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MATERIALES ORIGINA! ES D" LAS PUBLICACIONES 
DEL MOVIMIENTO DE! 2ó DE MARZO EN SU PRIMERA 
EPOCA CUANDO ERz. LA EXPRESION POLITICA DEL 
MOVIMIENTO DE LIBERACION NACIONAL TUPAMAROS
Primero ftw Ja reseño desprolija de una .»inie»is histórica de ia organización.Ahora se trata de una recopilación de documento» que irán desde su nacimiento, cuando el 26 de Marzo era expresión política del .MLN. Incluyendo algunos discursos de Alba Roballo. Zelmat Micheiini y Enrique Enn. Otros que se elaboraron en prisión, los seis puntos. Resumidos y sintetizado» al máximo.Lo> mates ¡ales con i<\% cuales el 26 se reconstruyó en el exterior a partir de los años ochenta con la salida deLos diferentes trabajos a partir de esta i^-onstmcción. y sus objetivos de desarrollar una presencia en elOtros esculos \ líiKurnic-ntos políticos en relación a las elecciones nacionale-. Jos plebiscitos. el voin ¡-ti blanco. Ja reforma constitucional, el mercosur. la perestroika. la renovación de la izquierda, el documento de los 24. las alianza*. y el oportunismo.A los trabajos se les presenta tal como fueron escritos en cada época. sin ponerles o sacarles nada. Y deben verse acordes ai momento nisrórice. las condiciones existentes, y los niveles de desarrollo de ia organización. Estos matciiide» se entregan a k¡ militancia no para el revisionismo histórico y mucho menos pura ejemplo de nadie. Pero vale !a pena para aquellos -compañeros convencidos de estar en el 26 de maizo que sepan de donde vienen > ..funde están parados. Para reafirmar que mal o bien siempre
existido siempre un .grupo de objetivos, metodologías, propósitos y prácticas sociales más o menos coordinada* en planes y tareas concretas de un grupo de mujeres y hombres organizados.Este peripío de freí r,u años incluye la pequeña geernta nuestra, la cárcel y el exilio, los tres puntos más altos de ia lu<ha de clase.» que menciona Lenin donde se templan los revolucionarios.Recurre el aprendizaje violentísimo en medio de las durísimas condiciones de la lucha de ios primero» año».ausencias de las celda», a la sociedad del consumo de abundancia de todo.El 26 de marzo ha sido «aller humilde de avtoformación de almacenen». imprcnteros. agentes de venia de pasajes, de mueslia» de guatderías. de mecánicos, de chapistas, de vendedores, de periodistas de radio y de diarios, de barraqueros, de estaciones de combustibles, de taximetristas, de cocmero», de quiosquero-., denos. ediles, directores zonales, agitadores, pegatincros. propagandistas, orientadores.Y siempre intemacionalistas . Nuestro mayv-r orgullo como organización, que aspiramos a que se mantenga incambiable n;a.-> aíki de lo» virajes hi-toricus que el 26 de Marzo -deba asumir.y la etapa atlual el trabajo no* unió, no» m»:u»o. nos desairo'ló y hasta nos permitió perdurar durante todo este tiempo. E» muy cierto al decir de l-.ngeL que "se puede decir que el trabajo creó v. hombre", nosotros podemo-. •mmg.H k- que tamban creó ai 2(;- de Marzo.•'Trabajamos como negros chitos'’, por que en esencia el planteo inicial siempre tue el de reconsuuir la organización para "entregársela a los viejos'’ cuando salieran de ia cárcel.A los "viejo»'' v no a lo» mismos con quienes no< habíamos enfrentado en la cárcel y el exilio.Por lo que no existieron hasta este periodo de »epaiación con el MLN- luchas de poder o disputas por las direecii«nes». Nos propusimos trabajai para íormttf compañeras con capacidad organizativa, pero no dirigentes. por que »ok» ic-.-i«iniciamos a los viejo:, diligentes. .Ni.ie; tro segando emir sin duda alguna fue atribuirle ai MLN una cantidad de ideas que eran nuestras peni t;o de los x iejos dirigentes de! MLN y de su excepción <>■. ¡ginal.Lo hicimos eso sí. con el espíritu de defender a la organización y a ellos mismos, esa fue la intenciou y uu otra. ¥ por muchas de e»ras ideas no pocas críticas y golpes recibimos, de les euale» no no« quejanur-. más■i " -.i ■ i ■■■■..- ■ / i'.; ■■ .-. ;■■.■. : .ueña de lioinl- ■-.» . ■ ’■organizadamente con objetivos comunes, unas cuantas ideas generales y una cuota importante üe idealismo re v < >! uc ion ari i >.-Nunca criticamos ni aceptamos ninguna crítica o autocrítica sobre el MLN a nadie perteneciera al movi-•■I Iíiih- ■ 'i. -I-. J-Il : -,l. i ■ . ' I-. ,¡ O ■!,. maiIlTd p¡ iVU-.Ll.



- El 26 de Marzo sostuvo a lo largo de ios treinta años el funcionamiento político. la información, el estudio de la teoría, los niveles de responsabilidades orgánicas, y un conjunto de normas internas en base a objetivos, planes y elementos tácticos y estratégicos.- El 2'» se ha dirigido a si mismo de la misma manera que se auto,sostuvo económicamente en todas las épocas.- El 26 de Manto debió romper la soledad , por venir de donde vetna. no renegar de su pasado, y tener un tipo de militancia que al no ser compartida por muchos fue duramente criticado y difamado que es lo peor.- El 26 de Marzo siempre trabajó para autosostenerxe y poder desarrollar sus planes concretos. El hecho de no pertenecer a ninguna internacional. hizo que debiéramos desarrollar fuerzas materiales propias. Esa necesidad creó una mentalidad interna colectiva y autogesuonai ¡a. Y ia practica común nos dio la* posibilidad de aprender colectivamente en nuestros errores y aciertos sobie muchos aspectos del trabah» político y social. Y sobre esta experiencia habrá que hacer una nueva síntesis necesaria.- El 26 de Man • sido una escuela de aprendizaje y íiuloconstruc ión colecti va con mayor o menor éxito en las distintas épocas. Y con diferentes respuestas personales entre quienes se mantuvieron aportando dicha experiencia y quienes prefirieron integrarse a! mercado.- El 26 de Marzo desde sus comienzos ha sido una organización de carácter nacional siendo su característica electoral haber sacado los mismos votos en el interior que en Montevideo.- El 26, supo encíinhlar el trabajo político con el social resolviendo esta contradicción de manera correcta. 1.a construcción de un Comité de Familiares en la época tic ¡a dictadura. La Organización de Mujeie* Lourdes Pintos. Los Pioneros José Artigas. Las guarderías de la Asociación de Mujeres. Los Polidínicos de asistencia primaria a la salud Las bibliotecas. Los merendero?..El respaldo al canto popular, el impulso a grupos íbHJóricos c«»riK* “Patria Entera". Aníbal Sampayo. Susy Misa, Osiris Rodríguez Castillos. Murgaíú. Cármeío González. La creación de la revista cultural “La Revista del Sur”, la '■ala de cine "Chaplín". las librerías Roque Daltva en Suevia y “EL Quijote" en Montevideo. Las publicaciones de Libe; ación con 20 años de existencia en .Suecia. La revista Cuestión en su segunda época, otro tamo con "El malicio*. La Juventud. Cuadernos de! 26.La creación de la muestra de pintura "por la liberación*’.Los campamento? de verano pura niño-. Pioneros.La casa culturt .El sello discogralLm l 'RCSCE para intérpretes jovenes.iLÓYBsÍÍSíc®:iusicules de Kiyú.Las clases de idioma kiriíírancnútinienic d Sueco.La participación cu los L:*t¡,ales mayores del mundo tales come, los de La Humani’é er. París. La f h»nianita en Italia, el Fesiiv :;l de Malón > y Copesibague en Suecia y Dinamarca, los test i vale? del Partido Comunista Español, tanto •' I Pio'-írKiai como el Nacional, hasta Jo.* uruguayo.* de la Rural j d Parque Rw*evd! durante la sem •
organización siempre apostó a !a formación política ideológica de sus miembrosSiendo coherente* con nuestras definiciones ideológica-. . se propició el estudio del inarxismo-leninismo.Grupos de estudio, inipte->mn de materiales, charlas v .scininaríos en esa dirección siempre existieron.Materiales de informa, :ón -ram-raí tales <.'omo i., ¡.arta sernar.aí han tenido continuidad intérrumpidj en algunas oportunidad^- en razón de I;,* complejidades icmpwalcs.Periódicos, revotas, follaos, radío audiciones partid.iría*, ediioriaíe* y otras furnias de coniuriicarac e informar a la milíta'uia. hablan de ¡a abundancia de formas de relación en el 2ó.La organización ¡mema na mantenido el criterio marxisia-leninisía del Centralismo denracr-iiico, en una relación armónica con e’ peso unes vece* : de la ihonocracia y en oirás del centralismo.La estructurado orientación prmctp.il está dada por Ju* rcprcMtniames de cada uno de los frentes de trabajo íyídéfkWÍSMóriEl “nono” así Humado p‘,r numero inicial, ex el iMganismo ejecutivo responsable de sintetizar la línea política del 26 de Marzo y trasladarla a objetivos y planes de acción concreta.Los sectores de Propaganda. Finanzas, y Organización se encargan de instrumentar esta linca, los objetivos y llevara la prúsica lo-, plañe* d,; irabajo.De Propaganda dependen el Peritidico La Juventud y la Radio.Las Finanzas aóutcan un amplio espectro que van üvsde las partidaria* hasta lo que se llaman “profesionales” y se obtienen del resultado de empresas que operan en el mercado.De Organización dependen la Departan.cntal, interior, la* zonales y d trabaje, político y organizativo en los sectores de trabajadores, jóvene*. Comités de Base.Los responsable.* de oiganización son dirigentes políticos que a la vez participan de la Mesa política del Frente Amplio y de las comisiones centrales de) Frente tales como Propaganda. Organización, Finanzas y Programa. El organismo de participación colectivo es el Plenario Nacional, al cual asisten con deiecho a participaren igualdad de condiciones de proponer. evaluar. crricar y de autocriticarse todo* ios compañeros 
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El 26 de Marzo se caracteriza además por que los orientadores del trabajo político y organizativo son a su vez integrantes de alguno de los sectores y se incluyen en la producción, y el trabajo concreto. No existen diferencias ni elites dirigentes que estén eximidas de trabajar. El 26 trata de ser por todos los medios una organización marxista-leninista, fiel a sus principios doctrinarios y metodológicos. El 26 de Marzo aspira a ser una organización revolucionaria no esconde su origen, su lucha y sus intenciones. No somos vergonzantes ni de nuestro pasado, ni del presente ni del derecho al futuro. El 26 defiende su derecho a seguir siendo y tratar de superarse y seguir creyendo en las ideas y en la revolución.
Para que sirven las cosasSobre buena parte de estas cosas se ha mantenido y desarrollado el 26 de Marzo. Cuando se intenta enumerarlas rápidamente no se piensa en un manual de formación política, y tampoco un folleto para el recuerdo. Se difunde para que los nuevos compañeros tomen de estas ideas aquellas que valoren a conciencia, que pueden ser vigentes y sirvan para algo.Sirven a veces para compartirlas para discutirlas en los grupos de militantes, para prestamos ayuda en las dificultades, para darnos algunas herramientas necesarias para la lucha. Para seguir manteniendo nuestro propio estilo el que nos a permitido sobrevivir a las difíciles dificultades de la época.-Lo que nos guió en la oscuridad del Penal a crear la organización clandestina y construir un proyecto político.-Lo que nos permitió darnos cuenta desde un comienzo que la perestroika era la traición al socialismo y la revolución mundial.- Lo que nos indujo a defender el voto en blanco.- Lo que nos condujo a desarrollar medios de comunicación masivos.- Lo que nos permitió ver a tiempo tos estragos del Mercosur.- Lo que nos sirvió para construir en el exterior una organización que subsistió al consumismo y los lujos del primer mundo, y que supo regresar y desarrollarse en el país.- La herramienta que nos llevó a luchar contra las llamadas mesa chica en la Dirección del Frente Amplio. -El enfrentamiento al planteo del grupo de los 24.- A defender acertadamente en contra de la reforma del estado, las privatizaciones, la reforma de la enseñanza, y la reforma constitucional.- Nos sirvió para luchar en el exterior durante cinco años hasta que nos permitieron ingresar a la Mesa Política del Frente Amplio.- Y que nuevamente regresados a la Patria se nos exigiera otra espera de cinco años más pai a integrar otra vez el Frente Amplio.El camino de entregar a los compañeros estos conocimientos de la verdad interna del 26 de Marzo, no es para generar rencores si no para echar luz de los distintos porqué de las cosas y a veces de las conductas de los hombres.En esta oportunidad publicamos algunos documentos del 26 de Marzo y el entorno político de la época. Posteriormente publicaremos un extracto de los seis puntos elaborados en el Penal de Libertad. La huelga de hambre en el Penal llevada a cabo por los presos de los seis puntos. La creación del Comité de Familiares de Presos Políticos. El asesinato del compañero de los ‘•seispuntos" en la tortura Hugo Dei mit Barbato. La vida en el Penal de los militantes de tos seis puntos hasta la sacada a la máquina y la posterior división de los presos en dos alas y la salida en libertad.Proseguírétnos con los primeros materiales elaborados a la salida de la cárcel, documentos orientadores del trabajo político en el exilio y hacia la reconstrucción de la organización. Publicaciones de análisis de la situación nacional, y de los principales objetivos del 26 de Marzo en esa etapa.Reuniones trimestrales y anuales, donde se discutía y se elaboraba la línea política del 26 de Marzo.La lucha por integrar la Mesa Política del Frente Amplio en el exterior, solicitud que siempre se nos negó durante cinco años, hasta el fin de la dictadura.El afán por contactarse con la mayor parte de los uruguayos haciéndoles conocer los seis puntos y en la búsqueda de integrarlos al 26 de Marzo.La recorrida por toda Europa. América Central y por último el Sur hasta la reconstrucción dentro del país. El trabajo organizado a partir de los primeros años del ochenta en Uruguay, su orientación desde Buenos Aires y Río de Janeiro. Él papel de las fronteras, el Chuy, Bella Unión.Los compañeros nuevos en el país, las generaciones que se incorporaron al trabajo político aún en dictadura. La lucha por ingresar al Frente Amplio. El plebiscito, el voto verde, las elecciones del 84. El ingreso al FA, las elecciones del 89, y de ahí en adelante hasta hoy, una serie de escritos y posiciones políticas e ideológica', del 26 de Marzo.
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' Él principio básico que orienta la filosofía política del Movimiento ‘‘26 de Marzo” es el de la soberanía popular. El pueblo es el soberano; en tanto que protagonista de su propio destino Er tal sennto sus iprnpWrttoa u- preseular.U^. sus eventuales óirigérites, sus «’.ekjcadoü c’rcunstaiK’’a!?£ a to.V'S l-.« niveles, deben reconocer ’a arroA-dad, viger.ua > traroeudmeia de aquella cKmitoi a fraro de Artigas: “mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante v’Krtro pros nwa roto rana’’.En tanto w>‘ roLeronc, el pueb’o oriental tiene que lograr el gobierno constituido por la totalidad cíe los mecanismos pofitiro-admi- nLAi'atñ• .s d'.l Estojo, para conguito9’' torne- cinta o mefifiamenie el poder eradas al absoluto rc.nbni y dominio de !-.« proco,‘•w económicos de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, mediante la trans- í«.i»uecfiu radical to 1ro rúav.s rorrólec lograda por el triunfo de la cíase trabajadora y mediante la creación de '¡uperosfrueturas

FUNDAMENTOS

POLITICOS
Del Movimiento Independientes

DE MARZO

culturales (educación, órodk. moral, arte, ronrogfiór. J* 1 to. ro* '> "Mró to;- yuton rv* '>torr i.a/únntoito s . coíu>t<mto re- ¡<¡ -ma dto>¿< toa. prc- rM'.¡ rr-d /olíuto.» uimmdñs para Mgror la yei-tiva instauración, de la lihortod y la justicia populares.El mwiniioim 'toG rto Marzo”, de reelecto Mrmroron ag-ati en toi seno a jovenes mflitanife estudiantiles, a'obreros, a intflte- tualfcs. a campes¡&‘£ a dábanos do las ciases medías ce3g'<jad"r de los partidos tradi- c:or.alcs, a rembutiera1 rocía íes a!ie petom por •unfígBria'habitable y compartida, a todas la#iuétzas .progresistas jfe nuestro >ue- I '<„• qut. t ,-i tiwm.r.r! , * j m tfitor'm < ¡roí. to-ju.m . ... . . >. d’' ’Jr'\ jt«s t<-< i ro «A- 'uto. u m idum v caWuv*'El *!rvmikrT' ''26 -h Ma-ixto, b» pedido y ‘obtenido su torre-so al Frente Amplio, reconoce v bece sujas la= Bases Programa- tica' de aquél Entra si Fíente para darlo todo, con desinterés y patriotismo, para ejercitar al máximo su buena voluntad fraterna de unificar al pueblo oriental en una gran columna libertadora. Se alinea decididamton- w, por iu tonto, en -a ócl?k Cvtnitoník u.nira una ongarqum (.wu mpidt. y rapaz «ue ha sumido al país eo la «mis mto honda de su historia, y ccufíii el imperialismo agresor, en particular el despiadado uayerialbmo yan- q”i, cuyos peí roneros sen tos ropréseru/xtes nativos de aquella oligarquía, encaramada h-iv en el poo’c-r y adueñada <iel aparato coactivo de un gobierno dictatorial que cubre con un desbilarhado toyarranos jurídico sus 

viger.ua
toxju.ro


envilecimientos, latrocinios y prepotencias. Comparte, en consecuencia, el enfrentamiento permanente y cada vez más intenso contra el latifundio de los señores de la tierra, contra la rosca financiera de los señores de la banca privada y contra los intereses pangos —y sus representantes cipayos— que monopolizan el comercio exterior. Pero rio agota su esfuerzo en él mero ejercicio del voto y en el inventario cuantitativo rie las urnas. Por eso acoge y suscribe con entusiasmo el punto 49 de la Declaración Constitutiva del Frente Amplio del 5 de febrero de 1971 cuando expresa que el objetivo fundamental de aquél “es la acción política permanente y no la contienda electoral". La elección es el úm- co camino que nos “abre” la oligarquía una vez cada cinco años. En este período preelectoral, ni siquiera ha guardado las formas indispensables para unos comicios libres. En cambio, ha llevado la represión, la violencia de los de arriba, hasta extremos nunca antes alcanzados.El Movimiento “26 de Marzo” no es un partido. Ingresa al Frente Amplio como un proceso abierto y no como una estructura cerrada. Recientemente fundado, ágilmente instrumentado y en rápidas rías de organización y coordinación. prefiere definirse como algo que va siendo, en vez de dibujas limites estrictos alrededor de su ser y su quehacer. Constituye, por lo tanto, un conglomerado dinámico, en fusión y ebullición, y no un bloque estanco, definitivamente solidificada. Ya la vida y el devenir señalarán lo» procedi- mtortos nara lograr una fuerza operativa, de inspiración socialista e inflexión nacionalista, que asuma, en la praxis revolucionaría que inevitablemente se acerca y que en más de un sentido ha comenzado, su misión transformadora' y unificádora.El Movimiento “26 de Marzo” tiene, no obstante su coincidencia fraterna y unitaria con la ideología y la metodología coyuntural del Frente Amplio, algunas características que lo distinguen y confieren personalidad peculiar, a saber: r?) Presta su decidido apoyo a los candidatos ya proclamados del Frente Amplio (General Scregni, doctores Crotto- gini y Villar) y estimula el surgimiento de candidaturas comunes a nivel nacional y departamental; 2?) no postula candidatos propios, pues considera que es más Importante organizar y capacitar al pueblo en las bases para las próximas luchas decisivas en vez de distraer esfuerzos en seleccionar figuras para 

proponerlas a consideración en la contienda electoral; 3®) aconseja un voto positivo, completo, pero no respalda a ningún, sector determinado; deja en consecuencia a sus militantes en plena libertad para que escojan entre las diferentes listas que presentarán los otros integrantes del Frente Amplio; 4?) reclama a sus afiliados y simpatizantes una activa 'militancia, .vigilante, creadora, respetuosa y solidaria en los comités de báse territoriales y laborales para propiciar asi el surgimiento de un poder popular auténtico, de una democracia brotada desde abajo que nutra constantemente —y a la par contrólelas decisiones de la cúspide, de un instrumento que haga pasible desde ahora, medíante el ejercicio funcional'de órganos aptos, la conquista del gobierno y del poder en una batalla que se iniciará verdaderamente luego del 28 de noviembre; 5?) cree imprescindible dinamitar el trabajo de las bases mediante la participación efectiva en la solución de problemas sociales concretos. Dicha práctica se ejemplifica, entre otras cosas, por el enfrentamiento a las Medidas de Seguridad, a los decretos que atentan contra la libertad de expresión, propaganda y pensamiento, al proyectado Registro' de Vecindad, nca inspiración nazi, a los nazis redivivos de la JUP, a tocos y a cada uno de los actos de política represiva del Gobierno. La contrapartida positiva de las anteriores actitudes de resistencia se expresa en el apoyo . a las demandas obreras de los gremios en confiictc, 3 M de'ensd de una enseñanza popular, a las reiríndicaciones campesinas de ja L le A, a tos c 4 ch te'1 p oadore? y desocupados del Cerro que piden una terminal pesquera, a la campaña de amnistía dé los presos políticos y de ayuda a los comités de familiares, a la reposición de destituidos y sancionados per la dictadura pachequis- ta, etc, Estos actos probarán las fuerzas de las bases, lograrán una tenaz cohesión y esclarecerán, como una mancha de aceite que se propaga, a los indiferentes, a los enajenados, a los equivocados. No hay mejor teoría que una correcta práctica; toda práctica debe ser iluminada por una teoría brotada de anteriores experiencias concretas, De la armoniosa conjunción de ambas, surgen las verde-, deras conductas revolucionarias; 6rí proclama que sus fines últimos entroncan con la tradición y la reconstrucción de la Patria Grande soñada por Bolívar, lograda regionalmente por Artigas y re vitalizada en la actualidad
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por la vida ejemplar y la muerte heroica del comandante Che Guevara; 1°) declara que sus raíces históricas son de origen artiguista y hace suyro 1ro actos eíirmaü/os de los a libertad y dignidad nacionales: tanto los de Oribe como le- -to Batlle y Ordóñez, tanto los de Lesoto wt f J J o César Grauert,tí 1ro piri<> g p-u-f romo los deBaJtefñv p, dí<). to'to i. 3 de los héroes de la Agraciada como los de los héroes de la actual lucha en pro de un Uruguay liberado. En este sentido reconoce que todos los camino-, ro- o libertad son buenos y que todos deben ser transitados; que no existe éxclu- >>ón m bir ,-maa r en 1ro procedimientos que hagan viables la justicia y el poder del pueblo, que las. elecciones y el enfrenamiento cotidiano al reamen configu

ran tácticas'válidas y coadyuvantes en esta lucha dq liberación en que están embarcados los buenos orientales. Las patriadas, iniciadas por el pueblo artiguista reunido y armado, culminarán a breve plazo, gracias a la , acción unitaria, combativa y consciente de una militáncia que deberá ser cada vez más vaheme paro no dejarse trampear su derecho 8 la paz y a la felicidad. Todas las legítimas aspiraciones populares pasan por el meridiano creador, transformador y revolucionario del Frente Amplio. Por eso el Movimiento “26 de Marzo" dice con fe y energía, juntando en un solo haz las viejas consignas de libertad, fraternidad e igualdad, con las nuevas consumas de combate justk.eíú: un pueblo unido jamás será vencido y solamente así habrá patria para todos. ;

AGRUPACION DEL CERRO
UN EJEMPLO

Amplio
Co-

—cuando éste convoca a la •constittíéion. dé Comités dé Base—, reuniéndose . en casas de familia:. Experiencias de luchas popularos 0 mi.,-.. ... s ’«d.i (p.m.gu de Erige- ifk- lich - >nd acharo aumen
de es- de

Nace al llamado del Frente
tes de U'CEj íu nn 1ro oug-roes de este mité. : . /Fue en definitiva el primer comité base con la idea bien definida de que en tos organismos se procesaría la unidad nuestro Pueblo. Su labor inmediata fue la de llegar a todos aquellos —marginados, desocupados— que aún no se habían integrado a. la lucha, organizándolos, lográndolo a través de un contacto mano a mano, metiéndose en sus casas, para enseñar aprendiendo de ellos. Difícil pero vanguardística tarea, lograr que se entendiera que la lucha del pueblo es uria sola, rompiendo con. la idea de

qne es posible esperar algo de arriba péro que en la lucha, ahí si, es posible lograrlo todo, 'Esto fue dando como primer resultado la quiebra de los caudillos profesionales en la Villa.Estos criterios cundieron por todos los barrios y así se vio llegar a la villa muchos compañeros militantes que se sentían identificados, con ellos y así nació el 26 de Marzo. Hoy el comité del Cerro nuclea a su alrededor cientos de militantes en quienes se ha hecho carne la consigna ET F. A. al go
bierno con las bases en lucha.En -estos momentos cuando está organizando en torno al muelle del Swift a los pescadores y desocupados, muestra cómo es posible hoy y aquí dar soluciones inmediatas a la crisis. .



