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INTRCDUCCICN 

. Se pretende con el presente esturlio realizar un análisis del m.cvt -
· .miento guerrillero que má.a impor.t~mcia ha tenido en el ámbito latincamericano 

no solo por suo es:?ectaculares triunfos que desde un principio alcanzó, sino -
por la . repercusión dentro de los movimientos insurge:.1tes . de C~lombia. 

El movimiento de L~beradón Naci.on~.l del Uruguay Tupo.maros, que ha -
hecho desquiciar. . las ~;;t:;:'Ut: tc.:rafl pcti~'icc.s y sociales del pais Oriental, valién
do3e ·de un riuevo método de lucha y proselUi.smo ha t enf.do !nfluencia en el d.§ 
sarrollo r)e activi.da.Oes subversivaso Pretenderr.os entonces df,terr.o.inar las e~ 
sas que favorecieron su inicial desarrollo y su posterior acción y, comparan
dalas con las existenres en Colombt~., concluír la factibilidad del desarrollo de 
un movimiento similar en nuestro n:.edioq 

';, 
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1. URUGUAY 

1.1 Generalidades 

Denominaotón habitual abrevia(h de la rlep:iblica Criental del Uruguay. la 
más pequena nación ee Am~·d~a del Sur, nctable por su proceso polrtloo, 
cultura y sociaL Un:ita poi' el uo:rte ):len el Brasil, por el oriente con la 
Argentina y por el sur y est'::l con el rro rle la Plaía y el coéano Atlántico. 

Las , ciudades más importantes son l\~ontevideo capital del país, Piasandú, 
El SAlto; y :Punta, del Este. 

El Uruguay he tíene r~li.gión ofí.da1J rc.antiene el principio de la libertad 
de cultos; la :re1ígi6n de mayor óift1.sión e3 la católi.ca, Homana. Mantiene 
un sistema pdítico rlemccrát:ieo casi permanente a travlls de su historf.a, 

l. 2 • Geograli'a 

Disfruta de un a.sr:'..:L:ab:.e d .i.ma t.-::mplado en el cual las cuatro estaciones 
se suceden con rc~r,ul.m·tcado L:js lluviaa no soil intensivas, el invierno 
es ido pero no nieva, La temperatura r . ..-J.edb varfa e ntre les des y les 
22 grados centígrados.., 

La superficie total del país es hondulacla, sin montañas y planicies. La 
altura media oscila entre luO y 200 met·res sobre el nivel del tr..r.x, La 
mayor altura eeoE:ráfica rlel pt=:ls es de 500 metros; t ierr~ prcrlac i.ivas 
no hay superficies estériles. Una red de ríos y canales lo mKomo que -
arroyos y quebradas riegan el pa{s entero. No hay una sola región sin -
abundante canal de agua. 

La geoe-rafía asez ul'a b un!dad nr.cional Uruguaya no e.xisten diferencias 
de costur,bn$, dialectos ni. sentir.c. ientoc. El río Negro afltlente del Uru
guay, divlrlc diagonalm.ente al territorio del pr.ís en dos partes de exten
sión s2mcjante, podría decirse que la región sur es pl'efe:rencialmente -
agrícola y la región norte prefersntemente ganadera .. Loa nC1cleos indus -
triales propiarr.ente riio'b.os se hallan en Montevideo y Piasanrlú. 

1.3 Población 

La poblacién del Uruguay es, casi en su totalidad blanco de origen euro
peo. No hay indios. Los mestizos no se arlvierten en la estructura étnica 
del país. 

La lengua oficial es el español. No existen dialE:•)tos ni grupos sociales -
que hablen otrcs idiomas, fuera de las colectividades extranjeras, no muy 
numerosas res·¡ :lentes en Monte•1irleo. 
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Un examen atento de esa población muestra que no existen grupos sccf.A 
les óiferencladoso Urug-uay es, a'laso. uno de los pafses lntlnoomertcanos 
con una clase media m·fis nrrpUamente dlfur.d!dn. Constttuye esta la base 
de la ordenación social. La mujer dJ.sfruta de igual condición que el hom 
bre, tanto ~n la ley corr.o en realidad de 111 vida nacional. · 

Entre 1800 y l SOO eJ. aumento de In pcolación fué de 2.99%. Entre 1900 
y 19..¿4 fué de 2o 9%0 Si biau no 'huy cstndi'sU.cas prZ(lisas se estima, que 
la población ccrrcspo:1ce un 4:1% a la Ó3scsnrlencf.a esp8 . .l'iola; un 32% a la 
de origen it:llianc; un 10% u la cie or!.g::m francés y un 15% a 'ta de otros 

· orígeneso 

. La densi-Jarl de poblac!ón pm· kUón:etro cuarlrado corresponde n.·ueo.a 
para el Depnri:amento de Monte•¡ídeo y un mínitro ·del 5% para el Depat
tam:ento de 1.-riie;ns ~ 

Ln pcblu')i.én n!c.nt'9a el rrol::!ema de su r.ltstr·!bu•::iún desigual. Montevideo 
. absorve los g~nn~es conti.r:g;l?.ht~·so Hir!G{'m pn.\.'s del mundo se presenta tan 
grande Gil U~S~:roporci6n entre f:l~ ce,pital y SU Sef5""anda ciudad ( 2Yo parn 
ésta ) ; ut tampoco ni.ng;m:J of~~~ce ten ilc~¡_)roporcionado vobmen de pobJ..a 
ción entr2 In cnpitr.l y f":i. i . .J';::;.1 fl.·::J pnf.::;o le. influencia europea en k pc
blaclón es marcada ~ it;:'::.r.,J·~) a l~~·-:;ht-; ue r;uo t:railciones. 

1.4 Cultura 

Para atender- adecuadamente a !as mx!esid~des de la enseñanza oficin.l se 
errplea el 13c~% del presupuesto eanern:l ·de g?.stos en . el cucl a la defen. 
sa nacional' fieurn. c0n el 1 6 . 7%., 

Se concidern que al Un1gt~ny es el r:aí3 r.t'ás culto de Sur AiL.l.Grica. La 
ensei'ianza s8cnndaria tiene un carácter p:reun!versitaric. La enseñanza -
prlmnrl.n y secundurta ea absolutamente eratuita; y. la gran . v1_~yorfa de los 
estudies univereitarios son tamb!én gratuitos o subsidiarlos pcr el Estado. 

~ · 

La ensc::.cazn es Ub.re, no re~ponde a · tendenohs religtosas. Existen su'Q. 
vcncio1cs para lqs · c~lmrnos pobres •. Laa ' b!bEotecas prer=tan los libros a 
dor icilio. Los út:..:tu:.lí.ar:.tos tienen repre3entación en el gobierno de la :!?a
cuitad respectiva~ E! gobierno care,::e de inge:rencia dirécta o indirecta • 

.. en el ambito u.niversitario pcr precepto éonsti~ucional · y por este motl.vo 
fué un factor que i-ncidiera en el crooir.:1iento de la subversión dd país. 

1.5 H~sl:oria 

En el actual ter~itorio del Uruguay hantn. el siglo XVll no hubo una colQ. 
lon.izacíón en primer lugar por el mutuo respeto político entre las poten. 
cías de la 0pccn.. ::i?ortugal .y España preocupátldooe de dejar una franja 
territorial entre sus posiciones que sirviera'• con: o ·unea de· litigio y en -
segundo lug~r porque los .lnd{'genas , aur tstable~idos eran m.uy ' belicosos 
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y estaban en estarlo muy elemental de cultura. 

Los portugueses fundaron una colonia en Sacrarr.ento ( 1680 ) y los espa, 
fieles en l'Lontevideo ( 1724 ) • En este ambiente se foru:ó un rico n(~cleo 
más o rr:enos poblado y con una econorrJa de atracción ya que los jesuí
tas iniciaron ·la reproducci.ón de cabezas de ganado vacuno que dió base 
a una explotable fuente de riqueza, que cada día se agravó en disputa por 
la hegemmúa entre España y Portugalo 

José Artiga.c:; un Cficial de mi.lici1:!s de f:ronteL'a en 181!, inició el fuego -
de la libertad en el área geileral del actl:ml Uruguay, con icca.s sobre r~ 
pt'..l:lHcamsmo den:.ocráhco, que le valioron un liderazgo centra el régimen 
espafiol hasta alcanzar una renonru:te victoria en "Les Pieílras" e1 18 de 
mayo de 1811, que decretó b l~bertad del país bajo el gobierno del oau!ll 
llo. Este solamente duró hasta 1817 en que los portugueses invadteron el 
territorio., A:rt igas derrotado marchó al Paraguay en donde vivió en exi
lio voluntario !w.sta l. 850 en que falleció o Como consecuencia rle la derrg_ 
ta de los or~entales se insbí.!ra en el Uruguay lm gobierno po:rtt1gués que 
llama al territorio como la provincia de Cisplatina y cuya hegemonía du
ró desde 1817 basta 1824 er1 que iwJependizádo el Brasil do :?ortugal, la 
provtncia p:wa a ser parta dGl go!Jiorno de Fedro I instalado C'l Río do c!fl 
nelro. 

El 19 de Abri.1, un grupo de 33 U!!uguayos encabezados por el General A:n 
tonio 1~ralleja desembarcó en territorio propio, dispuesto n lu.char por 
su indcpendenciP.... Luego n~ enfrentan Brasil y Argentina defendiendo intQ. 
reses propios en el Ul"'J.guay, l!asta que después de las batc1.1las de Sara,.g. 
di y el· ~incon1 triunfa la tesis de independencia absoluta, 2mte la ig'-lal
dad de fuerzas de Argentina y Brasil que firman junto con Urueuay on -
1928 una Ccnvonc ión de Paz con arbi.t:rl o rle Inglaterra. Ya independiente 
el mwvo pa(s el 18 de julio de 1030 jura su Carta ConstitucionaL · · 

Guerras intectinas acaudilladas por. .les fundadores de les partidos ·pclíti
coo ·uruguayos Fructuoso Rivera del Colorado y Manuel Cribe del partido 
Blanco, se prclo11gan hanta 1850, incluyendo la Guerra Grande ( 1939-50) 
con intervencién de Brasil, Argentina, Francia e Inglaterra. Solo la .ac
ción · fuerte ~e gdJiernco militares lleva al pafs a la paz e11tre 1850 . y 
1880 favcrccicndo el desarrollo. 

El doctor Luis Albedo Herrera caudillo del partido BI anco, irn.pulsa el 
partJ.do civilista logrando una reforrr a constitucionn.l en 191'/, en donde 
la ·idea a e Estado de Derec he se plazrr a corr: o una de las Lc.ás avanzadas 
de Amé:L'ica con le. impln.ntación del voto de derecho y la se9aracién de la 
Iglesia del Estarlo. El gobierno queda entonces constituído por un Consejo 
de Administración C olegiado en donde de los 9 elegidos, loo 4 primeros 
de la mayoría rotan la representación del Estado como presidentes, dura.n 
te un año por cada uno. 

Desde 1517 a 19C6 la Constitución ha s1.1frido va:::i.as refor~:.as, a pesar de 
lo cual sigue siendo débil frente a los prcblemas nacionales cono para -
ofrecer la base constitucional necesaria para controlar el fenómeno sub-



- 5 -

versivo que organizados y dirigidos por el partido comunista internacio
nal aprovechan lao adelantadíslr.o.as leyes derDocrátlcas y de cierto dete
terloro en las funciones del Ejecutivo y parlamentarios del Estado. para 
amenazar seriamente no solo la paz pública sino también el sistema de 

· gobiernoo Es te fr:mémeno subversivo que se inicia desde 19CO tuvo un au. 
ge mayor en 19'72 y 1973, año este último, en que HU aparato .mllitar -
quedó virtuak1ente destru(do~ aunqu.e persiste la organización, política , 
que actúa clandestinamente dent:ro del pa(s o desde el exterior,. 
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2. FACTCRES ?ARA EL SUi~GIJ.Vl!El!TO 

Uruguay fué 1Iac"'ado durante rr-ucb.o tiempo la Sutza de Amértca dadas 
sus característícas de noxmalidad insU.tucionalt su legislactón avanzada, grado 
de cultura, estabilidad econórrica, uf!iformidarl racial y alto espíritu der:locrli
tico. 

A metUados del siglo p:1oado hubo un::1 gran ini!uehcia t!e inmir;rantes eu
ropeos ecpecialwente 83 Españ.a~ Ita~ka, Franc~a y Portugal, hecao que favor~ 
ció una preponderancia de la vinculación cultllral y económica con Europa , r ~ ~n 
teniendo al país mr.o cerca del viejo Con!i.n3nte que del resto de América. Por 
esta razón, la eduoación, la cultura~ las m·tes, manera de pensar en eeneral, 
prácticas políticas son más eu:rcpeas que ar.:lericanas. Esta inflt~encia repe-rcu
tió en el este.blech:.:: iento de institutos progresistas., 

A princip\oc t-:el siglo XX, s e di-::tó una legisla~ión avanzada en n:ateria 
de educación que era gra!:uita y obligatorio, de salurl p(!blica, seguridad social, 
regimen de fun:::ionarios púbEcos y ot~as leyes laborale.3o 

Como resultado directo de esta educación demc0rttt!.ca fueron el gcce p!~ 
no de las libertades y una eat:rnci.ura sccial más o menos igualitaria .. 

Por otro aspe:!to7 el terr.Hürio ti.ene fértiles iierras deterr.,inando que sea 
la ganadería y la agrt~ultura la::: prin~tpRles fuentea de ri.qu:)za., Er.ta circunst.:;tD 
cia hi~o que durante la prhr.era y segunda guerras muntliales, lo r.t.imr~o que d._q 
rante la guerra de Cerea sus prcductos fue1·an codiciados y tuvieran un buen -
mercado. 

Este favorecimiento de la economía dió lugar a la conforr ... : ación de una 
clase mayoritaria, ~1or.::ogenea y parecida en su nivel de vida y costumbres, que 
sin esfuerzo es!)ecial ni sacrificio logr6 un bienestar y prosperidad superior a 
casi toócs los pnícos iliapanoamerican~s. 

'rcdo parecía hacer creer que el Unuguay era una excepción dentro del 
cambiante panorarr.a polrt!co y social de Lati:1oa:nérica. I'h se vi.slumbra e! -
aparecimiento de un movimien~o revolucionario que fre ra a p:rcten~cr transfor
mar las estructurn.so EntonrJea cuáles fueron las condiciones objetivas para el 
desarrollo de la Guerrllla Tupamara ? 

Deben ser analizados varios factores para tratar de deterrr-inar las causas. 

2.1 Crisis Económica 

Terminados los conflictos béEcos r,::undia!es que habían favorecido la eco
nomía, ésta er.1pieza a d<:bnitarse ya que depende exclusivamente del m'ª-f 
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carlo externo y st1.S principales prcductos provenientes del sector agrope
cuario sufren altibaJos y depreciación constante, lmpues~s por las des

. favorables rela!:io~1es do intercambio y rr.ercarlos con las m.etrópolis in-
dustriales~ · 

El aumento· dsl cesto de la vida, la desocupación y carestía que afecta a 
las clas~s desr.;o,:;ef!.~a.s y las coru:lictos con los patrcnos van aPFlreciendo 
lentnrr ente, Ccrao consecuencia ce agiliza el movimiento sindical que to
ma conciencia de ::;u hr:portancla y determina sus objetivos. Hay una gran 
disminución en b prestac'i.én de servtcios p~blicos como la s::1lud y la e® 
cnción, que a pesar de conthmar si.en1o gratuita, en la realidad cada vez 

· se . rcstrinee máa el a::::eeso rle las clfu:les pobres a las escuelao. 

Simult!ineamente va apa:recierillo una clase r-1edia b 1prcductiva conformarla 
por Íl!l1cionarios púbUcoo G~le crE-Ce en forn:.a alar.:n.ante hasta .llegar a -
contar en 19'?'2 con máa de 220 ~ OOí> emphja-:1os ilel gobierno en la sola cf,y 
dad de Iv.Inr.t~"wldeo cuya población as'Ji•3nde a 1 o 8COo 000 habitantes. Los -
efectos ñe lq inx1aci6n no dcn:o:-an en apare-::0r. Es evlder2tc que la proa. 
paridad monórüoa d0 los años anteriores proveuía de facto¡oes de la eco
norrJa europ<Ja. 

La cr~si.s aum0nta. dada l1.s C<,racterf;:;/.icru:; de In explotaci6n agraria~ Se 
cc;;:.pa poca ri a.1o d r.'l obra debido al siater:_a de tenencia latifundi::::~a, y -
los propietarios temen a la e:.ndicali;t3.clóa de su8 es:JéiSOB trabr.jadoresa 
Eoto se tornó en rGaliJc:>.d cuando de:Jpués rle 1 S55 oe empezaron a ngru
pr..r los r..salaxlados de la zona arrocer~ loe trabaja~ores de las plai1ta
ciones ce rGtnobcb.a azucarer-a, lr .. cafia de azúcar y el secto1· v!ncularlo 
al sistema ile la cuenca lenhe·.ra de I'v'lontevideo. DadRS las conclt.-:iones c.a 
da vez rr~ás du:ras de v:.rla y de t:r::J:>ajo, se busca el apoyo de organizacw 
ne~ revoluciona~ias. 

2.2 Situnción de Depe;1dencia 

Para!clm:.:•e llte rJ ::!ecaimicnto do la economia uruguaya, se po:1e de pre
sente 0l ::lcrr.Jr..io económioc de Estadcs Unidos "en este pa!s.· B;mpiezan -
les pr&ctn1r.os de ayuda para los paísoo suramei-loanos con la· consiguien. 
te ::ü::norüi.ón de todas sus riquezas, en ·cata forma Urugo.ay cayó en esta 
sitt:acl6n de dependencia favorecida por la clnne gobernante inepta. 

Con b rcdu:1~ión oel con:.eroio exterior, l2.s deudas externas at~mentaron 
ccrlstrlorablemente~ di.ftculta..'i.do la posi"bilida::l de cun:.pli:;:o lw obligaciones 
ccntraidas y sin otro recurso que el de acudir a otros em!,):!"éotitos. Hay 
una dcavalorizaclón ·m2.rc~~a de la r.:.o:1e8a e~peclaln:ente desrle 1960 -
cuando el dolar estaqa cottzado a$ 16.oc, en 197l . llegó a :V 8SO.c.o. Hay 
emi3iones de daü!:1a púbHca: esta desvalorización trae consigo el desqJ.e
surarlo m:r::~ento de sueldos y sala~ios qÚe no ak:a.nzaban a cubrlr el va
lor de los artículos y que sin que .estor.. dos iactores guaroa-ran la más 
mínima proporción con el dza del costo de vida. · 
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En esta carrero inflacionaria lleva las de perder la clase asalariada ya 
que las riquezas no se desvalorizan rr lentras sf el trabajo de les pobres 
como consecuencia inmediata de la ley de la oferta y la demanda, en lo 
que respecta a e:,.~ pleos y oportunidades de trabajo. 

