrección, la 
violencia, el terror; se esfuerza desde entonces en prepararse 
por este lado a la resistencia y a la réplica... pero el comunis
mo apunta literalmente por todos los poros de la vida social. 
Sus brotes se dan en todas partes, el contagio penetra en el 
organismo, se aplica sólidamente a él, y lo invade por comple
to. Aunque se tape cuidadosamente un portillo, siempre apare
cerá el contagio en otro, a veces el menos esperado".

El Papa Pío XI, en la Encíclica denominada "Divini Re- 
demptoris, decía hace 40 años: "Cómo puede ser que semejan
te sistema, superado hace mucho tiempo en el terreno cientí
fico y refutado por la realidad práctica, pueda difundirse tan 
rápidamente en todas partes del mundo?”. La explicación está 
en el hecho de que son muy pocos los que han podido 
penetrar la verdadera naturaleza del comunismo. Los más, en 
cambio, ceden a la tentación hábilmente presentada bajo las 
promesas más deslumbradoras. Y como toda mentira contiene 
siempre una parte de verdad usa ésta para cubrir la crudeza 
inhumana y repugnante de los principios y métodos del comu
nismo bolchevique, y seducir aún a espíritus no vulgares hasta 
llegar a convertirlos en apóstoles de su credo. Los pregoneros 
del comunismo saben también aprovecharse de los antagonis
mos de raza de las divisiones y oposiciones de diversos siste
mas políticos y hasta de la desorientación en el campo efe las 
ciencias para infiltrarse en las universidades y pretender corro
borar con argumentos pseudo-científicos, los principios de su 
doctrina. Otro factor de éxito, es una propaganda verdade
ramente diabólica, como el mundo jámas ha conocido, propa
ganda dirigida desde un solo centro, y adaptada habilísima- 
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mente a las condiciones de cada país, que mueve poderosos 
medios económicos y gigantescas organizaciones, y dispone de 
innumerables fuerzas bien adiestradas. Que se realiza a través 
de congresos internacionales, de diarios y revistas, de volantes 
y folletos, por medio del cine y del teatro, por la radio, en las 
escuelas y universidades, y que penetra poco a poco a las 
poblaciones, sin que apenas se den cuenta del veneno que 
intoxica más y más las mentes y corazones...”

Todo esto, llevó a Pío XI, en el mismo documento citado, a 
formular esta patética exhortación: "...Procurad, venerables her
manos, que los fieles no se dejen engañar. EL COMUNISMO ES 
INTRINSECAMENTE PERVERSO Y NO SE PUEDE ADMITIR QUE 
COLABOREN CON EL, EN NINGUN TERRENO, LOS QUE QUIE
REN SALVAR LA CIVILIZACION CRISTIANA”.

El insigne escritor soviético -disidente- Alexander Solzhenit- 
zin, en uno de sus discursos pronunciados en los Estados 
Unidos, formuló la siguiente observación: “...ES UN FENOME
NO'VERDADERAMENTE SORPRENDENTE EL HECHO DE QUE 
EL COMUNISMO HA ESTADO ESCRIBIENDO SOBRE SI MISMO 
EN UNA FORMA SUMAMENTE ABIERTA -EN BLANCO Y NE
GRO- DURANTE 125 AÑOS... Y SIN EMBARGO LA HUMANIDAD 
SIGUE ACTUANDO COMO SI NO HUBIERA COMPRENDIDO LO 
QUE ES EL COMUNISMO, NO QUISIERA COMPRENDER Y NO 
ES CAPAZ DE COMPRENDER”.

Diremos en principio que nuestra población es abrumado
ramente no-comunista, lo cual no significa que forzosamente 
sea anti-comunista. El común de la gente, tiene un sentido 
especial para rechazar lo que es inmoral, y por esto rehuye el 
comunismo; a veces también por dolorosa experiencia propia o 
ajena (por ejemplo: los “paredones de Cuba”, la invasión de 
Hungría, etc.). Pero, en general, se limita simplemente a dar la 
espalda al comunismo, pero no a enfrentarlo y combatirlo.

Sostenemos que cada demócrata debe ser un combatiente 
anti-comunista, si queremos alentar esperanzas en el triunfo 
final. No hacerlo es incurrir en omisión criminal.