CON LAS BASESEN LUCHA
I os dia« que estamos ’Tvicndn setán ic- coidados por la Histnria como Im- yjv Triara- ron estiblmmxeir.o y la oonsobdanun de la tan buaríüia certeza: Ja eran batata que hace lareo tiempo vienen librando en nuestro Uruguay la libertad contra el despotismo, tiene como tnai'fndoj .ih.ohdo p’ innoblega- blt pueblo enema!. Ju u>.iMe j definitivamente. Y uno de H luyalos dc.r>do esta cr-1 inouentre nv.n (1,n vi'ibln en ría su di'jf' na realidad, ?s en lo C ■rrut.'s de Bá- m* del Frente

A pocuS m> res ck intiprén Frente 
fOjílU Xx© UV dixixidXlbt h4!! la ¥lbd 
de- por. sumar e-entos cientos rH Ctw-rcHit al Plata y del Uruguay al Ohmar, ee- Iqs “qemenes de podcr” donde cobran vida las virtudes más hermosas de nuestro pueblo, así como las más rec^srias para el reencuentro con su verdadero destino.4Qu¿ es lo qut ha determinado su arrolladura ’rrupcKiii? Si hay al«o que nada ha tenido que ver con ello es la ca-uahdad. Por el confiarte,, c»u.«as muy concretas para su Interpretación ton 1<>s vecinos dd barrio allanado los que se sientan en tomo a uiu rv-ma *m.sa palo cunu/saí m/u <le cónrn <hr, aún más juntos, lor p8sne? hacia las imtaríu-' d<"f’nitivas de la c!.pqmrí'p dri poder para el puetl i. Son los compañeros de estudios del inolvidable compmmio y amigo que 'ih dij cuti'-gó tu i.L. u su libertad per 

lo-rar íma patria libre y justa para todos I i «ju„ LjJ. unen y organizan pan Tvrr.ar- se al grao destacamento popular que gestáis les naerns tiempos de dureza y sacrifica -,f y^rn rfp altivez y dignidad. Son los m,irnos üv la fábrica que unieron sus puños <n -quri. diro conflicto contra la patronal hambreado! a los que, viendo en ella la expresión. de un reamen esencialmente injusto, se unen políticamente para encarar Ja ta- r" ii,-+'inr? de linuídaTlíiEs*r„ vi kr Con ♦éo ■> Pí^e dA F y y ri-unm de las razones donde radica buena parte cíe fu importancia.La riqueza de los hechos que acaecen diariamente en el seno de esos ccnti os de mili- tone ia popular merece ser registrada para smr de testimonio documental del avance j •< ■, 3oipn ndent. mente ,iceten ¿o de vas-1W i, h ...p,’ í];]( población. Las muchas_ * ,< < v o - .■'-«•i/r> mi los nublar,-•‘ct r-“ '•>. Cuckt-s d»- maFCienden lo c"&ccótko para ‘iturrv en ei grado de fie- «. xtu A ‘lArd. recorrida p°r r-1 puph'o hasta arribar a su actual situación
á’' coí<iemÍ4. definición compromiso, unidas y oí nanharion. Tal es el caso de la masiva ’ntegrac’ón a la militancia en los coxni- téF de la zona CMon de los padres de aquellos alumnos líceales agredidos salvajemente per el “valiente’” comisario que actuara secunda por treinta “funcionarios de confianza” ¡uiilu h matones de la JUP, gusanos rahüns del feudo cadáver del fascismo. O el de los iu.-trabajadores de los frigoríficos del Cerro hov desocupados, tallados por el duró Au el >k la irLerri cotidiari que so re’ín^n rn r] ce Base de la zona para apun- * 3r o<“n preeisr n —^ov por hoy con el índice di su mano— a los responsables de fu si- macion. Píenlo.' para, en cualquier momento, «rlv^r 5 l^v"r’taí’ aquellos “monumentos



a la dignidad'': las han toadas del 69 vn cuyo todas las diferencias, dando lugar a la más sólida de las unidades. Y es;el caso de los compañeras de las facultades, que se agrupan en los Comités de Base estudiantiles, sin detenerse en procedencias políticas superficialmente dispares. ¿Acaso tenían reparo cu ese tipo de diferencias las escopetas "antipeisonales" del 68?Las actividades desarrolladas en los Comités de Base tienen las condicionantes que caracterizan .el procer de ft'rrra^on <to vpi- daderos militantes por In bberatun- de ía pegatina a la charla política que profundiza el compromiso asumido, de la volanteada a la investigación, de las necesidades del sector o la zona • que pertenece: de la teoría a la práctica J viceversa. Y ?i .Son, a su vez los Comités, el mejor lugar donde el dirigente político debe auscultar las necesidades y voluntad populares para interpretarlas, asimilarlas y, encuadrándola en él marco de una concepción política, tenería como guía y condición en. la elaboración: de los lincamientos que luego establezca. Este papel es tal vez, y sin tal vez, uno de los cometidos más importantes qué deben. desarrollar los Comités de Base: marcar rumbos, determinar caminos, establecer direcciones. Las organizaciones del pueblo
M ■R

El militante del 26.-'Jhdrw y ¿ñrdp pciíp !<>'• venaderos eneroiccs. Ya no perderemos el tiempo en la lucha entre los sectores de izquierda, sino que volcaremos nuestro esfuerzo en ía lucha en todos tos terrenos contra el fascismo, organizado defensor de la oligarquía y el imperialismo. •
««■■««■i 

deben estar regidas por una verdadera democracia 'popular; Y una real política frentista de democracia popular no es otra, no puede serlo, que la arriba establecida.• Una de las cosas más importantes, cuan- . do se trata de establecer prioridades en materia de fune-onamienfo inmediato y mediato de los Comités, es precisar el contexto de la situación política general en que el mismo se inserta. El temor que en ciertos ámbitos está cundiendo ante el avance de las n,._rzas rmulares, amena-m '-jnvfrtir-3 n cualquier momento, en pánico. Y el pinito es siempre mal consejero para los poderosos sin pueblo pero con armas. Es necesario que Jas o’-ganizarionc'? pwila~es, y dentro de ellas los Comités to 2íií„ del Wer.e cuya importancia es indudable, adopten previsto- nes organizativas, que posibiliten su actividad ante cualquier brusco viraje de la situación, sobre todo en lo que se refiere a posibles recrudecimientos en materia represiva. yTodo lo que se haga en este sentido redunda directamente en el crecimiento, fortalecimiento y consolidación de las condicto- nes favorables al cambio de las manos que sostienen “el mango del sartén”.' La tarea es grande, el camino largo y el tiempo apremia. 1

Seguiremos adelante con compañeros que vendrán de todos los sectores a engrosar la columna libertadora y con un pueblo unido, consciente y aguerrido, movilizado por objetivos concretos y apoyado en los sectores más combativos, construiremos una patria para todos.



1.a declaración 
del movimiento 26 de marzo

AI pueblo oriental: :Estamos en un Uruguay dividido. Hay dos bandos. El de la oligarquía y los banqueros por un lado. Y por otro, el pueblo unido y combatiente. La d’ctodura pachcq'Mto m unido á banqueros y latifundistas. Han tobado el Uruguay y lo custodian con las fuerzas represivas. Ese Uruguay, el nuestro, debe ser rescatado. El pueblo oriental con sus manos, debe rescatarlo. Para que sea de quienes lo han construido combatiehdo a los mismos malos criollos que combatió Artigas. El pueblo al rescate de la nación por la ruta que marcó el Jefe de los Orientales, para que sea de los más infelices y no de los más privilegiados. Arrancar de nuestra tierra a la oligarquía y al latifundio. Esa es hoy por hoy la consigna, por ella el pueblo oriental se ha unido en el Frente Amplio. Esa es nuestra trinchera. Desde allí debemos combatir.

fundamental de nuestra acción la formación de numerosos comités de base del F. A. como instrumento permanente de lucha. Nuestros militantes y los que vengan, los independientes que quieran combatir y no aspiren a ser candidatos, . militaremos junto a todos, por la libertad de los presos políticos y im’naN ' cuarteles;por la reposición de los destituidos y sancionados en el marco de las medidas de seguridad; por la libertad de prensa y la reapertura de “Ya”; jonto a los cañeros de Artigas y sus consignas de tierra; contra el policíaco Registro de Vecindad, apoyando la campaña del Movimiento Nacional de Resistencia; por el cese de las intervenciones en la. Enseñanza;' por la solidaridad militante con los que luchan. •
Quiénes somos: Llegamos al Frente Amplio desde todos los sectores.! Hay entre nosotros obreros, estudiantes, profesionales, intelectuales. Llegamos al Frente a ocupar un puesto de lucha. El que sea. Entramos al Frente Amplio a combatir, codo con codo, junto a cristianos y comunistas, a los que tienen raigambre batllista o herretísta, a los hombres del ejército dispuestos a marchar junto al pueblo, a los hombres del pueblo que nos han dado su sangre y su libertad enfrentando como nadie a la oligarquía. Entramos al Frente entonces, a ocupar un lugar en la trinchera, junto a todos, sin integrar ninguna de las corrientes políticas organizadas. Somos Independientes. Y como tales nos organizamos. No aspiramos a cargos electorales. Apoyamos sencillamente los candidatos comunes del Frente. Sólo reivindicamos nuestro derecho a participar donde nos toque, y como sea, en esa gran patriadaque pegó su primer grito en el de marzo.Qué queremos: El programa Amplio, es nuestro programa.

actodel. Será
del 26
Frente punto

Alo# que venga!» El pueblo independien* te: que está' con el Frente Amplio, tiene un lugar en nuestra organización, y un puesto de lucha, junto a los Independientes de Montevideo, del Movimiento “26 de Marzo”, en los Comités de Base del Frente Amplio. Los invitamos a venir, a informarse, a adherirse, a integrarse.Por la Mesa Ejecutiva Provisoria: Mario 
Benedetti, Daniel Vidart, Emilio Vetarte, 
Rubén Sassano, Kintal Amir.



EL MILITANTE
DEL 26 DE MARZO

Cuando un militante decide integrarse al Movimiento “26 de Marzo" conociendo con exactitud lo que este Movimiento se propone, es evidente que está dando un paso cualitativo importante en el proceso que todos debemos seguir para formarnos como cuadros revolucionarios.Esta afirmación no surge de un caprichoso deseo de aparentar sin ser, o de ún afán propagandístico demagógico y sin sentido; sino que se desprende de los postulados básicos del Movimiento y de la forma de trabajo que éste propone.Cuando se quiere poner en práctica lo que se dice, es necesario ir moldeando en nosotros mismos un hombre nuevo, desarrollando o consolidando ciertas características imprescindible paru un trabajador de la re- ‘ velación. Y entonces el militante va comprendiendo que la honestidad, la humildad, “ ‘ yla entrega a la causa, la firmeza, la tenaci- SIEMPRE EN LAS FILAS DEL PUEBLO dad, la disciplina, la discreción y el acrecen- .. ......... ............ ..............
tamiento de su ■nivel político son cualidades 
insustituibles.

LOS CUADROS DE LA REVOLUCION
Un el trabajo silencioso, anónimo, sin pausas, iremos dejando de lado- nuestras pro' pías “mañas” para dar paso al interés colectivo. En la realización de pequeñas tareas que posibilitan la concreción de otras mayores, forjaremos el espíritu humilde del que sabe que ño es necesario aparecer, figurar como realizador de una tarea, sino que lo que se debe ver es el fruto de la acción. Esa misma honestidad es la que nos hará capaces de aceptar la crítica de los compañeros, y es una permanente actitud de revisión para ir corrigiendo errores y haciendo el camino ,al andar.Esa ton^tidad hace que el pensamiento no esté divorciado de la acción, que todo lo que decimos lo ratifiquemos con nuestra conducta. De nada valdrá decir que estamos dispuestos a dar nuestra vida por la revolución, si después cuando es necesario nuestro

esfuerzo, nuestro trabajo, estamos midiendo qué es lo que podemos dar. hasta dónde podemos comprometernos, y en definitiva núes- tra entrega es a medias, confundida con la falsa caridad de los que dan como limosna lo que les sobra.La entrega total a la causa, acompañada dé una férrea disciplina que canalice y ordene esta entrega, dará como resultado una firmeza en nuestras convicciones para que las dificultades naturales que surgen en el trabajo revolucionario, llámense posibles fracasos, represión o dictadura, no se conviertan en factor de desaliento.Pero también nos exigirá una tarea permanente de clarificación política que en definitiva se traduce en una relación dialécti- ea entre teoría y práctica, entre idea y acción. ,
OEl militante del “26 de Marzo” con estas ■ características, comprenderá con facilidad que la tarea de organizar al pueblo en comí. tés de base para que sea protagonista de su ' destino, significa deja.- de lado la impacien- cía ael pequtnc bu q.K mmla :-r ' ~ ■csultados de un para el otro. La tarea es larga, paciente, exige un trabajo de hormiga, que deja de lado la improvisación y el espontáneísimo, para ir midiendo políticamente los pasos a dar. El trabajo no se detiene en el nucleamiento de militantes lúcidos y aguerridos, sino que ahí es donde recien empieza. Y el nivel político de esos compañeros estará dado en la medida en que sepan que su trabajo es comprender al pueblo, interpretar el sentir y las preocupado- nes populares, formular postulados concretos 

de lucha., capaces de movilizar a este pueblo, hasta ahora ausente de la política nacionalDebemos abandonar las poses revolado- . nanas; tragaremos la ver ton agía radicaliza- ', dá y en el humilde y anónimo quehacer de todo el día y de todos los días iremos comprendiendo dónde están los amigos y los po-‘ ;; (Pasa a pág. 7)



Montevideo, 18 de mayo de 1971Sr, Presidente de la Mesa Ejecutiva delFrente Amplio,GraL Don LIBES SEHEGNI
PRESENTE

Conrpañ ero Presidente:El Movimiento de Independientes **26 de Marzo’', atrapamiento política de carácter nacional, de orientales que apoy®. el Frente Amplio sin eneuadramiento - específico en ninguna de las organizaciones políticas que te integran, se dirige a Ud. para solicitar ei mures.-; úl Fror.m y la participación en tos organismos naturales de funcionamiento del mismo.E- mínifeT documento tíei Fronte Amplio exprese en su parte final: "Este Frente Ám- pliu está abierto a la incorporación de otras fuerzas políticas que alienten su misma con-. eepdto n«cional progresista y democrática 
e^kvrh-hi" (Declaración Constitutiva de 5 de •febrero de 1971), El Movimiento de Indepen- ¿is.Gt»’s -26 de Marzo" comparte integral-

C. del Fronte AryHo yacepta plenamente ;8us.norin®ÁrglBiíW*a® : y dlscipWfifttS,‘y ’M 1™- 1 - gto: ó •: •ía:- y.mtoH básicos en temo a los cuales rite ».u<’ieanms mu, como lo señala nuvStro p!-An.’j’)ri%T;Antf' Constituir íuetzü voriátante tendiente a .lü’.^crci-'os comités de base Frente Am-plio como instrumento permanente de lucha del pueblo uruguayo; b) No propiciar ni directa ni indirectamente listas de candidatos sus núem-propios, dando plena libertad a bros en el acto comicial, pero i 
cc-,n ahínco todas las candidaturas

■

nunesAsimismo, y dando prueba de nuestros propósitos unificadores afirmamos nuestra intención de concretar el mayor número posible de candidatos comunes tanto en Montevideo como en el interior del país.Llegamos al Frente a ocupar un puesto de lucha, el que sea. Entramos al Frente Amplio s combatir codo a codo junto a cris- tiste-: y comunista^ 2 los que tienen ’-aigam- 

bre batilista o herrerista, a los hombres del ejército dispuestos a marchar junto al pueblo, a los hombres del pueblo que nos han dado su sangre y su libertad enfrentando como nadie la oligarquía. Venimos al Jtotee entonces a ocupar un lugar en la trinchera junto a todos, aunque sin integrar ninguna de ton corrientes políticas organizadas que lo componen.Por lo expuesto, reafirmada nuestra voluntad de combatir a la oligarquía y al imperialismo, hermanados con. todos los see- 
gresar al Frente Amplio.Sal adamo siente al Compañero •Presidente y por su intermedio a todas las ' organizaciones que m.tegan A I-tomte Amplio: Kirnal ¿te, M'.’rt- pe~cj(ftz_ tetote 
Betarte, Rúbea Sassano idart.

Montevideo, 27 de mayo 1971Dirección Nacional dd Movimiento de Independientes "26 de Marzo" Presente
j De nuestra consideración:¡ □ Pienar-c Nacional del Fr e'rte Ampho, •j en su reco'-jn erriinarie de! día 26,V|7L ha | • ''onsldca-Jci la trascendente decisión de ! 
• „ de adherir a este mo* ¡
l vintenio político, I¡ Por resolución de este P leñarlo, como I» rtcu.T.vS 4 que e parte de la fe-I cha, el Movimiento de Independientes "26 de Marzo" integra orgánicamente el Fren- I te Amplio, y le corresponden dos delega-f dos en el mismo, IConsecuentemente, invitamos a vuestra organización para que designe los delegados que la representarán en el Plenarío Nacional, a partir de la próxima sesión del mismo, el dfa Miércoles 2 de Junio de 1971 a las 20 horas en el local del PDC.no Sin más, reciban ustedes nuestro frater- salucfo. Gral. LIBER SEREGW Presidente de la Mesa EjecutivaANA LOPEZ G, C. DE LUCCHINISecretaria General



¡/■ijsed.ats-i. ober.tr su inteftraeiín »: pter-arto gis; 
diriflente de AEBL', representsnte ae U 195S por

•srtipamieHte* dal

26 de marato

lo central, la
* • r

organización
•Tara que el pueblo no ne deje trampear su destino la tarea tundameatal «» promover la organización popular a trate de le- comité» de base del Frente Anjlto". seítataron Ktmal Amír y éte.j» Ayate, diñpente» del Moví, miento fts Independientes 2fl de Mano =cn ¡o» cuate# dtatagó; -

planteando consultas para definir precisamente (a línea tfe trabajo 
eor loa militantes que hír, cread; este -srganteadfSm Esta »« ha planteado, 
como una oe »u» retas i-nmed.ataí. obet.er (U mteftrartén sí plenarto «»i 
Fronte Amplio. Amlr es di ,el «ector banca oficial. Ayala, artiguense, r-roregentR tas interior que han decidido integrarse dentro del 26.

4 El Movimiento Independien
te 26 de Murro es un nuevo 
partido política?-No K1 término "movimiento engloba más precisamente lo que 
rea cotí ciertos postulados mínimos y un plan de telón común 4-íimarcado dentro del que se trace el F, A. deearrollando. paralelamente, una estrecha coordina- clon con todos los setteres sin excepción. Este quehacer no implica una ideología rectora ni una rtecipHna estricta como la que exige la existencia de un partido. a pesar de la democracia Interna que puede y debe darse. Ni ahora ni a mediano plazo, ni más adelante encara ser un partid per cuanto eí Movimiento26 de Marzo es ello implica el de- _. un proceso que en definitiva será el propio pueblo el que deberá impulsaf.. por encl-tn.i de grandes planteamientos teóricos de direcciones lúcidas y de decisiones apresuradas y, en último caso, sectarias.Es evidente que el hecho de ser Bu movimiento con perfiles propios determina que haya elemen- tc-s que Jo difc-tvnrtan de <-lrr>F te «oimientos nolíticc

<Por qué se dice independien, 
te?

—El término “independiente”, «e utiliza para seftalar que el "26 tíe Marzo-' canaliza una vasta corriente de opinión existente •tero Jos ciudadanos que, apoyando el I’-. A no se han encuatado dentro de ninguno de tos grupos políticos que integran el Frente. Una independencia absoluta en política es una forma de comodidad. La ciudadanía que se está -.veteando en torno al Mov. Ind. 28 de M&rzo no se cáracte- i iza por su comodidad sino, todo lo contrarío, por su deseo de trac-ate y <ic tocha permanente.4Cuá; es et programa del Mavim ente?—El p-ogiataa del movimiento es eí programa del T, A. por encima de tas consideraciones qué como movimietno tenga sobre la totalidad del mismo o dé algún! de las reivindicaciones concreta» ^tanteadas. Entendemos que paré ee» pr^rawt no se debe esperar el triunfo dé noviembre; sino que la tacha por su ví- gencia pasa imr la práctica ejt el quehacer de todos los días. La lucha por la Reforma Agraria re puede traducir en et apoyo ín- rortetea! para que los frutos de la fierra sean para todos. La amnistía a los presos políticos 
p:>tí¡ rvr el trabajo en apoyo al --r> • d>» tera’’i.'.res: de tos mis, v ,t>- , H-guir enu-- 1 , .--teiis A=í enrm lo? ! p qu» ya integran ¡ 

tí l & .jnservaa su autur.omUd-.l ro-J placías U frutu del Pu-'tl.r U;i« condena a 1?, política h te rowmroé rtrsrtíM- da en i-nv-.á de oigunte rv- presefctcr.’r? régimen o »v.» «liados extranjeros, tí "Sí de Marzo ’ debe tener autonomía para movfJtarw por cmyttgnís que, resueltas al ni-,el del F. A. no hayan ido pr<XK-'?«Jaí pr>r sus :-.s- trumentns de comopor ejemplo la resisteneM »1 registro de vecindad y al tapuis- to para finBncfer la represión, contra tos t«ales se viene dando e’ trabajo del Movimiento Warfo- nal de Resístenclte¿eu«e» consideran tarea» 
fundamentales?b ser u.-- tostntaénto de suena, ir-:? rto í» eíí&ta c-tffl la Mtanríi»l cnehin desde Ib baíe paré que se® protagonista cierto de ti des* unte es evidente que la taita fun- dameníal es promover m orgá- nlzacíón popular S trtvés de lo» comité» de base del Frente paré que él ptfebla no se deje trampear su desttob. Lh detiilcMn déi proceso estará dada por el poder de respuesta pópulár que áfe pueda ejercitar, más allá del ít de noviembre, con elección o sin 
dictadura.

CUESTION

B

ober.tr


I pense te están organizando te» bases del Mov. 26 de Marzo?—Están surgiendo como úna necesidad da grande» sectores de ’ la población y se tan firmando [ en distinta» zonas de la capital j y del interior, en fábricas. lugares de v citirf'c En [ un mes de vida del 26 de Marw ya . pueden contar decenas y decenas de agrupaciones en esos distinto» uveles. . ,•¿Cfimo entiende que deber» ser las relación»» con otro» lude, pendiente* y am lií drtite w»/’ ganlz«clone» del F< A.I ■—Entendemos' que debta ser *>r*rf — 'xstsris», con el r»r- ai— •> T’/<t n > qjj e«t:»t iMtebtss. > 1 n.VZ'dd.-.-i J Uíi.tod 
que s rvc come morJw pan que no se «--111=0 erro, es, 'i'' ■ .• e eenttor La Afirmarión de «, ><• .<>■<-nt/u.» sue d puebl r<« n -ury r u d® «r di’hr-i nos plantea la necesidad, más aun, la tugiiiexa de murrios. Unidad que he».- i;j,> r!«r,<* -m i > c re lo?ni-’.d » u» ía bw’.ii'iitn s gren- A,.s -,r: -1 »<n fio.,di «'.lo blto". un movimiento de piezas; sino UBI- DIO y :<■ tlre-e -<i’~ tais- rty/% y ciertamente; OTIfiAD eá 1# lábil». ; o::jP#r qul nc presenta candL úati»? / i ■ ’ ’—El 26 de Marzo considera que el F. Á, ganará en wnslsteptía interna cuanto mis candidato» émiunes tenga,, por cuanto ello será reflejo de w eretiwrte uní- dad en w» basef. No querenio» distraer esfuerzo* en la 'forsu- lactón de otas candidaturas cuando estamos dispuestos a bregar para que todos tos candidatos sean comunes. Además consideramos q« el principal tren- ■ < A- t-it.-.to m c’ que te tata? i i t: te oís,mitaca pu- ; ular i tavet de í«i.i t& d«j ba-p-,r r.»ro ;8ri„ «„ potaMo, fusta-íi-Utai pata el 2v de Marzo pemil'' romp<- con los t. tajes e»- ci.cmnt imr-uctter, por la oligar! V ’<■ ,¿iúUum i, <a IMS» en lo,... «i.j.isi m « raudiHife» y no en torno, a ideas y progra» • mas; permite «xpHcar coa mayor f >' ■ «i q»K ellj.( • -- -<• r»p a. , . Ci‘iSíij;f■ • > ’ ‘ n-t • 1 .< 1—p..|<ar a. ’< • • ’ ■ | ’•!, i ..quitándoles la responsabilidad otorga en el caso de < ¡ampian.

