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PRESENTACIÓN 

 
A 50 años de la huelga general de 1973 en dónde el conjunto del 

pueblo y la clase trabajadora enfrentó a la dictadura, desde nuestro 
sindicato se entendió que no podía pasar desapercibida esta fecha de 
suma importancia. En este sentido, desde la humildad de nuestros 
medios se intenta con esta colaboración en este trabajo, aportar al 
balance y estudio de este capítulo de lucha en la historia de nuestro 
pueblo desde donde podremos obtener enseñanzas de cara a seguir 
desarrollando luchas.
En esta pelea se expresaron décadas de experiencia acumulada 

lo que permitió desarrollar un nivel de resistencia anti autoritaria 
importante.
Tenemos, por ejemplo, la represión en los barrios que no fue 

aceptada de forma pasiva sino que, por el contrario, fue respondida 
con lucha callejera, las ocupaciones de fábricas y lugares de trabajo 
que, en tanto eran desalojadas se volvía a ocupar, son otro ejemplo 
claro de la conciencia popular en torno a la lucha que se estaba 
desarrollando y al momento histórico.
El conjunto de herramientas generadas desde diferentes puntos 

ideológicos son parte hoy del acervo de lucha de nuestro pueblo.
No solo la capacidad de generar relevos en todos los niveles de 

organización popular. La generación de diferentes envases, que 
permitiera una acumulación de fuerzas imprescindible para derrotar 
a las clases dominantes en su avanzada, habla con claridad de la 
valentía popular.
En un escenario de ofensiva mortal del imperialismo contra los 

pueblos de América se supo responder con la misma carta.
Nacieron las guerrillas urbanas y rurales, la acción directa en 

nuestras luchas fue cotidiana.
El compromiso popular fue en alza y la crudeza de la lucha no 

doblegó al pueblo trabajador.
Queda seguir generando balances. Obteniendo las enseñanzas. 

Debatiendo ideas. Oponiendo métodos de trabajo en diferentes 
niveles. Avanzar, crecer, fortalecer al pueblo trabajador en el plano 
social y político. Apostar y comprometerse en el protagonismo 
popular de las luchas.

SUATT (UNOTT / PIT-CNT)
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PRIMERA PARTE

La lucha como germen de la unidad

1. Introducción

La huelga general iniciada el 27 de junio de 1973 contra el golpe de 
estado cívico militar es, sin duda alguna, la huelga más importante 
de la historia del movimiento obrero local. 
Algunos textos la señalan como una de las pocas experiencias a 

nivel internacional donde una huelga general se prolonga tantos 
días. Puntualmente se mencionan solo cuatro a lo largo de todo 
el siglo XX: en Francia en 1968 y 1995, en Polonia en 1980 y en 
Uruguay en 1973.1

La acción de responder a un golpe de estado con una huelga 
general de tiempo indeterminado con ocupación de los lugares de 
trabajo, data de una propuesta del Congreso Obrero Textil (COT)2 
tras el golpe de estado impuesto en Brasil el 1° de abril de 1964. 
La propuesta fue oficializada por el Congreso constitutivo de la 

1 Bacchetta, Victor. “Las historias que no nos contaron”, Montevideo, Sitios de 
la Memoria. 2023:273
2 El Congreso Obrero Textil fue fundado en 1955 y tuvo como principal referente 
al ex comunista y posterior militante de los GAU (Grupos de Acción Unificadora) Héctor 
Rodríguez. Tras un largo proceso el organismo coordinador se conformó en sindicato 
único y fue un fuerte engranaje del movimiento obrero del período. Fue pieza clave 
de la unificación sindical e integró la Tendencia Combativa que cuestionó la dirección 
mayoritaria (de comunistas, socialistas y afines) en el seno de la CNT. Junto al destacado 
referente textil Adrián Montañez sostuvieron profundas polémicas en la prensa gremial y 
de izquierda de la época, como ser el semanario Marcha.
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Convención Nacional de Trabajadores (CNT) en 1964 y ratificada 
por sus dos congresos ordinarios realizados en 1969 y 1971. Por 
la tanto, para poder dimensionar en profundidad la huelga general 
de 1973 debemos remontarnos a la unificación sindical y su 
desenvolvimiento entre 1964 y 1973.

2. El origen de la fragmentación obrera

La preocupación del movimiento obrero acerca de la unificación 
sindical tiene su origen en las disputas producidas en 1921 tras la 
fractura de la Federación Obrera Regional Uruguaya (FORU).
Si bien existieron federaciones gremiales previas en el siglo XIX3, 

La FORU, conformada en 1905 fue, para algunos fundadores de la 
CNT “la primera central sindical que existió”4. La FORU logró 
nuclear en su seno a casi la totalidad de las sociedades obreras (en su 
mayoría denominadas sociedades de resistencia) entre 1905 y 1921. 
De fuerte orientación anarquista la FORU realizaba una propaganda 
ideológica que confrontaba constantemente con las tendencias 
socialistas, batllistas y legalistas en general, que actuaban en el 
medio obrero, no buscando aunar a las distintas tendencias, sino 
imponer a través de su efectividad práctica, la acción directa como 
único medio aceptado para transformar la sociedad y eliminar las 
estructuras políticas que garantizaban la explotación económica. 
Dicha orientación fue plasmada en el artículo 6° de su Pacto Federal 
(estatutos) declarando a la misma como “distinta y opuesta a la de 
todos los partidos políticos burgueses y políticos obreros”5

Tras la onda expansiva producida por el triunfo de la Revolución 
Rusa, y la voluntad de realizar la revolución social a corto plazo, el 
debate acerca de la implementación de una dictadura proletaria en 
la región divide aguas dentro del movimiento obrero y anarquista. 
Mientras unos consideran que la dictadura proletaria es incompatible 
con la propuesta anarquista, otros consideran que la dictadura, 
ejercida desde las organizaciones obreras (y no desde un partido 

3 La sección montevideana de la Asociación Internacional de Trabajadores data 
de 1872 y la Federación Regional de los Trabajadores del Uruguay de 1884.
4 Gatti, Gerardo en Acuña, Raúl Iván. “¿Adónde va el sindicalismo uruguayo?” 
Montevideo, Arca. 1967:11
5 Muñoz, Pascual. “La primera huelga general en el Uruguay” Montevideo, La 
Turba. 2012:38
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político) es la aplicación práctica de la sociedad anarquista. Los 
debates se radicalizan y tras la retirada de las Sociedades de Obreros 
Picapedreros en setiembre de 1921 se produce el alejamiento de 
todos los gremios afines a la dictadura proletaria de la Federación 
Obrera. El Comité Pro Unidad Proletaria y el Comité Pro Unidad 
Obrera6 fracasan en su intención de reagrupar los gremios de la 
fracturada FORU y se impone la división conformando la Unión 
Sindical Uruguaya (USU) en 1923. 

La división del movimiento obrero diezmó ampliamente su 
capacidad revolucionaria de desafiar el régimen establecido.  La 
existencia de sindicatos enfrentados dentro de un mismo oficio o 
industria debilitaba, a su vez, su capacidad organizativa.
Esta situación tuvo su excepción en los dos paros generales 

realizadas en 1927 en solidaridad con los anarquistas italianos Sacco 
y Vanzetti llevados a la silla eléctrica por el gobierno estadounidense. 
Los paros fueron convocados por todas las tendencias obreras por la 
fuerza de los hechos debido a la masiva concurrencia que suscitó la 
medida impulsada por la FORU.
El desarrollo de la dictadura soviética y el crecimiento de los 

gremios de orientación comunista precipitaron la escisión de éstos. 
Encabezados por el gremio portuario conforman el Block de Unidad 
Obrera buscando romper el sectarismo ideológico anarquista y 
conciliar la acción directa con la acción parlamentaria institucional. 
Rechazados estos cambios por la USU se escindieron conformando 
en 1929 la Confederación General del Trabajo del Uruguay (CGTU).

La fragmentación en tres organizaciones obreras; FORU, USU y 
CGTU dificultó una respuesta contundente y eficaz contra el golpe 
de estado efectuado por Gabriel Terra en 1933. La deportación de 
los principales referentes de la FORU y la USU a fines de 1933 
y la confluencia de mecanismos institucionales entre la dictadura 
y la táctica comunista de la CGTU cambiaron radicalmente la 
correlación de fuerzas obreras del período.
La dictadura de Terra golpeó duramente a los organismos gremiales 

de orientación anarquista, deportando a sus principales referentes 

6 Este último con la alianza de la fuerte Federación Obrera Marítima liderada 
por Eugenio Gómez, líder del novel Partido Comunista del Uruguay (PCU) que comparte 
posiciones con los gremios anarquistas pro dictadura obrera. Al respecto ver; Muñoz, 
Pascual. “El impacto de la Revolución Rusa en el movimiento obrero rioplatense” 
Dínamo (La Diaria), Montevideo, 30 de octubre 2017.
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extranjeros.7 Para la FORU el golpe fue irreversible y tanto la 
USU como la propaganda anarquista específica sufrieron perdidas 
importantes también.
Los comunistas en cambio, aprovecharon el afán regulador de 

la dictadura de inspiración fascista por reglamentar legalmente la 
existencia de los sindicatos, y el derecho a huelga. Lo que para 
los comunistas implicaba el reconocimiento por parte del Estado 
de un derecho adquirido, para los anarquistas era la limitación 
de la autonomía obrera y el control por parte del Estado de las 
organizaciones propias. La derrota de la aguerrida huelga gráfica 
sostenida por la acción directa por el Sindicato de Artes Gráficas8 
(SAG) en 1934 y la victoria de la huelga de la construcción impulsada 
por la táctica comunista en 1936 son representativas del periodo. 
Según el militante comunista Enrique Rodríguez la táctica 

comunista “significaba romper terminantemente con las tesis 
anarquista que planteaban como perjurio “bolchevique” el hacer 
gestiones previas o paralelas en los organismos estatales blandiendo 
la consigna infantil de “jamás pisar alfombras ministeriales”.9 

Rodolfo Porrini, en su estudio sobre el periodo, señala como la 
legislación del régimen terrista “busca fomentar la formación de 
sindicatos “legales”, dándoles franquicias, derechos y beneficios 
(…) del cual carecían otros sindicatos.” Incluso el texto de uno de 
los proyectos legislativos sobre los sindicatos explicitaba la intención 
de “evitar que su dirección, administración y gobierno caiga en 
manos de agitadores profesionales”. Así entre 1936 y 1946 “se fue 
conformando una conexión de los equipos dirigentes estatales con 
la dirección mayoritaria del movimiento sindical emergente.”10

Es en estos factores (represión selectiva y confluencia de 

7 “Nuestra Voz al proletariado y al pueblo en general” Sindicato de Artes 
Gráficas. (Instituto Internacional de Historia Social, Amsterdam. Archivo Hugo Treni). El 
trabajo de Héctor Costa “Javier Pose, ecos de rabia. Trayectoria militante de un anarquista” 
profundiza sobre el tema. (Actas del II Congreso Internacional de Investigadorxs sobre 
Anarquismo(s) https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/handle/20.500.12008/23421)
8 El Sindicato de Artes Gráficas se conformó como sindicato único en diciembre 
de 1920 uniendo al viejo SAG con la Unión Linotipista. Adhirió a la FORU en sus 
orígenes pero tras la ruptura de 1921 integró el bloque fundador de la USU. Su orientación 
fue anarco sindicalista hasta 1947 en que cambia la dirección gremial. (Muñoz, Pascual. 
“La fundación del Sindicato de Artes Gráficas” en El Obrero Gráfico, Montevideo 20 de 
Diciembre de 2020.)
9 Rodríguez, Enrique. “Un movimiento obrero maduro”. Montevideo, Pueblos 
Unidos. 1988:40
10 Porrini, Rodolfo. “La nueva clase trabajadora” Montevideo, FHCE. 
2005:138,143.
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intereses institucionales) donde puede explicarse la transición de la 
preponderancia anarquista hacia la comunista en las organizaciones 
obreras.
 
El punto cumbre de este período es la fundación de la Union General 

de Trabajadores (UGT) en marzo de 1942, orientada por comunistas 
y socialistas. La realización del acto inaugural en el local estatal del 
SODRE, con presencia de los ministros de Relaciones Exteriores, 
Defensa Nacional, y el general Baldomir en representación del 
presidente, evidencian la tónica de la nueva entidad gremial. La 
cual, integrada por 70 sindicatos de todo el país fue la principal 
organización obrera del período.
Pero el entusiasmo por la nueva estructura gremial chocó 

prontamente con la realidad de una dirección sindical orientada por 
principios políticos y no por intereses de clase. Las advertencias 
de los “sectarios” anarquistas se volvían realidad cuando la huelga 
frigorífica del Cerro en 1943 se enfrenta con la dirección de la 
central que llama a quebrar la huelga para no perjudicar los intereses 
de los aliados (entre los que se encontraba la URSS) en la Segunda 
Guerra Mundial (1939-1945) perjudicando los suministros de carne. 
El conflicto implicó la salida de algunos gremios de la UGT y la 
tensa relación entre ésta y los sindicatos autónomos. 
En este período los sindicatos autónomos se convierten en la mayor 

fuerza gremial en un contexto de amplia dispersión organizativa.
En 1947, con el cambio de conducción del SAG y su apuesta 

hacia la autonomía, se retiran de la USU, siendo el fin de la entidad 
surgida tras la división de los años veinte. Dado que el estatuto de 
la USU exigía la integración de al menos dos sociedades obreras, 
el Sindicato Único de la Aguja no pudo sostener la histórica Union 
Sindical.11

El Sindicato Único del Automóvil, puntal organizativo de la vieja 
FORU prolongó su actividad en el seno de la vieja Federación 
Obrera hasta 1965. La entrega en febrero de ese año, de los bienes 
del sindicato por los viejos militantes a los militantes más jóvenes y 
el triunfo de la huelga del taxi el 25 de noviembre tras la mediación 

11 Rodríguez, Héctor. “Unidad Sindical y Huelga General”. Montevideo, CUI. 
1985. Porrini, Rodolfo. Perugorría, Clara y Suárez, Jazmina. “Luchando contra el capital, 
defendiendo a los trabajadores gráficos y las dificultades de la unificación sindical” en El 
Obrero Gráfico, Montevideo 10 diciembre 2020. El Obrero Gráfico N°197-198, Febrero-
Marzo de 1947.
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municipal, evidencia el abandono de la metodología anarquista y 
parece marcar el fin de la trayectoria de la FORU iniciada en 1905.

En 1951, sumado a la lucha de tendencias y las repercusiones de 
la guerra fría surge una nueva central, la Confederación Sindical 
del Uruguay (CSU) con activa participación de militantes socialistas 
y agrupando unas 17 sociedades obreras como FOEB12, AEBU13, 
construcción, ferroviarios, SUA (aguja) SAG, entre otros.

3. Las huelgas solidarias. La lucha como germen de la Unidad. 

En una sociedad que aún disfruta de los beneficios económicos del 
sistema de Industrialización por Sustitución de Importaciones y se 
beneficia del contexto internacional. Sin saberlo, ni sospecharlo, las 
huelgas de 1951 y 1952 son los primeros pasos dados en un camino 
de lucha social que no conocerá marcha atrás.

Gerardo Gatti, quien tendrá un rol destacado en la construcción 
de la CNT desde la tradición anarquista, fue además de un activo 
militante, un estudioso del periodo histórico previo y posterior a 
la unificación sindical. En los borradores de sus apuntes históricos 
sobre el movimiento obrero que servirán de base de las constantes 
charlas de formación brindadas a la militancia en distintos locales 
gremiales y sindicales podía leerse;

12 La FOEB se funda en setiembre de 1948, teniendo en su origen una orientación 
amarilla. El vinculo con otros gremios como el de FUNSA fue dándole al gremio 
una creciente conciencia de clase acercándose paulatinamente a la orientación de los 
gremios de la Tendencia Combativa. Se mantuvo autónoma de la CNT hasta que ingresó 
formalmente el 23 de noviembre de 1971. (Mercado, 2004:21-37). Compañero N°50 24-
7-1973, “FOEB La lucha de un sindicato.” Ariel Soto, quien militó en el gremio recuerda; 
“Los que radicalizan la FOEB (...) es toda una tanda que entra en el 68, oh casualidad, 
que vienen o de otras industrias, el Armenio Adourian es uno que viene del BAO, que 
era una fábrica muy combativa, (…) Yo creo que es un fenómeno también social, vienen 
de otros gremios, muchos de ellos habían hecho la experiencia de la UTU, en el tema de 
movilización estudiantil, (...) El Armenio te decía… yo estuve en dos escuelas, el BAO y 
Alpargatas, había laburado en las dos.” (Entrevista a Ariel Soto realizada el 11 de mayo 
de 2023.)
13 AEBU se funda en 1942 teniendo una dirección conservadora hasta que a 
fines de los años 50 el paulatino ingreso de jóvenes militantes del movimiento estudiantil 
comienzan a imprimirle una orientación afín al conjunto del movimiento obrero. 
Participó en la construcción de la CNT y en la década del 60 militantes de la Tendencia le 
plasmaron una orientación combativa al gremio que desarrolló fuertes luchas gremiales 
contra el gobierno. (Rey Tristan, 2006:368-371. Cores, 1984:34-42. Ruiz, 1992)
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Mediados de 1951: Estalla la huelga en las plantas industriales del 
Cerro, La Teja, Barrio Victoria, Nuevo París y otras barriadas obreras. 
Los que son conocidos como los “gremios solidarios” (que son una 
parte importante de los sindicatos autónomos de las dos centrales) 
una semana después declaran la huelga general junto a los obreros de 
ANCAP. La Federación Naval, la Federación Autónoma de la Carne, 
la Sociedad de Resistencia de los Carboneros y los demás sindicatos 
adheridos al Comité Coordinador de Gremios Portuarios, la Union de 
Obreros del BAO, el Sindicato Único del Automóvil, estarán al frente 
de la lucha; junto a ellos la Union Obrera Textil, los obreros del gas, 
los panaderos, los gráficos, sectores del transporte, de la construcción, 
de cinematográficos, etc., la FEUU (que está a su vez en huelga por la 
autonomía universitaria), librarán esta batalla “por la libertad sindical, 
contra la represión estatal” La zona de La Teja y el Pantanoso será 
conocida como la zona del “Paralelo 38” (llamado así por ser donde 
se separaban las “dos Coreas” en guerra). Se replicará a la represión, 
se castigará la traición, con métodos de “acción directa”. Bajo bandera 
roja y negra con la inscripción “autorizado por el Comité de Huelga 
General” circularan por “el Paralelo” los vehículos que no quieren 
arriesgar ser atacados con piedras, bulones o molotovs. (...)

el movimiento triunfa (…) La UGT y la CSU no participan en la 
lucha y, en los hechos, activamente la primera de ellas, la sabotea. 
El resultado del movimiento es un fortalecimiento de los sindicatos 
autónomos clasistas, de las corrientes de “acción directa” y de las 
perspectivas de una alianza sindical combativa.14

Al año siguiente, con el pretexto de una huelga del transporte y 
una supuesta “infiltración peronista” en el movimiento sindical el 
gobierno decreta por segunda vez en el año las Medidas Prontas de 
Seguridad (MPS). Las direcciones de la UGT y CSU se comportan 
de manera similar al año anterior y la lucha la libran nuevamente los 
gremios en el Comité de Enlace de Sindicatos Autónomos. Tras un 
mes de represión, prisiones y despidos la huelga es derrotada.
En opinión de Gerardo Gatti, “En 1952 ganaron el gobierno y los 

burgueses, que buscaban revancha de la triunfante huelga de Ancap 
y general solidaria del año anterior. Ganaron doble: por una parte, 
(...) hicieron retroceder la corriente de avanzada revolucionaria 
que se iba consolidando en el movimiento sindical. Y por otra parte, 
(...) porque merced a la actitud de la dirección de UGT y de CSU, 

14 “Apuntes sobre el movimiento obrero” [Gatti, Gerardo], Cuadernos, 
Federación Anarquista Uruguaya N°1, 2018:5. Este texto se conoció internamente como 
la “historieta” y sus primeros apuntes datan de 1954. Se editó para circular entre la 
militancia afín en 1972, y en 1974 con algunas modificaciones.
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quedaron fracturados los intentos de crear algún mecanismo para 
una elemental coordinación entre todos los sindicatos.”15

En 1956 la fuerte huelga frigorífica concita la realización de un paro 
general solidario impulsado por  sindicatos autónomos y de UGT 
y CSU, hecho que no ocurría hacía muchos años, teniendo buenas 
repercusiones. Terminado el conflicto la Federación Obrera de la 
Industria de la Carne-Autónoma (FOICA) formula un llamamiento 
general para constituir una Comisión Coordinadora pro Central 
Única, bajo condición de participación de todas las tendencias, 
(autónomos, UGT y CSU).
Desde principios de octubre las instancias prosperan y se constituye 

una comisión de amplia participación gremial. Era “el envión 
poderoso que viene desde las bases y que se expresa en los mitines 
en el grito de “Unidad Sindical, Una sola Central”16 según palabras 
de Gatti.
En estos plenarios realizados en el Cerro surgieron tres temas que 

generaron ardua discusión propuestos por la FOICA con el apoyo del 
SAG, FUNSA17 plomeros y cloaquistas;  a) rechazo a la existencia 
de dirigentes rentados para evitar el surgimiento de desviaciones 
burocráticas, b) incompatibilidad entre cargos de dirección sindical 
y el desempeño o candidatura a cargos políticos electivos. Y c) 
la autonomía ante las centrales internacionales. Las tres fueron 
aprobadas.
Pero la guerra fría golpeaba la incipiente unidad gremial. Tras la 

invasión de la Unión Soviética a Hungría en noviembre de 1956, la 
CSU (que respondía a intereses nortamericanos) se niega a participar 
en instancias junto a los delegados comunistas. Al no estar todos los 
sectores representados en la comisión pro central única, la FOICA 
también se retira.

Buscando avanzar en la construcción unitaria los textiles 
lanzan la iniciativa de una asamblea Consultiva de Sindicatos sin 
participación de centrales, que se realiza en mayo de 1959. Resisitida 

15 Gatti, Gerardo. “Raíces y presencia de la CNT” Lucha Libertaria N°208, 
Montevideo, abril 1965
16 Gatti, 1965
17 La empresa del caucho FUNSA fue fundada en 1935 siendo una importante 
empresa que contó con amplios beneficios fiscales por parte del gobierno. En 1952 se 
consolida el sindicato que llevará adelante importantes luchas como la ocupación y 
producción bajo control obrero de la planta en 1958. (Ver González, Yamandú, 1991, 
1991, 1998)
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por la dirección de la UGT y con una campaña en contra por parte 
de la CSU, se realiza con la ausencia de algunas organizaciones 
importantes. Asisten mas de 60 gremios entre autónomos y ugetistas.
En abril de 1961, fruto de dicha instancia, se crea la Central de 

Trabajadores del Uruguay (CTU). Se disuelve la UGT y sus 30 o 40 
organizaciones pasan a la CTU, junto a los textiles, gastronómicos 
(ex UGT) municipales, salud pública (ex CSU), FUECI, portuarios, 
entre otros.

Paralelamente a este proceso de organización sindical, la situación 
económica y política del país se iba precipitando. Hacia 1955 
comenzaron a hacerse evidentes los primeros síntomas de crisis. 
El comercio exterior, abastecedor de los recursos necesarios para 
la política de crecimiento económico impulsada por el gobierno, 
reflejó de inmediato esta situación. Terminaron los saldos favorables 
de la balanza comercial que habían pautado los diez años anteriores 
y se abrió la época de los sucesivos déficit.
La detención del crecimiento industrial, los saldos desfavorables 

de la balanza comercial y los reiterados déficit presupuestales, 
condujeron inevitablemente a un proceso inflacionario. Es decir, los 
precios iniciaron una creciente tendencia alcista y el costo de vida 
experimentó aumentos no conocidos hasta entonces. De un 5,1% 
anual de inflación en los años 40, aumentó al 11% en 1951-1956, 
para aumentar al 31% en los cuatro años siguientes y llegar al 137% 
en 1967.18

En Setiembre de 1960 el gobierno suscribió la primera carta de 
intención con el Fondo Monetario Internacional comenzando una 
historia de endeudamiento y alineamiento progresivo a orientaciones 
liberales y monetaristas, que serán características de la etapa 
posterior.19

Al creciente deterioro de las condiciones económicas y sociales 
debe sumarsele la poderosa repercusión que la revolución cubana 
de 1959 tuvo en Latinoamérica y Uruguay, especialmente dentro de 
las fuerzas políticas de izquierda, en el movimiento estudiantil y en 
sectores de las capas medias.
El progresivo deterioro de la calidad de vida de la población 

18 Nahum, Cocchi, Frega, Trochón, “Crisis política y recuperación económica. 
1930-1955.” Banda Oriental, Montevideo,1991:147-149
19 Yafffe, Jaime “El proceso económico” en Caetano, Gerardo. “Uruguay. 
En busca del desarrollo entre el autoritarismo y la democracia.” Tomo III 1930-2010. 
Planeta. Montevideo, 2016:171
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fue enfrentado paulatinamente desde la sociedad a través de 
organizaciones sociales que lucharon por revertirlas. La apuesta de 
los sucesivos gobiernos fue siempre hacia la represión en contra de 
la sociedad civil. 

En setiembre de 1962 los trabajadores de UTE exigen a las 
autoridades del ente aumentar los menguados sueldos acorde 
al promedio salarial del resto los entes públicos. Tras meses 
de reclamos las autoridades del ente no demuestran interés por 
los reclamos obreros. Las constantes negociaciones no arrojan 
resultados y en  febrero el gremio pasa a la ofensiva ocupando las 
centrales eléctricas y telefónicas de todo el país manteniendo solo 
los servicios indispensables para la salud de la población. 
Al día siguiente el gobierno responde ocupando militarmente las 

centrales de todo el país y militarizando el servicio20, prohibiendo 
la asociación gremial y encarcelando a cientos de militantes. Desde 
entonces el conflicto se traslada a la calle donde la acción solidaria 
de trabajadores y vecinos enfrentan la fuerte campaña mediática 
del Estado que buscaba criminalizar a los huelguistas. Días 
después se decretan las MPS para intentar contener la solidaridad 
obrera. A pesar de eso, el 5 de marzo se realiza un paro general 
de 24hs en solidaridad, logrando así el gremio quebrar el desprecio 
gubernamental por su población y obteniendo sus demandas.21

La desproporcionada respuesta del gobierno haciendo uso de su 
poderío militar para quebrar la organización de los trabajadores por 
reclamos económicos, fue el terreno fértil sobre el que emergieron 
los grupos armados de tendencia revolucionaria en procura de 
desafiar la creciente militarización de los espacios geográficos en 
los que la sociedad organizada dirimía sus conflictos de intereses.
Es así, que en el año 1963, cuando el gobierno ya hacía uso del 

poderío militar para enfrentar las demandas sociales, surge el 
“Coordinador”22, instancia política desde la cual se desarrollaran 
los grupos armados que procurarán hacer frente a la fuerza militar 

20 La militarización implicaba someter a todos los trabajadores bajo el código 
militar, debiendo cumplir sus obligaciones como si fuesen soldados.
21 Turiansky, 1973:78, Rodriguez, Hector. “Entre la dictadura y el dialogo” 
Marcha N°1147, 8 de marzo 1963.
22 El Coordinador funcionó entre 1963 y 1965, integrado por el Movimiento 
de Apoyo al Campesinado (MAC), el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), 
integrantes de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA) y la Federación 
Anarquista Uruguaya (FAU). Luego de 1965 se estructurará como Movimiento de 
Liberación Nacional – Tupamaros (MLN-T) ya sin la presencia de la FAU. 



19

del estado al servicio de las reglas de juego del capitalismo y sus 
inevitables desigualdades económicas.

La importancia de dimensionar estos hechos surge a la luz de las 
lecturas sobre el “pasado reciente”, hechas desde el sistema político, 
donde se pretende justificar el golpe de estado de 1973 y el régimen 
cívico militar como una respuesta necesaria ante la existencia de 
los grupos guerrilleros que amenazaban la integridad republicana, 
deslindando responsabilidad al creciente proceso militarista ejercido 
desde el mismo estado republicano.

4. La Unidad Sindical

En el contexto regional, el golpe de estado militar del 1° de abril de 
1964 en Brasil donde se atacó las medidas progresistas impulsadas 
por el gobierno de Goulart generó en el movimiento sindical local la 
preocupación acerca de como defender las conquistas sociales que 
se buscaban obtener en caso de un golpe militar que destruyera las 
posibilidades de acción de los sindicatos.

Desde la CTU (donde tenían mayor gravitación los dirigentes 
comunistas) comienza a tejerse la unidad sindical. Al respecto 
destaca Gatti “Al Congreso Obrero Textil corresponde el mérito 
de su constancia en el planteamiento del tema. Sobre la base de 
una propuesta del COT en febrero de 1963 comienzan a reunirse en 
plenarios sindicatos autónomos y de la CTU, incluso algunos de los 
escasos que restan en la CSU.”23

Las variadas instancias de coordinación puntales que se realizaban 
en esas fechas a nivel gremial como el Plenario Obrero-Estudiantil, 
Plenario Obrero-Popular, Plenario General de Apoyo a los Cañeros, 
Plenario para Organizar el 1° de Mayo, evidenciaban la necesidad 
de una estructura estable.

Gerardo Gatti ingresa al Sindicato de Artes Gráficas en 1960, 
allí, junto a otros compañeros, conforma la lista 3 que integra la 
dirección del sindicato en minoría. Desde allí, en tanto delegado 
de relaciones sindicales trabajará por la unificación sindical junto a 
delegados de otros gremios.

23 Gatti, 1965
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El mismo Gatti narrará los hechos; “A pesar de las maniobras 
de los reformistas (que no quieren perder controles al ampliarse 
demasiado el movimiento donde gradualmente adquieren peso 
sectores combativos) el proceso avanza.” La represión a la segunda 
marcha cañera en el mes de abril y el mitin del 1° de mayo afianzan 
los vínculos, la unidad se forja en la lucha social, en la práctica. El 
15 de mayo, tras la represión a dicha marcha cañera varios gremios 
plantean la realización de un paro general. 

