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Abstract 
In this article we perform a follow up of the 
Broad Front as an actor through the demo 
cratic transition in Uruguay. Although this 
process took place from 1980 to 1989, only 
the period covering up to 1984 is analyzed. 
This is a specially important time frame, gi 
ven that the military was still on hold of the 
power. It was then that the Broad Front' 
paper became a key point in the overall 
process and its consolidation as a major 
political actor in the uruguayan political 
arena was established. Three fundamental 
facts can be identified as the Broad Front's 
participation in this stage: 1) Its appearan 
ce in the traditional parties' internal elec 
tions in 1982; 2) Its strengthening in 1983, 
and 3) Its role in the negotiated leaving of 
the military dictatorship in 1984. 

Resumen 
En este articulo se lleva a cabo un segui 
miento htstoricopolitico de la actuaci6n 
del Freme Amplio en la transici6n a la de 
rnocracia en Uruguay. Si bien este proceso 
ocurrio de 1980 a 1989, en este articulo 
solo se analiza el papel del Freme de 1980 
a 1984, periodo en el cual los militares to 
davia estaban en el gobierno. Fue enton 
ces cuando el papel del Frente seria deter 
minante en el proceso general, adernas de 
ser cuando consolidaria su papel coma 
actor imprescindible en la escena politica 
uruguaya. Se pueden ubicar tres momen 
tos fundamentales de su actuaci6n en esa 
etapa: 1) su participaci6n en las elecciones 
internas de los partidos tradicionales en 
1982; 2) su fortalecimiento en 1983, y 
3) su participaci6n en la salida pactada del 
gobierno de la dlctadura en 1984. 
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131 LA IZQUIERDA EN LAS TRANSICIONES A LA DEMOCRACIA 

1 Ver O'Donnell, Transiciones, 1988, t. 4. 

En Uruguay se instaura, desde los 
primeros afios del siglo xx, un sistema 
partidario de tipo representativo, don 
de los partidos desemperian un papel 
fundamental. La estabilidad partidaria 
se logr6 durante los gobiemos de Jose 
Batlle y Ordonez, debido a que, a prin 
cipios de siglo, se dio el desarrollo de 
los sectores vinculados al comercio y 
la Industria; finalizaron las guerras ci 
viles; se ampli6 la legislaci6n laboral, y 
se facilit6 el desarrollo del llamado "Es 
tado benefactor". 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

entre ambas partes: en este caso mili 
tares y civiles representados por los 
politicos,es decir, cuando los asuntos 
pendientes del regimen anterior son 
finiquitados. Lo caracterfstico de las 
transiciones es que las reglas del juego 
politico no estan definidas: las reglas 
emergentes determinaran a los actores 
del mismo.1 

Sin embargo, debo aclarar que en 
este articulo no se abarcara la transicion 
completa, que en el caso de Uruguay va 
de 1980 a 1989, pues se considera mu 
cho mas relevante la participaci6n del FA 
en la primera parte de la misma (1980 
1984, todavia durante el gobiemo mili 
tar), dado que es ahi donde este conso 
lidaria su papel como actor imprescindi 
ble en la arena poHtica uruguaya. 

Antes de entrar de lleno en el tema, 
es necesario recordar algunas cuestio 
nes historicas acerca de Uruguay, para 
hacer entendible la transici6n a la de 
mocracia de los anos ochenta. 

E n los ultimas afios, el esrudlo 
de las transiciones a la demo· 
cracia ha ocupado un espacio 

importante entre los polit6logos, his 
toriadores y economistas. Estas han 
sido muy polernicas en todos los am 
bitos y, tambien, muy diversas en su 
composici6n y desarrollo. De ellas se 
ha estudiado el inicio, el fin y el por 
que de cada uno de estos procesos asf 
como el comportamiento de los acto 
res politicos que participaron en las 
mismas. Es evtdente que en cada na 
ci6n la transici6n se ha distinguido por 
elementos propios y unicos que no 
aparecen en otras. Sin embargo, el ana 
lisis de estos casos es importante para 
poder elaborar una teoria general so 
bre las transiciones a la democracia. 

Ademas, la izquierda pocas veces ha 
sido el centro de estos estudios. La 
propuesta aqui es revisar en un caso 
nacional el papel de la izquierda en la 
transici6n a la democracia, concreta 
mente en Uruguay. Se considera que 
tal propuesta se justifica, ya que la lz- 
quierda ha sido marginada como actor 
politico en el analisis de las transicio 
nes y, por tanto, como un elernento 
particular en las mismas. 

Antes de comenzar habria que ex 
poner dos puntos. Primero, que la lz 
quierda uruguaya analizada sera el Fren 
te Amplio (FA), por ser una coalici6n de 
partidos y organizaciones de izquierda, 
surgido en 1971, tras la convocatoria 
para crear un frente opositor de iz 
quierda. Segundo, que se entiende por 
transici6n el intervalo transcurrido en 
tre un regimen politico y otro, y deli 
mitado por el inicio de la disolucion 
del regimen autoritario y por la resolu 
cion de todos los conflictos existentes 
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antes de las elecciones del afio 1999, en las cua 
les, por primera vez en Uruguay, cada partido 
present6 un solo candidato a la eleccton presi 
dencial. 

3 La Uni6n Civica es un pequeno partido de 
ideologla cristlanoconservadora fundado a 
principios de siglo. 

En consecuencia, por lo menos des 
de la mitad del siglo XIX y hasta 1971, 
en que surgi6 el Frente Amplio, existi6 
en Uruguay un sistema pracucamente 
bipartidista: aunque es necesario men 
cionar a la Union Civica3 que, en gene 
ral, ha representado una insignificante 
manifestaci6n de la sociedad urugua 
ya, pero que, no obstante, ha servido 
para establecer pactos y acuerdos en 
tre las fuerzas mayoritarias en momen 
tos de inestabilidad. 

Hasta la decada de los cincuenta, 
Uruguay habia visto crecer su Industria 
y fortalecerse su economfa. Posterior 
mente, la crisis nacional, combinada 
con la Internacional, comenz6 a pro 
ducir los primeros desajustes economi 
cos. Con la crisis econ6mica las ten 
siones sociales crecieron, iniciandose 
las protestas de los sectores asalariados 
y de los pequefios y medianos empre 
sarios. La inadecuaci6n creciente de los 
canales tradicionales de representaci6n 
poll tica y las expresiones Cada vez mas 
continuas de protesta y organizaci6n 
de los sectores asalariados, fueron acom 
pafiadas de un mayor endurecimiento 
represivo por parte del gobiemo. 

En ese contexto surgio el Movimien 
to de Liberacion Nacional, Tupamaros, 
planteando una ruptura con el sistema 
politico y apareciendo como guerrilla 
urbana, lo cual rompia con todos los 
rnetodos de lucha social que habfan 
imperado en el pais durante el siglo xx. 
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2 Cabe aclarar que esta ley dej6 de tener 
vigencia con la reforma electoral llevada a cabo 

El sisterna de partidos se consoli 
darla con una base bipartidista com 
puesta por el Partido Nacional y el Par 
tido Colorado, base que no obstante 
tendia al pluralismo, ya que aceptaria 
la existencia del Partido Comunista y 
el Socialista. Aquf cabria aclarar que 
entre los plantamientos del Partido 
N acional (PN) y el Partido Colorado 
(PC) no hay grandes diferencias, aun 
que en sus origenes el Nacional era 
mas rural, y el Colorado mas urbano, 
Sin embargo, esas diferencias de ex 
tracci6n fueron diluyendose con el 
tiempo y solo quedaron diferencias 
emotivas por parte del electorado. Los 
dos partidos politicos son adernas rnul 
ticlasistas y rnultiideologlcos, aunque 
ambos tienden al anticomunismo. Hay 
mayores diferencias en su interior, co 
mo partidos tradicionales, que entre 
ellos dos. Esto podia darse debido a la 
existencia de la Ley de Lemas, la cual 
determinaba que, dentro de cada parti 
do politico denominado lema, existie 
ra una fraccionalizacion en corrientes o 
grupos, llamados sublemas. Cada sub 
lema tenfa derecho a postular can 
didatos, tanto a la presidencia como a 
otros cargos de elecci6n popular; de 
forma tal, que cada partido o lema po 
dia llegar a presentar tres o mas can 
didatos a la presidencia, La legislaci6n 
permitia, en ese sentido, que todos los 
votos de los sublemas se sumaran al 
lema. Por tanto, al emitir su voto el ciu 
dadano lo hacia por el sublema y por 
el lerna; esre procedimiento se tradujo 
en el doble voto simultaneo, resultan 
te de la Ley de Lemas.2 
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4 Para ampliar la informaci6n sabre la DSN, 
ver Castagnola y Mieres, Ideologia, 1989. 

s El COSENA estaba integrado directamente 
por los mandos militares. Al forrnarlo, se le con 
cedi6 la participaci6n organlca en la conduc 
ci6n estatal del gobiemo. 