2.3 Amb!to Social 

La inflación voraz e incontenida dtó oportunidad a unos pocos a enrique
cerse sin eafuerzos a travéG de la e.3pecul4C1Ón mier.tras una g¡oan m.ayQ. 
na se empobrecía~ 

La gran clase n ,_ oola no pueje reRfstir el impacto .. Con un~ r::tentalidad e,a. 
trecha, c~erra los ejes a b rerJ.iL1ad y se hr..ce a la ilusión de que no p_a 
sa nadao Se ee.eafía."1 unes a ot:ros pa:ra no admitir la realidad : empobre
cimiento gcr.eralJ aparl~ión de la menrlicit~arl~ pa.r.aHzacién de la ccnotru.Q. 
cién, racioüa..rr..iento 1e c ;_:uor~e, que ~)f: el p ::.in0i¡:-al producto del Urueuay. 

Dia1i~.mcnte se tvr.c~an rr-edltb.'=l extraor-jin~'.X'ic?..8 de seguridad, o9 suspenden 
las garantían l.néHvfduúl~S y va dfsrc..ir::uyendo el patri u onio civilista d~l -
pa(s. Dabido a est:1. indtferencia de la cl~.rJe mecla, fueron los obreros , 
los estudian~es e int2lectuales izquierdistas quienes recurri.0ron a la lu0ha. 

Aunque en realid.'l!1 en 61 mcvi_rr iento haya hijos de pen::omw pudientes, 
la rr:ayorfc. e.s de <::>.xt:rc.eoión popular y algunos pocos del sector de la cla. 
se r,_- edia. S!gnifi.0o er;to que la gumTilla tupamarr.. eatuvi.era conforrcada 
por jóvenes de ~ife~eu~e.:J ent~meatcs sod.flJez, católicca y r.o cnt::ucos , 
de gentes ce e;entcs de la eiudad y el campo y miEkmtes de r.c.ucb.a::: fra.Q. 
cienes políticas ::le izquierda. 

2.4 _ Confl.icto Generacional 

Se puEde afircax que ha sido la juventud urugu.aya la primera generación 
de eAe paío que ta tor:_aéo coThJiencia de su condición ue 1attncamericanos 
en b ac '-3 a su e ultura, fcrmr..ción y edU'JaDi6n que tuvieroa oportunidad de 
adqLi¡-rii·, convirli ér.dof:e en cor;.ccedores rr.ofuado s de la problerr-ática del 
p.?.!s y busca.:ro~1 so1ucioncs a elb. 

Est'3 co~t:r~te ailonrla. el general conflicto de g~neraci.~-llt de la é~;>oca, pues 
lr..s ger..Gracior.:-3s antigua.•:; 2.fm se resf.stan a convence.n::e de que el país -
qt~a conocieron ya no es el tT1ismoo Esta c!rvunotanci.a h::;. sid-o e1s:-pbta.da 
húbi.lmente por el gobierno, empleando lo:J mee~nf.s n-.oá de defensa de la 
sociedad 1 empleando los medíos d1::: eomunica~i.ón de masas para convencer 
al pueblo uruguayo que tiene un porcent2je el~vado de gente mayor, que la 
crisis que se presenta no es stno el resultado d9 la ac~Fm e-uerrillera tu 
tanrlo de ubicar el efecto antes de las causas, en lugs.:¡_· ce 2dnec itirlo co
mo una consecuencia del dote!'icro ooouón1i.::;u y liolrt!co 1ue vive el pafs. 
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De tro lado está~1 las nuevas generaclcneo que ·no conociera~ la §poca de 
la tranquUi.d2d económ~ca y que por el ocntrario se enfrentan a la com
plejidad ~e los p:coblemas soci.aleso Esta juventud uruguaya surge oor.c.o 
una fuerza r .. u~va, cou. pur.tos de viota oorrpletameute distintos a les de 
sus padres. eu bncca d<? una trar.J.Giorr~:ación del sistema operante. 

La tnsu~!'genc¡_a juvenU oE:tá. r.derc&!:: mct~va:ia. p~.)r les iue~l.les de la lv..caa 
lMph'4dos en b ?..du h:ac~.:Sn dd. Che Guevara y el Cura Camilo Torres • 
Era apenas nabral que d~i:ttro de eotos enqt:erc.a.a, el movir.::.knto guerr.L 
llero tuvie!'a l~\1 te:'!'•3no re:;~tll pa:ra Si.-1 cu:rgi.miento. 

Se debe entender crJ.e ectl'~ j¡;,~·sntd qua s0 o:rg;:tr.ti.:Ja y se ccr_:.promete en 
una lucha co!l. ~anL;::..s d0~·rP:li:aj:lr. , u:c:~·::.~~~-;:¡·::::.r?c hs.E:t:.t la vida por sus idea,. 
les, no lo 'QacA ;,-o!' ~,;.:·; r1~.:; írr_petuc :'~ ·r:::un\0..:;, 

!'.:s n~~(!('\Sar~:-- :1t~·;;.':::'8C\•?-í.a_-;:- J.¿ <:ot1c;.o:1c).a nt e~ornl (le la opi.ni6;.~ :;>Í!blica. Oi. 
la cou}l=:r..-;ifi -:-t s~c;.t:Ic.~~I ex·~ge solu.cicne-E r~pi.1aa y concretas po:r loa p.t'o
ble;.:nas, si ale;ún partido polí.ti.co ecca en ca.pa~idad rie o~:rec(~r est~.s so
luciou~~:::, n0 b~brá :taz.Jnes para 'l~Gca.r in;:mrr3co:é·,1 y la revo!.~1ció,1 co~ 
m o ~ntca mHnG:·~a cle r ~E'ulvor sur: f!:to~l..:;w. as. Cüata1o le;:; pF~:r.::idoo o e CQD 
vierten en dí2.f,:msor~;::: tle DeecoreJ miuo:rlt;:trtoc J no bay motivo sufictsnte 
para el t.r:l~&ir.::.tG;1::o da hxJ ... ~ovlt:1i.0~t<.·t1 rn7ob.c!onarios. 

Hac~a H! ?.5 .. ¡ t~ ·J J.S5S mue::í:0s lo:J ca- di!loD polfticos Joaé 3atlle dei ?a;r.. 
tidc Colorc.do y Ioio Aiberto He:r.re'fa dal ::2ar·tióo Blanco, el Urnguay S!!. 
fre un debilitamiodo t:!e los parti.dco pclíticco tradicionales, que sin ca11,. 
dillos ve:;~dt~Cle::ar,::.entB lrr>~JC. riantes, cmpi3zar- a rliE:!putaree el pcdor a ba.. 
se o e cfreoer pr~vm~das a loe eiect~res" · 

La aoar_·::_ : :·:: :. o~nr~;L en dis8:t'Jl0J.8S ce p)~eo:::~??. m.itn ea r:rodncir layE.::: 
de bai1c:~~,~ L i::!::rv·~_du!:,i. o de g-:rup.:'> ~iue z~ o:~órr:::::;::~::; y de !h'lSé'~'rvLlo y les 
amlgc"~ .:: ~~= .~ ~ ·1::.- ~ ::s :; r-•·-,1 [ti e OR da l,>a ~obe:rna:1f.e;::, ubic ~de..:: e::.1 bs dis i;iu. 
tos ca:::t:cs~ Eec;an a rlespUfa.rra.r e! erario púbíko el1 b8ue.fi.Jio do unos 
pocos. 

Estns o~.~ctmui:anofgrg con ::..prova-::hadas p.:n.· l•)S i·"l.z:ól0~os de i:~qui.erd~. pa
ra dBsp:;·es ::igJ.ar el a!.ster.c a. Ap2.r.e~an pa:-D..r1oa p:)liti :!.)G tradJ. ~~.on~les ta
les cor.eo el C::?:2s3. Crga.'1Lz:ación ::Popub!' Rev·21ltw.i. cona~::.~. 33 C:r-ien~ale::::, 
de ideol()f;fa anarqu:E~ta-rr:at·.xi.3éa; el FC30 Pertido l:omunist2. :.i.&vclucion_~ 
rio; el rli!R. L~ovir.1.i.ento dz !::.<;uím-é:a Re·.rohJc;.oilErlo; el F A.:3.C. Fu0rzas 
Arma.u3S l~evclu.::::ionm~~as Crtentalao: rte o:c~enbiJ:tÚ1 Trost::::kio~a··l'L:r.rxista 
y por su¡;->~1esto el I'l~L.N Tnp2.~aro. 

De~de luego la capaddad ecoi1é·a.!. lca üei Ul"..Ie'--18.7 6staba resqu.et:rajada, el 
~raric diluido en la cla.'3e tre~Ha nur.-"ero~a que vivía en su r...!ayor parte 
de la democracia burócrata. 
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Sucedió entone es que para aur.::entar empleos, los horarios de trabajo -
fueron de solanente seis horas, oin que para eilo se hubieran distdmú. 
do los S"'..Ieido.s, con lo cual se daba trebajo a per oonal extra en las ~o
ras scbran{:es ; oa crearon emplaos innocesa1•ios 7 se h icieron emisiones 
ue moneda sin r·aspn1Jo 1 se pusie!'on en prenda las reservas de oro, los 
polrticos favorecía:1 la delincuencia admi:listrativa por a!nist2d personal 
y se crearon derecho:J sociales y laborales sin la correspondiente contra. 
prestac ión de obli~acioncs, 

La f;~lta de coc.tro~ en el p>nto del te.soro públ!.:!o se g-:mcralizó y la im
punidad por ~¿li..tC3 aunJi.nlst.raitVOS e1·2. rDUJ grandeo 

Toda esta sitn2.ción se pcnút en evideucia por parte de los tupamaros , a 
trav<'::o de Ó:rg[l.'~CE t1e c~f~;;.;ión y aú'tl a t.:.·::::J"é:::: de cperativos corr.o el robo 
a la !c'lbricé! l'/~ai.~:.'"·:).:' /::~; GU ca} <- .. ~·-, ·-~,.-:¡::~,~~:s.J p?...:.-&. comprobar que se guax:. 
daba el 01u 0u b·utu t-'nra GY!1i.k;:· ~n , ~-: :..1 - .:\,J~oc y ooultar la riqt!eza. 

Aigu.r!.r-,3 &pli.t::.d-~c a;rt;~ ... ~ h:r..puner..1ente co:;tra.benútst.aa~ lo3 politic::>s conse
guía:, votos a trt;:<.<~s de ?.ge;.!cbs do empleos p?.ra cargo._;; de~ Eotaí)o, rr...a 
nejac:x~ pol' 3i.l·:-8 ro isrr'vS y se lle¡;0 a maiJ:e:1o:.: vivo el cjcl-~i.cic de un 
:San0o qusbrado1 a ba.ge de ir.fl.ueilCI.Et~ pcJ.fd.car.:o 

La :::.ntaxl.or s!.i:t:c~iÓi1 !1·ló C ·.J~:1o resultado t!na c.risl.:. polf~l.-:3 ~ y 30cial, que 
no se d..=úú1 a le'.. fd.tg, {ic :re~··.l.I."B C'G o.1cnór:.~icos pr-op~arr ente tabs si. no a 
la descrgru1ización asta::e:~ C(m lo cu~l Gl rlac[!.I'r0i.lo do:t Pi!~S se eotancó. 

Pcr est.qo razcne::: gr2.n P:J.!·i:e dsl ru.3olo :.1r•¡guayo •¡:v~ó ?.i. p-¿._1o¡.pJ.o con 
cierta sin:.pati.'~ el movimiento Tupae2aro creyí.3r.d::>!u n?ni.ct:.!lli3ta lo que 
co~trib•w6 gr2.:1do:-.1et:i:e 2 s·i.! desarrollo lniclal; !)e.co cuar.jc la paz públl 
ca ae vió dcfl:1itivam.3nte· at.."1enaz~da la población cambió de actitud y se 
displ..<íJC a apcyar la acción dei. gobierno que influenciado notabJ.emcnte ha 
desar:r.Jll:'ldo una sorprendcnts ~cción contrasuh>rersiva par2. g-loria de los 
or-::: -: · ~ r- oo a:rr ados como pa-ca la derrccracia Uruguayo.~ 
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3. CP.IGEN DEL MCVII!.i!ENTC 

Al Igual que .ia m::tyor!a. de les grupos guexorilleros relatlvan"l~mte " nati
vos" en Ar:.érlca Latlna, ya sean rurales o urbanos, los Tupar...1aros co
menzaron sun actividades cor .. c.c una pandilla de bandidos ccr::.t:nes. A fl
'(\es del afio de 1033 se escuchó por primera vez el nombre de Tupama
ros e~ el Urue~tay. En aquél entonces se trataba de una batl..da do es tu
diantes universUarioo y delincuentes jtwet1Hes, cLwa activiilacl ;?rincipal 
consistía en anaUar y tratar de viola.'l' a las muchachaa qt~e ree;resahan 
a sus casas de cle.ses nocturnas de la universidad. 

El nombre de Tu¿amaros oe deriva de un jefe indio peru~nc llaL-:.ado Jo
sé Gabriel Condor Canq!.:i> quien oe dec{a 0ra descendiente de las tribus 
Incaa. k:tciG::lda:Je llam~r Tupac-Am.ar..1, y que en 1780 oreantzó la sub~ 
va.ción de lea imUos contra las autoridades coloniales espru."':'.olao. ?or ctro 
lado, ya en 1 :so un grupo ·de socialistas pr.o·sovl~ticos y luego Rrc-cb.l
ncs, baje la d~rección de Raul 3endlc Antonaccio intció stiD acttvidarles 
entre loG trabaj rdore::: 1·u.rnles, eopacial r..-:1ente de caña de az(~car oo ol 
norte del pafi!, Dspartari. .:mto de Artigao. Crganlzó a los tra"baj adcros 
dentro de un nind~'Jatc, la Unión de Trab~jadoreo Azucareros de Artie;as 
"U'fAA" , qt!e aoept~a corro t::!.ie:1bros a un grupo de elcr~:ec¡too asocia
les y basta crt:::~~i::ales bajo la definición de "ca:.'loneros desocn;??.dos. 

Benrli.c y alguncs de auc cd~boradores ent:-ena.ron a los trabajadores, e.a 
pooiahr.ente a los d'3..,;ocupados, con más ·· tier..wo disponible c:1 trabajoc de 
agitación y pro:Jaza:1dao AJgu;:¡os de esos 110-.::-Jores del grupo ;..as~l'On t!na 
terr.pcraJa en la cáTcel porque o e lec de::;cubri.ó cometienqo de Ji tos con
t:ra !u propicdr..C:. ·Este i:ooho prevbo a Se~1dic y a la UTAA ib publicidad 
favorable en la ;;¡reusa uruguaya ya relacionada desde el . exterior, ya que 
los ladrones alcgaba:J· 'haber cot:ietidc este hecho con el Úp.ico :a~ de ali
r.c.entar a sus far..:J.Ha.S bambrientnc de loo ·desocupados. Gepdic a!jo de Pa. 
dres aerbO-siclliaJ.oa y estudi.ante avan~adc -de De:r.ecb::) carrera que no -
tenr.ké, logró t:~ renorure bastante at::'pllo ccn=-o .rli:rigente y ;>rotector 
de loo .tJC:._re"o y cleoampa.rados et'l flU ·lucha Contra lOS .capltaliotas , loo -
gra.ndec t~rrat~mic,1tes, los e.."q)lotadbrcs de loo e an:.pestnco y trabajado
res. 

En juUo de 1 S~3 ccr¡.enzó una nueva era con hechos que b.abíai1 sido corr
pletameí:1t.3 clcacc-:.1oe\i!os en el Urueuay :~cta entonces. Ea a~:p.:81 r:.es una 
gran c~""".f:i:.Iarl Ll'\ riD.es fueron rc~Jadco ea u:1 Club de T~ro del interior del 
pais , y cuanclo la policía capturó algu;:os- de los culpableo: oo::oo declara· .. 
ron que los r.r.ctivos habran oido purar:~ente . políttcos. Se pude cc·c:2probar 
que fué ::Jau Genrlic qtiiea orr,anizó y dirlp;l6 el asalto. Sin er..:-_~Jargo la P.2 
Ucra no pudo localizarle, 'había eaca..uado a través del Departa.r..:-.Gnto de P!f 
tigas a. la Argentina cruzam1o el río Uruguay. Por much ca r.~c eocs corrl~ 
ron loa rumoreo qu.e ce encontraba oculto en una de las i!:.-~lar: del rív, pr.§ 
parando de ai1t9!:..1ano un posible reflr;io para su organlzacH)¡: y de que mj 
tarde viajó . re::>entlnarDente de la ll.1·gentina al . Brasil y vicev8raa. :La re
e;ión ·de Bella Unión donde la UTAA tiene :su sede, · se ·encue;1:ra en el ángy 
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lo norte del Uruguay donde se tocan los lím.ites de tres países y es uno 
de los pocos lue;ares donde existe vegetación lo bastante copiosa en el 
clima húmedo subtropical, para que se puedan ocultar guerrilleros, ad~ 
más la reglón preoenta ventajas desde el punto de vista del transporte ; 
siempre hay lanchas o botes para cruzar el r(o Uruguay a la Argentina 
o el río Cuarein ·( Cuari ) al Brasil. Mas adelante se supo <r-le Sendic -
estaba en Pekin, tomando parte de un curso intensivo de entrenamiento 
guerrillero. 

Aproximadamente y para la misma época varios terroriatas ar~entinos , 
fugitivos de la justicia de su propio país, lograron escapar cl Uruguay; 
habían sido acusarlos tanto de cdmenes políticos comó civiles y la gran 
mayoría habfa pertenecido al ala i~quieráa del movimiento ~rtremista -
"Tacua1·a" ccyo dirigente José Bmrter estaba entre aquellos qt~e huyeron 
al Uruguay. Ctros habían pertenecido a organizaciones terroristas espg 
cialmente en 1962 y 1963 los :'Uturrengos" y que fueron condenados por 
asaltos a los ba'J.ccs e instalaciones w.ilitares~ donde habían daiio muerte 
a los centinelas que les resist~eron. Entre estcs también se encontraba 
José Luis Nell '.fachi, requerido en la Argentina por varios crímenes y 
dueño de un la:q;o historial policial. Varios de eGtos terroristas se ha
bían capac~.tado r;,edia.nte cuTsos en C~1ina, Argalia y Cuba., 4t. mayoría 
eran criminales o!'dinc.l'ios que se dieron cuenta que tenían más pooibi.U. 
darles ne eludir ia justicP.!:'. oi camuflaban sus nctividades bnjo el manto 
polflico .. 