Volvemos entonces a la pregunta inicial: ¿QUE ES EL 
COMUNISMO? En general, la gente tiene una idea parcializada, 
minimizada, deformada de él. En nuestra opinión, es el movi
miento más poderoso que ha conocido la humanidad. Le ofre
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ce al hombre, y sobre todo al joven inexperiente, una cosmo- 
visión total y definitiva del mundo. Quien ha abrazado esta 
doctrina, no siente ni siquiera la angustia metafísica que todos 
nosotros sentimos alguna vez ante la pequenez del hombre 
frente al Universo y su destino incierto. El comunista tiene en 
su doctrina una respuesta para todo. Además, en su soberbia, 
se cree capaz no sólo de explicar al mundo exterior, sino 
también de modificarlo. También ha creído encontrar algo en lo 
que soñaron sabios de todas las épocas: las supuestas leyes 
que gobiernan el desarrollo de la sociedad humana, a lo largo 
de la historia.

Resumiendo, el comunismo es a la vez, todo esto:

A) UNA IDEOLOGIA COMPUESTA A SU VEZ DE:

1) Una filosofía materialista basada en el método dialéctico;
2) Una pseudo-ciencia, que pretende haber encontrado 

aquellas leyes rectoras de la historia de la humanidad;
Dichas leyes son de carácter económico, se expresan a 

través de la contradicción dialéctica de la lucha de clases y 
tienen el mismo valor y rigidez que cualquier otra ley física, 
según los comunistas. Constituye lo que se llama “Materialismo 
Histórico”. Esas leyes indican que, inexorablemente, la etapa 
siguiente de ese proceso, es el tránsito hacia el comunismo, 
pasando por la etapa intermedia del socialismo de estado y 
dictadura del proletariado”, que sería la actual situación de la 
U.R.S.S.

En este punto, mencionaremos nuevamente a Solzhenvtin: 
"...EL COMUNISMO ES UN ENSAYO TAN BURDO PARA EXPLI
CAR LA SOCIEDAD Y EL INDIVIDUO, COMO SI UN CIRUJANO 
FUERA A REALIZAR UNA DELICADA OPERACION CON UN 
HACHA. Todo lo que es sutil en la psicología humana y en la 
estructura de la sociedad (que es aún más delicada), todo esto 
se reduce a los procesos económicos”.

3) Una docrina económica basada en la abolición de la 
propiedad privada y el monopolismo estatal;

4) Una doctrina política basada en la dictadura del prole
tariado como paso previo a la imposición de la sociedad cornú- 
nista;

5) Una doctrina social, basada er la lucha de clases y en la 
masificación de la sociedad humana.

Todo lo anterior constituye la doctrina marxista, pero pro
bablemente ella hubiera quedado olvidada en un anaquel, o 
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servido para estudio de los interesados en problemas políticos 
y sociales, si no hubiera sido porque los revolucionarios rusos 
encabezados por Lenin, la hubieran tomado como bandera y 
usado como fundamento ideológico en sus luchas.

B) UNA ORGANIZACION FERREA

Este fue el gran aporte de Lenin, al crear el Movimiento 
Comunista Internacional. Pensamos que Lenin ha sido el mejor 
discípulo de quien está considerado el gran maestro de la 
guerra, el General Prusiano Clausewitz, cuyas enseñanzas, aún 
hoy, se imparten en las Academias Militares.

El Movimiento Comunista es como un gigantesco ejército, 
sometido a la más férrea organización y a la más rígida disci
plina. Sus miembros se convierten en fanáticos militares para 
quienes el Partido está por encima de toda otra cosa -incluso 
la familia y la patria, y para quienes las órdenes y opiniones del 
Comité Central, son sagradas.

Lenin ha sido también el más profundo conocedor del alma 
humana en todas sus alturas y abismos, y ha sabido manipular 
y usar en su beneficio, los sentimientos más elevados del 
hombre, tales como la justicia, la paz, la solidaridad, así como 
las más profundas abyecciones, como la traición, la mentira, el 
miedo...

El hombre, y en particular el joven (vean Uds. con cuánta 
insistencia enfatizo esto del joven, porque nos angustia como 
éstos están inermes frente a los embates del comunismo), que 
no están prevenidos, son para aquél, como el trozo de madera 
colocado en el torno, en manos de un tornero experto, que 
puede moldearlos totalmente a su gusto.

La resultante más notable de todo esto es la actitud de 
politización total de la Vida a que queda subyugado el joven 
que es atraído y capturado por esta organización por los 
medios que luego vamos a ver. Esto hace que todos los actos 
de la vida (las relaciones familiares, la diversión, el arte, el 
deporte, etc.) tengan una significación política y están invaria
blemente unidos a la concepción marxista-leninista.