El 4 de junio se deciden paros, manifestaciones y la convocatoria 
de una Convención Nacional de Trabajadores. El 17 de junio, ante 
rumores de golpe de estado se realiza un gran paro general. El sábado 
27 y domingo 28 se realizan las primeras convenciones de trabajadores 
con tres puntos en el orden del día: programa para la acción conjunta, 
coordinación permanente y sus formas, planes de lucha concretos24

5. La Convención Nacional de Trabajadores

Las reuniones sindicales se suceden en los meses siguientes 
culminando en el Platense Patín Club en el mes de setiembre. 
Héctor Rodríguez, principal referente del COT señala sobre 

aquellas reuniones;  “El debate fue bastante rico, la coincidencia 
de opiniones muy grande y hubo una propuesta de un sindicato no 
afiliado a la central de trabajadores, el Sindicato de Artes Graficas, 
propuesta que formuló en esa Convención Nacional de Trabajadores 
uno de sus dirigentes, compañero Gerardo Gatti (…) esa propuesta 
fue la de que aquella Convención Nacional de Trabajadores (…) se 
constituyera en un órgano permanente de coordinación sindical.”25

Se conforma entonces un organismo permanente de coordinación, 
con participación de la CTU y sindicatos independientes que adoptó el 
nombre de Convención Nacional de Trabajadores (CNT), quedando 
la mesa provisoria integrada por 17 organizaciones sindicales.26 
Allí, a propuesta del COT se lleva a todos los sindicatos la propuesta 
de responder con la huelga general por tiempo indeterminado y la 

24 Gatti, 2018:15
25 Rodríguez, Héctor, 1985:27
26 AUTE, FANCAP, FUM, COFE, FUTEP, SAG, UTAA, FOICA, AEBU, 
prensa, FUNSA, CTU, COT, transporte, PEONES DE TAMBOS, SUANP y FUECI. 
(Bouzas, 2016:88).
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ocupación de los lugares de trabajo ante cualquier situación de golpe 
de estado o políticamente equivalente, como forma de resistencia 
del movimiento sindical.

Como relató Héctor Rodríguez, referente del COT; 

La propuesta del Congreso Obrero Textil consistía en resistir 
cualquier golpe de estado con la ocupación de los lugares de trabajo, 
manteniendo la huelga general y esa ocupación todo el tiempo que 
fuese necesario, apelando a la solidaridad popular y a la movilización 
callejera en los momentos que se considerara oportuno. En una 
consigna: huelga general con ocupación de los lugares de trabajo. 
Después de un extenso debate en el movimiento sindical, durante el 
cual se descartaron otras propuestas, esa resolución fue aprobada por 
unanimidad. Se trasladó al conjunto de las organizaciones, penetró 
en la conciencia de los trabajadores y puede decirse que gracias a ese 
debate, realizado desde 1964 por todos los sindicatos (...) en 1973 fue 
posible responder al golpe de estado en la huelga general extendida 
durante 15 días.27

La CNT acordó la realización de una gran protesta contra la crisis 
con un paro general el 6 de abril de 1965 y la convocatoria al 
Congreso del Pueblo para agosto de ese año.
El paro del 6 de abril implicó la puesta en practica de un plan 

de lucha, parando sus actividades unos 500.000 trabajadores. La 
jornada de lucha fue satisfactoria aunque el apoyo de los gremios 
reformistas (claramente mayoritarios) no parece ser total.28

El 1° de mayo de 1965, convocado por la CNT, se realizó una 
multitudinaria manifestación convocada por ésta. En el estrado 
hablan los delegados gremiales; Marcos Díaz (Magisterio), Juan 
Falcón (Plenario Obrero estudiantil popular de Paysandú), Reynaldo 

27 Rodríguez, Héctor. “30 años de militancia.” CIU, Montevideo, 1993:171
28 La cifra es dada por G.Gatti en su discurso del 1° de mayo, (El Popular 2-5-
1965. “Una manifestación potente y unitaria Soluciones si, golpes no.” en Trias, 2008:49). 
Sobre la actitud de los gremios reformistas Gatti señala; “El Partido Comunista, que no 
tuvo más remedio que admitir la existencia de la “Convención” como entidad permanente, 
siguió jugando la carta de operar desde la CTU y “congelar” a la CNT, a la que no aportaba 
más que lo imprescindible en medios materiales y cuadros para no quedar demasiado en 
evidencia. Resulta significativo, a título de ejemplo, que la CNT funcionaba en una pieza 
cedida en el Sindicato de Artes Gráficas, también que en los primeros secretariados de 
la CNT no trabajara ninguno o lo hiciera uno solo, de los dirigentes gremiales del P.C.”  
Gatti, 2018: 16-17
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Gargano (COFE) Paulo Solari (FEUU), Jorge García (FOICA), Eden 
Picón (UTAA), Pedro Jauri (AEBU), Felix Díaz (CTU), Wladimir 
Turiansky (Mesa de entes autónomos) y Gerardo Gatti por el SAG.

De este último se oyó decir; 

“El proletariado uruguayo ha comprendido que la lucha circunscripta 
al salario no basta, es por eso que levantamos una plataforma de lucha 
con soluciones de fondo para nuestro país. Y hoy gritamos bien fuerte: 
soluciones si, golpes no (…) Los que quieren el golpe de estado, que 
sepan que el pueblo sabrá responder de inmediato paralizando las 
actividades y ocupando los lugares de trabajo. Pero entre tanto no nos 
quedaremos esperando el golpe, sino que lucharemos por soluciones 
de fondo, y no pretendan asustarnos, pues nosotros los militantes 
sindicales estamos acostumbrados a las persecuciones. Y que tengan 
bien presentes que a cada golpe responderemos con otro golpe”29

Entre el 12 y el 15 de agosto, convocado por la CNT se desarrolló 
el Congreso del Pueblo, sin duda la más trascendente instancia de 
elaboración programática de los trabajadores locales. Participaron 
1376 delegados en representación de 707 organizaciones sociales.
El congreso, hizo un llamado a la acción unificada de todo el pueblo 

aprobando un programa de soluciones a la crisis que implicaba; 
reforma agraria, nacionalización de los monopolios y de las 
industrias esenciales de capitales extranjeros, del comercio exterior 
y de la banca, impuestos a los privilegios, entre otros puntos.

El 28 y 29 de enero de 1966 se celebró en el paraninfo de la 
Universidad una asamblea nacional de sindicatos donde participaron 
376 delegados sindicales de casi la totalidad de los sindicatos 
existentes. Entre varios discursos Gerardo Gatti señaló “Nació la 
CNT sin quedar marginada ninguna tendencia, sin monopolio de 
ningún partido, sintiendo los sindicatos y orientaciones que la cosa 
es de todos. A mi criterio, viejas antinomias radicales en torno a 
autonomía versus centralización sindical fueron así superadas.”30

El proceso de Unificación se consolida entre el 28 de setiembre y 
el 1° de octubre de 1966 con el Congreso de Unificación Sindical 
29 Época N°1023, 2 de mayo 1965.
30 Rodríguez, Visconti, Chagas, Trullen, “El sindicalismo uruguayo. A 40 años 
del congreso de unificación.” Taurus. Montevideo, 20062006:78
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disolviéndose la CTU para pasar a integrar sus miembros la 
Convención. El congreso hace suyo el Plan de Soluciones a la Crisis 
del Congreso del Pueblo y ratificó la resolución de huelga general y 
ocupación para enfrentar un potencial golpe de estado. Se resolvió 
la proporcionalidad de representación sindical para los congresos, 
un organismo de dirección que se fijará, entre congreso y congreso, 
atendiendo al equilibrio de la representatividad de las corrientes 
sindicales y los distintos sindicatos, quedando todas las ramas 
industriales representadas. La FEUU quedó integrada con voz y sin 
voto y se mantuvo la incompatibilidad del desempeño de cargos 
políticos partidarios con los de representantes de la Convención.31 

Consolidada la unidad sindical las diferentes tácticas de lucha 
emergen en el campo de la lucha social. Ante un sistema político 
debilitado que no logra dar soluciones a la crisis y el creciente 
deterioro de la calidad de vida de la población, los partidos políticos 
arremeten las responsabilidades hacia el sistema colegiado de 
gobierno que pretenden reformar a través de distintas propuestas 
de reformas constitucionales que buscan suprimirlo y fortalecer al 
Poder Ejecutivo. Desde los partidos de izquierda se impulsa a través 
de algunos sindicatos la reforma (amarilla) que se votara junto a las 
otras en el día de las elecciones nacionales de 1966.

Sobre este tema Gerardo Gatti será categórico, entrar al juego de la 
reforma constitucional;

 Significa entrar al corral de ramas de la burguesía y pretender 
embretar la acción popular en la tarea de maquillaje del rostro del 
régimen, fabricar ilusiones, desorientar a la gente. Electoralismo, 
reformismo: “desarme moral” del proletariado, o sea lo que siempre 
las corrientes revolucionarias del movimiento obrero condenaron en 
la vieja social-democracia.(...)

Aplicando intensamente a un plan de lucha a partir del combate a 
fondo por problemas concretos, entrando el movimiento popular 
en una etapa de mayor radicalización y el país en un período pre-
revolucionario (subjetiva y objetivamente), podría discutirse sobre 
la conveniencia táctica de que desde el movimiento popular en -en 

31 Integraron su mesa directiva conocidos delegados sindicales como Jose 
D’Elia (FUECI), Enrique Pastorino (Cuero), Wladimir Turanski (AUTE), Gerardo 
Cuesta (UNTMRA) en la tendencia reformista o militantes de tendencia combativos 
como Héctor Rodríguez (COT) o Washintong “Perro” Perez (FUNSA).
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ofensiva- se planeara la desaparición de artículos en la Constitución, 
que son trabas para la concreción de aspiraciones colectivas. O sea, la 
norma legal después del hecho social. 

Pero, en este caso, se pretende hacer creer, que trabajando sobre la 
norma legal, se puede hacer conciencia sobre el hecho social y luchar 
efectivamente por el cambio de régimen. Sembrar estas ilusiones no 
nos parece labor responsable.32

6. La dictadura constitucional

Luego de dos gobiernos colegiados del Partido Nacional (1958-
1967) vuelve al poder el Partido Colorado con la fórmula Gestido-
Pacheco, la victoria de la reforma naranja le otorgó mayores 
potestades al Poder Ejecutivo y mayor capacidad represiva ante las 
crecientes demandas de la sociedad organizada.
A los pocos meses de iniciado el gobierno, Gestido aplicó las 

MPS para contener la creciente movilización obrera y descartando 
cualquier salida a la crisis económica desde acciones distributivas 
de la riqueza, comprometiéndose con las directivas económicas 
del Fondo Monetario Internacional  que atacaban directamente la 
economía de los sectores que vivían del trabajo asalariado.
La repentina muerte de Gestido y asunción de Pacheco Areco, 

en diciembre de 1967, precipitaron los acontecimientos. Apenas 
seis días después de asumido el cargo, ilegaliza los grupos del 
diario Época que habían asumido colectivamente una carta de 
acuerdos de contenido revolucionario.33 Otro paso importante fue el 
recambio del gabinete, en mayo de 1968, aumentando la presencia 
de representantes de los sectores económicamente dominantes, 
especialmente de la banca, como ser Jorge Peirano Facio al frente 
del ministerio de Industria y Comercio.
La injerencia de EEUU y la alineación del gobierno con dicha 

orientación es clave para entender el periodo; 

No parece arriesgado afirmar que este renovado alineamiento 
significó también un impulso al conjunto de ideas  y argumentaciones 

32 Gatti, Gerardo. “Ser radical en serio, y no de papel.” Marcha N°1295, 11 de 
marzo de 1966.
33 Estos grupos son; Partido Socialista, Federación Anarquista Uruguaya, 
Movimiento Revolucionario Oriental, Movimiento de Acción Popular Uruguayo y 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria.
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políticas que se conocen como Doctrina de Seguridad Nacional, 
una versión radical de la ideología de la Guerra Fría que justifico el 
ascenso del autoritarismo en la región. En Uruguay Jorge Pacheco 
Areco y Juan Maria Bordaberry expresaron, todavía en democracia, el 
avance de esa forma de concebir los conflictos sociales y argumentar 
las necesidades represivas del Estado.34 

El gobierno de Pacheco se caracterizó por el uso continuo de las 
MPS (entre junio de 1968 y 1971 solo no se aplicaron durante 3 
meses)35, el desconocimiento de las medidas del Poder Legislativo 
(como el levantamiento de las MPS), la reiterada militarización 
de los funcionarios públicos y privados, el desconocimiento de 
la autonomía universitaria (allanada varias veces) y la creciente 
centralización autoritaria.
“A partir de 1968 -con la participación permanente en la escena 

política- las FFAA comienzan una gradual expansión política 
presionando por el reconocimiento y legitimación de espacios 
autónomos del poder”36 
Si bien el gobierno justificó la represión y la constante aplicación 

de las MPS por el accionar de la guerrilla urbana MLN-T37, lo cierto 
es que se aplicaron sistemáticamente contra los conflictos gremiales 
de la clase trabajadora como en ocasión de la militarización de los 
gremios bancarios y de la UTE.

7. La Tendencia Combativa

Unificado el movimiento obrero y ante la creciente necesidad de 
movilización social, en octubre de 1966 se realiza la primer reunión 
de lo que será la articulación del los gremios de la Tendencia 
Combativa, la misma se realizará en el local de la FAU de Ciudad 
Vieja y será convocada a través del siguiente comunicado:

34 Marchesi, Aldo. Markarian, Vania. “Uruguay en el mundo.” en en Caetano, 
Gerardo. “Uruguay. En busca del desarrollo entre el autoritarismo y la democracia.” 
Tomo III 1930-2010. Planeta. Montevideo, 2016:129.
35 De los 1541 días de su mandato 1117 fueron bajo MPS.
36 Del Huerto Amarillo, María. “El ascenso al poder de las Fuerzas Armadas.” 
CERPAJ. Montevideo, 1986:4
37 Movimiento de Liberación Nacional- Tupamaros. Tiene su origen en el 
“Coordinador” de 1963. Para los años del “pachequato” logró una capacidad operativa y 
logística significativa. 
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Al movimiento sindical le corresponde en este periodo histórico 
una función sumamente importante. (...) desde el Estado, desde las 
patronales, desde la gran prensa, combaten contra los sindicatos; 
pretenden reglamentarlos, decretan contra ellos medidas de seguridad.

A la vez, quieren que los sindicatos se dediquen solo a la cosa 
económica, inmediata, del salario, que sean “apolíticos”, no tengan un 
programa de transformación nacional y social. Así, ellos, gobernantes, 
políticos, estancieros, burguesía, instalan tranquilamente un “gobierno 
fuerte” y amplían su poder y sus privilegios.

Desde que todos los sindicatos crearon la Convención Nacional 
de Trabajadores en setiembre de 1964, se han enfrentado de manera 
unida las intenciones de la burguesía y el Estado. Por eso, se levantó 
un programa obrero y se aplicó un Plan de Lucha. (...)

Sin embargo, (...) desde dentro de algunas direcciones sindicales se 
plantean orientaciones y métodos que conspiran contra la unidad para 
la lucha, que traban la lucha unida por un programa obrero.

Todos sabemos que este año, prácticamente la CNT no pudo aplicar 
su Plan de Lucha. Todos conocemos los motivos.

El reformismo constitucionalista, expresión de un reformismo 
general. La utilización de la acción gremial para la cosa electoralista. 
La poca disposición para encarar cualquier movilización que vaya 
cuestionando seriamente al régimen capitalista y sus soportes. Los 
elementos reformistas y electoralistas que actúan desde muchas 
direcciones sindicales han actuado de esa manera. A la vez que desde 
la reacción se ataca a los sindicatos, desde el reformismo se conspira 
-de hecho- contra la unidad para la lucha.38

La tensión entre los gremios de la tendencia y la dirección reformista 
se sentía en todos los niveles y en ocasiones generaba momentos 
candentes en la lucha social. Así fue, entre tantas ocasiones, el 1ro 
de mayo de 1967 cuando se produjeron algunos incidentes en las 
inmediaciones de la embajada estadounidense que provocó una 
posterior carta del sindicato de FUNSA al secretariado de la CNT;

Allí dirigentes y militantes de nuestro sindicato y de otros gremios 
tuvieron incidentes con una de las patotas que operaban dentro de 
la manifestación. El tramite de los hechos fue parecido al del 1° de 
mayo anterior. La CNT -por supuesto- no había decidido ningún tipo 
de medida para “proteger” el edificio de la mayor potencia imperial 
de nuestros días. Sin embargo, esas patotas hicieron “cordones de 
protección” delante de la Embajada de Estados Unidos, formados 

38 Gatti, 2018:25-26
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adelante de las fuerzas policiales, con cuya tarea colaboraban. El 
objetivo de estas patotas era impedir la exteriorizaron de la protesta 
antimeperialista de los trabajadores, y con ese fin intentaron agredir a 
compañeros de nuestro y de otros gremios, que repelieron la agresión.
(...)

La presencia de los grupos de choque anti-obreros que denunciamos 
parece ser otra expresión de una actividad negativa de fuerzas que 
diciéndose partidarias de la causa de los trabajadores, en los hechos 
hacen el juego a los enemigos de los trabajadores.  (…) 

Los trabajadores tienen el derecho y la obligación de estar 
organizados para enfrentar de todas las formas a los enemigos de clase 
y a los enemigos de las libertades individuales, sindicales y públicas. 
Los obreros de FUNSA lo hemos hechos en todas las ocasiones y lo 
seguiremos haciendo.39

En junio de 1967 la Unión de Obreros, Empleados y Supervisores 
de FUNSA envía un extenso informe a todas las organizaciones 
sindicales del país;

1) LA CNT PRECISA UN PLAN DE LUCHA
El movimiento sindical, la CNT, precisa un Plan de Lucha.
Un Plan de Lucha es un conjunto de medidas concretas de 

organización, de movilización, de propaganda. Lo primero, para tener 
un Plan de Lucha en serio, es definir pocos, precisos, comprensibles 
objetivos inmediatos, comunes a toda la clase trabajadora. Lo segundo 
consiste en estructurar medidas de lucha para pelear ahora por esa 
plataforma, por esos objetivos inmediatos. Así se hizo en 1965. La 
CNT tuvo un Plan de Lucha, que culminó con la gran jornada nacional 
de protesta del 6 de abril, y luego con el Congreso del Pueblo. El 
movimiento sindical comenzaba a pasar a la ofensiva, le estaba 
tomando la delantera a la burguesía y al gobierno, le iba ganando la 
calle.

2) EL REFORMISMO TRABA EL PLAN DE LUCHA
Sin embargo, a partir de ese momento, la situación se dio vuelta. A 

pesar de los reclamos de varias delegaciones, la de gráficos, textiles, 
bancarios, la de nuestro sindicato, etc., no se elaboró un nuevo plan 
de lucha. (...)

Pero en 1966, la situación empeoró al dividirse las fuerzas del 
movimiento sindical por culpa del reformismo de un proyecto de 
reforma constitucional tramitado desde algunas organizaciones. 

39 Declaración pública de la Union de Obreros, Empleados y Supervisores de 
FUNSA (Autónoma). Sobre los sucesos acaesidos [sic] durante la manifestación del 1° 
de Mayo. Montevideo, Mayo 8 de 1967. (Original ubicado en el Archivo Histórico del 
Sindicato de Artes Gráficas).
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Otra vez se impidió concretar un Plan de Lucha del conjunto de los 
sindicatos.

El Congreso de Unificación Sindical de setiembre de 1966 tampoco 
definió un Plan de Lucha, aunque dio algunos lineamientos para 
hacerlo. Correspondía a la nueva Mesa Representativa que empezó a 
actuar el 12 de octubre de 1966 hacerlo. Pero la mayoría de la Mesa se 
ha negado a llevar a cabo un plan de lucha de la CNT.

3) SE HA PERDIDO LA OFENSIVA
A veces se juega con las palabras. Así hemos visto que alguna prensa 

y algunos dirigentes vinculados a esa prensa han hablado de Plan de 
Lucha, cuando se les ha ocurrido. Conviene aclararlo. Correr tras 
los presupuestos pasarse en gestiones con ministros, dedicarse a ser 
mediadores de conflictos, o a sacar nada más que declaraciones, o a 
instalar después de meses comisiones cuya tarea no se conoce ni tiene 
resultados; eso nada tiene que ver con un plan de lucha. Porque la CNT 
no es una dependencia del Ministerio de Trabajo, ni una antesala de 
la Comisión Legislativa Social del Parlamento. Ni se puede manejar 
con criterio de gerencia.

(…)
La CNT está a la defensiva no por un problema de medios y cuadros: 

con menos medios y menos cuadros se llevó adelante el Plan de Lucha 
de 1965. El problema es un problema de orientación. De orientación 
economista, reformista, dirigentista, a la vez que sectaria. De una 
mayoría de dirigentes encerrados en esa orientación negativa, que va 
contra las necesidades del movimiento.40

En el año 1968, desde el comienzo continúan y se profundizan 
luchas sociales rechazando y enfrentando las políticas del gobierno. 
La tónica será de movilización popular y represión gubernamental. 
En abril, la CNT realiza una concentración a la que concurren unas 
veinte mil personas.
Desde mayo una agitación sindical, obrero-estudiantil sin 

precedentes en la historia sacude el país.
El acto del 1º de mayo contó con una importante y aguerrida 

concurrencia. Grandes columnas provenientes del Cerro y desde la 
Curva de Maroñas confluyen hacia el acto central donde una gran 
rata confeccionada por los estudiantes de Bellas Artes acompaña el 
encuentro para ser quemada como simbólico repudio a las políticas 
antipopulares. 
Frente al Consulado de EEUU vuelan piedras y estallan cristales, 

40 [Gatti, Gerardo. Cariboni, Raúl] “Apuntes sobre movimiento obrero. Segunda 
Parte. 1967-1969”, Cuadernos, Federación Anarquista Uruguaya. Montevideo, 2023.
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se suceden enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas represivas, 
las cuales se prolongan y el acto, finalmente, no se realiza. La 
respuesta casi inmediata fue un paro general.
En todas partes, las bases presionan por intensificar las medidas 

de lucha. En la refinería de ANCAP los sectores de la tendencia 
combativa a través de su influencia en las Juntas de Delegados 
imponen medidas de lucha en mayo y en junio.
El 18 de junio se realiza paro general contra las Medidas de 

Seguridad. Antes de fin de mes el gobierno decreta la congelación de 
salarios. Se inicia así un período de dictadura legal o constitucional 
que constituirá el marco institucional en el que se desarrolla la 
dominación de clase en los años subsiguientes.

8. La Resistencia Obrero Estudiantil

Ilegalizada la FAU, desde dicha organización se impulsa la 
actividad de la Resistencia Obrero-Estudiantil a mediados de 1968, 
entendida como una actividad destinada al trabajo en el medio 
de “masas”, no entrando en contradicción con la Tendencia, sino 
buscando cubrir un campo que esta no abarcaba: la pelea cotidiana 
y callejera, la integración del movimiento estudiantil y algunas 
definiciones específicas para la acción. Apoyando todas las luchas y 
movilizaciones del movimiento obrero, estudiantil y social.

Alcides Giménez que se integra a la militancia de la ROE desde la 
agrupación Pancho Villa del liceo Rodó en 1969 recuerda:

Había un lugar que era la meca de toda la militancia de ese 
momento, que era el Sindicato de FUNSA, en 8 de octubre (…)  Y en 
ese momento se encontraba toda la gente, no solamente los sectores 
libertarios, había gente del FER, del FER 68, (...) en el 69 se empieza 
a conformar la parte estudiantil de secundaria de la ROE (...) en ese 
momento el Sindicato de FUNSA era un punto de encuentro entre 
los estudiantes, pero también era un punto de encuentro con la 
gente obrera, el Perro Pérez, el Loco Duarte, el Hugo Cores en ese 
momento, me acuerdo que  (…)  era el que daba cursos de militancia 
a los estudiantes (…) de origen del movimiento obrero y la influencia 
del anarquismo y cómo se fue gestando la situación en Uruguay (…) 
y ahí iba y metía cuchara el Loco Duarte. (…)  ahí se encontraban las 
agrupaciones estudiantiles, ahí la gente discutía, se ponía de acuerdo, 
se peleaba, había un ambiente de discusión (…)  se discutía desde 
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España, de Durruti, de la lucha armada, de un montón de cosas (...) 
aparecía Gerardo [Gatti], por ejemplo, (...) los cursos de Gerardo de 
teoría libertaria (...)

 En el caso de la ROE se daban los plenarios que eso era lo más 
interesante (...) Doscientas, trescientas personas cada plenario. (…) se 
pasaban los informes, que pasaba en textiles, que pasaba en bancarios, 
que pasaba aquí, que pasaba allá (...) Y ahí bueno, se informaba, (…) 
por ejemplo, si había un problema en el Dámaso, a nivel estudiantil, 
que por ahí podían ir la gente ferroviaria a apoyar, a dar cobertura al 
grupo estudiantil o si no, al revés, coordinar entre las organizaciones 
sindicales. Se discutía mucho también la formación de nuevas 
agrupaciones.41 

Desde 1968 la aplicación sistemática de las MPS, el constante 
encarcelamiento de militantes sindicales, barriales y estudiantiles, 
y la creciente militarización del funcionariado público, fueron 
causantes de la radicalización social y política.  Dicha radicalización,  
a nivel sindical se efectuó  a través de la movilización por demandas 
salariales ante los niveles inflacionarios nunca antes conocidos como 
los del año 1967.  Esas demandas no hicieron sino incrementarse 
a partir de la adopción de políticas de ajuste recomendadas por 
el Fondo Monetario Internacional y basadas en la contención del 
consumo a través de la congelación de los salarios. 

El primer día de julio el gobierno decreta la militarización de 
funcionarios del Estado: UTE, ANCAP, Telecomunicaciones, 
OSE. La militarización, como se mencionó, implicaba someter a 
todos los trabajadores bajo el código militar, debiendo cumplir sus 
obligaciones como si fuesen soldados.
El día 2 se hace efectivo un Paro General contra las MPS y las 

militarizaciones de trabajadores. Las prisiones a militantes sindicales 
de COFE, ANCAP, UTE y bancarios se generaliza.

El 17 de julio de 1968 seis sindicatos, desde las primeras líneas de 
lucha, hacen público un llamamiento a la resistencia. Son sindicatos 
que vienen haciendo paros y ganando la calle junto a estudiantes 
y otros núcleos combativos. En junio y julio han realizado 
manifestaciones, ocupado fábricas y levantado barricadas, han 
marcado a los carneros y enfrentado a la policía. 

41 Entrevista a Alcides Giménez. 29 de Julio de 2015
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Las organizaciones sindicales abajo firmantes se dirigen por su 
intermedio a los máximos organismos permanentes de la CNT, para 
expresar opinión sobre la grave situación existente. Y para dejar 
formalmente planteado un plan de lucha mínimo, de resistencia a las 
medidas de seguridad y congelación, a aplicar por el conjunto de la 
clase trabajadora, el estudiantado y el pueblo. Este planteamiento, 
en el que se recoge el espíritu de lucha de vastos sectores del 
proletariado, reafirma otros anteriores que hemos formulado ante la 
Mesa Representativa de la CNT, y las mesas zonales de la misma.

CONTRA LOS TRABAJADORES Y CONTRA EL PAÍS, LOS 
MILLONARIOS IMPONEN SU “DICTADURA LEGAL”

La naturaleza despótica y anti-obrera del régimen ya es para todos 
evidente; la burguesía y el gobierno se han sacado la máscara. Una 
dictadura, más o menos “legal”, ya se instaura en el país. (...)

Mientras tanto los ricos se hacen más ricos y cada vez más familias 
uruguayas carecen de lo imprescindible en materia de alimentación, 
vivienda, sanidad, educación. La violencia del régimen se descarga 
sobre los de abajo. En el primer semestre el costo de la vida aumenta 
un 64%. O sea que en estos seis meses el poder adquisitivo de sueldos, 
salarios, jubilaciones y pensiones es un 64% más bajo de lo bajo que 
era a principios de año.

CNT PARA LUCHAR: NO PODEMOS “DIALOGAR” (...)
No resulta posible, con seriedad postular “retiradas tácticas”, o 

sostener que hay que dejar de realizar medidas de lucha para producir 
una “desescalada de la represión”.

En el Uruguay la oligarquía nacional y extranjera está aprovechando 
todos (...) los artículos de clara inspiración fascista de la Constitución 
y del Código Penal, para instaurar una dictadura legal. (...) estamos 
viviendo en un estado militar o policial cada vez más avanzado (...)

Cuando formamos la CNT, y en diversas ocasiones, el movimiento 
sindical definió una conducta ante situaciones como la que estamos 
viviendo. Esa decisión adoptada es la de resistir bajo todas las 
formas, incluso con la huelga general por tiempo indeterminado y la 
ocupación de los lugares de trabajo, cualquier intento de golpe contra 
el pueblo. (…)

Los sindicatos y la CNT tenemos, ahora más que nunca, una enorme 
responsabilidad.

Y el único camino que se puede adoptar es (...) el camino de la 
lucha a fondo, sin conciliaciones, desarrollada con firmeza y con 
responsabilidad. Somos plenamente conscientes de que la situación 
no es sencilla y que la lucha puede ser dura y ha de ser larga. Por ello 
debemos librarla desde ahora. (...)

Se trata entonces, de evitar que esta lucha se fraccione y se debilite. 
Por el contrario hay que unificarla en acciones de cada vez mayor 
magnitud. Que a través de la lucha unificada y real desgasten a 
quienes lanzan la represión contra el pueblo y lo fortalezcan a este. 
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Esto podrá lograrse mediante un plan de lucha conjunto. A través de 
que se exprese el alto nivel de combatividad y conciencia logrado por 
vastos sectores del proletariado.

UNIÓN OBRERA DEL BAO
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES VIALES DEL URUGUAY

SINDICATO ÚNICO DE ENRIQUE GHIRINGHELLI
FEDERACIÓN AUTÓNOMA DE LA SALUD

SINDICATO AUTÓNOMO DE TEM
UNIÓN DE OBREROS, EMPLEADOS Y SUPERVISORES DE  

FUNSA42

En el contexto de las militarizaciones de los funcionarios estatales 
,el MLN-T secuestra al presidente de UTE (una de las figuras más 
impopulares del gobierno) el día 7 de agosto. Prácticamente de 
inmediato, las fuerzas represivas allanan los locales universitarios, 
en clara violación de su autonomía. Las movilizaciones derivan 
sistemáticamente en enfrentamientos y los cuerpos represivos del 
Estado cobran sus primeras víctimas en filas estudiantiles: el 14 de 
agosto es herido de muerte Líber Arce y el 20 de setiembre Hugo de 
los Santos y Susana Pintos.