í«ue opinan sobra la» elee- I 
clone» y qué importancia la 
Mlpnan a la» tnlímw?—Noviembre es una fecha que entraña conáidersble" expectativa popular porque es la oportunidad que se ofrece para probar el arraigo del F, A. entre isa gran- d.’R mn mejor aun que er. tas formidables tnovlliiaetoues qw 1 s« han venido réalízando en cá-» pltel e interior, tira buena vo- tacton es de mucha importancia y puede acercar al pueblo al go- bienio. Sin pretender hacer del I Uruguay un reflejo de situado- nes que se han dado en otros paS?es, conviene señalarlas como ejemplo para dar una Idea de nuestra pcsictón rf respecto. En Chiie so llegó al gobierno a tea* vás de la elección, emy»ntrándwe una vía para apurar eJ proceso; en Cutis mediante la lucha armada del pueblo se tomó el poder J por Jo tanto podemos afirmar qw lento eumu uü buena votación y más aun un éxito electoral importa una mejor y pe-maneota orgmtarióo 'ctel poefilo» . Pówpto os justamente ésta la que podrá para ahora misma ? mucho más 3tt'..:'-K'’c!ne..ta e*» f«’ ’j I*ofensiva ucí. * <s to”®s de li reacción nadona» se plantean pa* ra frenar d proceso de unificación y esclarecimiento que como coasccueiioa de la' luchas se ha ido danto en b»s mtore« papú- tace* y que «m forma natural y lógica d-.r origen, er; esta etapa. 
, t A¿Qui opina Ud, « cuanto al clima «n qw c<smte«xa: a deas- rtoüaMta «1 proceso electoral?—Él clima existente para un tféMJWolto normal, d« la campaña el«tor*l « vergwttoo. Aún más, nadie puede négar que la toe-ción carecerá de t«»d« <wie- datos! ite realiza bajo 1* vigencia totolas Medidas Prontas de Seguridad, con destituidos en tamarios, en Ant-af, en Ute.; «un presos piilfncoB; con loa cuarteles convertidos en cárceles; con 1* ecnelá Carlos Mery convertida en campo de concentración; con la amenaza del anunciado registro dé vecindad ' que « la expresl&s directa de métodos utilizados por otras dictaduras. No habrá seriedad en ía elección, con 6rg*n.os d« difusión como“Ya", "De Frente**, “Hmtea'' y pertóálcaj .como "Is- qulerda” y “El Sol”, clausurados. La libertad de expresión es indispensable pero ha Sido retaceada permanentemente a tal 

punto que hasta el ridfotúo de creta que prohíbe informar de la lucha urbana y nombrar * sus protagonirtM, ha «ido reta» plantado por el tragleámlco Mi nistro del Interior. Huta < derecho de atólo ha sido negado en nuestro pato como «o el cu» dé los «eis ciudadanos mexicano» y mucho» bueno» oriéntale» que tienen que abandonar su patri» marchando hada tí exilio, como Artiga», porque la única alternativa que se lo presenta 'es irse al exterior o permanecer en ta cuarteles.No puede tabw dtaa da tras* quüidad electoral cuando par* manecen tapunw tai responsables de la infidencia o cuando, como en «1 reeiéBte caso dtí Sanco Mercamo 9% penmw Peitoo Wdo tlttdoBí el pMf gffifjg wjfl cfcn TRfflC’HfllT ffifr.- sm robados al pueblo. No habrá traaquOidad mientra» »« peralta a tos ggwrtei de l» Mto- tropoltta» o cualquiw otra, castigar y torturar » lo» 
áot y tast* aítttoarta * Magrw tria ¡cuando «e dewaroll» ua plan de provocaciones por bandas armada» con el membrete cta la Jup; con la detención indto- criminada d* ciudadano» qua resultan molesto* • toa gobernantes porque va» señalando los negociados de lo» tombrw de gobierno o las provocaciones y arbitrariedades de ana fama* represivas; como «1 caso dé lo» cañeros que fueran * pltttw sus retíamos ante tí Instituto de Colonización. Con todos er *zn ‘lechos que señalarao* a vía de ejemplo, pero que no »gotaa la larga lista- de abusos y atropellos que día a día el gobierno trecierta, es evidente que ro puede hablarse d e clima de tranquilidad para el acto elec- que esos mismos hechos van eterificando al pueblo que cada sus enemigo# y se vas integrando al proceso de unificación y de lucha que permite responder a la violencia de los da arriba con la violencia de tos de abajo. La oligarquía se aterra desesperadamente a sus privilegios y tos defiende aplicando la violencia; pero sabe que ha llegado la hora de rendir cuentea «1 pueblo y qw éste esté dispuesto a recorrer los camino» Ofc. «arto» que lo conduzcan al poder para que la Patria, si « rica, sea para todos, y sf «i pobre, que sea pobre para todos.
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2Ó DE MARZO
A LA MESA EJECUTIVA
DEL ERENLE AMPLIO

EL MOVIMIENTO DE 
INDEPENDIENTES

A i»*rHí ílélWíie jtetíemfctt un «WtlyAptt- jante «inii^teteiítgAÓttíS» IwjmumA» »< tateftar .' F '-■•••* ■ f. ! 'tet* te'p'A íteW 1H»,’ : ■ i'te ,í" ". <■• . . r.'egvtrá to'-yu de te apto ' : “ * •■ ;.- * A . í. 5 ’«-tteres f reto toari?..' i ?,„< . . to n-./.-'r.’. te !*’ ite-’T’ •’"'■■‘teto >A "... ■ < «- • '’V'avA inv^i'tcrtA c.’Ajís ®í: rttiatútai, Itejp :<ei;Alí»«ttfento aOiiíbSj' por 'MWéaMétó^ tndeptHttiwítes * - -in» - . , ‘ '-tete,A-BBten Sastaft • >A Aijgntel Wart aIh«- 
ttta /Cstructarandó.A1*3/9», ;Á^a,nfcatí4n -tjwí.-íHijy jWMjt® iiMreí 5ttftort»: A.d<;jjrtebló~ • '«te: > <!<,, • <!«’ ri.í-S "Erte tte" ’« *-rf - > ■ I V1 ^t-r-’Mciun Hp->n-
. aiM' ■ ■ , -ja. -.-•‘t A^-y, nr. •jELiítain* 
i 2- . , ;■ . « te te.M vw «*SljAtetete latejne" ApAlcOAtei5 Jfttef-Aisg m jjiteiA ’ tettj-. .iK4ttteáenttó‘M:Aotró ■ nltel, a tai iiiwiAAíáettfcKItBefittí" pe®##®»: W los jtetsifjlltjow:j?w-A erArlfta,(íí4A':Ioi prwtós ta cttirtelgítj aíyaiatogo , tftaiBiniwlo >tgm,, tpidii * Afgrri®a««AA< nntfij'Atftaipft,laASÍatigó# AiiíBíj* Aptiríi» aBj|rf»|gitjnái-- aíaítíí lie tíM,AgA/:pw®»Cj» M laLOÍIÍtSiOs ,tfel 
'- « a . ' ■ • <•• > •: :■•. r> íten’.teí 4* z¿-ateá.cú vn ir? ’.te'íantej adelante rúajteíí-.n-<-, ’.j-p.» han cMtrtetiIdo etecth.ten',* A-, ::rte'’ ’< yusWn", x>f.tíA Tua-
tífa i, i< ■-, ••‘.■i m-'M.ír,b!:*<ta w «cerca M la ra- tetetetaetón de candidatos ptn- í'lte, »v i k ' n'c.v prctete-sr tettoí ’,a.i 'm... !.< nte.-i.-cJ cfr-re*' »:■ lert-r ti
te?’-. ... f.y- í, M;;v.r-k’f.tn 2*5 d» MateOtuíM Ailggientes
(rrr.it-:',-ffs-Jgdel '• tete- ='
BtiÍg|glit'‘Ot^|gg^L> K-'g”"7- •: j. a r I-a .; a. ■
CMií^jBgfipWiíiSttA1 • A V -’A : ,: /■ ’ : A ? A

a :‘Mfiwimferrto M' IijHépeá8S»t®»;r *íí dt
M^ag‘: •• 4Mf♦ a WÁ f ÁiWi® íMxsMfü * 

iütlcw lo» integrantes del Frente Amplíe, para ; jeeríe conree >= i Rss»ir»to.ffl de ingresa.t 4 MEjecutivaF® tos Cdie.í c-m-a e««íte tlte'W¿niua» ntele su creaeíon. nuestro MAvhníento ha crecí- B» en forma permanente En ía actualidad núes. >;■.»•» fflUMnfcf 4? uudeun en a,&s de ’30 agru- ; tetones ur ba* m Montee Ideo, y 14 en el InteAm. ítorUcip-m ■LyMwwa.u* M to din&wíca de 
t, ■•• .te nía * &'. Ftenrf Amplío ai punto ce <|u<- en Lú Ctedíll Intetoari 194 messM ejecn- ivas. AsÍEltolíi» te-neo deh-gadín en la localidad 

,te íat plenarta M las ccordinadnras zonal» y >i, i3 de tas 17 mesas de i» mismas. Estes eí» .tas escuetas dan una idea de » masiva partí- .-tite-tón dc¡ '"X M ' en ♦« vida del Frente. : ¡’te.’T.os fth ta b.ater defteudadt» U esnec-■, i;v> de qt»*- se -analizara a twA* de rruwtr® 
'i >i,i ta.vrM d* t«r-

tíSírtt»;»'• r>a”'!to e la s.v r.’tetere ;n»egrs,cí<.i: . to ?A-iJ Ftetetíte r-'te.itira -n »m aporte m tuin r^itata. .aia •-■} *'T«ni'- .Amplío. Enten- «tiHCrt qut *"» rste d-ms vo momento de acumv- ‘arton de torera., r.c ¡mprescínrfibíe que v! Frente Amplíe astgue un seftnAdo avance, tanto en cantidad como en calidad de »u mUItan- <!a, capar de traducirse m un Inmenso caudal rírctoral. Nuestro movimiento, ave no presenta candidaturas propias, se propone concentrar au .-tporie en el incremento del trabajo frentista d» ‘w comité» de base, a fin de ayudar al Frente AmpMo a penetrar en roñas hasta ahora no al- v r/!rjra tor te,untarte todav»a ludeCnníuí’do en qu* nue»tr< pianteu encuen- ve tina buena acogida por parce de todos ¡es -ei.t.tete i' Fr?”*'? #tnplto hte*-- a? teste ni • te.r'to», '<>■ to *'te n’ 'ton»AAifr*t»njteota<to» : - ■ < • . • ytitea! Antir, tírta d» F.gnnHaeio.J - Q..nnnj« .'artecure s Marto Me»e<Settt, Sr'.•? ~<a cii-hrm



El DE MARZO” Y LAS ELECCIONES
y de Mía

i:. ce !•*««” í-nííc'.-.'íe q,;c el csmir.o tiecy- . f lita-áre jr-.ni.-ití
tos-» d FA.

i. j pompar : r.« entti'.reira luw.tud - j'—re retel -ífcrarí*. retrereredta.. »‘/res’■„>;• ate .:«»>’'ua« / «lt«B#níé ' A» IHiB? iiíiBiw

arada h ista de hx.mi.qa níe yrskcta r persuasiva as. se llega
W ífÁMi.ó,. la

n rK«s poli- r^umon y ex J1JP y Escup
. h 'no:!sí y R -níf^.r. --tataanta a« auc las 
,. > 1. .' ’ tc.rarr.-, vza Mj.ir.en-> rur r< i-<- - -.* / '* -> <> (.«“r «l.'’ tíimr- ® re j heJ>. tai ha psz tar.flniwtata . ’ ?

tai y mtaqutaígrita:-. . ~í 'ta'-.pxr, !.t«
sipo? tapetare a te, tl?reren» cw. las bs ®r> !iKte 7 »:;p cue ia;e« eieeionertae..Mta

liéis sia «Btiida» de «giflllB, 
taoc s r reis-.’C* a ja hteilad « 

. ;".tajr, ••>. bar.d-.- ‘..rtata- >.ta

'.re te lucr.,'< que pasa u<: te acción ’ ‘ ‘• ~ <'> 'i .-<■; < r,-i '’l' ta '<• M>.t,-¿, ' •-/•.»•, ta ,,i. .-.-w-rerede 3 'i 'azzí ‘ ;rcul. í -‘A r, , ctat'n ó-¿ 3* vc‘ ' ■« v ~& p>'' sita PÍera/ir r.el Frre.te. ?ré r? la culmit-í. :• re u.'ta carrera «ti busca de prilftaitat, ía- ¡ .• .-.J. t:*»», y qay.itadad"' dreta-t-m «rre ti te •re'rta' rtc -’M íl-t»:r'>!b >d'» r pÁrAr-triri pido i»yojofló jíIOtíos, tac#»»*
’J;z a ■ • es ,• ■ w >< ,.»» vpKn" v« '•amierr''.- hr '■>- to no>tw«niacíén de c»BíM*tw»í jropias en lo», ce- c-1. t >tav;n’,en'u ac ,-.i,coftiH»:»* y detaá» * «w «pt*al»» -•» itta’tas ip c d <"<, .••, .ícofrecida: por íac Jz.u.i!,, u«t?» . . »ta, smt'.cndocr di.natvr*.' .-r - ,‘»c , 

■ - ’.f rá-taiftakí fto *rt dts‘;nic, x< Pie.brrrt' Arepita va que i-'úos p.tKtm ctaiyadre titf, .-tz t* pr-yrama aei F^-P, r ritaFjvnt>, a H* Fnc»' S-trericta' l-z in^rrojst
líÓlW,M>OjÍ.- , - <!'.*• ;r.ci'rt«,nj¡;,hre? que f, ¿{, vo 5r-vo :>n; pc‘,1Btiriéw^rdíaib-íttOÍI:,^re, ;,r JÍ#í£c>- ,„-r.pJe w.re-,tarto esuiriiu frenlita i »i». oa ' fur.dernsnW » la

'gitiUtS M fc jHíí»Í»íftW t» i»g*»»aií ,< I .¿talniW®»» n tem fruta' nan mador.*.prevista-:
1 eche dt tarwiii®pr|||M«r fhmrmer.fe ta-grufiire jiBtirt

Detenida» es; las decisiones, de actuar
pan lodo el Frente Amp sp sentar vir bíhgerwifrW . wlo jo»|i«íh <pu*t

»hcra c.-.ftata w# »»rca
re ten»•14«rW*

,-í

: aciurcwí» e&n espeta

rea sacrifwarfi

a ñivo*

A-.n.cs ,-.m . qo» e« ?í n* ’ré - 'tartanwta. ere «r.j.de dta’tctoc •

. r.T, si r.or a itere ae la ciudadanía, úr. pie . 4: d.datat. cr nínru.'.®.

sern-'-rionsria. Pero a arta
prnvrt a-mad» xr;...i. qa«-

^Olsfe. •

aparece combativamente ditujeda en Je de una crisis epe wp'etfi d" camp»

prawfiíírla y ti ts petabita «obré iodo, íyenimos » daíltfMovimiento át Indejwíidíewtt» ta M .R M.uto
tooteíM.Miti y retaisme p-Jú,'® b." >ri'• taa-lre red IA;> rerventitíf, ih n«- - . i Br. ,a - ta . *.' lo. tan?, «n ■■’ '• ! ■ '-. -arieatal, má» Aju« naac» :rw»lió ;:ff'íWí«ilo : fiat

re-- n.-rve <ri i,i aiííi.i yolíilca átí. pv,-, - - -r». , c.-i vMp: zzfnc- ta .ocha ,riccmlu>íi '' tata*. N-fta.- - muid.r.i'-ntta vcm.w, g

hsder te*rr ae ílilBcií' itjtt» 1»M ;
f r.tafutac cr qita r,i.nea qu" x torta prop'ts, a

-, e itrecOTCííiaW'ta q-.c er,fr".-.ta< a,i pjr

;aa.j t-»..r<>. Y U Otra mano quedara libre para í"J<-rer?; rf re' tvtatre, ¡levar M narco&<- ’.a futrí.» a tai atre.ilot. Volararoos posihva- :r.t! *; a -de l,i- bita-, que el F. A, oiré»-.
Y íc ’.tai'.dtac F,e a«e la grao íaií<a íea farota IR o r.c M z««libaste de; escruií-ta no W deten -Ir , <-’ 7r oevsembn».

rtaottane . ............ _reén <lr .-r. poderme' «• pirita (ruantes.
rto reunido y organiiado «n el Fp>r.íe con la cb » guerra y iwwhtar.do d«-tr«j <Z'

8

- ' 'tr »;r.i, . «• A11 <^jiítarel cettaiano :taaiifií ñ* • 'blec toril; ® • J attitaitlilníót extt»aa|ii i- i" te-, de bí BíibtfiStttM «n Im cdl

, ... «* -te--..'-' eres.'*4 • l.xc -re i « ttms.i r -, <■ aeren»-, um-1 •-' 1» ‘ ory _.p rosqueroscm- jwtíwtr ®»t> ctawnw » n«jbci*ü, tta ■ . •■•- • •■><!..t- r<‘rr-íemi., <_> :uc>‘A. y redi.
¿I ¡¡‘..i; ;«re, a,- .-rend.-rn-.i-; del pachccsta.F.i'-- obiwívos ditrenrenje peleados en I«s {* 

¡, c.zp, « . Ice crcm;.-- ~-s lp, centres de er»w "in • - ;-z. caí.T. -reutarcr», »•“. las mctali 
z . r~rz te p.'rp-.gaftd.., »n « c-sctarecinoienk <’• ronofire: < en el átieia diario con 1«< represión n. aje , zz i- ;• ntran en ta taMtfm-! !í ' « r; ’.fir-i I-re ric .p, plauxlblM ani; 
Atpstti íwftírilw h#l*BaA ta : ? -’f ■Ai .:t-. í.tpt: tarta-,, i no ít-d'a *< tacho #... jno-.í.’reaíta y r.o pasivamente, w«e nw. i’ .gretaiu;. „ i.px,ta.ua Bel nasa de mrTtantps vr.it proclama de rebeldía y sre «f» mc.or xn trtpí / «' v-, íir.

hx.mi.qa
r.j.de
ta.ua


ARROCEROS 
REMOLACHEROS 
CAÑEROS

16 anos de 
lucha en el 
medio rural

"fui de los hombres que llegaron a EL ESPIKILLAR hace 18 años. Costé 50 centesimos. Eran los tiempos de los contratistas, cuando Jos hombres se compraban por cabeza en Artigas. Bella Unión y Brasil. Eran los tiempos de los negreros, tiempos que aún no han podido superarse; han cambiado las termas pero la explotación es la misma. Es larga esa historia de infamias: dé plomero en Artigas a cortador de caña; de desocupado de Artigas hace 10 años al desocupado de hoy, al semidesocupado de siempre. Y hoy como ayer estoy en la lucha y as-' seguiré hasta el triunfo de los de mi clase", (declaraciones de Alcides Núñez, obrero de EL ESPINILLAS, publicadas en ÉPOCA del 3 de noviembre de 1962.)í
L 2CUBSOBESLa Charqueada, departamento de Treinta y Tres, noviembre de 1957. Un periodista recorre la zona arrocera. En un rancho, entre dos velas una imagen de la virgen María y i su lado ,1a fotografía de un hombre, recortada de un diario. El hombre es Orosmín Leguízamón. El periodista pregunta porqué esa foto está allí. "Todos aquí le pedimos a Dios y a la virgen que a él no le pase nada T que no lo lleven preso por que es el único que hace algo por nosotros", le responden. Todos quieren, admiran y respetan a Leguízamón en la zona. Incluso la policía: "Mire Leguízamón, me ordenaron que no lo» deje hacer asambleas, pero si ustedes se reúnen en oí boliche yo no pue

do hacer nada ¿no le parece?", le dice el comisario. Y el boliche-despacho de bebidas y ramos generales se transforma en sede sindical.No ha cumplido 30 años Le- guizamón. Es obrero mecánico, trabajaba en Montevideo. Ahora es organizador de SUDA, el sindícate arrocero.
SUDA sé fundó en agosto de 1955 y en 1956 estalla la primera huelga en los arrozales. Al fin del conflicto se logra un convenio por el que se fija un salario mínimo de 6 pesos diarios para los trabajadores. El éxito incendia la zona y SUDA se transforma en. una organización poderosa. En mayo de 1957 otra huelga, reclamando 9 pesos diarios. Pero además otras exigencias que radicalizan la actitud de las empresas: comisiones mixtas de trabajadores y patrones 

para vigilar el cumplimiento de las leyes laborales, consejos de salarios, pago en efectivo y no en vales. Y aún otro reclamo dirigido directamente contra la estructura feudal impuesta en la zona por las grandes compañías arroceras: libre acceso a los pueblos de trabajadores situados en tierras de las empresas. Es que tras las porteras de los ingenios desaparecía la ley; nadie podé salir ni entrar allí. sin. automación de los patrones, se pagaba en papeles ("vales”) sólo canjeables por mercaderías en. la cantina del arrozal. Los arroceros eran los modernos esclavos del siglo XX. Leguízamón, introductor de esos reclamos, pasa a ser persona no grata. Arrozal 33 ara los caminos vecinales que unen la carretera con la plantación para evitar que Legui-CUESTION - v.



