
•Una clase oprimida que no aspirase a aprender el manejo de las armas, a tener armas, solo merecería que se la 
tratar como a esclavos. (Lenin)
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SIN CAMBIOS Y SIN AMNISTIA
NO HABRA PACIFICACION

LOS CAMBIOS
“Expropiación de los monopolios 
Reforma agraria
Nacionalización de la banca
Comercio con todos los países 
Libertades públicas plenas 
Salud y educación para todos”

LA AMNISTIA
“Comprenderá a aquellas personas in- 
cursas en delitos políticos o conexos 
con ellos, cometidos con la finalidad 
de modificar las actuales bases políti
cas, económicas y sociales”.

Ningún 
partido tradicional 
ofrece estas cosas 

Esto sólo lo promueve en su Programa 
el pueblo unido en el Frente Amplio

NOS RESPONDE SERECNI
Reporteado por “LIBERACION”, el GraL Seregni afirma: “El pueblo uruguayo quiere la paz. 
Para obtenerla, será necesario en lo inmediato aprobar una amnistía general, para todos sin 
excepción, y en lo mediato, poner en marcha urgentemente los cambios de estructura que se 
mencionan en el Programa del Frente Amplio”.

Espectacular aspecto del imponente acto del Frente Amplio, cuando él 26 de Marzo el pueblo 
copó la Explanada Municipal y 18. ♦ ; ;

MRO INAUGURACION SEDE CENTRAL

Viernes 23 abril - Décimo Aniversario
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NUESTRAS TAREAS DE FUTURO
EL FRENTE AMPLIO

Los frentes políticos integrados 
por partidos representantes de di
versas clases o diversos intereses, 
tienen una larga tradición l}istc>- 
rica en lo que va del siglo. La va
loración de los resultados obteni
dos por esos agrupamientos, va
ria de acuerdo con el punto de vis
ta que se adopte. Por ejemplo- 
para la “burguesía compradora” 
china de las décadas diez y vein
te, el Kuomitang tuvo resultados 
altamente positivos; en cambio, 
para el proletariado chino las con
secuencias fueron desastrosas. No 
interesa aquí imaginar qué hubie
se pasado si ese proletariado hu
biera sido dirigido en otra forma. 
Nos atenemos a lo que sucedió.

En general podemos decir que 
aquellos frentes que no se forma
ron en torno a la ludia armada, co
mo el Frente de Liberación Na
cional de Argelia por ejemplo, sino 
alrededor de un programa político 
reformista o reivindicativo, ajus
tado a la legalidad burguesa vi
gente. en ningún caso dejaron el 
poder en manos del proletariado ni 
a corto ni a largo plazo. Al que 
esté pensando en Chile, le contes
tamos que el propio Salvador 
Allende afirmó, que eso no era 
una revolución socialista, sino la 
búsqueda de un punto de partida 
más favorable para intentarla

Estudiando las experiencias co
nocidas, nos encontramos con dos 
clases de frentes: unos en que pre
dominan, y por tanto dirigen, las 
fuerzas burguesas o pequeño-bur- 
guesas, y otros en que predominan 
las fuerzas obreras -y/o proleta
rias.

En los frentes del primer tipo, 
únicos' que nos interesan ahora, 
los partidos obreros han salido 
traicionados y desangrados, o han 
logrado crecer y fortalecerse, pero 
a condición de limar sus aristas

Una línea
La Junta Central del Movimien

to Revolucionario Oriental, reu
nida para considerar su incorpora
ción al Frente Amplio, declara:

Que desde su fundación el 21 
de abril de 1961, el MRO se defi
nió como una fuerza nacionalista, 
antioligárquica y antimperialista, 
unitaria y revolucionaria, por lo 
cual en 1952 se unió a otras fuer
zas para integrar el primer frente 
político uruguayo unitario y sin 
exclusiones y en 1967 inició el nu- 
cleamiento de las organizaciones 
revolucionarias que formaron el 
acuerdo de “Epoca” con las cuales 
ha combatido todos, estos años por 

más filosas hasta pasarse abierta
mente al campo reformista. Todo 
frente policlasista, evidentemente 
tiene que llegar en algún momen
to a una etapa de definición, y 
allí la clase más poderosa impo
ne su voluntad a lias otras; las 
que, o resisten y son derrotadas 
o se adaptan a las exigencias de 
aquélla. Cabe también señalar que 
los movimientos revolucionarios 
que integraron dichos frentes, por 
lo general estaban acordes en acep
tar el liderato burgués, pues creían 
necesario pasar por una etapa de 
dominio de la burguesía, para que 
ésta al afirmarse, desarrollara una 
clase obrera numerosa. En el Fren
te Amplio esto último no sucede.

El Uruguay fue hasta hace po
cos años un país de clase media, 
fuertemente penetrado por una 
ideología liberal, pequeño-burgue- 
sa. En los últimos años, la baja 
sensible del nivel económico de la 
población, ha proletarizado mate
rialmente a un sector importante 
de la masa, pero si -bien la .^l^se 
económica cambia abruptamente, 
la superestructura ideológica nece
sita un “tiempo” más lento; mu
chas supervivencias no desapare
cerán por varios años. Por eso aun- 
que ya no seamos un país de cla
se media, aún somos un pueblo 
liberal pequeño-burgués. Entre las 
muchas consecuencias que esto 
puede tener, no son las menos im
portantes, el prestigio que aún 
conservan las elecciones y el peso 
que en ellas tienen los partidos y 
grupos burgueses y pequeño bur
gueses.

Un frente político policlasista en 
el Uruguay hoy, si realmente as
pira a una amplia base popular, 
no tiene otra alternativa que ad
mitir el predominio de las fuerzas 
pequeño-burguesas en su seno, por

muy clara
la liberación en todos los terrenos.

Fue entonces que comenzó a 
consolidarse una nueva unidad 
más profunda, más rica, más com
bativa, la unidad de los que luchan 
en todos los terrenos, la unidad pa
ra la liberación, la unidad de los 
revolucionarios, forjada en cada 
batalla de los obreros, de los estu
diantes, de los campesinos.

Nuestra definición siguió siendo 
pues la misma de 1961 aunque en 
estos años se vio enriquecida por 
el combate frontal contra el ene
migo y hoy se expresa con el le

el momento. En esto no se enga
ñan las fuerzas revolucionarias.

¿Por qué, entonces, estas fuerzas 
adhieren al frente ahora?

Pues bien: quienes conciben la 
liberación como algo violento, sa
ben que la guerra y la política son 
lo mismo aunque por distintos 
medios. En ambas, un bando trata 
de imponer su voluntad al otro.

Por otra parte, dentro de ciertos 
límites, podemos decir que cuanto 
mayor potencial bélico se posee, 
menor capacidad política es nece
saria. Ejemplos de esto nos dio 
EEUU en Santo Domingo, Viet 
Nam y tantos otros lados, la gue
rra civil española, y más cerca 
nuestro, Pacheco Areco, la inter
ventora de secundaria, etc., que 
cuanto más huérfanos van que
dando de apoyo político, más usan 
la fuerza bruta de que disponen, y 
de esta forma se siguen imponien
do.

La tarea que tienen planteada los 
grupos revolucionarios, es cambiar 
el sistema. El actual régimen es el 
resultado de !-• crisis del sistema. 
La tarea más inmediata entonces, 
derrocar al régimen hablando su 
propio idioma, o sea por la fuerza.

Pero si de acuerdo con la ac
tual potencia bélica esto se juzga 
imposible, entonces hay que jun
tar más fuerzas y obtener mayor 
poder de fuego. La primera tarea 
es política por excelencia, para ello 
el Frente Amplio ofrece grandes 
posibilidades, siempre que se ac
túe con respecto a él en la forma 
debida.

Por otro lado, los grupos revo
lucionarios que apoyan o integran 
el Frente Amplio, reconocen en 
él, la cosecha política de lo sem
brado por la guerra que iniciaron 
los grupos de acción directa, y si 
ellos lo engendraron, lógico es que 
también lo aprovechen. Pero es a 

ma: Hacer la unidad popular y 
dentro de ella forjar la unidad de 
los revolucionarios para liberar al 
Uruguay.