Los terro1·istas argentinos que entraron il2galmente al Urup;cay encontra
ron refrJ.gio en los hogares de pe:tscnas de apariencia por encir_'la de cu€!1 
quicr sospecba y se pusi0ron en contacto con elerr.entos ultr~.-izq!Iierdís
tas de la línea ?ro-China., especidmente ana~w.íntas , miet1l"lros de !a OL 
gani.zac:ión Pro-Cnina MiR y socialistao pro··chtnos., Ut:.Ii.za:roa la b~.oe de 
los Tupama.rcs como bas~ para form.ar un grupo tel'rorista nuevo¡ duran
te muchos meces los mf.ernbros fueron im;t:. ... lracs y ·entrena6s; se supone 
que en ese entonces el grupo consistía entre 25 a 30 mierr.broa entre ar_ 
r;entinos y urnVIayos y su · cuarta parte la formaban mujeres. Lo compu
sieron en primer lugar estudiantes entre ellos alumnos expulsarles de lrr 
organización juvenil del partido comunista pro-soviético por sú excesivc. 
e imprudente· fervor revolucionario, Fosteri.ormente habrfq. perso11as a1.~· 
tamente especiallzarlas tales como ingenieros, abogados, médicos, etoo' 
que prosen~ai:-an un papsl muy importante y sin cuya colaborací~n los 1:g 
pamarcs no podían existir con ci.zrta esperanza · de é:,:dtoo Entre los últi
mos hahta alg;unos emplearlos de ~"\r::ies empresas privadas y estatales y 
en los más importa;'ltes no se conocfan generalmente incllnaci.::mea izqufe,¡: 
distas o 

Durante les meses en que -los Tupamarcs se eotaban fan:Hla!'izando con 
r.c.étodcs criminales y tácticas guerrilléras model'nas, los r..::iembros ar
gentinos de la banda continuaban en estrecho contacto con los terroristas 
existentes en aquel país muchos de ellos peronistas de izquierda come p.a, 
ra unir los des m ovimientos gt1e:Lrtlleros. · 

El partido coDunista y la ideología de extrama !i'l-t:;uierria, ha exiGtido en 
el Uruguay desde nace más de 50 años, solamflnte en 1962 em:tliezan las 
primeras acciones sediciosas de los grupos extremistas subv·ersivos con 
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oaracterfstioas d·e un movimiento ~lítico clandestino. . .. 

El movimiento Tupamaro organizó con gran ·mclto en el Departamento de 
ArUgas y lo capitalizó polfttoamente : uno dé .los problemas · laborales más 
importantes que aparecía en· aquella ~peca: la explctación de trabajadores 
por parte de loo dueños de · tos ingenios azucareros allí establecidos. La 
instigación de proletarios contra patronos iniciada por Senrllc et) Artlgas 
ttene como resultado el primer acto de protesta labo:o:"al de h:..0.portancla, 
que consistió en la "tra:rcha O.e ios cauer·os" desde Artigas a I.Qcntevideo, 
bajo la dirección aparente de la UTAAo Les sindicatos conm'llstas apoya, 
ron con parco prolongados esta mnroba. 

Desde entonces la organización empezó a captar tanto eleroe11tos ;le extr~ 
ma dere.::ba ~omo personal de izquierda i~ltradcs en crgan!zaciones la
borales y estudiantiles iniciando entonces aus operativos que les diera un 
gran renombre. · 

3.1 Causas da su Ürlgou 

Se b:::n consideraco como las ca•..1.sa.s del mo·limiento Tu1~mnaro las si3ule.n 
tes 

Lu darrota polftica de los partidos de extrema izquierda en las ele&,. 
ciones e que acistieron d(jnrr-') del si.st..;:ma democrático urugaeyo en 
1962 y 1836 .. 

E~. heohc de que las Ft:erzas MUit:ues estuviere.t~ 0cuaW:u-Jionak1e.n 
te ajenas a los problemas so.lhverslvos. 

La falta de previsión de la Conotil:ucióa y de las Ley8.J de la "'lepú. 
blica que no pon(an en manos del Ejecutivo hcrramtent2..a jurídicas 
suficientemente fuertes como para reprimir la sedición o 

:_c. de~.:- ilidad del peder Ejecutivc ce~ e:i. sister.::a de gcb'.crno coleg\1¡ 
;; e, :mtt!ri.or a la refor rr:·a constibcio.1al de 1963. 

l>M bajrsimas penaE impuestas por e! códi.go penal para los delitos 
contra el érden interno y al exceso de garantías ciud2.clw.aa conce41 
dos por la. constitucl6n que perm.itían burlar fácilmente la ley. 

El bizantinismo de las cámaras legislativas. 

La exceol..va politiquería de les partidos trarlicioru-.les que después -
de la muerte de sus mejores caudillos don José .:aetLe y Ordofiez -
rlel Partido Colorado y Luis Alberto Herrera del Partid~ Blanco se 
quedaron buscando poderea p(Iblicos, con "caudillitos" que daban pr~ 
vendM excesivas a Ot!B eleatores. 

El hecbo que, a pesar de que el Uruguay tlenz uno 1h los menores 
niveles ce vida americanos y las caueas de descontento social esgti 



.. 14 -

mtdas por la izquierdá . nunca han tenido fondo real, e! comunismo 
internacional apreciando un clima polftico y sicológico propicio pá
ra la subversión puso sus ojos en el Uruguay en 1962 ratificando 
sus propósitos de subversión en este ·pá.fs, como efectivamente lo
hizo en la Conferencia Internacional de.: CLAS, celebrada en Cuba 
en el año de 1967, con una importante representación de los grupos 
Tupamaros, · 

La mala a9licaci6n de la ley de colonización, hecho qee impidió aca. 
llar un roolamo socio--eeonómi:;o justo; cambió al sister-.a de estan. 
c!.as que mantiene la riqueza pecuaria en pocas manos. Esta refor. 
ma de la tener..d.a de la ti.a:rra estnha a cargo del Instituto de Colo
pJzación , que 2.ntes de 1971 era manejado por políticos inescrupulQ. 
sos. 

En Gumc. oe conside:-a que el exceso t~e Uberalis~o, ayudaba a im
po:::-tar una revoluoión que las enbajadas de Cuba y Rusia apoyaban 
de una nanera incontrolada. 
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4. CRGANIZACICN 

Inicialmente el r..c.ovimlento Tupamaro no tenía una organización definida • 
Se conformó por e;rupos de seguidores eapeclalrDente universitarios que tenfari 
a un jefe natural, quie t1 obedecía el jefe político y natural: Raúl Sendlc • Ca
da grupo formaba una célula que .ejecutaba operativos según órdenes de Senrlic 
y de manera indü:;>endiente. · 

le orga..>J.1zación anterior sufrió . suceo!.vos y continuos carr,bios que la ft.1eron ~ 
transformac.do, b.ast-:1. que en 1911 loe servicios de inteligencia del estado Uru. 
guayo pudieron conformar la si.guiente orgar"izac!ón : Una convenoión Nacional 
( C. N.) de la cual de!)ende el Con1ité ~jecutivo y de este la Secretaría Ejecu
tiva ( S. E ) con el DIF A, Servicio de Información de las Fuerzas Arrna.das, el 
Servicio de lnfort!:l n~ iór.. para e! interior ( Si? ! ) , Se:o:-vicio de Inforn:aoió~ para 
el Eh"terior ( SI:PE ) 1 el Com!.te pe Asuntos In te:r.nacionales ( CAl ) y bn com
batientes organizadotJ en colamnas conformailan a su vez por célulr'.S o grupos 
·~uie'J.~ ::: ::2;·:.f :-: -:-. ui"4. . ~~-: :fe o responsable de la columna, situadas cuatro que opera. 
ban ell lVlon~~i.deo ( columna..1 10-15-·S0-70 ) y tres en el inte1·ior ( colun:nas 
7-20 y 20/30 ) • s..,_ fu~oión dE: lucha on una determinada jurisdicción era tanto 
política, adminiatrt>.tiva como mni.tar., 

·Pura 1972 aparecen dentro de su evolución y organización ilca deséacarr.cw 
tos especi.ales compuesto cada uno de tres unidades mllitares a 10 hombres. 
Era gente especializada en guerrllia urbana, que además instruía al personal 
de las 0olumnas por rotación entre ellas., Este m~smo afio se orea~izan dos E,.a 
tados Mayores 1 uno para Montevideo ( El\'il~ ) y otro para el interior ( EMI ) • 
. Además surgió otra variacl~n importante cual era la de determinar iun::Jiones 
espeo(flcas n la<J colun--.nas. En. Montevideo las columnas 7-10 y 15 eran milita, 
res , la columna 45 de servicios o administrativa y la . colur.r~ na ''lO politl.ca y 
de reclutamiento. J~n el Es~~arlo Uiayor rlel Interior las columnas conservaron 
su organización multifuncional.. . 

En cuanto al n:anejo político· paraoe que !~\ Convención Nacional~ -era más 
un proyecto ft!~ t:.rc c1no una' realidad, los veré.r.de;rcs . directores del. r.::1ovimiento 
eran loe del Co,:1:té Ejecutivo, de los cuales, los más . sobre3aHet1tes se llarr-Jl 
han CcnvcnciG;:l l'1acional y eran loa encargados de coordi:nar y tomar·.contacto 
con otros crg;;mts mos políticos cuando era necesario. 

A p~t>ttr de Ti .. ayo rle 1972 y como consecuencia de la acei0n inte:tna de -
las FuerzaG Conjuntaz Ul'~"Uayas, se lograron capturas casi. en forz:."la maatva. 
Esto ti"ajc nomo coru:;ecuencia . el debilitamiento de la. orgm1i!?.ac~ón Tupa mara , 
por lo cual sus directivos, sobre la marcha de los acontecimientos y en base 
a una reestr-u·::L"'l!ración ya planeada, bucearon una· organlzaclón de er:~err:encia 
que les permit!ez·a cur:-:pltr con las necesidades mfnimas de furrclonaL: iento, 
manteniendo el aparato r:_ilitar y político, el funcionamiento de loci serv-i.cios -
que entendían indispensables., Esta organización se establació asr : Un Cor.:1ité 
Ejecutivo : formado por los Irdereo del movim iento ~ era la direcoiÓ't1 pol!tico
m.ilitar. Una Secretaría ~ brazo 'ejecu.tor1 planifi.cab:;>, táctlcament.A, s i,euienclo la 
estrategia impuesta '!_:lor el Ejecutivo. Un INTE~3 : Organismo encarg~do de lle-
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var a cabo las coordinaciones entre les organismos independlentes. El CAl t 
Encargado de trámites al exterior, obtención de armas, obtención de apoyo 
económico del exterior, contactos con organizaciones extranjeras, transporte 
de clandestinos fuera del país y ubicación de' los mismos· en pa.fses a que pa
saban a residir. El SIE o sea el Servicio de Información Económica• éncarga,. 
do qe reunir inform.ación sobre los lugares donde se podían cor~'leter secues ... 
tros, robos, asaltos, con fines ecohómicos. lo C)ue servía para una doble fina.. 
Uda.d·, .obtención de dinero::: por asaltos o secuestros y esclarecir.::iento de ma.. 
nipulaciones ilícitos y/o especulaciones del e;obierno o la clase dirigente, que 
dieran bt!ena imagen al movimiento, dejando en evidencia a un capitalista o un 
nucleo de ellos. El aervicio de Información Central ( SIC ) dedicado casi ex
clusivamente en las Fuerzas Armadas y dentro de ellas en los Oficiales, a 
quienes consideraban responsables de su derrota inicial. Trataron de buscar 
debi.lidades para exp!otarloo realizando atentados terroristas con el fln de intl 
mirlar y crear diferencias entre el Cficlal y el peroonal subalterno, tratando 
de der.costrarle a éstG (lltimo que la guerra no era con ellos. Haota at1UÍ ve
mos cómo fué esa oreenización di:ractiva y en el cual los diferen-tes organis
mos tenían misiones plenamente definidas para tratar por todos loo r.1edioo P.2 
sibles de ouboistir ante la ar:remetida de las Fuerzas Armadas. 

El aparate L1ilitar de la organización, se conforrr:ó con loe reof:Ds de les 
cor:1bat!enteo de lao colur.c.naE: 10 y 15 de 1\~onttJv~deo y se nutría coL1 loo Gle
mentos provententec de lo c:~e se llamaba aparato reformativo. 

Se oreanizaron ci l1Co destacamentos, con cuatro niveles cad2 uno, pero 
en corto plazo se ceotruyeron treso Cada integrante de elemento era el jefe de 
un grupo de tres peraonas que conotitura el 2o. illvel y aoí suceoiva::-_ente has
ta el cuarto nivel. 'I crlos los integrantes de loe destacamentos CG~::ra~1 tm1er por 
le menos un colaborador que les proporcionara local para vivir en caco de pa
sar a la clandeotinidac, vem•::n~lo para traslarla:rse y escondite para a:rr;:ao. 

El apgrato for-{.::lativo eotaba conotituído de 1-r-anera sirDihn a· loa deo.taca
n.:.entos; se formó con n-:.Uitantes de los oectoreo políticos de laa ccltTD.nas 10 y 
15 y con ellos que por su experiencia e;'l la columna 70 estaban en. condiciones 
de roe tbi r un a instrucción r.::ilitar rápida. Cumpl{a la fu_ncióq. rle inotrufr 
cili.tan:..1ente a sus individuco como · reerr:p12,zos para loo destacar_'J.entoo especi,.a 
leo. 

l.a oc:..~':-.:: na '!O era tm. crganismo de forr;:ación polrtica y raclt~ta1r.i.ento , . 
estaba s uootvidido en tres sectores : Estudiantil, trabaja.Uores y frente iegal .. de 
r.c.ru:nw. 

I.a colu..rr:na s~ete era una columna r..::~w benéfica y cor.c.fllet::-. , ce n:.antuvo 
durante tcrlG>. ou existencbp tcdos los servicioc y su aparato r.dlitar y pclítico. 
Su área geográfi.ca ib re;:;ponsa!Jilidad y asiento .era extensa y su h1f:caestruc~
ra dispersa; eoo llevó a que su compcrtatD.iento era la n:áxima segurirlad wes 
loa integra~1tco de una zona no conocían a loo integrantes de ct:ra y tampoco loo 
localesQ Tenía un cor.:e.a:1do con dos subcon:andos de zona, Este y Ceste. Dentro . 
de cada. una de las zonas ~istfan:sector r.cilitar con e;rupos .de acción; sector 
tor político con grupos de acción de formaciÓl1 y comité de é:poyo tt!pac-.aro; SG.Q. 
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tor servicios con técnicos de falsificaci6n de documentos y servlc!o sanitario. 

La colurrna cuarenta y cinco de servicios atendía los servicios de toda la 
crganlzacl6n con excepol6n de la colmena siete. Arreglaba teda la docutrenta
clón falsa, construccl~n de "barretines", r.-:aterlal quirúrgico y el n:.anejo de la 
lmprenta, que preparaba el diario " El Tupatr'aro" de clrculacl6n clandestina , 
proclan:as y ~lantes. C ontaba con una máquina cf-set y varios r::-.irceógrafos. 

Corr..o el volunen de las capturas y r.~ uertes en el Interior de la Repúbllca 
siguió al rntsrr..o rltmo del de Monte·¡tdeo por parte de las Fuerzas C onjuntas, 
slendo la guerrilla rural n:uy inferior en recul'sos y nútrero, una buena cantl• 
dad de Tupar:: aros de la zona rural se dirigieron a la capital. El Ejecutivo reJ¡ 
nló estos efectivos y. se forrr:ó un e;rupo denordnado inicialtr. ente "resto veinte 
treinta" ya que eran integrantes de las 20,21, 22, 23, etc. Este grt\?O hizo parte 
del sector tr.!.litar de la.crganizncl6n, pero el desconocirr.lento de ous integrantes 
de los métodos y técnicas de la guerrilla ur7.:ana, hizo que fuera r~pldamente -
desrr.anteladc por las f1.2erzas de seguridad. Los que se salvaror. 11tzyeron a la 
Argentina, salvo casos excepcionales que fueron, por la ccrnbativtudad, a.slgn¡, 
dos a otros destacamentos. 

Sobre finales del afio 1972, el elevado o.úmero de sediclocos que se enoCA 
tr<:ilia en Chile huyendo de las derrotas sufridas, decidieron a la Direcctón del 
rvlovimiento a llevar a cabe un análisls de ouc poslbllldades y situación, para 
determinar ccn base a ello una nueva estrategia. Para ese entonces la o~.ayor(a 
de los líderes de la orea.nización, incluído Raul Senrlic esta:,an capturadoo o -
muertos. Desde un tiempo atrás se notaban dentro del r.rcvimiento des tenden
cias, una llarr. ada "fro.uiota" , que llevaba adelante la ldea de dar prioridad al 
movimiento armado, siguiendo las directivas in.parttdas desde Cuba y tratando 
de hr.itar la experiencia de ese país; y la otra la "partidista", sustentada por 
aquellos integrantes que se habían educado en el adcctrlnarr:iento del parttdc C.Q 
rc.unista uruguayo. Estos últirrcs eran intelectualeo o aeudcintelectl.:.a les, prof ~!l. 
dos lectores de teda la literatura de ri.Iarx, 1.-enrn, Engels, etc. y apoya!:;an el 
concepto fundamental de la creación de un partido. 

La r.t ayor(a de lea líderes fugadoo, integrantes de la l(nea partidh::ta, pr.Q 
mueven la redlzacl6n de un slrr:.poslo que se lleva a ca~o en Viña del lV.:ar CbJ. 
le, con ~m.:;!:(}{~ y oboervadoreo del go::~iernc de Salvador Allende. A éotc con
curren nclc :. no de leo i11tegrantes del ejecutivo de la organización que eotaban 
en el U:r.T:~~y. Es ahí donde se exptez2. a del!.near y poner en fuuc icuar: lento 
una reotructuracién del rr·ovimiento que llevaría a tener unfl crgan!zacién tr_-t::a 
del partido con,uniata it1ternacional. 