zamón se reúna con los obreros: arados, y contando la empresa con él apoyo de las autoridades locales, los caminos no pueden ser transitados y si Leguízamón pasa por allí se le hará detener. Dirigentes del SUDA son despedidos y expulsados de sus viviendas. Le- guizamón organiza asambleas en « el monte y la consigna se mantiene firme: nadie entra a trabajar. Se organiza una marcha a Montevideo y a la capital llegan 350 arroceros: por primera, vez los campesinos uruguayos traen el testimonio de su miseria a 18 de Julio. Para llegar han recorrido a pie medio país. En junio se firma un convenio con la patronal y el SUDA obtiene ua nuevo triunfo. Vuelven al trabajo pero tan pronto lo hacen las empresas violan lo acordado. La policía detiene a dirigentes y militantes del sindicato. Hay graves incidentes: en los arrozales y otra vez a la lucha. Finalmente, las empresas se ven obligadas a cumplir y por primera vez ai la historia de los arrozales se paga indemm'auja a los de* 5r e>jlario mínimo. - ■ • : 'Pero tas empresas aún siguen teniendo la Sartén po$ el mango. Anuncian: que clausurarán sus actividades y despiden a todos los trabajadores. Organizan, oto vez, como en épocas que se creían, superadas, la caza . del ■ hombre del otro lado de la frontera. Los capángas traen zafreros bl Tú :-:l q-re -u : t iy.-n i, los uruguayos. /Léguizamón escribe: "...las orillas de los pueblos no son siempre geográficas. En nuestro país tos pobres somos la orilla. Pasan hombres, mujeres y ñiños, todos con bolsas en las manos. ' Es oteo río que pasa por el puente, pero éste sabe del dolor y la miseria. Y allí, expone en sus alpargatas rotas, en sus bombachas remendadas, en los pies descalzos de los niños, en las mujeres de bailesa marchita por el hambre y la maternidad el drama íntimo de nuestra campañas la desocupación y la miseria que engendra el latifundio. Todos bascan, el pan de cada día, brasileños y uruguayos, para ello eraran la frontera, se 

ofrecen peí meaos, se dejan pisotear, se humillan, En eeto se reduce el drama de la frontera. Pero la línea artificial que han tasado los hambre» T que divide a las pueblos dejará algún día de ser lo tpit nos separa.El amarillismo opera también contra el SUDA: la CSU, una central sindical financiada por la embajada de los EE.UU., lo expulsa de su seno. La desocupación, la falta de apoyo, la represión, las maniobras de las empresas, desgasta paulatinamente el incipiente movimiento campesino. Pero la semilla estaba sembrada. r ,,
EL NUEVO IMPULSOEn junio de 1957 se funda en Paysandú el SUDOR (Sindicato Unícoíde Obreros Tta« rales), que agrapa entre otros , á los trabajadores de las re- molacheras. El 30 de noviembre realiza ®1 primer paro y es reconocido por la patronal, en diciembre, cuando firma v n »’>Ji tn .'-mero j-m el c i *.r rc.’h'av,- •m-to- 3 .;r«p-rr«- to.toto rr' o -rr,t a -«;■>’ a 1 ? n'-nrac or.t-s, -jt > i'.rivrei la creación de un selló adicto: el Sindicato Autónomo de Remolacheros. No obstante los esfuerzos y el dinero invertidos por la patronal y la CSU esa maniobra no prospera: el “sindicato autónomo” se extingue sin lograr afiliados entre los trabajadores de las plantaciones.El 17 de diciembre de 1957 el SUDOR organiza su primera huelga. El pliego de reivindicaciones incluye: mejores condiciones de toda, jornadas, de 8 horas, aumento de sala- ríos. Apoyan a los remolache- tos los gremios de Montevideo, la prensa popular y el PJeiiário de Sindicatos de Pay- sandú, que organiza un paro de apoyo al SUDOR. :La gran*prensa, el ¡gobierno y la policía enfrentan a los trabajadores. En Paygandú "El Telégrafo*' lleva la voz cantante «contra los obreros. Tiene razones para ello: Feman- ' do Baccaro, su director, es accionista de Azucarlito. En Montevideo es ACCION, vo-

cero del gobierno, quien hace Jq punte. Publica entrevistas <te remulaeheros que afirman que no hay conflicto en las■ plantaciones. Pero la patraña « di»«a poco: se comprueba que fe' “obreras remolacheros” eiitrevistadoc por el vespertino «gjíneísta son en realidad un propietario de una plantación, un funcionario de los depósitos de Azucarlito, un ad- r jo •> ratu"» de isa misma empresa, un verdulero ambulante de Paysandú y un cani- Hita sanducero, radicado en ■ Montevideo...En plena huelga la policía se pone al servicio de la pa- ,0„,, . ,TOj, a^jpbh rs (>.’.icite -ijrtginrto y maltrate q 1..: arrestados £1 ú ac«..rere to” rt y raidos haut Ke- zmo Serte: ano General dol :'l t Multo Lóuez y 3evc riano Peralta, militantes del todvtto En el cur.-'o de’ conflicto es detenido también Raúl Sendic, por ere entonces > a are.¡o e, ya/randü donde » < ol, U a vim- dtos.El SUDOR eleva al gobier- ! no un. memorándum, funda-» rtirnterdi . us rrclanrec. Allí r,. - . 1 K ■tatlreimirato deuna ley de salarios, la adopción de normas que les asegure el derecho .*1. trabajo, mejoras .. ♦treníJpí, en st-t condiciones de vida, el cumplimiento de la legislación laboral y salarial en las plantaciones y la puesta en prác-, tica de medidas de reforma agraria. (Mientras tanto, la« represión se agudiza, al tiempo que la posición del SUDOR se va radicalizando. La patronal, la policía y la prensa conforman un frente homogéneo contra los trabajadores. En las comisarías se somete a loa re- molacheros detenidos a parodias de fusilamientos. Se ficha a todos los trabajadores y no se les permite transitar por calles ni caminos sí no exhiben un “recibo” extendido por la policía. El “recibo” establece textualmente: "La serewnal tal d« Policía «are- dita que fulano de tal ha «do demorada (otros dicen "ya ha sido interrogado") Parasalir a la calle es necesario, previamente, ir preso: de lo contrarío no hay recibo y quien no lo exhiba cuando la
CUESTION
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(policía lo solicita, es detenido por varios días. La represión ■“inventa” otro mecanismo: los prese® ambulantes. Consiste en trasladar permanentemente a los detenidos de comisaría en comisaría, por todo el departamento. De esta manera, cuando familiares y abogados concurren a tiña seccional a interesarse por su situación se les dice que allí no está, que ha sido dejado en líber- taiRaúl Sendic escribe desde Páysandú en enero de 1958, en nóta publicada por un semanario montevideano: "El 
régimen que impera en nuestro país tiene una cara y una careta. La careta es esa apariencia de libertad y democracia que sólo experiritonta la gente rica y que se muestra para el exterior. Libertad de prensa, libertad de -opinión, libertad de circulación, libertad de agremiación, derecho de huelga, etc. Pero la "democracia" de nuestro país, como la democracia burguesa en todos lados, no resiste la prueba de fuego de la lucha de clases, Ante la mínima amonara a los intereses capitalis

tas, como una huelga otas» « por ejemplo, se esfuma hasta el último rastro de la democracia. Tal es lo que ha sucedido en Paysandú, con mo* fiw de la huelga remolache- ra. Aquí ha caído por completo la careta y ha quedado al descubierto una cara siniestra que ya evoca las macabras fauces del fascismo".También en 1958, el propio Sendic escribió en la misma publicación:"La historia es muy simple. Un día, en un rincón de nuestro país, se creó un sindicato de obreros rurales.El peón de estancia que gana un jornal de $ 2.50, por trabajar 12 ó 14 horas diarias, bajo un sol abrasador o sobre la escarcha de las madrugadas invernales. Es» que realiiB los trabajos más pesados en las condícionés más duras para cobrar ún jornal que ni le alcanza para sus más elementales gastas personales. Que no gana ptta mantener un hogar i pesar de que crea con sus manos la mayor parte de la riqueza del país. El obrero re- molachero, que trabaja durante horas doblado sobre el sue

lo. El esquilador, que real» una tarea de enorme desgaste físico e insalubre; el trillador, etc. Todos se unieron para crear un sindicato de obrerca rurales, que se llamó Sindicato Unico de Obreros Rurales (SUDOR). Hombres oscuros y sin esperanzas, hombres explotados durante años, surgieron de los campos de Paysandú para crear un sindicato que era una esperanza.¿Y qué reclama el sindicato?. ¿Reclama que el peón que trabaja todo el afio en tareas agobíadoras, muchas de ellas insalubres, pueda gozar vacaciones pagas en Punta del Este, como los hijos de su patrón que no hacen nada?¿Reclama que los obreros, que son los que trabajan y crean la riqueza, ganen por lo menos lo mismo que los propietarios de los campos, que no trabajan?No. El Sindicato, hasta ahora, se Hmító a reclamar algunos derechos, los más modestos. Una mejora de salarios y, en el caso wmofacteo, que no se les estafe en el peso de su producido -en «1 trabajó. Pequeñas conquistas, pero trascendentales porque son lat primeras derechos que ha exigido alguna vez un sindicato rural en esa zona." ¥ comentando la violenta represión desatada contra el SUDOR, decía: "Quien diga que hay una ley igual pare, el pobw y para el rico, miente.Es falso que haya una policía al servicio de te justicia. La policía está al servido de los ricos. Miente quien díga que hay un gobierno Ijuafi- tario: hay un gobierno de lo» ricos y en favor de los ricos. El nuestro és un régimen con leyes que favorecen a ta et- pitalístas, gobernado por capitalistas y con una policía al. servicio de tos capitalistas".La huelga remoladiéra se prolonga por espacio de 75 días. Se levanta el 2 Se marzo de 1058, luego que SUDOR obtuviera la firma de un convenio con la. patronal.EL INCENDIO SE EXTIENDEAI año siguiente, en una asamblea realizada en. el PueCUESTION



blo Constitución, en el departamento de Salto, se cons- tittíye la UNION DE REGADORES Y DESTAJISTAS DE EL ESPINILLAS (URDE).En ejiero de 1960 URDE organiza un paro de 48 horas, exigiendo aumento de salarios y el cumplimiento de las leyes laborales.El directorio de ANCA?, como respuesta, dispuso que efectivos militares ocuparan el establecimiento, para impedir la movilización de los trabajadores. Pese a la violenta represión desatada la movilización de URDE prosigue y ANCA.P, finalmente, acuerda con el sindicato un aumento de los salarios.En‘ represalia, una vez terminado el riego, ANCAP interrumpió las actividades en la planto de EL ESPINILLAS y'áesalójó a los obreros de sus viviendas, utilizando fuerzas policiales y militares.Dto inmediato Jos obrerosiniciaron una marcha a pie hacia Montevideo. Acamparon 15 días en la plaza principal de Salto y siguieron luego hacia Paysandú. Poco antes de llegar a esa ciudad, cuando se encontraban en las proximi- daflég del arroyo San Eran- cisco, recibieron una propuesta d< A N'C Ar’ i > >- P<*PU h« ClK'Ut > 1. “ 'poner a los trabajadores desaÚna asamblea de 400 destajista? acepta :a propuesta y URDE "dispone el reintegro al trabajo. Poco después el di- reetcric de R f,T> ’é F ’ tíos dinrcrp-- t-1 - Jorgelino Dutra y Seyeriano Peralta La momióo to -v. tos nombres +i¿ne cq v< niñeado: Peraim fita i.t s - como ya ss ha Ato toto-.- to del ■ nJ’-ato ,. re Dutra, un Up.i.- ii-íí. guayo, .'trmreoré :<_• '< ■- nru113r.de> u” p - mili- tancía’-en otro sindicato campesino: LTV-Ambos, como b i.4,,? otros, 1 Lreu.p ,,í-nwtncnp todos J. s oficióse que el latifundio reserva al campesino uruguayo:" remola- cheros, tnonteadores, cañeros, » esquiladores, peones de estancia, trilladores. También como tontos otros eran, a su paso por todo el país, en estati- ■A — CUESTION

cías y plantaciones, cr, sientes y en ingenios, :alg■wos de los hombres que Levaban n todos los lugares la senvlla (lela rebeldía y de la lu
REBELION EN LO CAÑAVERALESEl 3 de setiembre d.<? ’96L nace en Bella Unión, Ja Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas. Hasta ese entonces ié ■ violaban en las cañeras (odas las leyes laborales: no cumplía la ley de-®-bórax eo cc pagaba el salario legal, atole) re n .1 * 1 «re r.£ (í,,,p- » i- <>* —m e ?. to¿ pegos por v " d. tone- dos, aguingldbs, 'CSnipensaaita' nes por ah >■ re • 1 r < —n zacián por>re •>.’,>. Ji. viña r «a n’l.tltj de los cañero । u<r
á 61 medio rural ui cumplían tareas de s<- a «■ «5 vivían hacinados en nr¡dwms, carecían de asistencia )r>?riíí.a y odontológica, no había .escuela para sus hijos., Sendie, asesor de UTAA, ! eleva de inmediato a la pa- . tronal un petitorio intimando [ el pago de lo adeudado, Como 

f respuesta la. patronal aumentó i en 80 centésimas el salario mL ‘nitro pera, eludió el pago de ’ lo que debía a cada trabaja, l dor por licencias y beneficios sociales^ El 4 de enero de 1962 estalla la primera huelga en los cañaverales. Los trabaja- -™-s acamparon, en. el monte• > •“ X, > 1 . , )>. ,,,< .tolla Unión y 1® patronal frió los servicios del ajeriara proteger las ¿planta- í ciernes. Luego de una largaIlinación, que incluyó gestó en Montevideo, los ca- । roros ocuparon el local ' de 

CAINSA, tomaron a sus directores coom rehenes y exigieron el yago de todo lo atrasado, La empresa no tuvo otra alternativa que aceptar: entregó 500.91’0 peses s los cañeros y las ctras azucareras imroiro re<«- naw lo mismo. Por primera vez en la zona 
b> r-mni'tow una croquista de c-‘;a naturaleza a la patronal. Esa fue ta etapa inaugural: UTAA hock cumplir le ley en Jar azurerera1.’Por 'nprorito, la patronal te» riló rej>rt tojas y despidió a - m or t’he v tore=-,, ñire ellos tog i\ • ■ Uj’AA oreara?.) «ntrtnrA? Ja primera marcha imem. Montevideo: 300 cañeros ‘roí familias xeco- 
rrif fon í-ide r( país y llegaron a la vaj.ílto cxn-c '■ aré,3 ütra’ lo hahípíi h''fh / los arroceros. Los cañero? i.taton una nuevatai to ñ horas. La pre-ser cm de los obreros en Mítatevirém promovió una campaña de calumnias contra UTAA, 2 c.iuyi dt íc prensay m EnneJ’ '.~I '''m << tu,, r'ipiia- do por esa campaña hubo incidentes, detenciones de dirigentes y persecuciones a los cañeros. En inedio de ese clima, dirigentes de la amarilla 

m j-r v .■mira uva manifestaran de UTAA matando a una señora que pasaba por el lugar. Lo demás es conocido: a lo'lar®» de una lucha firme UTJse en el más combativo sefttór del uro mrguajuHoy, toe tm de las hienas pre. c? t"--m nuteatosretnpreinm, UTAA levanta las banderas linahstas de la reforma agraria, meridiano de la lucha “per ia liherarión nacional. 'T ’ •• ‘t'V - I t -re
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utaa en el segundo 

congreso de la c. n.t.

I i Este segunda encuentro de las organJsacio- nes de trabajadores estuvo signado por una rígida aplicación de reglamentos, an perjuicio de aquellas posiciones disidentes coa el balance de la línea mayoriiaria y en perjuicio de que el conjunto de los trabajadores arriben a un análisis certero y formas de lucha acordes con la coyuntura nacional. Damos a continuación el texto de las palabras dal compañero de UTAA en el congreso y la respuesta del mismo sindicato a acusaciones de otros grupos.
"LA LEU- FB¡A DE UN ESTATUTO”

COMPAÑEROS TRABAJADORES;Nuestra intención era la de hacer un pequeño balance frente a Uds. de lo que hizo UTAA e. conocernuestras cosas positivas y también negativas, única manera de sacar justas conclusiones.. Como solamente tenemos 10 minutos para intervenir nos vemos impedidos de hacerlo.Aprovechamos la oportunidad para manifestar nuestra desconformidad, con el tiempo y el número de delegados que nos han asignado. Solamente un delegado. ■La vida: resulta siempre más rica que la letra fría de un estatuto. Es cierto que par la organización que se dio UTAA, no tenemos afiliados y tampoco entradas regulares de dinero. Trabajamos tres meses en Roce. ■ ' Pero hay una realidad que nadie puede desconocer. De los tres smil zafrales que trabajan en Bella Unión, la total mayoría gira en torno al sindicato de UTAA. En sus diez años de existencia, ha librado duras y heroicas luchas, con cinco marchas y cerca .de 4.000 kilómetros recorridos, en las que participaron cientos de hombres, mujeres y niños, conmoviendo el Uruguay de norte a sur. de este a oeste..Hemos pagado por nuestra rebeldía indómita, el alto precio de compañeros apaleados, baleados, lisiados; cuatro niños y la compañera Lourdes Pintos, muertos y enterrados a lo lar-

- . o,, pr rnnr(‘h«.‘’ D< •> ¡mrnrr'rmm } fiv-e* í- compañeros,; entre ellos gliQiiéíiáÓt^c&nipafiéipj; 'mmmbrn *‘to 'incaentc'. c1 tonto. to to-to- mo”-'-"’ el Ai- Cria” R.-ivl. YY'YY'iy, *'mr- ‘ (L-mtm. p » ■'•tom i< .r-tirt; elsagradKTdelíto ■’-dej-desatar la forma gupgrior de locliW??lá -M.cha'“aniacia,- para abatmirtMn»-* perialisino iy' - arla oligarquía, y u ,;'YSYY::
'1 sí hablamos de trabajos recientes, mos informar que dentro de los último ncinto días, hicimos un acto de balance en ia piaza de Béllñ Unión. en el que mfícpmn más ae fn ffií p. > cn.v (-Obi; n-n: m ctotomo-- violentamente al a * !UP, 3dictadura Pachequista. imhnm:vh:ú' . imúY dentro de los últirros treinta mas, movilizamos cerca de 1.000 personas de los barrios 

. í ( Ltori U< Ti ’ rotearía !-l hí-cpTai. exigiendo trato de <» >m- 1 i<r« ah»» rum ■’•>«* r<t bres cuando se enfenn; u y ’c in^nciá del Di rector Dr. T «o./itl. pa'Jri"io de L .IL’P. quien 
M< e- ! wmtmto 3. IrnUabs m'U’ton d<> las batoto aimadi'' de > dito. totoj U: polima, i» maiim , > »L campo ,íe c.<>íjtoúcTr. del o reto*, con armas largas;;;;; Utoy;; i dp i ; -;; ó ■ l y

Y torrtro do Jos átomos treinta dmr, UTAA liabaj.* mcarsab’eni'.r.to, vvJcar.cj toda:, su.-, toirzas peía recibir al Fíente Amplio.El peso d¿ la vigilancia dm actc estuvo casi í- tr¡ rojuto. b- o nu toa :e. pun AwLd A
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los fascistas no 1® dejamos ni chistar, cuando ellos tenían según se supo la intención de raptar el general Seregni para cambiarlo por Pe feyra Revci bt i 'Hoy tenemos todo preparado, para iniciar la zafra, que comienza ahededoi del 15 de julio. Nos j roponetnoc desatar luchas c( m hasta ahom ri lie ha ccr«>cj<io Bella Unión El año pasado r'-r, mr de c’en paros en las chacras, Ue- rirnos I? tonelada de cana de 5 270 00 a $ 050 00Este año nuestro cvnrc-nio arranca coa | 5(M 00 la tonelada, rompiendo así la congelación salarial, le cien do promedia! en $ 1 650 00 el jernal de ’’n tr»baja<<or, er 8 horas de trabajo. Mil pesos m<xS por día, de lo que marca el salauo mínimo .ural Aparte del cobro de la licencia y del aguinaldo.7 campe" r Iv rbzoh’ta seguridadque este mnven.o UTAA lo va a imponer por Ja* buenos <• por las inalas 'Y nc.sou.is pensamos, y así lo decimos, que UTAA, el vndmitn del campo más perseguido, mas. calunriado y odiado por la reacción, el que mas fiord almeute se ha lanzado a la lucha con- l’a la oheaiquia y el latifundio, pensamos bue iu,,i <iut ¡sidu c.iiiiu.'üpla.lj en otra for m», Pen3a:n ><• qu«* se nos tuvo que hab^r otor- f 'vJu mué tiempo • má- dei<*g«d>j., aunque no bayrmific podido presentar un solo afinado y no tengan® entradas regulares,¿Se ha medido con la misma vara que se midió a UTAA, a los demás sindicatos rurales?i* .
COMPAÑEROSVain •<? a entrar a exponer en el poco tiempo ce-i que co^trmoc, rv®tros pontos de vista, so- । ,f j n 4. rP., -falizarUJ'AA Fr’tr«,jí tiiji reren mar imp^rian- u> cue tu t'f un binva-rtú icvútLcionano, es le■ t»-,! i tí-i^amonm nara crear las con- dicio .»i -ubjetú-as, qnn la permitan, a la clase cernía '.o1 qmAai el poder en el menor Pompo pasibleEs u'K.-.di.o que las riendas del poder del estado, p®en de las manos de la burguesía a la* maniQ del proletariado.¿Cómo llegar al poder?

lio -i-be .'infundirse el alcanzar el gobierno por la vía di las elecciones en upa alianza de clases, donde las dos uewias no están en manos de la clase obrera con la toma del poder por la cL.;e obreraEstas cosas tienen que estar bien claras en la cab«¿u 1c J.r trabaje mrm jTOip'Vobi'i’i'hd de Jas direcciones) de lo contrario se pierde el tiempo, se erra el carnúm, se cosechan fracasos y 1a Revolución jamás alcanzaia el tuunioD^rií el jn’.snw minuto, que la sociedad fue chvid’dí. en clases antagónicas, las clases dominantes crearon el estado, para oprimir y expío- tai a sus dominados. Si las clases dominadas, no -nfren la opresión de común acuerdo con 

sus opresores, sino que la opresión es posible, porque el estado opresor tiene policías, soldado espías, agentes de inteligencia, prisiones, armas de Udo tipo, y paralelo a eso, teóricos burgueses. que utilizan l°s diarios, las radios, la TV, las historietas hacen actos y conferencias, predicando la no violencia, siembran Incultura q«L e’ vk.’ci Vv, (’K^rc’Iar r^r eT delito de pemur que er c.okucu», ct ictran ’as libertades que t. vielene a, trUcra- y W ran, que <-s la íu'j'ja má< iepuenante de la violenciaQinene-, asi tufa a d'drio, ¿puedan decir que < úar n ntra la violenta?No Eli® están e ntra la violencia de los de auajo, pero desen.adrnan su vailencia la de ellos la de arriba.Loe trabajadora, tenemos que v^r las cosas nhmtjvidari v Ja violencia como rodas las cosas, tien° su parte positiva y su paite nega- ’iu Nada* put.de dejar de reconocer que 11 violencia f - j.y> ,do y seguirá jugando un papel r'voljt’ítrw’io ni la Krtmla.De am que rrs'dms pensamos, que los tia- bajrtduíes que y?, er preparen para iran&úai con rx’to el único camino que conduce al po-<i i.mm, |p Jocha armada, no pueden soñar ern que llegue el d i en que serán due- f • Je j drct Pe e ’ o® U® ^igue teniendo giar val dez squc’lv ú 4’ a "EL PODER NACE DEL I UBI L’

UT4A re Jp-r p a !-> !_< ha por el sa.aiio. pvi la tierra por xa íornaoun ae cooperaLtas con 'j, r j ihí'-t mu pií+i alares sin pensar **n oinifun niijn í nio que a 4'a.en de la* cooperativa- 2» pt ’dt A i, r ‘•'-♦rurturas teniendo til t ta L Z +«S'' 0” BoJIa Union qiF Je iHc .rm'et ffj ano tiabaian tres v nunca prcBadunan tran fo^inji asa añado' rura- )pc d »evolucionar « rM campo, enpequenr campesina' n ív j >-> nuestra par- titipar''in rv'ntio o-l Eiei ¡ smp i> -n la tarea r»r ron< )< ni’/ lUil fi* ti a‘ai J Jlulr llegar al gobierno,COMFAf ERO» Niwtios tnbmdí m <s, que ios eiurrutíto tunmuiv >t <’• b U,c obrara mn 1 Irnper, ilnmo e1 latifundio > la grsn bur- Pi» sía rntr'guiE+a La® diferencias que mante-
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• nemos dentro de nuestra izquierda, y dentro de ¡ larCNT son coiitradicicsnes'en el seno del -pue- ro blo, y no olvidando mi perdiendo lie vista esto tení-n. * ore ‘ñ :i?i’.... 'Los i, m . i do’ nm j u vnús men i .nre< «• ' »<>u pan gzra» conun todo para perder.Son con! ios de punta a punta,j obrera jysus aliados,es la de aesenjnascaranos y destruirlos sin piedad. La grao consigna de la hora, es (desatar la lucha. Que estalle'niásltterte ia tormenta. Traiciona los intereses de la clase obrera y del pueblo np'-n fu rer ¡.reas, paro po-'e” llegar al 28 de noviembre, en un. falso clima de bonanza, Nuestra experiencia nos dice, que sólo en medio de los grandes enfrentamientos, en medio de los grandes combates contra nuestros enemifoc reireto ¡s . >/. "no te educa a la i O • 'ltm< ' >1 ■, • f , <T-,r e] atoré Jre espíritu de solidaridad entre la clase, tan necesario para alcanzar Jas grandes victorias. Esto i quedó demostrado en la huelga bancaria, en la I huelga 1 .• r,r * 1 .... de UTAA,

’re or'Tíí '.o, ph‘sfrere.3 reivin-direto-H . n.z--1 - t-rtor ren1) LUCHAR CONTRA LA DESOCUPACION» Por todos los medios, la clase trabaja- tiora debe impedir el cierto de las fuentes de trabujo Hr M. repa* k. iC,bnre‘ que curran y ponerlas en funcionamiento. Ocupar los latifundios improductivos y ponerlos ‘a pródü-

| por <i ¡i. i, j torré- L demuestra VM« I i.'-rr. ’• y ,r , j i ;i>, , a-,, f-¡ r.,pí-| rituI do y despertando la solidaridad bajo todos ¡los | paralelos de Ja tierra. Iréré ;| Cuanto más grande sea la ludia desatada por I ladre tiro-).. ■ . y rucrt a pueble-, n á$ t¡'u- í bearán los i . • m -mz re a • ’»•- | aventura -red- n ,ma cJ. número ne vo- I tos que »w •' ‘ F^ré /¡ji.oh-.p mr prre- II de los trabajadores jy'SipuÉHó-yjmfiS cerca es- | tan o. re . . » - I i ré m < e-I la consigna de la hora. : ;I Y | a«es que la clase obrera no « ..... ... ...... ...eneque estar ,eon las pupilas bien abiertas, para elegir a sus aliados, a los que la van a acompañar hasta el final y a los que la van a abandonar amtoadi 'C’urv ’ » fregu reres e ij.mra del tren, u’ , Oí urq’endetocu< < I, ’tnr j grereré !<>.-< ’ reres» revolucionario, se desarrólle hasta el fin. : i ■' l y
BtATBTOBMA- -BEWI1DICATIVA
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cir. No aceptar bajo ningún concepto el seguro do paro, porque a nuestro reiñ’jirei dLmitmye la combatividad de las oav? q ..n ■ lemcnto prealuame d*- ’-sí- tochas roreret . o '.car concreto, luchando por la rovaré.n ¡V* fuentes de trabajo. (Ejemplo: La lucha que en estos momentos libran los desocupados del Cerro para transformar el viejo püiftc o &l Ex Fri.réií- fico Su’ift en una terminal pesquera!.2) ROMPER LA CONGELACION DE SALARIOS. La clase trabajadora junto con los técnicos, deben de abocarse al estudio de un salario mínimo a itivel naciomfi, y deífetar una gran lucha conjunta, con la participación de cientos de miles de ti abajadores para unp-mer- lo, despedatondn an. parte de !or- pirres del F.M.J.3) RESISTIR LA OLA REPRESIVA. Tiene que ser deber de todo sindicato, crear poderosos u( upes de autodefensa, para proteger sus Incales, sus actos, sus manifestación"?, y frenar a los provocadores fascistas.
HACER PARTICIPAR A LAS MAS 

AMPLIAS MASAS

Creemos sumamente necesaria la participación de las grandes mas niandre masas unificadas piinadas, son las que van Elias tienen que particij de p¡ rvc3o Teire-nus que
ss en el proceso. Las , CC‘IlCÍcñt;_d¿¿.'., U!SC> a hacer ‘a rcvj.ucion. jar en la conducción bari-t !> o ifolaga;'•fcvit..¡es burocrática», qu® imp^n^a ' línea .’<■ a-1 <s a Taris abajo <*uand<> la rere '.icr.? (»ue ve.ú. de abaja hacia arrio?.. Es rere- .,-r '.< -.'tore l'a 'ip<n>*<fl ñt* remjreto m » 'íí;>3~ tore-r '«re ’ueha- r,va to<miento donde no existen, a direcciones sindicales que estén en permanente y esircvh-* contacto con las bases, que tengan orejas muy largas y una lengua más bien corta, que estudien, que analicen en profundidad todos los planteos que ¡ la base hace, aceptando las cosas que son justas, y desechando las cosas que son injustas, • tomando siempre a la práctica, como criterio de la verdad. Proponemos la creación de cientos, de miles de Comité de Base por secciones, por chacras, que discutan todos los problema* y i nombren a su delegado. Preponemos Ja creación de Juntas de delegados, por Fábricas, por zo- , nas. quienes «Lscuüián » p¡.j-dfi:,axántodas las luchas, con conocuniemo de causa, dado que será” Jas verdaderas y autont’res poleas de trasmisión de lo que la base piensa. ¥ de ese Comité de Delegados, puede surgir el organis- too Ejecutivo, que ejecute al pie de la letra, 1q que la base le impone de lo contrario se lo borre sin piedad, en el mismo momento que deje to servir los intereses de k-* irah&jadGres



; (Fragmento*
M libro

“La rebelión de
I09 cañera^

Rosencof)

aquel primero de 
mayo de LUCHA

María Baataha y Ledaa «ten W la empinada cuwrta de! Cerro, y cada unto se detienen par* ver la ciudad que nace cercando * la bahía y » extiende « le lejos, en un tejíante de techos recortados Vienen « repartir velantes qu«- anuncien ía hora de partida de ta columna cañera, que bajara • la concentración convocada por la Convención N’aoicnai ce Trabajadores para el i’ de Mayo, soleado y ciato. En tí c»T*?na*T'í<-riíft hártf “ííft’-dad- las mujeres cosen ’m-ig- r.ias qvf- portarte l',i n'ks aguer-teos’ te hnmLit- «teman buenas astas a te landt- m «srtiptete te re lar o •.< v* bo impreso i« cen-igria ”‘rúc- rra" l’n cero de priul'-o» sayo la cántete que herí <*’te como un himno.‘Ten esfuma a tu te.»