Y esto nos lleva a un nuevo e importante enfoque del 
leninismo, presentándolo como un conjunto de normas de com
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portamiento, o sea- una moral, si así podemos llamar, aunque 
conviene aclarar desde ya, que no se trata de la moral que 
todos nosotros aceptamos y valoramos, basada esencialmente 
en el cristianismo.

Los comunistas desprecian y rechazan la moral cristiana, lo 
mismo que toda forma der pensamiento idealista, porque consi
deran que son meros instrumentos de la burguesía para con
servar sus privilegios y seguir oprimiendo a las clases necesi
tadas.

En su sustitución conciben como regla de oro de su con
ducta, una idea que consideran novedosa, pero que en realidad 
hace miles de años (y fundamentalmente con el advenimiento 
del cristianismo), fue superada por la civilización y el progreso. 
Esa ¡dea de que el fin justifica los medios. El fin es el triunfo 
de la revolución, y cualquier medio que propenda a ello es 
válido y por ende, moral. Creo que éste es otro de los ele
mentos básicos que debemos tener en cuenta, si queremos 
comprender al comunismo y su comportamiento y si queremos 
inmunizar a nuestros jóvenes contra el peligro de esa ‘‘...mortal 
pestilencia que se infiltra por las articulaciones más íntimas 
de la sociedad humana y la pone en peligro de muerte ”, según 
una preclara y temprana definición hecha por el Papa León XIII 
en 1878.

Más adelante veremos algunos de los métodos establecidos 
por Lenin para atraer a la juventud, romper los lazos que la 
mantiene unida a nuestro sistema social, fanatizarla en el dog
ma comunista y luego mantener esa rígida disciplina que le da 
una temible cohesión como doctrina y como organización, ante 
la cual el mundo occidental ofrece al decir del escritor y 
comentarista político Uslar PIETRI, una caótica feria política 
con sus mil y mil divisiones y subdivisiones de opinión y de 
programa; donde todo es atacable, donde nada está a salvo de 
la negación y del cuestionamiento. Este panorama de la autori
dad que ofrece al mundo democrático para enfrentar a los 
países comunistas disciplinados y concentrarlos en una sola 
tarea y una sola idea.

SOLZHENITZYN resume en un solo comentario el abismo 
de horror que es el régimen soviético cuando le dijo a los 
españoles recién salidos de cuarenta años de régimen franquis
ta:
‘‘...Uds. no saben lo que es una dictadura”.
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Otro disidente soviético PLIUCHT, (que pesa a tal condición 
no ha renegado de la filosofía marxista) también confiesa su 
extrañeza ante el desborde de un concepto destructivo e irra
cional de la libertad en occidente, a la falta de principios 
aceptados, a la decadencia de las costumbres, de los ideales, 
y a la proliferación de infinita cantidad de grupos y posiciones, 
y dice con voz angustiada: "... LA MAYORIA DE LA GENTE NO 
SE DA CUENTA DE QUE EL MUNDO ENTERO RUEDA HACIA 
EL ABISMO

C) UNA POTENCIA IMPERIALISTA (la URSS) Y EN ALGUNA 
MEDIDA CHINA COMUNISTA, que ha tomado aquellos dos ele
mentos anteriores (ideología y organización, o sea el marxismo- 
leninismo) como instumento para la consecución de sus planes 
de predominio mundial.

Con ellos ha maniobrado a través de todas las etapas y 
formas de guerra que hemos visto precedentemente, para lo
grar que el mundo adquiera en nuestros días el ominoso 
asecto que nos mostrara hace muy poco tiempo, el diario “El 
País”, a través de un mapa con el título “LA PESTE ROJA”, en 
el que aparece una gran mancha roja que cubre el 40% del 
territorio mundial y que significa una degradante y gigantesca 
cárcel para el porcentaje equivalente de la población mundial.

Ese implacable avance de la mancha' raja» que golpea las 
puertas del resto del mundo que aún permanece libre, fue 
logrado por la URSS, más que a través de guerras de tipo 
convencional, por medio de la intriga, la infiltración, las guerras 
subversivas internas o sea todo lo que se ha dado en llamar 
“guerra psicopolítica”.