Esa fue la tónica de los meses siguientes, paros con ocupación, 
volanteadas, manifestaciones, enfrentamientos con la policía, 
pedreas y cócteles molotov. Acciones llevadas a cabo, entre otras, 
por agrupaciones de maestros, trabajadores del BAO, estudiantes 
de secundaria y FEUU, Sindicato de FUNSA, fábricas de pintura, 
Federación de la Salud, obreros de Alpargatas y Frigoríficos.43

Pero la constante agitación sin una articulación y proyección mayor 
tendería a estancarse, así lo advertían desde las “cartas” editadas 
en la clandestinidad por la FAU; “Cuando las manifestaciones, las 
barricadas, las pedreas ya se han hecho y se constata que ellas no 
son suficientes para triunfar (…) se plantea la pregunta ¿que hacer 

42 Carta a la CNT en Rojo y Negro N°2 Montevideo, 1968:177-181 Por las 
mismas fechas, y también publicado en la revista Rojo y Negro, se publica un manifiesto 
estudiantil “a la militancia federal” cuyos contenidos son similares y son firmados por 
Grupo ÁREA (LISTA 3) – ARQUITECTURA, Grupo 58 – MEDICINA, Agrupación 26 –
HUMANIDADES,Agrupación Lista 11 – INGENIERÍA, Grupo A.G. U. - 66- CIENCIAS 
ECONÓMICAS, Grupo Universitario de Izquierda – CIENCIAS ECONÓMICAS, Lista 
68 – NOTARIADO Grupo militante de QUÍMICA
  
43 Cartas de FAU 9-09-1968, en Cartas de FAU, Tomo 1, Ed Recortes. 2016:65.
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ahora?”44 
La práctica de una estrategia de lucha prolongada, a la medida 

de los métodos y objetivos propuestos, contrasta con la actitud 
adoptada por la dirección de la CNT; 

Cuando hubo sindicatos que llevaron adelante fuertes medidas de 
lucha, se los pretendió aislar. Cuando la rebeldía estudiantil ganó 
la calle, chocó con la represión, y también con la indiferencia de la 
mayoría de las direcciones sindicales. Cuando con la acción directa se 
respondió a los asesinatos policiales, sobraron las declaraciones en las 
que muchos deslindaban responsabilidad. Se “reservaban las fuerzas” 
para enfrentar el posible golpe de estado. La resistencia que ya, en 
ese momento, debía enfrentar el avance reaccionario, era postergada. 
Todo se reducía a defender el actual “orden constitucional” (…)

Sobrados ejemplos hubieron de que entre la gente había reservas 
para la lucha. Pero esa voluntad de pelea no se instrumentó. 
Conscientemente se buscó que la movilización no contara con un 
centro de dirección. Cuando la lucha tensó la cuerda, dentro de las 
filas aparecieron los “bomberos” prontos a apagar la chispa que 
amenazaba con extenderse. El saldo que hoy nos queda, es el que hace 
meses preveíamos en estas cartas. En muchos lugares se ha crecido, 
se ha madurado políticamente. En numerosos gremios, al influjo de la 
lucha, se han forjado nuevos militantes. Pero la situación general de 
retroceso a que se arrastró al movimiento popular, ha permitido que el 
gobierno aplique su receta.45

9. El primer Congreso de la CNT

El año 1969 estará signado por fuertes huelgas (frigoríficos, 
UTE, bancarios), y la sistemática represión, aplicación de MPS y 
militarización de los servicios.
Luego de varias postergaciones, entre el 15 y el 18 mayo se realiza 

el 1er Congreso Ordinario de la CNT, donde participaron 603 
delegados de 71 filiales en representación de unos 120 mil afiliados.46

Los informes llegaron a los gremios tan solo 72hs antes, 
contrariando las resoluciones de los estatutos. Un tercio de los 
delegados participantes, cuestionaron la línea de la dirección.47 

44 Cartas de FAU 28-10-1968, (2016:91-92)
45 Cartas de FAU 23-12-1968 (2016:136)
46 Rodríguez, Visconti, Chagas, Trullén. 2006:85
47 Boletín de la ROE N°7 (en ADNII Carpeta Nº 7065, Folio N°30) Todos los 
materiales del ADNII fueron brindados por Esteban Corrales y Ludmila Katzenstein.



34

La Tendencia presentó a la mesa una moción señalando;

El balance de lo actuado por la CNT en este último periodo muestra: 
a) la potencialidad y la fuerza combativa del movimiento obrero y 
otros sectores (…) b) A pesar de ello la ausencia de una coordinación 
ofensiva de acciones en torno a un Plan de Lucha ha colocado hasta 
ahora al movimiento sindical y popular a la defensiva frente a la 
escalada del Gobierno (…) la mesa representativa debe proponer en 
lo inmediato a las organizaciones filiales, las distintas opiniones que 
pudieran haber en la elaboración de un plan de Lucha. (…) el objetivo 
en la planificación debe ser unir en la lucha inmediata al sector de 
trabajadores de la industria y el comercio privado de la Capital y el 
Interior del país. (…) creciendo en intensidad y suma de fuerzas, 
tratando de pasar a la ofensiva por la plataforma inmediata y mediata 
de la CNT48

Tras la realización del Congreso la ROE resuelve; 

Impulsar dentro de los sindicatos y de la CNT una linea de 
resistencia real contra el gobierno y sus medidas en oposición a la 
línea claudicante de la dirección ejecutiva de la Convención. Adoptar 
medidas concretas de movilización y solidaridad con los gremios en 
lucha. Formular una política de enfrentamiento real a la congelación 
de salarios y la reglamentación sindical y de combate a la COPRIN49 
rechazando la participación de los delegados obreros en el organismo 
represivo. (...)

Promover un plan de lucha sobre la base de una política de ofensiva 
obrera y popular expresada en el primer congreso de la CNT en la 
moción presentada por los compañeros bancarios votada por decenas 
de delegados de Montevideo y de el Interior y en las intervenciones 
de las delegaciones delos sindicatos: FUNSA, UTAA, SIMA, Salud, 
judiciales, Plenario de Maldonado, entre otros, en las que se evidencia 
este acuerdo.50

48 Cores, 1984:12
49 Comisión de Productividad Precios e Ingresos, creada en diciembre de 1968 
con integrantes del gobierno empresarios y trabajadores buscó legitimar las medidas del 
gobierno. Desde su creación los sindicatos de Tendencia rechazaron la participación de 
los delegados de la CNT en la misma.
50 Resistencia Obrero Estudiantil. Documento. Abril 1970. Inteligencia Carpeta 
3
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El balance de la ROE era categórico, en el Congreso de la CNT se 
habían enfrentado dos lineas de acción:

Para el reformismo como resultado de la “correcta táctica empleada” 
el gobierno se encontraba aislado y debilitado en sus fuerzas. (…) 
según esta concepción, el movimiento sindical debía evitar los 
enfrentamientos reales con el gobierno. El sonsonete de “acumular 
fuerzas” implicaba así el permanente retroceso para no asustar a 
las fuerzas parlamentarias, que según se decía, iban a enfrentar a 
Pacheco.  (…) Un tercio de delegaciones del Interior y Montevideo 
que componían el Congreso de la CNT entendía, en cambio, que era 
la (…) capitulación y el repliegue lo que desmoralizaba a las masas y 
debilitaba a las organizaciones sindicales (...)

Las semanas que siguieron al Congreso mostraron claramente la 
justeza de esta posición de la Resistencia.

Hacia mediados de junio mientras el Cerro ardía en el combate 
proletario por sus derechos, los funcionarios de los Entes y de la 
Administración Central, los municipales, las tres ramas de la industria 
periodística y los bancarios se lanzaron a la lucha. (…)

La huelga quizá mas importante (…) la huelga de UTE, se desarrolló 
completamente aislada (…) se desató una criminal represión. A ella se 
unió el aislamiento a que la condenó la política reformista. Durante 
su transcurso ninguna medida solidaria se encaró por parte de la 
dirección reformista de la CNT, pese a los planteos que de varios 
gremios llegaban en ese sentido.51

Los meses siguientes son de extrema conflictividad para lo que 
la Tendencia reclama la acción conjunta desde la dirección de la 
CNT. Con continuos paros en AFE, constantes manifestaciones 
relámpago, bancarios en huelga detenidos, el sindicato de FUNSA 
resuelve que; no se cargarán más camiones, ni se realizarán más 
tramites administrativos, ni se hará ningún tipo de trabajo para 
empresas, instituciones u organismos que estén en conflicto con su 
personal.
A raíz de eso, puede leerse en la carta clandestina de FAU;

Arriba los que luchan.
A pesar de las defecciones se sigue combatiendo. La lucha es 

despareja, los gremios se enfrentan al gobierno por separado. La 

51 Boletín de la Resistencia N°8 Febrero 1970. (ADNII Carpeta Nº 7065, Folio 
N°2)  
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mayoría de la dirección de la CNT, no coordina, no orienta la 
acción. Pero la resistencia no cesa (…)

En los días que siguieron a la reimplantación de las Medidas 
de Seguridad, se notó en la planta industrial de Cno. Corrales, la 
concurrencia reiterada de oficiales del ejército. Corrió el rumor de 
que preparaban una requisa. El viernes 27 la patronal se comunicó 
con el Sindicato. Indicó que esas versiones eran infundadas. Que 
se trataba de una simple operación comercial. El ejército había 
adquirido casi un millar de cubiertas.

El sindicato respondió que aplicaría su resolución, ampliándola 
con un paro inmediato desde el momento en que el ejército entrara 
a la planta.

El lunes, a las 11 de la mañana, se presentó la milicada para retirar 
las cubiertas. Simultáneamente, regaban el piso con grampas. En 
los corredores de acceso a la planta, se construían barricadas.

Los verdugos cargaron 130 cubiertas y cuando se aprestaban a 
salir de la fábrica, los trabajadores les cerraron el paso. (...)

A las 13 horas llegaron los refuerzos. Elementos de la Republicana, 
brigada de gases y efectivos del ejército se agolparon en las puertas 
de la fábrica. Después de varias refriegas, en medio de las que un 
oficial del ejército dio orden de tirar, los trabajadores se replegaron 
sobre los edificios de la Planta. Llevaron consigo las cubiertas y se 
aprestaron a resistir en las barricadas. Luego de varios minutos de 
tensión, los cuerpos represivos abandonaron la fábrica. Ese día, allí 
quedaron las cubiertas...52  

Esta medida implicó la prisión en cuarteles del secretario de 
FUNSA León Duarte y otros militantes sindicales, lo cual fue 
respondido con la ocupación de la planta.
Pocos días después, desde el sindicato de FUNSA, se enviaba una 

carta al secretariado ejecutivo de la CNT donde señalaban;

 En la UTE, AFE, el Correo, los bancos y otros gremios y de 
funcionarios públicos se hacían (…) acciones de gran importancia. 
Estas medidas gremiales (…) evidencian que hay necesidad y 
disposición en los trabajadores, o sea, que hay condiciones para la 
lucha. Sin embargo, la linea de repliegue sistemática y de retroceso 
ante el gobierno, nuevamente se adopta. (…) De hecho se divide una 
lucha de otra, se aísla un gremio de otro, y se le expone separados 
al choque con el enemigo (…) La política de retroceso elegida (…) 
es otra vez aprovechada por las fuerzas antiobreras.  (…) En medio 
de esa realidad y en vísperas de un paro que debió ser general y fue 
parcializado, la huelga de UTE fue levantada. (…)

52 Cartas de FAU  7-07-1969 (2016:258)
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Ya no hay margen para la vacilación y el retroceso y la claudicación 
sean llamadas de la manera que sean. Para un organismo obrero como 
para el pueblo, amansarse para vivir, es la peor manera de morir.53

Ante la represión generalizada y las extendidas expresiones de 
solidaridad con los conflictos frigoríficos, de UTE o bancarios, la 
dirección mayoritaria de la CNT en vez de profundizar las medidas 
de lucha y articular la solidaridad aisló y dejó caer huelgas que 
podrían haber significado victorias indispensables del movimiento 
social.
El balance de las cartas de FAU sobre los meses transcurridos es 

categórica;

 Nunca corrió tan rápido la historia como en el 68 y el 69 que está 
por terminar. Pocas veces fueron tan duros los enfrentamientos. Nunca 
fue tan cruda y clara la realidad.

Huelgas contra despidos, paros contra la congelación; piedras contra 
los sables; molotov contra las balas y los gases. Y cientos de miles de 
personas desfilando junto al cuerpo de compañeros que cayeron.

Régimen de excepción convertido en cosa diaria por los de arriba. 
Acción directa contra el régimen como respuesta cotidiana de los 
grupos de combate.

Persecución, cárcel, torturas. Expropiaciones de armas y dinero. 
Represalias contra los enemigos del pueblo.

Periodos de avance. Con gente en la calle, con gremios en lucha. 
Momentos de reflujo en que la reacción todo parecía controlar.54

Las discrepancias en el seno de la CNT  se daban en la calle, en los 
lineamientos de la propaganda, y se discutían cara a cara dentro del 
secretariado de la convención, los detalles de la reunión del viernes 
1° de julio es representativa de las dinámicas internas; 

El viernes en la reunión que aprobó el plan de movilización, tuvo 
lugar una discusión de la que damos una breve síntesis.

El compañero Duarte, de FUNSA, intervino para defender los 
criterios sustentados por su sindicato. En primer lugar planteó la 
necesidad de partir de una Asamblea General de Delegados, instancia 
de democracia sindical, que permita al conjunto del movimiento 

53 Cartas de FAU 28-07-1969 (2016:273)
54 Cartas de FAU 10-11-1969 (2021:106)
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obrero llevar a cabo una discusión a fondo sobre la táctica a seguir. 
En segundo lugar señaló la necesidad de visualizar la plataforma 
dirigiendo públicamente un pliego de condiciones al gobierno que 
constituya un punto de referencia claro para la movilización y que 
permita medir los resultados. En tercer lugar señaló la necesidad 
de que el cumplimiento del plan sea controlado, paso a paso, por la 
Mesa Representativa. Insistió luego sobre la necesidad de desarrollar 
una solidaridad activa con los gremios en lucha como TEM y 
EROSA, solidaridad que no debe quedar restringida a las colectas 
o declaraciones, sino que deben entrañar el boycot y propender a 
desplegar todos los reflejos de la solidaridad activa. (...)

A estas consideraciones se opuso el compañero de la Agrupación 
de AUTE señalando que de lo que se trataba era de discutir no 
cuantas grampas se ponían o cuantos palos se les daba a los carneros 
sino de la fundamentación política que sustentaba el plan. En este 
aspecto creía que lo propuesto era correcto pues coincidía con los 
lineamientos establecidos en el 1er Congreso Ordinario de la CNT. El 
Congreso había establecido el criterio -que ahora es ley- de bregar por 
la unidad del pueblo en torno a la clase obrera y el carácter político 
del enfrentamiento. En esa confrontación pueden lograrse victorias 
parciales que jalonen la marcha hacia la unidad popular.

El compañero Cores (AEBU) expresó: que efectivamente se trataba 
de una discrepancia en cuanto a la fundamentación política. Si, se trata 
de unir al pueblo. Pero el asunto es saber por que caminos se logra 
esa unidad. Hay una experiencia muy clara al respecto: el conflicto 
bancario. Este demostró y no con palabras, que la lucha a fondo no 
aísla sino que, por el contrario, concita la adhesión de los mas amplios 
sectores del pueblo. ¿Quién duda que en julio, agosto, setiembre los 
bancarios concitábamos la mas abierta adhesión popular al encarnar la 
oposición a la dictadura? Es esa la gran conclusión que se desprende 
de toda nuestra lucha.”55

Finalmente la propuesta de FUNSA no se llevó al resto de los 
sindicatos ya que no fue aprobada por la mayoría del consejo.

En este contexto la ROE hace explícitas sus discrepancias con la 
línea mayoritaria. 
Mientras ésta consideraba que el gobierno estaba aislado por el 

movimiento sindical tras la caída de algunos ministros, la ROE 
considera que se estaba en decaimiento y era necesario hacer un 
balance crítico de lo hecho el año anterior.
La mayoría establece una plataforma que no es dirigida ante nadie 

55 Resistencia Obrero Estudiantil. Información para militantes N°18. 4 de julio 
1970. (ADNII Carpeta Nº 7065)
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en particular, la Resistencia propone un pliego de condiciones 
formulado ante el gobierno. Mientras la mayoría estudia el retiro 
de delegados del COPRIN la Resistencia se opuso a su integración 
desde el comienzo y agrega la necesidad de retirarse de la Comisión 
de Servicio Civil “órgano asesor de la dictadura”.
Para la mayoría el plan de lucha debe ser controlada por una 

comisión de tres miembros, para la Resistencia por la Mesa 
Representativa ampliada con representantes de los sindicatos mas 
movilizados. Para la mayoría el objetivo de la lucha es generar 
conciencia política en las masas, para la Resistencia la conciencia se 
adquiere en la lucha por lo cual los objetivos deben ser concretos; 
quebrar la congelación salarial, reponer las destituciones, etc. 
Sobre la participación “para la mayoría se trata de resolver 

por los organismo de dirección y trasladar luego lo resuelto a 
las asambleas o mitines (en los que solo hablan, habitualmente, 
oradores de la mayoría) Para la Resistencia hay que establecer la 
participación democrática de las bases que deberán dirigir paso a 
paso la movilización. Las asambleas deben ser siempre con lista 
abierta de oradores y los dirigentes deben ir a discutir con la gente 
en fabricas y lugares de trabajo.”56

Ante todo esto la ROE afirma; “Los conflictos se hacen cada vez 
mas duros y no hay salidas en el marco legal. (…) Cada vez más, 
al frente de los conflictos (…) guían los que saben de grampas y 
bombas y no los que conocen de “leyes obreras” (…) la violencia 
aparece como la respuesta justa, imprescindible, sentida, a las 
condiciones concretas de opresión. (…) La lucha a fondo no aísla, 
por el contrario, unifica.”57

La ROE por entonces contaba con agrupaciones en unos 40 gremios 
y varios liceos y facultades.58

A los intensos conflictos de los años 68 y 69, se sumaron en 
1970 los de Ghiringhielli y TEM, entre otros, que concitaron la 
solidaridad de FUNSA y el resto de las agrupaciones de Tendencia y 
la ROE. La intransigencia patronal sumada a la constante represión 

56 Resistencia Obrero Estudiantil. Información para militantes N°19. 11 de 
julio1970. (ADNII Carpeta Nº 7065)
57 Resistencia Obrero Estudiantil. Información para militantes N°21. 26 de 
julio1970. (ADNII Carpeta Nº 7065)
58 Resistencia Obrero Estudiantil. Información para militantes [N°10]. 8 de 
mayo 1970 (ADNII Carpeta Nº 7065. Folio N°5)
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gubernamental arroja cientos de presos alojados en cuarteles. La 
ROE contará ese año con importantes bajas.
Gerardo Gatti, estará detenido desde el 9 de marzo. Su hermano 

Mauricio (encargado del sector propaganda de la FAU/ROE), desde 
el 4, Hugo Cores, referente de la tendencia en  AEBU, caerá preso el 
27 de abril. Augusto “Chacho” Andrés lo estaba desde febrero. En 
quince meses bajo las Medidas Prontas de Seguridad se contaban 
5614 presos y presas.

Desde el 12 de agosto de 1970 el gobierno intervino la enseñanza 
implantando el COMIN (Comisión Interventora), desde la cual 
se ejerció una feroz represión contra los cuadros gremiales de la 
enseñanza, prohibiendo cualquier tipo de discurso contrario al 
régimen, destituyendo de sus cargos a los docentes y directores 
hostiles, apresando a quienes se movilizaban en repudio del mismo, 
y finalmente terminando abruptamente los cursos del año el 28 de 
agosto para frenar la creciente movilización gremial.

Como contrapartida se impulsaron los Liceos Populares que 
buscaron organizar espacios de enseñanza para continuar los cursos 
clausurados evitando la deserción estudiantil. La medida estrechó 
los vínculos entre padres, docentes y estudiantes que permitieron 
hacer frente a la intervención y preparar el escenario para futuras 
movilizaciones en contra del proyecto de Ley de Educación que se 
estaba gestando y que sometía a la enseñanza secundaria al poder 
político. Funcionaron en locales sindicales, religiosos, deportivos 
y hasta incluso en casas particulares por el período de un mes y 
medio ensayando modalidades de gestión y de enseñanza diversas 
y autónomas.59

En el Cerro, por ejemplo funcionaron en el club Rampla Junior, en 
el Club Atlético Cerro y en el salón Lituano, recibiendo sus cursos, 
prohibidos por el Estado, unos 800 estudiantes. Padres, estudiantes 
y profesores aportaron tizas, pizarrones y adaptaron los salones 
disponibles. “Tan fuertemente arraigó la actividad del liceo popular 
que, en un liceo privado que funciona en la zona, se suprimieron los 
estudios vigilados y comenzó a darse clases como en el popular.” 

59 Barhoum, María. Pesce, Fernando. Yaffé, Jaime. “43 años de lucha por la 
educación pública y los derechos de sus trabajadores.” Montevideo, FENAPES, 2010:69-
89
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señalaba un boletín de la ROE.60

10. El segundo Congreso de la CNT

Entre el 23 y el 26 de junio de 1971 se realizó el Segundo 
Congreso Ordinario de la CNT con 1258 delegados de 78 filiales 
que representaban a unos 136 mil afiliados.
En el congreso el debate sobre los métodos de lucha fue intenso. 

Un informe realizado por varios gremios en minoría fue llevado al 
Congreso, pero la mesa no dio lectura al mismo, por lo cual fue 
leído desde las intervenciones de los delegados de los gremios que 
la redactaron. El informe señalaba;

Todas las condiciones estaban dadas para acrecentar la ofensiva 
sindical y popular, para obligar al Poder Ejecutivo a conceder, 
convenir o pactar, sobre aspectos de la Plataforma que implicaban 
el quiebre de la política pachequista, aunque no la disputa inmediata 
del poder.

Se subestima la importancia del movimiento sindical en la vida del 
país y su probada capacidad de lucha. Objetivamente se pasó a la 
defensiva lo cual condujo al repliegue desordenado del movimiento. 
En consecuencia se quiebra la huelga de UTE, la de la Carne, la huelga 
Bancaria, que demostró la posibilidad de quebrar la militarización tal 
cual lo había resuelto el primer Congreso Ordinario de la CNT y que 
creó conciencia popular acerca de la extrangerización de la Banca. Se 
cayó, entonces, en lo que en 1966 la Asamblea Nacional de Sindicatos 
había señalado como un error, al afirmar: “Debemos evitar que el 
gobierno enfrente a los gremios de a uno; hay que organizar la lucha 
de conjunto.” (…)

En relación a la solidaridad quedó demostrado que las experiencias 
de 1970 ponen de manifiesto una amplia capacidad operativa de 
los trabajadores, estudiantes y sectores populares. Pero existe un 
alto grado de espontaneidad en el modo que ésta se brinda, siendo 
necesario resolver en forma orgánica este problema, a nivel de la 
CNT, tarea que hubo de ser cubierta durante todo este período por la 
tendencia combativa del mov. sindical, multiplicando sus fuerzas para 
poder ser eficaz. (…)

En consecuencia (…) Subordinar la lucha del mov. sindical a la tal 
salida político-electoral, no le sirve en primer lugar a los trabajadores 

60 ROE Información para militantes N°27 6-09-1970 (ADNII Carpeta Nº 7065. 
Folio N°13)
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y solo favorecerá a los de arriba, a los banqueros, a los estancieros, a 
los industriales (…)

Si en forma aislada y en condiciones inconvenientes ha sido posible 
durante todo este periodo, mantener la lucha contra las patronales, 
el gobierno, el fascismo, que no podría el conjunto del movimiento 
obrero, realmente integrado, realmente solidario.61

El periódico Compañero, cuya edición estaba a cargo de León 
Duarte, y que hacía las veces de vocero no oficial de la ROE y los 
gremios de Tendencia fue bastante crítico con el Congreso;

El desarrollo del 2° Congreso Ordinario de la CNT no ha estado a la 
altura de lo que era dable reclamar de una instancia de esa naturaleza. 
En la presente coyuntura y dadas las posibilidades y responsabilidades 
del movimiento obrero, hubiera sido fundamental procesar allí un 
balance objetivo de las experiencias transcurridas en este periodo, 
signado por complejas y duras luchas, con vistas a trazar lineamientos 
mas precisos y eficaces de acción futura.

Esta tarea, vital para los intereses de la clase obrera en estos 
momentos, suponía como condición indispensable, la existencia de 
condiciones favorables al despliegue de un amplio esfuerzo autocrítico 
sobre lo actuado, única forma de hacer posible la superación de las 
carencias bien notorias y reiteradamente señaladas.

La mayoría de la dirección, donde predominan las concepciones 
reformistas eligió otro camino. El camino del autobombo, intentando 
desvirtuar el sentido del Congreso, convirtiéndolo en una mera 
jornada de ambientación de la llamada “salida política” electoral.62

Compañero señala que la mayoría trató de ahogar la crítica, 
sustituyendo la formulación de “un simple y concreto plan de 
lucha” por “una falsa e ilusoria perspectiva electoralista”. Para eso 
se valió de “procedimientos inadmisibles en materia de aceptación 
de delegaciones”. Por atraso en el pago de las cuotas se excluyó al 
Plenario de Maldonado que había tenido una posición combativa 
en el 1er congreso, y por el mismo motivo se relegó a meros 
espectadores a la UTAA, referente gremial de lucha revolucionaria. 

61 CNT Documentos y Congresos 2. Lucha y Polémica Sindical 1968-1973 
(IV). Documentos Sindicales N°7.  Montevideo, 1985:76-84 Firman el comunicado; 
FUS, FUNSA, SIMA, TEM, GENERAL ELECTRIC, GHINGHIRELLI, ATM, CICSSA, 
SERAL, Sindicato de Frutas y Verduras (Salto) Plenario Intergremial de Mercedes.
62 Compañero N°6 22-7-1971, “Mordaza y Censuras”
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Hecho por el cual el sindicato de FUNSA se retirará de la mesa 
representativa de la CNT. 

En julio de 1971, mientras se realiza la construcción de aulas 
solidarias y un peaje en solidaridad con los obreros de CICSSA es 
asesinado por un franco-tirador el militante de 17 años Heber Nieto.
Para el lunes siguiente los gremios de tendencia63 convocan a un 

paro y reclaman a la CNT la declaración de un paro general, la cual 
finalmente lo convoca a partir de las 13hs.

Frente al discurso de “pacificación” llevado adelante por la 
dirección de la CNT la ROE saca el siguiente manifiesto a la calle;

Ha muerto un compañero.
Esta es la “pacificación” que pregonan.
Ellos hablan de que van a haber elecciones, de que quieren la 

pacificación del país. Quieren que el pueblo se desmoralice, que no 
hayan luchas obreras, que los impulsos del pueblo mueran metiendo 
la papeleta en una urna. Que la atención se centre en el famoso “juicio 
político”, que de antemano se sabía que no iba a darse.

Para seguir peleando. Otros compañeros habrán de ocupar el lugar 
de Heber. No habrá paz en este país mientras el pueblo pase hambre y 
los fusiles de los milicos sigan apuntando contra los de abajo.

Nos han matado a un compañero. Un militante del pueblo y de la 
RESISTENCIA, que apoyaba a los obreros de CICSSA.

Pero la lucha sigue. Hasta ver destruido hasta el último rastro de 
este régimen podrido, que solo la fuerza del pueblo organizado ha de 
tirar abajo.

LLAMAMOS A TODO EL MUNDO. A no aflojar. A seguir el 
combate. A continuar la pelea. A unirnos codo con codo en la lucha 
contra los opresores.

Y le decimos al compañero, levantando la consigna que el hizo suya 
hasta dar la vida por el pueblo.

HASTA LA VICTORIA SIEMPRE 
ARRIBA LOS QUE LUCHAN

RESISTENCIA OBRERO ESTUDIANTIL64

63 El paro es convocado por: Unión de Obreros de CICSSA, FEUU, FUNSA, 
SIMA (Sindicato Unico del Medicamento y Afines), COT, TEM, FUS, CERAL, ATMA, 
UTAA, Ghiringhelli, Sindicato de Obrero y Obreras del Frigorifico Nacional, Federación 
Administrativos de la Industria Textil, Agrupación 1955 de Bancarios, Unión de 
Destajistas del Espinillar, Unión Ferroviaria, General Electric, Agrupación 9 del Hospital 
de Clínicas. Compañero, 26 de julio 1971
64 Compañero, 26 de julio 1971
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Ningún sindicato de la tendencia trabajó ese día, el citado volante 
se esparció por toda la ciudad, durante varios días se sucedieron 
manifestaciones donde se incendiaron varios autos de lujo “cola-
chata”, se atentaron varias garitas policiales, se apedrearon e 
incendiaron clubes políticos del gobierno y se levantaron barricadas. 
Incluso en Sauce, Florida y Tacuarembó se salió a la calle a repudiar 
el crimen de Estado.65 

En ese invierno el sindicato de FUNSA lleva adelante un nuevo 
conflicto, poniendo en práctica los postulados que una y otra vez los 
gremios de Tendencia han reclamado a la dirección mayoritaria de la 
CNT. En el mes de junio se elabora el petitorio desde las asambleas 
de cada sección, participando todo el personal en la elaboración y 
discusión del mismo. Reclamos que fueron rechazados tajantemente 
por la patronal. A raíz de esto, y siempre desde las asambleas por 
sector de los lugares de trabajo, se proyectan las características que 
tendrá la lucha; los reclamos se realizaran a la empresa y no a la 
COPRIN. No se entrará en una lucha gradual y desgastante de paros 
parciales y trabajo a reglamento que la empresa puede soportar 
largo tiempo dado su potencial económico sino que se irá a un 
enfrentamiento frontal de corto plazo que resuelva rápidamente el 
conflicto. 
El enfrentamiento frontal consistió en la ocupación de la planta 

con retención de los directivos, responsables directos de la situación 
e impulsando desde el local sindical la propaganda y el boicot a la 
empresa articulando la solidaridad.
Ocupada la planta el viernes 20 de agosto y retenidos los directores 

y gerentes se levantaron barricadas para afrontar el posible desalojo. 
Tras la primer jornada de ocupación se negocia la liberación de 
los directivos tras el acuerdo firmado de no pedir el desalojo y de 
formar una comisión entre la empresa y el sindicato para discutir la 
salida del conflicto. Mientras se negocia el conflicto, se gana la calle 
con la solidaridad de los textiles, Warners, obreros y estudiantes de 
la Resistencia Obrero Estudiantil. Se impone el boicot contra los 
artículos de la empresa, los comercios que no se pliegan al boicot 
son atacados, generalizándose así en pocos días el conflicto en todo 
Montevideo y partes del interior. 
Desde esa posición de fuerza se negocia con la empresa, al igual 

65 Compañero N°7, 7-8-1971
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que se había hecho en los conflictos de Ghiringhelli, Tem, BP, Atma, 
Cicssa y bancarios.
Se obtienen así todas las demandas exigidas menos una, y el 

aumento salarial obtenido es del 35% mientras el COPRIN otorgaba 
un 8%. 
“El conflicto de FUNSA demuestra como es posible avanzar en 

este camino, en la medida en que se apliquen métodos de lucha 
inscriptos en una línea sindical de enfrentamiento duro con las 
patronales y con el gobierno. (…) La lucha es el único camino, la 
lucha decide. Esto es cierto tanto a nivel sindical como a cualquier 
nivel”66 Señalaba el semanario Compañero.

