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Se ha dicho y escrito mucho sobre la dictadura en Uruguay. sobre esta singular experiencia totalitaria en un

país caracterizado en la región por su estabilidad democnttic8. No es mi intención "sumar" para esa multitud

de escritos sobre el gobierno autoritario umguayo (197.1-1984) sino avanzar un paso en el proceso previo a la

democratización (1983-1984): El objetivo de este trabajo se centra entonces en las instancias negociadoras

entre militares y políticos anteriores al inicio del proceso de democratización: Las reuniones en el Parque

Hotel y en el Club Naval.

Para delimitar los conceptos de "democracia" y "democratización" voy a usar la definición que utiliza Samuel

Huntingthon 1 que torna la definición de Joseph ~chumreler de "Democracia"; define un sistema politico del

siglo XX como democrático siempre que la mayoría de los que toman las deciciones colectivas del poder sean

seleccionado~~ a traves de limpias, honestas y periódicas elecciones. en las que los candidatos compiten

libremente por los votos y en las que loda la población adulta tiene derecho a votar .

Al igual que en la definición de Robcrt Dahl en "La Poliarquía", esto también implica la existencia de

libertades civiles y políticas C0l110 expresarse. publicar. reunirse. etc .

Siguiendo también a i-lulltillgton, el proceso de democratización implica avanzar desde el final del régimen

No -democrático. la inauguración del democrático y la consolidación de este último. Pero el punto de

inflexión está en el reemplazo de un gobierno no-democrático por uno que haya sido electo en elecciones

limpias. libres y abiertas .

En nuestro país: ¿qué etapa de rst(' proc('so abarcan los años 1983-1984?

Es muy dificil hacer que un compartimento definido intelectualmente encaje en un momento histórico

determinado. pero igualmente ubico esos dos años de nuestra historia nacional, como lo dije antes. en la etapa

previa al proceso de democratiz.ación. La primer elapa de este proceso sería el fin del régimen no-democrático

. que comenzaría en Uruguay en marzo de 1985.

A su vez, esta etapa que llamo "anterior al proceso de democratización" no empieza a desencadenarse en 1983

sino antes, pero se consolida, se hace tangible cuando militares y políticos se sientan a negociar una salida .

Así es que me vaya ocupar únicamente "del tiempo anterior inmediato al final del régimen no-democrático":

1983 Y 1984 .

I "La Tercera Ola", Samuel Huntingtoll, I'AIDÓS, 1994.
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1983 es el punto de partida, porque es el año clave para c!'('.lento proceso que había comenzado algunos años

antes, que llevó al desgaste institucional del régimen .

Es en ese año que el camino hacia la salida ya no tiene retomo. Se sucedieron hechos de singular importancia:

el inicio de las negociaciones entre militares .y políticos para buscar una salida negociada hacia la democracia,

el acto del Obelisco, y otros acontecimientos no menores corno la conquista democrática en Argentina (Los

rioplatenses presenciaron como un presidente democráticamente electo -Raúl Alfonsin- recibía y agasajaba a

un exiliado dirigente político de un país hermano -\Vilson Ferreira-) y la reunión en Bolivia de dos líderes

políticos claves en la realidad Nacional Wilson rerreira y Julio MO Sanguinelti .

1984 es el año que termina en las elecciones, el ~ño del Club Naval. Del regreso y prisión de Wilson, y del

triunfo del partido colorado con Julio MO Sanguinetti como primer presidente de los Uruguayos después de

doce años de dictadura .

En marzo de 1985 con el final del Régimen no-democrático, se inicia el proceso de democratización .

Hecha la delimitación temporaria, la pregunta es: ¿por qué Wilson Ferreira?

Porque fue líder del único sector que se opuso. o que estuvo excluido en las negociaciones. Fue la oposición,

no al instrumento en si, sino al contenido; centro el debate en un punto crucial: ¿dónde están los límites en

una negociación de este tipo, hasta donde pueden ceder los políticos, hasta donde es válido transigir para

evitar daños mayores?