Por todo esto y luego de varios 
meses de elaboración y consultas 
con nuestros compañeros que por 
estar en la ilegalidad no pueden 
reunirse públicamente, la Junta 
Central del MRO, resuelve:

1) Apoyar la integración en el 
Frente Amplio que se proyecta, en 
la medida en que sea efectivamen
te un frente sin exclusiones con un 
programa avanzado, con una uni
dad en la lucha a todos los niveles 
y donde la tarea concreta sea rea
lizada por grupos políticos progre
sistas a juicio de nuestro Comité 
Ejecutivo. I | 

la vez, el reconocimiento de éstos, 
de su actual imposibilidad para 
derrocar al régimen por la fuerza.

La peculiaridad que tiene el 
Frente Amplio con respecto a ex
periencias similares anteriores es 
precisamente que aunque predomi
nen y dirijan las fuerzas liberales 
pequeño burguesas, el mayor im
pulso creador, el cambio de las 
condiciones subjetivas que hoy lo 
hacen posible, lo dio la guerra de
satada por los grupos revoluciona
rios y no la actividad política de 
aquéllas. No surge tampoco como 
resultado de intriguillas de am
bulatorio de algunos dirigentes, si
no que se impone desde abajo, lo 
exige una enorme masa.

De los sectores revolucionarios 
depende ahora neutralizar la ten 
tativa de usar al Frente como for
ma de lucha antagónica con la 
armada, y aminorar el grado de 
desviación por el que más adelan
te pueda resbalar aquél. De su 
enérgica acción depende también 
en alto grado su propio desarrollo 
dentro del Frente y la aceptación 
de sus tesis en amplios sectores 
de las hasta no hace mucho capas 
medias de nuestra población. Todo 
esto, hacerlo manteniendo una in
dependencia de métodos y movi
mientos, y una reserva que sal
vaguarden contra futuras posibles 
traiciones y/o ataques sorpresivos 
por los flancos.

Por último, una cita del “Que 
Hacer” de Lenin, contestará cier
tas críticas escuchadas reciente
mente. “Puede tener miedo a alian
zas temporales, aunque sea con 
gente insegura, únicamente el que 
tenga poca confianza en sí mismo, 
y ningún partido político podría 
existir sin esas alianzas”. (Ob. Esc. 
en tres tomos. Ediciones en Len
guas Extranjeras, Moscú. Tomo I 
Pag. L37).

Huáscar Teki

2) Continuar la tarea ya inicia
da por la unidad de los revolucio
narios en un Frente de Liberación 
Nacional, capaz de conducir al 
pueblo a la toma del poder para los 
trabajadores, a la liberación y al 
socialismo

3) Reclamar, de la unidad po
pular la realización de una gran 
campaña nacional por la libertad 
de todos los presos políticos, sin
dicales y estudiantiles de cárceles 
y cuarteles, por la reposición de los 
destituidos, por la restitución de 
todos los derechos conculcados y 
por la derogación de todas las me* 
dídas represivas impuestas por es
te gobierno.

Diciembre,. 1970»



Editorial

IDEOLOGIA NO ES POLITICA
Nuestro último editorial ‘Trentes y Partido'’ ha sido muy co

mentado. Muy favorablemente en la izquierda combativa. Menos en 
otros sectores que lo han calificado de inoportuno.

La crítica no es justa, porque se trataba de un artículo ideoló
gico y no político, que sólo mencionaba a algunas organizaciones 
políticas a título de ejemplo, pero no entraba a precisar qué orga
nizaciones podían ser consideradas reformistas. Si lo hubiéramos he
cho, entonces sí podía haberse considerado inoportuno el articulo, 
en momentos en que el Frente Amplio recién se constituye.

La ideología es una ciencia. La política es un arte.
La ideología comprende la teoría, la práctica, y su síntesis, que 

es el programa. Para los revolucionarios, la teoría es el marxismo- 
leninismo, enriquecido por el pensamiento de los grandes teóricos 
contemporáneos. La práctica comprende el estudio de la época y el 
país concretos donde se ha de aplicar aquella teoría, y abarca su 
historia, su situación actual y sus perspectivas futuras. Cuando to
do esto se sintetiza en una concepción única, es cuando se puede 
elaborar el programa, que resume el conjunto de ideas que debemos 
llevar a cabo por medio de la política.

La política comprende dos artes. La estrategia, plan general en 
el tiempo y en el espacio, para la toma del poder para el pueblo, y 
la táctica, que impone la creación de un partido, un frente y un 
ejército popular.

Cuando en lo ideológico se revisan las verdades fundamentales 
de la teoría revolucionaria, tales como la de que el poder se puede 
obtener por vía pacífica, esas corrientes se denominan revisionistas.

Cuando en lo político se practican sólo los medios de lucha pa
cíficos, la táctica se considera reformista. En el Uruguay de hoy, 
la táctica revolucionaria se expresa en la conocida consigna de “Aquí 
y ahora”.

En Cuba, tal como lo sostienen los revolucionarios cubanos Si
món Torres y Julio Aronde refutando a Debray (Monthly Review, 
N$ 55), el Partido era el Movimiento 26 de Julio, eli Frente era la 
alianza con sectores de la burguesía (Pactos de Miami y Caracas, 
Urrutia, Miró Cardona, etc.) y el Ejército estaba constituido no só
lo por la guerrilla rural, sino por la ufbana. Y el foco fue la acción 
político-militar del Movimiento 26 de Julio, que fue aglutinando a 
los diversos grupos revolucionarios (Directorio, P.S.P., etc.), al 
tiempo que desarrollaba la guerra.

Pero también la estrategia era revolucionaria, porque toda la 
acción se dirigía a destruir el aparato represivo para la toma del po
der, y no al mero apoyo con acciones directas a los conflictos sin
dicales, que sólo pueden servir de complemento de la lucha, pero no 
de acción principal. En este caso se da una táctica revolucionaria 
de practicar todos los medios de lucha, pero dentro de una estrate
gia reformista, que no se enfila a la toma del poder, sino solamente 
al apoyo de la lucha sindical.

Y la guerra aparece como una necesidad cuando se han dado 
las condiciones objetivas, que ya existían en el Uruguay de 1967-68, 
en que la clase dominante se decide a aplastar la lucha popular pa
ra imponer su política. Karl Von Clausewitz dice que “La guerra 
es la continuación de la política por otros medios”. En ausencia de 
un ejército popular, y ante la necesidad de irlo creando, es que apa
rece el foco, que comienza por cambiar las condiciones subjetivas 
del país, o sea, la conciencia del pueblo, que por primera vez va 
viendo en su verdadero rostro al régimen, más allá de las aparien
cias. El foco es el embrión de ese ejército popular.

Hemos dejado para el final el tema del Frente, porque es el más 
complejo y rico en la realidad uruguaya de hoy.

El género es el Frente Antioligárquico y Antimperialista. La 
especie son el Frente Amplio, que practica sólo las formas pacíficas 
de Hucha, y el Frente de Liberación Nacional, que emplea todos los 
medios. Para diferencicar claramente los dos primeros, existen fuer
zas políticas como la F.A.U., el M.I.R., que no están en el Frente 
Amplio, pero integran el Frente Antioligárquico. A la vez, existen

EL M.R.O. REABRE SUS PUERTAS
En ocasión de celebrar su Dé

cimo Aniversario, el Movimiento 
Revolucionario Oriental inaugura 
su nueva sede central, luego de la 
ilegalización de tres años.

Un somero balance de los diez 
años de vida de esta organización 
amiga, nos muestra su paulatino 
esclarecimiento ideológico, su cla
ra línea política, su abnegada prác
tica revolucionaria.

Eñ lo ideológico, el M.R.O. pa
só de ser un grupo meramente na
cionalista, que- en sus primeros me
ses todavía pertenecía al Partido 
Nacional, hasta octubre de 1961, 
hasta darse una Declaración Pro
gramática en 1965 de contenido na
cionalista reolucionario con la guía 
de las ideas del marxismo - leninis
mo. Esta posición lo lleva a apo
yar el Programa del Congreso del 
Pueblo ese mismo año; las Reso
luciones de la Conferencia Tricon- 
tinental en 1966; y las Resolucio
nes Generales y Especiales de. la 
O.L.AS. en 1967.