*finá»sl* puntería. ■
, 1 ‘ ' - ■ íu«

r . • „ ¡l > T.sl*; ,■ ■« ', '" .- .< ,,. •< 4,3.-, >g.(JieljtiSO mi iBssífcwuj »••’ ti proi < •«•<« todavía
, !*■ :Cplumn.a m fu< armando 

te r>r.v. »n r -de, y jimio a !->; í*íó»ht» s* traha-w.'.-hí -*« ¿«cit. gremio..qi>/ tejo ;■ .rtí‘4ai cq'í<r y < ^t, »,_> r r,Vfl~ri" nd-”*»,- L> p'iu'i'% -* unieren a te oitew'«te lte fctgteícoa, y con' dio# tsm<- ?<,-•< ('íir’.¡ “.'.'íi Hcmlrfr ha>.» :» . i51 j- '-a i¿., hacia
f i'< r »t .me

¡v ’ot-c )•»« r. '•••ir- d> la 

m-iad salen caravanas bao* tí ptó/u» de cnncentracten. Ub ;rupa de estudiantes de «rqm- juila una enorme rata nui» han construido con cartón. Sobre fu «besa hice el aom- nrero del Tío Sam. Miles d« ciñera despliegan sus caríe» ¡■.mes y con las banderas en ate «e disponen a manifestar por la avenida Agraciada hasta Culoai», donde tendrá lugar •■I mitin. Por la avenida sólo y* ven trabajadores, estudian- t»s, jubilados. Es una tarde so- ieada y esa iiianitetacíón integra la tradición. Se ven tnu» chas mupir. t, niños, familias, La columna e? imponente. Son ’!<wn,v He irtite qne avanzan ten/ando consignan Frent* « 
h m hítete de Estados üni- íkís. po” duter deben pasar, hay una triple guardia policial. Y en las tensversaler, Jas ca-

CUESTIÓN



te tais» j las tenadasdf ta «rLo* ctóeros timan an yru- pe '«.¡tau. De vm.fe e *.'• n-ta ceta cmí codo, a’rt-i - Witfcha fc' IW tam" ,< • Peitixo con t»i o; :-.-r.- dotara. Lite Casio-, arta '.-lina, añ rasado 'tat ei&r><y.y. el Chino Lucio, apretando ur, poeta «rta w dientes <■ rte el CboH con la «taa b- vuc’ta y ojeroso porque si tratamiento de bacilar e» r tas*’. tl« ffleficwnesita y vj tata r.n supero d cntata; D-ramei, pequeña y d Chonta de «sdar elástico; Juan Ser- pmta. con la pincha s’*y tado el ocio --roer* -r, y iota ,<>t Y- •', mita-tata ;» at> •. epte le quedan yrxtnrirs; Adyr Pinto que fuera p:^riía rara’ en, fineta <1 c -i «uta de su bandera i-mrm el “tres utí'.i<’ que maneja cw destwa. Fon- tora, alíe y huesudo etata-ste toda la rabia, toda la ttaeza que le crispa los paños: el Negro Corone!, et Gallo. SanMnf- ra Diabla Lew-taí, e’ Gaucho, Bandera. G-etao. Severo I i- m>. «j Tatú. Fagúnde.:. Son te- qw: abren la marcha coreiwd® en la medía tenga* froateriza, de sonido guturales, ra grita de guerra: “Utas... tita... Por la tierra y eoa Sendíc". Detras vienen las mujeres. Chela, Ja «ratera eltarize-nte: María Btanha, soñante con fu traje tetaren, Santa y Yuya. <. Ardores oí- «añ.. tan .Ira-tras cjkso el mejo?; Lada- hatmtaa: M«»ra J-.’íra tatarata po: eí.- c-fer otate >'■>: . Chata, qui con éaian te ijarto &ü auito «ub*r t¡, P \nw * es jwp de te P^htía <{w se ofreció tara Ovarla si h«pM “Ame* me wy * p*cm al monte", dijo. Cerrando la robttW#, tos peluditos. El Vica, que wimuró entre «atetos, «: amanetfr, (tomando al pad« que no conoció. Sapucay, siempre moqueando; el Caieca. travieso, hijo de Luido»; la Negrita, de eio* WAtera el«íh- /•i! 4 *« F^¿* t>rAí*ír* ¡4’Lwj vsfW CCJás-sT» w J<» HHrrata esta-’h y de L? ítamas ral- 
f.M- otajw. Ito» fjwita a a 1» pmhftiads <tp Estada U:Ug3. Departe la Guardia RepublicarutSable en mano, loa piseus atro- wll*n * la muiutud que se di'sparrama sr-hre las wr<d ». T.^hfen sV' 'M ra-jF- a» tom-»n a! sa'xra P-- tn<eL {Mes, d<-<-* p’ • 

tantía, lanzan F >a ra- L í.i.ui-- g:r.-.-/ ,< >’tpund« Sí-í < i < -h: n '■*?. Ito’*L- , < m l a pte te , a ini- La vaJtep»;*'! > a lap,,,, q» p-, .,-p e¡ p *. x. C.<: ' r W cascóte», j y raus* tostoirb- . V f- 
ti,r->.tAün ton ptta q<¡v r- palo Mmpiv t í'j.- Tilintas * lr,< ■' ;:,lr te pite- . —

X I U*»*J4 V W-'t*C’íít.ií-«ílTW l «oipre»Oíia Despui’, anfe ®J <-mpttje de los chí^m qw «hora son *oCT»p«ÍMdv j •* tra- •m>dv«s F”NSA. * trigoríficos. etl.Khanttt. ion- }«, pert-íaite, de >a tantw- t!<t„ rtíffah:'?«<” te policía s^-y-i ,te crarniv-. . ^,.ív». *; !j: ras •-«'*. rarap-’M/te». «n rar-w'i Pe>c nueva > 
r . • ,. , *->, •, !.hn tse escuchan biJao,. y h»y más ■heridos. Entran ios «utobótn- ÍM, .■ . - . ’ • ’ *< ' 1 4

i calle arriba, nacía el estado, golpeaado áe filo y estío, 
rompieaáo banderas y carteles, shacíemfo el estado. Oír» 
vex eun.de la confusión, los ma-,o.r«s ra taperan hay inbefet» detenídot. El centro de la capital está conwlcionado. fin-' rsérra- rrar. v.tott. « sglj- 
tiBxrst, y enertwn» w» co« torta#. Vaelvea a trenzarse con _ pJtem v ■>». <tso.j .• an-.dS qarSSneJan con hablMai sor* yxr’to-M te” •’ o< ?M eran p»- ro ri.--.”n • í. !.' A <> "S’.rn er.- i.rarta m. p«>í,w.-a imia, ícc Nn-arar con sus M> anos, parando jaln.-s, y Fontora « quién te- dtieten las manos de,;íto.ra: A v'.a. t- CE»-
(O fjf-H* IMF ^írjsiv S°J s^íswarite-wtaBlaa», y tea Yec«, ps:a rrm-er» cea más '.n’Hi.to Td-i-tet-- Ir-, m'.!/res ■yiléOi ■el.vwitre « eaertí», y t&’as. Ai!í
• B..n o-, n :« r llevé a tai de l*fEVjrdía» F»r-.-Hj!’:.-A Metrc-

«iliii.era gr«.

ses, crear en ¡ada un "te!. Per fin la sé dentina i o» üstancia gruñí re» con los ojos > lo, (.bscrvan-la rata bahía negra. Ban-Jenaóuq car- mieras partidas. caxvt« p< las calles. Por las esquinas que circundan la wnn del rstaado
erar'patnrtlttas. Lu-, gs-

ro el gru^.» que se i había rveogide- una « V kríii tai w .-.©ftrknte.
B ya ratretto haci’j cartel ifflifc 

tisra y coi»CUSfTlON

eun.de


la organización de km
independientes en el FAA fwr de que hay um tte- ri.< j. gimo oe «re,** poto « que han ctaesdido en b fcr- íFanw. <1« Frente Amplio, en »,«« 4* on dwuiMnto central > H nueva orgamzactor se ha r».reiwMo í« existencia de im erreitaf wmmgente que adhiere a ese mrtrewnto podtire y

mea c®»kte» Wtaní»»s, él . 1 i • te ••vtotene-te rtítar ' •-. j . re w
iin- '< a* m-'/t.r-ei. -o-.iale» o

no participa «te aíngu
sr»nn Hw-te rfr di*!*»

.n grupoti!»
pre Más allá de la disposición y mejor aun, de la» posibilidades que reparadamente »» ten- gm surge w certidumbre de 
, a a-»tota «1 Frente Am- píio m unj-orta w.wrtamente

una berramferte t ,av<r Eu fe ma, aun, creen que, t'-t.-o sn> urpw,martas Utn’i, q... fea'-, jar «wdittaamente ron ta<- seme-w«j las motívíwtonw Ítaíl4»-u» p«t.-.,-que F»s gafenLas bases del acuerdoPe ahí igiw la convocatoria tamuMla por las agrupaciones •n'te,.» ., ,< . u gs_lía IJttián y Montevideo para, trabajar en mancomuaiAn de ideas con otros núcleos afines <iel país bajo. * anreí -1 fe «fe primarlo acuerdo, plasr:ta<> elMi «h un fctffitti.i

e i ■ :•: re ta< <J# fa 
n tata s «tota, * « íjbtp"- 

'< • i. uta ¡M-
ten»h« «• flltte»

.« ««, i, t, ta rere-„ m A FrenteAmbito tais. » rew».- • . ‘7 " ''7.-4Í8 qut- ios... rei<
«i frgaáot: a 
igggtii tadtíj^oofiS’J

aOttMí 
MIÍM -dtf

aw.iw
<KXot
¡e <«r.« w ®o-

dd » de ab.'.t por un tato < P-- BéBític» iatiBíai je- HM a l 
wí «a. 

.outW

la ’ gujizaao#:® >mf< M
ta-•los A *< lanífjjtttíi itiBB »®MÍÍBo'pw« Miel» Jovial , • • - <

ai earmtr hw 1<» ciúdtanu- ’n >«•!■* nuenta tengan repre- 
en los -w;;to*- ue oare tentaría! v gremial que re h „• -A-, engjendn Máf «»n e*- \ - taMree tarwarf de r-r^in:-

el trabajo «■I latanreta -íe urnerrw. -.p>
•'i «no •del*a#Ms lt.„ BiiWíi fWlíMWt BgftaW de lite iii»j M«- ii. fr’r fe rerei ■ b’

ente A"ta > 
prenoto- 

r.0 prtv ’<a

cBiSe ectilldwd» es SÍBl- «’*- z.. reta reí-c< » -trtretrá ni ;,”rt.to r>7/j vi -encienda, to* ■íHft 1 lom-.'jr t, -.tasto <b! tlMínfe S JÉ ipaif y la de-
rua a xta oel íCMio en que na- . -< , t.. , ,rV^ , I- • <
A Frtae «wn por re mte”.
f. i atimsi .1r .»*antewtre m Feiw-tie*» «e eüw v ta fr<- íub.revírxiow « aW^

OW caiiíd*t|#, d¡ t -•te tara-toteo a su. mtofimj* «■ -i ftina íírmjlin#. '.■ L* leeitíll Jí i© pOi” ' •.' >-/r< ;<■ mofepr«jfc» -ya ni

«1
g una 8 treta f.e f|u« de pertenecer h poluta del.to-ta en euanio a la taente- 
rum y orgataacton del tratato

Le r de! comíte de tasea del Frer-te Ampte ha ido mostrando sfirndMta y puntos de encuen-
*w ite núcleo»iit índe-pendientes, En vaho» lugares 4tó país se han «rotoíto» sgroparaienta de independientes, 5*:e, a la p«r «totora.-i® i-.tegrartasabr. rar. >■ i .0*1’7Czar un tt atajo ta «- t t¡r.> valorando al Frente Amplio «ana

Objetivos ae troho¡o
H'lt? r>7ip«,4 «„ r ,> , „ i .

,> (» í f«( p-.í., , ..n .! b A, tr <_t . i‘ > 
fí» electoral libre, «ía medMas <•«- N-p'tntad ni susj^t.soui d< garanto mdiwtotes. «in <l-a. rw «’tatwjrvta, ta„ tu. UbeiUíi preetectore1 e! acte «• nv-Ui sena una fax»a A e»m signo* referidas ? hr rxpe-ta- tívar electorales « sumaren otras directamente retenta t- te reaMad Inmediata de! «I- donde íe desatan nuevas for. mas de fascismo w «í prewr to de ley de registre de vemn- dta e¡ icr>j,i!«M>, » te i»f»rUM púbta ?t« tribunales «remares repít. ó vs, tas cwi:» <>!to:- me* ««r t a 2<i año» int tA «¡i» er H preverte d» refnmia ta pcr<. I-* --íicpaiun votantes que el régi-

, >>. >to < • »>m ,-.«»• de an.i- ÜÓÚW. oír ■'iaB'MflSto re rp-t, tac - .rrtasraiS- fteíití
■ ■ * - tan taagrapaínientos jolitico-jgrtida» ■ 4«e toítaí»r« tistes seta* , ta .mogo efe-tivos. Al tavmria. ta«, erupos, uerso- " . . • M-.teg.re este j.r lio.frí,» t5,p«84 -«te- ntílqtítaf e **w*í‘-r- F«tos -re te relemtt-s:gMfi«»tiwe frente areír ceta# tjutoiw 1» < ta :<Síf»í f '.rgantrar al el eje i cirio>t 4* lurtw

!<*• iart pt-cm ten « t» te rw *«a<n A® !• donat
CUBSWÓN
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■

eform y ai rraebfo T r»t* el >*nttntfeo espíritu de solldari- . 4*d. ®t» la «tase, tan neee»a« rio para alanzar trs.r ir ’ra ten»‘•Este rpjpcu -.«.n -í i ,.r la isazn .Ha **. i-atíga frtgórtflc», en las marehaí <á UTAA, por nombrar alguna#«®nttestr*a VfetIftwa y Chiba con sus lachas he- wtew y el espíritu combativa del Cb« ««tí <!*.>•'. , r-«o y despr-ranoo te m.-i.-’-m,. bajo tetara w pariWc: ’>,! iteran., " ;"LUCHAR. LUCHAR Y LU-CHAS ES TA rOWTClv, LA HORA-.Fae reí osa t<’'*<)■ ¡c ¡U*wnw reír-.t- ••
Arfirein , rIt,a.i.,.¡ .. re en.rencren Ccmreurere i< i puen«mos oreo «reo BrO, v.reno Olí- desear indi. <reu revapa«, previas como en sv desarrolle.Una de ia.- rcás Jare':/,j bies y saiterrévi 'fiiel clima d<’sm.‘'ef::zn.’,6p r-y» la rod»re “.'irere re»» < i ■*. -bio", "-wojniarre inciíar". "movlllre r A rere Uv. reí ■’ lian a-- • re» i reu«... 4 .<-•chocaban contra las pared» de! parar. Inre i yl re»M3„
K‘rl fti «3 rrchte.x» o g’jiantn'-

'e. tana. TODCñ nr.CTA- MG.-5 LO MlSAta pe: > te V¿-JV tarea Tnreta" ,'u, eor. Ja ■fnérgica oposición, nuwtra,» de
Bi'vmH tacos. - que Al írtta- 1* ehfcham ’«■ batía da- ceso;

2) Que repudie crtatodos de vhkrad#
W«WÍ1

la ’ Iltte qt>, yo' etí

•i y Nuevo ?etnr ;»>•<«• lo, ’zdioe 1 TC’SueJv» :

,88;

JO? 
áwto-j

«tan idfctad», fiiseismci, pue- te, ;poltt;;efKjtpOs?'4ysaM« tet-'-nrre r.jr, ,■í'lta M«mdw; ..«ran Av. - . ,, ■ , ítawneia' jatísaalifinte , áí régí-
O'f . rere» ■• Í, «• n < „ ■„ ,
a'-v.-a '. r» - , , ¡>~ , :»•«&» federación.• »«: * ,

Estar alerta ante la eacción. , íncrzai poli-ehíre; 'i;-.¡tío d I re/ '•< .a • -le li oligarquía
*■ ,-«« ...., li««- int r/.re «iré ov nm d» 1 <República ni ?erek <» <re ia cogattpií.i y r n-míisrtin, ttítrre-Uíd,(, reí r^v-t*i a fa» pnlaws, recurren d d*«i'i«y renno rretojo, a vmteiM'M par.t vrrV( i>u • Ln».. tere-1 pm •fo cjll» ¡rrereh el f-í'w í-rri'-'l" tle Jre r1-..- -n. s nirremsire, .<pi!»rei« re v ©Urere. -<br- . y esMúu*:i*<. re* re «¡ re<,j , ♦!., .y P

que u-, •> ,<•«». ,.,<<>■ re., tn-xrwwr su?pe 1.3tí<3| ln* U di re ’ .i IMíbo'. ni lili-. p‘ H re « re, 3 • ' ore C^/re Si reta. re re ,o»',re/ r . -oí. -»t>ieu’An!'»mí >. uta reta ore cst • incidido «si’jieítüt;Uí’re-'^, '’>* vret ,n <1 8é8;'jr;, IliájittíMw :» m»nifcOre nttí»»W. cioBr Artte -tan ■píftMá;<isrítetóte -«i-to 2 <w f-lcsiLtí d« W7L

BBW wotar-*^ órr- 
BBAS *>1 IFAIAHRAS;T< 
HAT ;
ICHO MBO iíJDl «MwtROSreF’ o í-;*e re ,, ’ > ■•?asm ”a.f • en re. j • • * ^,v-,, 
tlibb, W'tífiiíé por tí nefntlw Altarte w - ttompafierc* gie en «tí’ ti".s «•* retaoscobres" M fliníittie níiw*i®jf! r Io« rrerri» '• tra’ ' - - rr*r tu va, y pSlafcl' lo gae se e»ortbí« en afi - <, sangre • qw tí taóta! ítídian'u tten* tu* •fOM> FtoML-rta rTXttat’tat -CO -- > < etu*cardo tod *1 pwb'- “*> f-’la dhMfflítóo de'MJI’.CUtartm tí'. re> .ven.- srénaníó las ftóríaas «e ocojOóñúfhdo florecen ta co- r.»>’re o, > del FA, tema teintita. ♦«■ ett:éon> O 1 r a

dimensión «bllgwolón WlíKfft
• wia( j».

stf ten lóéttti 
iMiwBMÓ-ré

wta fa•MBliiil pro*
«lili® 

. _ .f- <, fas m desJfiíMi . Mlr<v. •;efa alta® 
— «IRM! a sectem" <ji;e lfBÍ|

iui&ii redii®i»MÍaÍ inlat ÍÓMibi*,JJ#í i

CfUH-Ht 4

BBMm

fcerla! í

enwtí-ad/ra a»e b« Mcferen tomar jante» «hx sta» .cosipa.- tare-,. ., re-, 'i.-re ib.íídrto de de- 
^trí-r t; r-.-.v mten hasta ow '•Wr eawlfc»; iiSmíOto.BlMtt« jfíonaójf ■*■ .*1Tí- • , ■ n
titu, B9 -SÍO’ " 1 - ,.t . r. r retaco no »1 r, ' í, <r tail're/fcjnR H'- i ’m de tos eím’tóá de apoyo y coorttetíft® 

'i& 4e gnanios en lucha, o sta; iftrftJsaséanicterátlcas de la w- ' I , , reír, n,.'T », l ,-re i-ironlA ,,sBMiíhSf (1 fi convencional*» wtflifijan la posición de la ■RllHJ. al 1« Congreso de la CNT.1 ' l *'-!-> Fi '~)f fe* i ' * , J-’soirtft.r■óáSo ,íin swwttaAnrijseeeíor, < , re re , >>< -11 rmmiinn- te, íibí rebotación* ifib ctaien-estrje-<t >, i. ' **••***■ r< ?;F_
mi» •:<»I»Otwilant»do aniwHil* tarto, ofítii „j»r: el camino si*: v*r «n este n-'-ter.dl'TO’i actuación ende «pifaltahírer !r> -r i g;liíttíHÍfti®í lie ;<w iMfíÓtiftsfititMaMííi® d-M ra -ó re-i-Hé re? el
BáS'W^^Üi

sera.' « mis t?u#
’tíBMJ' 
eiftii;-

~ relezranres de la ::• ta-na bien claro ?'.re-"-ntes v ñor lo 
ni iMÓéBx Onétí» 
pipía cntttAs: ti uto* Ü», el eOaBlanfbdo.re "tt b <-u’te

Réjifiillí

29
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El Frente Amplio nació ins- iitacionalmenfe en febrero de 
137'1, año electoral, pero desde su nacimiento afirmó que su principal objetivo es la actividad política permanente y no la sola contienda electoral. 