No voy a tratar de descifrar si el acuerdo que se logró en el Club Naval fue sano para nuestra Democracia o

nó, sino básicamente vaya centrarme en la idea de Wilson Ferreira y de su partido a través de las

negociaciones para mostrar como esa postura en dctcnninado momento fue necesaria para que ciertos limites

fueran tenidos en cuenta y sobre todo para que estuvieran en el debate público .

Wilson Ferreira cumplió un rol trascendente y necesario en el proceso de negociacIones hacia la

democratización en Uruguay: además del notorio hecho de que su persona se convirtió en un núcleo

centralizador de los debates .

Hoy, con el privilegio de poder ver la historia muchos años después. y con las limitaciones que implica un

trabajo de este tipo, la impresión que queda, es que no fue, como quena el. el presidente de los Uruguayos,

pero fue un hombre que les dejó mucho a los orientales .



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3

"nSON FERRE[RA AUJUNATE: Riografia ele'111 político

[NTRODUCClÓN lIlSTÓR[CA: [973-[982

Siempre que alguien habla de la dictadura en Uruguay, teruJina hablando de \Vilson, como si obviarlo a él le

quitara esencia al relato .

Leí una vez en un artículo de Flo"res Mora, aquellas memorables contratapas de Jaque. que "siempre hay una

partícula de eternidad contenida en el presente,,2, y luve la casi certeza de que Wilson habia sido un

"hacedor" de esas "particulas". Un hombre intransigente y empecinado, apasionado y tolerante, pero siempre

respetado, aun por sus enemigos más férreos .

Una cronología de hechos nacionales que van d~sde 1971 aproximadamente, hasta 1982 nos ayuda a ver

como y porqué Wilson se convirtió en el enemigo de los Militares desde un principio. Porqué fueron tan

intransigentes cuando se trataba de su persona .

Ayuda a entender lo que parecia un odio casi irracional hacia un hombre que vivía exiliado, provocando e

irritando al gobierno nacional.

\Vilson Ferreir. Aldunate nació el 28 de enero de 1919 en la localidad de Nico Pérez, en el Departamento de

Lavalleja. Hijo de un médico de clase media alta, de ascendencia hispánica, partidario de los blancos y

simpatizante del club Nacional.

Tenía pocos años cuando sus padres se trasladaron a la ciudad de Melo, en Cerro Largo, hacia la frontera con

el Brasil. Mas tarde la familia se trasladó a Montevideo, y Wilson culminó sus estudios secundarios en el

Instituto Vázquez Acevedo .

Su padre fue electo diputado pero el golpe de Terra lo privó de asumir sus funciones legislativas .

En 1937 ingresó en la Facultad de Derecho, y faltándole solo una materia, derecho laboral: decidió abandonar

y dedicarse "al campo y. sobre todo, a la politica" .

De ahí en más estuvo siempre en la actividad partidaria, como convencional. como diputado suplente en 1954

y titular de una bancada por el departamento de Colonia, en 1958. Vicepresidente de la Cámara de Diputados

en 1960, en 1963 fue designado Ministro de Ganaderia y Agricultura del Segundo Colegiado con mayoria

del Partido Nacional en el gobierno. En 1965 ocupó la vicepresidencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

1"CUllllJ(1 el rnn.cnir IllImAn In "uerln'., Malllld Fh\n.'~ MllTn. Fin de Si~llI. 1910; pn~ I.n



1'.'.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

4

La figura de Wilson comenzó a adquirir notoriedad nacional cuando, en los años 1969 y 1970, llevó adelante

duras interpelaciones a distintos funcionarios del gobierno colorado de la época .

En 1971 ,e postuló para Presidente de la Republica. logrando la mayor cantidad de voto, como candidato

individual. "Nuestro Compromiso con Usted" incorporó a los postulados tradicionales consignas

sorprendentemente avanzadas como la reforma agraria, la nacionalización de la banca. etc .

En 1972 la Justicia Militar pretendió obtener el desafuero parlamentario del senador frenteamplista Enrique

Erro, acusado de "complicidad con los sediciosos", Wilson se opuso al desafuero, y denunció que las

acusaciones contra Erro se basaban en una presentación fraguada, hecha por los servicios de inteligencia con

la participación de ex tupa maros, convertidos.en colaboradores de las fuerzas legales .