En lo político, el M.R.O. de
fendió desde su creación el princi
pio de la unidad sin exclusiones, 
(pie tenía su raíz en la unidad de 
la clase obrera en. plena concre
ción en esos años, y en aplicación 
de esos principios fundó, junto a 
otras fuerzas en 1962, el Frente 
Izquierda de Liberación. En el pla
no de América Latina, no sólo 
practicó, 1 a.. .salida ri4ad, sin o q ue 
jBBrouyó a la creación de los fo
cos de lucha armada que aparecie
ron en 1967 fugazmente en el Bra
sil, y que estratégicamente forma
ban parte del denominado Plan 
del Che para el Cono Sur.

I .a derrota de Caparaó en abril 
y la del Che en octubre de 1967, 
se reflejaron en toda el área, y su 
consecuencia en Uruguay Fue el 
decreto del 12 de diciembre de 
1967, que clausuró diarios y parti
dos, entre los cuales- también el 
M.R.O.

La ilegalización fue una derrota, 
pero fue mucho más un triunfo, si 
la analizamos dialécticamente. Fue 
una derrota en cuanto impidió el 
trabajo legal y público, en un mo

mento de pleno ascenso de la or
ganización, cuando la Juventud del 
M.R.O. pegaba un salto cualita
tivo, y el diario “EPOCA” apa
recía para unir a toda la izquierda 
combativa. Pero fue un gran triun
fo para el M.R.O. como organi
zación revolucionaria. Porque es
clareció su ideología, y fue capaz 
de advertir las inmensas posibili
dades que para el Uruguay tenía 
la lucha urbana, frente a la con
cepción clásica de la guerrilla ru
ral. Porque orientó de finí (lamente 
su política hacia la lucha revolu
cionaria y su enfrentamiento al 
reformismo en todos los planos, al 
tiempo que practicaba la unidad 
general contra la oligarquía, in
cluido el reformismo, pero ponien
do todo el acento en la unidad de 
los revolucionarios, para la libera
ción nacional y el socialismo. Por
que, en fin. lo último, pero no lo 
menos importante, depuró sus filas 
de oportunistas de toda laya.

Y los auténticos siguieron en el 
M R.O. Y unos están presos, y 
otros siguen combatiendo. Y unos 
pelearon. Y otros fueron simple
mente honestos revolucionarios, que 
no transigieron con el oportunis
mo y permanecieron junto a la or
ganización. Y los auténticos, y los 
honestos, v los revolucionarios nos 
estamos ya encontrando todos jun- 
tos, de las divergas organizaciones, 
compartiendo primero la cárcel y 
la persecución, y luego la lucha 
misma contra el enemigo común, 
en Ja unidad indestructible que for
ja la guerra. Porque es en las ma
las, porque es en Jas duras que se 
conoce a la gente.

Celebración que se hará junto a 
todos los hombres y organizacio
nes del Frente Amplio, fraternal
mente. Y" con la participación de 
las organizaciones de la “Tenden
cia” (PS, GAU, FAU, Independien
tes, UTA A) que se expresarán jun
tos en un acto político por prime
ra vez. Y juntos también a los 
mensajes de Josi compañeros pre
sos y al recuerdo de los caídos, que 
servirán para redoblar la decisión 
y la fe en la victoria.

otras que apoyan al Frente Amplio y no se aíslan de él, pero man
tienen su estrategia de liberación nacional.

Esto en lo ideológico. En lo político» no vamos a caracterizar 
ahora a cada grupo político integrante del Frente Amplio. Eso sí 
sería inoportuno y sectario ahora. Menos aún, después de haber es
cuchado la oratoria del formidable acto del 26 de marzo, en que 
prácticamente todos los que hablaron emplearon un lenguaje avan
zado, mencionaron múltiples temas revolucionarios y encomiaron 
las luchas de estos años.

Nuestro deber, ahora, es respetar su firme radicalización, su 
entusiasmo al integrarse junto a las fuerzas de la izquierda, su pro
posito sano de crear un Uruguay nuevo.

En muchos de estos partidos, grupos y organizaciones, así co
mo en sus partidarios más decididos, pódrá encontrar la revolución 
a sus cuadros de mañana, incluso a quienes puedan superarnos! con 
honor.

La esperanza está ahora abierta. A no olvidar, pues, que si bien 
en lo ideológico hay leyes y categorías que no se pueden violar, en 
lo político “no hay camino” porque “se hace camino al andar”.



Montoneros; Balance de 1970 tupamaros:
Plan de Gobierno

Nota: Todas las citas son del 
Graí. Perón.

l9)..La estrategia de conjunto- 
“Lo tínico que puede desvirtuar 

nuestra doctrina es que deje de sel
lo que el pueblo quiere”. Esta es 
la clave de la fuerza original, la 
ubicación en el presente y la pro
yección futura de Perón y el pero
nismo.

Sin esta base, todo intento de 
entender al país cae por fuer? i en 
los esquemas importados, que si 
fueron o no correctos en su iugar 
o época de origen, no logran ex
presar la realidad argentina.

Con raíces en los movimientos 
nacionales del pasado (la guerra 
de la independencia, las montone
ras, el irigoyenismo) el peronismo 
los supera en una síntesis moderna 
y asi se liga con las luchas nacio
nales del tercer mundo sometido. 
“La Argentina es un país satélite, 
similar a Viet Nam del Sur”, y co
mo tal se siente unido a todo pue
blo que combate contra el mismo 
enemigo. Desarrollando su concep
ción inicial de democracia so:ial 
entre capitalismo y comunismo, el 
peronismo es actualmente ~él ca
mino nacional al socialismo, con el 
programa simple y revolucionario 
que el pueblo quiere: “liberar al 
país; cerrar las fuentes de evasión 
del dinero y ponerse a trabajar*'.

En cumplimiento de ese mandato 
popular y luego de distintas expe
riencias (golpes, elecciones, pactos, 
huelgas revolucionarias) el pero
nismo sabe 'hoy que “lo que está 
entronizado es la violencia”. “La. 
revolución tendrá que ser violenta/' 
Ese es el eje de la estrategia de 
conjunto para todos los argentinos, 
decididos a la guerra de liberación 
Esta guerra no es propiedad de 
una o varias organizaciones: es la 
guerra del pueblo por s*u segunda 
independencia.

Haciendo punta en esta lucha es
tán los que combaten con las ar
mas. Dándole cuerpo con sus mo
vilizaciones populares, el movimíen- 
to peronista, encabezado por Perón 
y conformado esencialmente por los 
trabajadores; siguiéndola con cre
ciente simpatía e interés, grandes 
sectores de la clase media, conscien
tes de que tarde o temprano ten
drán que hacerla suya o enfren
tarla.

Muchos están dispuestos a ayu
dar, aunque no estén dispuestos to
davía a darlo todo por la patria. No 
importa en qué medida, lo im
portante es que colaboren en la 
lucha. “Es claro que es preciso 
pensar que los montoneros no pue
den ser todo el pueblo, sino un 
selecto grupo de muchachos valien
tes y decididos. El resto debe ayu
darlos y sustentarlos en toda for
ma, haciendo en cada caso lo que 
cada uno sea capaz de realizar en 

la lucha general y de conjunto”. 
“Claro que es mucho más efectiva 
la lucha activa y violenta de la 
guerra revolucionaria, pero es ne
cesario comprender que las demás 
formas de lucha también tienen sus 
efectividades, con tal que ocasio
nen un mal al enemigo común*’.

Cualquier tarea, por pequeña que. 
parezca, tiene inmenso valor si es
tá encuadrada en esa perspectiva de 
conjunto. Cada uno debe buscar 
canalizar de la mejor forma posi
ble su seguridad y cumplir desde 
ya con su modesto pero fundamen
tal papel en esta guerra. Es impor
tante asimismo que el que está en 
condiciones de hacerlo aliente en 
los demás la comprensión revolu
cionaria de los hechos, ayudándolos 
a orientarse en su lucha personal 
contra las inagotables trampas y 
mentiras del régimen.