Otro de los conflictos del período, fue la implementación de 
los hospitales populares por parte de la FUS.  Como forma de 
implementar la huelga, la Federación de la Salud implementó los 
hospitales populares, que consistía en atender en forma gratuita y 
sin cobro de tickets a toda la población en los hospitales ocupados 
aunque los pacientes no fuesen afiliados a esa institución. Los 
Hospitales Populares golpearon a las patronales porque muchas 
veces ellas valoraban que en las huelgas de la salud ahorraban dinero. 
Pero asistiendo de manera gratuita, haciendo uso de los insumos 
para atender a no socios golpean los intereses de las patronales, 
brindando un servicio de calidad a la población de bajos recursos 
que no podía acceder y generando fuerte empatía social con la lucha 
brindada. Para no sobrecargar a ningún hospital en particular se 
rotaban los centros donde se ofrecía el servicio, haciendo énfasis en 
los centros donde las patronales eran mas reaccionarias y duras con 
la negociación.67

Junto a dichos conflictos se realiza una fuerte campaña por la 
libertad de los presos. El martes de 16 de noviembre se realiza por 
parte de la agrupación de Tendencia 1955 de AEBU un acto en el 
Platense Patín Club por la libertad de Hugo Cores y todos los presos 
políticos. La CNT por su parte había emitido un comunicado el día 
anterior exigiendo la libertad de los presos y la derogación de las 
MPS.68

Mientras muchos ponen expectativas en las próximas elecciones 

66 Compañero N°10 6-10-1971 “Funsa. Balance de un triunfo de los que luchan”
67 FUS “Cinco décadas de lucha” Primero de Mayo, Montevideo, 2015:71-73, 
Compañero N°12 3-11-1971, “FUS Lucha: Hospitales Populares”
68 Compañero N°14, 23-11-1971
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nacionales, las cárceles siguen repletas de presos. Los presos de la 
ROE Gerardo Gatti, Hugo Cores, Lilian Celiberti, Ruben Prieto, 
Jose Carballa, Eduardo Dean, Washinton Pérez, Dario Espiga, 
por su parte, hacen de la prisión una trinchera de lucha y el 22 
de noviembre, una semana antes de las elecciones se declaran en 
huelga de hambre exigiendo su libertad y denunciando las nefastas 
condiciones de encierro.

Sean cuales fueran los resultados electorales, mientras las estructuras 
del sistema no sean transformadas, la crisis del país se agudizará. La 
transformación social no se ha logrado nunca en los cuartos oscuros 
metiendo papeletas en urnas electorales. Sólo la pelea unida, real, 
directa del pueblo ha sido siempre lo decisivo. Y lo ha de ser en el 
futuro. (…) la celebración con toda pompa, de la ceremonia electoral, 
se realiza con la intención de legitimar legalmente el proceso 
dictatorial que se desarrolla en el Uruguay. (…) 

“Mientras haya un niño con hambre, mientras haya un hombre 
explotado, mientras haya un preso político, con nosotros no cuenten 
para la pacificación, con la Resistencia, cuenten para la guerra”, ha 
proclamado desde las fabricas, los centros de estudio, los barrios y 
las calles, la Resistencia obrero-estudiantil. Nosotros, militantes 
de la Resistencia, desde los cuarteles transformados en cárceles, 
hacemos nuestras esas palabras de lucha. Somos obreros, estudiantes, 
desocupados. Estamos presos “a la orden del Poder Ejecutivo en el 
marco de las Medidas de Seguridad”. La policía fabricó “pruebas” 
contra nosotros o no aportó ninguna y nos pasó a la justicia. La 
justicia nos puso en libertad. Nos encerraron luego sin forma alguna 
de proceso. A algunos nos falta poco para llegar a un año en esta 
situación. (…)

Desde aquí, nosotros presos sindicales y políticos, denunciamos esta 
farsa. La farsa de las elecciones “libres” en medio de la represión. 
La farsa de la dictadura que pretende disfrazarnos de democracia 
ejemplar. (…)

Aplicando métodos de acción acordes con la dureza de los 
enfrentamientos, concitando la solidaridad popular y elevando la 
conciencia política. Así, con el combate a todos los niveles, sin dejarse 
desviar ni adormecer por la engañosa prédica de la “pacificación” se 
ha enfrentado la ofensiva reaccionaria.

Así se ha ido aplicando, desarrollando y enriqueciendo en la dura 
experiencia cotidiana, una clara linea de acción política. Una linea 
política realistamente centrada en la valoración del combate unido y 
organizado del pueblo, hacia la liberación definitiva.

Para que el camino que conduce a la victoria se acorte es necesario 
darle continuidad, canalizar organizativamente la espontanea voluntad 
de pelea que en todos lados aparece.
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En cada fábrica o taller, en cada centro de estudio; en cada barrio; 
en cada pueblo. Fortalecer las agrupaciones de la Resistencia Obrero 
Estudiantil. Levantar nuevos grupos de resistencia. Con ellos incidir 
para afirmar las organizaciones sindicales y populares en torno a una 
linea de combate.69

Realizado el acto electoral el balance del semanario Compañero, 
será categórico;

¡Se hicieron las elecciones! 
Rumores, gases, defunciones, apaleamientos, hubo de todo ese tenso 

domingo 28 de noviembre. (...)
Fue estrenada la ley de voto obligatorio mientras al margen de toda 

ley se mantuvo encerrados en cuarteles y campos de concentración a 
decenas de personas.

En Comisarías y unidades militares las únicas listas que circularon 
fueron las de Pacheco; se instalaron mesas especiales solo para 
soldados y policías; a ellos se les anunció que iba a ser vigilado para 
quien depositarían su “voto secreto”.

Después, siempre “en el marco de las Medidas de Seguridad”, los 
escrutinios. Controlados, tabulados, manipulados por el Ministerio 
del Interior, ante la atónita presencia de 3 centenares de periodistas 
extranjeros.

Urnas que desaparecen, y vuelven a aparecer, impecablemente 
lacradas y precintadas con más votos que los registrados en el acta. 
Cifras que imprimen, se corrigen, se trasmiten, se proyectan, se 
vuelven a modificar y, computadoras mediante, nunca dan justo.

Una verdadera fiesta cívica. Comicios de ejemplar pureza, 
concluyente expresión de democracia, dijo la prensa grande. El 
Directorio del Partido Nacional con entusiasmo decreciente denuncia 
fraude. Son muchos quienes aseguran que lo hubo. (…)

Todo se realizó dentro del marco de la dictadura que de 
hecho padecemos desde hace años. Apenas velada por adornos 
constitucionales, la dictadura impuso elecciones con Medidas de 
Seguridad, con campos de concentración, con presos políticos, con la 
amenaza -reiteradamente concretada- de clausurar órganos de prensa. 
Elecciones con el país entero puesto bajo el control discrecional de las 
fuerzas represivas, complementadas en su tarea con grupos de choque 
como la JUP70, organizados y mantenidos por la policía. (…)

Muchos se preguntarán ahora si el F[rente] A[amplio] ha fracasado. 
En realidad lo que ha fracasado es la concepción electoralista que 
desde sus comienzos lo animó. Si hubo un fracaso no fue el del día 28. 

69 Compañero N°14, 23-11-1971, “Huelga de hambre en los cuarteles”
70 Juventud Uruguaya de Pie. Grupo fascista de acción para policial.
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El fracaso se sustancia cuando a lo largo de los meses se subordina, 
de manera cada vez más inequívoca, toda forma de movilización y de 
lucha a la caza de votos en pos de una ilusoria victoria electoral. (…) 
Es esta esperanza en la magia electoral la que ha fracasado.71

Luego de las elecciones, hacia fin de año, junto a muchos otros, son 
liberados los presos políticos de la ROE. Por este motivo se proyectó 
un acto de la ROE en el teatro El Galpón que aunque previamente 
había sido autorizado, ese día se prohibió por considerar a la ROE 
una organización clandestina. La noche anterior fueron detenidos 
y apresados quienes realizaban pegatinas propagandeando el acto.
Tras la prohibición y dada la multitud acumulada, el acto se realizó 

en el paraninfo de la Universidad, donde, acompañados de las 
canciones de Daniel Viglietti, hablaron militantes de los gremios 
en conflicto como Seral y Divino, León Duarte, el Perro Pérez, 
Hugo Cores y Gerardo Gatti. De este último se pudo escuchar las 
siguientes palabras;

Tenemos claro los militantes de la Resistencia que en esta lucha hay 
varios niveles y que es importante tener claro cuales son esos niveles. 
No es una lucha que pueda dilucidarse solamente en el plano de la 
acción sindical y de masas; no es una lucha que pueda dilucidarse 
solamente en el plano de combate ideológico; no es una lucha que 
pueda dilucidarse solamente en el plano del combate propagandístico; 
no es una lucha que pueda dilucidarse solamente en el plano de la 
acción militar.

Esta lucha popular, revolucionaria, por el cambio de estructuras debe 
librarse, simultáneamente en todos estos niveles. Es lo que llamamos 
la acción directa a todos los niveles. (…)

En lo que hacemos cuestión fundamental es que la acción directa 
popular ejercida a nivel de masas es definitoria. Porque esta acción 
directa, esta lucha crea conciencia, este nivel popular de la acción 
directa, de la lucha de masas crea conciencia en los militantes, por 
una parte. Permite acumular fuerzas realmente, fuerzas reales que 
se forjan en la pelea y no en permanentes repliegues supuestamente 
tácticos; no debilidades sino fuerzas reales, que se crean en el seno del 
pueblo. La acción directa popular crea contradicciones en el seno del 
enemigo. Y permite aislar al enemigo principal. (…)

La Resistencia Obrero Estudiantil tiene como finalidad trabajar 
para crear las condiciones para la revolución (…) todos saben que es 
necesaria, públicamente y en todos lados incitamos a trabajar por ella, 
porque es tarea del pueblo; tarea que requiere varios niveles de acción 

71 Compañero N°15 10-12-1971, “Esto es el fraude”
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y tarea que requiere este nivel público en que aquí y ahora estamos 
actuando.

Hay que hablar de ella, pero fundamentalmente hay que trabajar 
por ella y esto implica otra cosa fundamental: la ausencia total de 
sectarismo. Amplitud (…) Cuando decimos amplitud, pensamos en 
un puño cerrado contra el enemigo y una mano tendida al compañero.

(…)
simultáneamente a la pelea contra el enemigo principal, a la lucha 

en todos los niveles contra el enemigo de clase hay que dar la batalla 
ideológica contra el reformismo que actúa dentro del movimiento de 
masas.

Porque el reformismo ayuda a enfriar el partido, ayuda a atrasar 
las condiciones, ayuda a que el enemigo tenga mas campo para 
jugar, ayuda a confundir, trata de dividir a los que luchan e intenta 
aislarlos. Nada por lo tanto de ningún “anti”. Y nada tampoco de 
querer corrernos con el poncho de unidades, cuando lo que se hace 
son divisiones. (...)

Es indudable que en muchos ambientes, en muchos medios hay una 
sensación de perplejidad, por que no decirlo, de temor a lo que vendrá, 
a lo que vendrá después del 1° de marzo, al fascismo en concreto, a la 
dictadura a la brasilera que promete el ganadero éste que anda por ahí, 
a la JUP o a lo que fuera, o al Escuadrón o a lo que sea. (…) Con el 
miedo que todos podamos tener con la debilidad que todos podemos 
sentir, hay que actuar. Cuando tenemos miedo, tenemos que liquidar 
el miedo. Cuando seamos débiles debemos liquidar la debilidad. Cada 
día mas fuertes porque no podemos aflojar. En ninguna circunstancia 
podemos aflojar.72

11. La Guerra contra el Pueblo

El 14 de abril de 1972 marca un punto de inflexión en la 
profundización del régimen de represión institucional ejercido por 
el gobierno, legalizando la instrumentación del terrorismo de estado.
A comienzos de 1972 el MLN-T anuncia el fin de la tregua armada 

que sostenía mientras se realizaban las elecciones nacionales. El 14 
de abril ejecuta a 4 miembros del Escuadrón de la Muerte, grupo 
fascista clandestino responsable del asesinato de varios militantes 
tupamaros. 
Esa misma tarde las Fuerzas Conjuntas matan a sangre fría a ocho 

tupamaros. El Poder Ejecutivo solicitó al Parlamento la venia para 
instaurar la suspensión de las garantías individuales y la implantación 

72 Compañero N°17, 12-1-1972. “Miles de “clandestinos” se reunieron. Así fue 
el acto prohibido.”, “La derrota nunca, hasta la victoria siempre.” 
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del Estado de Guerra Interno.
El 17 de abril, cuando todavía no se había asimilado la matanza del 

14, el Ejército acribilló a balazos a ocho militantes en la Seccional 
20 del Partido Comunista.
Para el MLN, los atentados del 14 de abril tenían el carácter de 

represalia al régimen, con el objeto de hacer comprensible esta 
acción dio a conocer las declaraciones del fotógrafo de la Policía 
Nelson Bardesio sobre la actuación del Escuadrón de la Muerte. 
Pero frente al impacto público producido por la muerte a balazos de 
veinte personas en apenas cuatro días, las declaraciones de Bardesio, 
por más comprometedoras e impactantes que eran, no lograron el 
efecto esperado.73  

Este suceso desata lo que G. Chiflet definió en el semanario 
Marcha de diciembre de 1972 como “el año de la furia” donde 3500 
personas fueron detenidas acusadas de ser tupamaras y entre enero y 
setiembre nueve policías, tres civiles, diez militares y treinta y cinco 
tupamaros murieron en combate o torturas.
Según Clara Aldright a comienzos de 1972 inteligencia (policía 

y FFAA) tenían un mapa preciso de la estructura política del MLN 
solo les faltaba atacar y el 14 de abril pudieron hacerlo.

Aunque favorecidas por el marco legal de excepción, las Fuerzas 
Conjuntas recurrieron desde el comienzo a todas las formas del 
terrorismo de Estado, desde la tortura hasta el asesinato de prisioneros. 
La tolerancia demostrada por el Ejecutivo, por importantes sectores 
de los partidos tradicionales y por los principales medios de 
comunicación alentó en ellas un sentimiento de impunidad que allanó 
el camino hacia el golpe. (...)

En la ofensiva de 1972 contra el MLN participó, directa o 
indirectamente, (...) la embajada estadounidense. Sus funcionarios 
habían dirigido en los años precedentes la modernización de las 
fuerzas de seguridad uruguayas, a través de los programas de 
seguridad pública (...) Los asesores impulsaron la reorientacion de 
las Fuerzas Armadas desde su rol de defensa exterior al de seguridad 
interna.74

 
Con la declaración del Estado de Guerra Interno, según Álvaro 

73 Rodríguez, Universindo. Trías, Ivonne. “Gerardo Gatti. Revolucionario”. 
Trilce. Montevideo, 2012:191
74 Aldrighi, Clara “La injerencia de Estados Unidos” en Brecha 6-06-2003
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Rico, el parlamento aprueba una figura de guerra interna no prevista 
en la constitución sin agotar los medios pacíficos. Se pasó, luego 
de la derrota del MLN el 1° de setiembre 1972 con la captura de 
Raúl Sendic, de una guerra antisubversiva a una guerra sucia, 
extendiéndose en el tiempo bajo lo que las FFAA considerasen un 
enemigo del Estado. A su vez, con el traspaso de los detenidos a la 
justicia militar se perdía definitivamente, la separación de poderes.

En 1972 se completa esta traslación de la soberanía depositada en la 
nación (según la constitución) a la soberanía radicada en los aparatos 
de coerción (según los decretos), que transforma la propia legalidad 
de la administración “sujeta a derecho” y reestructura el aparato de 
Estado.

La ley de seguridad aprobada el 5 de julio deroga el estado de guerra 
interno pero mantiene la suspensión de garantías individuales, y 
mantiene hasta el fin de la dictadura la jurisdicción militar a los delitos 
cometidos por civiles que integran las organizaciones sediciosas.75

El Semanario Compañero, ante sucesos de tal magnitud señalaba;

Nos han declarado la guerra. A todos. Para defender el orden, dicen. 
Han formalizado la guerra contra el pueblo, y todos lo sabemos.

Quieren aplastar la lucha. Con el terror intentan detener la 
movilización popular. Cuando definieron su política económica lo 
sabían. Decretaban el hambre para un pueblo insumiso. Para mantener 
sus privilegios debían acogotar a la gente, a los de abajo.

Y ahora quieren completar la cosa. Quieren cerrar el cerco. Intentan 
que la gente meta el rabo entre las patas, y se amanse. Que nadie 
proteste. Que nadie diga nada. Hacen ostentación de su poder 
militar. Y de su saña. Los fusilados ya son muchos en estos días. Han 
implantado, de hecho, la pena de muerte. Amparados en el “estado 
de guerra interno” decretado por el Poder Ejecutivo y el parlamento, 
quieren meterle miedo al pueblo. Pero hay que decirles NO. No, 
señores, no nos asustan. En las fábricas, en los barrios, en todos lados, 
juntarse, estrechar filas, vencer el miedo, organizarse, resistir. Esa es 
la consigna.76 

75 Rico, Álvaro. “Del orden político democrático al orden policial del estado” en 
Brecha 6-06-2003.
76 Compañero N°22 18-4-1972, “La guerra es contra el pueblo.”
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La CNT respondió con movilizaciones masivas, un paro de 48hs el 
18 y 19 de abril y una masiva manifestación el 1° de mayo.
Mientras la cantidad de presos políticos aumentaba rápidamente, 

la FOEB decidió no abastecer las cantinas militares, Alpargatas, por 
su parte, resuelve no entregar telas para los uniformes militares. Lo 
mismo en BAO, CICSSA, Campomar, y otros gremios.77 

Entre el 12, 13 y 14 de mayo se realiza el primer encuentro nacional 
de Comités de Base de la CNT. Participando al rededor de dos mil 
delegados, se vio un crecimiento de la linea radical practicada por la 
Tendencia Combativa. 78

Ariel Soto, quien militaba en la FOEB recuerda “la CNT en un 
momento se transformó en un fenómeno que empezó a trascender, 
también hubo otro fenómeno (...) el encuentro nacional de comités 
sindicales de base, y los sectores de tendencia empezaban a tener un 
equilibrio 40-60, para decirlo en términos numéricos, y empiezan a 
darse procesos en distintos sindicatos”79

El primero de abril se realizó un importante paro general. La noche 
anterior se levantaron barricas en distintos puntos de la ciudad, se 
incendiaron varios “colachatas”, se esparcieron miguelitos y varias 
empresas fueron apedreadas y manchadas con alquitrán.80 

Por estas fecha el conflicto de SERAL que se había iniciado a 
comienzos del año anterior toma especial intensidad cuando el 11 
de mayo la OPR-33 (brazo armado de la FAU) secuestró a Sergio 
Molaguero, hijo del dueño de la fábrica en conflicto. Los trabajadores 
se encontraban en conflicto desde agosto del año anterior ya que 
cobraban un 40% de lo que deberían, sus patrones manoseaban a 
las trabajadoras y reprimían sistemáticamente a los trabajadores 
sindicalizados. En diciembre comienzan una huelga de hambre y 
reciben el apoyo solidario de varios sindicatos, como también de 
las distintas agrupaciones de ROE y en especial del  sindicato de 
FUNSA. 
Los obreros son constantemente detenidos, baleados y la marcha 

realizada hacia Montevideo fue duramente reprimida. Cuando para 
el mes de mayo el conflicto se encuentra en un callejón sin salida, 
y los trabajadores en conflicto a punto de quebrarse por el hambre 

77 González Sierra,1998:91
78 Compañero N°23 17-05-1972, “Se afianza la linea combativa”
79 Entrevista a Ariel Soto, 11 de mayo 2023.
80 Compañero (Edición especial) 7-07-1972, “En la calle contra las torturas”
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y la represión. La OP3-33, grupo armado cuya finalidad no era 
tomar el poder sino ofrecer un apoyo decisivo a las organizaciones 
sociales que pretendiesen transformar la sociedad terminando con el 
sistema capitalista, secuestra a Sergio Molaguero, perteneciente a la 
organización fascista JUP.
Lo que no pudo la acción tenaz y abnegada del movimiento sindical, 

lo logró el grupo anarquista a través de la acción directa. Dos meses 
después Molaguero fue liberado y el conflicto solucionado.
Las condiciones cumplidas para su liberación fueron la Entrega 

de 20.000 pesos a todos los obreros de Seral. La entrega de útiles 
escolares para los niños de las escuelas de la zona. Entrega zapatos, 
medias, pantalones, buzos y túnicas para unos 150 niños de la 
zona. El cese del conflicto obrero y aceptación de las condiciones 
reclamadas por el sindicato. El pago a la organización armada de 
los costos que el secuestro implicó y el respeto a las clausulas tras 
la vuelta al trabajo.

Si bien el Poder Judicial había sentenciado que la empresa debía 
328 millones de pesos a los trabajadores, estos acordaron firmar 
un acuerdo por solo 40 millones. El día que dicho acuerdo iba a 
firmarse, las Fuerzas Conjuntas secuestran a León Duarte y lo 
retienen en forma clandestina durante días, para torturarlo en el 
cuartel de San Ramón, en extensos interrogatorios sobre el secuestro 
a Molaguero.81 
El 15 de junio es detenido León Duarte ante lo cual se ocupa 

la planta de FUNSA. Desde los muros de la planta se podrá leer 
una gran pancarta que decía: “esta guerra es contra el pueblo y la 
enfrentamos”.
Durante los 17 días de ocupación la planta sera un punto de 

referencia para la solidaridad con los presos políticos.82

El 2 de julio Duarte es liberado y recibido por una multitudinaria 
asamblea donde relató lo ocurrido. Nestor Rodríguez, quien hacía 
poco se había integrado a la planta recuerda ese día “cuando salió, 
vino y se hizo una asamblea y vino mucha gente de afuera, creo 
que hasta el compañero Erro estuvo en ese momento,  estaban los 
galpones llenos, para mí era una sorpresa todo, porque estaba en 
ese movimiento de semejante multitud de compañeros y compañeras 
acompañando para esa noche que venía el Loco Duarte, que lo 
81 Alfaro, Hugo. “La lección de FUNSA ocupada.” Marcha 7-7-1972
82 González Sierra, 1998:91, Porrini/Salaberry, 1993:109-110, Rodríguez/Trías, 
2012:197-200.
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habían soltado, a hablar sobre todo el tema.”83

A pocos días de ser liberado, León Duarte volvió a ser detenido. En 
medio de una intensa campaña por la libertad de los presos, la ROE 
organiza para el miércoles 23 de agosto un un importante mitin en 
el Teatro Artigas (Colonia y Andes). El mitin fue convocado como 
Comité Obrero Sacco y Vanzetti, para evitar así que fuese prohibido. 
Fue un acto multitudinario por la liberad de los presos. En su estrado 
se colgaron los rostros gigantes de Sacco y Vanzetti junto a los de 
el “Loco” Duarte y el “Perro” Pérez, quien también se encontraba 
preso. En la sala se repartieron volantes que también reclamaban 
por la libertad de Ruben Sassano y Rodríguez Beletti. A su vez, 
se repartió una prolija revisita de 20 páginas donde se recogía la 
historia y la lucha tanto de Sacco y Vanzetti como de Duarte y Pérez. 
En ella se podía leer;

Miles de presos en cárceles y cuarteles del país, cientos de hombres 
y mujeres torturados. El Uruguay entero allanado y rastrillado. (…) 
Disfrazada con leyes, avalada por el Parlamento se va instalando la 
dictadura. Lo que en la constitución es llamado medidas extraordinarias 
se hace norma. Durante meses se suspenden las garantías individuales. 
Y se declara el estado de guerra.

Los elementos gorilas, civiles o militares, gobiernan. La dictadura 
es cada vez más sangrienta y arbitraria. Las cámaras avalan todo 
esto “para defender la democracia”.  Algunos pretenden justificar su 
condición de soldados mas o menos tranquilos de la dictadura, con 
el pretexto de evitar el golpe de estado y mantener la vigencia de las 
instituciones.

Con la amenaza de golpe de estado, se pretende detener la 
movilización popular. (…)

Cuando la tortura, el encapuchamiento, los fusilamientos, la 
desocupación, el hambre, la persecución, muestran que ese golpe 
contra el pueblo ya lo están dando, que esto es una dictadura, por 
ahora constitucional.84

En el acto hablaron; Gerardo Gatti, Héctor Rodríguez, Enrique 
Erro, Armando Rodríguez (26 De Marzo), Zelmar Michellini, un 
militante de la CGT argentina y Hugo Cores.
Gerardo Gatti comenzó su discurso recordando a Sacco y Vanzetti 

83 Entrevista a Nestor Rodríguez, 12 de mayo 2023.
84 Homenaje a Sacco y Vanzetti. Montevideo, 1972; “Uruguay: legalización de 
la violencia.”, pág 15.
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y señaló posteriormente;

Este acto obrero (…) no es (…) una simple rememoración de dos 
heroicos compañeros. (...) Estamos aquí juntos compañeros que 
venimos de orígenes distintos, que nos formamos en ideologías 
distintas y en practicas distintas, porque nos hemos aprendido a 
reconocer en la lucha y que en la lucha nos estamos uniendo cada día 
mas, para eso estamos aquí, hoy, combatientes de lugares distintos, 
porque no nos importa de donde venimos sino que importa a donde 
vamos y estamos yendo juntos por ese lado. Y por eso compañeros 
como hombres de la Resistencia, nos sentimos muy cómodos, muy 
unidos con Héctor Rodríguez, con Michelini, con Erro, con Armando 
Rodríguez, con los compañeros que estamos acá juntos en esta tribuna.

Y sentimos entonces que estamos abriendo hoy claramente en el 
combate un camino, el camino que hace tiempo la clase obrera abrió y 
que por más engaños, por mas dictadura constitucional, por mas farsa 
electorera, por mas torturas, por mas politiquería que quieran meter en 
el camino, nadie va impedir que por el transitemos. Porque tenemos 
detrás nuestro una larga historia. (...)

Cuando empieza el 68 el país cambia y muere un país ficticio y 
empieza a nacer un país a los tumbos, a las pedradas, a las Molotov o 
a los tiros, un país que está naciendo ahora en medio de la represión 
y la tortura. (…)

Sabemos bien, no nos confundimos, cual es el enemigo. Lo tenemos 
enfrente. Es el enemigo de clase. Es la oligarquía criolla y el imperio. 
(…) El de la dictadura constitucional que ahora rige o el de la dictadura 
militar que amenaza. (…)

Estamos si, en una etapa. Una etapa de resistencia. No creemos 
que haya que alimentar expectativas de corto plazo. Sabemos 
(…) que es una guerra cruel y prolongada y por eso, compañeros, 
precisamos actuar a todos los niveles, precisamos claridad política, 
lucha ideológica y fundamentalmente firmeza, organización, pelea y 
unidad.85  

Tras el acto del Teatro Artigas, tanto Gerardo Gatti como Hugo 
Cores son requeridos por las Fuerzas Conjuntas por el contenido de 
sus discursos quedando en situación de clandestinidad.

12. Febrero de 1973

El 8 de febrero el presidente Bordaberry sustituyó a Armando Malet 

85 Luchar ahora [Semanario Compañero], Montevideo, agosto-setiembre 1972.
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por Antonio Francese al frente del  Ministerio de Defensa. El nuevo 
ministro no contó con el aval del Ejército y la Fuerza Aérea quienes 
lo desconocieron reclamando su relevo. La Marina, en respaldo a 
Francese toma la Ciudad Vieja cortando sus accesos y el Ejército 
sacó sus tanques de guerra a las calles.

El ejército emite en esos días los Comunicados 4 y 7 donde 
pretende imprimirle una justificación populista a sus acciones 
antidemocráticas. El lunes 12 de febrero, Bordaberry cede ante el 
ejército y destituye al general Francese.

Para Carlos Demasi “los efectos de la “guerra interna” habían 
incrementado el peso político de las Fuerzas Armadas; casi 
naturalmente, los equilibrios comenzaron a redefinirse y a abrir 
espacios a aquellos que hasta entonces no habían participado en las 
decisiones”. El 1° marzo de 1973 se instala el COSENA, ingresando 
los militares a las tomas de decisiones políticas. El 24 de marzo en 
la prensa se publica un comunicado militar acusando a políticos de 
conspirar junto a los grupos armados. Se insiste con el desafuero de 
Enrique Erro, que era uno de los legisladores mas comprometidos 
con la denuncia de torturas y muy crítico con el gobierno y los 
militares. “Para entonces (según los sucesivos testimonios enviados 
por la justicia militar para reforzar la decisión), Erro había pasado 
de “colaborador” a ser el “jefe civil” de la sedición. En pocas 
semanas el episodio había tomado características de comedia.”86

En definitiva, la entrada de los militares al poder político, no había 
provocado el cambio radical que ellos esperaban, las huelgas y los 
paros seguían, el desabastecimiento generaba disconformidad, la 
criminalidad no descendía, seguían las muertes por torturas. Los 
militares en el COSENA eran tan ineficientes como en los cuarteles. 
A mediados de mayo los militares envían un memorandum a 
Bordaberry para contener a la CNT y sectores políticos.

Para Daniel Barret, por su parte; 

En febrero de 1973, las fuerzas armadas tenían completamente 
bajo control todo lo que hubiera podido representar una “amenaza” 
guerrillera. (...) Pero el aluvión militar estaría muy lejos de detenerse 
luego de haber dado cumplimiento a la misión específica que la 

86 Demasi, Carlos. “El golpe a destiempo” Brecha, 20-06-2003
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conducción del Estado les había encomendado: ahora, su lógica de 
actuación en el marco de la “doctrina de la seguridad nacional”, las 
impulsaba a desembarazarse de todo aquello que pudiera significar una 
continuación de la “agresión” y, según esa concepción predominante, 
todo poblador del país podía transformarse en un instrumento del 
enemigo (…) Es en ese mes de febrero que se produce el primer 
ensayo golpista y las fuerzas armadas emiten dos pronunciamientos de 
contenido “nacionalista” y “desarrollista” -popularmente conocidos 
como “comunicados 4 y 7”- que sembrarán un insólito desconcierto.

Según las concepciones teórico-políticas sostenidas por el PC (…) las 
fuerzas armadas ocupaban un lugar neutral en la estructura productiva 
y por esa razón podían manejarse en régimen de “opción libre” 
alrededor de su ajada contradicción principal entre la “oligarquía” y el 
“pueblo”. En esa (...) dialéctica de base economicista (...), el análisis 
prescindía olímpicamente de las características institucionales de las 
fuerzas armadas, de su estructuración jerárquica, de su fundamento 
funcional en las nociones de mando y obediencia y hasta de su 
articulación en complejas tramas de poder que normalmente les 
asignan tareas de conservación de las tradiciones, la disciplina y el 
orden. Así, una porción más que significativa del campo popular se 
extravió abonando ilusiones vanas respecto a una eventual orientación 
“peruanista” de las fuerzas armadas87 

Hugo Cores llamó a los comunicados de febrero como una 
“acción propagandística, mediática, psico-politica”, y señala que 
las clases dominantes estaban fragmentadas, por eso se produce el 
enfrentamiento entre los militares de febrero, y se da el absurdo que 
la izquierda reformista le ofreció su apoyo a la fracción que luego 
realizo el golpe.88 

Tras la confusión que provocan los sucesos, el Semanario 
Compañero delimita el campo; “La clase obrera y el pueblo no 
pueden alentar ninguna expectativa en que sus intereses vayan a ser 
defendidos por civiles o militares. Para los trabajadores el dilema 
es de hierro. O nos movilizamos por nuestros presos, por nuestras 
libertades, por nuestros salarios, y mediante la lucha pesamos el 
conjunto de la lucha o asistimos pasivamente a un arreglo que se 
hará sobre nuestras cabezas”89

Advierte que el choque entre los comandos militares y los comandos 
civiles de la burguesía no debe generar expectativas paralizantes. 