Se prepara a partir de ese n1omento un dccumentc de autocrítica en donrle 
se hace un análisis de lao razones de ln derrota y en donde oe ilan los llnea
rnlentoE: e;eneraleo para la creación del partido, que llan~arún Partidc Le:1lnista 
Revoluclcnario de loo Trabajadorea. 

Eote dccutrento refrendado en un cegundc sitrpcsio, rcaHzado en Santiago 
de Chile, se hace llegar clandecttnam.ente a laa cárceles del Urt!gt:cy pa:ra oo-
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nocimiento de les guerrilleros presos, pero apraximadarrente tres meses dea_ 
pués del segundo oi~posio ( mayo de 1973 ) , eo incautado, en original y dos 
copias durante una requisa de los penaleo. 

A partir de febrero de 1973 se da comienzo a la nueva reeotructuración. 
Para ello se realiza un repliegue, entendiendo que al no reaccionar milita~<w 
te, las Fuerzas Conjuntas disrr:inuirían su presión sobre el rr:.ovimiento. 

Después de ello se decide empezar con la organización y funcionamiento 
de un aparato político fuerte, ini.ciando al mismo tiempo cursillos en sl exte
rior para aumentar la calidad del adoctrinamiento. 

Por otra parte, oe busca rrantener el aparato tr'ilitar, fortaleciendolc sin 
aumentar suo efectivos y enviando integrantes de los destacamentos n corr.ple
tar su capacitación en Cuba y Chile . Los cursoo versaren E:cbre gt!errilla urba. 
na y rural, Uro y armar.nento, explosivos , sabotaje e inteligencia cilitar. 

El aparato cilitar según la nueva estrategia debía cer peque5o y estar 
subordinado sien:.pre al órgano político. Las orgai1izaclones de servicios tam
bien pasaron a depender del ÓL"gano político. 

Cor2o esa reotructuración en mucboc casos se hizo, con la resiotencia 
de una parte de los guerrilleros que integrah8J.'1 el aparato militar, que veían 
corc.o única solución la lucba armada, ae dió la particularidad de que, a fines 
del año 1973 estaban actuando en la ca;¡ital, dos organizaciones paralela o. P_a 
ra el mea de diciec.bre las F uerzas Conjuntan detectaren la parte de la or
ganización esencialó.ente rr:ilitar, que en. t'.na rápida acción fue desr~".ántelada, 
permitiendo sin saberlo, una instauración t1án rápida del partido. Eo oe ano
tar ql!e a principios de eote afio s e cor.o.ien;?:a!:! a gestar lao vincul~ciones fue.r 
tes entre las organizaciones extremistas internacionales, fundan.,ontaJ.r.nente en
tre el MIR Chileno, el Eli? argentino y el EJ.l'l boliviano, vinculaciones que -
s entaron las bases para la creación de la Jnnta Coordinadora Revolucionnria , 

."que es · el órgano directivc de rr_ayor peligrosidad para A mérica, ya que su a& 
ctón ~m en;-.pezarlc a · extenderse en el continente. Dentr() de · estas circunstc1.ncias, 
sur·!do a la c ás abooluta clandestinidad,: perdiendo dia.riamente tor:.:J.bres y di
rectivos pc1· !a · accién· de las Fuerzas· Conjuntas~ el Movimiento de Llberación 
Naclona.l 7 _:¡;nr.t:aro, que fuf: tan influyente y fuerte en la poltti0a uruguaya, si 
bien no ::n si.do totak:.ente exterrr:.inado ha pasado por una gran criE:is, agrava
da por el cambio rle leo gobiernos de nacionE:o que com9 Chile dan muestra a 
que scl¡:unente ·hoy en di.'a este movimiento haya perdido en el pafs oriental teda 
su estructura como r.r..ovimiento artr~adc y polfttc~. 
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5. INSTRUCCICH lVflLITAR 

La instrucción militar no era muy profunda. Desde que el Ej~rclto Uru
guayo empezó a acttmr, el movimiento tupamarc mostré su debilidad en cuan
to a una sólida lnst.rucctón guerrillera que le permitiera enfrentaroe a lao -
Fuerzas del trden. :Prácticamente perdió todcs los enirentamientos y en cuan
to acciones guerrillerao, acertó muchas veces, pero solarr..ente cuando lcsró la 
sorpresa y no tuvo que combatir para alcanzar el objetivo. 

La instrucción básica se hacia dentro de la propia columna. Eata consia_ 
tía en conocltr- ientc de las ar.oao, sabotaje, doctrina marxista, algunas dcotri 
nas oobre guerrilla urbana, inteligencia y polígono que era lirnitadfsimo por la 
falta de municiones y la inseguridad para ejecutarlo. Las instrucciones avanza. 
das eran adelantad?..s por equipos eopeciaUzados que ccPlorrr .. aban deotacam.entos 
militares compuestos por personas! muy especializado y cuyos cor.c.ponentes ge
neralmente habían adelantado cursos en el exterior, Consistía esta instrucción 
en trabajos en equipo para sabotaje, asaltos, secuestro, atentados, búsqueda de 
información interrogatorios y otros. 

El elevado nivel de conocimiento doc.trinario de los directivos del rr. ovi 
miento, se debía a cu condición de autcrlidáctao del :Marxismo y a ouo cu.rsos 
políticos cortes adelantancs en el exterior. Las directivas tupar.u\.ras tenían una 
instrucción política y administrativa limitadíahr"a, pues no se encontró ningún 
plan serio para la adn:.inistración del estado e~ caso de victoria. · 

Ccmo para hacer derr..agogia los tupan:aros anunciaron un plan de reforn a 
agraria, que capturado luego por el Ejército, reoulto en su mayor parte , una 
or6anización deficiente , de las ideaa expreoadas por Claude Fly, ttlcnico agró
nomo norteatr..ericano, oecuestrado por la organización en 1969 a quian interr.Q 
garon exhaust~vaLT..ente o obre el particular. l.oo cursos · de guerr~ de m.cntaf.ía , 
guerra en la selva, explosivos ·y doctrina cor..:nmista, fueron recib!dos en :..~ usia 
Cuba y Cnae. 

En el aspecto político y d()Ctrinario, ae adelantabaq diocnsiones. tHrigidas 
dentro de leo ~rupos que pertenecían a las colun:.nas. Se leía con r..:t:.cha inten
sidad a Mao Te e Tung, Lenín, l.Viarx, Trooky y otros autores comunistas • 

..... lE!s rGt.:r:ic:ec de tipo político para adoctrinamiento se hacían en la unive_¡ 
sidad, aprovechando su autonomía que ir.cpedía e l acceso de la fuerza pública a 
la universidad a~:wta 1 973. 

La falla rr:.ás prctuberante del m étodo· de instrucción tupar_r!.a:ro, fué la falta 
de progrqmas uniformes, serios y adecuados. Esta falta de seriedad y educación 
de los programas, puede observarse en el hecho de que n~uchos t!.lpamaros apr® 
dieron técnicas de supervivencia y de guer~illa de monta5.a y selva, r_:.aterias ~ 
solutarr:entc innecesarias para un ffUerrill~ro en territorio uruguayo. 
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s. INFILTRACION TUPAMARA EN. LOS ORGANISMOS DEL ESTADO 

Fu€! numerosa la lnfiltraci6n del movimiento tupamaro en los . diversos Qr 
ganismos del Estailo y especialmente en aquellos que pudieran darles permane.n 
te información sobre las declslonea polftlcas o mUltares del gobierno. Esto se 
fnclUtó por la gran aceptación de la poblaclóo, int clalmente, dal' ~r-ovlmiento que 
aparecía a nivel nacional como una .organización na.Cionallsta que se er.frentaría 
a buscar las verda.deras soluciones para la población uruguaya. Se destacan en-
tre ellas las sigulentec : · 

6,1 Inflltraclón en las Fuerzas Conjuntas 

Existió lnflltraclón tupamara, tanto en las Fuerzas . Conjuntas ( Ej~rcito, 
Armada , Fuerza Aérea} co~o en la Pollc{a. Sinembargo e1ra penetra
ción no fué muy profunda nl trascendental. Las estadísticas indican que 
no pasó del 5%. Se considera por ctrn Pt\l'tO. que la infiltración en las -
Fuerzas Conjuntas, no fu~ adecuadamente e.xplotada por el ML..~ Tt,.'Pa.tr1a• 
ro, debido al deopreclo conque el ncvin:.lento trataba .a los mllf.tareo, no 
dió nunca a éotoiJ participación en los puestos directivos, menosprecian
do aderr:.ás la eA'"Periencia y la calidad bu~ana de los Cftciales y Subofl -
cialea pertenecientes a la organización; pero lo más extraf1o es que ni Eii 
quiera explotó a.decuarlamente los excelentes informes sobre see;urldad, 1¿Q 
rarlos, organización y planes de las lnotakciones cuartelarias, que los 
infiltrados suministraron al movimiento. Se considera probable que la dQ.Sl 
confianza haya obrado papel definitivo en este error de explotación de in
formación. 

6. 2 Infiltración en la PoHcía 

Fué muy numerosa • . Por ello, la Policía no purlo en:frentar el r.::.ovlmlento 
.tupamaro que logr6 coparla deflnitlvarnente. Por causas de esta infiltra
ción dos cuarteles fueron asaltados cm la capital y dos fuera de ella en 
el departamento de Canelones; no obsta.."lte, es de anotar que en ningún 
caso les Tupamaros lograron grandeo éx~toa con asaltos a cuarteles de 
Policía, no obtuvieren en ellos armas y ni siquiera hicieron bajas conal
.derableo. Un oareento, un cabo y un aoldado ·muertos y· dos tupamaros -
dadoo óe baja, parece ser el saldo final. · 

s. 3 · Formas como lograron la Infiltración 

No se conoce un plan específico. Se deduce que · siendo la organlzaci6n t_y 
piu:hara·, aceptada al principio con cierto beneplácito por el pueblo urugqa 
yo y habiendo penetrado en todos los .eotamentos sociales, se consideró 
que pertenecer al movimiento era lmpqrtante, y 'así a· t!avés de famllia
res tupa.maros, los Oficiales, Suboficialea y Soldad9s cómo los elementos 
polioivoa fueron comprometiéndose con el mcvimiento. De otra parte se 
reconoce que las fuerzan conjuntas, estando ajenas al problema basta que 
la gravedad de las circunstancias obligaron a darle la reaponaabilldad dl-
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recta de combatir· la subversión t::.1.edlante Decreto ejecutivo de . septiem
bre de 1971, no lr.ctpugieron medidas de contra-lntellgencla adecuadas, ni 
exigieron la disciplina del secreto. 

6.4 Cbtención de Armas 

La s armas obtenidas pcr el movlr~1lento tupamn.ro se legraron asr . : 

- Por asaltos efectuados a los Clubes de tiro especialmente en la capital 
de la república y en el departamento de Canelones. · 

- Por robo a la ?olicía y al Ejército atacando a centinelas aislados y -
quienes generalL'lente daban de baja. 

- Por robo a coleccionictas y propietarios. Fue numerosa ya que en el 
Uruguay no hubo restricciones para la obtención de armas co::. destino a 
colección, deportes o defensa personal. 

- Por compra a los p~lestinos a través de Rusia y C uba. Fusiles US! 
en múmero no determinado. 

- Por compra directa a Cuba y Chile, como en el caso de los MP3ü, 
MP39, MP40 y I!lP41; sub-ametralladoras en número de 70 aproxin:ada
mente que fueron capturadas por los ruoos a los alemanes en la segunda 
guerra mundial entregados de Rusia a Cuba durante la ~evolución Cuba
na y luego rendidos por Cuba a ChilG, de donde pasaron por venta al Ut!l 
guay. 

- Durante les asaltos al cuartel de la Armada CIAU, que fue la fuente 
principd en el cual obtuvieron un verdadero arsenal as( : 2 ar:netrnliado
ras pesadas, 300 íusiles ,.30 Sprind E'ield, 6 fusíles TI-15 I/llo, lCO re
vólveres 38L, 30 pistolas Colt 45, múacarao, radioo y gran cantidad de 
munición para todaz las arwas lo mlomo que granadas y repuestos. 

6.5 Partlci;?~ción de la Mujer 

::..Jn ·r__~1jcr participó activamente en la organizaci6n tupama.ra y no es ele_¡ 
te que se le hubieran asignado trabajos especfflcos por el hecho de ser 
mujer. :La mujer tuvo los trabajos, ca:..·gos y tareas asignadas, al mismo 
nivel de los h::nilbres. 

Los rr. ismos directivo::; as( lo entendieron cuando en el libro "Actao Tup,.a. 
marruJ" capítulo dedicado al papel de la mujer escribieron : "La mujer -
es un combatiente más con todas lao posibilidades de aporte y desarrollo 
al preceso revolucionarlo en marcha". El mismo libro, asigna a la mujer 
tareas de enlace, como cobertura, como integrante de eqt~lpos de servicio, 
como intor;rantc de eqt: lpos de acción y en el trabajo político. 
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· Tampoco su condlct!>n de rnuler ·le lrnpldi6 llegar a lasm11s · aUas jera.r
qu(as de la organtzacl6n. · Hubo mujeres en al Comlttl Eject.~bq, cabeci
llas unlverattarias, instructoras da tiro, responsables de grupo y. ,Jefes 
de operaclonea para asesinar personas lrnportanteo corno en el caso del 
C oronel Artlgas Alvarez en 1972, quienes dlrlgleron la. operacl6n eran 
mujeres. 

Los tupamarcs aprovecharon su condlcltm de mujer, para hacerse menoo 
sospechosas, esconder armas, sobornar con sus encantos a la fuerza pY, 
blica y traer nuevos adeptos al movl miento. V arias fugas de .mujeres tu. 
vieron lugar, porque las tupam.aras canjearon su Ubertad por un a.oto de 
amor con su oentlnela o lo convencieron con feminidad sobre la justicia 
del movimiento tupamaro. La dificultad de requisar en ciertos lugares -
del cuerpo a lan mujeres, facilitó que ellas llevaran explosivos y armas 
claru:Jesttnar:1ente. Tcdaa estas circuUDtancias obligaron a las Fuerzas -
Conjuntas a organizar un cuerpo de milicia femenino para contrarrestar 
esta acción 
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7. O:f'ERACICNES DE U)S TUPAMAROS 

7.1 Alcance 'clel Movimiento 

Un análisis de loo objetivos alcanzados por el movirolento tupamaro; en 
relación con ou meta final, el car.nblo del sistema clemocrático uruguayo 
por un sistema cor_1unista, nos deja ver que, a pesar de que llegó a ex
tender su irleología y volumen de oeguidorea de una manera r::.uy consld~ 
rabie, en la evolución normal de un movimiento revolucionario, no lleg6 
muy lejos~ COL10 que ni siquiera consiguió tener una pequeña zona liber..a, 
da .• 

A este concepto, agregan ale-unas fuentes r.!illtarea con conccimiento de 
cauaa que ni siquiera sus operaciones e m:rrilleras, analizandolas en pat., 
ticular, tuvieron un alcance verilade:r2.1:1ente in:portante, mu_que el novj 
miento en conjunto por ou extenoión, m.1 prestigio internacional, 1~ habi
lidad de sus procedimientos y la frecuencia de suo operacio~es, lleg6 a 
ser de importancia nacional e internacional. 

En el planeruniento estratégico de la subversión tupar.c.ara, no exlotió reaJ 
mente. Se puede dooir que está tan auoente como es erande , profuso y 
nutrido su planeamiento y ejecución d e operaciones en el caL.'lpo táctico. 
No se encontró un plan estratéEico importante elaborado por laa directi
vas tupa.mara.o, Denos también un plan de gobierno estructurado y 1 na P.Q 
lítica definida por el momento, anunciado tantas veces, del triunfo defir.U 
tivo. Por esta razón, se arguye que la m2yor r1ebilidad del movimic:mto 
tupamaro ccnsiotió en que jar:.1ás se preoentó un programa serio que lle
lÁ::tra los vacíos de gobierno que pon( a al descubierto. 

El problema uruguayo era más de organización política y estatal, de eje,I 
cicio 1e autoridad y de moral adr.:.,inistrativa, que de falta de recursos o 
falta de estructura social. Un can.bio que no estuviera precedi.do por ex
celentes planes políticos y de desarrollo no pod(a llegar m:nca de una IDA 
nera definitiva a la conciencia de un pueblo tan culto como el del país 
oriental. 

Loo principaleo tipos de operaciones las podemos resumir en las siguien
tes : l:.oaltcs y robos, actos de terrorisrao, sabotaje, atentadoa contra 
r:• i:i~arco, ataques a cuarteles e instalaciones militares , secuestroo, com 
bateo rleienoivoc:, r c.edidas de ocguridad para el éxito de sus operaciones, 
resistencia pasiva, operaciones oicolócican, propaganda, operaciones ad
ministrativas como el reclutamiento, asignación de cargos, a::lmlniotración 
y l~ística, operaciones de inteligencia y contrainteligancia y actituil fre.n 
te a la maDa inactiva. 

Estos tipos de operaciones fueron prácticarlcs con máo éníaoin en los m.Q 
vimientos urbanca ecpecialmente de Montevideo ya que la gu-3rri.lla rural 
del interior del país solamente podía desarrollar algunas de ellas por su 
falta de capacidad y recursos entre los componentes de sus columnas. Ad~ 
máo porque el control ejercido por la Fuerza pública f·ué r..:.áo oevero y -
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tr...cnos dlft'cll que en. la capital del pa!s. 

Todo el esfuerzo tupamaro en el área rural, está descrito en el plan con 
que trataron de organizar este tlpo de guerrilla, denordnado ?lan Tatu , · 
por la analogía entre los refugios subterráneos que servían de albergue 
y depósito de r::.1atcrtales y víveres para los guerrilleros y lan Juevas que 
construye ·el Tatú, voz l~d{gena' que designa una especie de nrmadillo rr.~ 
común en el Uruguay. · 
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8. LA ACCION CCNTRASUBVERSI:V A MIUTAR 

8.1 Generalidades 

La acción n:.ilitar estrictamente tal, empieza con el Decreto ejecutivo que 
dispone · la conducción de la lucha contraoubversiva por parte del Ej~rcito, 
la Armada y la Fuerza A~rea. Dado que la ofensiva tupamara estaba para 
entonces en todo su auge, no fué posible elaborar planes extensos para -
combatirla; lo inminentemente necesario era la acción rápida, efectiva , 
enérp;ica y audaz • Aof se hizo, dando instrucción a "marcb.ao forzadas", 
reorganizando tmidades, adquiriendo material, aprovechando experiencias 
sobre los errores iniciales perfoocionando métodos en la búsqueda do in
formación, en la producción de inteligencia, en las técnicas ofensivas, en 
les reétodos de combate, cambiando el regimen cuartelario, C$"lbian::1o -
procedl~ientos log(sticos, pero sobre todo dando prioridad u::.o y en opo;.: 
tunidadeo ded~· · ~ndo toda la actividad militar, casi exclusiva;::"l.C<'lte, al cum 
plimiento de la r_'llslón de combatir el aparato subversivo. 