“Hay una misión para cada pe
ronista. El que sea valiente, para 
la lucha abierta. El que carezca 
de valor, para las funciones de la 
lucha insidiosa. El capaz, para di
rigir y los demás para ejecutar. El 
intelectual, para concebir y estudiar 
16 concerniente a la lucha abierta. 
El político, paTo^t^s^r 
dio que sea, la salida instiSR^Kal. 
El que pide elecciones y grita pol
la normalización institucional tam
bién es un luchador, porque con 
su prédica molesta a la dictadura 
y le crea todos, los días y en todo 
lugar una intranquilidad perma
nente. En fin, cada uno debe lu
char con los medios que - sean. El 
único que traiciona a la causa es 
el que colabora con la dictadura 
militar y el que no hace nada por 
acomodaticio o" cobarde”.

2$) La guerra revolucionaria.

1970 ’fue el año del definitivo 
afianzamiento de la. guerra revolu
cionaria’'en la Argentina. Tuvo cul
minación así un proceso que se ve-' 
.nía gestando con avances y retro
cesos y paréntesis, desde la heroi
ca resistencia' 'peronista (1955 a 
1962), y que influyó las experien
cias de guerrilla rural del Coman
dante Uturunco (1959), del Ejér
cito Guerrillero del Pueblo (EGP) 
(1963) y del destacamento monto
nero 17 de Octubre de F A.P. en 
Taco Ralo (1968) .

En 1969 esté proceso se traslada 
a las ciudades. Se ataca un vivac 
de Campo de Mayo, el Regimiento 
7 de La Plata y la Comisaría de 
Tafiviejo, Tucumán. Se copa el 
puesto policial de Tortuguitas, se 
interrumpe la transmisión de un 
discurso de Nixon por el cable co
axil y se colocan 20 cargas explo
sivas el día de la soberanía.

En Santa Fe, se expropia el ar
mamento de Tiro Federal, Otro co
mando recibe a Rockefeller destru

yendo 14 de sus Mini Max, y se 
producen otros hechos, como el in
cendio de una casilla ferroviaria en 
Coghlan, Capital Federal. Durante 
la huelga del gremio, la ejecución 
de Augusto T. Vandor, el incauta- 
miento de 600 kgs. de explosivos en 
Salta, el incendio de varios patru
lleros en San Martín, Buenos Aires, 
y el copamiento de puestos policia
les en Bernal, Moreno y Berizzo, 
Buenos Aires.

En 1970, la guerra revoluciona
ria crece en la cantidad y calidad 
de sus cuadros y acciones:

a) Las organizaciones revolu
cionarias de importancia aumentan 
de dos, FAL y FAP, a seis : FAL, 
FAP, Montoneros, ERP, FAR, 
MRA.

b) La progresión de hechos au
menta levemente en el primer se
mestre y decididamente en el se
gundo : enero 1; febrero 3; marzo 
6; abril 7; mayo 3; junio 2; ju
lio 5; agosto 6; setiembre 16; octu
bre 43; noviembre 55 y diciembre 
74.

Este desarrollo se da fundamen
talmente en las cuatro zonas más 
pobladas del país, que reúnen el 
50% de los habitantes:

Buenos Aires
Córdoba
Santa Fe
Tucumán + Salta

98 acciones
53 acciones
47 acciones
17 acciones

c) La importancia político - mi
litar de las operaciones lleva la 
lucha a un nivel nunca alcanzado.

El 3 de eneró se reduce la guar
dia, se distribuyen juguetes y se 
propala la marcha peronista en Vi
lla Piolín, Buenos Aires.

Un hecho de directa repercusión 
política en el pueblo. El 24 de mar
zo se detiene a un Cónsul Para
guayo como denuncia de la desa
parición de dos militantes. Demos
tración de fuerza operativa y de la 
viabilidad de un. método nuevo en 
el país.

El 12 de abril se ocupa la Pre
fectura de Tigre, Buenos Aires, re- 
cüperándose numerosas armas lue
go de reducir a una docena de efec
tivos. Burla a las fuerzas represi
vas muy cerca de la capital.

El 24 de mayo se expropian 20 
toneladas de gel. Demostración de 
capacidad organizativa.

El 29 de mayo se detiene, juzga 
y ejecuta a Pedro E. Aramburu, 
por sus crímenes de traición a la 
patria y asesinato en masa. Golpe 
en el centro del régimen que con
solida la justicia revolucionaria.

El 1$ de julio se ocupa La Ca
lera (Córdoba), recuperándose ar
mas y dinero. Demostración de 
fuerza operativa en la primera ac
ción de este tipo en el país, a' un 
paso de importantes guarniciones 
militares.

El 30 de julio se ocupa Garín 
(Buenos Aires), recuperándose ar
mas y dinero. Otra perfecta de
mostración de este nuevo método, 
a las puertas de la Capital Federal.

El 26 de agosto se domina a nu
merosos efectivos de la Comisaría 
de Ferreiro, zona fabril de Cór
doba. Abundante recuperación de 
armas e incendio de un patrullero.

El 16 de setiembre se concreta 
el repudio popular a la fecha con 
la colocación de 24 cargas explo
sivas en centros gorilas.

El 25 de setiembre se copa el 
tren a Rosario, expropiando dinero 
en impecable operación comando, 
que culmina a pocos kms. de la 
Capital Federal. Otra de las infi
nitas posibilidades de la guerra de 
recursos contra el régimen.

El 10 de octubre se realiza una 
doble operación en pleno centro 
de la Capital Federal. Se detonan 
explosivos cerca del obelisco mien
tras se expropian transmisores en 
una galería subterránea.

El 15 de octubre se copa una 
avioneta en Rosario (Santa Fe) y 
se volantea desde el aire la zona 
obrera de Villadiego. Nuevo y au- - 
daz despliegue imaginativo.

El 2 de noviembre se ocupa el 
Jockey Club de Córdoba recupe
rándose dinero. Ataque directo a 
una conocida institución oligarca.

El 14 de noviembre se ejecuta al 
Subcomisario Sandoval, por sus crí
menes de torturador y su respon
sabilidad en el asesinato de Baklú. 
Presencia activa de la justicia re
volucionaria.

El 15 de noviembre se ocupan 
los destacamentos 18 y 19 de la 
Policía de Córdoba, recuperándose 
armas. Operación conjunta en nue
vo alarde militar.

El 24 de noviembre se rescata 
a F. A. Celin, combatiente dete
nido e internado en un hospital tu- 
cumano. Burla a las fuerzas repre
sivas y prueba de la capacidad' ope
rativa de las organizaciones revo
lucionarias.

El 28 de noviembre se ocupa 
un cine en Villa Insuperable (Bue
nos Aires) y se proyecta una pe
lícula con la imagen de Perón. Otra 
faceta de la capacidad de llegar 
directamente al pueblo.

El 16 de diciembre se ocupa el 
destacamento Islas de Escobar (B. 
Aires) recuperándose numerosas ar
mas. Despliegue y decisión en una 
acción perfectamente coordinada.

El 22 y 23 de diciembre se ex
presa el repudio a la visita de Le- 
vingston a San Luis, con tres car
gas explosivas en la Delegación de 
la Policía Federal, la Dirección de 
Trabajo y la casa del Ministro de 
Economía Provincial.

El 29 de diciembre se ataca una 
guardia de la residencia presiden
cial de Olivos (B, Aires). Abierto 

desafío al régimen en la persona 
de su jefe torturador. Ademas se 
exige la aparición de Martins y 
Centeno, dos víctimas del terroris
mo policial.

Todo este accionar de las orga
nizaciones revolucionarias en 1970 
debe contabilizarse, sin lugar a du
das, como un éxito rotundo. Se ha 
declarado de una vez y hasta la 
victoria final, la guerra de libera
ción en nuestra patria.

39) La movilización popular.

La movilización popular es una 
forma tradicional de lucha de los 
trabajadores argentinos. El 17 de 
octubre de 1945 fue concretamente 
un triunfo de la movilización po
pular.