87 Barret, Daniel. “El movimiento anarquista uruguayo en los años del cólera.”           
Tierra y Tempestad N°2 Montevideo, 2008. 
88 Brecha 13 de Junio, 2003.
89 Compañero N°31 13-2-1973, “Solo el pueblo salvara al pueblo”.



58

La diferencia entre el gobierno de Pacheco y el de Bordaberry, 
señala, es que lo que en el otro era excepción, en este es ley. Ley de 
Seguridad, el Estado de Guerra Interno.

Los sucesos de febrero no detienen la agitación obrera, por el 
contrario, las discusiones y los análisis de coyuntura están a la orden 
del día. Se suceden distintas reuniones sindicales. El sábado 11 en 
el local sindical de FUNSA, el 13 y 15 se realizan distintos mitines 
obreros previstos, en el Centro, en la Unión, en Millán y Raffo, en 
el Paso Molino, entre otros puntos. El viernes 10 la CNT emite un 
comunicado “reafirmando en la práctica, la disposición asumida 
desde 1964 y reafirmada por los congresos de ocupar las fábricas y 
lugares de trabajo, organizando desde allí la salida a la calle, frente 
a quienes apunten a sustituir al gobierno al margen de la voluntad y 
el programa de los propios trabajadores y el pueblo.”90

FUNSA por su parte, también emitió un comunicado el mismo día 
donde responsabiliza a la oligarquía de colocar al país al borde de 
la debacle. Afirma, que los afectados son los trabajadores y otros 
sectores del pueblo, debido a la mayor carestía, deterioro del salario, 
aprobación de leyes represivas, etc. Reafirma la decisión de la CNT 
de huelga general y ocupación, afirmando que desde el año 1968 
a la fecha la constitución se ha mantenido solo de manera formal 
porque en la practica fue avasallada. Esto llevó a que tanto FUNSA 
como otros gremios han planteado a la CNT la declaración de la 
huelga general para, “a la par de resistir estos ataques, prepare al 
pueblo, con la clase obrera a la cabeza, para medidas de lucha de 
mayor alcance y profundidad”, mientras que en vez de profundizar 
la lucha se optó por lo meramente declarativo sin confrontar a la 
clase dominante.

En consecuencia nuestro sindicato, ni apoya ni alienta ningún 
golpe militar, cualquiera sea su característica. Tampoco defiende la 
legalidad actual, pues se daría el hecho insólito, que al defender con 
la huelga general la Constitución burguesa y las instituciones de esa 
Constitución o nacidas de ahí, se estará implícitamente defendiendo 
a los responsables directos de la miseria, de las torturas, de las 
persecuciones que hemos sufrido. (...)

La clase obrera, nucleada en la CNT debe mantener ahora más que 

90 Compañero N°31 13-2-1973.
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nunca su independencia de clase, como única garantía de influir y 
gravitar en el proceso revolucionario.

(…) En consecuencia nuestro sindicato considera que la anunciada 
huelga general, de concretarse, se realizará en condiciones 
inconvenientes, pues no está inserta en un plan de lucha global y 
asentada en la combatividad y la radicacion [radicalización] de la 
clase obrera”

Que la huelga debe tener claro sus objetivos91

13. Plenario de Sindicatos de la CNT

 Al tiempo que se emiten los comunicados 4 y 7,  se realiza el 
Plenario de la Comisión Directiva de sindicatos de la CNT. 
Gerardo Cuesta abrió el Plenario y señaló que el movimiento sindical 

quedó a la defensiva luego de abril de 1972. Adrián Montañez, 
delegado del COT, por su parte, dijo que si quedó a la defensiva 
fue porque la dirección de la CNT no recogió las resoluciones del 
Congreso de Comités de Base que definieron profundizar la lucha; 
“dar la lucha por el salario sectorialmente y no de conjunto, eso si 
es ponerse a la defensiva; que no haber movilizado a la clase obrera 
contra la Ley de Seguridad y la Ley de Enseñanza, eso sí es ponerse 
a la defensiva”.
El delegado de la FUS, es irónico sobre el informe del secretariado 

el cual señala que las FFAA han entrado en la vida política nacional. 
Han entrado torturando y matando, señala.  Reclama responder a 
las FFAA con el programa de la CNT, exigiendo la libertad de los 
presos, la recuperación del poder adquisitivo y la reposición de los 
obreros destituidos.
León Duarte, delegado de FUNSA, se remite a la decisión de 

1964 y apunta que la CNT no quiere declarar la huelga porque sería 
defender a Bordaberry, pero dice que antes había una dictadura 
y también una constitución. “Desde sus sindicatos, miles de 
trabajadores resistieron contra esta dictadura y reclamaron un plan 
de lucha de la CNT para pelear todos juntos. Pero la mayoría de 
la dirección se negó (…) Nunca esa dirección preparó la huelga 
general, como nunca instrumentó el plan de lucha que el Congreso 
de Comités de Base y miles de obreros reclamaban.” Hace acuerdo 
con el programa a largo plazo, pero enfatiza que mas allá de papeles 

91               Compañero N°31 13-2-1973 “La clase obrera opina sobre la situación actual”
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hay que imponerlo luchando.92

Sobre el tema de los comunicados, el debate es intenso, desde 
Compañero se denuncia la política empleada por la izquierda 
parlamentaria; “en política el oportunismo confunde y desarma” 
“Pretenden adjudicar un contenido de transformaciones profundas 
al programa de los mandos militares creando expectativas 
paralizantes.” Señala como desde el Frente Amplio el discurso ya 
no es contra la “burguesía” sino solo contra la “oligarquía”, que 
solo son los burgueses más grandes.

Como es sabido, en febrero los reformistas se lanzaron de lleno a 
predicar su adhesión a los comunicados 4 y 7 y su “no incompatibilidad 
ideológica” con los mandos militares.

A partir de ese planteo, dirigentes comunistas, han empezado a 
resbalar por un despeñadero que es difícil saber donde termina. (...)

Hablan, por ejemplo, que desde setiembre los mandos militares se 
niegan a reprimir, olvidando la denuncia del sindicato medico a las 
atrocidades cometidas con médicos presos, el asesinato de Joaquín 
Kluver estudiante de Agronomía baleado en el Paso Molino. (...)

Las fábulas reformistas aportan agua al molino de los enemigos de la 
clase obrera porque desarman y confunden a los trabajadores y niegan 
los verdaderos términos en que se libra la lucha de clases.93

León Duarte, discutirá al respecto de la necesidad de enfrentar los 
sucesos del 9 de febrero;

La dirección mayoritaria de la CNT respondió siempre a los reclamos 
de un plan de lucha tal como le era planteado por la Tendencia 
Combativa diciendo “que no había que incurrir en provocaciones” 
y que si bien el gobierno de Pacheco era un gobierno reaccionario, no 
era dictadura. Esa conducción mayoritaria de la CNT proclamaba por 
boca de algunos dirigentes (activistas del Partido Comunista y afines) 
que sí se iría a la huelga general (“huelga general revolucionaria” 
decían) si se daba un golpe de estado, si se volteaba las instituciones, 
si se instalaba una dictadura militar.

Ahora esta orientación (que no es la que los congresos de la CNT 
fijaron), esta orientación que es la orientación del Partido Comunista 
habla con tono tremendo del “Pachecato” al que se negaron a enfrentar 

92              Compañero N°32 20-2-1973, “En política el oportunismo confunde y desarma.”
93 Compañero N°42 22-5-1973 “Nuestra opinión sindical”
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con un plan de lucha, o del “Bordaberrismo” que también se negaron 
a enfrentar con un plan de lucha. ¿Todo para que? Para tampoco 
enfrentar con un plan de lucha la nueva situación política.

Una constante de esta conducción reformista, ha sido el retroceso, 
el repliegue como estrategia adornando con frases tan rimbombantes 
como huecas. La real combatividad de la clase obrera, su verdadera 
capacidad de pelea fue trabada por esta conducción reformista desde 
los aparatos de dirección. (…)

Lo que iba a ser en principio una huelga general o una gran 
movilización, para ahora transformarse en un acto público que no se 
sabe bien si será de apoyo a los “sectores progresistas del ejército” o 
por el programa de la CNT.

La conducción reformista de hecho pone a la clase obrera como 
furgón de cola en este proceso y su política tiende a centrar la 
expectativa en el programa de las Fuerzas Armadas. (…)

Una obligación histórica de todos los sectores combativos del 
movimiento sindical y popular, de todas las fuerzas políticas ubicadas 
en esa línea, es unirse en la pelea. Para avanzar en el terreno de la 
lucha de clases, para con una práctica consecuente clarificar la 
conciencia política de las grandes masas, para vencer en esta lucha 
difícil y prolongada. Las posiciones dadas en el reciente plenario 
de Comisiones Directivas de la CNT por militantes de la tendencia 
combativa del movimiento sindical marcan ese camino.94 

14. El 1° de Mayo de 1973

El día 30 de abril, al igual que años anteriores, la ROE se propone 
hacer un acto público en ocasión de la fecha del 1° de mayo, para lo 
cual solicitó la realización del mismo en el club Sudamérica, donde 
hablarían el “Loco” Duarte y el “Perro” Pérez. El permiso del acto 
fue negado a último momento por la policía, ya que consideró a la 
ROE una organización clandestina. Según el informe policial sus 
publicaciones “se han caracterizado siempre por su orientación 
hacia la acción directa y la violencia y su simpatía y apoyo a la 
sedición”95

Dado que el aviso de la prohibición se hizo público el mismo día, 
una multitud se hizo presente en la puerta del club Sudamérica 
y el acto se realizó en el paraninfo de la facultad de Medicina, a 
pocos metros del lugar. Allí  hizo uso de la palabra Miguel Gromaz 
de FUNSA, Carlos Alcaide (SAG) y delegados del COT, Comité 
de familiares de presos políticos, sindicato de la Fiat de Córdoba 

94 Compañero N°32 20-2-1973, “La clase obrera no es furgón de cola de nadie.”
95 ADNII Carpeta Nº 7065. Folio N°43. Fechada el 27 de abril de 1973.
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(Argentina), asignaciones familiares, ferroviarios. Hasta el senador 
Enrique Erro, se hizo presente en medio del aplauso solidario, quien 
fue invitado a hacer uso de la palabra. Erro había concurrido ese día 
a la comisión del senado que estudia el retiro de sus fueros solicitado 
por los altos mandos militares.96 

La proclama de la ROE sintetiza claramente el momento; 

En el Congreso de mayo de 1969 reclamamos un Plan de Lucha 
para el movimiento obrero y dimos la lucha ideológica en el seno del 
Congreso de la CNT defendiendo esa posición. (...)

En la crisis de febrero hacen conocer públicamente a través de los 
comunicados 4 y 7 su programa de gobierno. Sus características 
esenciales, marcan un desconocimiento de la estructura de clases 
existente en nuestra sociedad, sustituida por su visión de una nación 
sin clases sociales. Su intención de mantener un dirigismo estatal, 
encarnado en un estado “justiciero”, concebido como al margen y 
por encima de la lucha de clases. Amago de defender la pequeña y 
mediana empresa, contra monopolios ignorando que la concentración 
económica es un rasgo esencial del capitalismo contemporáneo.  Los 
militares perciben como anomalías lo que son los resultados inevitables 
y normales del funcionamiento del sistema capitalista. Finalmente el 
“afán moralizador”, que evidencian muestra su pretendida razón de 
que los males del país se deben a la existencia de algunos deshonestos 
orientales. (...)

En esta hora decisiva para la vida del país dentro del movimiento 
popular esta planteada con todo vigor una controversia que es entre los 
que quieren hacer la revolución y los que ella quieren frenar. Nosotros 
vemos que es necesario que las ideas revolucionaras prevalezcan. Si 
las ideas revolucionarias son derrotadas en América Latina estaría 
perdida o se dilataría indefectiblemente la revolución. Las ideas 
pueden acelerar un proceso o pueden retrasarlo considerablemente.”97

En un panorama cargado de amenazas e inquietud social, se realiza 
una de las manifestaciones del primero de mayo más masivas de la 
historia local.

En consonancia con las posturas de la mayoría, el Secretariado 

96 Compañero N°40 6-5-1973. “El lunes 30 en Medicina, obreros y estudiantes 
conmemoraron el 1° de mayo llamando a la lucha.”
97 Compañero N°40 6-5-1973. “Este es el informe del acto prohibido de la 
resistencia obrero estudiantil.”
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Ejecutivo de la CNT llamó -en oportunidad de la presentación del 1° 
de mayo-, a “reflejar optimismo por todos los poros”, y a favorecer el 
fortalecimiento de las corrientes progresistas en el seno de las FFAA. 
Para expresar ese optimismo la CNT solicitó a las organizaciones 
sindicales a concurrir con banderas, carteles y carros alegóricos 
referentes a su actividad particular, al tiempo que conjuntos musicales, 
escolares con túnicas y elementos de trabajo darían marco a aquella 
conmemoración. En su oratoria el día de los trabajadores, expresaba el 
dirigente textil Ignacio Huguet: “nuestra clase obrera es optimista en 
el desenlace de este combate, por eso este 1° de mayo ha sido alegre, 
porque estamos más cerca que nunca de obtener los objetivos que se 
han planteado los trabajadores para la liberación de nuestro país.98

Pero las disputas en el seno del movimiento social se verán 
reflejadas en escenario de aquel 1° de mayo con el discurso del 
delegado de la FEUU. El por entonces estudiante y militante de 
FEUU Daniel Olesker recuerda;

El discurso hacia ese día estaba cargado de cierta dosis de esperanza 
y la movilización de cierta alegría. Nuestra postura fue que el primero 
de mayo debía expresar un repudio al proceso ya, a nuestro juicio, 
evidente de tendencia hacia el golpe de estado y sobre todo denunciar 
el proceso de represión y en especial la tortura a los presos políticos 
Por ello decidimos que la oportunidad de expresarlo era, teniendo en 
cuenta nuestra mayoría en el seno del Consejo Federal de la FEUU, 
que el orador de la FEUU en el acto fuera de nuestra corriente. Para 
ello (...) que Alvaro Jaume fuera el orador.  (...)

Su discurso fue excelente y se centró en la advertencia del inevitable 
autoritarismo y en aquella consigna de ni civil ni militar el poder es 
popular, con una fuerte denuncia de la supresión de libertades y en 
particular de los presos políticos y las torturas.99

Alvaro Jaume recuerda;

 
Creo que vale la pena destacar que logro fue para la lucha interna e 

ideológica dentro del movimiento de masas, que importante fue el 1° 
de mayo del 73. Ya no respecto al movimiento estudiantil, respecto 
al movimiento popular. (...) Esa sustancia de combatividad, de lucha. 

98 González, Sierra. 1998:97
99 Olesker, Daniel. “El movimiento estudiantil entre 1971 y 1976” Inédito. 
Material brindado por Pablo Messina.
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El 1° de mayo fue impresionante. (...) me acuerdo que empecé a 
gritar como loco, “en los cuarteles están torturando. Y los que están 
luchando son integrantes del movimiento popular. Y así como hoy es 
a ciertos compañeros, mañana es a otros y nos va a tocar a todos.”100

El acto fue multitudinario, “no hay ninguna otra fuerza social 
en el país capaz de desarrollar una movilización tan imponente” 
dirá Compañero. Pero al otro día se vio la embestida, dándose un 
aumento generalizado de precios de artículos de primera necesidad, 
expulsiones, sanciones, ataques de grupos fascistas en centros de 
enseñanza. Las conclusiones para Compañero eran claras;

Es hora de preguntarse si no ha llegado el momento de echar a 
andar una ofensiva generalizada del movimiento obrero que impida 
al gobierno y los sectores que lo apoyan alcanzar sus objetivos 
antipopulares. (…)

La experiencia de siempre, y los hechos acaecidos a partir de febrero 
muestran a las claras que la actual dirección reformista no puede 
emprender esta tarea. Ya es sabido lo que puede dar.

La responsabilidad de esta tarea recae especialmente sobre los 
sectores combativos que, desde hace años, impulsan desde adentro 
del movimiento sindical una linea de intransigencia y pelea.

Reflexionar sobre las experiencias de los últimos años, intercambiar 
opiniones y puntos de vista, discutir planes y proyectar tareas en común, 
en una palabra, bregar por alcanzar una confluencia permanente de los 
sectores combativos, es hoy una tarea impostergable para las distintas 
corrientes políticas que bregan francamente por promover en el país 
cambios revolucionarios.101 

El jueves 14 de junio, mientras los días de la democracia formal 
estaban contados, FUNSA continuaba su activa preocupación por 
tomar las riendas de la realidad nacional realizando un multitudinario 
acto obrero en el Palacio Sudamérica, en ocasión de los 20 años de 
su organización sindical y en contra del proyecto de reglamentación 
sindical. Abrió el acto el “Perro” Pérez, hablaron delegados del 
Comité de familiares presos políticos, delegados de varios gremios 
como Antranic Adourian de FOEB o José D’Elia, presidente de la 
CNT quien señaló; “Nosotros pensamos que estos largos años de 

100 Álvaro Jaume, entrevista realizada el 15 de mayo 2023.
101 Compañero N°40 8-5-1973 “¿Y ahora que?”
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lucha permitieron superar los sectarismos y las diferencias. Nosotros 
decimos, que las diferencias ideológicas, que las discusiones y los 
choques son parte de la propia lucha del movimiento obrero y de las 
particulares luchas en cada uno de los gremios. Pero lo que importa 
no es dejar de lado esas diferencias, sino dejar de lado los adjetivos 
para hacer lo sustantivo de lo que nos une en la lucha contra el 
capitalismo y el imperialismo.”102

León Duarte, por su parte, fue el encargado de cerrar el acto, sus 
primeras palabras fueron de homenaje a los presos, a los perseguidos 
y a los muertos del pueblo. Se refirió luego al concepto de unidad;

 
Parece útil reafirmarlo en este momento, porque muchas veces se ha 

dicho que somos divisionistas. Nos consideramos los más unitarios, 
pero con el concepto de la unidad que se forja en las tareas del pueblo, 
la unidad para luchar. (...)

Es esta una etapa de resistencia (…) tenemos que luchar por 
soluciones inmediatas, el salario, el techo, el pan y la libertad de los 
presos, por esas reivindicaciones inmediatas y con un plan de lucha.103 

Con su vasta experiencia y olfato político el sindicato de FUNSA 
parece querer anticiparse al golpe militar del 27 y unos días antes, el 
mismo 14 de junio, emite un comunicado donde advierte la situación 
de emergencia total en que se vive proponiendo; conformar un 
comando del movimiento sindical en el que estén representadas 
todas las tendencias expresando la actual correlación de fuerzas que 
integran la CNT para dirigir la ofensiva. Convocar a la brevedad 
a un Congreso de Comités de Base para firmar la plataforma y la 
ofensiva para obtenerla que implique; un paro nacional de 24hs 
con emplazamiento público al gobierno, paro de 48hs convocando 
previamente a un encuentro nacional de soluciones a la crisis con 
estudiantes y grupos políticos, haciendo una alianza con otros 
sectores sociales. Adelantar la fecha del congreso realizando un paro 
de 72hs para su realización en medio de la ofensiva reivindicativa.104

102 Compañero N°46 20-6-1973, “Vibrante acto obrero en el Sudamérica.”
103 Compañero N°46 20-6-1973, “Vibrante acto obrero en el Sudamérica.”
104 Compañero N°46 20-6-1973, “Enfrentar la situación actual.”
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SEGUNDA PARTE 

La Huelga General por tiempo indeterminado

1. 27 de Junio

En la tarde del 26 de junio, en ambientes políticos, era un secreto 
a gritos que el golpe de estado era un hecho, cuestión de horas. 
Enterado de esto el secretariado de la CNT se convocó a una reunión 
urgente esa misma tardecita en el local de la Federación del Vidrio105 
ubicado en La Teja (Laureles esq Carlos Tellier).
Esa misma noche comienzan a realizarse asambleas para tratar el 

tema en distintos gremios (metalúrgicos, construcción, ANCAP) 
A las 5.15 de la mañana se dan a conocer las primeras resoluciones 

del Poder Ejecutivo disolviendo las cámaras, exponiendo como 
excusa la negativa de la cámara de quitar los fueros a Enrique Erro 
acusado de complicidad con los grupos armados. La cadena de 
radio y televisión emitía alternadamente los comunicados oficiales 
y música folclórica. 

A primeras horas de la mañana, mientras los tanques de guerra 
rodeaban el parlamento, comienza la “Operación Hércules” en el 
cual las Fuerzas Conjuntas realizan allanamientos sorpresivos 
buscando dirigentes sindicales y políticos.
Esa misma mañana la CNT emite un primer comunicado donde 

se señala que “Ante la gravedad de los acontecimientos la CNT 

105 La Federación Obrera de la Industria del Vidrio fue fundada el 25 de agosto de 
1943 e integró la CNT desde su creación.
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llama a los trabajadores al cumplimiento de las resoluciones de su 
Congreso: ocupación de fábricas, estado de alerta y asamblea, plena 
actividad y normal funcionamiento de los locales sindicales”106 

La FEUU, integrante de la mesa representativa de la CNT, con 
voz y sin voto, aplica las resoluciones de su Comité Ejecutivo y 
ocupa desde las primeras horas de la mañana los locales del Edificio 
Central y las cedes de Derecho, Ciencias Económicas, Arquitectura, 
Ingeniería, Medicina, Química, Odontología, Agronomía y la 
Estación Mario Cassinoni de Paysandú.

En la mañana del 27 se vuelve a reunir la mesa representativa de la 
CNT en la fábrica ocupada “La Aurora” de Capurro. Allí se decidió 
invitar al sindicato de FUNSA que se había retirado de la mesa en 
1971, invitación que fue aceptada. La Mesa Representativa nombra 
cinco integrantes para el comando de Huelga, el cual tendrá una 
forma de funcionamiento descentralizado limitándose muchas veces 
a contactos entre algunos de sus miembros. 

Automáticamente en todos los barrios las fábricas se ocupan en 
el primer turno de la mañana sin necesidad de esperar resoluciones 
de arriba, el golpe de estado se había consumado, ya no había dos 
lecturas sobre el hecho.

Ya en la madrugada del 27, desde la planta de FUNSA en 
Cno. Corrales, desde la Fabrica de Alpargatas y las Cervecerías 
ocupadas, desde las textiles y sanatorios ocupados, los mimeógrafos 
difundían las proclamas; un hormigueo de gente recorría las zonas 
fabriles exhortando a nuevas fábricas a plegarse a la huelga. En las 
primeras plantas ocupadas, los estudiantes sumaron su esfuerzo a los 
trabajadores en lucha. Los primeros piquetes recorrían las barriadas 
llamando a la solidaridad con la huelga decretada por el movimiento 
obrero. Así, condicionada desde las bases, la dirección de la CNT 
decreta la huelga general.107

106 Rico, Álvaro. (Coord.) “15 días que estremecieron al Uruguay”, Fin de Siglo. 
Montevideo, 2005:112
107 “Uruguay, ¡La resistencia Vencerá!” [Mayo, 1974]. El mismo artículo 
señala; “El sector reformista mayoritario en la dirección de la CNT vaciló hasta ultimo 
momento. Mientras decenas de fabricas eran ocupadas, la dirección mayoritaria (...) 
intentaba circunscribir la huelga de resistencia a un limitado paro de 48hs” Versión que 
fue confirmada en entrevista realizada a Sandra Alvarez (militante de ROE)
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La ocupación de FUNSA, como había ocurrido en otras ocasiones, se 

había realizado mientras los directivos de la empresa se encontraban 
dentro, hecho por el cual a las 10 de la mañana el ejército entra 
en acción para liberarlos, entrando en la fabrica y realizando un 
salvoconducto (un cordón militar) para que puedan salir, pero sin 
desalojar la ocupación que concentraba unos dos mil obreros en su 
interior. Uno de los miembros activos del gremio señaló que “los 
empresarios de esa empresa no eran nada ajenos a lo que estaba 
haciendo el gobierno y los industriales en este país. (…) El ejército 
lo supo, los llamaron, vinieron, rodearon la planta y los sacaron. 
Intentaron llevarse a algunos compañeros y nosotros logramos que 
no se los llevaran. Fueron y sacaron algunos de los jeeps.”108 

Ya desde las 11 de la mañana se realizan, solo en la zona de la 
Curva de Maroñas cinco concentraciones obreras donde participan 
obreros y estudiantes de la zona y se ponen en funcionamiento las 
ollas populares en las fabricas ocupadas, para lo cual se recorren las 
ferias barriales y las casas de las barriadas articulando la solidaridad. 

Esa misma mañana en la cede del Ministerio del Interior, se realiza 
una reunión entre la CNT y el Ministro Bolentini, a pedido de 
éste. Concurren Jose D’Elia, Ignacio Huguet y Gerardo Cuesta. El 
gobierno propone algunas leves mejoras salariales para levantar la 
huelga negándose a discutir temas políticos, se contesta que se va a 
consultar la propuesta al resto de la CNT.

Al medio día es allanado el local de la Federación Obrera del 
Transporte y son detenidos algunos dirigentes del gremio, lo que 
motivó el paro inmediato de todas las unidades. El gremio del 
transporte, fue por lejos la pata floja de la huelga general. Se había 
previsto, hacía mucho tiempo ya, que si el golpe y la huelga se 
materializaban el paro del transporte debería comenzar en la tarde 
para permitir movilizar a los trabajadores a ocupar sus fabricas y 
luego no ser llevados a los depósitos sino a las fabricas ocupadas 
para que el gobierno no pudiera disponer de las unidades, cosa que 
no ocurrió.

108 Luis Romero en Rico, 2005:142
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Colocando los ómnibus en las fábricas se los dispersaba, lo que 
hacía muy difícil o imposible su utilización, por parte de la empresa 
o el gobierno, para restablecer el servicio, y además se los dejaba a 
disposición de los trabajadores para cualquier eventualidad. Al ver 
los ómnibus estacionados todos juntos, los obreros que ocupaban los 
Talleres propusieron extraerles el rotor del motor, una medida que, sin 
destruirlos, obstaculizara su uso en contra de la huelga. Los dirigentes 
de la Federación Obrera del Transporte (FOT), que seguían la política 
sindical del Partido Comunista, consideraron que no correspondía 
aplicar ese tipo de medidas.109 

Ese mismo medio día se realiza la primera de varias manifestaciones 
estudiantiles relámpago por la avenida 18 de julio. En estas 
manifestaciones “un núcleo reducido de militantes acordaba el 
lugar y con precaución se transmitía a los participantes junto con 
la hora de largada, tratando de evitar que “tiras” o informantes se 
enteraran. Las personas llegaban por su lado o en parejas y luego 
de que alguien asignado lanzaba la consigna, todos bajaban a la 
calle y se recorrían algunas cuadras gritando, tirando volantes o 
arrojando “cócteles molotov”, según las circunstancias. Luego 
se dispersaban por distintos puntos hacia las calles adyacentes, 
caminando o corriendo si había represión, cuidándose de los 
seguimientos.”110 

A las 22:40 por cadena nacional el Presidente devenido en dictador 
se dirige a la población donde explica que el avasallamiento de 
la institucionalidad democrática constituye “una reafirmación de 
institucionalidad”. A su vez afirmó, también lejos de la realidad que 
“el último domingo de noviembre de 1976, el pueblo elegirá sus 
nuevos gobernantes y allí juzgará mis actos y mis conductas.”111  

2. Jueves 28 de Junio

Para el segundo día de huelga, se contaban unas 500 empresas y 
servicios paralizados y ocupados por su personal en Montevideo y 
el interior. No se trabajaba en el Puerto de Montevideo, ni en la 
Refinería de ANCAP, estaba interrumpido el servicio telefónico 
internacional, no se imprimían diarios (salvo los elaborados por 
109 Bachetta,2023:124
110 Rico, 2005:151
111 Rico, 2005:168 
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rompe huelgas). Los trabajadores afiliados de la FUS y el Sindicato 
Medico del Uruguay informan que los servicios de salud se 
encuentran bajo el control de los trabajadores. 
A primeras horas el secretariado de la CNT emite un comunicado 

donde saluda la “firmeza, serenidad y combatividad” con la que los 
trabajadores están llevando adelante la huelga.112 

Sobre el mediodía, funcionarios bancarios son desalojados por la 
policía de los lugares de trabajo que ocupan. Mientras delegados de 
la CNT recorren las distintas fabricas, la huelga se desenvolvía con 
naturalidad. 
Ariel Soto que ocupó en la planta 2 de la Coca-Cola sobre la 

calle San Martín recuerda “ocupaba todo ese predio, nosotros lo 
que hacíamos salíamos a recorrer fábricas, a ver cómo estaban, 
organizábamos el tema de la comida, empezaron a organizar para 
que la gente se llevara comida a las casas.”113

Carlos Pilo, que trabajaba en los talleres gráficos de la Comunidad 
del Sur, permaneció en su barrio de La Teja haciendo el soporte 
combativo de base, siendo uno de los pocos núcleos de la OPR-
33 que estaban en Montevideo114. “Hacíamos grampas [miguelitos] 
(...) pintadas. (...)  Éramos vecinos militantes, con determinada 
orientación política. Y el apoyo del BAO y el apoyo de la gente que 
tenía que comer. (…) Cortábamos árboles con mi hermano, para 
que la gente tuviera leña para cocinar.”115

Sandra Álvarez, militante estudiantil de la ROE recuerda los 
primeros días del golpe cuando tenía 17 años; 

El día del golpe, a pesar de toda nuestra conciencia, quedamos igual... 
estupefactos. A las 7 de la mañana me despierta el “Charleta” Jorge 
Zaffaroni. (..) y decía “levantate ya, como vas a estar durmiendo, son 

112 Rico, 2005:171
113 Entrevista Ariel Soto, 11 de mayo 2023.
114 El aparato armado de FAU (OPR) había comenzado a implementar en febrero 
de ese año un repliegue estratégico hacia Argentina previendo las dificultades de actuar 
desde Uruguay ante el inminente golpe de Estado. A pesar de eso, Hugo Cores se trasladó 
clandestinamente hacia Montevideo para participar del proceso de la Huelga General.
115 Entrevista a Carlos Pilo, 12 de mayo 2023.
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las 7 de la mañana, hay golpe de estado!” (...)  y salimos a caminar para 
la Universidad primero, después fuimos caminando hasta Corrales a  
FUNSA (…) Al sindicato, ahí en el 8 de octubre. Ahí; división de 
tareas, qué hacemos, qué no hacemos. (...) con el “Charleta” íbamos 
de un lado para el otro, (...) nunca habíamos vivenciado algo así(…) 
estábamos en shock (...) también íbamos a Medicina y cruzábamos a 
Química (…) llevábamos de un lado a otro información. Múltiples 
tareas (…) Hacíamos pintadas, hacíamos cortes de calle, volanteadas, 
hacíamos los boletines.116

Nestor Rodríguez vivió la ocupación en FUNSA, recordando 
la solidaridad de los vecinos, la inminencia de la represión y la 
presencia solidaria del payador libertario Carlos Molina; 

Salíamos casa por casa y además teníamos todo el Mercado Modelo 
y como éste es un gremio con mucha trayectoria y mucha solidaridad 
con el barrio, venía la gente de la panadería, te dejaban el pan, (...) 
Ibas al Mercado Modelo, salían los compañeros, que ya estaban 
designados para ir, con los autos y ahí traían cualquier cantidad de 
alimentos, de fruta, de verdura, todo para cocinar y ahí, según la 
situación de cada sector, se iban repartiendo los alimentos. (…) 

Y las carpas que habían en los sectores, que hacían los compañeros, 
con guitarreada, mateada, todas esas cosas. los trucos y las payadas, 
a veces venía algún compañero a cantar como el viejo Molina. (...)