Los puntos fundamentales de la DSN 
son: la guerra contra el comunismo y 
la subversion, considerando que el ca 
plralismo esta indefenso frente a ellos 
y que las FFM son las llamadas a prote 
gerlo. La politica, entendida como es 
trategia militar, deja de ser una activi 
dad aut6noma con reglas y objetivos 
propios, para transformarse en una va 
loracion estrategica donde las acciones 
y los objetivos se miden de acuerdo 
con la 16gica de la guerra. Las FFAA [us 
tifican su presencia en la vida politica 
del pais a craves de la seguridad y el de 
sarrollo de la naci6n, lo cual es el pro 
ducto de la conjunci6n del pueblo, el 
gobiemo y el ejercito." 

Si bien desde 1971 los militares co 
menzaron a tener un gran protagonis 
mo en la vida politica uruguaya, no fue 
sino hasta 1973 que entraron de Ueno 
en ella. En febrero de ese ario exigie 
ron a Bordaberry una mayor participa 
ci6n en la conducci6n del pais. El pre 
sidente se vio obligado a negociar con 
ellos, pues no contaba con ningun apo 
yo de la sociedad civil ni de Los parti 
dos. Asi, se lleg6 al "Acuerdo de Boissso 
Lanza", en el cual se convino la crea 
ci6n del Consejo de Seguridad Nacio 
nal (COSENA).5 

El 27 de junio de 1973, el presiden 
te de la republica proclam6 el golpe 
de Estado y el ejercito ocup6 el Pala 
cio Legislativo, comenzando asf la die 
tadura comisarial. Entre las primeras 
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En las elecciones de 1966 tomaria el 
poder el general Oscar Gestido, del 
Partido Colorado, que falleci6 antes de 
concluir su mandato, yen 1967 asumi6 
la presidencia Jorge Pacheco Areco, di 
rector del diario colorado El Dia. Con 
el, el gobiemo se volvi6 mas autoritario 
y la politica social mas rigida. Por ello 
su gobiemo es conocido coloquialmen 
te como la dictadura constitucional o la 
primera fase del estado de excepci6n. 

En esa misma epoca comenzaron a 
darse los primeros acercamientos para 
formar un frente politico de izquierda, 
cuyos origenes fueron la creaci6n de la 
Confederaci6n Nacional de Trabajado 
res ( CNT) y del Frente Izquierda de Li 
beraci6n (FIDEL). El 7 de octubre de 
1970 se lanz6 la convocatoria para for 
mar el Frente Amplio y, asi, en 1971, se 
conform6 la coalici6n de izquierda. 

Al mismo tiempo que las Fuerzas 
Armadas (FFM) iban acrecentando su 
poder como conductores de la lucha 
antisubversiva, comenzaron a tener 
injerencia en la politica por dos razo 
nes: primero, porque a ellos mismos 
les iba surgiendo una concepci6n mas 
politica de su actuacion, y segundo, 
porque el presidente de la republica y 
los politicos asi se lo pidieron. 

En 1971, bajo la presidencia de Bor 
daberry, provenience de la ollgarquia 
terrateniente, se comenzaria a conside 
rar la aplicacion de la Doctrina de Se 
guridad Nacional (DSN) en Uruguay, 
cuyos antecedentes se encuentran en: 
a) el ejerctto colonial trances: b) las 
doctrinas de la Espana franquista; c) la 
nueva concepci6n de Estados Unidos 
de los militares latinoamericanos y d) 
las directrices de la Escuela Superior de 
Guerra de Brasil. 
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6 La periodizaci6n de la dictadura es amplia 
mente trabajada por Caetano y Rilla, Breve, 
1989. 

mismo dfa que este Ueg6 al poder, los 
militares dictaron el Acco Institucional 
num. 4 -AI4-, por el cual, se dedaraba 
proscritos a los ciudadanos que hubie 
sen sido candidatos a cargos naciona 
les, departamentales o locales en las 
elecciones de 1966 y 1971; ello slgnifi 
caba que no podfan ejercer cargos po 
liticos en los siguientes quince afios. 
Con esa rnedida, concluia la dictadura 
comisarial fundadora del orden autori 
tario militar (19731976).6 

El 9 de agosto de 1977, los militares 
lanzaron un primer cronograma que 
buscaba institucionalizar el autorttaris 
mo. En el se incluia un plan de depu 
raci6n de los partidos tradicionales, un 
plebiscito para elaborar una nueva 
constitucion y una convocatoria a elec 
ciones nacionales con un solo candida 
to. Este llamamiento inicia la segunda 
epoca de la dictadura: es el ensayo fun 
dacional de una nueva republica "tu 
telada" por las Fuerzas Armadas. 

Los propositos de esa nueva consti 
tuci6n que se querfa elaborar eran: 
acabar con la Ley de Lemas y el doble 
voto simultaneo; la institucionalizaci6n 
del COSENA; el condicionamiento de las 
huelgas; la modificacion de la ley de 
allanamientos noctumos, y el estableci 
miento de la inamovilidad de los fun 
cionarios publicos, 

El 30 de noviembre de 1980 se 
plebiscito el proyecto. Gan6 el NO, 
que representaba el rechazo a la nueva 
constituci6n, con 57.9% De esa mane 
ra, la dictadura sufri6 un primer gran 
reves de parte de la poblacion civil. 

medidas que tom6 entonces Bordabe 
rry estuvo la disoluci6n de la CNT, mis 
ma que agrupaba a la oposici6n en con 
tra de las medidas autoritarias, aunada 
al FA ya algunos sectores del PN. 

Freme al golpe, la CNT declar6 la 
huelga general, que prosiguio por es 
pacio de quince dias y que fue consi 
derablernente apoyada por el Frente 
Amplio y el Partido Nacional. El 9 de 
julio se realiz6 una enorme manifes 
taci6n en contra del gobiemo. Ahi fue 
apresado y encarcelado Uber Seregni, 
lider de la coalici6n de izquierda, quien 
fue liberado en 1975 y vuelto a encar 
celar en 1976. La represi6n fue, en esos 
arios, la caracteristica general del nue 
vo gobierno: contra la unlversidad, los 
sindicatos, el FA y sus partidos politicos, 
la Federaci6n de Estudiantes Univer 
sitarios de Uruguay -FEUU- y algunas 
revistas a traves de su · clausura, como 
en el caso de Marcha, siendo apresa 
dos Carlos Quijano, Juan Carlos Onetti 
y Hugo Alfaro, entre otros. Los parti 
dos, mientras tanto, paredan hibemar 
constririendo su acci6n dado el recru 
decimiento de la represion, 

En 1976 comenzaron a surgir dife 
rencias entre los distintos sectores de 
las FFAA y, a consecuencia de ello, fue 
removido Bordaberry e impuesto co 
mo presidenre Alberto Demicheli el 12 
de junio, como este se neg6 a firmar la 
proscripci6n de los partidos y grupos 
politicos, fue tambien removido del 
puesto, el primero de septiembre. 

La represion militar no podia man 
tenerse sin que el ejercito dispusiera 
de un proyecto politico mas amplio. 
En ese contexto Aparicio Mendez, 
miembro del Consejo de Estado, asu 
mi6 la presidencia de la republica, El 
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El afio 1982 constituy6 el regreso de 
los partidos a la escena politica. A par 
tir de entonces comenzaron a retomar, 
aunque con caidas y dificultades, su po 
sici6n de primer piano en el sistema 
politico. 