Pero el mejor ejemplo de las po
sibilidades y limitaciones de este 
método en el presente, lo da el 
“Cordobazo” del 29 de mayo de 
1969. Confluyen en Córdoba los es
fuerzos anónimos de muchos mili
tantes sindicales y estudiantiles, en 
la búsqueda de la urgente y nece
saria salida revolucionaria que re
clama el país. El Cordobazo. y de 
la misma forma el Rosariazo, el 
Tucumanazo y el Catamarcazo, sa
cude al régimen e incluso sirve co
mo nuevo y glorioso punto de par
tida de la actual lucha de libera
ción. Pero deja a la vista la debili
dad de las fuerzas populares cuan
do están desarmadas y librada^ a 
su propio espontaneísmó.

La gran enseñanza que deja el 
Cordobazo es que la movilización 
es insustituible en la guerra revo
lucionaria, pero- sólo es efectiva co
mo su complemento. Movilización 
popular y guerra revolucionaria son 
los dos brazos de una misma lucha 
Deben golpear cada uno pon su la
do cuando sea necesario, pero ten
der en general a golpear conjunta
mente al enemigo.

Esta confluencia fue en aumento 
en 1970 y se buscó en múltiples 
planos, desde las organizaciones de 
combate

a) Acciones de justicia revolu
cionaria especialmente ligadas a la 
lucha de los trabajadores: ejecucio
nes de Vandor (en 1969) y Alonso 
(en 1970)' dos de los dirigentes 
más traidores a sus representados, 
cuya desaparición contribuyó a ra
dicalizar la lucha reflejando mejor 
el sentir de las bases.

b) Acciones de justicia revolu
cionaria ligadas a la lucha política 
general del país: ejecuciones de 
Aramburu y Sandoval, dos expo
nentes diferentes de la misma re
presión asesina, practicada desde el 
estado, cuya desaparición eliminó 
en un caso a una fuerte pieza de 
recambio del régimen, y en el otro 
sirvió como advertencia de que la 
represalia revolucionaría será in

flexible en adelante con los que en
sangrientan las filas populares.

c) Acciones de denuncia contra 
los enemigos de los trabajadores: 
cargas explosivas en fechas claves 
(28 de junio, 16 de setiembre. 8 de 
octubre. 17 de octubre, 20 de no
viembre) o en fechas inesperadas 
(Aricana, Min. de Bienestar Social, 
Destacamentos 15 y 20 en Córdoba, 
Deltec, SwifL Lagartos Country 
Club, Confitería Sirocco, Como
doro, Palazuelo, Planta LW3 Tu
cumán, Feigin Financiera Córdoba, 
Osiris Villegas, Delegación Marina 
Córdoba).

d) Acciones de respaldo a mo
vimientos huelguísticos, parciales o 
totales: adhesión al copar La Ca
lera al conflicto de Smata. Cargas 
explosivas durante paros del 9 y 
22 de octubre y del 12 y 13 de no
viembre. Donación de dinero por 
un enmascarado a los estudiantes 
en huelga de Tucumán.

e) Acciones de corrección de la 
línea gremial en defensa de los 
intereses populares: plazo fijado (y 
respetado) hasta el 28 de setiembre 
para que la CGT estableciera el 
plan de lucha, que luego resultó 
con los tres paros de mayor una
nimidad de los últimos años.

f) Acciones de expropiación y 
distribución de alimentos y juguetes 
entre los más necesitados.

g) Acciones de represalia inme
diata contra abusos del régimen: 
ocupación del Barrio Güemes (B. 

* Aires), donde días antes la Policía 
cometió atropellos y vejámenes, 
destruyó muchas viivendas y des
alojó a sus moradores.

A esta preocupación constante 
de las organizaciones revoluciona-, 
rías por., entretejer su accionar con 
las movilizaciones populares, res
ponde el pueblo en todos los ni
veles, con su solidaridad y simpa
tía, individual y colectivamente.

En 1971 esta solidaridad irá en 
aumento y alcanzará en forma pau
latina a un grado de eficacia y 
encuadramiento cada vez más com
pletos.

Por último a este balance, se 
puede agregar la lista de bajas 
en 1970:

en nuestras fuerzas: 5 muertos, 
50 detenidos,

en las del enemigo: 18 muertos, 
10 heridos graves.

Por organizaciones, las acciones 
se distribuyen así: E.R.P.: 28; F. 
A.P.: 17; Montoneros 16; FAL 14; 
FAR 5. Siendo de destacar que 
FAP no registró en todo el año 
ninguna baja, mientras que el ERP 
perdió más de 25 hombres, FAL 
16 (uno desaparecido), Montoneros 
3 caídos y 6 detenidos, FAR 1 
caído y 4 prisioneros

El MOVIMIENTO DE LIBE
RACION NACIONAL (Tupama
ros) ha resumido los principales 
puntos de un programa revolucio
nario que no puede ser cumplido 
más que por un gobierno revolucio
nario inspirado en esa ideología.

El levantamiento de ese progra
ma no quiere decir que dejemos de 
apoyar cualquier otro programa de 
transición que tienda a los mis
mos fines, como los que han le
vantado la CNT y otras fuerzas 
populares.

El M.L.N. (Tupamaros) ha le
vantado una pequeña plataforma 
de 6 puntos que hubieran podido 
llevar al país a una normalización, 
pero que fue rechazada por el go
bierno. Incluía la restitución de las 
libertades, descongelación de sala
rios, reposición de los destituidos 
por las medidas de seguridad, libe
ración de los presos políticos, etc.

Nuestros principales puntos para 
la etapa de reconstrucción del país 
por un gobierno revolucionario son:
REFORMA AGRARIA
1—L o s grandes establecimientos 

ganaderos, las grandes planta
ciones y los grandes tambos se
rán expropiados y su explota
ción sérá administrada por los 
trabajadores.

2—En el entendido de que la ri
queza principal del país surge 
del campo, se capitalizará y 
mecanizará su explotación para 
multiplicar su producción rá
pidamente.

3—La pequeña empresa rural le 
será, respetada a los que la tra
bajen. A los trabajadores rura
les que hoy tienen derechos pre
carios sobre la tierra, como los 
arrendatarios, trabaj adores y 
medianeros, se les dará un dere
cho efectivo sobre ella: “la tie
rra para quien la trabaja”.

*4—-Habrá la mejor asistencia téc
nica para todos los productores 
rurales, así como de fertilizan
tes, semillas, alambres, y demás 
instrumentos para una mejor 
explotación.

INDUSTRIA
1—Las grandes fábricas serán so

cializadas y pasarán a ser ad
ministradas por los trabajadores.

2—Se fomentará y protegerá la in
dustria nacional, especialmente 
aquella que utiliza materia pri
ma nacional —carne, lana, cue
ros, oleaginosos, etc.—. Pero 
también toda aquella que tenga 
perspectivas seguras en el mer
cado interno o en el exterior.

COMERCIO
1—Las exportaciones e importacio

nes v el comercio exterior en 

general, pasarán a ser adminis
trados directamente por el go
bierno.

2—El comercio mayorista, los 
grandes supermercados, almace
nes, tiendas y mercados de car
ne, etc., serán socializados y ad
ministrados por sus trabajado
res.

EL CREDITO

Tanto el ahorro como los présta
mos serán centralizados por el Es
tado, que orientará las inversiones 
hacia los sectores productivos y ha
cia las construcciones y servicios 
que interesen a la sociedad.

REFORMA URBANA

1—Los grandes propietarios de vi
viendas serán expropiados de las 
que excedan a las necesidades 
habitacionales de su familia; 
asegurándosele el techo a los 
que carecen de vivienda.

2—También serán expropiadas las 
mansiones de lujo, que serán 
afectadas a fines culturales u 
otros fines de utilidad pública.

3—Tendrá prioridad en la planifi
cación económica, la construc
ción de vivienda higiénica para 
las familias que carecen de ella.

LA PLANIFICACION

Tanto la producción como el co
mercio, el crédito y la economía 
general, será planificada minucio
samente de manera de habilitar la 
producción, de eliminar la compe
tencia y de eliminar completamen
te la intermediación superfina y la 
especulación.