Quizás lo que mejor defina este papel hegemónico de la 
URSS en el movimiento comunista mundial es la 14° Condición 
impuesta por Lenin en el 2o Congreso de la 3a. Internacional 
Comunista, (Moscú 1920), a los Partidos Comunistas de todos 
los demás países: “Todo Partido que desee afiliarse a la Inter
nacional Comunista, estará obligado a prestar todo auxilio posi
ble a las Repúblicas Soviéticas en su lucha contra las fuerzas 
contra-revolucionarias. Los Partidos Comunistas deberán llevar 
a cabo una propaganda clara y bien definida, para inducir a los 
trabajadores a que se nieguen a transportar cualquier equipo 
militar destinado a luchar contra las Repúblicas Soviéticas, y 
también, por medios legales o ilegales, deberán realizar una 
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labor de propaganda entre las tropas enviadas contra las Repú
blicas de los Trabajadores”.

El dibujo que ilustra este libro que presentamos ante Uds. 
pretende demostrar el proceso por el cual el Comunismo toma 
a un joven (adolescente), de nuestra sociedad democrática, 
liberal, cristiana, amante por sobre todas las cosas de su 
libertad individual y lo transforma en un ser automatizado, 
enemigo irreconciliable de nuestra sociedad y pronto a emban
derarse en la guerrilla y el terrorismo.

Frente a esta situación tan alarmante que hemos presenta
do, cabe la pregunta, parodiando al propio LENIN: ¿QUE HA
CER?

Al comunismo se le combate en tres niveles o áreas que 
pueden ser simultáneas o consecutivas en el tiempo. Ello de
pende del grado de desarrollo que haya alcanzado en un país y 
las condiciones democráticas que imperan en éste.

Dichos niveles son:

1o) REPRESIVO

Cuando el comunismo amparado en las excelentes oportu
nidades que le brinda el régimen democrático crece y se 
desborda de tal manera que pone en peligro las instituciones y 
la seguridad del Estado, suele ocurrir que éste accione los 
mecanismos represivos de que dispone para contrarrestar ese 
peligro. Fue lo que aconteció en nuestro país en estos últimos 
años.

Pero ocurre que los países democráticos no comprenden el 
problema en sus orígenes, demoran en reaccionar por temor a 
ser tildados de totalitarios, y desgraciadamente, cuando se 
deciden a actuar ya es tarde. Además, muchas veces las medi
das que se toman no son adecuadas por ineficaces. Quizás el 
panorama de la Italia de hoy, sea el ejemplo más elocuente 
(también Colombia, España, etc.)

Pero volvamos a nuestro Uruguay, donde esa etapa represi
va se cumplió con señalado éxito y apuntó a la destruccióq, del 
aparato comunista, tanto legal, como ilegal, auque lo de legal 
es obviamente una forma de diferenciar los distintos grados de 
ilegalidad del P.C.
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En los procedimientos que se iniciaron al fines de 1975, se 
llegó incluso a descubrir y desbaratar el siempre sospechado 
Aparato Militar del Partido, así como se obtuvieron sorprenden
tes comprobaciones con respecto al montaje y funcionamiento 
de sus Aparatos de Finanzas y de Propaganda.

Debemos recordar aquí que el Partido Comunista presenta 
lo que se llama “El efecto ICEBERG”, o sea una masa que 
emerge de la superficie pero otra mayor que aún permanece 
oculta por debajo de esta. De la primera, cabe aún distinguir, 
que sólo podemos observar la periferia exterior, en tanto que 
su masa interior sigue permaneciendo oculta al igual que la 
segunda parte que hemos referido. Ocurre que el Partido Co
munista, cuando pretende actuar como cualquier partido legali
zado necesita mostrar una estructura pública, con sus dirigen
tes, locales, órganos de propaganda, etc. pero se cuida de 
mantener en secreto otros aspectos muy importantes de su 
organización y funcionamiento, aún siendo más o menos le
gales.

2o) PREVENTIVO

Desbaratado el núcleo, se hizo necesario detectar y neutra
lizar sus infinitas ramificaciones dentro del cuerpo social, cons
tituidas por las llamadas “Organizaciones de fachada” y por la 
acción abierta o encubierta de los marxistas enquistados en 
todas las ramas del quehacer nacional: Administración Pública, 
enseñanza, cooperativas, arte, deportes, etc.