Tras las primeras conversaciones en 
1981, los politicos de los partidos Na 
cional, Colorado y Union Civica deman 
daron a las FFAA su regreso a la arena 
polftica: en primer lugar, participando 
en la discusi6n del estatuto de los par 
tidos y en la convocatoria a las elec 
ciones internas de los mismos. El 26 
de julio de ese ano, el gobiemo militar 
levant6 las primeras 100 proscrlpclo 
nes, que incluian a colorados, blancos 
ydvicos. 

Es importante mencionar que des 
de entonces, el Frente Amplio era con 
siderado completamente fuera de los 
planes de los militares, de manera que, 
en 1982, no hubo platicas entre estos y 
los frenteamplistas. Para las FFAA, el 
Freme continuaba excluido de la post 
bilidad de reingresar al escenario poli 
tico, por lo cual la coalici6n de Izquier 
da no debia tomar parte en las eleccio 
nes intemas de los partidos, Como ve 
remos mas adelante, eso no significa 
que no hayan tenido un papel activo 
en las mismas. No obstante, antes de 
continuar con el analisis de las eleccio 
nes intemas, es importante dejar claro 
que los militares no incluyeron al Fren 
te en las negociaciones que mantu 
vieron con todos los dernas partidos, 

1982: ELECCIONES INTERNAS DE 
LOS PARTIDOS TRADIClONALES. 
"EL FRENTE AMPLIO SE ENCUENTRA 
EN LA DISYUNTIVA DEL VOTO EN 
BLANCO 0 EL VOTO UTIL 
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Con ello conclufa el intento fundacio 
nal de la dictadura uruguaya, y se ini 
ciaba la transici6n a la democracia. 

Despues de 1980 los milttares esta 
ban casi convencidos de que, de seguir 
solos, debian abandonar el gobierno, 
(micamente necesitaban definir el co 
mo. Sablan que no podfan mantenerse 
sin los politicos, por lo cual, entre 1980 
y 1981, comenzaron a darse los prime 
ros acercamientos, aunque infonnales, 
entre los militares y los poll ticos tradi 
cionales. 

El 28 de julio de 1981, las FFM apro 
baron el Aill, por el que se establecia 
una transici6n de tres afios para dejar 
ellas el gobierno; se definia la elecci6n 
de un nuevo presidente de la republi 
ca y se ampliaban las competencias del 
Consejo de Estado. Asi, el primero de 
septiembre asumio como presidente 
de la republica el general Gregorio Al- 
varez. Ese mismo afio empez6 a discu 
tirse el nuevo estatuto o ley para los 
partidos politicos y la convocatoria a 
elecciones a los partidos tradicionales 
y la Union Civica, la izquierda parti 
daria quedaba aun fuera del proceso, 
pues como se la seguia consideran 
do un peligro para la sociedad, debia 
desaparecer. 

A partir de ese momento, la partici 
pacion del FA comenzo a ser importan 
te en el desarrollo de la transicion a la 
democracia. En esa primera parte de la 
transicion pueden ubicarse tres mo 
mentos fundamentales de la actuaci6n 
poHtica del Frente: su participaci6n en 
las elecciones intemas de los partidos 
tradicionales en 1982, su fortalecimien 
to en 1983 y su participacion en la sa 
lida pactada de la dictadura en 1984. 
Veamos cada uno de ellos. 
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7 La division politica de Uruguay esta basada 
en la figura territorial de las departamentos. 

cos, a fin de que estos pudieran desig 
nar a los dirigentes que partictparian 
en el dialogo con los militares, para 
buscar la salida a la dictadura, 

Algunas de las caracteristicas del es 
tatuto eran: la supresion de la eleccion 
directa de dirigentes de las organiza 
ciones historicas que se haria en se 
gundo grado en las convenciones, la 
prohtblcion de acumular votos por 
sublemas; la supresion de que un ciu 
dadano pudiera ser candidato a un 
cargo convencional por mas de un de 
partamerito; 7 el requerimiento para 
postular candidatos a los cargos publi 
cos, de un minimo de 25% de la vota 
cion del lema o partido; la exigencia de 
que los futuros integrantes del Direc 
torio y de la Convenci6n hubieran sido 
previarnente electos a cargos de esta; la 

ni en las elecciones intemas. Las elec 
ciones internas solo se establecieron 
para el Partido Colorado, el Nacional y 
la Union Civica. 

Por parte de los militares y politi 
cos, era una forma de acelerar el pro 
ceso de las elecciones internas, mis 
mas que segufan el modelo de las elec 
ciones primarias de Estados Unidos: 
todo ciudadano que fuera pane del 
padron electoral podia presentarse y 
votar por una de las opciones de uno 
de los partidos. Aparentemente, no era 
entonces una disputa entre partidos, 
sino entre los sectores y las tendencias 
de cada partido, aunque politicamente 
tenia gran importancia que partidos y 
que sectores reclbirfan mayor apoyo 
popular. La ley para los partidos fue 
hecha confonne a lo que de ella que 
rian los militares. Sin embargo, es Im 
portante abundar en que derivo en la 
reconstttucion de los partidos politi 
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9 Convergencia Dernocratica de Uruguay 
(cnu) fue una organizaci6n que se conform6 en 
Mexico y que agrupaba a diversos politicos y 
militantes, basicamente blancos, comunistas y 
socialistas, exiliados en este pais, Se unlan co 
mo un polo de oposici6n a la dictadura. Ver 
Conuergencia, 1984. 

10 Tornado de Zubillaga, "Partidos", 1991, 
pp. 104105. 

El Partido Nacional tambien pre 
sentaba tres frentes: 1) Adelante con Fe 
-ACF-, liderado por Wilson Ferreira Al 
dunate, aunque desde el exterior, era 
opositor a la dictadura aqut se incluia 
el grupo Convergencia Democratica.? 
2) el Consejo Nacional Herrerista, lide 
rado por Luis Alberto Lacalle y 3) el 
sector oficialista, representado por pe 
queries sectores del herrerismo, bajo 
el sublema Libertad y Servicio, Iidera 
do por Alberto Gallinal. 

A pesar de que las elecciones no fue 
ron obligatorias, vot6 60.5% de los ha 
bilitados. Los resultados fueron los si 
guientes: Partido Nacional: 619 945; 
Partido Colorado: 527 562; Union Civi 
ca: 14 986 y voto en blanco: 85 373. 
Dentro de la votacion del Partido Na 
cional, 81% apoy6 a los sectores que 
reconodan, por encima de sus lideres, 
a Wilson Ferreira Aldunate. En el Par 
tido Colorado, 69% apoy6 a Julio Ma. 
Sanguinetti y Enrique Tarigo. 10 

De esta forma comenzaria a darse la 
liberalizaci6n, con la posibilidad de 
que los ciudadanos expresaran sus pre 
ferencias politicas. Sin embargo, en las 
transiciones la represi6n es la contra 
parte de la liberalizaci6n, y 1982 estu 
vo signado por esta ambivalencia. 

En el caso uruguayo nunca dej6 de 
existir, durante el periodo estudiado, 
la censura sobre los medios de comu 
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8 Por liberalizaci6n entendemos el proceso 
de redefinici6n y ampliaci6n de los derechos. 
En el piano de los gtupos, abarca la libertad 
para expresar colectivamente su discrepancia 
respecto de la poHtica oficial sin sufrir castigo 
por ello, inexistencia de censura en los medias 
y libertad para asociarse con otros ciudadanos 
para expresarse politicamente. Sin embargo, en 
una transici6n estas garantias nunca son respe 
tadas de manera total por las autoridades y su 
contenido es modificado a traves del tiernpo. 

autorizaci6n exclusiva de votar a los 
ciudadanos no proscritos, mayores de 
18 afios; la vigencia del AI4, con lo cual 
muchos dirigentes de los partidos tra 
dicionales no podian ser elegidos, y la 
prohibici6n, en las campafias electo 
rales, de tratar algunos temas referidos 
a la economia, a las proscripciones y 
los problemas sociales. 