CAPITAL EXTRANJERO

Las grandes industrias, comer
cios y bancos en poder total o par
cial del capital extranjero serán 
expropiados sin indemnización

RETRIBUCION DEL TRABAJO

1—Se aumentará el • nivel de vida 
de todos los trabajadores, en 
base a la distribución equitati
va de la riqueza del país y el 
aumento de la productividad na
cional.

2—En la medida en que lo permita 
el aumento dé la producción se 
instalará la norma distributiva 
“a cada cual según sus necesi
dades”.

LA ENSEÑANZA

1—El estado asegurará la total gra- 
tuidad de la enseñanza, mante
niendo y proporcionando mate- 

(sigue en pág. 7)
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Galería de Mártires de un Nuevo Uruguay
ERRARE: En LIBERACION N9 3 se incluyó por error a Dario 
Saréichaga, y se omitió a Adolfo Dacosta y Leonardo Beledo. Que
da hecha la aclaración.

Los hechos que se desencadenaron el 22 de diciembre de 1966, 
aparte de lo que implicaron para el M.L.N. desde el punto de vista 
político y organizativo, tuvieron un particular significado: allí se 
perdió el primer militante en el combate. Por esa razón, la fecha ad
quirió un contenido especial, y en adelante en todos los 22 de diciem
bre, los Tupamaros rinden homenaje a sus compañeros muertos. Se 
los recordará especialmente ese día, con el dolor que sienten los re
volucionarios por sus hermanos de lucha caídos, con la misma sen
cillez con que ellos vivieron y lucharon.

Carlos Flores
Toda la vida de Carlos Flores 

está ligada al barrio La Teja, don
de nació en 1943, de una familia 
modesta. Su padre era un policía 
del grado* más bajo del escalafón. 
La separación de sus padres obligó 
a Flores a hacerse cargo de sus 
hermanos menores. Tuvo que dejar 
sus estudios cuando estaba cursan
do sus primeros años del liceo, y 
empezó a trabajar, primero en una 
despensa, luego como oficinista en 
una barraca.

Integrado- a las inquietudes de 
su barrio, fue el nervio motor en 
la organización de las fiestas popu
lares con que La Teja celebraba 
el año de los pobres: reparto de 
juguetes entre los niños, trineos 
iluminados, enormes armatostes de 
papel pintado y un Papá Noel pro
letario que arengaba a la barriada 
desde lo alto de una chimenea de 
cartón.

En ese mismo barrio, Flores em
pezó su militancia política vincu
lándose al M.A.C . Allí vivió de 
cerca la experiencia de la segunda 
marcha cañera a Montevideo, co
noció a otros militantes y comenzó 
a participar en las actividades del 
grupo. Tuvo, desde el comienzo, un 
marcado interés por superar su

APARECIO
“Guerra de Guerrillas’’ 

d e
Juan José López Silveira 

(uruguayo)
Angel Bengochea 

(argentino)
Ediciones Cindadela
Corporación Gráfica

Pídalo en las librerías
o en Paysandú 1775 - Tel. 45600

Precio: $ 180.00 

falta de información política. An
siaba aprender, perfeccionarse, para 
poder rendir más en su militancia. 
Muy pronto adquirió una concep
ción -clara de la ubicación del mili
tante revolucionario respecto de sus 
intereses personales. Hipotecó en 
la lucha, con plena conciencia, co
sas que le eran muy queridas.

Se había casado muy joven y 
tenía tres hijos cuando murió.

Desde su puesto de militante de 
base, vivió el periodo de interac
ciones v discusiones internas que 
procesó la organización clandestina 
en 1964 y primeros meses de 1965, 
y la posterior consolidación y adop
ción del nombre con que se la co
noce hoy.

Participó en varias acciones, de
mostrando responsabilidad y buen 
dominio de sus nervios, aptitudes 
que seguramente habían hecho de 
él un cuadro de valía. El 22 de di
ciembre de 1966, en momentos en 
que se preparaba una acción, la ca
mioneta donde viajaba Flores y 
otros compañeros, fue descubierta 
por la Policía. Un patrullero se les 
cruzó en el camino, cerrándoles el 
paso. Zafan del encierro, intercam
biando disparos, pero el patrullero 
los persigue a corta distancia y 
muy pronto se refuerza la perse
cución con otro vehículo policial. 
Situados en la caja de la camione
ta, Flores y otro compañero res
ponden al fuego enemigo hasta que 
el vehículo choca contra un árbol. 
Allí, los dos bandos toman posi
ciones y rápidamente recrudece el 
tiroteo. Todos los demás compañe
ros logran burlar el cerco, pero 
Flores no alcanza a salir de la ca
mioneta, al recibir dos balazos que 
terminan con su vida.

Tenía la preocupación de no es
tar dando el máximo de sus posi
bilidades para la revolución. Con 
esa íntima preocupación murió, ba
jo la crítica dura y sucia de la 
asustada prensa reaccionaria y la 
sorpresa de la mayoría del pueblo, 
que aún no- alcanzaba a compren
der el nuevo fenómeno que emergía 
con la aparición pública del M.L.N.

Carlos Flores
Moría el1 sesenta y seis 
era un diciembre florido 
cuando murió Carlos Flores 
con el corazón partido.
Al saberse acorralado 
junto a los otros peleó, 
las balas lo deshicieron 
y nuestro Carlos cayó.
Era un diciembre florido 
y la lucha comenzaba, 
ya no eran sólo palabras, 
era acción y era metralla.
Un jazmín cayó del aire 
sobre su frente vencida, 
la patria nueva empezaba 
mientras él se nos moría. .

M. R. O.
Movimiento Revolucionario Oriental 

DECIMO ANIVERSARIO
INAUGURACION DE SU NUEVA SEDE CENTRAL 

Viernes 23 de abril Hora 20
PROGRAMA

Himno Nacional Uruguayo
Homenaje a los compañeros caídos. Un minuto de silencio.

ORATORIA

1 — M.R.O............... ............ Luciano Da Silva
2 — G.A.U............................. Héctor Rodríguez
3 — F.A.U............................. Hugo Cores
4 — P. Socialista ................ José Díaz
5 — Independientes ............. Daniel Vidart
6 — U.T.A.A. ................... Washington Rodríguez Belletti
7 — Mensajes de los compañeros presos políticos
8 — M.R.O. ......... ............ Ariel Collazo
Concurrirán especialmente invitados: 

Gral. LIBER SEREGNI 
Dr. JUAN JOSE CROTTOGINI 
Dr. HUGO VILLAR *

ACTO ARTISTICO
1 — Daniel Viglietti
2 — Los Olimareños
3 — Héctor Urtazú
4 — Numa Moraes
5 — Libertad, libertad

REUNION DE CAMARADERIA
Maldonado 1076 Teléfono
casi Río Negro 98.03.80

Tupac Amaru
Al bravo Tupac Amarú 
a pedazos deshicieron • 
; Qué cosa peor me harán 
para encontrarme con miedo?
'Tiraban cuatro caballos 
para deshacer sus huesos : 
después cortaron su lengua 
y reventaron sus huevos.
El bravo 'Tupac Amarú 
ni una lágrima vertió 
y le arrancaron los ojos 
y sólo sangre lloró.
Ese fue mi compañero, 
ése es mi ejemplo más fiel.. 

■ Que vivan los tupamaros, 
los que pelean como él!

¡Orientales! Adelante los que luchan por una Patria para todos



Abril 1971 LIBERACION Pag. 1

Las metas de una marcha
‘‘Muchos se preguntarán, si las 
tierras que querían losr cañeros 
fueron expropiadas, ¿por qué 
marchan otra vez a Monte
video?”.

De eso se trata: de lo rápido 
que uno puede detenerse en el ca
mino. Este es el caso también de 
Jas grandes protestas: se quedan a 
veces con la palabra ahogada, a 
medio decir, con el envión tran
cado, por la dificultad en unas oca
siones y, en otras, por el regalo fá
cil que se echa como pan para 
mendigos o como pasto verde pa
ra burros de carga. No es éste el 
caso de U. T. A. A , porque no 
quiere serlo.