Pero esta tarea es muy difícil, engorrosa. Provoca perma
nente colisión de ¡deas y de opiniones, significa en alguna 
medida recortar las libertades para asegurar la libertad, y, 
aunque todos los que luchamos contra el Comunismo estamos 
de acuerdo en ello, no hay una medida para saber hasta dónde 
podemos llegar, y esto provoca polémicas y desunión en nues
tras filas. Hay también problemas de carácter subjetivo y huma
no, que complica la situación.

De todos modos, consideramos que en estos últimos 3 ó 4 
años se ha realizado en el Uruguay, una labor muy positiva en 
ese aspecto pero con ello, sólo hemos logrado contener al 
enemigo que ahora se halla en la etapa del paso “paso atrás” 
de que hablaba Lenin. Es una etapa de repliegue táctico, pero 
en la que permanece agazapado, esperando la coyuntura favo
rable para pasar nuevamente a la ofensiva. Este es el momento 
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en que el enemigo se ha puesto “la piel de cordero”, que 
disimula, que se inclina sumiso y cooperador ante quienes 
ejercen el poder. Pero no nos engañamos, hemos superado el 
peligro inminente, hemos pasado la etapa del ‘‘coma agudo”, 
mantenemos controlada la situación, pero el virus está vivo. 
La enfermedad no ha sido derrotada.

Debemos entonces pasar sin más tardanza, a otra forma de 
lucha sobre la cual consideramos que muy poco se ha hecho 
en el Uruguay ni tampoco en el mundo , salvo las voces 
valientes de algunas personas que se levantan de tanto en tanto, 
destacándose entre ellas, las de los ex-comunistas que vienen de 
vuelta de ese mundo perverso y que por ende, son los que 
mejor lo conocen y con más propiedad pueden denunciarlo.

Ella es la parte medular de esta exposición, y es el mensaje 
que pretendo dejar a Uds.

Es en esa área, donde creo que ha de librarse la batalla 
definitiva y en la que hemos de triunfar o perecer.

3o) NIVEL EDUCATIVO, o dicho de otra manera, LUCHA IDEO
LOGICA.

Citaremos al Dr. Ricardo PEIRANO, en una nota publicada 
en el diario “La Mañana” del 15/5/77, titulada “ LA FALACIA 
DEL EURO-COMUNISMO”: “...La batalla contra el comunismo 
no se libra exclusivamente con armas, donde transitoriamente 
podemos tener éxitos o derrotas, se desarrolla más bien todos 
los días en el interior de nuestra persona. Cada uno es una 
pieza insustituible, y por lo mismo de un valor inmenso. La 
balanza se inclinará a nuestro favor si ponemos en el platillo 
un adecuado conocimiento del enemigo, de su naturaleza, de 
sus propósitos y una firme determinación de no ceder en la 
defensa de los valores morales más elevados. Determinación 
que sólo será firme, si vivimos de acuerdo con ellos, porque — 
“Quien no vive como piensa, termina por pensar como vive”.

Otro escritor, el argentino Jorge GARCIA VENTURINI, decía 
en un artículo publicado en el diario “La Prensa”, del 2/1 del 
corriente año: “...Ingenuidad, debilidad, falta de convicciones, 
complacencia culpable o culposa, una cierta apatía o fatalismo, 
son algunas de las condiciones que posibilitan que el enemigo 
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vaya ganando puntos en esta 3a Guerra Mundial. Pero debemos 
decir que el espíritu de occidente no ha sido abatido todavía. 
El triunfo del enemigo es una posibilidad real, pero no es un 
hecho fatal al que debamos resignarnos. Es un asunto que hay 
que pelear y veremos quien gana. Es una forma de vieja lucha, 
que atraviesa los siglos y que seguirá de un modo u otro, hasta 
la consumación del tiempo

Esto nos conduce a estas primeras reflexiones:

1. Que debemos aceptar el combate y no rehuirlo o dilatar 
el momento de la confrontación, porque a lo mejor va a ser 
tarde;

2. Que debemos conocer, repito, al enemigo, en sus pensa
mientos y en su acción; y

3. Que debemos organizamos sin mas tardanzas.

Esta lucha debe tener como objetivo fundamental, preser
var a nuestra juventud del ataque del comunismo, y para ello, 
no podemos continuar dejándola como blanco pasivo de aquél. 
Tenemos que tomarlo bajo nuestra responsabilidad, recordando 
que no basta con ser no-comunista y transformarla en antico
munista, activo y militante.