A León Duarte lo andaban buscando, le había llegado toda la 
información que lo andaban buscando por todos lados. Porque ya le 
habían (…) Lo que le había pasado en San Ramón y con todos los otros 
temas de SERAL y todo ese tipo de cosas, lo tenían entre ceja y ceja. 
(...) Ellos [Duarte, Perro Pérez] estaban acá, pero en determinados 
lugares que solo dos o tres compañeros sabían. Porque sabían que 
cuando vinieran los milicos a desalojar, los iban a buscar y entonces 
las primeras veces que vinieron a desalojar, se quedaron ahí, y los 
anduvieron buscando por todos lados y no los pudieron encontrar.117

Francois Graña señala sobre la actividad de la  ROE en esos días:

Durante la huelga general la ROE recogía día a día información de lo 
que estaba pasando, e imprimía casi a diario un boletín del sindicato 
de FUNSA contrarrestando así la campaña de desinformación de 
la dictadura a través de los medios masivos de prensa. La mesa 

116 Entrevista a Sandra Álvarez, 15 de mayo, 2023.
117 Entrevista a Nestor Rodríguez, 12 de mayo 2023.
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coordinadora responsable de la ROE en esos días estaba integrada 
por Hugo Cores, Carlos Coitiño, León Duarte, Mariela Salaberry 
(propaganda) y Jorge Zafaroni (estudiantes). Reuniéndose en el 
edificio de los padres de Zafaroni frente a la Intendencia.118  

Hugo Cores recuerda; “Nos reuníamos cada dos o tres días, con 
Duarte, Mariela, Jorge Zaffaroni para discutir la marcha de la 
huelga (…) “Bajo el manto de tranquilidad impuesta por el miedo. 
Montevideo hervía. De gente que repartía volantes de todo tipo. (...)
Nos esforzamos por hacer algo desde la clandestinidad en apoyo 

a la huelga. Estábamos con pocos compañeros con experiencia. Se 
colocaron algunos petardos de repudio al golpe en dependencias del 
gobierno. La prensa silenció el asunto y los efectos de las acciones 
fueron casi nulos.”119 

Carlos Pilo confirma la realización de algunos atentados explosivos 
contra carneros y militares en la zona de La Teja.

Ese día a las 17:45 se llevó a cabo a segunda reunión entre los 
miembros del secretariado de la CNT y el Ministro donde éste 
volvió a ofrecer algunas cuestiones económicas y la CNT planteó 
con una carta pública su respuesta, donde señalaba la contradicción 
entre lo planteado por el Ministro en la reunión anterior y el discurso 
antisindical del dictador por la cadena televisiva la noche anterior y 
proponía cinco puntos;

1) Reiteración de la vigencia plena de las garantías para la actividad 
sindical y política y para la libertad de expresión.

2) Restablecimiento de todas las garantías y derechos constitucionales.
3) Medidas inmediatas de saneamiento económico, cuyas prioridades 

hemos expuesto en el documento que en el mes de abril enviáramos 
a su pedido a la Junta de Comandantes en Jefe, especialmente 
nacionalización de la banca, del comercio exterior, de la industria 
frigorífica.

4) Recuperación del poder adquisitivo de los salarios, sueldos 
y pasividades y contención de precios subsidiando los artículos de 
consumo popular.

5) Erradicación de las bandas fascistas que actúan impunemente en 
la enseñanza y coordinación con docentes, padres y alumnos de los 
cambios para la reanudación normal de los cursos.120  

118 Graña, Francois. “Los padres de Mariana.” Trilce. Montevideo, 2011:130.
119 Cores, Hugo. “Memorias de la Resistencia.” Trilce. Montevideo, 2002:130-131
120 Rico, 2005:184-185
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La participación de las mujeres en la huelga general, como en todo 
el proceso de lucha que va desde la unificación sindical está, sin 
duda alguna, sub-estudiado, su protagonismo, pujanza y destacado 
rol, está opacado bajo la sombra de los registros documentales de la 
historia de los nombres de hombres protagonistas de primera línea. 
Sin embargo, no hay duda alguna que tuvieron un rol de primera 
línea en la actividad sindical y revolucionaria de todas las tendencias 
ideológicas y formas organizativas en las que el movimiento social 
se desarrolló. Al respecto de esto, y de su rol en la huelga general 
la obrera textil Jorgelina Martínez ha mencionado; “No había 
diferencias… éramos muy combativas. Fue un gremio [el textil] que 
siempre se distinguió… te puedo contar muchas anécdotas donde 
las mujeres fueron mucho más para adelante que los compañeros. 
Eran muy conscientes de que había que dar la pelea. Tal vez 
eso no se expresaba en los organismos de representación, en las 
asambleas. Pero en las marchas de los trabajadores en las calles no 
había diferencias, las mujeres no disparaban, no se quedaban [en 
las casas] por temor.”121 

3. Viernes 29 de Junio

Para el día viernes la huelga se desarrollaba en su máxima 
expresión, las manifestaciones barriales se sucedían, en Paso 
Carrasco cortando 8 de octubre, en los alrededores de la Facultad 
de Medicina y la fábrica de Alpargatas, en la Villa del Cerro por la 
calle Grecia. 

Mientras los trabajadores ejercían la huelga como la batalla que 
podría torcer el rumbo de la dictadura y darle un golpe mortal, los 
parlamentarios y los políticos no realizan una ofensiva decisiva 
contra el régimen. “Durante la huelga general (…) no se logró un 
pronunciamiento decidido de los parlamentarios en defensa de sus 
fueros, en apoyo a la medida dispuesta por la CNT y en reclamo 
del restablecimiento pleno de todas las garantías y derechos 
constitucionales. El llamativo silencio de los parlamentarios, el 
insuficiente apoyo político recibido (…) limitó las posibilidades 
de éxito de la huelga general. Salvo los importantes discursos 

121 Rico, 2005:199
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pronunciados en la ultima sesión del senado, los parlamentarios 
como tales no hicieron nada más.”122 

El viernes por la tarde, a pesar de la insistente campaña de 
intimidación por parte de la prensa, se realiza una multitudinaria 
manifestación en el barrio de La Teja donde acuden miles de 
personas. Concentrados en Conciliación y José Luis Peña, se 
concentran vecinos de la zona y obreros de la Refinería y fábricas 
textiles, del vidrio, curtiembres, metalúrgicos y BAO. 
Ese día los militares ingresan a la refinería de ANCAP para 

cargar un camión de 3000 litros de combustible que debieron 
cargar ellos mismos ante la negativa de los huelguistas de hacerlo. 
Evidentemente se trataba de un sondeo para evaluar la situación y 
planificar el inminente desalojo.

A la noche el Ministro del Interior realiza una conferencia donde se 
ve obligado a reconocer el imponente alcance que la huelga general 
está obteniendo, señalando “Las medidas gremiales que se están 
aplicando afectan hoy la vida del país en el orden económico, en el 
orden social (…) esta situación que hoy vivimos (…) la perturbación 
de los servicios públicos, (…) ocupación de locales privados o 
empresas públicas, está interfiriendo con el quehacer nacional.”123 

Al terminar la locución del Ministro, la cadena de radio y televisión 
comienza a difundir con mayor intensidad una serie de comunicados 
contra la CNT, lo cual si bien genera cierta preocupación en la 
población, la informa de la dimensión que el movimiento huelguista 
está tomando, ya que la prensa tenía prohibición de informarlo.

Los comunicados militares fueron, contrariamente a sus intenciones, 
una eficaz manera de propagandear las dimensiones de la huelga, lo 
que impedían las restricciones a la prensa. Pero signaron, además, el 
compromiso de las Fuerzas Armadas con el golpe de estado, cosa que 
habían tratado de mantener confusa colocando toda la responsabilidad 
en Bordaberry.

En un estilo propio de las técnicas en guerra sicológica, los 
comunicados intentaban contraponer a los trabajadores y los 
estudiantes, que estaban aplicando las medidas de lucha, con 
los sectores pasivos de la población, aquellos que pueden sentir 

122 Rodríguez, Universindo. “el punto mas alto en la lucha de los trabajadores.” 
Brecha 27-06-2003.
123 Rico, 2005:217
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negativamente los efectos de la paralización, asustándose o entrando 
en la sicosis del desabastecimiento.

Para contrarrestar el efecto de esta propaganda, jugaba un papel 
fundamental la información a la población de que todos los servicios 
públicos esenciales estaban siendo garantizados por los propios 
trabajadores ocupando. La luz eléctrica y los teléfonos, el agua 
corriente y la asistencia hospitalaria, se mantenían gracias a las 
guardias organizadas por los trabajadores.124 

Por la noche las facultades universitarias son rodeadas por los 
militares e intimadas a ser desalojadas. Se logra salir de los centros 
educativos sin ser detenidos ni fichados y a la mañana siguiente 
éstos son reocupados.
El Claustro de la Universidad de la República (UdelaR) sesiona 

ese día y emite un comunicado donde exige entre otras cosas, la 
renuncia de Bordaberry.

4. Sábado 30 de Junio

Al mediodía del sábado se debía realizar la tercer reunión entre la 
mesa de la CNT y el ministro, reunión que nunca se realizó a pesar 
de que los delegados de la mesa fueron al ministerio. Allí mismo 
se enteraron que la CNT acababa de ser ilegalizada y ellos, junto al 
resto de los dirigentes sindicales requeridos por la dictadura.
En uno de los tantos comunicados emitidos el régimen ese día 

señalaba “una central obrera politizada se está burlando del pueblo, 
porque su consigna es debilitarlo para dominarlo.”125 Tras la 
ruptura del dialogo entre la dictadura y la CNT comienza a ponerse 
en marcha la operación de desalojos.

 En la mañana fueron desalojados por la fuerza los trabajadores 
que ocupaban las casas centrales de los bancos, oficinas de OSE, 
estaciones de AMDET, Dique Nacional, Cristalerías del Uruguay, 
TEM. Los trabajadores de TEM tras el desalojo se reagrupan en 
el local sindical y al ser dispersados nuevamente por la policía se 
concentran en una cooperativa de viviendas donde son reprimidos. 
Los de Cristalerías, tras el desalojo, realizan una manifestación 
124 Lustemberg, Hugo. “Uruguay; Imperialismo y estrategia de liberación. Las 
enseñanzas de la huelga general.” Achaval. Buenos Aires, 1974:95
125 Rico, 2005:237
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callejera por la calle Rivera a la que se unen varios vecinos 
recorriendo unas 12 cuadras.

Las formas de desalojo fueron varias, pero básicamente los 
soldados rodean el local ocupado, derrumban puertas o abren un 
boquete para entrar y desalojar a los huelguistas a empujones hacia 
la calle. En otros casos usan gases lacrimógenos, apalean a los 
huelguistas, apuntan con sus armas y manosean a las obreras. Desde 
ese momento comienzan a llevarse detenidos a los huelguistas en 
forma masiva. En ocasiones dejan una guardia montada en el lugar 
para evitar la reocupación inmediata.126 

La dirección de la CNT había previsto que ante los desalojos los 
obreros se reagruparan en sus locales sindicales, pero los mismos 
trabajadores percibieron que refugiarse en los sindicatos los aislaría 
y espontáneamente fueron reocupando las fábricas y manteniendo 
así la huelga en pleno vigor.
Las formas de sostener la huelga son diversas, por la calle 8 de 

octubre cuatro bombas molotov son lanzadas contras algunos 
comercios.127 

La FEUU emite un comunicado alentando a seguir la lucha; “Hoy 
más que nunca LUCHAR ES LA CONSIGNA: mantener la huelga, 
salir a la calle, a los barrios, organizar y coordinar todas las 
organizaciones populares desde las fábricas, centros de estudiantes, 
comités de base, informando y agitando las soluciones que el pueblo 
propone.”128 

A las 11 horas comienza una de las operaciones estratégicas 
del régimen para desalojar la planta de combustibles de ANCAP.  
Las tropas estuvieron 24hs rodeando la fábrica siendo arengadas 
permanentemente por los oficiales contra el comunismo. Los 
militares derriban con una tanqueta la puerta de entrada y en su 
recorrido van reprimiendo con saña a sus mil doscientos ocupantes. 
En el edificio de la refinería los operarios son retenidos y obligados 
a trabajar bajo amenaza de muerte. El personal será militarizado, 
llevado y traído diariamente en camiones de la planta al cuartel y del 
cuartel a la planta sin poder ir a sus casas. El resto de las secciones 
126 Rico, 2005:226
127 Rico, 2005:229
128 Rico, 2005:234
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permanece en huelga, la barriada se vuelca masivamente a las calles 
a apoyar los huelguistas.
En algunas partes de la planta se montó más resistencia; “en el 

taller mecánico donde la gente se había encerrado, habían cerrado 
las puertas y no aceptaban salir del taller, rompieron los vidrios de 
algunas ventanas y lanzaron gases lacrimógenos hasta que la gente 
salió del taller.”129 

La sede de AEBU es allanada y gran cantidad de bancarios 
apresados. Se informa a la población sobre fallas en el suministro de 
energía eléctrica y gas por la realización de sabotajes 
Tras la ilegalización de la CNT por “promover y hacer apología 

de la violencia” según el comunicado oficial, es allanada su 
oficina central en Ciudad Vieja, arrestando a más de cien personas, 
sustrayendo y destruyendo sus bienes. .
Alcides Lanza recordaba sobre los desalojos “El primer local 

sindical que asaltaron los milicos… los golpistas, fue el local de 
trabajadores de la Federación del Comercio. Y pintaron la cruz 
gamada [nazi] en la secretaría (…) bajaron la puerta de los vidrios 
a balazos (…) a los gráficos también los asaltaron. Y PLUNA, que 
se decía que las sillas de PLUNA estaban en el [batallón] 13 de 
Infantería.”130 

5.- Domingo 1° de Julio

Los desalojos prosiguen intensamente al día siguiente, domingo 
1° de julio. concentrándose en la industria privada; textiles, 
metalúrgicos, dulce.
Esa mañana el ejército arremete contra FUNSA. El operativo 

incluye cinco camiones de soldados, siete tanques de guerra y un 
helicóptero.
 
Nestor Rodríguez recuerda;

 
El día que se vino y se desalojó, éramos 2.000 o más de 2.000 personas, 

compañeros y compañeras, trabajadores acá, que fue impresionante. 
Cuando vinieron la primera vez los milicos, que rodearon todo esto 

129 Rico, 2005:240
130 Rico, 2005:258-260
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lleno de milicos, todo por el otro lado, acá son 6 manzanas, (...) 
Entonces, había que tener una responsabilidad, de que no era una 
ocupación a la fábrica por reclamos salariales, por un vacacional, por 
una licencia, (...), era una cosa con una responsabilidad, se estaba 
defendiendo algo que era histórico para ese momento, de hacer un 
enfrentamiento y una resistencia a la dictadura.131

“Yo era el encargado del mantenimiento de la ocupación -declara 
Alberto Márquez- y esa noche, como cada pocos días, nos rotábamos 
con los compañeros. Me había tocado ir a mi casa. Y la sorpresa es 
que a las cuatro de la mañana cuando vuelvo me encuentro con que 
la empresa estaba toda rodeada, no se podía entrar. Todo alrededor, 
FUNSA debe tener una seis cuadras de largo por tres de ancho, 
está rodeado. No había manera de entrar”. Camionetas militares, 
“chanchitas”, “roperos”, carros de bomberos, tanquetas de asalto, 
soldados armados de guerra y ametralladoras de pie en las azoteas 
habían cercado a FUNSA. Los vecinos seguían de cerca las acciones, 
expectantes e impotentes.

“El operativo contra FUNSA fue comandado por el teniente coronel 
Goldaracena, del 6o. de Caballería -nos expresa Luis “Moco” 
Romero- y las órdenes venían de la Región Militar No. 1, por 
supuesto. En ese momento, nosotros hacemos apagar todas las luces 
de la empresa, prendemos las calderas y ponemos en funcionamiento 
toda la planta.

Como si la fábrica fuera a trabajar, sin que nadie trabajase. Lo 
que decidimos allí mismo es comunicarles que si entran, ‘nosotros 
nos vamos y la planta tendrán que apagarla ustedes’, y con 
todos los riesgos que se pueda suponer porque la planta tiene un 
funcionamiento especial y lo que ‘explote’, explotará, pero serán 
responsables ustedes’. Esa es la primera conversación...”

Fuera de la fábrica, a su vez, se desarrollaban paralelamente otras 
conversaciones con los militares.

“Intenté entrar pero fue inútil. Pero yo tenía mis responsabilidades. 
Entonces la única posibilidad que vi es hacerme ver como dirigente 
de FUNSA y que era uno de los responsables de la ocupación. Lo 
hice, e inmediatamente me llevaron ante el Comando del operativo, 
que estaba frente a la fábrica. Pedí hablar con el coronel Barrios, 
-continuaba Márquez- que era con el que nosotros teníamos siempre 
contacto por el problema de los compañeros presos... la verdad es que 
nos atendía, con ciertas dificultades, nos hacía esperar largas horas, 
pero nos atendía”.

Un oficial atiende a Márquez y le pregunta por qué quería hablar 
con el coronel Barrios. Este se presenta como sindicalista y le dice 
que: “visto el despliegue militar temía que un desalojo violento 
podía ser un inconveniente para la planta, para el barrio, para todos 
los que estaban allí, debido a las calderas”. Agregó Márquez que 

131 Entrevista a Nestor Rodríguez, 12 de mayo 2023.
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“cualquier nerviosismo, cualquier error de los compañeros o mismo 
de los militares al entrar en la planta, dado su desconocimiento del 
funcionamiento de las calderas podía hacer volar todo”.

El oficial le pregunta entonces “¿por qué conoce al Coronel?”, y el 
sindicalista le responde que han tenido contactos con él anteriormente.

Ahí el oficial llama al Coronel que viene inmediatamente. Márquez 
le explica nuevamente el riesgo que se corre y este militar se comunica 
con el general Esteban Cristi. “Si bien con los otros militares más 
o menos se podía hablar, a este General se le podía explicar muy 
poco. Era un hombre muy violento, muy rudo, de pocas palabras. Le 
expliqué la situación que podía volar toda Villa Española. Duro y 
seco me respondió que eso ‘no le importaba nada’ y que si ‘tenía que 
entrar iba a entrar, aunque volara todo, ellos inclusive’. Pero agregó 
también que ‘si había un desalojo pacífico ellos no entrarían’.

Entonces yo le dije que eso no lo podía decidir, que tenía que penetrar 
a la fábrica y hablar con mis compañeros y después le contestaba”, 
señala Alberto Márquez.

En esta negociación Márquez actuó solo frente a los militares. 
Fueron dos o tres horas en la madrugada, de tensas conversaciones. 
Pero ahí está la punta del ovillo de lo que iba a ocurrir posteriormente.

El general Esteban Cristi le da media hora de plazo para que 
convenza a los trabajadores de desocupar la fábrica.

“En una segunda conversación el teniente coronel Goldaracena nos 
comunica: primero, que ellos tenían una lista de gente que habían 
venido a buscar, que sabían que dentro de FUNSA habían reuniones 
clandestinas, de gente que no tenía nada que ver con FUNSA, que 
también la van a llevar, y que a las nueve de la mañana iban a 
proceder a desalojar.

Nosotros le dijimos que estábamos dispuestos a negociar la salida 
y ellos contestan que no, ‘que no hay negociación posible’. A lo que 
nosotros contestamos, ‘bueno, si no hay negociación nos tendrán que 
sacar y ustedes serán responsables no solo de lo que pase cuando 
desalojen a la gente, sino de lo que pase en la fábrica después...”, 
recuerda Luis Romero.

En esos instantes Alberto Márquez logra entrar a la fábrica, habla con 
sus compañeros y se reúnen para analizar la situación. “Tras reunirme 
con la gente, salgo para afuera y les digo -cuenta Márquez- que los 
compañeros habían resuelto desalojar la fábrica en forma pacífica. 
Ahí estaba también el coronel Bolentini. En ese interín en que yo estoy 
hablando con ellos, sale de dentro de FUNSA, el compañero Romero 
con preocupación, se le dijo directamente a Bolentini: ‘nosotros 
salimos pero la planta queda parada’...” Esta conversación se daba, 
precisamente, en los portones de la fábrica ocupada.

“...Márquez y yo somos las personas que hablamos con ellos. Lo 
primero que les decimos es que estamos dispuestos a salir si no 
hay detenciones a ningún compañero o compañera, absolutamente 
a nadie y que si nos van a desalojar nosotros nos vamos a resistir. 
Entramos y conversamos con nuestros compañeros. Mientras tanto 
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los militares deliberaban”, cuenta Romero.
Finalmente se llegaba a un acuerdo: ningún funcionario de FUNSA 

sería detenido (los militares solo registrarían nombres de los ocupantes 
para ver si había alguien ajeno a la fábrica), y al día siguiente, “se 
volvería al trabajo”. “(...) Ellos tomaron las palabras de Romero 
como si una vez levantada la ocupación los trabajadores de FUNSA 
deseaban volver a sus puestos de trabajo”, dice Márquez.

Si los militares lograban que esta empresa funcionara, la Huelga 
General sufriría un golpe considerable (tan solo el “efecto psicológico” 
hacia el resto del movimiento sindical, hubiese significado un 
aceleramiento de la derrota). Los militares respondieron prontamente 
que “no había inconveniente”, si “la planta se ponía a disposición de 
los trabajadores inmediatamente”. Llaman al abogado de la empresa, 
en la madrugada, lo traen y le dicen sin rodeo que la fábrica “tiene 
que estar en condiciones de trabajar”. El profesional accede y tras 
hacer un pequeño inventario ocular dice que “no habrá mayores 
dificultades”.

“Nosotros queríamos preservar dos cosas: nos interesaba que 
algunos compañeros que estaban en la planta no fueran detenidos y 
no los encontraron, ellos después lograrían salir -explica Romero- lo 
otro era que queríamos volver a ocuparla era que el gremio le pasaba 
por encima’ a la dirección”.

6. Lunes 2 de Julio

Al otro día, los obreros de FUNSA, volvían al trabajo mientras 
la Huelga General seguía, “...entró la gente muy enojada y se hizo 
una asamblea donde decidieron pasarle por encima a la directiva 
para ocupar nuevamente la planta. Nosotros estábamos de acuerdo 
totalmente, además sabíamos que iba a ser así -confiesa Luis Romero-. 
Eramos conscientes de eso”. FUNSA volvía a estar ocupada y el 
enojo de los militares no tuvo límites, les habían “tomado el pelo” y 
otra vez la planta fue rodeada por efectivos militares, armados aguerra 
y dispuestos a todo.

“Después que terminó esta asamblea, el compañero Duarte, reúne 
a la directiva, especialmente a Romero y a mi y nos lleva a un lugar 
determinado. Yo me preguntaba ¿para qué? Nosotros dos queríamos 
seguir ocupando con los compañeros. Lo que pasaba era que Duarte 
muy ducho y muy vivo..., sabía que enseguida los militares iban a 
buscar a los que habían negociado con ellos...”, dice Alberto Márquez.

Y así fue. Los militares coléricos entran en la planta y piden por 
Márquez y Romero, pero éstos no estaban. En su lugar había una 
nueva directiva (ya estaba programado así por el sindicato), que es 
la que negocia con ellos, bajo diferentes condiciones. La fábrica es 
desalojada nuevamente, pero esta vez es virtualmente “tomada” por 
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las tropas.132 

 
En el jardín zoológico el desalojo fue realizado con integrantes 

de la JUP que acompañaban a los uniformados. En la textil Aurora 
de Capurro cuando los soldados concurren a desalojar la planta los 
y las operarias ponen la maquinaria en funcionamiento simulando 
trabajar, hecho por el cual los militares se retiran. En Alpargatas 
los ocupantes son apaleados al salir, a pesar de eso la fabrica logró 
reocuparse en 5 oportunidades.  133 

A través de diversos comunicados la dictadura pretende normalizar 
la situación y amenaza con destituir al personal que no se presente a 
trabajar, al menos en el ámbito público, aunque en el ámbito privado 
también se ejerce presión desde empresas como General Electric, 
Coca Cola, Acodike, Supergas o FUNSA.

En el servicio de transporte colectivo, el objetivo principal de la 
ofensiva militar es CUTCSA, empresa privada organizada en forma 
semi cooperativa, en donde los propietarios son obligados bajo 
presión a sacar sus ómnibus a la calle para trabajar. Se podían verificar 
ahora las consecuencias de no haber dispersado los ómnibus en las 
fábricas ocupadas o de no haberlos inutilizado momentáneamente, 
como propusieron al comienzo de la huelga los ocupantes de los 
talleres de la empresa.
Por otra parte, a medida que se agudizó la represión contra los 

obreros del transporte, los dirigentes de la FOT desaparecieron y 
perdieron el contacto con sus afiliados. La falta de información y la 
confusión provocadas por esa situación aceleró el desmoronamiento 
de este sector y contribuyó al debilitamiento de la huelga en el 
conjunto, pues el transporte era una pieza clave para asegurar la 
paralización general.

Victor Bachetta analiza lo sucedido en el gremio del transporte; 

Una de las explicaciones admitidas 20 años después de los 
acontecimientos podía ser muy simple, pero tuvo una incidencia muy 

132  Chagas, Jorge. Tonarelli, Mario. “El sindicalismo uruguayo bajo la dictadura 
1973-1984”, Montevideo, Ed del Nuevo Mundo. 1989:65-68
133 Rico, 2005:267
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importante. Héctor Bentancurt, el principal dirigente del Sindicato de 
AMDET y de la Federación Obrera del Transporte (FOT), se asustó y 
desapareció del mapa, dejando a la organización a la deriva. Que esto 
fuera así, indicaba que en ese gremio las relaciones eran totalmente 
verticales.

Según uno de los presentes, Bentancurt estuvo en la reunión en la 
sede central del Partido Comunista, la noche del 26 de junio, cuando 
Gerardo Cuesta informó de la inminencia del golpe de Estado y 
planteó la determinación de organizar la huelga general prevista por la 
CNT. Cuando la breve reunión terminó y la mayoría se había retirado 
rumbo a su sindicato, Bentancurt no se decidía a salir del local.

“¿Y ahora qué hago?”, decía Bentancurt, sentado, con la cabeza 
entre las manos y llorando, según la versión de otro de los presentes 
en la reunión. “Anda a cumplir con tu deber”, le habría respondido 
uno de sus compañeros comunistas. Bentancurt salió, pero no se sabe 
para dónde y fue imposible encontrarlo en los días siguientes, en el 
sindicato o en los centros de trabajo donde se decidió la huelga.

Ignacio Huguet, secretario del COT y miembro del Comando 
de la CNT, se encontró con Bentancurt en la calle, el sábado 30 de 
junio, cerca de la avenida General Flores. Según el dirigente textil, 
Bentancurt le dijo que estaba buscando al Comando de la CNT para 
informar que la huelga en el transporte era insostenible.

¿Desapareció un hombre y se vino abajo un sindicato? Bueno, sí, 
esto era posible en aquel momento. Había muchos sindicatos que 
dependían de la presencia de uno, dos o tres dirigentes, sin estructuras 
intermedias y de base aceitadas y capaces de suplir la ausencia de 
un dirigente. Este verticalismo ocurría con mayor frecuencia en los 
sindicatos que seguían las orientaciones del Partido Comunista.

No obstante, esa no fue toda la explicación sobre lo sucedido en 
ese sector durante la huelga general. El Comando de Huelga de la 
CNT y el PCU hicieron un intento de recuperar la paralización del 
transporte y llamaron a Salvador Escobar, un viejo dirigente sindical 
de AMDET, que había sido asignado a tareas internas del Partido.

Escobar relató que el domingo 1° de julio le encomendaron la 
misión de recomponer la huelga en AMDET. “Bentancurt había 
comenzado a dar la orientación de volver a trabajar”, explicó el ex 
dirigente sindical. Desde un café cercano a los talleres de AMDET, 
Escobar consiguió reagrupar a los trabajadores el lunes y llegar al 
acuerdo de paralizar las unidades el martes, en todas las estaciones, 
pero se convenció de que la huelga no podía ir más lejos, si se quería 
mantener unido al gremio.

“Si paran los azules (las unidades de AMDET), el paro está 
asegurado”, era la consigna que definía las condiciones de lucha en 
todo el gremio. Para Escobar, la respuesta del transporte había sido 
dada en lo fundamental. “La clase obrera sola no puede, nos vamos a 
ir debilitando”, era su postura. Pero Escobar precisó que el Comando 
de la CNT fue consultado y aprobó el fin de la huelga en AMDET. 
“Lo sucedido en AMDET fue una sorpresa. La responsabilidad no 



84

es sólo de Bentancurt, sería una explicación muy fácil”, comentó 
Mario Plasencia, secretario general de la Organización Obrera del 
Ómnibus (Tres O), el sindicato de CUTCSA que respondía a la CNT. 
La situación en CUTCSA era compleja, porque existía el Sindicato 
Autónomo del Ómnibus (SAO), con un peso similar a las Tres O, 
y había 1.600 trabajadores propietarios, debido a la organización 
cooperativa de la empresa.

“La apropiación de un bien privado no se nos planteó nunca. Retener 
las unidades significaba un conflicto con la patronal”, respondió 
Plasencia al ser indagado sobre la dispersión o la extracción de una 
pieza de los ómnibus para evitar que pudieran salir a la calle.

Los obreros que ocuparon las oficinas, los talleres y el mayor 
estacionamiento de ómnibus de CUTCSA, fueron desalojados el 
sábado 30 y no pudieron reocupar, porque los militares dejaron una 
guardia permanente en el lugar.

“La patronal no actuó como lo había hecho en un conflicto interno, 
respetó la actitud de los trabajadores en defensa de las instituciones, 
pero ellos de cualquier manera no iban a parar”, explicó el dirigente 
de las Tres O. Después de los decretos represivos del 4 de julio y de 
los “plebiscitos” organizados por los militares, el sindicato autónomo 
se reintegró al trabajo. Las Tres O mantuvo la huelga hasta el 
levantamiento resuelto por la CNT, pero esto representaba a un cuarto 
del personal de la empresa.