Nuestros enemigos no quisieron reconocerlo y no quisieron que el pueblo lo comprendiera. Pero más de un tercio de la población de Montevideo y, en todo el país, más de 300.000 orientales lo comprendieron.Porque los 300.000 votos son tan sólo nuestra expresión 

electoral; decenas de miles de jóvenes, más de un centenar de miles de jóvenes qué por su edad no pudieron votar, también integran nuestro Frente y constituyen no sólo la porción más dinámica y activa, sino también la más firme garantía de nuestro futuro. •
CUESTION
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TORTURAS
Los verdugos

visten
el uniforme

de las Fuerzas ArmadasNUEVAMENTE, como ya sucedió en 1969 y en 1970, las denuncias sobre torturas v' r, muendo aJ país E' . ’c. :'o- denuncias bar. sido tan irrefutablemente documentadas como las anteriores y han. cobrado, también, estado parlamentario : en r la mayoría de los casos. Del ttús- tno modo, han permitido saber que se están frecuentando ahora los mismos niveles de ensañamiento y de brutalidad ■ que antes: la picana eléctrica, las quemaduras con cigarrillos, los culatazos y los “plan- ,■ -n D < sí a’,< oí o-,• ímn'C’ pacmnte■ ' • ni «n ¡,r.j u
.,’i'inntU'H o,t» naves 

'■>- ;v í r.to» p_>'ii ' r 1 «le ■ «-xtirino? paiece- rían repetir la situación, anterior y efectivamente así está sucediendo: otra vez la tortura sistematizada se está aplicando en el Uruguay. No obstante, esta vez se agrega un hecho nuevo: ahora también, torturan los militares,El primer indicio dé que los uniformes de las Fuerzas Armadas uruguayas se estaban manchando con sangré de torturados se tuvo el 11 de noviembre de 1971. Ese día, el semanario NUEVO TIEMPO 

informó que tres . mffitantes 
íia tulas detu’ddm vi ««• pr>/ cftdinüento realizado en fe zona de Nuevo París - Jorge Baie, Joro de Oliveira y Wf>- tJiington Gomáfez—• hablar «-tío *'«« mim V) m - «fet -n denciá militar. De Oliveíra y González recibieron aplicaciones de picana eléctrica y golpes; les sumergieron las cabezas en baldes de agua e intentaron. quemarles los ojos, Ms castigos, practicados en un cuartel, se prolongaron por especio de cinco horas. Poco después se supo que el obrero textil Mario Wilkíns también había recibido el mismo tratamiento a .manos de inte- fr<n*(- di Jm fut-ua' Ax.na- da?.. A partir de ese momento, las ' denuncias sobre torturas, malos tratos y “apremios ilegales” formulados contra las Fuerzas Conjuntas y en muchos casos concretamente con» ' ira altos oficiales y jerarcas militares adquirieron ritmó de vértigo. . i feFue fundamentalmente en el interior dél país dónde tales denuncias se reiteraron con mayor frecuencia. En Be- Ha Unión, en la ciudad de Artigas, en Maldonado, en. Tacuarembó, en Minas, en Taso

de los Toros, en Payjsr.-ió. en Salto, en Mercedes, en Juan Lacazc En t-.-fes res lugares so aplicó la tortura a detenidos por razones políticas. Es deer u prcsun.iu Tvxiwrc: a militantes frentíataa, gente. n- ufe* v 3 ? tediar tes. En la ¡¡tjrorwqi mayoría 11 '• v 1 j 11' '< <!<*■ o a hxqo <? '.‘-■r <r’ < mi-»- » •gún delito í d.”nPor supuesto, eso «0 w;.> q-i<- fueran torturados. En r.trcs, algunos indagatlos jueces actuantes que bff procesaran, a pesar de no tener cuín? a‘p:na. ui> «*v>.-ir 
• z fe ‘ -< * •’ fehabían sido bestialmente tefe hp «i 1 n ,v «- 1 m ir,» fes f ufu.ñ !v<- id I b!v m fes r-iq, r.? r («tvm a los malos tratos y a lar tor-

-Kol <eu-. y -’r ’< cla de saA'rfphirm v- llegó a un eziii-mif ni «lí'tcr h nt« - m la hi Pul- ik id1’ <1« 1 I W guay: en Fayp-'nd 1 1 r. mer»»>r -fe H »«ñ'' de W fuero» t» mi •' yativ del marM y durante -5 minutos robe fes v alguno; nublares les sfetamn imn - í.ueg) fueron golpeados en las costillas y en los testículos.
CUESTION
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• El rostro 
del horrorTal como sucedió entre 1969 y 1970, cada una de las denuncias sobre torturas han sido debidamente documentadas y de ellas se tienen pruebas incluso a nivel judicial, Una de las más pormenorizadas es la elevada a la Justicia. Letrada de Paso de los Toros por los abogados de tm grupo de once procesados. Carlos Cozzani Ruis Díaz, que integra ese grupo, denunció al magistrado actuante, doctor Darío J. Bajac, que en el cuartél local fue desnudado y sometido a torturas con picana eléctrica por espacio de 20 minutos, Fue sujetado con ligaduras en brazos y piernas y, amordazado, recibió las descargas en los testículos, las piernas y los talones, El propio juez comprobó directamente tales extremos: el detenido presentaba heridas infectadas producidas por las torturas. También declaró Cozzani que también fue obligado a caminar desnudo e íncado sobre un piso de pedregullo, durante más de dos liaras. Kelson Zoilo Moyano y otros detenidos plantearon denuncias similares. Fue preci- i solicitó, ál juez que lo procesara para evitar volver al cuartel, n-j »■ , rete torturado, tóoyano no tenía vinculación alguna con los hechos investigados (actividades 

c.¡-'¡ «giro p >. comprobar la justicia. No obstante, para evitar el , suplicio, solicitó su procesamiento al juez. Este, antes dé tomar decisión, averiguó sí efectivamente Moyano seria traslada- J < s < , re fin a • >i( 
‘'si k. ¡<¡e ■< tgus.tr. -i> libertad., La respuesta que ry. eibió el juez fue ésta-, "Si le faltan .pruebas, doctor, mándelo para acá, que en un ra- iito .se ío devolvemos confesando", -Por supuesto, el ma- POSd’i CH(n«i- Ja ote, de Moyjréa y lo procesó, sa- í.K.rrtii que , «a inórente, p ra . vriír’»- Muros tur < <«i ti resto de los detenidos se

registra! oa rotaaciones stoi.- lares y en sus declaraciones ante el juez todos coincidieron al t<-., ar lj. ¡ er v d< torturas: picana eléctrica en tes testículos y el pene; golpes, plantones; "caminatas" de rodillas, sobre el pedregullo... .
• tos uniformes 

manchadosEn poco más de 8 meses las denuncias se han ido acumulando sin solución de continuidad, Todas —y CUESTION se limita a mencionar las que han sido rigurosamente comprobadas— coinciden en tres puntos básicos: la participación directa en los hechos de jerarcas militares, el salvajismo de los- procedimientos utilizados y el aseso- ramiento que prestan a los torturadores del .interiorqpiem faros de la Jefatura de Policía y de las Fuerzas Conjuntas especialmente .enviados desde Montevideo.Entre tos elementos reunidos para elaborar este informe. CUESTION ha podido recoger los- testimonios de algunos detenidos recientemente en la ciudad de Minas. Es la primera vez que tales declaraciones se difunden y aunque por razones obvias son breves reflejan claramente la magnitud del suplicio que debieron soportar en las militares. Estos timonios: dependencias son ssti tes-—G a r c í a Bianchimano: "Desnudo me dieron golpes y culatazos en los testículos, en los riñones, en la espalda, en los tobillos, en el estómago. Cuando caía me levantaban y vuelta a empezar otra vez: culatazos y golpes en todo el cuerpo, siempre desnudo, rodeado de varios hombres".—-Nery Díaz: "Me dieron culatazos, puntapiés y golpes de puño en todos lados. Me parieren en-la Plaza de Armas del cuartel, me rodearon y ahí no mojaba quien no quería. En un momento vi a García (Bianchimano) tendi

do en el piso y uno me dijo: "a ese lo colgamos de los huevos".—Dardo Martínez: "pasé la noche desnudo, a. la intemperie. Me golpearan hasta que me desmayé'*. Martínez, relata sol mismos padecimientos que tos anteriores: "golpes y culatazos en todo el cuerpo, una y otra vez".En Minas se recurrió a todos los sistemas; a uno de los detenidos sede separó del grupo, le quitaron la ropa, vistieron con ella a un soldado e hicieron un simulacro de fusilamiento. Los presos, al sentir el disparo y ver, a la distancia, a un hombre que caía y que vestía la misma ropa que uno de sus compañeros, creyeron que efectivamente, había sido fusilado. A Martínez, cuando se oyó uno de Jos disparos, le dijeron: "A ése le pegaron un tiro. No habla más". A García Bianchimano le amenazaron, incluso, con la violación: "Te vamos a hacer coger por toda la tropa", le dijeron.La orgía de torturas se empinó en Minas a niveles increíbles: plantones de hasta doce horas, obligando a los dete nidos (que estuvieron siempre con los ojos vendados y asi incluso fueron llevados al juzgado) a poner las manos en la nuca y mantener las piernas abiertas; tos torturadores permanecieron semides- nudos en el patio del cuarteto sin poder apoyarse en las paredes, recibiendo puñetazos y culatazos en las costillas yen los testículos cuando por el cansancio bajaban los brazos

tgus.tr


las piernas: cuan* ido caía desmaya- rolpes lo tomaban y lo arrastraban pedregullo, has ccianase"; a otros' se le aplicaron quemaduras de cigarrillos: solo a García Bian.
‘ • i ,, , , > ! "os los pincharon además, por su- hubo comida, ni agua ni colchones ni mantas 

vara los detenidos por espacio oras, tino de los
< > . (V /no lo pudo moas días y aún hoy debe someterse a un trata

miento de rehabiHlación para movilidad. A otro en el borde de una silla, recostando y estirando bien las piernas, apoyando
, ‘ ]os pies en.. - i-as un guardiabellos: eso le tiramientos y otras legiones internas, El in- tgrega a esos elementos de • • • - ' ‘ ñr la crueldad> i, sana miento. De él ex" > mas estos datos:v»«rcia, Blanchímanos hematomas y equimosis en va- ríos lugares del cuerp®, pws« dominando en el lado dere- che. Contusiones y equimosis en el abdomen y región dorsal.» Erosiones en rostro y codos. Posibilidades de complicaciones internas.• Adán 'Vergara. Múltiples , equimosis y erosiones sn el»Hom»n y erosiones en ta espalda.* ítaa® Ech»niqtte, lETOaíones 

y confesiones en el abdomen, brazo izquierdo y to-, billo derecho.* Kery Díaz. Erosiones y contusiones en el lado derecho.• Dardo Martínez. Erosiones y contusiones lado izquierdo. •A ese detalle debe agregarse el caso de Mandello Techara, con dolores musculares y la casi paralización de su brazo izquierdo: las • infeeciotjes causadas eti los ojos áé los detenidos portel algodón puesto debajo de las yendas y M consecuencias de los '“pincha- zcs” recibidas por los presos 
ton agujas que los torturadores nariz y debajo de las uñas.Según denuncias formuladas en el parlamento •—que recogen las evidencias obtenidas en Lavalleja por las actuaciones policiales— son responsables de las torturas, por haber participado de ellas, haberlas presenciado y tener responsabilidad jerárquica, el capitán Raímuso, <■! teniente Silva, el capitán .Rombi (de Treinta y Tres), el Inspector Maguna, y el mayor Burgue- ño, entre otros no identifica-, dos.
• “Lección ’ 

de torturas”Hace pocos meses el mundo se coHiHovió, aterrado, ¡anté una noticia increíble: ep. Brasil realizaban cursos especia-: te para torturadores, que ro:.s«stró. en torturas a dete

nidos políticos en persencia de oficiales y clases escogidos, a lós efectos de enseñarles cuáles eran tos suplicios más dolorosos y, por lo tanto, más recomendables.Paso de. los Toros ha sido escenario de algo similar, se gún. acaban de denunciar los diputados frentistas Walter Martínez Gallina! y Juan Chenlo. Ambos viajaron a Paso de los Toros el sábado 25 de marzo para indagar so bre el terreno la situación en que se encuentran.- jOúalber- to Godoy, Edison José Baiz y Leonel Llañez, tres militan tes frentistas detenidos el ’7 de marzo, liberados dé inmediato ’ *«■ >uííLro <-r. razón de no ejdSiir-delito de qué acusarlo» e :intérr>ñdi” posteriormente en el cu arte) de la. ciudad, Mártínez; Gall’i- nal y CJitnlo declaran “Pudimos 'Ver '*: los detenidos. Baiz presenta señales en una tetilla y en los hombros» al igual que Llañez, como consecuencia de la tortura a que fueren sometidos. La tortura consistió en ponerlos de rodillas frente a una tina y después empujarlas de cabeza centra la f»na llena de agua, sumergiéndoles la cabeza hasta que quedaban semiasfixia- dos. Entonces los sacaban y volvían a sumergirlos tan. pronto se recuperaban. En cuanto a Godoy tenia inflamado el pecho. Le ataron las manos a la espalda y lo golpearon hasta semidesvanecer- lo". Y agregan lo® diputado» frentistas: "Esta "lección, de torturas" fue realizada en el salón de estudios de los oH-
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como itná ‘lección ,de tortu-'ras”: quienes pegaban eran.

contra sus hijos si se niegan , dos'durante 9 horas en una

cíales de aquel cuartel." Y subrayan: "El coronel Parodi, jefe del cuartel/trató de jus^ tificar ante nosotros lo inju»- - Üficable, es decir la privación de libertad de quienes no tienenJcuenia,’ jwadi.en.tei con Ja justicia". Este último extremo, por otra parte, se ha reiterado largamente: decenas de hombres y mujeres hap sido internados y tortu-, raaos en- dependencias militares del interior, aun cuando la justicia los encontró inocentes. . ■
• La tortura

; psicológicaCuando a. Vitaa Alvarez —.maestra detenida en. ‘Mal- donado— fe dijeron hace algunas semanas que su hija de 10 años sería entregada al Juez de menores, se estaba simplemente, aplicando el sistema de la. tortura sicológica, para el cual se elige fundamentalmente . a las mujeres."Yo estaba detenida en el Batallón de Ingenieros 4 de Maldonado —dice. Alvarez a CUESTION—■ y rne- amenazaban una y otra ves con entregar mi hija al juez de menores y mandarla al albergue, Estove detenida casi 11 horas y me tuvieron de pie, sin darme agua ni comida, contra una de las paredes del cuartel, mientras m® inierro- gaban, y me mantenían con los ojeas vendados. A xni me maltrataron y me tortoraron sicológicamente, pero.sé que a otros detenido» les fue peor, que fueron torturadas" A otra internada en un cuartel la obligaron a correr desnuda por el patio, en presencia de la tropa. Otra mujer escucha una ráfaga de ametralladora y de inmediato se le informa que han tenido que matar a Su esposo, que había intentado fugar. A una tercera le .• muestran a su marido luego de cada sesión de torturas. A varias las amenazan, con. ía violación y los soldados, en su presencia, comentan en qué forman lo harán. Tam- 

bien los hombres reciben similar tratamiento: a los que no quieren;“hablar” ..se les ■ dice que no Se resistan, más, que de nada Ies valdrá, porque han descubierto que pa- deeerr una enfermedad, incurable y que morirán pronto. A otros se Jes explica que no tiene sentido que oculten informaciones, porque los otros detenidos lo han acusado a él y lo mejor que puede hacer es acusarlos también a ellos, para reducir la. condena que le tocará. Otros, en fin, son amenazados 'con represalias a “confesar” o a inculpar a terceros.Estos procedimientos han tenido una trágica culminación: en Salto, un nrocesado • se arrojó desde la planta alta del cuartel, para evitar ser sometí® a un caree» con. tina de las personas a quiehes se había visto obligado a acusar por medio de torturas y amenazas de ese tipo. i
• Torturas 

a menoresSiete jóvenes, tres de ellos menores de 18 años, fueron torturados en. el cuartel de Paysandú, hace tres semanas. Detenidos por el único, .delito de militar en el Frente Amplio, fueron conducidos a .las dependencias militares, donde fueron víctimas del ensañamiento de los torturadores. Tres’de los detenidos --Gerardo Ribeiro, de 14 años; Luis Eche-ñique, de 16 y Javier Lapuríz, de 17— fueron llevados al patio del cuartel, donde se les obligó a acostarse sobre el piso, Allí, policías y miembros de las Fuerzas Conjuntas les saltaron enci- nía, por espacio de 45 jninu- 
tos. Luego sobrevino el “plantón”: se les colocó contra una pared con los'brazos en alto y las piernas separadas. Mientras se encontraban en esa posición les’ pegaban en el abdomen, los tobillos, tos riño- nés y los testículos. En este caso también hubo algo así 

asesorados 'por un “eiperto”, quien indicaba' dónde y como debía castigarse a los jóvenes.Posteriormente los jóvenes fueron desnudados y se les obligó a sentarse con las piernas y los brazos hacia adelante, con la cabeza erguida.Todo el interior aporta denuncias: en' Salto, se sabe, se utiliza el sistema del "teléfono" (golpe simultáneo en ambos oídos, cpn la palma de las .manos); en' Juan Lacaze varios detenidos fueron tortura-■ dependencia militar; en Tacuarembó, con culatazos y picana se intentó fabricar declaraciones. En -Bella Unión, un enfermero de la localidad fue detenido y torturado durante doce horas; una detenida fue colocada en un pozo, donde se le obligó a permanecer durante tres días, sin. alimento; a un preso le hicieron saltar clientes con la picana eléctrica; a otro le aplicaron una inyección, misteriosa, quizá pentotel; en algunas casos, a la tortura física se agregó la psicológica: "A tu mujer la tenemos acá y le va. mos a hacer nacer el hijo ala fuerza, delante tuyo".Todo eso en los cuarteles y, : a veces, en las comisarías: policía y militares .compiten en la maratón de torturas.
• De ayer a hoyEsos episodios parecen retrotraer el país a los explosivos meses de 1969 y 1970. En ese lapso se conocieron decenas de denuncias sobre casos de torturas a detenidos por razones políticas y luego de un largo proceso poht'f'o y periodístico se constituyó en el Senado una Comisión Investigadora, Esta, al término de una larga, indagación, produjo por unanimidad un informe de tremenda gravedad. Según las comprobaciones de te comisión, los detenidos por razones políticas eran sometidos a crueles torturas en depen-
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< deneias policiales. Las decía- j raciones efectuadas por dete’ nidos, abogados, médicos fo- 
tenses é incluso algunos fw- cíonarios policiales pennitie-• ron saber que tos torturadores . aplicaban la picana eléctrica ’ en labios, orejas, ano, testículos, pene, seno y vagina. Además, los presos eran, golpeados con tubos de goma y cadenas;1 eran sometidos a plantones; se les privaba de. alimentación durante varios días; eran alojados en calabozos con pisos■ cubiertos de materias fecales., Fueron torturadas mujeres ; embarazadas y se comproba-■ ron, también, algunos casos de• violaciones.' En su despacho oficial, la . comisión hizo saber a la opi- , nlón. pública que se habían ..comprobado malos tratos de > palabra: privación de agua y i de comida; prohibición de hacer las necesidades fisiológicas en lugares y en forma aden los rnornen- tos de detención, sin necesidad••’ racional de utilizarlos para reducir al aprehendido; golpes «na vez detenidos, ya sea me- dhnte «ímple utilización del puño o de objetos contunden, tes (á m detenido eo tina seo-■ cicnal policial por simple ac-■ ío arbitrario se le golpeó de tal manera qu.e al ,salir de la comisaría hubo qué extirparle de urgencia un iesiiculo); plantones prolongados, gene, raímente acompañados de palizas sistemáticas; distorsión de miembros provocada por, esas pccifsores d® forra-o plantón durante lapsos extendidos, torceduras provocadas; por fundonarios que castigan ja quienes deben trasladar de un lugar a otro o a quienes no¿ resisten- los plátitoiml iinpue#-- : : tos; utilización del sistema d©-- • ataduras en forma especial»- ;■ mente dolorosas roanos ata- - da-s a Ies miembros inferiores en posiciones difíciles—picana eléctrica en diferentes par- del cuerpo, especialmente talones y órganos sexuales (en un caso concreto se pudo ccm-; prober er, los ojos): quemadu» ras de cigarrillos en los geni-• tales y en el ano y se ha señalado el caso concreto de un p&tesatfo <m« resaltó queso»-

í

Un relato
estremecedor"Volvió a colocar el caño a medio metro de mi cara, se puso en cuclillas, Pero a» tenía ganas de matarme. Yo se la wía en fes ojos. Me miraba, las manos te temblaban y no apretaba el gatillo. Uno de ellos, cuando vio un fotógrafo que se acercaba, dijo: "Dejalo, que ahora, está la prensa". El piro cerró por tm instante los ojos y bajá el arma. Les dos tuvimos suerte, la llegada del fotógrafo me salvó la vida y a él lo libró de cometer un asesinato. Yo empecé a reírme y así salí en la carátula del diario, levantado por dos policías de las axilas *, t .■.tote.’. Arvhata de nacer de nuevo. Me llevaron á un l.i reates, ó golpe» y golpes hasta; que se cansaron. Un oí’cial r».c i "Andate, estás libre". Me quedé quieto. Sí querían matarme,, tenía que ser allí, sin motivo. Me hicieron acostar en el camino y trataron de que un hombre que estaba ron un camión diera marcha tetrás y me pisara la cabro, pero el hombre se- asustó y «altó corriéndó. Si lo agarraron le dieron la tal biabé: ahí «o se' distinguía quien era ¿e ios nuestros y quien, na. Vdbñar<xi a golpearme. En ese wo mentó se acercó un ómnibus de COPSA y la gente guc viajaba con él empezó a. gritarte a la pólíciát "Asesinos, asesinos". Me metieron en u-* ta tciP.-i i m,-rítame llevaban, un tira crtre tenía sentarlo áj lado empezó a revisarme la cabera. mirá, dijo dé <jolp« foctadosé. el oído, aquí hay tm lugwAte i Yme dio como para dejarme sorao M :e-fo ,a m-c <<.3‘ En Jefatura al llegar, cuando se dieron cuenfá que tenía un balazo en la iaa n-in*”'- »n- q.., ,er T> ■ -cr rT

- 7 - „• ' . r -versión. Se llamal®n une» a otrosdos© dé risa. "Te vas a morir como uá ptójó**, decía», "cada ver te queda menos sangre". Entese momento apiréete- ron debe o catorce tiras femeninas. Increíble», -atractivas, resiida» á ttaners llamativa. Eran las que más sé divertían. Allí toda rmiervua Fe ’ia®«oan v apteadían. "Vengan —chil’abn;—• vengan t ▼'•rio. Ya <v> fe queda sangre '. En ese momento r.« -e íf -forte v-arec>o un medico y dije» que había que llevarme al Hospital Militar. Me ¡nandnon ->cmnpa>-í Jv te pc< ?ir^ ?<-,ventóte» que quisieron aleccionarme hablándome del orden y todas esa» cosas. Yo aponas podía abrir la boca. Los déje hablar. Sentía lástima por ellos: eran tan jóvenes Me llevaron a uña sala pira hacerme las primeras cura». La nana empesó a Isnnae cuidadosamente las heridas de la cabesa.mientras me preguntaba por qué tenía junio tanto barro, sangre y pasto. Estábamos en e-o, cuando llego ci médico. Secamente' le dijo a la na» que saliera. Después llamó a los tiras para que se acercaran, ¡epe les iba a enseñar cómo ~ ' , Ellos se acercaron a mirar. El emw hacía una sutura
I

peló a clavarme 1® aguja como para coserme Pero la aguja no tenía hilo Los dos aprendices de tira se mataban de la risa Yo, callado, sentía- la aguja que pasaba 
y pasaba Pancera raró, pero en ese momento, mientras la sangre me bajaba por la frente, yopensaba en todas las cosas que llevar, a un hombre a hacerse revolucionario

I
í
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• Informe especial de CUESTION

IBERO:

yankss
"contraguerrilla'

víctima de las técnicas

de - ras de máscigarrillo « Sj-tíMC-U

viorfrs; turtur: 
ayravand-. '»*■ t LriHsúyla tortora lírica que ¡vr,>i 4;wr«as fratrías«» ■nodalídactes y 

iiSnswíftfiie

Transcurrido un lapso relativamente extenso, en. que las torturas parecieron decrecer y sólo se registraron algunos casos aislados, en los últimos meses las denuncias comenzaron a. acumularse.h»'s .-«.ñafa'a.;ntz t,- vte ’mr.a? j> •"'rir-'i a ¡-..je» , ctep- y -x-m-;ki m en tu- gare«<Á®nd® ií«wn acceso fite ’.ÍOilS’l'r dr toVtE.to■/ i, UA - fi*.íí » X Í.U. ^h¡, gada-t a desnudarse;- mujeres • La mano del
Escuadróntenich fanriil norsí- per represalia contra res junto a hijos me- ttMexon permanecer sinelementos indispensa■tender sus necesid *h-

mentidas."La’ ve <caria’ en rrrarra r.to per- núumm wtmfpvr oup <-¡ vw- pector Héctor Morón Charque ro era e¡ rrowiunbie jerónjui- 
n, de lar f«rfnr,s ar.lh sj-Ia? a tos presos- políticos y r<- -upo. ademó;;. ¡jl(e ¿1 r.úsn.-.- torturaba p-onf.Tníufíi- a m*. qí;. tente.--. Tora-: 'frí-wn má' tarde '•o n r-iiJ’obíque* Dan Mítri-.n»-, ,:r. agente de la CIA que opertl a en Montevideo corno asesor <>b. 
tzú'. de f;> ;.<,lxfa r .O u. zv trw a t<írl.i.trí')t-r