No obstante su inconformidad con 
la rnetodologfa, los partidos aceptaron 
ir a elecciones intemas, porque supo 
nian un reto para debilitar a la dlctadu 
ra: con la Ley Fundamental num. 2, o 
Ley de partidos, se reconstruia el sis 
tema de partidos. 

Despues del plebiscito de 1980, las 
elecciones de 1982 constituyeron el 
segundo y mas importante momento 
de liberalizaci6n8 y de confrontaci6n 
con la dictadura. 

tCuales fueron las opciones politi 
cas en 1982? Por el Partido Colorado 
se presentaban tres frentes: 1) la Union 
Colorada y Ballista, liderada por Jorge 
Pacheco Areco, de corte oficialista; 2) 
los sublemas Unidad y Reforma, y Li- 
bertad y Cambio, liderados por Juan 
Marfa Sanguinetti y Enrique Tarigo, res 
pectivamente y 3) la Corriente Ballista 
Independiente, liderada por Manuel 
Flores Silva, como el ala izquierda. 
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11 Dado el papel fundamental del general 
Liber Seregni en la estrategia politica del Frente 
Amplio en la transici6n a la democracia, vale la 
pena hacer una breve reseria de su trayectoria, 
Militar de carrera, Seregni obtuvo por concurso 
el grado de general en 1963 y tuvo bajo sus or 
denes las regiones rnilitares 1 y 2. En 1969 sere 
tir6 del ejercito. En 1971, junta a diversos par 
tidos y organizaciones politicas, fund6 cl Frente 
Amplio. Desde entonces se convirtio en el Hder 
de la coaJici6n de izquierda. Ese ano fue posru 
lado coma candidato a la presidencia de la Re 
publica, Como ya se mencion6, en 1973 sc pro 
dujo su primera detenci6n durantc la manifes 
tacion de! 9 de julio contra el golpe de Estado. 
Posteriormente fue liberado y nuevarncnte pre 
so en 1976; permaneci6 ocho anos en prisi6n. 
Fue expulsado del ejercito y considerado trai 
dor a esa instituci6n. Como veremos, desde Ia 
carcel mantuvo su papel dirigente del FA. 

te esa realidad, y dado que la coalici6n 
no podria realizar sus propias eleccio 
nes intemas, un sector del FA decidiria 
votar en blanco en las elecciones inter 
nas de los otros partidos. La otra op 
ci6n era el voto util, es decir, que el 
voto de los frenteamplistas se diera a 
los sectores mas progresistas de los 
partidos tradicionales. 

El voto en blanco fue impulsado, en 
un principio, por el Partido Demo 
crata Cristiano -PDC- ( que en ese mo 
mento se habfa desligado del FA), a 
craves de la revista Opcion y, posterior 
mente, por el lider de la coalicion, U 
ber Seregni.'! El 19 de octubre se cons 
tituiria la Cornision Nacional de Ciuda 
danos por el Voto en Blanco. 

En cuanto al voto util, este fue pro 
piciado, sobre todo en el exterior del 
pals, por la CDU, que proponia votar 
par los sectores mas progresistas de 
los partidos tradicionales: ACF, dentro 
del Partido Nacional, o por los suble 

nicaci6n. Y particularmente en el caso 
de las elecciones de 1982 se advierte 
que no hubo libertad total para expre 
sar colectivamente la discrepancia con 
respecto de la politica oficial, ni siquie 
ra en las partidos habilitados. Enton 
ces, la liberalizacion, seria un proceso 
medlante el cual las FFAA permitieron a 
ciertos ciudadanos algunas libertades 
politicas, excluyendo de ellas a las 
frenteamplistas. 

A partir de 1980 comenzaron a sur 
gir peri6dicos y semanarios de oposi 
ci6n, entre los que resaltan: Opinar 
colorado, Opcion dem6cratacristia 
no, La Democracia blanco, Correo 
de los Viernes colorado y Iaque co 
lorado. 

A principios de 1982 fueron dausu 
rados, por ocho nurneros, La Demo 
cracia y Opinar, en tanto la revista La 
Plaza comunista era clausurada defi 
nitivamente. Estas dausuras se debie 
ron, principalmente, a la menci6n de 
politicos proscritos. Opcion tambien 
fue dausurada, pero por promover el 
voto en blanco. Pero los periodicos de 
oposici6n, aunque sufrfan la represi6n 
de los militares, fungieron tamblen 
como una de las formas del quehacer 
politico que abri6 caminos para la li 
bertad de expresi6n. 

La represion af ect6 incluso a los po 
H ticos. Dias antes de las elecciones, 
fueron detenldos varios elementos del 
Partido Nacional. Asimismo, se detuvo 
a dirigentes sindicales, acusados de co 
munistas. 

Hasta 1982, el FA habia sido el sec 
tor politico mas castigado por los mi 
litares, par lo cual los partidos y orga 
nizaciones que lo integraban trabaja 
ban en la casi total clandestinidad. An- 
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principios de 1982 cuando el FA se di 
vidiria en las dos posiciones. Confor 
me las elecciones se acercaban, sus di 
rigentes tanto en el exterior como en 
el pals, se plegarian a la formulaci6n de 
Seregni. Pero fue probablemente esa 
primera indefinici6n la que no permi 
ti6 que la mayoria de los frenteamplis 
tas asumiera como suya la posici6n del 
voto en blanco. Aunque tambien hay 
que tomar en cuenta la falta de medios 
de comunicaci6n para que el FA se acer 
cara a la poblaci6n. 

Para Seregni; el voto de 1982 nose 
referia tanto a las elecciones en si, sino 
a sus implicaciones politicas para el res 
to de la transici6n. Sabia que el FA solo 
podrfa participar en las negociaciones 
si demostraba a los militares y a los 
otros actores politicos su fortaleza. Asi, 
durante la transici6n, el FA se estaba 
jugando su identidad politlca, su capa 
cidad de permanecer como actor in 
negable en la arena polftica. 

Pero si bien el FA particip6 en las 
negociaciones de 1984, no fue gracias 
al voto en blanco de 1982. Por el con 
trario, los votos que dio al Partido Na 
cional tornaron a este en un fuerte 
competidor que utilizaba el dtscurso 
mas "radical" en contra de la dlctadu 
ra. El altado de coalici6n del FA se for 
talecia y buscaba su propia indepen 
dencia. 

Vale la pena mencionar que los fren 
teamplistas no s6lo aportaron votos a 
los partidos tradicionales sin obtener 
un apoyo de su parte, lograron asi que 
sobre ellos recayeran las acusaciones 
de infiltrad6n comunista. 

Asf, 1982 fue el primer afio, dentro 
de la transicion, en que el FA unica 
mente se manifesto de manera politica 
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mas liderados por Sanguinetti y Ta 
rigo, dentro del Partido Colorado. 

El general Seregni, desde la carcel, 
mandaba cartas a los frenteamplistas 
para guiarlos en las elecciones inter 
nas. En su primera carta deda que el 
Partido Nacional no necesitaba el apo 
yo del FA, pues eran mayoritarios los 
sectores progresistas en el interior de 
ese lema. De los colorados decia que 
no eran claras sus posiciones con res 
pecto al gobierno military que, por 
tanto, no concitaban el apoyo de la 
coalici6n. 

Esto ultimo es importante. En 1982, 
la alianza mas fuerte se .daba entre 
blancos y frenteamplisras (sobre todo 
a traves de la CDU). Si bien el FA habia 
sido el sector mas golpeado por la die 
tadura, el Partido Nacional tarnbien te 
nia muertos y, sobre todo, tenfa a su 
maxirno lider, Wilson Ferreira Aldu 
nate, en el exilio. En cambio el Partido 
Colorado, donde habia sectores que 
habian colaborado directamente con 
los militares y donde SUS sectores mas 
"progresistas" no sufrian el exilio, du 
rante toda la transici6n habla asumido 
la posicion mas dialoguista de todos los 
partidos. 

Sin embargo, si el FA queria demos 
trar a los militares que era un actor irn 
portante en el sistema politico, y re 
construir su identidad politica, debia 
votar de manera independiente: el vo 
to en blanco era su opci6n. En ese sen 
tido, para Uber Seregni era necesario 
que la poblaci6n uruguaya, tras diez 
afios de dictadura, supiera que el FA 
estaba vivo y que estaba dispuesto a 
continuar la lucha. 