“La información que teníamos en la CNT sobre el nivel de 
organización existente en el transporte era falsa. Tal vez para un 
conflicto reivindicativo había funcionado, pero en la huelga se 
desplomó rápidamente”, explicó Luis Iguiní, entonces miembro del 
secretariado de la central. Salvador Escobar, involucrado a cierta 
altura en este episodio, lamentó que no se hubieran abierto instancias 
en el movimiento sindical para analizar lo sucedido en el transporte 
durante la huelga general.

Diversos sindicatos propusieron al Comando de la Huelga incendiar 
las unidades del transporte que salieron a la calle. Disponiendo de 
varios miles de activistas decididos, la medida era perfectamente 
viable, pero la CNT descartó naturalmente la propuesta. Tanto por 
haber avalado la vuelta al trabajo en el gremio de AMDET, como 
por no considerarla una medida de enfrentamiento apropiada. Las 
tendencias más radicales intentaron ponerla en práctica, pero no 
tuvieron la capacidad suficiente.134  

Por esta razón, desde el movimiento estudiantil y otros sectores 
de la Tendencia Combativa se trató de impedir el restablecimiento 
del servicio de transporte. Se esparcieron miguelitos por las 
calles, para inutilizar las ruedas de los vehículos, se apedrearon e 

134 Bachetta, 2023:212-214
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incluso incendiaron, usando cócteles molotovs, varias unidades en 
circulación.135

En las ocupaciones del Paso Molino y Belvedere, como en la 
fábrica de Nervión, BAO, en la combativa barriada de La Teja 
donde la tradición combativa se nucleaba muchas veces en torno al 
viejo sindicato de panaderos, los militares revisan minuciosamente 
los locales desalojados, aparentemente en busca de armas. Los 
militares evidencian nerviosismo y gran incomodidad cuando el 
desalojo debe hacerse en presencia de gran cantidad de vecinos, que 
llegaban a rodearlos completamente. 

A 6 días de comenzada la huelga general se sabe por medio de los 
trabajadores de UTE que el consumo de energía del lunes es igual 
al del domingo, lo que evidencia la paralización de las industrias. El 
plan de la dictadura de normalizar la situación estaba fracasando.

El Dique Nacional es desalojado por quinta vez. La textil Everfit, 
desalojada el domingo es reocupada el lunes. Las desocupaciones de 
Niboplast, Vidplan y Codravi terminan con actos anti dictatoriales y 
posterior reocupación. 
Los desalojos tenían distintos niveles represivos. La obrera textil 

Graciela López recuerda “en el caso de la textil Fibratex, nosotros 
sufrimos tres desocupaciones que fueron con un despliegue… 
nosotros tuvimos compañeros que fueron torturados dentro de 
la fabrica (…) Sacaban a las mujeres más jóvenes de las filas a 
culatazos y las amenazaban, después llevaron a compañeros o 
compañeras presos, algunas de ellas hasta fueron violadas. (…) 
había unas piletas donde enjuagaban las herramientas y los de la 
Metro llenaban eso de agua y restos de portland y otros materiales… 
Walter Chiappe fue uno de los compañeros al que le hicieron 
submarino… a el y a otros.”136 

Mientras los emplazamientos a volver al trabajo desde las cadenas 
oficiales buscan infundir temor en la población, se informa desde 
fuentes oficiales que varios vehículos de la división limpieza del 
municipio fueron saboteados.137 

135 Bachetta, 2023:138
136 Rico, 2005:286
137 Bachetta, 1993:125
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7. Martes 3 de Julio

El personal de Ancap es militarizado por decreto del Poder 
Ejecutivo. Se empieza a sentir la preocupación por la falta de 
combustible.

Los obreros de las fábricas de la zona de Maroñas realizan una 
manifestación en la que participan alrededor de tres mil personas 
por las calles 8 de octubre y Marcos Sastre. La misma es reprimida. 
La gente se reagrupa en las calles adyacentes y vuelve a manifestar 
por la avenida.
En la Facultad de Medicina se realiza una asamblea que deriva en 

manifestación callejera con la presencia del decano Pablo Carlevaro 
recorriendo unas nueve cuadras por la avenida Agraciada (actual 
Libertador).138 

La fabrica Vidplan en La Teja que había sido desalojada la noche 
anterior es reocupada por el total de su personal. En el interior del 
país se conoce que la huelga se sostiene y se realizan manifestaciones 
callejeras en Salto, Paysandú y Rocha.
El comunicado N°55 del Poder Ejecutivo advierte de los continuos 

sabotajes que impiden el normal suministro de gas.

Las cooperativas de vivienda nucleadas en FUCVAM también 
participaron de la huelga general, aquellas que estaban en 
construcción como el Mesa 1 de Felipe Cardozo, fueron ocupadas 
como un lugar de trabajo más. En otras, como recuerda Juan Pedro 
Goriolo “se dejó una guardia, después todos nos fuimos a nuestros 
gremios y lo único que funcionaba en la cooperativa era la herrería 
de noche, y ahí se hacían los “miguelitos”. Después fue refugio de 
muchos compañeros perseguidos en las casas en construcción de la 
zona y en otros lados.”139 

Esa tarde se registra un ataque con bombas molotov a un ómnibus 
estacionado por Jose Belloni a la altura de Manga.140 

Ante la ilegalizacón de la CNT el Consejo Directivo Central de la 
UdelaR emite un comunicado donde señala; 

138 Rico, 2005:309
139 Rico, 2005:312
140 Rico, 2005:313
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Esta decisión (…) representa, además, un intento desesperado, del 
gobierno para responder a la histórica medida de paro general con 
ocupación de los lugares de trabajo dispuesta por la CNT en uso del 
legitimo derecho de resistencia a la opresión que le asiste, como a toda 
organización popular, frente al golpe de Estado e implica el más claro 
reconocimiento por parte del Poder Ejecutivo del importante papel que 
cumple la CNT como organización de los trabajadores dentro de la 
lucha popular. (...)

Considera así mismo que el mantenimiento de las medidas de 
resistencia a los trabajadores constituye un elemento de fundamental 
importancia en la lucha de todo el pueblo por el pleno restablecimiento 
de las libertades publicas y sindicales, por la defensa del salario real 
y de mejores condiciones de vida, y por la adopción de soluciones de 
fondo a la crisis que vive el país.141 

Si el gremio del transporte era la pata floja de la huelga general, 
el peso en las demás patas se volvía más relevante. Las industrias 
privadas como FUNSA o Alpargatas o la bebida venían sosteniendo 
la huelga con firmeza, la plaza bancaria estaba totalmente 
paralizada y la pública abría sus puertas solo para decir que no 
se estaban realizando operaciones comerciales. Los hospitales 
seguían sosteniendo la huelga sin desatender las necesidades de la 
población. Pero con la ocupación militar de la planta de ANCAP, el 
abastecimiento de combustible (objetivo de control estratégico por 
parte de la dictadura) se estaba perdiendo. 

La necesidad de boicotear el suministro de combustible de la planta 
de ANCAP estaba en boca de muchos, pero realizar un sabotaje 
desde dentro implicaría una feroz represión contra los obreros 
encargados de la sección donde el mismo se realizara, por lo cual el 
sabotaje se realizó desde fuera. 
Para no llamar la atención rompiendo el candado del portón, dos 

obreros saltaron los muros custodiados por militares que protegían 
la planta, uno de ellos, Ernesto Vega, se fracturó una pierna en la 
caída, a pesar de eso, continuó con la tarea propuesta la cual consistía 
en generar un cortocircuito en la centralita eléctrica de la refinería 
producido al arrojar una pesada cadena que conectara ambos polos 
de corriente, la cadena necesitaba ser lo suficientemente grande 
para quemar el transformador. Ernesto Goggi, el otro realizador del 

141 Rico, 2003:51
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sabotaje recordará; “Yo creo que nos ayudó y salvó la vida el hecho 
del gran ruido que hizo el transformador y todas las alarmas, ruido 
estruendoso que asustó a toda La Teja y el Cerro, más el apagón. 
Y la llama que creció por diez… (…) Imagínense los perros, las 
corridas, las tanquetas movilizándose, el ruido. Pero la gran 
actuación de los trabajadores hizo que no pasará nada grave.”142 
Los saboteadores aprovecharon el desconcierto para huir y arribar 
al auto que los esperaba en las afueras de la planta. Uno se exilió 
en Buenos Aires, el otro se escondió en Rivera logrando no ser 
inculpados por el hecho. Desde entonces, la llama apagada de la 
refinería se convirtió en el símbolo de la resistencia al régimen. 

8. Miércoles 4 de Julio

En AMDET se levanta la huelga con el aval del Comando de la 
CNT. Los ómnibus de CUTCSA conducidos por los dueños y las 
unidades de AMDET en circulación sólo alcanzan para prestar un 
servicio de emergencia, pero la imagen sobre la población es que 
el transporte colectivo de la capital no está en huelga. Las acciones 
de la resistencia continúan, El sabotaje de los huelguistas es, no 
obstante, insuficiente como para frustrar el plan militar, con unas 
decenas de ómnibus y “trolebuses” en la calle.
Mediante acciones son detenidas algunas unidades del servicio 

de transporte cuando son conducidos por patrones o el ejército con 
molotovs, piedras o miguelitos.143

El régimen, por su parte, comienza la realización de plebiscitos 
en las fabricas ocupadas para decidir la continuidad de la huelga. 
La implantación forzosa de los plebiscitos es un forma de 
coerción típica de los gobiernos. Desconociendo la autonomía del 
movimiento social para generar sus propias formas de autogobierno 
impone las del sistema republicano del voto secreto. El voto público 
en asamblea general implica la participación de los votantes en toda 
la instancia de discusión para formarse una opinión cabal del tema 
que contemple todos los puntos de vista, el voto publico a mano 
alzada, a su vez, implica el compromiso de defender públicamente 
la posición asumida, a cartas vistas se sabe quien se encuentra de 

142 Rico, 2005:336
143 Rico, 2005:344
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un lado o del otro de la discusión, no hay lugar a engaños ni dobles 
discursos. El acto electoral separado de la instancia de discusión 
garantiza que se pueda votar sin tener un cabal conocimiento de la 
situación y habilita una acción “secreta” donde uno no debe rendirle 
cuentas a nadie por las consecuencias de su accionar. Imponiendo 
los plebiscitos con una censura de prensa absoluta el régimen plantea 
las reglas de juego y pone los jueces que lo reglamentaran.
La actitud de los obreros y obreras ante el plebiscito fue variada, 

en algunos casos se optó por no legitimar la medida no acudiendo 
a votar, lo que provocó la victoria de los votos por levantar la 
medida. En otros se optó por sí acudir a la instancia, lo que generó 
abrumadoras victorias sobre la continuación de la medida o derrotas 
en otros casos.

A las 16.30 horas de ese día se realizó una multitudinaria 
concentración en la catedral de la Plaza Matriz, convocada por el 
Comité de Familiares de Presos Políticos y otros grupos, en donde 
se convocaba la presencia de mujeres, convocada como la “Mujer 
Oriental”, la concentración fue duramente reprimida, la catedral no 
abrió sus puertas para albergar a las mujeres apaleadas y los militares 
apresaron a viarias militantes y se apropiaron del dinero recaudado 
para la solidaridad con los y las presas.144 

Por decreto del Poder Ejecutivo se autoriza los despidos masivos 
en los sectores públicos y privados, a su vez, se publica un lista de 
52 dirigentes de la CNT requeridos.
Los estibadores del puerto capitalino, agrupados en la Unión 

Solidaria de Obreros Portuarios (USOP), un gremio independiente, 
no adherido a la CNT, deciden parar por 48 horas, en repudio 
a la dictadura. La paralización del puerto es ahora total, pues ya 
se encontraban en huelga los miembros del Sindicato Único de 
la Administración de Puertos (SUANP). Un petrolero brasileño 
está fuera del puerto, sin contar con personal para la operación de 
descarga. En el puerto de Buenos Aires, tres barcos uruguayos están 
ocupados por su tripulación y adornados con numerosos carteles 
donde se leen frases de repudio al golpe de Estado.145 

144 Rico, 2005:352
145 Bachetta, 2023:152
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9. Jueves 5 de Julio

Ante la capacidad totalmente colmada de las comisarías de la capital 
y el interior para encerrar a los cientos de detenidos, se habilita el 
Cilindro Municipal (cancha de basquetbol donde hoy se ubica el  
Antel Arena) como cárcel para albergar a los presos políticos, la cual 
funcionará como tal hasta setiembre de 1975. 

En la Villa del Cerro las puertas de fábricas, frigoríficos y talleres, 
como los pequeños comercios permanecen totalmente cerradas 
respondiendo así a las tropas del ejercito que ocuparon la sub 
estacion zonal de UTE. Desde el boletín del Sindicato Médico se 
puede leer; “De nuevo el paralelo 38. El Cerro es inconquistable. 
A la dictadura se le responde cerrando sus puertas. De las fabricas 
a los modestos boliches de la zona, de las farmacias a los grandes 
bares. ¡Todo cerrado! La huelga general de la población planificada 
se concreta ante un atropello: el Ejército mercenario invade la 
subestación de UTE.”146 

En la terminal de ómnibus de Pocitos se siguen registrando ataques 
a los ómnibus con bombas molotovs. 
El boletín de la CNT  señala que han transcurrido “8 días de huelga 

invencible” dice que el ejercito se debilita, señala que ante la falta 
de dinero hay que alimentarse en las ollas populares de las fábricas 
ocupadas. Llama a pintar muros, continuar la agitación, “mantener 
con firmeza la resistencia tomando las medidas necesarias para 
prevenir la detención de militantes y organizar con tiempo las 
direcciones sustitutivas.”147

10. Viernes 6,  Sábado 7 y Domingo 8 de Julio

La huelga en el transporte colectivo se desmorona completamente. 
Al levantamiento de la huelga en las grandes empresas de la capital 
CUTCSA y AMDET, se le suman los ómnibus interdepartamentales 
de ONDA, COPSA y el ferrocarril. Al mismo tiempo, estibadores 
y administrativos del puerto de Montevideo deciden reintegrarse al 
trabajo.

146            Noticias SMU, Rico, 2005:379
147 Rico 2005:380
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También se debilita la huelga en el servicio público y en el 
comercio. Ante la amenaza militar de desalojar las oficinas, las 
gremiales suspenden el paro de brazos caídos y adoptan el “trabajo 
a Reglamento”, el cual si bien es de rendimiento laboral mínimo o 
nulo, fortalece la imagen de normalización. La represión se focaliza 
ahora sobre los bancos, aunque sólo abren algunas casas centrales, 
con personal superior y pocos carneros. El resto continúa paralizado.
Este día, se reúne el Consejo Directivo Central de la Universidad, 

condena la dictadura y sale en manifestación por 18 de julio la cual 
es reprimida e interrumpida por la fuerza.

En el cordón industrial de la capital y en los barrios obreros, 
la huelga y las ocupaciones se mantienen con total firmeza. En 
los barrios del Cerro y La Teja, las calles han sido cortadas con 
barricadas.148 

Sobre los sucesos en La Teja, el boletín “Noticias” del Sindicato 
Médico informa;

El viernes declararon este barrio zona militar. Desalojaron todas 
las fábricas, patrullaron las calles, alertando a la población con 
parlantes. El desalojo comenzó simultáneamente en todas a las 7. Los 
obreros fueron sacados a la calle y puestos de plantón hasta las 12. 
Luego, durante 9 horas mantuvieron a los compañeros en la calle. 
Se establecieron diálogos con la tropa. Los soldados demostraron 
una gran desorientación. Acostumbrados a obedecer, el contacto con 
hombres y mujeres firmes, decididos y valientes que no se achicaban 
ante las armas, quebró sus esquemas y los hizo reflexionar.  La 
represión incluyó también a la población del barrio, que se volcó 
a la calle en apoyo a los ocupantes. Llevada a cabo por la Guardia 
Metropolitana incluyó apaleamientos y gaseadas. El sábado las 
fábricas estaban ocupadas.149

Ante la falla en el gremio del transporte los sabotajes se generalizan. 
Ariel Soto, de FOEB, recuerda la práctica diaria de ir a arrojarles 
miguelitos, y participó en la realización de un sabotaje en el depósito 
ubicado en Varela y Propios, la realización del mismo “era muy 
refinado, teníamos un artificiero, que tenía un sistema que era una 

148 Bachetta, 2023:158
149 Boletín del SMU 8-07-1973
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caja con una bolsa de nafta, la caja llevaba un capullón, y caía en 
una gotita de ácido. Eso se dejaban ahí y explotaba.”150

Carlos Pilo de La Teja por su parte recuerda; “A los ómnibus 
le dábamos con todo, prendíamos fuego, (...) ahí en Nuevo París 
prendimos uno. Cuando salieron los ómnibus a la calle, no 
dejábamos un ómnibus que no pinchábamos. Terminamos sacando 
clavos de las tablas, de donde hubiera. Poníamos una tabla con 
clavos y se lo tirábamos de una (…) los ómnibus acá después ya no 
venían.”151

Nestor Rodríguez sobre el tema de los sabotajes al transporte 
recuerda; “había unos compañeros con motos, que salían a 
determinada hora, pasaban con la moto y le tiraban abajo de las 
cubiertas, los miguelitos quedaban ahí, para pincharlos  (...) eso 
era más cotidiano y era más individual también”152 

A las 19hs del viernes, en la esquina de Rivera y Bustamante, 
es asesinado el estudiante de Veterinaria y profesor de secundaria 
Ramón Peré, fue baleado por la espalda mientras realizaba un corte 
relámpago lanzando miguelitos a los ómnibus. El régimen lo acusó 
de realizar un enfrentamiento armado, pero él no portaba armas y la 
autopsia comprobó que fue asesinado por la espalda. 

Al día siguiente, los detenidos en el Cilindro Municipal eran unos 
500. 
En el barrió de la Unión se realiza una manifestación de más de 

tres mil personas que recorre la av. 8 de octubre pasando por dos 
unidades militares sin ser reprimida. En el oeste de la ciudad, desde 
las 14 horas, las barricadas en el puente que divide al Cerro de La 
Teja impiden el ingreso del transporte. 

Por la mañana, familiares y amigos de Ramón Peré habían 
trasladado su cuerpo al local central de la Universidad, para velarlo 
en ese lugar. Apenas se conoció la noticia los locales universitarios 
fueron cercados por el ejército, impidiéndose el ingreso o salida de 
sus ocupantes, procurando impedir movilizaciones estudiantiles de 
repudio y evitar que el cuerpo sea velado en el edificio central de 
150 Entrevista a Ariel Soto, 11 de mayo 2023
151 Entrevista a Carlos Pilo, 12 de mayo 2012
152 Entrevista a Nestor Rodríguez, 12 de mayo 2023



93

la Universidad. Tras una discusión de los órdenes universitarios, 
el Rector acordó con el Jefe de Policía el traslado del féretro para 
realizar el velatorio en otro lugar, pero la Universidad permaneció 
sitiada.

Raúl Sardo, por entonces estudiante de secundaria recuerda;

 
El sábado 7 de Julio, con la muerte del militante comunista Ramón 

Peré, asesinado el día anterior, se preparó su velorio en la Universidad. 
Fui hasta allí y a los pocos minutos de entrar llegan los milicos y 
rodean la Universidad, dejando salir al ataúd y a sus familiares, y en 
una anécdota risueña, dejan salir a todos los “tiras”. También dicen 
por altavoces de que quien quiera puede salir, previa identificación 
con las autoridades....por supuesto nadie salió...

Había poca comida por lo que se tuvo que racionar. Era invierno 
y hacía mucho frío, estuvimos un tiempo en la cantina que era el 
lugar más caliente, los de secundaria éramos pocos, se nos asignó un 
cuarto para dormir, con una pequeña luz (…) terminamos la noche, 
todos durmiendo y bajo la pequeña luz un bolche leyendo la revista 
“Estudios” del PCU y yo leyendo “La Libertad” de Bakunin...

Llovió toda la noche, y desde las ventanas mirábamos a los miliquitos 
mojándose sin chistar...

El domingo se cantó el himno uruguayo de cara a la feria de Tristán 
Narvaja, donde nuestros padres nos miraban sin poder hacer nada.

De tarde jugó Uruguay con Ecuador en el Centenario por las 
eliminatorias, y se dio algo digno de los milicos: un joven pasó por 
el frente de la universidad con una bandera de Uruguay, los milicos 
interpretaron que nos venía a apoyar, por lo que fue detenido. De 
tardecita se retiraron los militares, por lo que se decidió salir de a dos 
por vez.153

El sábado y el domingo se intensificaron las acciones de resistencia 
y propaganda de cara a la manifestación convocada para el lunes 9 a 
las 17hs en 18 de julio. Boca a boca y en los distintos boletines que 
los gremios publicaban clandestinamente para informar el desarrollo 
de la huelga, se propaga la convocatoria a la manifestación que 
quedará inmortalizada con la audición radial de Ruben Castillo en 
el programa “Discodromo” de Radio Sarandí leyendo el poema de 
Federico García Lorca, donde se aludía reiteradamente a “las cinco 
de la tarde”.
El velatorio de Ramón Peré derivó en una multitudinaria 

153 Testimonio de Raúl Sardo, 3 de mayo 2023.
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manifestación por la avenida Rivera rumbo al Cementerio del 
Buceo,

En la vecina orilla, el ataque a la dictadura uruguaya se hace 
sentir. El Consulado de Uruguay en La Plata (Buenos Aires) 
es asaltado por un comando armado pintando en sus paredes 
“Solidaridad a los revolucionarios y trabajadores uruguayos”, se 
revisó la documentación existente y se dejaron volantes y otras 
consignas estampadas en las paredes. A su vez, la residencia del 
embajador uruguayo Adolfo Folle Martínez fue atacada con bombas 
incendiarias molotvs, señalando así a los cómplices del régimen 
dictatorial uruguayo.154 

 Por la noche la represión se intensifica. Las detenciones son 
masivas, una asamblea de obreros de la empresa TEM es baleada, 
en FOEB diez de las veintidós fabricas ocupadas son desalojadas.

El domingo, Liber Seregni, líder del Frente Amplio realiza algunas 
reuniones con dirigentes de la CNT acerca del desenvolvimientos 
de la huelga, una de ellas, con León Duarte, donde discuten sobre el 
futuro de la huelga. 
La reunión fue coordinada por Héctor Rodríguez, y según recuerdos 

posteriores de Seregni “La conversación con León giró en torno a 
un principio táctico: decía yo que, en una situación como aquella 
en que la derrota táctica era un hecho, lo fundamental consiste 
en preservar las fuerzas, rescatar todo lo posible y preservarlo 
para después. Algunos compañeros de la CNT querían seguir. 
Diseñamos entonces una salida ¿como terminar la huelga sin que 
se interpretara como una entrega? Con un acto de todas las fuerzas 
de resistencia.”155

“La entrevista con León Duarte fue excelente. Hubo ahí un 
acuerdo en la valoración de los hechos, pero Duarte entendía que 
todavía había capacidad de lucha, de continuar. Tomaba en cuenta 
la propuesta mía, veía a que apuntaba. Pero claro, en el nivel en que 
Duarte se movía había todavía una real capacidad.”156 

Según los recuerdos de Augusto “Chacho” Andrés, quien participó 

154 Compañero N°48, 9-07-1973 “Violencia contra sedes diplomáticas uruguayas” 
y Rico,2005:473
155 Blixen, 1997:109. Blixen,2010:112
156 Chagas/Tornarelli,1989:64
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en la reunión de ROE en la que Duarte informó sobre la reunión 
realizada con Seregni, Duarte no fue a acordar el levantamiento de 
la huelga sino a ver los mecanismos de dinamizarla y profundizarla. 
Y llevó dos propuestas concretas, una planteada por otro grupo 
político que consistía en coordinar un día y hora para realizar un 
ataque generalizado al transporte colectivo y contrarrestar la falla 
del gremio del transporte.
La otra consistía en distribuir la comida almacenada en el Mercado 

Modelo y repartirla en las distintas ollas populares y barriadas 
obreras para sostener la alimentación de los huelguistas por un buen 
tiempo. Para realizar la acción Duarte garantizaba el compromiso 
de los changadores del Mercado Modelo afines a la ROE y la 
implementación de cuadrillas con un centenar de compañeros que la 
FAU garantizaba para realizar la distribución.
Si bien ambas propuestas fueron desestimadas, el ataque 

coordinado a los ómnibus se realizó por algunos grupos aislados en 
los días finales de la huelga.157 

En la madrugada del domingo es asesinado por la policía el 
estudiante Walter Medina de 16 años mientras pintaba un muro en 
Piedras Blancas. En el Cilindro Municipal los presos ya son más de 
dos mil.

11. Lunes 9 de Julio 

Éste día se realiza la manifestación callejera más importante de 
toda la Huelga General. Los manifestantes se fueron acercando al 
centro de la ciudad de forma aislada para converger todos en la 
avenida principal a la hora acordada. Los cafés y bares de la avenida 
céntrica se encontraban con una inusual y sospechosa plenitud de 
mesas ocupadas.

Ariel Soto de FOEB recuerda;

Íbamos por el repecho de Avenida Libertador, que en esa época 
todavía creo que era Agraciada, a la altura, donde está el edificio de 
ANCAP, y entonces vos veías que las calles se iban negreando de 

157 Andrés, Augusto “Recuerdos del Loco Duarte” Brecha, 23-7-2003 y entrevista 
realizada el 13 de mayo de 2023.
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gente, había como una coincidencia de no ir en una barra muy grande 
al arrancar, al llegar a la plaza del Entrevero (...) Y en un momento 
alguien largó la bocha. El tema es que los tombos [policía] estaban 
ahí, (…) los milicos empezaron a cargar, y después venían cargando 
de la plaza Independencia. (...) el tableteo de ametralladora, algunos 
dijeron, tiraban, estaban los artilleros, los camiones tiraban, tiraban 
para arriba.158 

Bachetta por su parte recuerda como siguió la situación;

Enseguida vino la represión. Buscaron una disolución inmediata 
de la multitud, pero no lo consiguieron. La gente se dispersaba y 
rápidamente se reagrupaba con nuevos bríos. La policía volvió a la 
carga con saña, se oyeron muchos disparos, pero la concentración se 
mantenía y los manifestantes gritaban “¡Libertad!. ¡Libertad!”. Las 
fuerzas policiales están sorprendidas y superadas por el mar de gente 
que cubre la avenida.

Hombres y mujeres resistían impávidos las arremetidas de los carros 
anti motín, los fuertes chorros de agua y los gases lacrimógenos. Un 
grupo de manifestantes consigue subir encima de un carro lanza-agua 
y desviar el chorro dirigido contra la gente. Cuando es evidente que la 
Policía ha sido desbordada, interviene el Ejército. Se oye el tableteo 
de ametralladoras, disparando sobre la cabeza de los manifestantes.

Al final, entraron en escena 15 carros blindados de asalto, armados 
con una ametralladora de grueso calibre. De esta forma consiguen 
desalojar finalmente a los manifestantes, todos los comercios son 
clausurados y el centro de la capital es declarado zona militar. A esa 
altura, no obstante, la demostración había alcanzado su propósito. 
Durante una hora, la multitud se adueñó del centro de la capital.

Los destrozos provocados por la represión en bares y comercios de 
la zona son cuantiosos. Aún después de finalizada la concentración 
popular, los transeúntes solitarios son perseguidos con la misma 
severidad. El diario El Popular, perteneciente al Partido Comunista, 
fue rodeado por el Ejército y baleado desde la calle.

El local es allanado más tarde y son detenidos todos sus ocupantes. 
Los daños aquí también son cuantiosos. Al final de la tarde, el edificio 
central de la Universidad y la Facultad de Medicina son nuevamente 
cercados por contingentes militares armados.159 

Álvaro Jaume recuerda también la manifestación del 9 de julio 

158 Entrevista a Ariel Soto, 11 de mayo 2023.
159 Bachetta, 2023:169
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destacando la resistencia efectuada desde los grupos juveniles de la 
Tendencia; 

Yo nunca había visto una cosa igual, (...) la gente bajaba una cuadra 
y volvía, horas y horas (...) se empezó a llenar 18 (…)  fue increíble, 
a las 5 en punto, en cuestión de 15 minutos, se lleno todo 18, vos 
mirabas desde la Plaza Independencia, seguías toda la Plaza Libertad, 
el Entrevero para allá, hasta Ejido era completo 18  (...) me acuerdo 
patente, los milicos se arrodillan, el oficial les da la orden de tirar y 
los milicos no tiran, (...) vienen 3 camellos, todavía estábamos quietos 
porque además eran tanta la gente (...) justo ahí en la esquinita, se 
apuestan, descienden por el entrevero, se van arrimando, se ponen 
arrodillados, les dan la orden de tirar, los tipos no tiran, no tiran nada, 
(...) los soldados no tiraban pero la gente no se movía, entonces, (…) 
después entran a meter, vienen por Agraciada, (...) primero empezaron 
gaseando, empezaron con el lanza aguas y con los gases lacrimógenos 
para separar la gente, disolver la multitud díscol (...) fue toda una 
resistencia, no estuvo la multitud hasta las 9 de la noche pero la 
multitud yo te diría que hasta las 7 de la tarde eran miles. (...) hubieron 
algunos cócteles que usamos nosotros, que armamos un par de 
barricadas. Como Tendencia, (...) armamos un par de barricadas sobre 
18, en la Plaza Libertad, (...) una fue cortando donde está el Ministerio 
de Relaciones Exteriores (...) la otra fue en Paraguay, fueron en dos 
lugares, llevamos algunas cubiertas y llevamos los cócteles.160 

Los combates en los alrededores de la Plaza Libertad se sostienen 
durante horas, se intenta incendiar un trole de AMDET y los 
destrozos ocasionados durante la represión son cuantiosos.161

El boletín de los trabajadores bancarios informa sobre la 
manifestación;

La represión vuelve a la carga, para encontrar cada vez mayor 
resistencia. La policía, desconcertada, sólo sabe reprimir mas fuerte. 
Se hacen presentes efectivos militares en gran número. Los gases son 
sustituidos por el apaleo indiscriminado y por los disparos a granel. El 
saldo: cientos de detenidos, decenas de heridos, varios heridos de bala, 
tres o cuatro heridos graves, uno de ellos con un balazo en la cabeza. 
El tráfico interrumpido por varias horas, las luces de 18 apagadas, seis 

160 Entrevista a Álvaro Jaume, 15 de mayo 2023
161 Rico, 2003:76
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tanques chicos patrullan el centro: la ciudad parece en pie de guerra. 
La dictadura muestra su verdadero rostro. Y frente a ella, el pueblo le 
grita que no se doblega, que pese a los golpes seguimos más firmas 
que nunca, con la fuerza que nos da la justicia de nuestra causa, con la 
fuerza que nos dan nuestros muertos.162

Los distintos boletines gremiales informan de la situación de 
los heridos, pudiéndose saber que el herido de bala en la cabeza 
permanece en estado de coma y que otro manifestante sufrió una 
fractura expuesta tras el impacto de una granada.163 El Ministerio del 
Interior reconoció la existencia de dos policías y dos manifestantes 
heridos de bala.