8.2 Obtención dA Inteligencia 

La máxima producción y explotación de la Inteligencia, so l1izo a nivel 
unidad táctica. a-:.roo autonomía a todos les niveles para la organización de 
las unidades de inteligencia, apoyo co:-1 elementos es~eciuli.z~os y dotaci5n 
de material técnico, fué la política de los com andes superiores. Hubo se.s, 
cienes de inteligencia do unidai!eo tácticao que se aumentaron hasta cuatro 
Oficiales y 26 honbres de tropa, trabajando las 24 horas del día por tur
noo, en el análisio y proceso de intelit:;encia. A esto se añade Q que sin 
·excepción, to1o hombre en 1& unidad era un agente de lnte U ge,_1cla y en 
oportunidadco, la labor de inteligencia tuvo tal prioridad que el propio C.Q 
mandante de Batallón, en véstido ::le civil, necesitó ubicarse en Ui.1 área -
central de Montevidc:o, para diri~ir el eafuerzo de búsqueda. La inte!ige.u 
cia obtenida er~. explotada en forma inmediata por unidades iotaD para -
actuar. 

Se adelantaron ademáo cursoo rápidos de inteligencia para tncrer.c.entar la 
eo:,::>ecialidad de lac secciones segumlaP y cursos rápidos de inteliger..cia y 
contruinteligencia para personal de Cficlales, clases y tropas e'J general, 
dentro de lac uui.dades tácticas. 

B. 3 Crgani:.::nción 

:La organización general de 1m:: unidadeo mayores de laa Ft!erzas Conjuntan 
no nooesH:11ron rD.cdif!cación. Ni oiquiera la jurisdicción y ubicación de las 
unidades oufrieron modificaciones sustanciales. En car:'1bio se 21izo a nivel 
unldaj táctica del Ejército, Amada y Ft!erza Aérea en do:1de las unidndes 
menores, unidades fundamentales y más peqneñns se convirt1 eron en r_'2úl
tiples equipoc de combate ccm!_:mestos por un Oficial o Suboficial y dos gl!!rl 
pes de un Subofic lal y cuatro soldados. cada uno. Era un equtpo de once -
hombres que podía embarcar en una camioneta acondicionada. A falta de
camionetas suficientes y cuando se neceoitaba mayor cantida::'l de equipes, 
estos eran tranaportados en cam iones tipo !/i-35 o M-38 americanos, lig~ 
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ramente acondicionados. Normalmente al equipo se adicionaba con un p~ 
rro Doverman amaestrado. Las unidades de ASPC de lao unidades tS.ctl
cas no sufrieron modiflcaclones de lmporta.nola, 

La gran fiexibtllda:J de este. tlpo da orga.nlzactón, unido a lo pr!ctioo del 
material de dotacl6n, la hicieron especialmente 6tll tanto para la lucha -
rural como para la urbana. 

8.4 Instrucción 

'ruvo qua ser intensiva, planeada con rapidez y ejecutada lnmadlat·amente. 
Para ganar tle:::.1po se lnlcló slmultáne::-.mente en todas las Unidades Táo
tlcan. El miltodo consistió en escoger entre los Oficlales cubalternos y 
los suboficiales, aquellos · más aventajados y experimentados en esta. clase 
de lucha. y organizar con ellos los primeros equipos, con los cuales se 
oreo una doctrina que fu~ ensefiacla por estos al resto de la Unidad Tác
tica a base de demostraciones. Se intensificó la defensa personal, el tlro 
con arman tipo oub-ametralladora, el entro:1~1mtonto ffslco, t~nlcas de o.b 
servactón y obtancl611 de lnformacl6n, lucba. en localldadeo, tOOnlcas para 
hacer allanamientos, con enemigo dentro de las casas o edlficlos, empleo 
de granadas y exploshros y técnicas de operación del equipo en conjunto 
y algunas otras. 

8.5 Operaciones 

El máD· alto nivel de coorcllnaclón ::le operaciones antlsubvercivas, estaba 
en la unidad operativa o s~a. la divtsi6n, la cual mantenía activado el Cen
tro de O~:· :~ntzactón y conducción de operac.lones antisubveralvaa CCOA -
que permtttó el co"Teoto planeamiento y unificación de esfuerzoo para la 
lucha, mediante un Comando Unificarlo evitando dualidad de esfuerzos. 

Las mayores ventajas del funciona..tnlento de los CCOA fu~ la coordlnaci6n 
e integración de osfuerzcs, el incremento de me!Jlos y adecuada utlllza
cl6n de loa r..1lsmos, la delegaci6n de autoridad que permitiera al Coman. 
dante on Jefe ocuparse de otros aspectos de su Comando, la centraliza• 
clón iie la info~ación y del control de lao operaciones y el hecho de que, 
ocn eata sistema oe hubieran evita::Jo anti8'1JOS enfrentamientos entre las -
proLJins tropas~ 

Los princtpaleo tipos· de operacloneo ejecutados por las Fuerzas Mlllta
res durante la lucha· contrasubvera!va fueron : Intel!gancia y contralnteli
gencla, s1col6gloos, de desnrrollo nacional y mUltares proplapente dichas 
entre las .:r::;.:·. S'J cuentan. : eorcos; raotrillaje; bloqueo; allanat:alentos; oo¡;g. 
bate en localidades; detenci6n, regiotro y traslado de de~enldos; detención 
y registro de vehículos¡ patrullaje urbano y rural; puestos de control -
de tránsito; vigllanclas, segulmlentos, ratone.ras y control de reanzanas. 
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9. CCNC LUSICNES 
. .... .. 

Los países latlnoamerlcanbs con sus ac·tuales sistemas de gcblerno dem.Q 
crátioo son eaolln-: ente vulnerables a la acción .su:Jversiva cor.::-unista • 

2o. los regfrr enes den~.ocráticos por ser rrinor!a, se ha flia 
la torra del poder, la creación de rrovi ri.ientos sub

~~ contra los gobiernos legftimamente constltu{dos. 

3o. polfti.ca dentro de . este tipo de e;oblerno , 
la subversión. 

4o . La falta de herrarr:lentas jurídicas en las naciones, hacen qt:e el Ejecuti. 
vo sea débil para el control de los rr ovi rr lentos subversivos, s mrado a~ 
tr as el respeto y libertades ciudadanas que rigen en los sistemas de go-
73ierno. 

5o. El partido cor. unista internacional se ba fijado como n:eta la i r.cplantacién 
de r ée1rr•enes cor.:- unistas en e!" 'conti nente arr ericano. 

6o. Solnrr. ente ccn tma accióu integral del gobierno y las Fuerzas Militares , 
y rr ediante una gr an Íibertad de acción s e puede controlar y/ o .destr u(r 
los rr:ovirr·ientos insurgentes y guerrilleros que atenten contra las instit.Y 
clones leg(tirr as .. 



- 28-

BIBLICGRAFIA 

. . -· •· ,, . : ' 1'\ . . ' . 
Comando General del Ejttrctto Uruguayo, "Testhrionlo de una Nacl6n 

Agreglda~' Montevideo 1978. ...... ...... 
MY. GRIJALBA," M. L.N. Tupatt!aro", Montevideo Uruguay 1978. :,; . 

Prhr era· Edlcl6n. 

Fuerzas MUltares de Colorr.bla, Ej6i'clto Naetonat "Estudio MUltar 
sobre el Movhn-lento de Llberacl6n Nacional ( M. L. N. T\!patr aro) 
del Uruguay" - Noviembre de 1975. 

CT .. J. E. J araO.:.tilo. "Estudio del Nr. L. N. Tupan:-.aro•' ( Tesis de Grado) 
·· Bat. de Intellgencla Cbarry Solano. 1976. · ! -

Batall6n de Inteligencia Charry Solano, " Movlrr.lentos Subversivos en 
América Latina". 1976 

Autor (· sln ) , "La Experiencia Uruguaya". 

Escuela Superior de Guerra, Departan::ento Estrategia, "Factor Pol(tJ 
eo, Ideologías". 1979. 



"INFLUENCIA LE LCS TUPAMAB CS EN LA SUBVERSICN CGLClV.CBIANA11 



l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

INDICE: 

Introrluco lón 

SITUACION GENERAL EN COLOr.t.I:BIA 

1 .1 Antecedentes 
1.2 Partidos Polfticos 

MCVIMIENTO DE IJBERACION NACIONAL 

2.1 Antecedentes 
2. 2 Fundación 
2. 3 Infiltración 

MLNC - M-19 

SEIVillJANZAS DEL M-19 CCN LCS TUPAMARCS 

ANA LISIS 

CCNC LUSICNES 

P'"aglna 

1 

2 

2 
3 

5 

5 
5 
5 

6 

S 

9 

11 



INTRODUCCION 

le influencia de los Tupamaros en la Subversión Colombia~a. se presentó 
como resultante de diferentes fenórrenos políticos, sociales y económicos naciJ2 
nales. 

As{ como nació y se desarrolló el ?o/Iovirr lento Tupamaro en Uruguay, lps 
países latinoamericanos han sentido el influjo del Partido Con:.unlsta InternaciQ. 
nal que con el mqlansionismo ruso y últirr:atrente de la China Comunista, de
sean implantar sus ideologías en estos pa (ses subdesarrollados que con los -
grandes problemas ex!stentes, buscan soluciones desesperadas sin detenerse a 
analizar las consecuencias funestas para la demccracia y sus beneficios rein~ 
tes! · 

El movimiento tuparr:aro a finales de la década del 60 tiene su pleno de
sarrollo en Uruguay y busca ser imit1:'..do e\1 otros pafses Sur-Americanos, Elll 
centrando ambiente propicio en Colombia en el afio de 1969. 
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l. SITUACION GENERAL EN COLOMBIA 
-

1.1 Antecedentes 

1.1.1 Situación Política 

Los partidos tradicionales Conservador y Lioeral se han alternado 
en e1 peder durante los últimos atios. Así, el partido Conservador 
·gcberrró desde les primeros afies de este siglo - 1902 basta 1930-
el Partido· Liberal desde este· afio hasta 1946. I.lego el partido Co,D 
servador hasta 1953, afto en el cual asume el peder el sel'ior G~ 
neral G ustavo Rojas Plnilla quien gobierna desde el 13 de Junio -
de 1953 7:msta el 1 O de Mayo de 1 S57, afio en que es deqoc~o y 
reemplazado por una junta de gobierno durante un afio. Un plebis- . 
cito da origen al Frente Nacional , que consistía en gobernar du
rante 16 anos en forma alternada cada partido .político con periédos 
de cuatro a.üos. Así el primer Presidente del Frente Naclot'..al es -
el doctor Alberto LJ....era.s Camargo , liberal, desde 195S 'hasta 1962. 
luego los :lectores Guillermo León Valencia, conservador; Carlos 
Lleras Restrepo, libera!; y Misael Pastrana Borrero, qulan trillnf6 
en l'eüldc debate electoral en 1970 contra el ex-preslrlente sefior Q9 
neral Gustavo Rojas Finilla. Posteria mente han sido ?residentes l 
los doctores Alfonso Lópaz flllch6lsen y Julio Cesar Turbay Ayala, 
el actual. 

1.1.2 Partidos Foráneos 

1.1. 2.1 Partido Comunista Colombiano ?CC 

El Partido Comunista línea Moscú llega al país en la década 
del 30 y en el afio de 1935 ya están establecidas célulao da este -
partido en Viotá, Sumapaz y Gaitanla. C en In muerta del carnUda
te a la presidencia doctor Jorge Ellooer Gattán, el 9 de abril de 
1948. se aprovecha el caes existente por parte del PCC y crean -
las autcdencminadas F uerzas Armadas Revolucionarias de Colom
bia FARC como brazo artr.,ado. 

1.1.2.2 Partido Comunista M.arxtsta-Lentnlsta PCML. 

Suo actividades en Colombia tienen sus orígenes en los afios 
1962 - 1963 y la aparición de su brazo armado , el E?1 ... autodeno
mlnado Ejército Popular de Ubercción ocurre el 3~ de abril de -
1967- cuando se crea el primer destacamento en el Al'· o Sinú. 

1.1.2.3 Partido Comunista Unea Castrista PCLC 

Se remonta al año de 1962 pero hace su aparición formal con 
el brazo armado autodenominado Ej~rclto de Liberación Nacional -
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ELN con el asalto a la población de Sim6~')ta ( SS ) el 7 de enero 
de 1965. 

l. 2 Situación en Colombia año 1969 

1. 2 .1 Partiaos Políticos 

1.2.2 

l.os partidos Conservarlor y Lioeral no están compenetrados con la 
situación !'eal y necesidades existentes del pa1s y están es empeña, 
dos en una lu.cha p=u.-3. cobcar el candidato de su predilección, fa~ 
renien:::!o loo mismos líderes que gobiernan al pais, impidiendo el 
surgimiento de nuevw di.ri.gentes. Igualmente los p::;:oogrnmas de gS4 
bierno expuestos eu s;..m ca!I'.pafias políticas no son cumplidas en un 
gran porcentaje, pert:ieué:o !['. confianza popular. 

El cespreotiglo del Congreso ~e la República que pide nayores ga
rantías para sus miembros como el aurr:ento de dietas, exonciónes 
tributéri:ls, viátioos, acrecientan si descontentao 

3a presenta una corrir:m.te política que cada día lllcanza m aycr fus.t: 
za y que sigue al señor General Gustavo Roj an Finilla y que oQgún 
ellos puc.::1e ser la alternativa polrtica nacional. 

Insurgencia 

Los grupos srrnados que operan en el país se han desaiTolla.do asf: 
Las F .AaC presentan 4 fre~tss defi.nicos, primer frente en El Pato, 
segundo frente en el ToE m a, y Valle~ tercer frente en 3 ioc biquito y 
c>uarto frente en Puertv Boyacá ... Maedalena Medio; el E LN eón tres 
frentes en el área general del J.'l[agdalena Medio y el EPI. con cinco 
destacamentoa en la misma región ~el sur del Departamento de Có.I 
doba, 

El ELN en forma eapecial extiende su zona de acción a las áreas 
ur·.:·unaa, especialrrente en Bogotá, Bucaramanga y Barr2.ncabermeja. 

1.2.3 AF¡;:ecto Económico 

. El país atraviesa ~na situación económica "difícil por eJ. CJ~~arecimiEUl 
· to ~]el costo de la vi::k, y en general de les prccuctos de -primera 

necesidad. Asímir:m.o el alto índice de desempleo y carG~1cia de fue.n 
tes de trabajo, aeravan la . situación. 

1.2.4 Aspecto Social 

La desigualdad en la distribución de las riquezas e i. r.rrresos debido 
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al número de. famlUa.S poderosas, herederas de cuantiosaS fortunas 
y que dCs. a d!a adquieren mayores rlquez~, crean el descontento 
en las clases menos favorecidas. Ademb. el sistema tributarlo que 
pesa sobre los escasos ingresos de las clases medlá y baja, orea 
un ambiente de creciente incertidumbre. 
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2. MOVIlV.!IENTO DE LIBERACION NACIONAL 

2.1 Antecedentes 

La Junta de Coordinación Revolucionaria J"CR se presenta en el área la
tinoamericana como una consecuencia del esfuerzo de organizaciones su,2 
versivas. La JCB en 1964, la Tricontinental en la Habana, convocarla por 
el Primer Ministre Fidel Castro en 1966 y la asistencia de 82 delegacio
nes de Aaia, Africa, América, a la cual asisten nueve Tupamaros y la ! .. 

organización Latino- Americana de Solidaridad CLAS, en 1967, tienen co
mo objetivo la unión de les movimientos en la guerra revolucionarla del 
~ area. 

Deode 1968 se reunen y deliberan sobre los aspectos más importantes en 
su lucha. Participan entre ctros, el Partido de Trabajadores de Argenti
na, el Ejército Revolucionario del Pueblo, del mismo paíss, el I!.iiR Chile
no; el ELN Boliviano y el MLN Tupamarc del Uruguay. 

Desde el aftc de 1962 hasta 1969 el MLN Tupamaro en Ur12guey se desa
rrolla y su importancia para los pafses ::rurame:ricanos es notoria. Es 
as( como en Colombia, con el asentamiento de la guerrilla rural y el -
ambiente propicio ya expuesto, encuentra eco positivo para el desarrollo 
de st~ operaciones. 

2.2 Fundación 

En el afie de 1S69 se crea el Movimiento de Liberación 1-¡~cicnnl Colcm
biano MLNC, nombre igual al del 11.1cvkniento Uruguayo, bajo la direc
ción de Oacar Duefías Ruiz y Mirna Ruguen de Dueñas, uruguayos, ex
militantes del Movirniento Subversivo de su país. 

Fué fundado con elementos extremistas que habían militado en organiza
ciones de izquierrla de la época, entre las cuales se citan : 

~ nrtldo Conunista Colombiano PCC 
?u.Jrzns Armadas Hevolucionaria.n de Colombia F ARC 
G ~:u;~o de los 100 
Hcvi miento Comunero 
3riga!:1aa Militares Urbanas 
riiovimionto Obrero Independiente Revolucionat'io MOIR 
Frente Ur:,ido de Acción Revolucionario FUAR 
Frente Universitario Armado y Revolucionario des Color..:.bia MOEC 

2.3 Infiltración 

Al estilo tupamaro, el grupo de izquierda recientemente creado :tlLLNC, 
desarrolló un proceso de infiltración dentro del grupo político que aeguía 
al exmandatario Guntavo Rojns Pinilla, por considerar a este partido co
mo ta mayor fue~za política de oposición y fortaleciendo sus líneas con 
personas expertw en política, manejo de arrDas, explosivos, comunicacio
nes y propaganda. 
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3. M L N C - M-1 9 

El movimiento de liberaol~n .nacional colombiano, lnflltrado en el grupo 
poJ!tloo que stf_"!.\tt . al General Rojas Ptnlll.a, aspiraba a un trlut".!o rotundo en 
las elecciones prestdenalales del 19 de abril de 1S70 y por la forma como se 
dieron los resultados parciales, la gran mayoría de los votantes de este gru
po de oposición al Frente Nacional orey6 en uti "fraude electoral", accl6n que 
es capitalizada para continuar sus operaciones el MLNC en cuanto a adoctrina,. 
miento en las Claseo manos favoraoldac. 