Se puede decir que, por lo menos 
de manera formal, fue sobre todo a 
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12 Sobre este punto, ver las entrevistas a Jo 
se Pedro Cardozo, Uber Seregni y Juan Guiller 
mo Young que se encuentran en Dutreriit, Ma 
remoto, 1994. 

del diilogo, debldo a que consideraban 
la negociaci6n estancada y, por otro 
lado, por la idea de que la suma de los 
diversos actos realizados por las auto 
ridades era incompatible con el carac 
ter del periodo de "transicion'' que se 
vivia. 

En esas conversaciones los militares 
no estaban dispuestos a ceder en sus 
posiciones. Es probable que las fuerzas 
reales de los partidos politicos y de las 
FFM aun no fueran similares. Es decir, 
los militares perdian fuerza, pero aim 
conservaban la suficiente para poder 
ser intransigentes. 

Aun cuando el FA no partictpo en 
las conversaciones del Parque Hotel, 
existe un punto importante respecto 
al tema que aqui se trata: zcomo vio 
estas conversaciones? En general se 
puede decir que existen dos opiniones 
al respecto: la primera que dice que 
no se tenla conocimiento de lo que en 
ellas sucedia; la segunda que dice que 
con mayor o menor detalle si se cono 
cia lo que ocurria. Sin embargo, exis 
ten mas elementos para aceptar la se 
gunda hip6tesis.12 

No obstante, lo mas importante de 
1983, en cuanto a la actuaci6n y re 
constituci6n del Frente, no estuvo en 
el dialogo con los militares. Uno de los 
puntos decisivos fue el reagrupamien 
to de los movimientos sociales. 

Emender la importancia del rnovi 
miento social y sindical de este perio 
do es imprescindible para comprender 
el papel del FA en la transici6n a la 

El 13 de mayo de 1983 comenz6 el dia 
logo entre militares y politicos en el 
Parque Hotel. El objetivo principal era 
discutir las reformas a la Constituci6n 
de 1967. Los militares pretendian con 
sagrar una pseudodemocracia, en la 
cual ellos pudieran, de varias formas, 
seguir interviniendo. 

Y aunque, aparentemente, las FFAA 
querfan dialogar, al mis mo tiempo 
clausuraban semanarios (por ejemplo, 
de La. Democracia, 24 mimeros) y de 
tenian politicos. Frente a esta situaci6n, 
el ex presbitero Posadas, asistente al 
dialogo por parte del Partido Nacional, 
anunciaria que su partido podia aban 
donar este si los militares insistfan en 
su posici6n. Sin embargo, unos dias 
despues el Directorio nacionalista de 
cidi6 continuar las platicas con los mi 
litares, aunque criticando la actuaci6n 
del gobierno. No obstante, los partici 
pantes del Partido Nacional fueron 
cambiados, pues los que habian acudi 
do anteriormente se negaron a seguir 
participando en las conversaciones an 
te la actitud de los militares. 

El 5 de julio se realiz6 la septima y 
ultima sesi6n en el Parque Hotel. Los 
representantes de los partidos propu 
sieron la interrupci6n o la suspension 

1983: FORTALECIMIENTO 
FRENTEAMPLISTA 

ante la ciudadania. Pero si bien se vio 
debilitado por su doble posici6n voto 
en blanco, voto util en las elecciones 
internas, de cualquier manera habfa 
dejado sentadas las bases de que, co 
mo actor politico, aun continuaba con 
vida. 
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vino a rernplazar a la vieja Federaci6n 
de Estudiantes Universitarios de Uru 
guay (FEUU); segundo, el Plenario In 
tersindical ·de Trabajadores -PIT-, que 
remplaz6 a la CNT. 

Finalmente, se cre6 la Intersectorial 
en agosto de ese afio, organismo que 
agrupaba a todos los partidos politicos 
y a los distintos movimientos sociales. 
Era el primer intento por nuclear en 
un solo frente a toda la oposici6n a la 
dictadura, y resultaba muy importante 
porque era la primera vez que el FA par 
ticipaba de manera formal junto a los 
demas partidos. En esa epoca se die 
ron los primeros acercamientos de los 
partidos tradicionales con el FA, sobre 
todo entre Sanguinetti y Seregni. 

La Intersectorial convoc6 a un acto 
en el Obelisco, un importante monu 
mento de Montevideo. El acto, conoci 
do como el "obeliscazo", fue trascen 
dental por varias razones. Primero, 
porque marcaba el punto mas alto en 
la unidad de todos los partidos politi 
cos incluido el FA en contra de la die 
tadura. Segundo, porque por prirnera 
vez la coalici6n de izquierda reapare 
cia en publico, desde 1973, y era reco 
nocida como un actor valido por los 
otros partidos, 

Fue la primera vez que los politicos 
de los partidos tradicionales cornpar 
tian el estrado con la izquierda, De ca 
da colectividad, habfa 25 representan 
tes: 25 colorados, 25 blancos, 25 civi 
cos, 25 frenceamplistas y 25 dem6crata 
cristianos. Esto ultimo porque, en ese 
momento, el PDC se habia separado del 
FA, aunque nunca de manera formal, 
aduciendo que la coalici6n era inope 
rante bajo aquel contexto. Precisamen 
te en este acto, la juventud dernocrata 
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democracia; pues, en un momento en 
que no era reconocido como actor vali 
do por los otros actores politicos, y que 
estaba excluido de las conversaciones y 
de los medios masivos de cornunica 
ci6n, el Frente hizo suya nuevamente 
una antigua forma de acercamiento a la 
ciudadania: la movilizaci6n social. 

Aunque desde 1982 comenz6 la re 
organizaci6n tanto del Partido Blanco 
como del Colorado, se sabe que, por lo 
menos formalmente, el reacomodo de 
las fuerzas de la coalici6n de izquierda 
nose reinici6 sino hasta 1984. 

Tanto la reconstituci6n de la fuerza 
de los partidos tradicionales como la li 
beralizaci6n por parte de los militares 
contribuyeron, de alguna manera, al 
resurgirniento de los movimlentos so 
ciales. Pero en el caso de la izquierda el 
proceso fue inverso: la fuerza de Los mo 
vimientos sociales donde se ubicaban 
los militantes de la izquierda partida 
ria, presion6 entre otras cosas a Los 
partidos tradicionales y a los militares a 
reconocer al Frente corno un actor 
politico fundamental en la transici6n. 

Durante 1983 se observe la prolife 
raci6n de multiples organizaciones y 
movimientos sociales. Por un lado, sur 
gi6 la Federaci6n Uruguaya de Coope 
rativas de Viviendas de Ayuda Mutua 
-FUCVAM-, que se conform6 como un 
fuerte polo de oposici6n al regimen. 
Tambien apareci6 la SERPAJ Servicios 
de Paz y Justicia, movimiento que se 
insertaba, sobre todo, en la corriente 
de la lucha por los derechos humanos. 
Por otra parte, las dos organizaciones 
mas importantes eran nuevas s6lo de 
nombre: primero la ASCEEP Asociaci6n 
Social y Cultural de Estudiantes de la 
Ensefianza Publica que en realidad 
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El 18 de enero de ese afro, el PIT con 
voc6 a un paro general. Fue el primero 
que se llev6 adelante desde la huelga 
general de 1973, realizada por la CNT 
contra el golpe de Estado. Su exito fue 
tal que el gobierno militar decidi6 la 
disoluci6n del PIT. La acusaci6n real 
contra ellos era que se estaban convir 
tiendo en la continuaci6n de la CNT 
y que, por lo mismo, podrian llegar a 
convertirse en un polo de resistencia 
contra la dictadura. 

Parte de la poblaci6n intento Inver 
tir las medidas tomadas por las FFAA, 
pero no contaron con el apoyo y la 
fuerza suficientes. Mientras tanto, los 
dirigentes de los partidos tradicionales 
no apoyaron al PIT, por lo que se disol 
vi6 la Intersectorial. Sin embargo, al mes 
siguiente esta se reconform6, quedan 
do integrada exclusivamente por sec 
tores politicos y sindicales, aunque es 
tos ultimos s6lo con voz y sin voto. 