En 1973, el 26 de junio. cuando el golpe de Estado ya era un hecho. Wilson dá el que será su ultimo discurso

en la Cámara de Senadores, un emotivo discurso que se SlIma al de los demás integrantes de dicha Cámara

donde reconoce a su persona y a su partido como el más "más radical e irrecmrcifiahle enemigo" del régimen

que ese día se instauraba en nuestro país .

Estas actitudes no fueron perdonadas por los conductores de la represión. y luego del golpe Ferre;ra tuvo que

buscar refugio en Buenos Aires .

El ]8 de mayo de 1976, en esa misma ciudad. fueron secuestrados y asesinados el ex presidente de la Cámara

de Diputado,. el blanco !-lector Gutiérrez Ruíz: yel ex senador Zelmar Michelín;. del Frente Amplio. Ambos

se habian refugiado alli con Wilson .

Pocas horas antes de lograr, ayudado por el embajador de Austria. embarcarse en un avión para Europa,

\\'ilson escribió una carta a Jorge Videla. dictador de la Argentina. carla que con el tiempo se transformaría en

un documento de vigencia histórica_

"... sí quiero decir/e algo sobre los otro.~dos compatriotas CII)'O.~cuerpos .~invida 'fueron encontrados'

junto a los l/e nue.~tro.~do.~amigo.~. No los conol'Ía. Se l/ice que perteneclan a una organiZQ(,'Mn

guerrillera, pero no ten1foninglÍn modo de saber si ello e.~cierto o no. Pero .~;tal fuera el caso, res"lta

el'idente que se los mató al solo efecto de /racerparecer a nuestros dos ami1fo.~como l'im~lIladoscon la

guerrilla. J' no sé si e.~tono es lo má.~abyecto de tOlloe.~te.~lIcioepisodio (...) Cuando llegue la hora de .~u

propio exilio. que llegará, no /0 dude, General Vide/a- si b".~('arefugio err UnIKllo)',"rr Urllguay CII)'O
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{/estino estará nuevamente en manos (fe ,ni propio I'uch/o, 10 redh;remo.~ .fin cordialidad ni afecto, pero le

otorgaremos la protección que {ltl no (lio a aquello.,; cuya muerte hoy e,'itomo.t I/orando"- .

Continúa desde el extranjero su incansable lucha contra las dictaduras. así es que en Junio de 1976 testimonia

ante el COMITÉ FRASER del Congreso de los Estados Unidos, en Washington. Acusó entonces a los

militares del Uruguay de actuar bajo la orientación de los propios Estados Unidos y demandó el cese de la

intervención, deteniendo la ayuda norteamericana a los gobernantes militares. Logra la aprobación de la

enmienda KORCH, que prohibe la venia de armas al gobierno Umguayo. Obtuvo asi su primer triunfo sobre

sus enemigos. En ese momento. se ganó el odio irremisible de los jefes mititarcs .

Vale la pena reproducir aquí por lo menos un brCl:e resumen de lo que fue ese discurso, no puedo, porque me

parece una pieza fundamental de su lucha contra el Regimen: " ,.. IUUt"ro.~ t'reen que en mi país !ie (Ieso"ol/o

o('tualmente un enfrentamiento entre el J:ohiertw J' ltl Kuerrilla, en el cual amha.~parle,~, de,~diclradamente,

cometen deplorables en~e.m.~.Pero C.fiO no e.~,'crdfltL l4n.~ integrantes del nlO1'imiento tupamaro e.ftón en la

cárcel (1 "merlO.f. En el Uruguay (le hoy, eltínko que ,~e("ue.ftra,el único que torturo, el único que mata, es

el gobierno.,. El" aparato rcpresil'o urllguo.r0 fue montado con ahunclonte aJuda material)' técnica de los