Lo de “anti” no implica sembrar odio contra algo, ni 
pretender ahogar ideas o pensamientos. Significa simplemente 
que nuestros adolecentes salgan al mundo, a esa confrontación 
de ideas y pensamientos, conociendo los engaños y mil sutiles 
métodos que emplea el Comunismo para confundirlo. Debemos 
tener presente que el mundo del mañana ya no sera nuestro, 
sino de esos jóvenes, y que ellos tienen derecho a elegir 
libremente sus destinos, y si al final, ellos se inclinaran hacia el 
Comunismo debemos admitir nuestra derrota, o pensar que 
estábamos equivocados. Pero hoy, nuestro deber ineludible es 
evitar que a ese joven inexperiente, lleno de idealismo, se le 
hagan trampas confundiendo sus ideas y pensamientos.

Pensamos que el punto de partida de esa confrontación 
ideológica, es el siguiente: Nosotros le estamos ofreciendo al 
joven un producto imperfecto, que es nuestra sociedad con sus 
desigualdades, sus injusticias, sus vicios. En tanto, el Comu
nismo, que es un mundo de promesas, le ofrece un producto 
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perfecto, o sea una sociedad sin clases, igualitaria, justa, plena 
de abundancia de bienes al alcance de todo el mundo. Llevado 
el problema a esta simplificación extrema y engañosa, la elec
ción no admite dudas.

1a CONCLUSION:

Debemos demostrar que ni nuestra sociedad es tan mala, 
ni la que ellos propugnan tan buena, y que en realidad, las 
cosas son exactamente a la inversa.

Pero ocurre que el Comunismo no se queda en aquella 
promesa de un mundo mejor, sino que le dice al joven: Aquí 
tienes la herramienta para construirlo, y esa herramienta es el 
Movimiento Comunista. Y para que no queden dudas de que 
eso es una posibilidad real, le ofrecen el ejemplo de la Unión 
Soviética, o de algún otro país llamado "socialista” como Cu
ba, y los logros que han conseguido. Les muestran datos y 
cifras, que podrán ser exagerados o magnificados, pero que en 
realidad muestran una verdad. La Unión Soviética pasó de ser 
uno de los países más atrasados de la vieja Europa, a dispu
tarle la hegemonía mundial a los Estados Unidos. Seguramente 
que los comunistas no les dicen a los jóvenes a costa de 
cuánto sacrificio se logró eso, cuántas generaciones, cuántos 
millones de personas fueron sacrificadas en la política que se 
llamó de “MENOS MANTECA Y MAS CAÑONES”. Tampoco se 
les dice que ese poderío es esencialmente militar, y que si bien 
es innegable el proceso económico e industrial de la URSS, 
cuán lejos está su pueblo de haber alcanzado el nivel de vida 
de los países desarrollados de occidente. Y no hablemos de la 
libertad.

En el caso de Cuba, se especula con lo que es hoy y lo 
que era 20 años atrás, en la época de Batista. Se manejan 
fundamentalmente algunos indicadores como los avances asom
brosos en el terreno deportivo, tema que es muy atractivo para 
la juventud. Es indiscutible que Cuba, es en América Latina, la 
más alta expresión en esa materia, con sus medallas en los 
Juegos Olímpicos, su 2o puesto en los Juegos Panamericanos, 
detrás de los EE,UU., pero superando ampliamente a países 
mucho más grandes en extensión y población como Brasil, 
Canadá, México, Argentina, etc.

Lo que no se le dice a los jóvenes, es que el deporte en 
los países socialistas, ha sido encarado como un factor de 

104



prestigio político y que a tal efecto, el Estado toma a los niños 
con aptitudes, desde su más tierna infancia, y los va formando 
en una dura disciplina, para usarlos luego como elementos de 
propaganda en ese terreno deportivo. Todo eso a costa de la 
libertad, de la dignidad humana, del derecho de los padres a 
no separarse de sus hijos y a ser ellos los responsables de su 
formación moral, intelectual y física, siendo el Estado un ele
mento de mero contralor y coordinación.