En 1984, igual queen los afios anterio 
res de la transici6n, los militares busca 
ron una salida negociada con los parti 
dos. Pero al mismo tiempo, continua 
ron aplicando la represi6n a los medios 
de comunicaci6n y a la ciudadanfa en 
general. 

1984: PARTICIPACION EN LA SALIDA 
PACTADA DE LA DICTADURA 

cristiana exigirfa el retorno del PDC al 
Frente. 

Este acto seria tambien sumamente 
importante en la transici6n a la demo 
cracia porque, por primera vez, los 
uruguayos, de cualquier militancia par 
tidaria, decidieron retomar las calles. 
Los calculos de asistencia presentan 
cifras que van de las 150 a las 400 mil 
personas. Seria, pues, parte del proce 
so de liberalizaci6n. 
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15 Dirigente del sublema colorado Libertad y 
Cambio. 

bles, acallarla: se realizaron clausuras 
y actos represivos a diversos medios y 
atentados an6nimos perpetrados por 
grupos paramilitares. 

No obstante, al mismo tiempo conti 
nuaban las conversaciones entre miern 
bros de las FFM y de las partidos politi 
cos. Estas no eran, en realidad, dlalo 
gos formales, sino encuentros entre 
militares y colorados, par una parte, y 
blancos y militares, por otra, el le 
vantamiento de las proscripciones y la 
reforma constitucional la Instituciona 
lizaci6n del COSENA no permitian lle 
gar a un acuerdo. 

La posici6n de las colorados res 
pecto a las primeras parecia ambigua. 
Mientras Enrique Tarigo15 afirmaba 
que se podria realizar la negociaci6n 
con los militares con la proscripci6n 
vigente sabre Ferreira Aldunate y el 
Partido Comunista, Sanguinetti junto 
con Humberto Ciganda, dvico firma 
ba un recurso de habeas corpus recla 
mando la libertad de Seregni. 

A esta petici6n se sumaron muchas 
otras, canto nacionales coma interna 
cionales. El 19 de marzo, el general 
Seregni fue liberado. Las movilizacio 
nes populares y el reconocimiento de 
Seregni par parte de las dirigentes de 
las partidos tradicionales como lider 
de la izquierda, modificaban la dinaml 
ca y el juego de los actores en el siste 
ma politico de la transici6n. Las decla 
raciones politicas de Seregni sorpren 
dieron a todos los que esperaban que 
pusiera enfasis en la radicalizacion y en 
la confrontaci6n directa con el regi 
men. 
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13 Matematico y dirigente comunista. 
14 En 1974, nueve dirigentes tupamaros fue 

ron tomados como "rehenes'', siendo sometidos 
a prisi6n aislada en distintos puntos del pals 
bajo condiciones especialmente rigurosas. Los 
tupamaros "rehenes" fueron. Raw Sendic, Eleu 
terio Fernandez Huidrobo, Jorge Manera Llu 
veras, Jose Mujica Cordano, Jorge Zabalza Waks 
man, Julio Marenales Saenz, Mauricio Rosencoff, 
Henry Engler y Adolfo Wassen Alainz. 

Por su parte, el gobiemo prohibi6 la 
ya limitada actividad politica que exis 
tia, a la vez que la actividad slndical 
que, precariamente, se desarrollaba, y 
llev6 el cercenamiento de la libertad 
de prensa a lfmites desconocidos. 

El clima politico parecia ponerse 
mis enrarecido. Tras un tiempo en que 
se mostro marcado por la distension 
la liberacion de Liber Seregni y de Jo 
se Luis Massera, 13 la reintegraci6n de 
los cantautores Alfredo Zitarrosa (fren 
tearnplista) y Daniel Viglietti y la reubi 
caci6n en el Penal de Libertad de las 
llamados "presos rehenes", 14 varios 
acontecimientos hicieron recordar que 
la dictadura continuaba en pie. 

El mas significativo de ellos fue la 
detenci6n, tortura y asesinato de Vladi 
mir Roslik. Roslik no era el primero en 
morir a consecuencia de la tortura en 
Uruguay, pero lo que realmente pare 
ci6 exaltar el arumo de la opinion pu 
blica que realiz6 manifestaciones mul 
titudinarias como rechazo, fue que el 
mismo se llevara a cabo en el momen 
ta en que se buscaba establecer una 
negociaci6n para lograr el fin del regi 
men militar. 

Los medias, sobre todo los escritos, 
trataban de sacar a la luz la verdad acer 
ca del asesinato, mientras el gobiemo 
pretendfa, de codas las formas posi 
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16 Aguirre Bayley, Frente, 1985, p. 66. 
17 Recordemos que el AI4 declar6 proscritos 

=prohibtendoseles, por el terrruno de quince 
arios, la actividad politica a los ciudadanos que 
hubiesen sido candidatos a cargos nacionales, 
departamentales o locales en las elecciones de 
1966 y 1971. Por su parte, el AI7 hacia referen 
cia a la movilidad de los funcionarios publlcos. 

Por su lado, el Partido Nacional plan 
te6 una iniciativa en pro de organizar 
un plebiscite para la derogaci6n de los 
AI 4 y 7.17 Su iniciativa no fue secunda 
da por los demas partidos politicos. A 
partir de eso, el distanciamiento entre 
el Partido Blanco y el resto del espectro 
partidario cornenzo a volverse Infran 
queable. El Consejo de Estado, a pesar 
de que Los nacionalistas juntaron las 
600 000 firmas necesarias, Les neg6 la 
solicitud. Estos se radicalizaban, mien 
tras la posici6n del FA se volvfa mas 
negociadora y se aliaba al Partido Colo 
rado que mantenia una postura conci 
liadora. 

El primero de mayo Los militares 
entregarian a los dirigentes de los par 
tidos tradicionales un documento con 

Negociamos porque somos fuertes. De 
lo contrario, se nos impondrian las 
soluciones. Pero rambien ncgociamos 
porque el enemigo es fuerte, y porque 
no somos capaces de imponerle nues 
tras soluciones. 16 

caba a una mayor cohesion del frente 
opositor. Tras muchas perdidas huma 
nas y con militantes en la carcel, des 
pues de los largos afios de fuerte repre 
si6n la izquierda entendia que la mejor 
posici6n a adoptar era la conciliacion y 
la negociaci6n con los militares. Tai y 
como Seregni lo diria: 

Frente a su casa improvis6 un dis 
curso en el cual manifesto que no 
deberia existir "ni una sola consigna 
negativa". Dijo que estaba decidido a 
luchar desde el marco [uridico en que 
se encontraba, es decir proscripto. A 
partir de ese momenta, Seregni co 
menz6 una gran campaiia para lograr 
la negociacion con los militares. 

El protagonismo del general logr6 
reunificar al FA y devolverle su identt 
dad politica, debilitada hasta ese mo 
menta, asi como consolidar una posl 
ci6n ante las negociaciones que hasta 
entonces no existia. Fue precisamente 
a iniciativa del lider de la coalici6n de 
izquierda que se reorganiz6 el frente 
de oposici6n a la dictadura a craves de 
la Multipartidaria, antes Interpartidaria, 
que pas6 a llamarse asf una vez que 
entr6 a ella el FA. 

Dias despues de la liberaci6n de U 
ber Seregni, habian comenzado los 
acercamientos entre el y Sanguinetti. 
Quiza ya desde ese memento los colo 
rados, con el doctor Sanguinetti a la 
cabeza, habian comenzado a percatar 
se de la importancia de contar con el 
FA, para establecer las futuras negocla 
ciones con las FFM. 

Sin embargo, algunos dias antes de 
esos acercamientos se habia interrum 
pldo el dialogo entre colorados y blan 
cos, al parecer por una propuesta que 
estos ultimas habian hecho al gobier 
no, referente a una posible prolonga 
ci6n del mandato del general Alvarez. 
Las alianzas de los politicos se recom 
ponian. 