Eftado.f Uni,lo.'1... Ahora cuando C.fta !oeIta tran.~r(Jrmad(Jen WItl empresa ,le ,lestnlceíÓ" de un pequeño

paíf (U" pequeño pal'! que (iene qru c:d.~';rporque .~i1m existiera el ,,,,,,,tlo .'iCríapeor), qu;ene.~ ayudaron a

in.fta/ar la lII,íquina infernal tienell la obligadótl de contribuir a ,Iesmmrtelarla. .. NO.wtro.~ no I'enimo.~ a

solicitar la o)'lltla lIi la ;'lteTl'enciún ,lel gohierno de 10.'1 Eftmlos Unido.~ ,le América para (Iemhar la tiranía

que su/rimo.f, Esa e.fi una tarea que le corrc.\pomle n 10.'1 urugllaj'o.f
J

J' ,~álo a lo.~ llnlgllo)'os ... Lo que

.wlicitanro.f .•.f¡í. es que se ponga término a lu (lctuol interferencia directa en '().~n.mntns internos de mi

pni .••...l~()lÍnico que pedinw.'1 C."i que .fe no.'1deje .{%s, .. ,,4

Los jueces militares, decididos a presenlar "pruebas" de cargo contra el dirigente, acudieron a cartas, diarios y

cassettes. Extrajeron de lo que \Vilson dijo. en sus largos años de exilio, todo aquello que les pareció

ofensivo para las Fuerzas Armadas. pero lo quc intentan castigar es, Cll realidad, la actitud de Ferreira, su

intransigencia, su empecinamiento .

El gobierno Cívico-Militar ordena su proceso por "atentado a la constitución" y decreta el embargo de sus

bienes,

~. til listona Contemporánea del Uruguay. De la CI)l11Tli" al Mcrcosurfi. ti. Cada no . .I.P. Rilla. el,AI]!. 1997
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Exiliado en Londres, a pedido de los compañeros de su partido, Wilson envia un mensaje previo al

plebiscito destinado por las Fuerzas Armada~ a legitimar a través del voto popular su empeño

fundacional, donde dá su opinión sobre los problemas políticos de ese Uruguay que se esfuerza por

contemplar desde fuera En ese mensaje Wilson les habla a los orientales sobre quiénes son, qué cosas los

definen, y qué cosas son esenciales para su ser nacional.. y no se equivoca al decir que ese plebiscito es el

primer paso en el camino de la reconquista democrática. El nuevo orden político que buscó

institucionalizar el régimen termino en una derrota por un margen de J a 2 en un masivo y pacífico acto

electoral' .

El NO fue fundamentalmente, un voto por la rcdcmocratización. un voto .político .. : "Uno ('11Iiemle que la

gente sienta en términos de anX",'ltia dese,'pl',~ada la l1I.!ce,"iidadde salir, y de salir lo antes posih/e, ..

hueno, por lo menos por primera "e: se nos ahre la posihilidad de una consulta popular: por

condicionada y por restringida, por impura l//le sea, es 1m primer paso, )' hlCKose \Jeró", 6

El segundo paso serían las elecciones internas de los partidos políticos: En esta oportunidad, también

Wilson envió un mensaje previo:. "(Ino ,,'e; más hahrá 1111enorme plebiscito pop"lar; 1111£1,'e: más se

desarrollará en condiciones ahsolutamente irregulan's, desprm"i.'\to de toda clase de l(al'£1l1tías;y una "e:

más triunfará la causa del/meh/o ... ahora como eHtonces .'l~rrirá el Kohierno /lna aplastante derrota" .

Una vez más, no se equivocó .

Las Fuerzas Armadas, al buscar un socio "conliable" para legitimar una salida comete lo que podria ser su

segundo acto de "estupidez", volvie~on a someterse al partido como visitante, la cancha electoral es

terreno civil, en un país acostumbrado a las urnas y respetuoso de ellas se le dio las oportunidades que

necesitaba, y la dictadura perdió. dos veces perdió; la ciudadanía otorgó el triunfo por amplísimo margen

a las fuerzas más netamente opositoras de los lemas tradicionales: La ACF' fue la lista más votada y esto

implica de alguna manera el triunfo de Wilson Ferreira_

Las razones que llevaron a los mililarcs a plantear elecciones' legitimidad en declive, y presión de la

oposición; fueron también la razón de que perdieran aquellas elecciones .