Durante los afies 197Q-71-72 cuando los Tupamaros de Uruguay se oon
solldan , en ~olornbla se toma como modelo para oponer reslstenola al gobie,¡ 
no leg(ttmamente constitu(do. 

le. tarea , organlza.ci6n y consolidación continúa y se prepara al movl
mlenk> del M-19 ptiblloamente. Durante el primer Congreso celebrado por la 
Altanza Nacional Popular ANAPO, reallzado en Vllla de Leiva el 13 de Junio 
de:1971 se declara como tercer partido bajo el llneamlento de "8oolallsmo a 
la 'Colombiana". El MLNC cambió su nombre por el de Movimiento 19 da
abril y se acepta legalmente en el seno de la ANAl?O como brazo arro.ado del 
teicer partido, paro en forma clandestina. 

Durante los primeros dCas del mes de enero de 1974 viene lo que se ~ 
drfa calificar como el lanzamiento publlci tario de la Imagen del movlmlento ; 
se busca impactar en la oplnl6o púbUca y ape.rece en los principales dtarloo de 
la capltal del pa!s una serie de avisos que dan la. lrnpreSl6n de la oallda al 
mercado de un nuevo producto con el siguiente contenido : 

ParMltoa ••• gusanos ? EF~pere M-19 

Decaltnlento ••• falta de memoria ? Enpere M-19 

Falta de energía ••• Inactividad ? Espere M-19 

Sorprestvamente el 17 de . en.ero de 1974 a las 18~5 horas se presenta 
la primera acción del rll-19 cuando olnco sujetos, entre ellos una muJer, al 
igual que loo T upamaros, entran a la Quinta de Bolívar fuertemente armados, 
sustraen la espada, los estribos y las espuelas del libertador Simón Bolívar , 
co~ la Idea de tener la. espada como emblema de im lucha. AUC dejan gran CQ 
tldad de propaganda aluaiva al _movimiento. 

Cuatro horas más tarde incursionan en el Concejo de Bogotá dejando p~ 
fletes, volantes y conDignas aluslvaD donde plantean la posicl6n política para -
Impactar en las clases media y baja para despertar sim¡J!!.t{as y respaldo popu
lar. 

En el mes ·da mayo de 1974 se declara el M-19 como brazo armado del 
pueblo anaplsta con una carta abierta del M-19 a Mar(a Eugenia Rojas de Mor~ 
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no Dfaz, con un contenido amplio de 2G páginns determina sus llneamientos -
ldeol()gicos : Declara la guerra a muerte en todos les frentes contra el lmpa
rlallsmo, la burguesía, los gobiernos ttteres y les altos mandos militares • la 
vertebraclón da un programa nacional; la organizaci6n del partiilo con criterios 
definidos; la convocatoria en el menor tiempo posible de un encuentro nacional 
de teda la izquierda colombiana. Este cor.c. inicado termina con la siguiente con
signa : "Con el pueblo,- cou laEr arrnao, con Marta Eugenia al poder. ". 
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-4. SEl.Vl.EJANZAS DEL M-19 CON TUPAMARqB 

l.()s tu.pamnros en su primera acción se apoderan de arnas, municiones 
y uniformes de la :?oliera. El M-19 se apodera de la espada de :8clívar. 

Ambos movir.r..lentos inician su lucha en la ciudad, mediante asaltos, in
cursiones, robo de arr.1as, secuestros, etc. 

Despu~s de su desarrollo y con relativa estabilidad en el aspecto econó
mico; deciden llevar la lucha al campo, mediante el plan "Tatu" de los Tupe
maros y de los móviles del l.Vl-19 .. 

Ambos r:1ovimientos emplean prendan militares en sus incursiones en los 
cuales dejan bastante propaganda • 

Tratan de infiltrarse en las FF. Ml.Vt., los Tupamaros lo co1.1siguen; el -
M-19 no legra su propósito, pero se encuentran en sus filas militares retira
deo. 

La mujer es una combatiente más con todas las posibilidad es de aporte 
y ~esarrollo al proceso revolucionario en ambos movimientos. 

La organizaciSn de la estructura interna del M-19 es muy similar a la 
de los tupam.aros, con base a columnan operativas, dirigidas por 1.m Comando 
central en los Tupamaros; y un Comando superior en el l\/.l-19 , encargado de 
determinar la estrategia a seguir en lo polftico, militar y administrativo. 

Los Tupa.n:.aroa e-r:1plearon 01 sistema de túneles para liberar cus detenl
doo, el M-19 para rcbar armas n. un depósito militar. 

Construcción y er.t.pleo de cárceles del pueblo cc-n idénticas característi
cas y para los mismoc propóaitos : Cautiverio de los secueotrados y escondí
te de armas, propaganda y práctica de prostitución, homosexualismo y otras d.g 
pravacioneD, además para planear estafas , ataques a bancos, etc. 

En aspectos operativos, de inteligencia., de finanzas y de instrucción para 
ac~uar en caoo de ser ileteni.dcs en una copia de loa m~todoo emp!eadoo por loa 
Tci_:>ar_r:tarcs. 

I-Iabi[:.:i.~o !1e consignas generales, en ambo::: movlmientco se emplean los 
conceptoa de "Justicia Social", nctcionalismo, nacionalización ::le la banca, re
forma agraria. 

En e 1 Campo de la Segl'.rida::l, la compartirnentaci6n eo base para au supe.J.: 
vivencia, además se asignan seudónimos , car.1blos de documentos de identifica_ 
ción Y. gran de ellos. 

La lBctrucción militar es id§ntica : La bás!ca se hace dentro da la misma 
columna sobre doctrina Marxista, armal:!lento, teoría de guerrilla urbana. le. i~ 
trucción avanzada conoistía en teor(a sobre trabajos de sabotaje, asaltos, secue.a, 
tros, atentados, etc. 



5. AltA LISIS 

El lll-19 Ílacl~ con base .an el ·movlmlento da Liberación Naclcnal MLNC, 
nombre esocgido del movimiento MIN Tupanmro uruguayo. 

Los Tupamaroc tafluyeron en loo grupos· subveratvca que cparan en Colom
bla desde 1969 cuando oe organiza el li.INIC con integrantes de loo grupoa de \1 
quter.la que operaban en aquel afio • 

... 
AdemSs da too tupamaros tambt6n influyen los "Maltooeroe" da Argentina 

y el MIR de Chile, quienes son tomados como ejemplo d·e lucha subversiva. Sl.n 
err:bargo el MLNC - JILr-19 se identifica más oon el movlmlento Ttlpa;:naro uru
guayo, ya que desde al principio se oonfot-ma con la mayoría da los grupos ar
m~QS y bus~a unirl:::;s en sus modus operandl. 

Presenta en su organtzaci6n polftico-mllltar basada en prlnclplos tv.r.arxtsta
lentnlsta que pretende, tnedlante la comblnaoi6n da la lucha armada y la lucha 
de masas , la toma del poder para la implantación de un sistema coolallsta. 

Analistas mllttares especializados, atribuyen el orlgan del movimiento TJI 
pam.aro a la derrota poll'ttoa de los partidos de extrema Izquierda en los coml
olos electorales y nun clima pol{ttoo, eoon6tnlco y social propicio pa.ra el .des
envolvimiento de la subversi6n. Para el caso colombiano los oonc~tcs son si
milares. · 

Del anállals general del robo de amas en el oa.nton norte se determln6 
la Uega.da de 10 tupamaros, se detectaron cuatro, uno da ellos ae encontró -
muerto, NiooláD Bruoeo en la oircel del P'Jeblo donde se encontró el cadáver 
de Nicolás· Escobar Soto • los otros tres están presos y oe les adelanta al -
Consejo de Guerra verbal con el resto de de~nldoo del l\&..19. 

De los tres tupar.naros detenidos : Sergio Ramón Bétarte Benitez, Alba 
Nelda Gonzal~z S.~t:zn y Juán Victor Vivancc Boyes, se analiza a uno de elloa · 
para deterr:.tlnar oonoluolones posteriores : . . 

" Se:rgic Ramón Betarte Benitez, o luts Ernecto Bernal Bestrepo, detel\1. 
do .el 3 de e-:.:n·o de 19'19 en con.1pai1Ía a. 1.'/!arla. del Carmen Londnfio Restrepo 
( Alba Net.ii~ 3onzalez Scu.z:l ) y de a. Raul Bravo ( Jufm Vlctor Vivancc Re
yes) qul-:mes rc;~s!dfan ~on al • Betarte aparece vinculado al M-19 como . .tntegrs,u 
te de un gr..1p.o Tupa.oaro en al país. Posiblemente tomando fotografras en la 
cárcel del pueblo donde se ten(a al doctor Hugo Ferrelra Nelra, ax---Mtnlstro • 
Gerente de la empresa Indupalma , sect1eatrado el 15 de septiembre de 1S77 • 
Presenta lee slgclenteo documentos : C~ula de ciudadanfa Nu. 19 1291.424 elCP.Q 
dlda en Bogotá · el 10 noviembre de 197e; tarjeta de reservista de oegunda. clase 
No. D-713.014 registrado bajo al acta' No. 072 de febrero · de 19'7S.; carn5 nacio
nal de prensa :No. 40S; pasaporta da la rep6blica da Colombia qne oonsta de 3E 
p&gtnas No. T-395. 701 axpedldo en Bogotá el 12 de Diciembre y válido h2:Jta 
diciembre cle 1980; permiso internacional de conduoct6n No. 55.03S expedido en 
Bcgotá el 12 de septlen!bre de 1978. En su declaración dice llaoarsa Sergio -
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Betarte, de 29 años de edad, nació en San José Uruguay, es fot6grafo, estudió 
primaria y bachillerato en su pueblo natal; la razón para venirse del Uruguay 
fué la persecución a la gente del Frente Amplio, el cual es un conj unto de par, 
tidos o de grupos. Eab{a en las elecciones de 1.971 3 partidos : :f artido Blanco, 
partido Colorado y el Frente Amplio. f.\1 actividad en el partido era la de salir 
casa por casa a hablar con la gente y exPllcarles que era lo que se pret.and(a • 
Cuando se vine de Uruguay era estudiante de la lhiversidad NaC'lonal, ·facultad de 
Agronomía, hacía 5o. semestre. En el inmueble, en el momento de ser aprehen
dido, se encontró una caleta que ·conten!á 24 zincografíao, 20 sellos de caucho , 
84 negativos pm-a artec gráficas con originales para falsificación de cédulas de 
ciudadanía, tarjetas militares, licencias de conducción y sellos usados dentro de 
la m ovilización migratoria o inmigratoria de varios países ( Venezuela, España , 
Argentina, Ecuador, Costa Rica y Colombia). 

Llegaron radiogramas del gobierno Urueucyo para confirmar la procedencia 
de los Tupamaros :. Radiogramas del Ur·ugucy al Gomando de la BI IVl : 

11 

11 

" 

11 

11 

" 
11 

" 
" 
11 

INFORI'flE EXTRANJERIA DAS : BETAB TE E ENITEZ SERGIO RAMON - lN 
TEGRANTE DEL MLN TUPAMAJ O. COiifANDANTES ~N llEQUERIDOS -
POR NUESTR AS AUTORIDADES PUNTO 1 ~ ENEHO 1979 " 

VIVANCO REYES JUAN VICTOR T. I. tTR UGUAYO 1,021056 UTIIJZA EL 
AIJAS "JAVIER" ll'ITEGRANTE DEL MLN TUP AM..ARO pt~'!"") NOM.BRA
DO COMP ilCE h.SESUTATO CORONEL URUGUAYO· REQUER IDO P CR AU
TCRIDADES UR UG UAYAS'' 

GONZALE Z SOUZA A LBA NE LDA T 0 I . URUGUAYA N.672.999 COiv~:PUCE 
ASE5INATO CCH E L EJERCITO UR UGUAYO P UNTO R EQUERIDA PO:a AU 
TORIDADES UR UGUAYAS PUNTO 17 ENER O 197911 -

Con los golpea asm::tados por. la Fuerza PúH ica al Movimiento 19 de Abril 
ha presentado un debilitamiento por el cual sa prevee en sus directivos con la -
capacidad que se les calcula y ccn base en 1.ma posible restructuraci6n , están 
busaando una Organización de Err.erge~cia que lea permtta cumplir, al igual que 
el r.:1ovirnlento Tupnmaro las necesidades mínimas de funcionarn iento, man~enimie.n 
to del aparato r:c ilitar y político, como son los tupamaros de 1972. 

En onr.;e a lo 'hecbo por les t;J.pamaros del Uruguay, · el M-lS puede adoptar 
una Oreaniznción de Emergencia con sru:; tres organismos : CoAoi• Comité de 
Asuntos Internacionales ( encargado de tramitar con el exterior, obtención de a.~ 
mas, contactos con organizaciones extranjeras ) • fl,).~o Sertr:cio de Información 
Económica ( encargado de dar información sobre posibles secuestros, asaltos , 
para recolectar fondoc ) ; y el s. I. c. Servtcio de lnf.Jrreación Control ( dedi
cado a la bÍlsquerla de información de las FlYIAA. y especialr.~.1 entc a los Oiicía
les que consideran recponsables da su derrota ) • 
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6. CCNC LUSIONES 

El aporte d0 les tupamaros a la insure;encta colombiana se mani.flesta 
en la asesoría en la construcción de caletas y cárceles dGl pueblo; falsiflca
ci6n de documentoa, secu0stros, como instructores de los Comnndos y apot
te de libros, revistas, bolet!neo y en general, dcctrina para ser empleada en 
la prepaxación de sus integrMtes. 

Sirve como r~ode!o a la forma de lucha subversiva para initar sus mo
dus operandi, queriendo, el M-19, su priilCipal alumno, superarlo con golpss 
espectaculares, para crearse un prestigio nacional e "intern.,.cional. 



EL SANDINISMC 

Las raíces de este rr,ovimiento de Polftlca Naclonallsta y con influencia 
de tipo Marxista-Leninista, parece haber nacido paralelamente con la historia 
de Nicaragua, la cual ha afrentado a partir de 1855 una serie de incidentes -
internos motivados por razones de tipo social, pol!tlco y econ6mico. 

Antes de iniciar un análisis del Sandinismo es conveniente revivir aspeQ. 
tes trascendentalea que ceadyuv2.ron a la confortr'ación del citado rrovirr.iento . 
A( trP..tar este terr a de trascendental importancia y de mucbfshna actualidad , 
porque si mirarr,os es el segundo Frente Revolucionarlo que en le.tinoarr·6rlca 
llega al peder : Cuba en 1969 y el FSLN en 1979; debemos conocer su estr.,a 
tegia, sus antecedentes históricos de su lucha, sus tendencias comunistas, m~ 
xistas o castristas, su pensamiento, sus intereses en la subversión colombiana; 
la · traduración del proceso de organización, analizarerros las crisis internas -
vividas pcr el movirr.iente, su proceso de gest~lón corro posterlcrr:::.cente sus 
estrategias, defir:iciones y medios de lucha. 

Para hacer un análisis y conocer el desenvolvimiento del FSLN ho divldJ.. 
do mi exposición corr.o sigue : 

1- Reseña "histórica y etapa de integración histórica del lVlovirriento ~ 
voluclcnario. 

2- Etapa de descenso revolucionarlo 

3··· Etapa de ascenso revolucionario 

HISTORIA 

La intervencién nortearr.ericana en Nicaragua en el año 1910, fu6 uno de 
les principales motivos para el nacirdento del Sandinismo. Hechos concretos -
se registran en el deseo de los Estados Unidos por la construcción de un Canal 
Inter-Cce5nlcc, ft!é la razón política y económica de base que sin lugar a dudas 
reafirrr6 dic::a intervención y fué as! como a finales del siglo x.vm se empez_a 
roq. a hacer estudios de factibilidad para la construcción de dicho canal, encon
trándose entre los posibles lugares del proyecto el lago de Nicaragua, situado a 
escasos kilómetros del Océano Pacífico. 

En 1909 se decidió constru!r el Canal de Panarrá; entonces el Pre~ 
dente nicaraguense J csé Santos Zelaya , ofreció la construcción de la obra del 
Canal por Nicaragua y la de un ferrocarril a los francéses y japonéses, actitud 
que originó enfrentamientos con el Gobierno Americano, produci(mdose la prim~ 
ra invasión al país Centroamericano por parte de marinos estadlneru3.es la cual 
despertó en forma si~ ultánea una rebelión que culminó con el derrocamiento de 
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Zelaya y la llegada al peder de Adolfo Diaz, antLzuo tenedor de libros de la 
compañía Fletcher que explotaba las riquezas madereras y n:ineras de la re
gién. 

'" 

Nicaragua .en 1S26 viene en desbarajust~ político-econórclco eravíslmo e,n 
tre los dos partidos tradicionalistas el li:':Jeral y el conservador, anteriormente 
-1925 se itrp!antó un gobierno conservador-Uberal conocido como Gobierno de 
Transaceión; Este inestable gobierno concluye con e 1 golpe Je estarlo de Emi
liano Chamorro, antecedente inmediato del desencadenami.::! a:;o de la guerra co
nocida como "CONSTITUCIONALISTA" en 192G. 

La principal contradicción a resolverse era el centro! político de l'·Hcara. 
gua por parte de los partiuos trarlicicnalista.s queda 'arreglado en el Pacte de 
" Espino - Negro " 1 927. 

Los no.rteamericanos promueven y alientan las figuras ¡oeaccionarias del 
liberalismo como es el caso de Jose llf[ar{a ]Yloncada; que habiendo partlctpa
do en la contrarrevolución de 1e09, aparecía cor.c o jefe n~llitar de las "Fuerzas 
Constit"Uclonalh:tas. 