Para los que han seguido sus 
cuatro marchas y saben de las di
ficultades de preparación, de los 
largos trechos bajo el sol, de los 
campamentos con chiflones de 
viento frió en las madrugadas del 
sur. de los enfermos y muertos del 
camino, para los que esto saben, 
no resulta extraño que por quinta 
vez los ‘ peludos” se hayan pues
to a andar por las cuchillas y lle
gándose á los poblados.

TUPAMAROS: PLAN DE GOBIERNO
ríales a los estudiantes, hasta la 
culminación de sus estudios.

2—La enseñanza se orientará ha
cia aquellas especialidades que 
tienen que ver con una produc
ción altamente tecnificada.

3—Como en otros campos de la 
actividad nacional se buscará la 
administración de la enseñanza 
por los propios interesados.

SALUD PUBLICA

Se pondrán los mejores medios 
técnicos de atención al enfermo al 
servicio de todo el pueblo sin dis
tinciones. Por ejemplo, se expro
piarán los sanatorios particulares y 
tos grandes laboratorios de pro
ductos farmacéuticos,

VEJEZ E INVALIDEZ

Toda persona imposibilitada pa
ra el trabajo será mantenida en 
todas sus necesidades.

JUSTICIA

1) Los códigos actuales, conce
bidos para la vigencia de la pro
piedad privada y del régimen ca
pitalista en general serán sustitui
dos por otros que tengan en cuen
ta los valores humanos esenciales.

No siempre encuentran el mejor 
recibimiento. Son como parientes 
pobres a los que un día se sale a 
recibir a la puerta y otro, puede 
ser, se los encuentra impertinen
tes y molestos para la comodidad 
de los acomodados. De eso tam
bién ha habido. Hay que recordar 
la dificultad de algunos centros 
para recibirlos en la marcha del 
68. Por supuesto, han sido tos me
nos. En general, las porteras ami
gas siempre se les abrieron y algu
nas que no conocían, también. A 
tal punto se les abrieron, que éstas 
empezaron a recibir las mismas 
persecuciones soportadas por los 
‘peludos” como fue el caso de la 
Parroquia de Treinta y Tres. Es 
cosa fiera hacer la “pata ancha”, 
espalda a espalda con el persegui
do. En seguida, se empieza a re
cibir los garrotazos. Eso no hay 
que olvidarlo.

Ahora se largan de nuevo, río 
Uruguay abajo, por el litoral. Y 
traen problemas, como no. Y, des
de el arranque. Cuando el 14 de 
marzo se disponían a salir, los ata
jó la prohibición del Ministerio. 
Sólo una semana más tarde pue-

2) Se procurará la recuperación de 
los delincuentes por medio de la 
educación y el trabajo, antes y des
pués de su liberación. 3) Las sen
tencias penales dictadas por la jus
ticia burguesa sobre personas que 
hayan incurrido en los llamados de
litos comunes, serán revisadas en 
su totalidad; asimismo lo serán las 
absoluciones de delitos que hayan 
sido cometidos por algunos* perso
najes del régimen. 4) Todas las 
personas que colaboren en la con
trarrevolución, como, por ejemplo, 
los que hayan cometido asesinatos 
y otros delitos al servicio del ac
tual régimen, o los que valiéndose 
de los medios de prensa hayan in
currido en calumnias y mentiras 
contra la causa del pueblo serán 
penados con cárcel de acuerdo a 
la gravedad de su delito.

DEFENSA ARMADA 
DE LA REVOLUCION

Tanto el ascenso al poder como 
el cumplimiento hasta el fin de los 
objetivos de la revolución sólo se 
garantizará armando al pueblo pa
ra su defensa.

Montevideo, marzo de 1971. 
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¡LIBERTAD O MUERTE! 

den hacerlo luego de nuevos trá
mites para ser autorizados.

¿Qué se consiguió con las mar
chas pasadas? Las marchas y las 
mesas redondas y ¡as pateadas por 
el asfalto y las p.... en las calles. 
Nada menos que un campito de 
30.000 hectáreas . . Que no fue 
sólo para ellos, ya que en seguida 
cayeron como bandadas de caran
chos los que nada habían hecho 
sino papeleos y escarceos ante Co
lonización. Parecía que tos cañe
ros iban a sacarles el asado de las 
brasas. Eso creyeron ellos. Ahora 
se trata de no dejarse engatuzar y 
agarrar lo que se ganó con sudor 
y sangre.

Para empezar, la tierra expro
piada a Silva y Rosas, no ha sido 
todavía entregada. Todavía la car
ta no se ha dado vuelta y hay que 
seguir tallando. De eso ya se es 
consciente. Pero queda algo más. 
¿Qué se puede con la sola tierra? 
Se necesita con qué hacerla produ
cir. Hay que tener con qué trabajarla. 
Una tierra, hoy, sin herramientas, 
es sólo un monte, un bañado o un 
pedregal. Si tiene que competir 
con tierras de quienes tienen to
das las facilidades —capitales, cré
ditos, relaciones y mercados ase
gurados— necesita material ade
cuado a tal competencia. No es 
que tos peludos crean que es en qn 
régimen competitivo como se lo
gra la victoria sobre la naturaleza 
bravia, en beneficio del hombre. 
No es eso, pero así están plantea
das hoy las cosas. Más todavía: es 
en esos trillos donde los esperan 
quienes corren con el “caballo del 
comisario” y con el “flete del es
tanciero”, para ganarles así la ca-

U.T.A.A.
POR LA TIERRA Y CON 

SENDIC
ITINERARIO 
MARCHA

DE LA

Constitución 24 marzo
Salto 25 marzo
Paysandú 28 marzo
Young 31 marzo
Fray Bentos 2 abril
Mercedes 5 abril
Juan Lacaze 8 abril
Colonia 11 abril
San José 14 abril
Canelones 16 abril
Las Piedras 17 abril
Lezica 19 abril
Montevideo 20 abril

rrera. Después se dirá que “esta 
gente obtuvo tierras pero que es 
haragana e inexperta y no consi
guió más que fracaso”... Por eso 
es indispensable conseguir instru
mental a la altura de una explota
ción agraria moderna. De ahí la 
importancia que en esta marcha se 
da a la obtención de tractores, ca
miones, bombas. Para no verse 
obligados a trabajar con “manos 
y uñas”. Se quiere tos adelantos 
técnicos... y se tos exige.

Sin dinero no hay materiales. 
Para eso se precisan créditos y 
hay que buscarlos donde sea. De
nunciar el dinero malgastado en 
lujos turísticos, derroches y acó- 
moditos en el extranjero, cuando 
hay tanta necesidad de equipa
miento para el trabajo productivo 
y promocional. Es indispensable 
estar sanos y, para ello, montar 
una infraestructura, o sea un ar
mazón de higiene y salud que re
cupere tos cuerpos enfermos y tos 
efectos de una desnutrición carente 
de vitaminas. Para ello, construir 
policlínicas y hospitales y montar 
un régimen alimenticio adecuado. 
Sin instrucción verdadera no hay 
progreso y sin escuelas aptas no 
hay forma de preparar hombres 
creadores.

Pero además y, desde ya, se 
trata de conseguir un salario mí
nimo vital para todos los asalaria
dos rurales, para que dejen de ser 
changadores ambulantes y puedan 
pisar algo más seguro que ese 
polvo incierto de tos caminos, que 
los envuelve del arrozal al caña
veral y de allí al rancherío misera
ble donde se amontonan su com
pañera y sus hijos... cuando la in
seguridad' no les ha privado hasta 
de esa primaria situación humana. 
Una de las consignas de esta 
marcha, engancha ya con lo que 
llamaríamos las “llegadas”: se exi
ge la libertad de sus presos, se tos 
nombra... el compañero Sendic, 
los cañeros que sólo tenían un 
apodo hasta que la represión, sin 
quererlo, les devolvió su nombre 
entero para ponerlo en una ficha 
de encarcelado. Así creían infamar
los, pero en realidad los rescata
ban para una sociedad que tos ig
noraba hasta ese momento y que 
ahora tenía que reconocerlos como 
luchadores políticos, como 'etapas- 
vivientes de la liberación.