El FA, a traves del eje "movilizacion 
concertaci6nnegociaci6n", exigfa el 
establecimiento de condiciones pacffi 
cas para iniciar la negociaci6n y convo 
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no. Rapela afirmaria que Seregni era in 
formado debido a su participacion en 
la Multipartidaria. Por su parte, Sereg 
ni asegur6 que habia sido enterado de 
la decision de los militares de levantar 
la proscripci6n a algunos partidos <lei 
FA dado que se habia llegado a un 
acuerdo entre las FFAA y los politicos. 
Mas alla de lo dicho por Rapela, este 
hecho implicaba el reconocimiento del 
Frente Amplio como un actor indispen 
sable en la escena politica, asi como el 
entendimiento de una necesidad: que 
no estando el PN dispuesto a negociar, 
se debia incluir un interlocutor nuevo 
y valido. Aunque no todos los militares 
pensaban igual a este respecto. 

Mientras tanto, el 16 de junio Wil 
son Ferreira intentaria regresar al pais 
en barco desde Argentina. Antes de lle 
gar al puerto, et y su hijo, Juan Raul 
Ferreira, fueron detenidos, y posterior 
mente enjuiciados y encarcelados por 
los militares. Inmediatamente se co 
menz6 a redamar la libertad de ambos 
politicos. Al mismo tiempo, el Partido 
Nacional asumi6 la posici6n de no ne 
gociar con los militares mientras aque 
llos estuvieran presos. 

El 25 de junio, los partidos ernitie 
ron una declaraci6n en la cual confir 
maban su decision de dialogar con los 
militares; en tanto, los nacionalistas se 
separaron del res to de los partidos. Es 
to llev6 a un enfrentamiento entre el 
FA y el PN, dado que estos considera 
ban que el FA estaba modificando su 
posici6n de una manera extrema. 

El 6 de julio se reiniciaron las con. 
versaciones politicornilitares. Por parte 
de los partidos aststieron Sanguinetti, 
Tarigo y Jorge Batlle colorados, Juan 
Vicente Chiarino y Humberto Ciganda 
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18 En estas bases los militares manifestaban 
sus intereses con respecto a trece puntos. De 
hecho, proponian mantener una serie de medi 
das autoritarias contra la poblaci6n, violando 
los derechos humanos de la sociedad, en pun 
tos tales como rnantener en vigencia el AI4, que 
se mantuviera el COSENA, entre otros. 

19 El cronograma de los militares proponia 
elecciones generales el 25 de noviembre de 
1984, asi como que ese mismo dia se eligiera 
una asamblea general que tendria caracter cons 
tituyente entre el 1 de julio y el 31 de octubre 
de 1985. 

las "bases de acuerdo" para las nego 
ciaciones.l" El 22 de mayo, en un docu 
mento conjunto, los partidos declara 
ron: que actuarian de manera concer 
tada, que las elecciones del 25 de no 
viembre tenian que ser sin proscrip 
ciones y que cualquier modificacion a 
la constituci6n debia ser plebiscitada. 

Pese a esta declaraci6n, las posicio 
nes de todos los partidos no eran simi 
lares. Colorados y dvicos decian que ya 
se podia realizar una negociaci6n con 
los militares. Los blancos argumenta 
ban que el documento era inaceptable 
en su totalidad y los frenteamplistas, 
que habia puntos inaceptables, pero 
que en general se podia aceptar. 

El 4 de [unio, los comandantes de 
las tres FFAA se reunieron con los diri 
gentes de los partidos habilitados para 
comunicarles la ratificaci6n del cro 
nograma, 19 la prohibici6n de todo tipo 
de manifestaci6n publica y la deten 
ci6n de Ferreira Aldunate tan pronto 
ingresara al pais. 

Y en lo que se consider6 como el 
mayor reconocimiento a la existencia 
del FA y al liderazgo politico del gene 
ral Seregni, el general Rapela, ministro 
del Interior, le comunic6 al lider de la 
izquierda las resoluciones del gobier 
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rias: que el COSENA se convirtiera en or 
gano de asesoria del poder ejecutivo 
en materia de seguridad nacional; que 
el estado de insurreccion pudiera apli 
carse en los casos o hechos grelves que 
atentaran contra el orden publlco o la 
seguridad nacional; con respecto a la 
jurisdicci6n militar, esta se extenderia 
a los delitos militares establecidos por 
la ley, los de lesa naci6n, que eran aque 
llos utilizados coma medias de acci6n 
de la subversion o, en el caso de estado 
de guerra, cometidos por civiles o mill 
tares. Asimismo, se confirmaria que la 
asamblea general, que se elegiria el 25 
de noviembre, tendria caracter consti 
tuyente entre el 1 de julio y cl 31 de 
octubre de 1985. 

Este modelo de salida no puede ser 
constderado como exclusivo de un 
actor espedfico. En realidad fue el mo 
delo que mas convino a todos los acto 
res en este caso excepto a los del PN 
que, sin embargo, tuvieron quc modi 
ficar sus posiciones por la actuaci6n 
de los dernas. 

Los militares aceptaron en 1985 que 
las reformas consritucionales se plebis 
citaran, Pero mantuvieron una posici6n 
de fuerza con respecto a Wilson Ferrei 
ra Aldunate. Temian que este pudiese 
ganar las elecciones y enjuiciarlos. Qui 
za por eso tampoco anularon la exclu 
sion de Uber Seregni, para que a la vis 
ta de todos su actitud con Ferreira pa 
reclese mas "justa", adernas de que asf 
se desactivaba tambien la candidatura 
del general. 

El Partido Nacional, por su lado, no 
cedio en el tema de la liberacion de su 
lfder, Ferreira Aldunate, y busco la alian 
za con el FA, sabre todo con respecto al 
tema de las proscrlpciones, sin lograr 

dvicos y Jose Pedro Cardozo y Juan 
Guillermo Young frenteamplistas; el 
PN habia decidido que no asistiria a las 
negociaciones mientras Wilson Ferreira 
estuviera preso. 

Este dialogo signific6, entre muchas 
otras cosas, la reaparici6n definitiva del 
FA en el escenario politico del pais, en 
tanto que el FA comenzaba su reagru 
paci6n y el PDC afirmaba su respaldo 
total a los delegados frenteamplistas 
encargados del dialogo con las FFM. Se 
debe tomar en cuenta que Juan Gui 
llermo Young, representante del FA an 
te los mllitares, era dernocratacristiano. 
Y que este regreso del PDC al FA se 
habia dado s6lo tras la renuncia del Ii 
der del PDC, Juan Pablo Terra. Enton 
ces, no sin fuertes convulsiones, el FA 
recuperaria SU identidad politica, in 
cluso con mas fuerza que en 1971. Y 
esto se debto, en gran medida, al lide 
razgo de Uber Seregni y, tamblen, a la 
estrategia de movilizactonconcerta 
ci6nnegociaci6n. 

Mientras tanto, los militares acep 
taron levantar la proscripci6n al PDC, 
lo que permitiria al FA concurrir a las 
elecciones bajo ese lema pero exclul 
dos de el el Partido Comunista y Liber 
Seregni, dado que, efectivamente, el 
26 de julio los militares levantaron la 
proscripci6n solo a partes del FA. 

Sin embargo las FFM comenzaban a 
ceder cada vez mas. Parecia que canto 
ellas como los politicos se percataban 
de que la (mica forma de encontrar una 
salida era a traves de conceder ambos 
en diversos aspectos. El 3 de agosto se 
realiz6 la ultima reunion del Club Na 
val. Las bases de lo acordado se encuen 
tran en el AI19, que previ6 un conjunto 
de normas constitucionales transito 

SECOENClfi 
Revistadehistoriaycienciassociales 

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


EUGENIA ALLIER MONTANO 

Debemos tener en cuenta que, en el 
modelo de salida de la dictadura en 
Uruguay, existen elementos atipicos 
con respecto a otros casos de transicio 
nes a la democracia, como por ejemplo 
el argentino y el chileno: 1) los partidos 
politicos no van unidos a negociar, en 
este caso con los militares; 2) la izquier 
da partidaria es parte de la negociaci6n; 
3) la oposici6n mas fuerte provino de 
uno de los partidos tradicionales y no 
de la izquierda, y 4) el movimiento 
social es marginado de las fuerzas de 
oposici6n y, sobre todo, marginado por 
la propia izquierda en su busqueda de 
un papel negociador. 