12. Martes 10 de Julio

La manifestación del día anterior le había dado un fuerte repunte a la 
huelga. Pero ese día, los desalojos continuaron. En los frigoríficos la 
huelga es levantada. En el gremio médico en cambio, una asamblea 
de 500 médicos decide continuar con la huelga. 

Ese día, mientras se realizaba una reunión de la ROE en la Iglesia 
de San Juan Bautista de Pocitos, es detenido León Duarte. “Un 
día en que allí había dos asambleas de bancarios, con unas 150 
personas. La iglesia fue rodeada por “la Metro” (Coraceros) y una 
nube de tiras.”164 

Paralelamente se realiza el cortejo fúnebre de Walter Medina. 
Cerca de noventa huelguistas son arrestados diariamente, hombres y 
mujeres. El boletín de la CNT señala “Están ingresando al Cilindro 
cientos de personas por día que llegan en ómnibus, encapuchados, 
algunas heridas. Salen al rededor de diez personas por día. Duermen 
en el suelo y la comida traída por los familiares se reparte entre 
todos. Todos los compañeros que llegan son recibidos con aplausos. 
Hay un excelente ánimo. Hoy darán cinco minutos de visita por 

162 A los trabajadores bancarios, 10-7-1973
163 Noticias (SMU) N°10 10-07-1973 y “Al los trabajadores en lucha” N°16
164 Andrés, Augusto “Recuerdos del Loco Duarte” Brecha, 23-7-2003 y entrevista 
realizada el 13 de mayo de 2023. Aunque suele mencionarse que al momento de la 
detención Duarte se encontraba en una reunión de la Tendencia, Andrés, allí presente, 
confirma que se trataba de una reunión de la ROE.
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detenidos.”165 

Mientras algunos dirigentes sindicales extienden la propuesta de 
levantar la huelga, tres gremios de la Tendencia, FUNSA, FOEB y 
FUS, elevan una propuesta titulada “Bases de Salida de la Huelga 
General” en la cual expresaban que no se le podía conceder a la 
dictadura “una tregua para recomponer sus fuerzas y lanzarlas 
nuevamente contra el pueblo” y llamando al reforzamiento y la 
unidad “en torno a una dirección que conduzca efectivamente las 
luchas”. A la vez proponían pedir garantías para levantar la huelga; 
“1) anulación del decreto del 4 de julio; 2) libre funcionamiento de 
los sindicatos; 3) anulación del decreto que declaraba ilícita a la 
CNT y requería a sus dirigentes: 4) libertad para los detenidos con 
posterioridad al 27 de junio; 5) reestablecimiento de las libertades 
y 6) reconocimiento de los derechos constitucionales de los partidos 
políticos”.
Este documento bajo el subtítulo de “Preguntas sin Respuestas”, 

realizaba severos cuestionamientos a la dirección de la CNT 
preguntándose; “¿Por qué se había levantado la Huelga en el 
transporte, puerto, la carne, municipales, AFE, administración 
central, etc.? Si la Huelga no estaba levantada por los sindicatos 
mencionados, ¿qué habían hecho estos para reintegrar a los 
trabajadores a la Huelga? ¿En qué casos el comando de la CNT 
autorizó levantar la Huelga?”166 

Esta noche se reúne la Mesa Representativa de la CNT, la segunda 
vez desde el golpe de Estado. En un balance de la situación, el 
comando concluye que la huelga general ha alcanzado sus objetivos 
fundamentales, al lograr desenmascarar a la dictadura y quitarle 
bases de apoyo social y político. La propuesta es que la huelga debe 
ser levantada antes de que sufra un desgaste mayor, para preservar 
las fuerzas del movimiento y seguir la lucha por otros caminos y 
métodos.
La propuesta del comando es cuestionada por varios integrantes de 

la mesa. Los representantes de FUNSA y la Salud, por la corriente en 
minoría, y la Federación OSE, miembro del Secretariado Ejecutivo 
de la central, alegan que la huelga general no puede ser levantada de 
esa manera. En caso de optar por el levantamiento, consideran que 

165 Rico, 2005:555
166 Chagas/Tornarelli,1989:77
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se cuenta con fuerza como para liberar a los presos y obtener ciertas 
garantías.
Frente a las discrepancias existentes, la Mesa de la CNT no llega 

a la votación en esta reunión. La sesión pasa a cuarto intermedio, 
hasta el día siguiente que se realizará en el sanatorio Impasa.167 

13.- Miércoles 11 de Julio

Se reúne la Mesa Representativa, en la votación no hubo acuerdo 
unánime. FUNSA y la FOEB votan negativamente, el COT y la 
FUS se abstienen, los demás gremios votan a favor de levantara. En 
varios gremios, como el SUNCA o la UNTMRA se acata la decisión 
con enorme frustración e impotencia.

La Mesa Representativa aprobará un documento: “Mensaje de la 
CNT a los Trabajadores Uruguayos”, en el cual se comunicaba el 
término de la medida, se reconocía la combatividad demostrada, 
el espíritu de sacrificio,  y dignidad de la clase obrera; se acusaba 
a Bordaberry y “quienes lo acompañan” de haber instaurado una 
“dictadura fascista”, finalizaba con la reiteración de la vigencia de 
los cinco puntos levantados el 28 de junio  y se incluía, fuera de esta 
plataforma, el reclamo por  “una apertura realmente democrática 
en la vida del país”.168

La coordinación de gremios de La Corriente169, ampliada con 
FUNSA emitió su posición en un manifiesto público;

La Mesa Representativa de la CNT resolvió sobre el mediodía de 
hoy, 11 de julio de 1973, por mayoría, el levantamiento de la huelga 
general sin ningún tipo de condiciones ni garantías. La decisión 
tomada fue impulsada por algunos militantes del PC y resistida por 
otros pero, finalmente, aprobada por todos con la discrepancia de los 
delegados de la FUS, la FOEB y FUNSA. El delegado de AEBU votó 
la decisión, a pesar de tener mandato unánime del Consejo Central de 

167 Bachetta,2023:171-172
168 Rico, 2005:567-573
169 La Corriente se organizó desde 1972 dentro del Frente Amplio nucleando 
los grupos políticos que con posturas similares a las de la Tendencia Combativa (de 
hechos varios grupos participaban de ambas instancias) integraban la fuerza partidaria de 
izquierda.
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no votar ningún levantamiento sin contar con una negociación que 
proporcione garantías mínimas.170 

Antranic Adourian, también de FOEB por su parte señala; “El día 
que se define el levantamiento por parte de la dirección de la CNT, 
en aquel momento, el sindicato (Bebida) se reúne y define levantar 
lo que se llamó el documento de las 3 F, elaborado conjuntamente 
con compañeros de la FUS y de FUNSA, donde también en primera 
instancia participaron compañeros del COT, que posteriormente, 
por una situación particular, no lo firmaron, pero el documento 
realmente también fue trabajado por compañeros del COT”171

El documento de las 3 F, será un completo balance de los gremios 
de la Tendencia Combativa que dieron todo su potencial al servicio 
de la lucha tal como la entendían, a fondo y desde la unidad del 
movimiento social, práctica sostenida desde la lucha que los mismos 
impulsaron durante los años previos al golpe. En el documento se 
podía leer;

EL GOLPE DEL 27 DE JUNIO
(…) Febrero de 1973 constituye una señal del proceso que recorren 

las FF.AA. Los comunicados 4 y 7 podrán ser, en mayor o menor 
grado expresión de aspiraciones reales existentes en el seno de 
las FF.AA. en su momento, o meros instrumentos de propaganda 
demagógica. Lo indiscutible, a la luz de los acontecimientos, es que se 
constituyó en un error la pasividad expectante con que el movimiento 
popular encaró su accionar de febrero en adelante. Fue pues un error 
la movilización sin decisión de alcanzar objetivos propios inmediatos 
que eran de vital importancia para los trabajadores (...)

LA HUELGA Y SU DESARROLLO
En la madrugada misma del golpe, cumpliendo la resolución de 

los Congresos, sin detenerse a esperar una orden central, ni ante 
vacilaciones que pudieran producirse a algún nivel, importantes 
centros de trabajo (especialmente fábricas) fueron ocupadas.

Al mediodía la ocupación era prácticamente total (alcanzando 
lugares con escasos antecedentes de movilización sindical).

Del 27 de junio al 4 de julio, la huelga fue casi total. Destacamos de 
ese período:

a) —la generación de energía eléctrica se mantenía bajo control 

170 “Condiciones del levantamiento y conducta a seguir” Nuestra Posición 11-07-1973
171 Rico, 2005:522
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obrero y el abastecimiento de combustibles dependía, por entero, de 
las resoluciones gremiales.

b) —los días 30 de junio, 1, 2, 3 de julio se desarrolló una ofensiva 
de operativos desalojo. En la mayoría de los casos se reocupó (en 
algunos casos hasta 7 veces), excepto LANASUR que quedó 
unilateralmente ocupada por las FF.AA. y que no pudo ser ocupada 
por los trabajadores. En ALPARGATAS, BAO, etc., el trato represivo 
alcanzó una violencia extrema sin lograr el ablande de los trabajadores 
y militantes que reocuparon sus fábricas.

c) —el jueves 28 y el viernes 29 de junio, el ejército retira 
combustibles de ANCAP. El sábado 30 la ocupa militarmente,”copando 
el combustible almacenado.

d) —se registran dificultades graves en el Coordinador de los 
gremios de la Prensa.

e) —el sábado 30 comienzan a observarse dificultades en el 
Transporte. 

En los días 4 al 8 de julio, se desmorona la huelga en el Transporte 
y se levanta en Municipales, Estibadores, SUANP y Ferroviarios, 
asimismo en COFE en el cual nunca, orgánicamente, se decretó la 
huelga. También se producen levantamientos en los sectores que por 
sí mismos la habían decretado. Desconocemos por responsabilidad 
de quién o en acuerdo con quién, se produjeron estos levantamientos.

Los entierros de los estudiantes caídos y la gran concentración 
popular del lunes 9 de julio, mostraron un alto nivel de presencia y 
combatividad.

Finalmente, el miércoles 11, la Mesa Representativa levanta la 
huelga sin condiciones. Quedan, como consecuencia: los despedidos, 
los presos, los requeridos, los sumariados, los perseguidos. El 
nivel de lucha de los lugares ocupados en ese momento señalaban, 
elocuentemente, la firmeza y el papel de vanguardia de la clase obrera 
en la batalla librada. Batalla librada con el calor del pueblo, con el 
apoyo del barrio.

ENSEÑANZAS DE LA HUELGA
Esta huelga general es la acción política más importante desarrollada 

en el Uruguay por el conjunto del proletariado, de los sectores 
asalariados, del estudiantado y vastos sectores sociales.

Constituyen grandes aportes políticos de esta huelga:
A) —la participación de grandes masas actuando de conjunto como 

forma de protesta política contra la dictadura, hecha en forma de 
huelga y ocupación de lugares de trabajo.

B) —el papel protagónico de la clase obrera, que dio un salto 
cualitativo en la conducción política del movimiento popular.

C) -la toma de conciencia de su fuerza, por parte del movimiento 
popular, y de la necesidad de crear las condiciones políticas, 
organizativas y técnicas para la lucha por el poder popular, sin el cual 
ningún programa del pueblo se hará realidad.

D) -la generalización del conjunto del movimiento sindical, de las 
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diferentes manifestaciones callejeras, practicadas en condiciones 
sumamente difíciles.

E) —la constatación de la importancia que tienen los planes de 
lucha, (criterios y objetivos; planificación, organización y previsión), 
para el desarrollo de la lucha. Su ausencia impide desplegar todo el 
potencial de lucha disponible.

F) —la constatación de la importancia de los Comités de Base, del 
desarrollo de la militancia por sección, empresa y niveles intermedios, 
como sostén y ejercicio de la dirección en cualquier circunstancia.

G) -la constatación de las necesidades de una estructura regional 
y zonal construida a partir de los lugares de trabajo, cimentado a 
partir de éstos una sólida dirección intermedia (regional y zonal) del 
conjunto del movimiento sindical en Montevideo.

H) -Es en la práctica de un sindicalismo conciliador, en el 
ablandamiento sistemático de los métodos, en la condena constante, 
por parte de sectores del movimiento sindical, de toda expresión de 
radicalización en los métodos de lucha, todo ello unido a la falta de 
planes de lucha apropiados, en la carencia de una estructura sindical 
adecuada, asimismo como en la carencia de suficientes cuadros 
intermedios arraigados en la base, en la práctica de un sindicalismo 
reivindicativo —desvinculado de los aspectos programáticos— es 
donde debe buscarse la explicación de las graves carencias que varios 
gremios evidenciaron, a tal grado que la huelga no pudo mantenerse e 
incluso, en algún caso, decretarse en forma efectiva.

NINGÚN GREMIO FUE DERROTADO; FUE DERROTADO UN 
ESTILO, UN MÉTODO, UNA CONCEPCION DEL TRABAJO 
SINDICAL.

En resumen: la fuerza de la HUELGA GENERAL contra la 
dictadura (experiencia históricamente inédita) golpeó a ésta en cierto 
grado. No logró voltearla, pero consiguió agrupar contra la dictadura 
un anchísimo frente de fuerzas desigualmente estructuradas. La lucha 
puso a prueba todas las orientaciones, todos los sistemas organizativos 
y de trabajo sindical, todos los criterios tácticos.

Corregir las carencias a la luz de la experiencia, de manera que la 
siguiente ola del movimiento popular ahogue a la dictadura, es una 
tarea necesaria que exige amplitud de criterio y seriedad de análisis.

LA SITUACIÓN ACTUAL
(…) La CLASE OBRERA, columna vertebral de la resistencia 

popular durante la huelga de 15 días, debe seguir cumpliendo su papel 
cardinal. (...) Sólo el papel protagónico del pueblo impedirá que esta 
lucha culmine con una salida entre bambalinas que signifique una 
nueva frustración para el pueblo y, especialmente, para la clase obrera.

PERSPECTIVAS
De lo anterior, conduce sostener que con la dictadura NI TREGUA, 
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NI LEGITIMACIÓN. (...)
A TODOS LOS NIVELES DEL MOVIMIENTO POPULAR 

HAY QUE LUCHAR PARA LOGRAR LA MENTALIDAD DE LA 
RESISTENCIA. HEMOS HECHO UNA EXPERIENCIA. HEMOS 
LIBRADO UNA BATALLA. SERÁN OTRAS BATALLAS. 
SOMOS INVENCIBLES. SOMOS UN PUEBLO QUE NO SE DEJA 
ARREAR.172

14. Conclusiones

Poco se puede agregar a la gran gesta realizada por la sociedad 
organizada enfrentada a la tiranía institucional de un Estado que 
avasalló progresivamente todos los derechos y garantías sobre los 
cuales decía legitimarse.
En el transcurso de este relato se ha intentado dejar constancia de 

una parte de lo sucedido, de la porción de la historia que implica la 
lucha inclaudicable por una sociedad libre de las distintas opresiones 
políticas y económicas que la aquejan. La mejor conclusión que se 
puede ofrecer es la brindada por los mismos actores del periodo, 
plasmada en los constantes llamados a emprender una ofensiva 
revolucionaria desde todos los sectores ideológicos contra el 
régimen y puesta en práctica en las luchas desarrolladas. 
Pero lo que sí puede afirmarse, analizando el proceso histórico en 

su conjunto, que va desde la unificación sindical y la aprobación 
de la medida de huelga general con ocupación de los lugares de 
trabajo hasta el golpe de estado de 1973, es la razón que le asistió a 
los planteos realizados constantemente por la Tendencia Combativa.

La Resistencia, vio claramente al golpe de Estado como un 
proceso gradual iniciado por el Pachecato desde junio de 1968, 
considerando imprescindible enfrentarlo desde la fuerza social 
organizada en varios niveles, sindical, ideológico, armado. No solo 
puso en práctica su propuesta, sino que intentó incansablemente que 
fuera acompañada por el resto del movimiento obrero y social en 
sus reiterados pedidos desde los gremios de Tendencia a la Mesa 
Representativa de la CNT y al conjunto de los sindicatos del país, de 
la puesta en práctica de un plan de lucha que pase a la ofensiva para 
derrotar al gobierno, al sistema político y al proyecto económico 

172 Documentos Sindicales N°3. “Documentos de la Huelga General.” CIU, 
Montevideo, 1984:59-67 
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monetarista impulsado desde los organismos de crédito internacional 
que institucionalizaban la injusticia.

Luego de declarada la huelga general, desde el 27 de junio de 
1973, quedó demostrado que los gremios que lograron sostener la 
lucha con firmeza inclaudicable fueron aquellos de la Tendencia 
que practicaron, durante los años previos, una dinámica de lucha 
ofensiva constante. Fueron los textiles, la bebida, la salud, el 
aguerrido sindicato de FUNSA junto a muchos otros, los bastiones 
de la huelga general, los que demostraron que el músculo de la 
lucha social debía ser ejercitado para poder ser efectivo a la hora 
de la lucha cuerpo a cuerpo. Fueron aquellos gremios jugados 
a la “pacificación” a la espera de una solución mágica por la vía 
electoral a los que les resultó insostenible con el paso de los días el 
mantenimiento de la huelga. Así como bien señalaron los gremios 
de Tendencia;

Ningún gremio fue derrotado; fue derrotado un estilo, un 
método, una concepción del trabajo sindical.
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1971, la agitación callejera encuentra a la ROE en primera linea de fuego, 
solidarizándose con los trabajadores en conflicto o repudiando el asesinato 
del compañero Heber Nieto, la lucha enciende el camino. Autores: arriba Edgar 
Chelle; abajo foto publicada en ´´BP Color bajo Control Obrero´´ Nro 5, autor 
desconocido.
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1° de mayo de 1973, momento en que obreros y estudiantes confluyen a la 
altura del Palacio Legislativo. Autor: fotografía publicada en ¨Uruguay, ¡La 
resistencia Vencerá!¨ (Mayo, 1974), autor desconocido.

Compañero, semanario vocero de la ROE. Portadas del 18 de abril de 1972 (tras 
declararse el Estado de Guerra Interno) y del 9 de julio de 1973 en plena Huelga 
General.
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La planta de FUNSA ocupada durante las primeras jornadas de la Huelga 
General. Autor: Aurelio González

Guanacos reprimiendo durante la manifestación del 9 de Julio durante la 
Huelga General. Autor: Aurelio González



109

BIBLIOGRAFÍA

• Acuña, Raúl Iván. “¿Adónde va el sindicalismo uruguayo?” Arca.  Montevideo, 1967.
• Aldrighi, Clara “La injerencia de Estados Unidos” en Brecha 6-06-2003.
• Aldrighi, Clara. “La izquierda armada.” Aldrighi. Montevideo, 2016.
• Alfaro, Hugo. “La lección de FUNSA ocupada.” Semanario Marcha, Montevideo. 7-07-
  1972.
• Andrés, Augusto “Recuerdos del Loco Duarte” en Semanario Brecha, Montevideo. 23-
  07-2003.
• Bacchetta, Victor. “Las historias que no nos contaron”. Sitios de la Memoria. 
  Montevideo,2023.
• Bachetta, Victor L. “Las historias que cuentan” Tercer Mundo. Montevideo, 1993.
• Barhoum, María. Pesce, Fernando. Yaffé, Jaime. “43 años de lucha por la educación 
  pública y los derechos de sus trabajadores.” FENAPES.  Montevideo, 2010.
• Barret, Daniel. “El movimiento anarquista uruguayo en los años del cólera.” Tierra y 
  Tempestad N°2 Montevideo, 2008.
• Blixen, Samuel. “Liber Seregni, el general del pueblo.” Le Monde Diplomatique. 
  Buenos Aires, 2010.
• Blixen, Samuel. “Seregni, La mañana siguiente.” Brecha. Montevideo, 1997.
• Bouzas, Carlos. “La generación Cuesta Duarte.” AEBU/PIT-CNT, Montevideo, 2016.
• Broquetas, Magdalena. Caetano, Gerardo (Coords). “Historia de los conservadores y las 
  derechas en Uruguay.” Banda Oriental. Montevideo, 2023.
• Caula, Nelson. Silva, Alberto. “Alto el fuego.” B. Uruguay. Montevideo, 2013.
• Chagas, Jorge. Tonarelli, Mario. “El sindicalismo uruguayo bajo la dictadura 1973-
  1984”, Montevideo, Ed del Nuevo Mundo. 1989.
• CNT Documentos y Congresos 2. Lucha y Polémica Sindical 1968-1973 (IV). 
  Documentos Sindicales N°7.  Montevideo, 1985
• Cores, Hugo. “Memorias de la Resistencia.” Trilce. Montevideo, 2002
• Cores, Hugo. “Reflexiones sobre el movimiento obrero y la crisis política uruguaya. 
  1968-1973”  Edición casera, Montevideo, 1984.
• Costa, Héctor. “Javier Pose, ecos de rabia. Trayectoria militante de un anarquista”  
  Actas del II Congreso Internacional de Investigadorxs sobre Anarquismo(s) 
  https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/handle/20.500.12008/23421 
• Dar Vuelta Todo. “ROE, Activismo libertario en el largo 68.” https://www.academia.
  edu/53543228/ROE_Activismo_libertario_en_el_largo_68
• Del Huerto Amarillo, María. “El ascenso al poder de las Fuerzas Armadas.” CERPAJ. 
  Montevideo, 1986.
• Demasi, Carlos. “El golpe a destiempo”. Semanario Brecha. Montevideo, 20-06-2003.
• Documentos Sindicales N°3. “Documentos de la Huelga General.” CIU, Montevideo, 
  1984.
• FAU “Apuntes sobre el movimiento obrero” [Gatti, Gerardo], Cuadernos, Federación 
  Anarquista Uruguaya N°1, Montevideo, 2018.
• FAU “Cartas de FAU, Tomo 1.” Ed Recortes. Montevideo, 2016.
• FAU “Cartas de FAU, Tomo 2.” Ed Recortes. Montevideo, 2021.
• FAU [Gatti, Gerardo. Cariboni, Raúl] “Apuntes sobre movimiento obrero. Segunda 



110

  Parte. 1967-1969”, Cuadernos, Federación Anarquista Uruguaya. Montevideo, 2023.
• FUS “Cinco décadas de lucha” Primero de Mayo, Montevideo, 2015.
• Gatti, Gerardo. “Raices y presencia de la CNT” Lucha Libertaria N°208, Montevideo, 
  abril 1965.
• González Sierra, Yamandú. “Un sindicato con historia. FUNSA” (3 tomos). CIEDUR-
  UOESF. Montevideo, 1991, 1991, 1998.
• Graña, Francois. “Los padres de Mariana.” Trilce. Montevideo, 2011.
• Lessa, Alfonso. “El pecado original. La izquierda y el golpe militar de febrero de 1973.” 
  Debate. Montevideo, 2012.
• López Mercado, José. “Un historia cervecera. El sindicato de fábricas nacionales de 
  cerveza en la FOEB (1947-2004)” Ed. de la Memoria. Montevideo 2004.
• Lustemberg, Hugo. “Uruguay; Imperialismo y estrategia de liberación. Las enseñanzas 
  de la huelga general.” Achaval. Buenos Aires, 1974.
• Mantero Álvarez, Ricardo. “Historia del movimientos sindical uruguayo.” FCU/AEBU. 
  Montevideom 2003.
• Marchesi, Aldo. Markarian, Vania. “Uruguay en el mundo.” en Caetano, Gerardo. 
  “Uruguay. En busca del desarrollo entre el autoritarismo y la democracia.” Tomo III 
  1930-2010. Planeta. Montevideo, 2016.
• Martinez, Regino. Muñoz, Pascual. “Pólvora Verde. Breve diccionario de la región 
  uruguaya.” Alter. Montevideo, 2023.
• Mechoso, Juan Carlos. “Acción directa anarquista. Una historia de FAU.” Recortes. 
  Montevideo, 2002.
• Muñoz, Pascual. “El impacto de la Revolución Rusa en el movimiento obrero 
  rioplatense” Dínamo (La Diaria), Montevideo, 30 de octubre 2017
• Muñoz, Pascual. “La fundación del Sindicato de Artes Gráficas” en El Obrero Gráfico, 
  Montevideo 20 de Diciembre de 2020.
• Muñoz, Pascual. “La primera huelga general en el Uruguay”La Turba.  Montevideo, 
  2012.
• Nahum, Benjamín. Cocchi, Angel. Frega, Ana. Trochón, Yvette. “Crisis política y 
  recuperación económica. 1930-1955.” Banda Oriental, Montevideo, 1991.
• Nahum, Benjamin. Frega, Ana. Maronna, Monica. Trochón, Yvette. “El fin del Uruguay 
  liberal 1959-1973.” Banda Oriental, Montevideo, 1993.
• Olesker, Daniel. “El movimiento estudiantil entre 1971 y 1976” Inédito.
• Porrini, Rodolfo. “La nueva clase trabajadora” FHCE. Montevideo, 2005
• Porrini, Rodolfo. Perugorría, Clara y Suárez, Jazmina. “Luchando contra el capital, 
  defendiendo a los trabajadores gráficos y las dificultades de la unificación sindical”  en 
  El Obrero Gráfico, Montevideo 20 de Diciembre de 2020.
• Porrini, Rodolfo. Salaberry, Mariela. “Leon Duarte. Conversaciones con Alberto 
  Márquez y Hortencia Pereira”. Compañero. Montevideo, 1993.
• Rey Tristan, Eduardo. “A la vuelta de la esquina. La izquierda revolucionaria uruguaya. 
  1955-1973.” Fin de Siglo.  Montevideo,  2006. 
• Rico, Álvaro. “Del orden político democrático al orden policial del estado”, Semanario 
  Brecha, Montevideo. 6-06-2003.
• Rico, Álvaro. “La Universidad de la República. Desde el golpe de Estado a la 
  intervención.” FHCE/CEIU. Montevideo, 2003.
• Rico, Álvaro. (Coord.) “15 días que estremecieron al Uruguay”, Fin de Siglo. 
  Montevideo, 2005.
• Rodríguez, Enrique. “Un movimiento obrero maduro”. Pueblos Unidos. 



111

  Montevideo,1988
• Rodríguez, Héctor. “30 años de militancia.” CIU, Montevideo, 1993.
• Rodríguez, Héctor. “Entre la dictadura y el dialogo” Marcha N°1147, 8 de marzo 1963.
• Rodríguez, Héctor. “Nuestros sindicatos”, Centro Estudiantes de Derecho. Montevideo, 
  1966.
• Rodriguez, Hector. “Unidad Sindical y Huelga General”. CUI. Montevideo, 1985. 
• Rodríguez, Universindo. “el punto mas alto en la lucha de los trabajadores.” Semanario 
  Brecha. Montevideo, 27-06-2003.
• Rodríguez, Universindo. Trías, Ivonne. “Gerardo Gatti. Revolucionario”. Trilce. 
  Montevideo, 2012.
• Rodriguez, Universindo. Visconti, Silvia. Chagas, Jorge. Trullén, Gustavo. “El 
  sindicalismo uruguayo. A 40 años del congreso de unificación.” Taurus. Montevideo,  
  2006.
• Ruiz Valente, Héctor. “Contribución a la historia de AEBU” Montevideo S/E, 1992. 
• Tría, Ivonne. “Hugo Cores. Pasión y política en la izquierda uruguaya.” Trilce. 
  Montevideo, 2008.
• Turiansky, Wladimir. “El movimiento obrero uruguayo.” Pueblos Unidos. Montevideo, 
  1973. 
• Varela Petito, Gonzalo. “El golpe de estado más largo. Uruguay Febrero-Junio 1973.” 
  Planeta. Montevideo, 2023.
• Vescovi, Rodrigo. “Anarquismo y acción directa. Uruguay 1968-1973.” Descontrol. 
  Barcelona, 2015.
• Vescovi, Rodrigo. “Ecos Revolucionarios.” Nóos. Montevideo, 2003.
• Yafffe, Jaime “El proceso económico” en Caetano, Gerardo. “Uruguay. En busca 
  del desarrollo entre el autoritarismo y la democracia.” Tomo III 1930-2010. Planeta. 
  Montevideo, 2016.

Revistas consultadas:

• Brecha, Montevideo 2003
• CNT, Montevideo (1971-1973)
• Compañero, Montevideo (1971-1973)
• El Obrero Gráfico, Montevideo (1947-2020)
• Epoca, Montevideo (1962-1967)
• Homenaje a Sacco y Vanzetti. Montevideo, 1972
• Lucha Libertaria, Montevideo 1965.
• Marcha, Montevideo, (1960-1973)
• Rojo y Negro, Montevideo, 1968
• Tierra y Tempestad, Montevideo 2008.

Entrevistas realizadas:

• Nestor Rodríguez, 12 de Mayo de 2023.
• Alcides Giménez, 29 de Julio de 2015.
• Ariel Soto, 11 de Mayo de 2023.
• Carlos Pilo, 12 de Mayo de 2023.
• Sandra Álvarez, 15 de Mayo de 2023.
• Augusto “Chacho” Andrés, 13 de Mayo de 2023. 
• Álvaro Jaume, 15 de Mayo de 2023.





ÍNDICE

Presentación                                                                                    7

PRIMERA PARTE
La lucha como germen de la Unidad

1. Introducción                                                                                  9
2. El origen de la fragmentación obrera                                         10
3. Las huelgas solidarias. La lucha como germen de la Unidad.   14
4. La Unidad Sindical                                                                     19
5. La Convención Nacional de Trabajadores                                 20
6. La dictadura constitucional                                                         24
7. La Tendencia Combativa                                                            25
8. La Resistencia Obrero Estudiantil                                              29
9. El primer Congreso de la CNT                                                   33
10. El segundo Congreso de la CNT                                              41
11. La guerra contra el pueblo                                                        49
12. Febrero de 1973                                                                        55
13. Plenario de Sindicatos de la CNT                                             59
14. El 1° de Mayo de 1973                                                             61

SEGUNDA PARTE
La Huelga General por tiempo indeterminado

1. Miércoles 27 de Junio                                                                 67
2. Jueves 28 de Junio                                                                      70
3. Viernes 29 de Junio                                                                     74
4. Sábado 30 de Junio                                                                     76
5. Domingo 1° de Julio                                                                   78
6. Lunes 2 de Julio                                                                          81
7. Martes 3 de Julio                                                                         86
8. Miércoles 4 de Julio                                                                    88
9. Jueves 5 de Julio                                                                         90
10. Viernes 6, Sábado 7 y Domingo 8 de Julio                              90
11. Lunes 9 de Julio                                                                        95
12. Martes 10 de Julio                                                                     98
13. Miércoles 11 de Julio                                                              100
14. Conclusiones                                                                           104