En los últimos días, además, se agregó un nuevo elemento: bandas parapoliciales' (presumiblemente la que responde al nombre de Esouadrtn de la Muerte) son utilizadas también para fas torturas. Hace dos sorr,„ii,)% Juan Rorteiri. jo- 
vth milit Hite del X’riib- A-ii plm, » i * ii • • ><iu < o r • royen y Patricios, Marañas, por v’< grupo de individuos que violaban en un automóvil P‘ p-r, U U|K ,, < ta >>, -.1 dvfatfa si vehículo donde fue salva <«miente castigado. Además rfa pupearlo, le: aplicaren ;.r., eapncie de prensa, con la que lo oprimieron el Mrt x I 1< .• r<,.< el¡o;.tro mr. acido. Algunas ho-

ras después fue .''lorií/oroó... en Propios y Con ten orto sin sentido, ,Pocas semana.- rotes d(Z- estudiantes habían s i d o secuestrados en circunstancia similares, en horas de la no che, y trasladados, en un Ma verick negro, hacia las afueras de Montevideo. Allí, en un descampado, fueron gol- ■ peados y luego amarrados en el suelo, con las cabezas de- • t bajo de,las llantas delanteras ■ menazó con.t pure-r vi n. rch- el vehículo.
. no i> üc > *■>,( t.Ull/ > <> j "arfastaricr c¡ orones". Luego s,e Ies golpeó nuevamente poi espacio de dos horas, hasta que los abandonaron, desnu- . , du- re fas proximidades del so.; En Belfa Unión, además, los ejecutores de las torturas mencionadas en este informe, idijeron a sus víctimas, según reveló MARCHA (24 de marzo): "El.Escuadrón de 1* Muerte los va h arreglar a ustedes. Ahora va a »■!» de Montevideo y n b empezar a aduar aquí, en Artigas".ten ser temmte f/JK'- ivlvuz rtVffa- rr ,v d'! un» b'mdrf p.<ra- I 7 v mies Ku> - dj >rí« f - das, también,: cal "OpatÁivo ■ Torturas”, i- Culpable -por lo . menos de dos asesinatos,y de dos. desapariciones;,. .el Escu a - drón de la Muerte operaría paralelamente a la policía y a las Fuerzas Armadas, secues- toando y torturando a ciuda- daños que de esa manera no podrían identificar a sus verdugos.Esa posibilidad —ya enunciada en los cuarteles— emerge como una opción para evi- lar que, como ocurrió hace tres años, se pruebe la existencia de torturas y se identifique a sus responsables. Sea . . T’z 1 ■rerd-’g-'= r.c p^drán volver átras: y boiraf sus huellas: torturas practicadas en cuarteles ya han sido documentadas y hay de «Has abundantes constancias a nivel parlamentario y judicial. Incluso, como ocurrió también en 1969 y en 1970, ya se conocen los nombres de algunos torturadores.
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OPERACIONES PARA-POLICIALES

Y PARA-MILITARES

ESCUADRON 
DE LA MUERTE

• por .Eduardo Galeano

W LABORATORIO GIGANTEEN GUATEMALA 3

de Guatemala al Uruguay

0ADA vez con mayor frecuencia, la policía y el ejército de los países latinoamericanos usan guantes para matar. ‘ El terror emerge de las sombres, actúa y vuelve a la oscuridad. El <’ri“ ” es una obra anónima. El hombre desaparece, se lo traga la tierra: el cadáver se locadia al tiempo, con bs señales de la tortura en el cuerpo. o no se localiza jamás. O el tambre reaparece vivo —y entonces la excepción cobra fuerza dé prueba— oficialmente detenidó por las fuerzas de represión. Esta es una técnica para interrogar o ejecutar, que integra los métodos de la “guerra sucia” previamente ensayados, por las tropas norteamericanas de ocupación en Vietnam. Hay otros. Por ejemplo, fa “contra-propaganda”. Policías o soldados se disfrazan de guerrilleros y como tales cometen artos repugnantes, para que las radios, los televisores y los diarios armen un buen escándalo y se deteriore la imagen de los revolucionarios a los ojos de la opinión, pública. ■
Én los años 19Í8 y 1987, Guatemala sirvió de campo de experimentación para Ja puesta en práctica de ta guerra sucia contra la ra- ’oljrwn tn El woeí-r> no terminó porvntenccs, y continúa todavía el sistemático baño de sangre. Actualmente, los grupos parfi- rrel-cÍRles y para-militares integran el gobierno de guanera directa, y por lo tanto han perdido algunas de sus características más “exóticas".
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• INFORME ESPECIAL
En 1M7, <i*cínba’- t.P’ El ejército quería a toda asta establecer Ja paz toe los cementerios, la Pax Americana y para ello dispuso de la caudalosa ayuda de los Estados Unidos, en armas y en asesores especializados. Mientras tenía lugar la campaña militar de “cerco y aniquilamiento” contra las guerrillas, un mie- 

vq código exoneraba de responsabilidad penal por homicidio a los miembros de los cuerpos de seguridad: los partes -policiales pasaron a ser considerados plena prueba en los juicios y se otorgó el derecho & portar armas (y a usarlas) a los dueños toe las fincas,- En, to zona de Gualátl, tos pescadores dejaron--toe pescar, por; que en las redes atrapaban. los cadáveres que : bajaban por el rio.-l’qr -tod«-(Jaatemala operaban, con impunidad y eficacia, las bandas armadas de la derecha. Eran hijas del ejér- ■ cito y la policía y actuaban bajo su sombra i, protectora, , ■ó La NOA (Nueva. Organización Anticomunis- “ ía) escribió en un comunicado a la prensa, a principios de 1967, que operaba “junto al glorioso ejército de Guatemala". Había prometido arrancar la lengua y cortar la mano izquierda a todos lo* revolucionarios. La MANO (Mo. ¥im¡ento Anticomunista Nacionalista Organizado), funcionaba, en cambio, en la órbita de la policía. Tanto la NOA como la MANO difundían con frecuencia datos confidenciales que sólo estaban en poder del ejército a de la policía iFr> >a* pwv ,i<" rito -ra l<r <r-,.-^-><1 ^r^-j . tas eran torioncj' o» p> - los comisioriádos rni- litarea, autoridadqu • iiiájtluhan mucho más que los aícatom- v qire <.'ai directamente de- «*>’ , 1 Mcri. Hubo aldeas que que- tternn to hombre como Cajón del Río. Los lur.u.i ,¡. .....de Ipala fueron baleados en las piernas y luego quemados. W el centro de la plaza de San Jorge, clavaron en una pica la cabeza de un campesinoC a lalos asesas* nor-rebeláe. '
'fp-io un n o n-; >

«FÍtal, 'Silba .-Cup.rt.j r )•

CUESTION

^americanos de la policía guaterr a’teca Filos partícipetran directamente en interiora*'1 nos de tos presos. Operaban, y cctitmu.-< >>p rando, tras la mampara de la AID (Agencia para el Desarrollo Internacional) y con fondos de la Alianza para el Progreso. Por otra parta, t-1 wiuenagüenlo que los “‘boinas verdes" Uof.a. Iton pan* ré hit ” ■ ,i ui jih i .< ). jmcmurns dril vjeteito, incluía no sólo la enseñanza <Je técnica* de tortura, sino también la >»rartór» “ascassinátion teams" (equipos oa parí! intimidar y matar. Esosequipo- — te rito A la MANO y otros— realizan Ln’h’it v tí-)> “contra-propaganda”. Incendiaban, por .ejemplo, ranchos de campesinos y asesinaban niños, regando su paso con volantes de las Fuerzas Armadas Rebeldes, o del Moyitolento “13 de Noviembre”, que eran, ha- 

eia 1967, las dos guerrillas organizadas.En la ciudad, marcaban con cruces negras las puertas de los condenados o les enviaban amenazas por escrito. A los que no se iban, los rnatqban. O a veces la muerte acometía, sin aviso, por la. nuca. Alguna ocasión hubo en la que el propio gobierno derramaba lágrimas.los soldados se quitaban, el uniforme y otro Cumplían con su. trabajo en “horas extras”. Las pruebas sobraban. Tres días después de haber sido detenido por la policía, a fines de junio de 1967, Luis del Valle apareció torturado y muerto. La MANO se atribuyó lá ejecución. Gracias a la familiares de Rodolfo Gutiérrez consiguieron- que el Ministro de Defensa les diera una carta para el coronel Carlos Arana, que por entonces era. comandante en la zona de Zapaca y hoy es pre- c Guatemala. Rodolfo Gutiérrez, se- ,el partido de gobierno en el. Jícaro, había desaparecido. El comandante Arana, conocido como “el chacal de Zapaca”, hizo conducir a tos familiares de Gutiérrez hasta la aldea La Palma, en Río Hondo.-, Al cabo de una hora, Gutiérrez fue recuperado de un campo de concentración donde los prisioneros, antes de ser asesinados, eran, sometidos a interrogatorios y torturas. Gutiérrez contó su pesadilla. El campo estaba a cargo «le un centenar de civiles muy bien armados, entre los que había cubanos, portorriqueños y hondurenos. Algo parecido ocurrió con un amigo del ingeniero Montano Novella. Su amigo pudo arrancarlo del campamento donde estaba detenido, en otro lugar de Zapsca, gracias a que se presentó con un salvoconducto militar. Montano regresó así del infierno y contó cómo había visto castrar a dos hombres y decapitarla una mujer. Un periodista, Julio Edgar García, toe amenazado de muerte porque había publicado, con nombres, una información prohibida: en el diario “El Gráfico” había, proporcionado los datos sobre una manifestación qué él ejér- a los miembros de las organizaciones terroristas. Podrían mencionarse centenares de casos. E hermano del jefe guerrillero César Montes, fue destrozado por las torturas de la NOA y apareció muerto, tres días después ele haber sido detenido por el ejército. :LAS: HUELLAS DIGITALESDEL TERRORLos gobiernos se lavan las manos. Los ojos enrojecidos por el llanto en la cara de una mujer, una silla vacía, una puerta fc <, - _• > -'.I r<de América Latina se repite el es; '< '«■!<,> El sistema, acosado por sus propias contradicciones, recurre a la guerra sucia. Tortura, secuestra, mata. De prisión en prisión, de cuartel encuarte!, deambulan en vano los familiares y



- INFORME ESPECIAL
amigos de las víctimas: “¿De qué me está jlando? ¿Quién? Nunca oí. No hay noticias”. 4 En la República Dominicana hubo, durante 

’O, 186 crímenes políticos y treinta desapasiones. El profesor norteamericano Jerome iter escribió en un libro, ese año: “No pasa : en que no haya un asesinato político, un ■’uícidío” de un prisionero político, la desapa- ión de un militante, o, por lo menos, un rozo de brutalidad policial hacia la oposición".gún Slater y1 según, todo el mundo, “los prin- < males criminales parecen ser miembros de la licía y, en menor grado, de las fuerzas armadas”. La policía organizó, en la Dominicana, un grupo terrorista llamado' “La Banda”.de los miembros de “La Banda” buscaron en abril del 71, en la embajada mexica- i Santo Domingo. Antes de refugiarse en tbajada, entregaron a la prensa una declaro "'o muy clara: hemos sido reclutados por 
'•r. j».liria. El líder de las bandas terroristas era v jí-'e de la guardia personal del número uno ■ ‘ i.í policía dominicana, el general Pérez y Pérez. Dos meses después, otro miembro dé “La Batida” siguió el mismo camino y habló de cadáveres arrojados, por la policía, a las profundidades del Caribe.En la Dominicana, es el pan de cada día. Pero hay historias calcadas en países que disfrutan de un prestigio internacional distinto.Es el caso, por ejemplo, de México, cuyo partido de gobierno ha cultivado con éxito una imagen tle estabilidad y progreso para consumo externo. La matanza del 10 de : junio de 1971, jueves de Corpus Christi, fue ofrecida al mundo como el resultado de una batalla entré grupos de estudiantes rivales. El escándalo adquirió proporciones tales que la coartada tuvo vida breve. Se denunció que el grupo de choque “Los Halcones” había sido organizado bajo el gobierno anterior de Díaz Ordaz y que sus miembros eran matones a sueldo del estado. Ni uno solo de los “halcones" era estudiante; los “halcones” ametrallaron a sus propios heridos en loa hospitales para que no hablaran. Varias decenas tle muertos, no se sabe cuántos, fueron el saldo del li) de junio. Los estudiantes, que venían en una manifestación pacífica, se defendieron ron piedras; los “halcones” atacaban con cachiporras y.armas de fuego. El presidente Echeverría dispuso un par de cambios en la administración y los “halcones" pasaron a gozar de un merecido descanso. Pero poco tiempo después, las agencias noticiosas comunicaron al mundo que había desaparecido la nuera del Premio Nobel Miguel Angel Asturias. El hiuímIo no se entera de las otras desapariciones, que también ocurren. A Rosario Sotomayor de Asterias la salvó su parentesco «m un hombre famoso. La policía había negado oficialmente que ella hubiera sido detenida, y el gobierno había asegurad® que no estaba en ningún servicio ni cuerpo de seguridad dependiente de la Secretaría de Gober-

CASTAGNETO:secuestrado y probablemente asesinado por v?Escuadrón.Ss madre no w cansade golpear a todas
las puterías pefcmíw.

MANUEL RAMOS' HLIPPIHI: la primera víctima del "Comando Caza - Tupamaros", fue secuestrado por hombres c;je v* td<sf,HHea’'©n wa jwlteÍM.

■M
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nación. Ia desaparición de la nuera de Asturias .v. < Gj entrépito en el mundo,, que por Secretaría dé Gobernación anunció q«e estaba allí. Luego Rosario contó que había estado encapuchada durante tres días, en una casa desconocida, sufriendo interrogatorios de quince horas diarias sobre fas actividades de ella y de su esposo, Rodrigo Asturias, en apoyo de la revolución guatemalteca. "La soltamos a usted”, le dije- :ron al final, ‘‘‘porque si no se nos va a convertir en. una figura internacional”. La Secretaría de Gobernación no explicó los motivos de o q• • i-'. mm ,no eran- una excepción.V<i> r, u ip-í b’-.t Eduardo Guanas Míales...,.!.- (!“ les grupos tecrorslas de dere-■va que ..iveán va fa U üverefaad, hizo sensn- u'»1 * . >14<- u fe p’ m a i í ne1’.ril ’ <! ¡, ta‘ .ru 4>.e fas “halcones'* s"u -• rof-/’ Departamento de1 Distrito> federo, «, up que este organismo de gobierno p'to* - 4<>iJn, „• A romeo de ’os miembro-!L ’S ta'*'iro ’ ’-Tv a b*. c.;,inun:fta£'’.
LA CALAVERA

Y LAS TIBIAS CRUZADAS.an ei jurasu, ia policía • había organizado equipos de asesinos a sueldo, reclutados en sus propias filas, para limpiar el país de delinCuentes. A fines de 1968, se decidió utilizar también al "Escuadrón de la Muerte” con fine» políticos. El jefe del “Escuadrón”, Sergio fieury, que es también uno de los principales jetea de policía de San Pablo, disparó uno de los cuatro tiros que mataron al jefe revolucionario líarighella. Numerosos torturados relataron, en sus testimonios, que habían recibido la picana eléctrica y la cachiporra en sótanos policiales que tenían las paredes decoradas por los símbolos del “Escuadrón”: la calavera y 
las tibias cruzadas. A mediados de 1970. el principal juez de crimen de San Pablo, Nelson Fonseca, declaró a los periodistas: “Los miembros del. Escuadrón de la Muerte son policías, y todo- el mundo lo sabe”.Por fin, el senador norteamericano William Proxmire denunció que se estaba utilizando la ayuda de los Estados Unidos para financiar las operaciones del “Escuadrón, de la Muerte” y el régimen decidió levarse las manos. Empezaron las operaciones destinadas a “borrar las huellas”. Hubo policías que no quisieron creer cuando sus propios compañeros los metieron presos como miembros del “Escuadrón”. Algunos se ‘‘fugaron” misteriosamente y nunca más se supo. El jefe, Sergio Fleury, sé curó en salud. Cuando lo amenazaron con ciento cincuenta años de cárcel o pena de muerte, se limitó a decir: “Todo lo que yo hice, fue por orden del general Airosa, jefe de estado mayor del Segundo Ejército”. No se animaron, a meterlo preso.

TODO EMPEZO CON VALLESEEn agoste de 1062, desapareció en Buenos Aires un dirigente sindical peronista, el obrero del metal Felipe Valiese. Esa misma noche, fueron arrancados de sus casas varios familiares, compañeros y amigos de Valiese. Ellos circularon por diversas comisarias y finalmente reaparecieron, con huellas de torturas. Pero Vañese no. La policía no sabía nada, el ejercitó no sabía nada, el gobierna no sabía nada. Casi nueve años después, en mayo de este afio. cuarenta policías fueron condenados por Ja justicia se había probado, por fin, su culpabilidad en el secuestro y desaparición de Valiese.En ■ estos últimos tiempos, la Argentina ha sufrido una nueva oleada de secuestros y desapariciones. En marzo del año pasado, tres personas intentaron llevarse al diplomático soviético Youri Pivovarov. El diplomático se arrojó desde el auto en marcha, luego de desoojar de una metralleta a uno de los secuestradores. El arma tenía el sello de la policía. Uno de los secuestradores había sido el oficial subinspector Carlos Benigno Balbuena, de la policía federal Operaba para una organización. también llamada, como la de Guatemala, MANO (Movimiento Argentino Nacionalista Organizado). Loslprganismos para-policiales continuaron actuando. Nueve meses después, fueron secue-'- Irados el abogado Néstor Martins y su elien



Néstor Centeno. No se hizo ninguna investigación. El doctor Martins defendía a los guerrilleros peronistas presos y había denunciado varios casos de torturas. Desde el 16 de diciem. bre de 1970, se ignora su paradero. Tampoco se sabe dónde está el militante obrero Néstor Centeno. Se supone que están muertos. A principios de julio de 1971, llegó el turno a Marcelo Vera y su esposa en la provincia de San en Buenos Aires Juan Pablo Maestre y su mujer, Mirta Misetich. Ambos eran militantes de organizaciones peronistas revolucionarias y de grupos universitarios de la misma ideología. ÍJn día después, apareció el cadáver de Maestre, con dos agujeros de bala, en un paraje llamado Las'Palmeras. El cadáver tenía la frente hundida f rastros de quemaduras en los pies. En la mafcana del día en que el secuestro se había producido, unp. comisión policial se había presentado a buscar a Maestre en. la empresa donde trabajaba y -allí los policías recogieron sus Hatos..personales. Hay testimoniosde radioaficionados que captaron, ea la frecuencia de la radio policial, informes sobre un procedimiento realizado ea la calle Amenábar, donde Maestre fue raptado. En la comisaria del barrio se habían recibido, días antes, instrucciones de la Superintendencia de Seguridad para que informara si el matrimonio Maestre frecuentaba la casa de la calle Amenábar, donde vivían los padres de Mirta Misetich y ara-
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yas puertas fue secuestrada la parolaEn setiembre, desapareció el estudiante ¿e Deivc'uv "Laii Enrique Pújala. aU-gudat responsabilizaron de inmediato al Poder Ejecutivo. También desapareció, por unos días, el profesor universitario, Antonio Caparroz, en que lo atraparon a lamanos de unosentrada de su casa y lo obligaron a subir a un automóvil. Pasaron dos días antes de que la policía declarara que Caparroz estaba detenido en una de sus dependencias. Previamente, el domicilio de Caparroz había sido allanado por la Dirección de Ip ves ligaciones Policiales Antidemocráticas,Los grupos para-policiales aigentmos actúan centralizados en el Servicio Unificado do Seguridad (SUS), nacido a fines de 1969 bajo la inspiración de altos funcionarios de! gobierno del general Onganía. . ¿ ; ■A LA HOHA.DE LA HISTEBIJW. ■ \ /<t en nuestro país? Aquí, el , capitaUsmo vive la hora de ¡la impotencia y la histeria. Brotan grupos fascistas en la enseñanza media, 

artoarlos y proti gidos poi I» policía y el Mi- j rustro del Intoricr v -A PivsfoetZv fo, -kgu.:. per 1„ to ev-iénLas fuerzas para-policial."? amctrak.r. locales ael Frente Atnpl.o y también las u- ,as denos militantes de la izquierda; desnzan ame- nares ponen bomba', queman lito-crías, se-cuestan y ejecuta publico una orón. “Discoplan”. con c perdicio: “Según
SI 12 ce febrero. “El W sobte el atentado contra párrafo que na tiene des- I,ti eostrullero que se hallaba en niales. un í* nedia<-ones enmomentos de registrarse el repudiadle atenta- j a do, se alejó del lugar, prooabierr.eníc en per- } j sücuviúu de los delincuentes’. i |No en vano la policía del Uruguay lució, *<n ; Ij 1971, el primer lugar en la lista de la ayuda í I norteamericana a las policías de toda Arr.érta i «j Latina. Los grupos tienen diversos nombres: l hay mo que se llama DAM en homenaje a J jjDan Anthony Mita ne. <1 finado mv’-or norte- • Óamericano que había enseñado técnicas de tor- , !tura y represión a Ja policía uruguaya, después í yde actuar al servicio de la CIA en Santo Do- t lmingo y Brasil. ■A fines de julio del afio pasado, Manuel .’ s
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Hamos Filipini apareció. muerto entre las rocas de la costa. Este joven había sido procesado tiempo atrás por vinculaciones con los tupamaros, pero estaba en libertad y hacía vida normal. Su cuerpo tenia doce impactos dé tais y los brazos rotos. Cuatro individuos que dijeron ser policías lo habían arrancado de su casa a la madrugada. Quienes :lo conocían, aseguran que Ramos Filipini no hubiera salido a esa hora si no se le hubiera mostrado una tarjeta de identidad policial convincgute. ,Lo- mu , h. ’ 4 • r- j, ic< >>t
h, . v. 1 t 11, .-o tn uuc e:íuiav tu. limo i.re- ih'g.ro." n I? de u:u’ compañera de f-n-mox >a ,iu, ('i ri, l u .nvro-j un libro; w ‘i t o* \f. h , > , sron. Un mes

d< m -r rc'’o Ai i ¡mron, Héctor Cas-Magneto. ^Delito? ifíos hermanos mayores vineu- 
u J ’iuw.»- <0- La j ,«ia A

t-j 11 ¡:. msdrr- Jo i-x--mo me a los familiares di * •< i : *•*•> i a nd < - [4 -»ir> a la clán- ¡u„ ( j ; l-t ,4 policía daba oca--joii! o un.. 1. reta h'.fn;lQc<ó 1 burlas, risas.

esperas infinitas, “'el inspector mi k.-¿ puede recibir’’. ■,, . Simultáneamente, se produjo el secuestro del abogado de una empresa textil, Carlos *íc o ■< I. tl.< a <. , । . < , . ,Fie Lb» md-/ ? peí m > r mivsv- :l- te HjIx'3 poli na vi vi - ' '.te < '-v iro
te que pudo lr.mr vi «c,u y: ‘-te rfiUnidos por rtieáiod<=> h valija dmlom 01 ¡1 ■*< h -m'ó.arn. La oi’ivw 'v> <h,irilmy » tea la < <~i >■ fo-n-m >fiá? d.f- mis í.i.:. * .r - * > - r la
mI cmaríerístico tto r.uoslra política.
wr alJpÁ:MtI|gWes ■: del secuestro de. Carie» Maeso.

■f

La embalada yanki: a ella conducen todos los caminos del Escuadrón de la muerte.
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IBERO GUTIERREZ: INFORME 
SOBRE El ASESINATO

Durante siete días, cronistas de CUESTION ínteríofwon a familiares efe Ibero Gutiérrez González, rastrearon datos e mformaeio-nes sobre las actividades del Escuadrón de la Muerte, consultaron a abo*gados e investigadores policiales. Esa indagación permitió detectar algunos elementes aún no difundidos sobre el asesinato de Ibero y sobre las actividades de ciertos grupos para-policiales. En ese capítulo se incluyen revelaciones claves, algunas de las cuales puede resultar de capital importancia para el total esclarecimiento de los asesinatos cometidos por el Escuadrón. Este es el texto del informe elaborado por los cronistas de CUESTION.