Por otro lado, el Jefe del Gobierne insurrecto que se ~st~blooe en_.,puet_ . 
to Cabezas el liberal Juan Bautista Sacasa. . , · 

Es en esta contienda arrr.a!l! en donde pcdemos ver como, una vez defi
nida nítidamente la posición contrarrevolucionaria liberal a través del pacto de 
Espino Negro , se pone de r.c.anifiesto el verdarle:ro motor de la "Guerra Cons
titucionalista Anti-Oligárq~ica o· sea ••• " La participación activa,· clasista 
de los trabajadores · agrícolas campesinos y obreros; entre estos últir.c.os es d~ 
cislva la participación de loo cbrero:J de las rr.dnas que con:stitufan· entonces 
el conjunto más corr:.pn.cto de este sector • · 

ResultaJo revolucionario de esta situación es la organización del· Ej~rci
to Proletario Campesino encabezado pcr SAllDll'lC quien postergará la guerra 
civil revolucionaria hasta no haber alcanzado la liberación nacional contra. -
el impcrinlisr.::o nortear¿J.ericano~ 

Sandil'.o estn~lece su base de operaciones en San Rafael del Hctte cerca a 
Jtootc~a. 

Er: L e ~1 fac en Qlle Samlino regresaba a la.s SEGOVIAS ocurría el ataque 
a CHI:i:'YlNL2;GA debilitando el enem.igo los pl2.Zoo de MATAGALF'il y JINOTE
GA , no así con ACOTAL Y, ESTELI. 

En 1927 Sandino oelecciona su ejército o tropas que habían cor_1batido en 
la contienda constitucionalista, para garantizar la formación de una fuerza reql 
mente capaz de rooistir la dura lucha que se propone desarrollar, asr como -
también adaptarse a loa cambios de la estrate~ia militar ·que es:a C:lntienda re
quiere y que, en lo ÍL"!nrlarr:.ental, serán de una táctica guerrillera; y lanza el 
DOCUl\f..ENTO DE O?.GANIZACION DEL EJERC;ITO DEFENSCR DE U:. SOBERP.-· 
NIA NACIONAL DE NICARAGUA. . 



- 3-

-
l. La instituci6n de Ej~rcito defensor de la soberanía de Nicaragua se cor;g, 

pone de liberales voluntarios nicaraguenses indo-hispanos, quienes de
seen unirse a nuoetro ejército• dispuestos a defender con su sangre la 
libertad de Nicaragua; pcr lo mismo. solo reconooer como jefe supremo 
al patriota generd · Augusto Cesar Sanrlino, leal y sincero, quien Iut ~ 
bido defenl~r con toda abnegación el decoro nacional, como legítimo ni
caraguense. En tal concepto ajusta sus actos al más elevado espíritu de 
patriotismo y disciplina• sujetándose y reconociendo el C6dtgo Militar de 
la República. 

2. El Instituto Militar del Ejército defensor de la soberanía nacional de Ni
caragua, desconoce todo acto, orden o disposición que emane del gobier
no traidor intervencionista de Nicaragua, azí como de los invasores de 
la Patria, ·quienes con cinismo de grandeza están hollando m~estro terri
torio nacional, pues se entiende que la pol!tica de nuestro país no debe 
emanar de una nación extraña sino que debe estar basada en el mfis alto 
espíritu nacional. 

3. El ejército defensor de la soberanía nacional de Nicaragua no es una fr~ 
clón partidista, que con su actitud trata de la división del partido liberal 
muy al contrario, es él alma y nervio de la Patria y de la raza y por lo 
ITlismo se concreta a la defensa de nuestra soberanía nacional y al mant~ 
nir:lento de los · derechos de libertad, los cuales fueron violados por el 
tral'l..sfuga y ·traidor J ose Mar(a Monca.da, quien con su desenfrenada am
bición no meditó las graves consecuencias de su cobardía traicionando su 
Patria, a su Jefe y a su partido. En tal concepto comprendiendo que Ni
caragua no debe ser patrimonio de determinado grupo o partido, juramos 
ante el . sfm.bolc de la ::?atria morir antes que vendernos o rendirnos ante 

· las propuestas de los invasores y traidores quienes por tanto tiempo han 
traficado con nuestro honor nac.lonal. · 

4. El Departamento de Nueva Segovla en donde se ha mantenido latente el 
patriotismo nicaraguense, se divide en 4 zonas en la siguiente forma : 
Paralelo Nuevo, Someto Grande, Quilali y Ocotal en los cuales operará 
un jefe expedicionario que oficialmente ser 'a nombrado P.or el Jefe su
pret:?o de la Revolución. 

5. A todo Jefe perteneciente al Ejército defensor de la soberanía nacional -
de Nicaragua, le está prohibido estrictamente celebrar pactos secretos 
con el enemigo ni podrá aceptar convenios de ninguna clase. Quien que
brantare esta disposición, será juzgado marcialmente en Consejo de Gtm 
rra. 

6. ~s poderes de la Revolución están constitu(dos en nuestro Cuartel Ge~ 
ral baluarte del Ejército defensor de la soberanía nacional de Nicaragua, 
en donde seguiremos sosteniendo con lealtad, el símbolo de la Patria y 
de la libertad. 
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7., Toda c.rden que emane del Jefe Supremo de la Eevolucl6n serl acatada 
con el más alto espíritu de dlsclpllna y por lo mismo, todo jefe perle'\§ 
ciente a· nuestro ejército es ti obUgado a cumpUr y hacerla cumplir, con 
el deber que impone el honor y el patrlotlsmy 

Y otros artículos más en donde Sandino refleja su ldeolcg(a y la Jefatura 
6nlca como Jefe Supremo de la Revolución. 

Las columnas sanrllnlstas que constituían las tropas regulares principales, 
operaban en 1S31, en los siguientes puntos : 

11. Columna del General Pedro Altanirano en JIMOTEGA, Matagalpa 
Chontales y parte de la costa Atl~ntica. 

2 • . Columna del General Carlos Salgado Costa Atl~ntica zona de .. 
la Mosquitia. 

3. Columna del General Pedro Anton o Irias al norte de JIMOTf 
CA. 

4. Columna del General Juan Gregario Colindres eh Nueva Sega~ 
vía y Climandeya. 

. . 

5. Columna del Jefe Jos~ León D!az, en el sur . y oeste de Sego
via; en Esteli; en lea ~~eas contiguas ·. te6n y Clinandeya. · 

6. Columna del Coronel Abrahan ~ivera en la costa atl~ntici no 
reste. 

7. ColDmna de Ismael Peralta adjunto a la columna 5a. 

B. Columna del General Juna Pablo Umanzar en Nueva Segovia y -
Climandeya. 

9. Desde el cuartel ganeta! ubicado en · el cehtro _de - los 8 de 
partamentos, , Sandino coordinaba y dirig!a la lucha. 

:. .:.. : . 
; . 

ETAPA DE DESCENSO REVOLUCIONARIO 

1.934 - 1.956 
. 

Oespu~s de la muerte de Sandino el ejército Revolucionario 
entra en un prolongado per!odo de estancamiento. 

En esta dificil etapa de descanso revolucionario ·ra lucha 
popular aunque· débLl, se mantendr~ . encendida. · les c~racter!sti
cas m~s relevan es ~e esta · lucha pbpular pu~de decir~e ~ue son: 

Falta pe una dirección revolucionaria 
Falta de una organización revolucionaria 
lucha de masas y lucha armada exporyt~neas; · y organizada, &~ 
lo incipiente,mente. . · 
Resistencia Sandinista sin la debida dirección :f reducida a 
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a la resistencia armada defensiva. 
Organización popular de izquierda muy d~bil y reducida a • 
una etapa . ge~tativa • . 
lucha del secaor estudiantil heterogénea y no organizada. 
Acti"vidad en el exterior desorganizad?l y reducida a· denun
cios periódicos de exilados contra la tiran!a. 

ETAPA DE ASCENSO REVOLUCIONARIO 

La acción que lleva a cabo Rigoberto L6pez Pérez a costa de 
la vida el asesinar a Somoza Garc!a, y las distintas luchas p~ 
pulares y armadas que a partir de esa acción dar!a el pueblo ni 
caraguense hasta 1960,. reflejar en gran parte la p~rdidá gradual 
del control politice conservador sobre las masas p~)ulares. El 
ajustliciamiento de Somoza, lo mismo que una serie de movimientos 
armados en esta fase vienen a ser los primeros intentos de la -
reintegración del movimiento revolucionario Sandinista. 

En 1957 se inicia una conspiración contra el régimen por 
parte de Oficiales de la Guardia de la Fuerza A~~a. En esta fa 
se jugó papel importante la revolución urbana que constituy6 de 
manera notable en la agita~6n popular en pontra del régimen.En 
1958 los trabajadores de todo3 los sectores y a~n del sector p~ 
blico se lanzan abiertamente en contra del régimen. Creación de 
nuevos sindicatos, reclamo para ·la extensión del seguro social; 
luchas y protestas contra la carestia de la vida, la insalubri
dad, le vivienda y· otros problemas. 

Debe mencionarse también la gran actividad que en esta #ase 
mantuvo el sector estudiantil. 

Entre los logros ~'s imp8rtantes en esta -.fase de desarrollo 
eetán 

~ abar superado la dispersi6n de fuerzas de años anteriores 
que nelontnctn;Jr/LrJaba pdvrla formaci6n de ·distintos movimien 
tos armados independientes. 

la creaci6n de un nimimq apapato clandestino urbano que pe~ 
miti6 incluso algunos gol~9s de mano en objetivos econ6micos 
y de propaganda. 

- la cnntinuidad del trabajo revolucionario. 

El habBr mantenido la continuidad del proceso de guerra san 
dinista. -

El 23 de Julio- /61, un grupo de revolucinnarios nicaraguen
ses, inspirados en el pensamiento y acci6n de Sandina· y en res
puesta a la profunda crisis polftica y social de Nicaragua, fuu 
darwn el FRENTE DE liBERACION -NACIONAL· más tarde FREN"UE SANDINIS 
TA DE LIBERACION NAL (FSLN);. . _ . 

1963. Los guerrilleros sandinistas s~ . enf2entan ~ la Guer -
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= d!a Nacional en variee regiones el Norte del Pa!s, tuvieron i~ 
portancia las acciones de Boca y Departamento de JINOTEGA cer
ca de la frontera con Honduras. Esteli y Mazagalpa. 

1964 fué detenido Carlos Fonseca Amador deportado a Guatemala y 
mueve a combate 197?. 

196? organización de un frente guerrillero en Pancas~n Departa
mento de Magdalena. 

1970 Se pretende extender la lucha _guerrillera a JINOTEQA. 

Durante 1972-73 se producen much!simas acciones militares que -
maduraron la lucha revolucionaria. 

1974 Tiene lugar la ocupación de la resid?.n~a del exiministro 
de Agricultura, Jos~ Mar!a Castillo Qerant Managua quien prin
daba una fiesta en honor de TURNER SHELTO , embajador de EE.UU. 
Como resultado de esta acción fueron liberados numerosos guerri¡ 
lleras y presos politices. 

Tras un periodo de trabajo clandestino, preparación organizati
va en acciones aisladas y actividades guerrilleras limitadas, -
la bandera del frente Sandinista, se desencadenó en forma inca~ 
tenib1e en Octub~e/77. En ese mes son ocupados poblados, ataca
dos cuarteles y patrullas militares y el frente lanza un comuni 
cado en el que anuncia la continuación de la lucha hasta que 
Anastacio Somoza abandone Nicaragua y se constituya un gobierno 
democr~tico. 

En Agosto/78 se produce la toma del Palacio Nacional bajo les -
órdenes de EOEN PASTORA {Comandante Cero) que propicia la libe
ración de 58 presos politicos, la publicación de 2 comunicados
en la presna Nicaraguense y que representó un golpe pol!tico de 
envergadure contra Somoza. En septiembre se lanza la insurrec -
ción a seis ciudades. 

Con la toma del Palacio Nacional, se inició en Nicaragua •sin -
lugar a dudas el triunfo de 1~ Revolución Sandinista. 

A partir de esta fecha el Poder Militar ofensivo de la Guardia 
Nacional comenzó e decaer y fu~ as! como poco a poco el FSLN ca 
menzó a apoderarse en forma estrat~gica de puntos vulnerables y 
decisivos para su victoria final. 

La arremetida final, encabezada por el FSLN, fu~ planeada en 
tres etapas : 

l. Ofensiva propiamente militar y simult~nea de los cuatro - -
frentes guerrilleros sandinistas. 

2. Huelga general que em~ez6 pr~cticamente en todo el Pa!s el 
4 de Junio de 1979. 

3. Insurrección general contra SOMOZA. 
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En el desarrollo de les anterioDes puntos s e suced e la pro
clamación de la · Junta ·de Reconstrucción Nacional o Gobierno Pro 
visiona!, . anunciada desde San Jos~ de Costa Rica el 18 de Juni~ 
y que ftDoba fue el primer Gobierno en reconocer. 

Finalmente el 20 de Julia/79, el Ejdtcito ~ S andinista en 
tra victorioso a la rebautizada "Plaza r. de la · Revoluci6n". 

' 
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I N T R O D U C C I O N 

Vista la actualidad de los hechos nicaraguenses y siendo 
éste el segundo gran triunfo de la revolución en América, es de 
lógica iniciar una investigación que pueda dilucidar la forma -
como ha influido e influir~ el desarrollo y triunfo de la revd
lución nicaraguense, no solo en la politica democr~tica del Con 
tinente Americano sino también en los deSióos de los paises que 
detectan m~s su influencia por su vepindad y existir en estos -
las mismas condiciones sociales, politicas y económicas que in~u 
baran ~sta revoluci6n y en forma particular, como incidir~ an -
los movimientos subversivos que operan en nuestro país. 

Esta investigación, en virtud de lo actual del tema se basa 
en las informaciones difundidas por los medios noticiosos, eva
luaciones hechas por los diferentes organismos de inteligencia 
nacionales, propaganda del nuevo régimen y opiniones de person~ 
lidades ~onocedoras del tema. 

Para la elaboración del trabajo la investigación se efect~o 
en tres ~reas a saber : 

Influencia en los pa!ses americanos durante la evolución de 
la subversión. 

Ideolog!a que se puede apreciar en el nuevo gobierno y, 

Hechos que estan demostrando su influencia y las posibles -
repercuciones en los paises del ~rea del Caribe. 



1. INtLUENCIA EN AMERICA DURANTE LA CONTIENDA 

l.l INrlUENCIA GENERAL 

A pesar de que universalmente se conoc!an los métodos de la 
dictadura Somocista, éste gobierno era reconocido por todos 
los paises, en especial por los del Continente Amer~cano. 

Los Estados Unidos, con grandes ibtereses dentro de la eco
nomia nicaraguense y requiriendo una acción positiva por 

· parte del gobierno de ésta nación para la prot~ccidn de sus 
inversiones, eran los m~s interesado~ en q0e la revolución
no prosperars' teniendo en sus manos la ·factibilidad de una 
invasión con fuerzas propias o el apoyo y lanzamiento de las 
fuerzas del CONDECA(Confederación de Defensa Centro Americe 
na) (1). -

Sin embargo, ante la f~rrea voluntad de los Sandinistas y -
a la frirma errónea como el Som~cismo aplastó cualquier tipo 
de subversión, las naciones americanas vieran con buenos -
ojos la prosperid~d de la revolución sandinista, d~mnstr~n
dolo con acciones particulares a su favor como veremos mas 
adelante. 

1.2 ACCIONES PARTICULARES 

1.2.1 Estados Unidos 

Suspenden la .ayuda econó~ica y militar al r~gimen de 
Somoza, dando de esta manera un apoyo indirecto a la
revolución. 

1.2.2 Cuba 
. . 

.Punta de lanza q.el Comunismo en Anl'~rica y la m~s int_!! 
· resada e.n granJearse la amistad de ~sta revolución pe 
. re posteriores fines, fu~ el primer pa!s que reconoció 
el Gobierno Provisional Sandinista, - ~nunciado desde
San Jos~ de Costa Rica el lB de Junio de 1979, e ini
cia en forma abierta el envio de armas y hombres en -
a~uda del movimiento. 

1.2.3 Grupo Andino • . 

El 17 de Junio de 1979 reconoce a los Sandinistas co
mo fuerzas'beli~erantes, elevSndolas al car~cter de
ejSrcito regular pero, a . excepción del · Ecuad~r, todos 
los dem~s paises signatarios contin~an relaciones di
plométicas con el r~gimen Somocista, esgrimiendo de -
esta forma un arma de doble filo. 
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l. 2. 4 Panam<5 

Al igual que Cuba, inicia abiertamente el envio de ar 
mas y personal en apoyo de la revolución. Adem<5s,cre~ 
campos de entrenamiento revolucionario para el envio 
dé hombres al frente Nicaraguense. 

1.2.5 Costa Rica 

Pa!s nacionalista por excelencia, permite la introdus 
ción a trav~s de su territorio de armas cubanas, vene 
zolanas y panameñas, as! como también el establecí _T 
mie;nto da~- de[ -ant:b.enami.i.Bnto ~un.llJcri.anariC"S diri 
~dos por cubanos. - · 

1.2.6 Honduras, Guatemala, Salvador. 

Gobiernos pa rtid:arriias del Somocismo Véll obsta culiza.l 
do su deseo de intervenir a favor del régimen, por el 
incremento de acciones guerrilleras en sus propios t~ 
rritorios, encaminados a impe;dir la intervención(2). 

1.2.7 Partidos Comunistas Americanos. 

Seguramente en espera de una ayuda reciproca después 
del triunfo Sandinista, hicieron un llamado a través 
de las organizaciones sindicales, estudiantiles y ma
gisteriales a voluntarios que quisieran ir a luchar -
a favor de la revolución. Fué as! como de Panama, Cu
ba, Costarrica, El Salvador, Honduras, Venezuela, Co
lombia y España, fueron enviadas 'brigadas inicialmen
te a Panam<5 y posteriormente al frente revolucionario. 

1.2.8 Colombia 

Como integrante del Grupo Andino reconoce al Sandini~ 
ma como fuerza beligerante, a · pesar de mantener rela
ciones diplom~ticas con el gobierno Nicaraguense. 

En un principia se forma la Brigada de Apoyo Colombi~ 
no Simón Bolivar, <la cual se constituyó para recolec
tar dineros, viveres y drogas las cuales eran envía -
das a los damnificados de Nicaragua por intermedio de 
la Cruz Roja Internacional. Posteriormente éste grupo 
sufre modificaciones paulatinas, incidiendo notoria -
mente el aspecto politice y, a trav~s del partido Co
munista Colombiano se hace un llamado a voluntarios -
para ir a luchar a favor de la revolución. En el mes 
de Junio viaja la Brigada Salivar, dentro de la cual
se encontraban 3 directivos del partida Socialista de 
los Trabajadores~ 
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Posteriormente en el mes de Agosto, luego de estable 
cerse la Junta de Re_construcci6n, la Brigada Bol!var 
fu~ expulsada de Ni cara gua por di fe rancias de tipo -
ideológico, ya que s_egl:ln .déclarac_iones del Ministro 
del Interior. T6mas Borge, la Brigada estaba infil -
trada por la CIA y dirigiqa por elementos trotskis -
ta~, que ocacionaron problemas desde el principio 
creando el caos y le anarquia, al lanzar en forma d~ 
sordenada a los campesinos sobre las tierras y el 
alentar a los obreros a exigir aumentos salariales -
en un momento cr!tico para la revoluci6n {3). 