Sobre todo esto tenemos que estar permanentemente abrien
do los ojos a nuestros jóvenes. Los adultos a veces nos olvi
damos que hechos y circunstancias que para nosotros son 
notorias y conocidas, no lo son para los jóvenes que no fueron 
contemporáneos de aquellos, que no los vivieron ni los sintie
ron en toda su intensidad y que por lo tanto, muchas veces no 
lo pueden valorar plenamente a través de una lectura, si es que 
alguna vez leyeron algo en torno a ello. Episodios como El 
Muro de Berlín"; el aplastamiento del pueblo húngaro: los 
paredones de Fidel Castro; las agresiones sufridas por el pro
pio pueblo uruguayo (disturbios y saqueos del 2 de mayo de 
1945; Asalto al Cine Trocadero; Asesinato de los obreros del 
ómnibus; hasta la guerra tupamara. etc.); la historia del Carde
nal MIDNZENTY; los discursos de SOLZHENITZYN y otros disi
dentes soviéticos; la situación de los prisioneros políticos en 
Cuba; los hospitales psiquiátricos de la URSS; el genocidio 
actual del pueblo camboyano, deben recordarlos permanen
temente usando todos los medios de comunicación posibles.

Días atrás, un compañero nos conto algo que nos ha 
hecho reflexionar mucho sobre este punto. Su hija, una adoles
cente de 13 años, le preguntó: "Papito. ¿que fueron los tupa
maros?

Considero que debemos entrar en mas detalles sobre el 
"lavado de cerebro y de sentimientos" que el Comunismo 
realiza sobre el joven para obtener ese rechazo de nuestra 
sociedad y de nuestros valores, y la aceptación de la alternativa 
que el Comunismo le ofrece.

La experiencia nos indica que ese proceso se opera en 
términos de pocos meses, a lo más, un año.

El Comunismo ha logrado aislar y estereotipar una canti
dad de ideas y de sentimientos, que luego son presentados al 
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joven con tal apariencia de verdad, con tan aparente grado de 
evidencia, que se transforman en verdaderos postulados que no 
necesitan demostración ‘‘a priori”. Cuando el joven finalmente 
llega a aceptarlos como tales, entonces tenemos a un comu
nista convencido, fanático, irreversible. Otro ser diferente a no
sotros. Esos postulados, al igual que ocurre por ejemplo en la 
geometría, permiten edificar a partir de ellos un edificio muy 
hermoso y armónico, coherente, lógico, muy difícil de atacar en 
su superficie.

Nosotros creemos haber encontrado algunas de esas ideas 
básicas de que se vale el Comunismo y es a ellas que debe 
apuntar nuestra lucha para demostrar que no son tan evidentes 
ni tan válidas como aquél pretende, pues así lograremos debili
tar las bases de ese edificio de que hablábamos.

Dichas ideas son:

1. El concepto de la injusticia social. Esta es la piedra 
angular de todo y la idea madre de la que salen las otras. Los 
comunistas hacen creer a nuestros jóvenes que todas las desi
gualdades, toda la miseria, todas las injusticias (reales o su
puestas), todos los vicios y todos los males que sufre el hom
bre son producto exclusivo de nuestro sistema social, al que 
por tanto hay que destruir radicalmente, sin dejar siquiera la 
esperanza de un mejoramiento progresivo. Esto es muy fácil de 
lograr en el ejemplo que les explico.

El comunismo atribuye todos los males, repito, al sistema. 
Todo tiene una significación social. Ignora o pretende ignorar 
la importancia de otros factores tales como la herencia, el 
carácter e incluso la incidencia que el azar y la suerte tienen 
en la vida de cada persona, para hacerla feliz o desgraciada.

2. La idea de injusticia social, lleva implícita la de opresión 
y liberación (citar la acción que se realiza en algunas iglesias a 
través de la catcquesis).

Esa necesidad de liberación se torna apremiante, no admite 
espera ni una acción progresiva. El cambio debe ser radical y 
urgente, lo que obviamente no puede hacer dentro de un 
régimen democrático, en que los cambios son paulatinos. Con
secuencia: La única forma de lograrlo, es a través de la lucha 
armada, o de la acción violenta, que a veces se mitiga y se 
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disfraza en un accionar aparentemente democrático, cuando las 
circunstancias históricas son favorables, pero que nunca pier
den su carácter esencialmente revolucionario. En este punto, 
tenemos ya un guerrillero en potencia, con todo el caudal 
intelectual y emotivo.