QUANDÓ Ibero Gutiérrez González regresó de Europa, luego de dos meses de permanencia en Franc a y España, envió a un sacerdote amigo de su padre, en cuyo domicilio madrileño se había hospedado, una car. ta en la cual le solicitaba le enviara unos libros que había dejado allá. La carta llegó abier. ta a manos del religioso y su domicilio y su parroquia fueron allanados. A duras penas el propio sacerdote evitó una temporada en la cárcel. También en París, la casa amiga donde Ibero permaneció unos días, fue prolijamente allanada por la policía. Eso sucedió en 1968, Ibero tenia entonces 18 años. No había, en ■ aquel momento, justificaciones aparentes para esos; episodios. Un premio en el concurso de Radio Habana y una breve esta- >• día en Cuba eran los únicos extremos que podían explicar después, un diario norteamericano publica una gran fotografía de Ibero, como ilustración aquellos hechos. Poco tiempo de una nota en la que se le sindica como "jefe tupamaro".¿Quién proporcionó esa foto- g-rri*ía al d’arin v»nr>ui? ¿De dónde surgieron los datos personales míe se íncluven en la nota? ¿Cómo explicar la absurda acusación que sé hace allí can- tra Ibero, y presentándole, nada menos, que como "jefe lupa- maro"?Sus temiliares. su comnaftera, sus' amigos se plantean hoy insí «ten femw te esas preguntas. Y muchas otras. Por ejemplo: ¿cor cjué la insistente persecución desatada contra Ibero durante estos últimos cuatro años? ¿Por mié las mentiras. las mistificaciones,. las ambigüedades tendientes a construirle una imagen dé sedicioso, oue se complementa a la perfección con la intención que refleja el cartel qu« áparec’ñ sobre su cadáver, el lunes 28: "Vos también pediste

I
■ ■
■ ■ ■
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de la

es culpable de "asociación para sido excarcelado por falta dedelinquir" ni la doctora GoneHa méritos para acusarlo, aue noes una fiscal blanda, despojada había indicio alguno que lo vi»cutara a ios comandos rcvoluc;»’-gicos. Por supuesto, Ibero y sus natíos.abogados p: fehaciente* .
G> V “4 » * t > « » • * * • < • «el parte policial el■

"Quedamos en ene las dies y media u
da da su casa, con el braro levantado, saludándome. Esa m la última imagen que tengo de él".

Dice Olga, su compañera:

d prejuicios políticos e ideotó-
Y ge sabe que ni un sedicioso _______ _____  __ ... ........... . _está solo 90 días en Ja cárcel si se dijo, por supuesto, que había

perdón. Bale por Bala. Muerte W muerte. C.C.T." (Comando Caza Tupamaro#)?Quizá Ibero fue una víctima prefabricada. El 7 de setiembre de 1971 su nombre apareció en una lista publicada por “El País”, donde se le sindicó, también. como sedicioso. Pero Ibero sólo había estado 90 días detenido, sin pruebas y había sido excarcelado por fe Fiscal del Crimen, doctora GoneHa, que no encontró méritos para acusarlo.

persecución se extendía a la familia. Y hasta la semana pasada, ese extremo adquirió niveles de ensañamiento. Se dijo que estaba vinculado a grupos sediciosos, y hasta la doctora GoneHa ya labia d’cho que no. Se habló de que su domicilio era “desconocido", y cuando se cesó con Olga. Ib^ro d:<x como correspondía, su dirección a las autoridades competentes, y allí vivía. Se afirmó que había estado varias veces recluido y ya sabemos cómo es esa historia. No

I

mente que no tenía vinculación alguna con el delito de que se fe acusaba (atentado contra la quinta presidencial) y que el día del hecho Ibero estaba en su casa. Tenían testigos calificados para probarlo. Y lo probaron. Y de inmediato Ibero fue excarcelado por la Fiscal, cuyo dictamen refleja en el caso la opinión del propio Poder Ejecutivo. Y en las circunstancias en que se registró la excarcela- ’ ción correspondió a un sobreseimiento.Pero hubo más. Mucho más. Cada vez que se produjo un hecho espectacular (asalto al BFI, secuestros) Ibero fue buscado, indagado por la policía. En caíto oportunidad Ibero se presea tó y probó que nada tenia que ver con esos hechos, con testi- fec v testimoniosNunca la policía encontró en

■ El propio Ibero contó a sus amigos: "Cuando me interrogaba el fuer un funcionario entró al despacho y le dijo que alguien quería hablarle. ¿Quién es?, preguntó el juez. "El comisario Otero", respondió el funcionario. Y el juez salió y habló con Otero". Y después volvió y aún careciendo de prue-bas como la propia fiscal luego lo admitió, mandó a Tbe ‘Punta Carreta. Otra vez,quietante pregunta, la pregunta de siempre: ¿Quién, desde dónde, desde cuándo, por qué, dirigía la persecución contra Ibero? ¿Quién tiene el brazo tan largo cemo para llegar a Madrid, a París, a los Estado? Unidos? ¿Qué habló el comisario óu-'o aquel A'iz cor. rl jure’El martes 29 lo- matutinos al
esas api ninguna ades' indicios de para que fueraprocesado. No obstante, como tantos otros ciudadanos , inocentes durmió algunas noches en Jefatura "mientras se averiguaba", fue recluido en un cuar-

noche. El iba a pasar a buscarme por la,’ca*a de una compañera, donde yo estaba estudiando. No vino y eso nos sorprendió, porque Ibero era puntual. Así que cerca de medianoche estábamos muy nerrio&as, porque no aparecía. Con unos familiares fui hasta nuestro aparta- mesl .‘.I.: :: ’ • r- : den. ib-.:: estiba. El lunes <-n la «.-■■■> i-.- ’i-i.iirsr..-. j.i>padre de Ibero a la Jefatura. Allí dijeren que nc sabían n^da de él. Seguimos investigando hasta cerca de la* 7 Ib sin resultado. Fue cuando nos informaron que había apared-
cuerpo fue encontrado cerca de las 12 del lunes. De acuerdo al inferiré tírense, Ibero murió entre la medianoche riel d.irrm- 
eo y Iae 3 de la madrugada del funes Eso es todo, No n-a datos. Ein. te sabe cubrir sus pasos.d
• Ef informe del 

forense

canzcron la primer respuesta. ■>í.b'.d swrw.'.fe t<l_ ro’évre de Ibero ~ "un lugar ad Jonzalcz. en cor» 13 bala-
El cadáver presentaba la equimosis y ra anteriorzos en el cuerno, asesinado por el Comando Caza Tupamaros, una de las tantas caras del Es. cuadrón de la Muerte.

guna: por sterior del tó- largadas, projetos contun-
tel. "Ibero no consideraba deshonroso ser "tupamaro", recaer- ft..* /.lUmAe dan hoy sus familiares, pero • SJtIS UiulTIOS nunca nadie probó que lo fue- B3S0S56^* Incltisq, cuando . fue excar- re ■ : celado, no fue, como los "sedi- —

denles; otras redondeadas, coreo sí hubieran sido provocadas por patadas. Algunos de esos golpes provocaron fracturas de costillas,* 2 orificios de bala transfi- xiantes de brazo derecho. Uno de ellos fracturó el húmero.* l herida de bala transfixian- te de dedo de mano izquierda, con .&actura de falange.ciosos”, enviado a una dependencia militar. Pero Ibero, militante estudiantil y del Frente Amplio, ubicado políticamente en el Movimiento de Independientes 26 de Marzo, era perseguido. ¿Por qué, por quiénes? La casa de sus padres fue allanada, incluso estando la familia en el interior, veraneando: la

Cuento el padre de Ibero: "El domingo 27 ahnorró en mi casa, con la familia. Luego Olga, su esposa, fue a casa de una compañera a estudiar. En mi auto yo llevé a Ibero hasta su departamento Eran las 3 de la farde, aproximadamente. Lo dejé en la esquina, a poca distan-

* 1 • herida de. bala, transíixiantede brazo izquierdo. .* 1 herida de bala transfixian- ' te en región occipito-parietal. derecha,/ Iraüstttiante de cerebro. Este proyectil se extrajo debajo de la piel de la región frontal, lado derecho.* 2 heridas de bala, presurira- irires, derechas.
CUESTIÓN
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> - 1 herida de bala en región carotidea izquierda. El proyectil iracluró tí maxilar inferior.f l herida de bala ¿uptaclaviru- lar izquierda.* 2 heridas de bala en la cara posterior del tórax, una de- 1 <•<■()& J, i.‘,( I i-quie te (
* 2 hurtes en cara antérioi ote - tórax.No hay más detalles de heridas en el parte forense. En total 13 bafazm. teños de calibra 28, ri.sfijrtdi- per vanos revol- sf estableen en fes ¡ critaies. Por lo menos tres re- eiv.-A.í-nv ? en e' pecho de Itero Cu’i-’-rAz aparecie’on (fes marcas paralelas, largas, finas, aparentemente provocadas por -u,"-ro 4* 1--rr.anpcio airoso -a ti,, rol ■ i te» •bfemtr.lí p-,r ta tro rote®. fe •„nrrte Ir rte cto hasta instantes previos a su s,.< ronafo y se hizo jas n.arras rd inttear liberarse de las ata- i'uisí? ,Fue rorbilladi» atado y ti? nhí fo= l (.lazos ce b á brazos, rii<- levan ó en un gteo irrotir. tiypfsCqrto sai verá (mas iadélan- •, «tei m r-xtienm oe t>'- ; tete bu -den tx-'V.r p.ifa ras- n<m terojt.a pista cus ccnJuz- ca a fes (it’líf.o i'atetirfe' te áster feo.

Antes que nada. Ibero en militante. Un -hombre comprometido ccm, su (tienjitey ®«i SB ;nUr.. - r T ‘ 'creador. ün' ttéaiSr ettyo (talento se reflejaba én sus pintoras (e ro-'C< roa f «ro* r . i i. tete me en ro misos fótoÉráfías; Además, un ron-pune o ir a-ría rot<,i blé df WteáBrte' 'stefflSátéí w hermana,■ (■'»' 'tempafieragi y SAe los (jévenes; :y( adttlOitercaHcíy » su ff en ?a? v i' >t«,a . id an il A mi ’ r 1 te aüseüM; opiniones.' tas' respuestas itmate'WW semblanza qbje-L m <!« ro r.—De su. pactes "íbero y ye íia- ‘ logábamos ritz De » <er iras afinidades, de í.ue-f>4- z- crepancias. E> r’a ur u rr,kn< .rfat’taenfe -? rote ' *

I O Las pistasI . _
II i E-< ofiñi- T4..Í!t fe"V ¡feU’Pt"! dr US sp;>.ro ,oite u.io i> dnt. putos t acitua1- rivrte r>i ‘as tefe V< n-n una r,vvjrri tic ftrrtjfer- cuando - mv-ro y. ndigamor. noj..efe ••r'sxii, je dita.-cii, tei rm ..ir por -.amirm.-'--No obstante, en este caso hay posibilidades de encontrar alguna, según aseguran veteranos investigadores policiales.. Veamos. (I) El cuerpo apareció» debajo de un árbol, a unm cm-nce metes ife la inferpección de Camino de Las Tropas y Camino Mtí Ha Es una zona rel&tiva- tem tefe. El Hter etic'n (ferie -¿peiec’o el cum po está ah.jado ¿fe casa' rife uay v,v. fe; yinc nádate. No obstante, los hay en un radio de unos 3S0 metros y precisamente por tratarse de una zona apartada cuyos moradores están lubditadis al silencio nocturno

le la zona, cualquier iroro ,de- tjnauunes moá. m iop ' » •audible a muchos metros de distanda- y fácilmente detectable por los moradores más cercanos. Según el parte técnico te muerte de Ibero se produjo eti< tre las 24 y las 3 de la jnadru- ¿ada. Según todos los indiciof. no fue asesinado en el lugar ■ que rl <-u;vu, -ite(que fue llevado allí ya muerto, fte o.rro ro» ro< ’ ; s tuvieron r.n Cimbro de bis Tro- pa.s y Canoro feWill® en* <- Lis 24 del dom'ngo y ¡as 3 de íú mterug.te ’ ’ te-r , i -i roí’ allí a Ifero» o ro iu; . t Ó°l dominen V fe- 1/ ':rt l'i 
TU? , maneto, iteró* tí í’-te P(i l'Clsl, fu- te 1 tete Irte ó ver gracias a un “aviso anóní- nw”. -Este: por supuesto, son las. hóras topes y los plazos pueden, aún, i ser mayores. He iu-Jj- Iteras qu« fe Ti o »C la presencia de extraños, de au-s ruidos de detonar icne. r¡ u i .'ie no -hayan pasado inadverti-. dos a yaque, nos estuvieron -en :el lugar, re- mrif-rte cs-minv^ v (.-.riclv,/, entre la •mediaBCwhe del domingo , >1 ifC «• «'>„ ■ , i, < lapso demasiado extenso (como n,n- qu <, J. • r (--!<> roto - del sol— eltestro. de ningún ex- die : vi» .'aufoffiúvites, nadie ob - tidos por todos, en.todo momen- te ¿NúdiéiiescucJió ' voces, na- 
sgrvó a la . luz, de la luna ona- oro gr fe < o >« la con- rnter roa j > L1 * ' ‘ n0 ha in- •roefer te f >•* ' - 12) (Ciertos' detalles de las heridas : permiten (profundizar algunas pistas. .Todas fueron ocasionadas - por armas' de calibre 38, que utiliza, como se sabe, la policía. Por do , que se sabe, Jucron varias «por fe meaos tre < lar arrr«- ouc 'tete, en ti iuc.pt, ui ’ «• o n « cien tirfiísL.u iealuad>- vu ‘rose «1 Imrho ¿k <f<<= 1,-s estrías dejan marcas aifermitL.-. po 1 ia ayudar a lim.tte ro »< it «ro de po.tejiumtoes cen ■ < ¡ detalles sobre las armas usac Nq-hay, indicios deóque ese' é men se haya realízate.(- 3) El ánfüló (desdé el que f ron disparados te Lulazos ^o- bre un Ibero rp.-nerfeiw n*< atado a una silla, piten.1 - vf - 

veces, muchas, ha servido pa. ra' telo— proporcionar datos sobre la altura y otras características físicas de los o alguno de los asesinos. Del infamo modo, un estadio dactiloscópico a fondo del cartel que colgaba del cuello ;dé Ibero, podría ayudat • tarnbién e8|la investigación, co- (iiw iiempriróha ayudado en cates miaies. ífe1. - r.f, -o de (ÍcíBró’4ios -eMéni&s: han sido te- iiidósfea,-euenta por ,ta- policía.D Huella, tote *'.> «pnwm&da de las ■ - n fe ••ri veten de alvvr-T o te,-»— - ellos (((pStedKítjSádas por'' íivá- el ci- rm; 1 ire <. s«f • (lesrtepiBfhcísiteldO^s en el lugar,0(entalle'sol)Wftíá& in- tercambiadw/aitre los asesino» rurnfee m i <- t> > ‘Itere ro i-? la» T <v •y Camino 'Mesilla,( 'son posibilidades de pistas, que s »*i>: con- cíewlto no difte-fef <r ,, diligencia' (ten que :te ese nivel "• irv -higü--. o -I.'-.ííl. í'.í •- 'oiestaáos por CDtftTOW|(((íei han saclarado en bise a pe«tl»OI-( dañes d*> pisto.- <. j • iguales a las de este'casa, indar gadas a fenclo. .pera;-ea/él?(¿a®». de Ibero nada se •- investíg fondo, ■- ' '
• Los testiiOflií»
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LOS OTROS
CRIMENES DEL
ESCUADRON

■Misecuencia. Los responsables Pít
eteCaza Tupamaros, responsable la última muerte.

garúo con su vida. Ud. puede estar entre ellos”), o el Comando

íiilillll
■ ■

I
QON el brutal asesinato de Ibero Gutiérrez González son. ya cuatro .las víctimas del siniestro 
y “escuadrón de lavníH,." to»n -i Ata-,nrr-,’icr. uat s ciento, y cierro.- ne to f-vms- que vete a ornta, w<to.A </-n 1 im-m»i|a#8:et»ntrw;íbs hogares; locales tator , orn-r» r».’’-nT to- <> t.ncu' > n.. Jatrvha^ mente, con integrantes del MLN. Para estes acciones: — según sea sp naturaleza-— ha adoptado distintos notables: Defensa armada nacionalista (DAN), (jomando Armando tases. Brigadas Nacionales, JUP, LYS (debe recordarse un pasquín hecho llegar a mediados del qño pasado hasta la casa de determinadas personas, que decía: ...“Estamos alertas, preparados y vigilantes. Si estas amenazas se materializan en algunos de esos integrantes o en cualquier ciudadano urug u ay o que no sea antipatriota y traidor como Ud., actuaremos ea con-

• No creo en
brujas, pero,Una noche de 1962, el entonces jefe de policía de Montevideo, Cnel. Mario O. Aguerron- do, entró en■■ el diario “El País”. Era el momento en que a Soledad Barret y, después, a otras personas se fas sometió a distintos castigos tras lo cual se les tatuaba una cruz svástica con hojas de afeitar o cualquier otro objeto cortante. El jerarca se reunió con el cronista policial y responsables clel diario, al día siguiente “El País” mostraba una fotografía obtenida en una ma-

sfliil M
■lilinifestación meses atrás y ea la fa cine se había identificado —en- , tre otos personas a la jown militante. De esa.- manera la(poli- cía —en -.me mono oto p ir.’ úc* Uva en la organización de golpes como el asalto a la Uhíver- sidad que durante años tuvo separado de su cargo al comisario Orestes Braida Arbulo— trataba .las bandas fascistas que ella misma armaba. <Fue, asimismo, por esa fecha, que un asesino protegido por la oscuridad de la noche arrojó una bomba incendiaria contra un ' club comunista, ®Ffuego . causó la muerte de una criatura íe meses, hija de los cuidadores del local. Esta vez el escándalo,tablano tuvo más remedio que tacla- rar” el ca;da ,m habitual informante y ae»a- ' tor ubicado en el medio estudian, til ■

■ INFORME SOBRE ÍL 
ASESINATO DE IBEROiodo tm creador. Quizá en algunos aspectos pensaba que yo coriemba aún las limitaciones propias de tal generación, que vivió ciega a muchas cósas. Y probablemente tenía razón, ¡pienso ahora. De iodos modos nuestras charlas, en las que afloraban nuestras coincidencias y nuestras diferencias, nos sirvió de mucho a los dos. SL A arabos, estoy segura de ello. Hay una fo- 

iografía (señala una ampliación de la publicada en los diarios) qu* «telina a Ibero tai cttal era. Maduro, tremendamente maduro, siendo un niño. Vea su mirada, fíjese en Ja seriedad y la pureza infantil que refleja su mirada. Sí. Así era Ibero. Así hasta el último día. Hasta el mismo domingo, cuando me dejó su última imagen; su braso en alto, saludándome".—De su compañera; "Nos queríamos, sabíamos que nuestrapareja era importante, pero que

no tenía sentido, que perdía foleto sentido si no s» extendía a tos demás, si no existía en relación a la causa de liberación de nuestro pueblo. A«í vivíame» queriéndonos, entre la militan» cía y las luchas estudiantiles y las tareas políticas. Ibero era un hombre, un militante, un Sucha» dor. No quería aíslame, meterse solo dentro de sus cosas, separarse de lo#. demá«, lo que comprendía que era bueno para los otros. Y esa fue. siempre, su lucha". ’ ” ”
■IX



En materia de bandas ’ fascistas hay, como se ve, una larga y, muchas veces, dolorosa experiencia. En la medida que el liberalismo no tes molestaba7;-se mantenían en forma larvaria hasta que un acontecimiento como la Revolución Cubana las llevó a la acción en “defensa de la democracia” y del “mundo occidental y cristiano’’, ©éste la embajada norteamericana, a través •< . ' > rtes . o f t m> ,i a grupos corno la Confederación Sindical del Uruguay (intentando quebrar al movimiento obrero) o él Movimiento Estudiantil de íe la Libertad (MEDL) que ya en 1862 y, por medio de una conferencia de prensa, trataba de desvincularse de otros grupos’ igualmente totalitarios (como el PEDAN, MOENSU, Alerta, Gaita, etc.), acusando a Ja Lista 15 de ser “tontos útiles” (sic) y publlcitando la expulsión de un tal Eduardo Fernández 

En estas 
rocas de 
Ponfos fue 
encontrado 
el cuerpo 
baleado y 
torturado 
de Ramos 
Fifippini

que en una reunión gritó entusiastamente “Heil Hitler”.No es por-cierto exagerado encontrar en todos estos elementos los antecedentes de la propia JUP. .Pero esta vez la oligarquía ha ido mucho más lejos: prohijó la creación c|el “escuadrón” nutriéndolo de; policías . e integrantes de grupos “demócratas”, como’ quedó bien claro con el procesamiento de los secuestradores del Dr. Carlos Maeso (abogado'ele HYTESA por el que se pidió un rescate de 25 millones dé pesos).La identificación de Muario Denis Falcan Filgueiras, Washington Angel Grígnoli, Llam.il 
(a Tamil i Wallace Pereuchena (los tres del D-ff de la Dirección - de Información e Inteligencia, que comandaba el comisario Macchi), Enrique “Quico” Fernández Albaw, y Héctor Blas Quínteiro fue un rudo golpe que la Justicia asestó al “escuadrón”. Y sirvió, para mostrar los ele-

meatos humanos que lo integran: por un. lado, policías —y no agentes cualesquiera, sino integrantes de una repartición que tiene como misión específica la represión de la guerrilla—, por otro, civiles como, el tal Fernández Albano, vinculado a grupos estudiantiles de derecha, servil instrumento de la embajada yanki de la que era agente informante. También el año pasado, en setiembre, se denunció al médico paraguayo Angel Pedro Crosa Cuevas —de siniestros antecedentes— coma un integrante del “escuadrón” sin que ello fuera jamás desmentido.Finalmente, y aún cuando na- Tzra reiterativo del Informe Especial hecho por Eduardo Galea- no (en el número anterior de CUESTION) debe recordarse que a Antonio Manuel Ramos Filippí- ni lo fueron a buscar cuatro sujetos eme mostraron —no solo a su madre, también a & mismo- documentos que los identificaban como policías. Que en esta u otra hazaña so han visto coches de tar habitualmcnte usados por la policía.Los eufemismo?, las formutas vagas usadas por los redactores de los comunicados policiales, incluso las frases como “respuesta <• las actividades de la delincuencia crgan’zoda” demuestra —en forma eJccucr.te y frente a cualquier habitante del país— com- prtccr.’ia por la acción del "escuadrón”. F.ilo sería suficientemente grave y condenable, pero 
« t.-e uiistin/ capaz Jeíj.-I. i ü~ 'a -iros©i- do te piheja por el “escuadrón” busca la !n- p,rr,;-; n " <‘nron«w pn-dra advertir —asombrado ho- t ror— que más que simpatía hay u n verdadero encubrimiento. Más que «rito, aún, una participación directa.

—De sus compañeros de facultady de müifarxía: "Ibero era inteligente, prudente, sensible a toda injuiikla, lucia ejercida contra quien fuera" (Alvaro)."Yo lo conocí mucho. Un día ma dijo: "Tenemos poco iieiapo, Hay que vitó de apuro. Hay tareas que no pueden esperar". Y esas tareas eran, para él y para todos nosotros, las de la militan- cía por la causa de la liberación". (Jorge). ’"Sí, yo fui compañero de facultad dé Ibero y le puedo ase

gurar que a muchos de nosotros no» anima un estímulo: el de ayudar a encontrar a los responsables. a los asésino»". (Mt^uél).
© La investigación

Cuarenta y ocho horss oespues del asesinato de Ibero, el Frente Amplio solicitó en el parlamento una investigación sobre el 

Escuadrón de la Muerte. Existen ya, particularmente a nivel judicial, elementos de sobra para encausar esa indagación, además de ios datos que reúna por sí el parlamento, si prospera el planteo del Frente Amplio. Aunque quizá ese no sea el único camino existente para desbaratar a las bandas parapoliciales, la intervención parlamentaria puede contribuir decisivamente con ese propósito. Ya hay demasiados muertos como para seguir esperando.
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Oscar Ruiz Lavin
Compañero dirigente del sector Trabajado

res del Movimiento 26 de Marzo. Estuvo 
preso desde 1972 . Al ser liberado viajó al 
exterior donde participó de la reconstruc

ción de la Organización. Dirigente del 
gremio de la Industria Frigorífica, participó 

de varias marchas de Fray Bentos a
Montevideo por reclamos de los trabajado
res del Frigorífico Anglo donde trabajaba. 

Murió como vivió, como un verdadero 
proletario siempre fiel a la causa de la 

clase trabajadora.
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