Como puede apreciarse la demostraci6r m~s contunden
te de la influencia del Sandinismo en los pa!ses am~ 
canos fu~ la de permitir el intervencionismo de tarEa 
ros estados en un estado reconocido por todos como -
soberano. 
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2. IDEOLOGIA QUE VISLUMBRA 

Al igual que Cuba despu~s del triunfo de la ·revolución, el
actual gobierno Nicaraguense mantiene inteligentemente ocultas 
sus indicaciones hacia el comunismo posiblemente para conservar 
el cr~dito y la ayuda externa procedente de los paises del blo
que Occidental, pero adn as!, se pueden detectar ciertos hechos 
en la organización del gobierno y en sus programas, que hacen -
ver que el poder de decisión y de las armas se va aglutinando -
en manos de elementos reconocidos como marxistas. 

Se analizan a continuación aspectos b~sicos de organización 
y de programas en las ~reas pol!ticas, económicas y sociales 
que demuestran claramente su tendencia. 

2.1 AREA POLITICA 

2.1.1 Programa General 

El programa contempla la instauración de un "R~gimen
de democracia, justicia y progreso social" 1 pretendien 
do dar participación a todas las corrientes pol!ticas 
a excepción del Sandimismo. 

Se habla del Derecho de Sufragio Universal, pero ~ste 
est~ supeditado a la estabilización del pais y al 
adoctrinamiento de las masas por parte del FSLN (Fren 
te Sandinista de Liberación Nacional), con apoyo de = 
profesores cubanos y el env!o de estudiantes a Cuba. 

El proselitismo de otras corrientes políticas ha sido 
obstaculizado por los dirigentes del FSLN que califi
can de contrarrevolucionario todo intento de fraccio
nar el frente. 

2.1.2 Junta de Gooierno 

Dentro de las bases de la organización estatal se se
ñala que la responsabilidad ejecutiva y administrativa 
del estado corresponde a la Junta de Gobierno de re -
construcción Nacional, la cual cumplir~ sus funciones 
hasta que se logren las bases del desarrollo democr~
tico de Nicaragua. 

Dada la composición de la Junta, puede advertirse el 
Poder concedido a la corriente marxista: 

Sergio R~mirez : Izquierdista, amigo de Fidel Castro
y simpatizante con su r~gimen comu-

nista. 

Mois~s Hassan Izquierdista moderado 
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Daniel Ortega : Marxista co·nfeso·," es el 4Q miembro· de 
la l!nee dura de la fracción marxista 

en Cub_a, que fundó hace 20 años Car-los Fonseca Ama _ .. 
dar. 

Alfonso Robledo: Conservador moderado, representante
del Sector industrial de Nicaragua. 

Violeta de Chamarra : Conservadora, s!mbolo de la re
volución. 

2.1.3 Gabinete. 

Dentro del Gabinete se pueden destacar los funciona -
rios mas vinculados con la revolución y cuyas tenden
cias politices orientan el destino de Nicaragua. Aquí 
se puede observar la concentración de poder en pocas
manos 

T6mas Borge :Ministro del Interior Comunista, amigo -
. de Fidel Castro y simpatizante con su r! 

gimen. Como Ministro del Interior, nombra los gobern~ 
dores y alcaldes, adem~s de que como miembro del Tri~n 
birato Sandinista y de la Cumbre de los Nueve Comand~n 
teE del Frente, tiene a su cargo la dirección de la fP 
licia y dispone de las armes del FSLN• 

Migu e l D'escoto : Ministro de Relaciones Exteriores. 
No ha vacilado en declarar que Nica 

ragua bu~care ayuda en el bloque comunista, si · acci ~ 
dent e no aporta la ayuda r equerida pot' el _Gobierno de 
Reconstrucción. 

, T6mas Borge : Ministro del Interior. Com~nista~ amigo 
de Fidel Castro y-- simpatizante con su

r~gimen. Cano Ministro del Interior, nombre los gobe~ 
nadares y alcaldes, adem~~ de que como miembro del 
triumbirato Sandinista y de la Cumbre de los Nueve Ca 
mandantes del frent e , tiene a su cargo la dirección ~ 
de la policia y dispone de las armas del FSLN. 

Miguel O•escoto: Ministro de Relaciones Exteriores.No 
ha vacilado en declarar que Nicara -

~ua buscara ayuda en , ei bloque comu~ista, si occiden
te no aporta la ayuda requerida por el gobierno de Re 
construcción. 

Ernesto Cardenal: Ministro de Cultura. Sacerdote revo 
lucionario con tendencias comunis -

ta~~ predicador de la violencia. 
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2.1.4. Poder Judicial 

Quedó estructurado en base a la Nueva Corte Suprema de 
Justicia integrada ~nicament .e por abo · ados pertenecie!l 
tes a los partidos que participarsn en la lucha contra 
el r~gimen depuesto. 

2.1.5. EjSrcito Nacional 

Sus funciones son las de defender el proceso democr~ti 
ca y la soberania e independencia de la nación; quedó
integrado por combatientes del FSLN y por los ciudada -
nos aptos para el servicio militar, siendo instruidos 
y asesorados por milicianos cubanos, deduciSndose la 
ideolagia que se les est~ inculcando. 

2.1.6. Relaciones Exteriores 

El gobierno ha determinado una politice exterior inde
pendiente y de no alineamiento, damostrSndo ~sto al so 
licitar en la VI Conferencia de Paises no Alineados, = 
realizada en la Habana en Septiembre de 1979 su inscr!P 
ción en este grupo. 

2.2. AREA ECONOMICA 

la determinación extrema del . plan de reconstrucción de afia~ 
zarse en la expropiaci~n de tierra y bienes para conducir la 
reforma agraria .; unida a la de la nacionalización de las em• 
presas mineras y pesqueras, son indicios de ' la orientación 
comunista que seguir~ el nuevo rSgimen. 

Adem~s, a pesar de la ayuda t~cnica y económica que han epa~ 
teda los paises del bloque occidental en la reconstrucción -
de Nicaragua, dirigen es del nuevo rSgimen insisten en afir
l'lar que 110 vacilar~r en recurrir al bloque comunista si suw 
peticiones de ayudanno son atendidas en la forma, cantidad y 
oportunidad con que sean requeridas. 

2.3. AREA SOCIAL 

los objetivos señalados por el plan en esta ~rea son como los 
de cualquier pa!s subdesarrollado: Erradicar la desocupación, 
hacer efectivo el derecho de vivienda, la salud, la educación 
la cultura, el deporte, etc. 

Puede apreciarse en lo referente a la educación cierto cariz 
radical al anunciar que la educaciOn primaria y secundaria -
sera obligatoria y eaem~s, que Ssta estar~ dirigida por ex -
pertas eeucadores cubanos en los diferentes ~iveles, como 
tambi~n, la concesión de becaras para grupos estudiantiles -
en Cuba. Nada más elocuente que la aceptación del adoctrina-



. . 
miento marxista a la poblaci~n estudiantil nicaraguense. 

2.4. Otro 

Por ~ltimo y talvez el indicio mgs grave de la o~ientacidn 
comunista del nuevo régim·en y la demostraci6n mds palpable 
de que · el verdadero poder lo detecta . el sector mds radical·· 
del FSLN as! como de la influencia cubana en la nueva Nica 
ragua son les denominadas Comités de Defensa Sandinista, = 
creados por el ejército revolucionario a insinuaci~n de To 
mds Borge, al parecer sin el consentimieryto previo: .de le = 
Junta de Gobierno. Estos Comités son simila es a los crea
dos por el gobierno qubano después d• la revolución y que 
tambiAn se -establecieren en la Europa Oriental durante le 
post-guerra con el nombre de Comités de Barrio. Constituyen •· 
en esencia métodos especiales de organizacidn y chantaje -
dentro de le estrategia totalitaria; sus jefes normalmente 
san los informantes del régimen (4). · · 

'. 
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3. INFLUENCIA EN CENTRO AMERICA Y COLOMBIA 

3.1 GENERALIDADES 

La revolución en Am~rica se inició pr~cticamente con la vic 
toria de Fidel Castro en Cuba hace veinte años. 

A pesar de que alimentados por este triunfo y casi siempre 
auspiciados por este nuevo rSgimen, focos de subversi6n tr~ 
tan de tomar forma y alcanzan en algunos casos a poner en -
jaque a los go9iernos (Uruguay, Argentina) pero debido a la 
resistencia oficial por parte de lar rSgimenes no comunistas 
la revoluci6n pr~cticamente se estanca donde habia nacido. 

Posteriormente las gobiernos se fueron olvidando del proble
ma y a medida que reconacie:ean y entablaron relaciones amis
tosas con el r~gimen cubano, le subversión fu~ paulatinamen
te en aumento , hasta que, puestos los ojos en naciones con -
grandes problemas sociales, la exportaci6n de revoluciones -
adquirió m~gnitud. (5). 

Fu~ asi como, escudada con un cariz humanitario en Nicaragua 
logra unificar fuerzas disimiles tanto en esta ñeei~n tomo ~ 
so el e*terior~ l~s cuales no tubieron otro empeño que derro 
car ese inicuo sistema de predominio familiar, logrando un = 
triunfa, el 2º de la revaluci6n en Am~rica, aplaudido por to 
do el continente. 

3.2. INFLUENCIA EN CENTRO AMERICA 

Mosaico de pequeñas repóblicas subyug~das a lo largo del s! 
glo por dictaduras que al igual que en Nicaragua han asegura 
de les in ersses de los Estados Unidos. se han visto influen 

. ciadas par el triunfo de la revoluci6n sandinista, en espe = 
cial en lo referente a la subversión. 

A pesar de que en Spacas anteriores se habian producido le -
vantamientos en Guatemala, Honduras y el Salvador, fu~ la si 
tuaci6n nicaraguens8 y la bondad con que otras rep~blicas 
vieron el desarrollo de su revoluci6n lo que ha fomentado y 
estimulado en gran forma sus movimientos subversivos. 

3.2.1. El Salvador 

Actualmente es el pais m~s afectado a raiz de los 
grandes problemas sociales y la influencia radical -
de su Iglesia; debido a Ssto, fuerzas de derecha e -
izquierda se enfrentan en una lucha sangrienta que -
podria desemboca~ en una guerra civil. El sector de 
izquierda, influenciados por elementos del FSLN y de 
la FARC, que de acuerdo a informaciones de los medios 
noticiosos, ya se encuentran entre sus filas, intenta 
6esplazar al gobierno a instaurar un régimen marxista 
en el pais. Estiman los analistas politices, que la -
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revolución ya lleg6 a un punto de no retornn,sieu 
do imposible una solución pacifica de la crisis. 

3. 2. 2. Gua tema la 

La ac~ividad guerrillera se ha agudizado a partir 
del triunfo sandinista • . Los militantes ocupan po
blados, predican la teoria marxista, adem~s de 
asesinar a altos funciDnarios e invadir embajadas 
con resultados desastrosos. El gobierno ha tomado 
medidas ~r~sticas para control~r la subversión, -
d~ndo mues~raslde que su posición no est~ debili
tada. 

3.2.3. Honduras 

Puse a la acción moderada· d~ la Junte Militar y a 
que sus promezas vienen siendo realizadas, el mo
vimiento izquierdista persiste, influenciado por 
el ejemplo de Nicaragua y la f~erza de estos movi 
mientas en los paises vecinos. (6). 

3.3. INFLUENCIA [N COLOMBIA 

Actulamente nuestro pais constituye la vitrina democr~ti
ca de América; esta notoriedad nos ha convertido en el blan 
co favorito de la · subversión~ ( 7). d , d( ' h , (..1 1 J 

l 
' T 1 ~ 

~~/ ~éjt1a t:aca a penas f?~c~,a d.!as Los servicios de Inteligen-
// c~a nac~onales ae Wf\ran información8s t~sitas o feacien

tes de ~ue dentro de las estructuras de los grupos armados 
se est 'vieran sucediendo cambios de tipo politice o comb~ 
tivo orientados a fusionarse y constituirse en un ej~rci
to revolucionario, les &c~ales acciones pueden vislumbrar 
ciertas influencias. .., r::.~ A , • •• 

1 • 3.3.1 Brigada Salivar 

Inicialmente y con el envio de la Brigada Salivar -
se compromete al sandinismo a efectuar una ayuda r~ 
ciproca a la subversión colombiana; en el momento -
se persigue lo mismo con el envio de elementos de -
la FARC a luchar dentro de las filas revolucionarias 
salvadoreñas. Quedamos esperando la ayuda reciproca 
de· bstos dos paises cuando ya lo~ nuevos regimenes -
inicien la exportación de la revolucidh. 

3.3.2. Toma de Embajad9s 
\ ·1 

Vienen en el presente &ño grandes golpes de mano en 
todos los pa~ses, miras potenciales de la revolución 
y de una importancia estrat~gica como son los paises 
centro-americanos; golpes que ha~ repercutido fuert~ 
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mente en el ~mbito internacional; como son las to
mas de embajadas, todas ~stas muy parecidas y que
persiguen les mismos fines que la toma del Palacio 
Nacional de Managua, como era la liberaci~n de pr~ 
sos politices y la publicaci~n en peri~dicos de con 
signas revolucionarias. 

c~n~ le~ 
En-J.e -.eet-ue~J.. accidn de la toma de la embajada de la 
Rep~blica Dominicana se pueden observar en las de -
clarac ~ ones de los implicados ciertos detalles que 
hacen pensar que los sistemas y organizaciones uti-

~ lizadas pur los sandinistas ya est~n siendo aplica
dos por la subversi~n colom~iena. 

Golpe de mano de gran repercuci~n nacional e inter
cional con el fin de llamar la atención munoial, 
crear problemas al Gobierno y desviar su atención -
de o:ras metas subversivas. 

El grupo que particip~ en la toma del _Palacio Nací~ 
nal de Managua se denominaron Comandante Cero, Co
mandante Uno y Comandante Dos; en la toma de la em
bajada sus participantes se denominan de igual mane 
ra.~ , . : 

\. ~ e c.. !"' r ' d~ ' l. '} i 
~o.!-dt 1~ ~ t 1 :U .r le, ct \~ve :... e v ~C."' C. 1 J 

Se est~ buscando la liberaci~n de presos pol!tffiaos, 
no solo pertenegAent~s al . M-19 sino tambi~n se la -
FARC y ELN. ~opánsar~ q~e estos movimientos ye se 
est~n fusionando $-es uiQ8--ac.ci-6n_ deLM-19 para gran 
j'Sarss. la voluntad-de ~a-ri"'a -grupos-subversivos 
y preparar el terPBna pa-ra ~a int&gra cidn) ( 8). 

' 1 

1\~ ty~ ::' ~'\"'J ... t~/ :v.._/ fx~(l.,;, J r/;ld\~· t~1~G<C•'-'-' 
\'~,Ó? \..:J"'-1.\J>" '~ . ~ ~n.:>J._,c,,y ..... 

'fCAI/'....,....v. )~ 
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t»M " ".J... 
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lA INVO.J..o \-> \! ... \';VV-" "'lt< -
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·· coNClUSIONES 

La ideolog!a comunista es patStica en el nOevo gobierno, ade 
mss de la gran influencia cubana, que lo utilizara pera irra 
diar la subversión a los paises Centro-Americanos. 

Es notable y preocupante la participación activa de todos -
los grupos subversivos en los movimientos revolucionarios de 
otros paises. · 

\ se detecta la influencia positiva del triun'fo sandiniate en 
0 tados lós movimientos subversivos al estarse adoptando tdct! 

cas y tscnicas similares. 

Colombia, en un futuro tendr~ dos · frentes de lucha : Uno ex 
terno, con sus vecinos comunistas de Centro-AmSrica y del C~ 
ribe. Y otro interno, con la subversión colombiana alimenta
da por estos mismos paises. 
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N O T A S 

Cfr. Departamento Administrativo de Seguridad, An~li
sis de la situación nicaraguense, (Bogot~, S.f. Hojas 
mimeografiadas). 

Cfr. Eu~eni9 Gómez Mart.!nez, "Tres Nicaraguas m~s", 
Visión tS.f,.s.l) 

Cfr. Departamento Administrativo de Seguridad, Loe. 
e i t , p~ g • 1 O • 

Cfr. Depart2mento 2 CGFFMM, Evolución situación de Ni
caragua, (Bogot~, 1979, Hojas mimeografiadas). 

Cfr. "El que o.!dos tenga que oiga", El Siglo (Bogota 1~ 
Febrero 1980) .. 

Cfr. "Salvador, Guatemala y Honduras, tri~n~ulo de la 
revolución", El Siglo (Bogot~, Febrero,l980). 

Cfr. "El que o.!dos tenga que oiga" El Siglo. ( 29- Feb-
1980). 

Cfr. Carlos Murcia "La epidemia de Toma de Embajadas" 
El Espectador (29-Febrero, 1980). 
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DOCUMENTOS 

Departamento Administrativo de Seguridad, An~lisis de la si
tuaci¡jn nicaragu ense. Bogot~, s. f ,., Hojas mimeografiadas. 

Departamento 2 CGFFMM, Evolución situación de Nicarague,Bog~ 
t~, 1979, Hojas mimeografiadas. 

REVISTAS 

GOMEZ MARTINEZ Eugenio 11 Tres Nicaraguas m~s". Visi¡jn, S. f., 
S. l. 

r -- O T A A · ~s' F U E ~ T E S 

ANDAADE ANAYA Alberto, Brigadier General Ej~rcito Nacional, . 
Jefe Departamento 3 del CGFFMM, reconocida autoridad en his · 
toria y geopol.:ttica. -

BOTERO RESTREPO, Osear, Brigadier General Ej~rcito Nacional; 
Jefe De partamento 2 del CGFFMM. 

"El que o.:tdos tenga que oiga" El Siglo, Bogote 12 y 29, Fe ... 
brero de 1980. 

"Salvador, Guatemala y Honduras, tri~ngulo de la revolución'.' 
El Siglo. Bogoté, Febrero de 1980. 