La transici6n a la democracia en 
Uruguay fue una de las pocas, en Ame- 
rica Latina, que se bas6 en un acuerdo 
explfcito entre los militares y parte de 
la oposici6n unificada contra ellos. A 

ALGUNAS CONCLUSIONES 

electoral (finalmente, en Uruguay s6lo 
se es un actor politico importante si se 
consigue una votaci6n favorable). Ast, 
opto por la ultima. 

Recapitulando, se podria decir que 
quiza lo mas importante en 1984 fue 
que el llamado "cancer de la sociedad" 
es decir, la izquierda asisno al Pacto 
del Club Naval, que fue asf avalado 
por todos los actores politicos excep 
to por el Partido Nacional, concurri6 
a las elecciones e, incluso, fue el unlco 
en incrementar su caudal electoral. 
Pero no debe omitirse que fue el cen 
tro del espectro politico reunido en el 
FA el que triunf6, asi como fue el cen 
trismo en general el que triunf6 a ni 
vel nacional. 
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20 Ver Achard, Transicion, 1989, p. 54. 

lo. Su carta fuerte era pensar que el FA 
debia unirse a ellos (por cuestiones 
politicas hist6ricas) y no a los colora 
dos. La posicion del PN fue la mas radi 
cal de todos los partidos. 

El Partido Colorado fue, quiza, el 
actor triunfante en este modelo de sali 
da. Si bien no cont6 con el PN, se acer 
co al FA, como ultima opci6n, para po 
der negociar con los militares. Habrfa 
que recordar el momenta en que, en 
Bolivia, Sanguinetti le dijo a Ferreira 
que ellos negociarfan con los militares, 
y que si el PN no lo hada, buscarian el 
apoyo de los frenteampltstas.j" La posi 
ci6n de los colorados fue la mas nego 
ciadora de todos los partidos. Y fue 
esto, en gran medida, lo que les per 
mitio ganar las elecciones de 1984, ya 
que la poblaci6n estaba interesada en 
apoyar a los partidos y sectores capa 
ces de establecer las medidas mas con 
certan tes, aquellas que evitaron una 
posible nueva injerencia de los milita 
res en el gobiemo. 

El FA, por su parte, tuvo, durante el 
ultimo afio de la transici6n, una posi 
ci6n intermedia entre los blancos y los 
colorados. Dejaron de lado la lucha por 
levantar las proscripciones y por el mo 
vimiento social para recuperar antes su 
idenridad politica y su caudal electoral. 
Pero es necesario decir que en todos 
los actores partidarios pesaron los fac 
tores electorates, aunque de distinta 
manera. El FA tenia que elegir entre 
una posici6n de lucha frontal contra la 
dictadura y una posici6n conciliadora 
que le permitiese negociar para salir 
de ella y tener un buen desernperio 
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21 Tambien estaba la Uni6n Civica, pero era 
un partido con poca relevancia cualitativa y 
cuantitativa. Los militares no contaban con este 
partido como elemento importante en la nego 
ciaci6n. 

mitieron, no fue porque estuvieran a 
favor de la coalici6n de izquierda, sino 
porque lo requerian para obtener la 
salida negociada. Las FFAA sabian que 
no podlan hacer un pacto exclusiva 
mente con el Partido Colorado21 y, co 
mo no estaban dispuestos a ceder ante 
las demandas del Partido Nacional, an 
te el imperativo de que deblan alejarse 
del gobierno tuvieron que recurrir al 
Frente Amplio, que sf estaba dispuesto 
a negociar. 

En este sentido, vale la pena res 
catar la tradici6n de pactismo que ha 
existido en la vida poHtica uruguaya 

las negociaciones, lo hemos visto ya, 
s6lo asistieron el Partido Colorado, la 
Union Civica y el Frente Amplio; el 
Partido Nacional se automargin6 por 
las condiciones imperantes. Pero, ade 
mas, el Frente Amplio es la {mica orga 
nizaci6n de izquierda en America Lati 
na que negocio directamente con los 
militares. El prop6sito de las FFAA al to 
mar el gobierno, en todas las dtctadu 
ras del Cono Sur, era acabar con la iz 
quierda, fuese partidaria o no, marxista 
o no, tuviera nexos internacionales o 
no; la meta era ex:terminarla, porque, 
pensaban los militares, ella era la res 
ponsable del caos nacional. Entonces, 
el hecho de que el Frente Amplio haya 
participado en el Pacto del Club Naval 
es ins6lito en el contexto latinoarneri 
cano. Pero es importante dejar claro 
que, si los militares uruguayos lo per 
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23 Gillespie, Negotiating, 1991; O'Donnell, 
Transiciones, 1988. 

biemo military el de la transicion en el 
gobiemo civil. 

En esta primera etapa el Frente Am 
plio se ve favorecido por las condicio 
nes histortcas imperantes y decide acep 
tar el reto de participar en la negocia 
cion. Pareceria que la mayoria de sus 
militantes, asi coma la ciudadania, ha 
brian respaldado esa decision, tal co 
ma se puede apreciar en las elecciones 
nacionales de 1984 y de 1989, en don 
de el FA no solo ampHa su caudal elec 
toral, sino que accede en 1989, par 
primera vez, a la intendencia de Mon 
tevideo. 

De tal forma, casi podriamos decir 
que debemos estar de acuerdo con los 
autores que han planteado que en las 
transiciones se requieren actores mo 
derados, 23 en lugar de "radicales" (sin 
importar la orientacion que tengan, ya 
sea de izquierda o de derecha). En el 
caso uruguayo, quienes fueron ratifica 
dos posteriormente por la ciudadania 
fueron los actores de centro ( o que se 
colocaron en el centro del espectro po 
litico en ese momenta): el Partido Co 
lorado y el Frente Amplio. La izquierda 
uruguaya debio moderarse para ser 
parte del pacto de la transicion nego 
ciada en Uruguay, y de la misma mane 
ra podriamos entender el resultado del 
plebiscito de 1989 sobre la Ley de Ca 
ducidad: los actores moderados sedan 
los que tuvieron mas apoyo en estos 
procesos de transici6n a la democracia. 
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22 En 1986, el Parlamento uruguayo ratific6 
esta ley, que signific6 poner un punto final a la 
posibilidad de juzgar a los militares por las vio 
laciones de los derechos humanos realizadas 
durante la dictadura. A partir de esre hecho, 
una serie de ciudadanos y organizaciones politi 
cas decidieron conseguir las firmas necesarias 
para convocar a un plebiscito sobre la ley. 
Fueron conseguidas en 1989 y ese mismo afio 
se llev6 a cabo el plebiscito, que dio como 
resultado la ratificaci6n de la ley por la ciuda 
danfa. Para muchos estudiosos de! tema, con el 
plebiscito sobre esta ley, realizado en 1989, se 
termina la transici6n a la dernocracia, pues este 
tema (la violaci6n de Jos derechos humanos 
durante la dictadura) era el ultimo que quedaba 
pendiente de! regimen anterior. La votaci6n a 
favor de la ley podrla interpretarse mis como 
un reflejo deI "voto del miedo" que como una 
aprobaci6n de lo actuado por los militares 
durante la dictadura. 

desde el siglo XIX, con lo cual se pue 
de decir que la dictadura militar la res 
pet6 en muchos aspectos o, por lo 
menos, que no logr6 evadir los patro 
nes clasicos de comportamtenro politi 
co existentes en el pais. 

De esa manera, hemos visto que el 
papel del Frente Amplio, de la izquier 
da uruguaya, fue fundamental en la 
primera parte de la transicion a la de 
mocracia en Uruguay, aquella que fue 
de 1980 a 1984 (todavia bajo el gobier 
no militar). Yque si bien su papel tam 
bien fue importance de 1985 a 1989 
(afio en que se da el plebiscito sobre la 
Ley de Caducidad de la Pretension Pu 
nitiva del Estado, 22 con el cual termina 
la transicion), hemos considerado im 
portante recorrer solo el primer mo 
menta porque, definitivamente, pode 
mos hacer una diferenciacion entre el 
Frente Amplio de la transicion en el go 
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