3. El fin justifica los medios. Una vez que el joven está 
convencido que nuestra sociedad es irremisiblemente mala y 
que urge cambiarla, todo procedimiento que propenda a ese 
fin, es bueno. Y entonces no se vacila en mentir, traicionar, 
depredar y aún matar. No es que forzosamente un joven prove
niente de un hogar aparentemente bien constituido y con cierta 
formación intelectual, se transforme de la noche a la mañana, 
en un ser inmoral, despiadado, desprovisto de todo sentimiento. 
Lo que ocurre es simplemente que en su mente y en su co
razón se ha operado lo que se llama un “trasvasamiento” 
afectivo. Sus bases de moral son otras, los parámetros en los 
que se maneja también son otros. Por eso llega a asesinar a un 
policía, un gobernante, etc., sin ningún escrúpulo y sin remor
dimientos. El está contento, cree que ha hecho algo bueno 
para la humanidad o que está acelerando el proceso revolu
cionario.

4. La violencia de los de arriba genera la violencia de los 
de abajo. Este sofisma ha sido muy bien empleado por los 
comunistas para sumir a los jóvenes en un mar de confusiones.

Hay que preguntar quiénes son los de arriba y quiénes son 
los de abajo. Cuál es la medida exacta para clasificarlo. Debe
mos hacer entender al joven que democracia significa estado 
jurídico; significa imperio de la ley; significa que el legislador, 
representante del pueblo, previo y plasmó en normas obligato
rias para todos, los tipos de violencia que son ilegales y esta
bleció sanciones. Que como toda obra humana, esa legislación 
naturalmente es imperfecta y que estamos tratando permanen
temente de corregirla y perfeccionarla. Que además, como toda 
obra humana es también opinable, discutible. Que siempre van 
a haber quienes estén a favor o en contra de ellas. Que todo 
eso es la esencia del ser humano y de la sociedad de los 
hombres. Que no hay soluciones perfectas para todos los pro
blemas; que sólo hay opciones mejores unas que otras y ellas 
son las que debemos hacer en procura de un proceso perma
nente de desarrollo y de perfeccionamiento del hombre y de la 
sociedad.
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5. Los pobres son pobres porque los ricos son ricos. Lo 
que implica la idea de la sociedad, pero nivelándola en el 
punto más bajo, no tratando de elevar sin que importe que los 
picos mas altos sigan subiendo, porque en una sociedad libre 
ellos no suben solos, sino que arrastran tras sí a los otros 
estratos sociales.

6. La rueda de la historia marcha hacia el comunismo. Esto 
es una consecuencia del llamado “materialismo histórico” que 
ya vimos. Si aceptamos el análisis supuestamente científico del 
desarrollo de la historia de los grupos humanos, entonces es 
válido que la próxima etapa será, inexorablemente, la impo
sición de la sociedad comunista. Esto les da una fuerza tre
menda, que les permite superar con optimismo renovado toda 
situación adversa. Hay ciertamente un acentuado fanatismo y 
un matiz mitológico en esto.

Podríamos, creo, citar otros varios ejemplos, así como des
tacar que muchas veces esas ideas se transforman en algo aún 
más simple, en meros SLOGANS (generalmente irracionales 
pero de hondo contenido emotivo), como por ejemplo: PAZ, 
PAN Y LIBERTAD, usado por los revolucionarios rusos; HABRA 
PATRIA PARA TODOS O NO HABRA PATRIA PARA NADIE, de 
los tupamaros; EL PUEBLO UNIDO JAMAS SERA VENCIDO, del 
Frente Amplio, etc.

Pero, a alguien se le puedé preguntar: Y bien, si todo esto 
es tan cierto como parece, ¿por qué no todos nuestros jóvenes 
se hicieron comunistas? Las respuestas son varias:

1. En algunos casos (quizás los menos) hubo una acción 
de educación adecuada por parte de los padres y de algunos 
maestros y profesores, que neutralizó la labor de captación del 
comunismo.

2. Otras veces los jóvenes se sintieron atraídos muy fuer
temente por otras actividades (deportes, la música, etc.) y no se 
interesaron por lo problemas políticos, llevándolos a una situa
ción de indiferencia a éstos. No se transformaron en elementos 
negativos, pero tampoco hicieron nada por defender nuestro 
sistema y nuestras instituciones.

3. Pese a su gran desarrollo, el aparato comunista ñor 
alcanzó a llegar a algunos de los sectores de nuestra población 
como en el caso de habitantes del campo.
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4. Pero además está claro que para tomar un camino, 
embanderarse en algo, toda persona necesita ciertas motivacio
nes de orden personal: dificultades económicas, frustración, 
ambiciones personales, exitismo, desorientación, falta de fe 
religiosa, vanidad, etc., etc.
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