Desde la cárcel Escribe Ramón

“Mi querido hijo y compañero” (Nicolás Saces)
“Los dirigentes de la revolución 

tienen hijos que en sus primeros bal
buceos, no aprenden a nombrar al 
padre; mujeres que deben ser parte 
del sacrificio general de su vida 
para llevar la revolución a su des
atino; el marco de los amigos res
ponde estrictamente al marco de los 
compañeros de revolución. No hay 
vida fuera de ella”.

Ernesto Che Guevara

Ya está colocada junto a las 
otras, lás anteriores^ la de dos 
-años, la de 'tres, la de cuatro y 
ésta, la última, la fotografía de tu 
primer día en la* escuela,

“Puchito” le hizo el marco con 
esmero, me prometió que iba a 
conseguir deHa carpintería la me
jor ' madera, • esos restos de jaca- 
rándá, producto de la fabricación 
de guitarras.

Hoy la trajo, será que se dio 
cuenta que sé me atragantaron las 
palabras, que a diferencia de ve
ces anteriores no me aceptó, pese 
a la insistencia, ni yerba, ni azú
car, ni café, ni tabaco... Quedé 
contrariado, por mi flaqueza, ^Pu

chito” vive de eso, hace cuadritos, 
cajitas, juguetes, jamás. los cobra, 
pero todos sabemos que la “úlce
ra” no aguanta el “guiso” de los 
lunes, martes, miércoles, jueves, 
viernes...

Limpié de chinches la pared y 
lo coloqué. Quedaron marcando el 
paso de tu niñez y el tiempo.

Y nos miramos de frente, tu con 
tu sonrisa, yo con mi tristeza.

Tú, con unas piernas cada vez 
más largas, yo con recuerdos, con 
recuerdos tuyos cada vez más cor
tos.

Tú. con esa moña gigante y el 
bolso pequeño, con tus primeros 
pasos y palabras, “porqués” insis
tentes y “quechecho”; Yo, con to
das las ansias, y todos los sueños, 
abrazando el bosque y perdiendo 
el arbolito.

Tú, respondiendo con inocente 
coraje a padre “delincuente”: ¡es
tá preso por revolucionario!. Yo, 
por revolucionario, sin respuesta a 

mi condición de padre ausente.
Si te explicara, si te gritara, si 

te rogara lo qué es la Patria, no 
me entenderías. No puedes com
prenderme. Ese es nuestro drama 
de hoy y razón del mañana.

Pero, existe una fórmula para 
estar juntos, que por ser difícil, 
no deja de tener realidad.

Te prometo estar a tu lado, de 
tu mano, cuando repartas tu me
rienda con quien no tenga ; cuan
do llegues a los brazos de “mami- 
ma” con la túnica destrozada o 
herido .por haber tratado de defen
der a un débil frente al abuso de 
uno más fuertecuando ayudes 
desinteresadamente a quien nece
site tu concurso si la capacidad y 
voluntad te lo permiten: cuando 
ambiciones las mejores notas, fru
to de una fusión con el saber y 
no porque signifiquen un desta
que personal.

Ahora, nuestro secreto, si no ha
ces nada de esto, de todas formas 

estaré contigo siempre.
Y tu vivirás en mí, en la me

dida que la palabra hiriente, 
abrupta, equivocada del compañe
ro descolocado se conviertan en 
semillas de comprensión mutua; 
en la medida que la tarea tediosa, 
rutinaria o. sacrificada se trans
forme en -placer ; en la medida, en 
fin, en que mi aporte hacia todo 
y todos sea cada vez mayor, exi
giendo a t cambio un porcentaje 
siempre menor.

Lejos, separados, transitaremos 
por el mismo camino.

Tu, repitiendo y memo'rizando 
la “ele” de libre, yo de liberación”; 
tu, la “eme” de mamá, yo de “Mo
vimiento”; tu la “te” de trabajo, 
yo de “Tupamaro”; tu la “o” de 
ojo, yo la de “Oriental”.

Tu atesorando conocimiento y 
vida, para convertir el futuro en 
presente, yo gastando presente pa
ra acumular futuro.

Desde el manicomio Escribe el loco “Palangana”

Ché Manolo, bajá la estrella...
Yo soy el loco “Palangana”. Co

mo Vds. saben, hace tiempo estoy 
encerrado. Me encerraron por lo- 

peligroso y según dicen, con
tagioso.

A mi, no me preocupa mucho 
porque sé que los locos son ellos. 
Tanto no me preocupa, que estoy 
orgulloso de mi locura. Por eso, 
acepto lo de loco, me gusta que 

• me Mamen “el loco Palangana” y, 
me gusta también, hablar con otros 
locos.

Así es que les escribo desde acá. 
desde el Manicomio. Les quería 
decir, para empezar, que recibo sin 
mayores interferencias vuestras 
señales: las señales que me hacen 
pila de locos, Jas que escucho a to
da hora, por la radio, en la visita, 
en los rumores de la calle, en la 
mirada de mis guardias, en el ruido 

BRASIL: guerra y unidad
En Brasil, cinco organizaciones convergen aceleradamente ha

cia su unidad y realizan operaciones conjuntas: A.L.N. (Marighe- 
la), V.P.R. (Lamarca), M.R. Tiradentes, M.R.8 y P.C.B.R. (del fa
llecido Mario Alves y de Apolonio de Carvalho, actualmente en Ar
gelia). Su línea estratégica es la misma, y sólo existen algunas di
ferencias tácticas. Sus cuadros ya se distribuyen en cada estado se
gún las necesidades conjuntas, y no sólo particulares, y se van in
tegrando a obreros y campesinos.

de los helicópteros y las sirenas.
Las señales que se oyen mejor 

son las de los locos rabiosos. Pe
ro las de los otros también se 
oyen; a ellos, quería yo mandar
les hoy un gran abrazo, un abrazo 
de esos...

Me refiero a los poetas, a los 
cantores, a los murguistas. a los 
actores, a los escritores, en fin, a 
toda esa cantidad de locos que ha
ce señales que la gente capta y 
que a mi me llegan y me sostie
nen alto.

Son flor de locos... Yo conocí 
a muchos cuando estaba afuera. 
Los vi venir cargados con sus 
bártulos traviesos, con sus cosas, 
con sus manos limpitas armadas 
con violines, pinceles, guitarras, 
plumas, antorchas, banderas... 
Eran muy humildes y muy va

lientes, me hablaron de mis cosas 
y yo les hablé de las suyas, me 
convidaron con cigarros y con ca
ña, me mostraron sus objetos. No 
sabían qué ofrecerme .. me dije
ron con su mano firme: “compa
ñero”.

Después, unos me regalaron sus 
pinceles, sus canciones, muchas 
cosas. Otros, querían tirarlas por
que pensaban que ya no servían.

Al final, nos fuimos explorando 
de la sonrisa hasta la risa, del 
cigarro hasta el mate. Y nos co
nocimos bien.

Entonces cada cual eligió un 
puesto entre los muchos disponi
bles. Seguimos juntos con la ta
rea de hacer locuras y molestar a 
los cuerdos, cada cual en su trin
chera.

AH!. . . y nos pusimos de acuer
do en pasar señales y pasamos 
tantas que ahora hay locos que no 
he visto nunca. Me han dicho que 
a veces, corren torrenciales por 
las calles y gritan estruendos a 
la noche. Son un montón y moles
tan más que antes.

Los cuerdos, ahora corren de un 
lado para otro, se confunden y 
dos por tres agarran un loco, lo 

sacuden, le dan sermones, lo mues
tran, le ponen electricidad, lo me
ten en cuevas hondas y lo traen 
para acá.

Pero no hay caso, todos llegan 
contentos, los otros locos les si
guen tirando piedras, los pintan, 
les cantan, les gritan de atrás de 
las esquinas, ¡es prenden luces 
prohibidas.

Por eso Ies quería escribir. Pa
ra agradecer por las señales que 
recibo, para pedirles que sigan 
mandando.

Mientras ellos crean que esta
mos locos, estamos salvados. (¡ Los 
locos son ellos!).

Ché Manólo, bajá la estrella y 
dale de coñler. ¿Querés? (Manolo 
es otro loco que está acá).
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