_._-_.--------~~---~--_.
!\ "1;1 ré'El;m('Tl se htlhía plehiscitaJn" si mismo y lile i111rrC\'istmnentc JerwtnJ(l r('f unA socit.'f.lml mllnlcnida L'll silencio pem quc no
habia renegado dc sus orient"cinnl"s dCll1nerátieBs", (iL'nnfm Rnma: "I.n I)cmocrneill en llruguny") .
• "..•Creo qUi!naái~, comentando por nO,fOtro.'mi.,mM, ha /omado/adada concumcirJ callal di! la trtuandencia h;.,tóriCQ del
epbodio. lJtmtro de unO.fioRo.' 1m Uruguayo.' U'cordarán la tuha con una ma,da de admiración ,l' asomhro, J' ","chO'l con algn
de e.,n de 'todo tiempo pasado fue mejor',)' aIro poro de objdi,'rJ ,'aloración de 1M Ited,o.fi dirán: ¡Que riempos aqui!IIM en que la
gente era captf,fit.de ~as hat.aRa.,!" :Fmg.trlcntn dc una e"rta eminda por Wils{ln a Carlos Julio Pereira eo abril de 1981, donde le

tmosimte sus impresiones sobre el resultado del plclliseiln dc 1980.
6 "EL Exilio y la LuchaR. Wils(lJ1 Ferrcira Aldwlate. EllO. roE!- 60 y (,1.
.•l,ns autorid.,dcs hahinn prohibido que las listns se idenüfieman con nlun("[(lS, Se hizo UJHlcamctcn7.:lción ror !ctras asignadas al
ozar, Al Movimiento t\lr 111Plltna y el Mll,imicnlCl Nocionnl dc Rl' •.:ha que "(,1nhaojuntos les lI'cil\n sifl,ln ACF, sifl,lR que h'lTlando

Oliú con,-irtiti en "Adelante ccm Fé". e implícitamente: "Con FCTleirn"

I
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Naturalmente esto volvía mas complejo el nimbo de la dictadura. Se había confirmado otra vez una fuerte

restauración de los partidos políticos como actores centrales, esto llevó 8 los militares a replantearse la

estrategia para la salida; con la elección interna se había transformado a la oposición política en un

interlocutor privilegiado, legitimo y único.'

Por otra parte, a esta altura ya comenzaban a evidenciarse dos posibles estrategias de salida, una blanca y

otra colorada: Para los colorados, la llnica salida era un arreglo pacifico con los militares. En cambio la

estrategia de Wilson era que" la dictadura 1('nia que caer por el propio peso de sus errores, de su fracaso

)' de su impopularidad ,o

Para los altos mandos el poder se había convertido en una trampa: dependian demasiado de la estrategia

de la oposición: La única solución era una saJida negociada, pero había dos problemas; Uno era que los

militares seguían exigiendo cambios constitucionales represivos inspirados en la Doctrina de la Seguridad

Nacional; y otro era la posición de los Partidos políticos que se resistían a negociar comprometiendo

principios esenciales de una Democracia como la libertad de prensa, de asociación, , el derecho a huelga,

y por sobre todo, el derecho de cada ciudadano a ser elector y elegible .

Aquí me parece oportuno cilar nuevamente a Sarnuel Hunlinglon, quien se hace una pregunta algo curiosa

y reflexiona en tomo a elJa en la obra que ya citamos donde el autor analiza los procesos de

democratización que se fueron dando en el mundo enlre 1974 y 1990: "¡,Cómo se hicieron fas

democracias? .s'e hicieron por medio de los métodos democráticos; no haMa olro camino. Se hicieron a

través de man{festaciones. campmias y ele('dones. )' a Irm'és de la resolucir'm pactfica de diferencias .

f.as hicieron los lideres polilieos en los gobiernos y en fa oposición, los que tlll'ienm el coraje lanlo de

slIhl'ertir el sislema como de suhordinor los imaeses inmediatos de .~IISseguidores (1 las necesidades a

Imxo plazo de fa democracia .... Las hicieron fos lídere.~ del gobierno y de la opo.~;ción que tll1..;eron el

huen criterio de reconocer que el! política nadie tiene el monopolio de la l'erdad n de la l';rllld" .

Para eso era necesario que tanto gobierno como oposición se vieran entre sí como interlocutores

legítimos, y reconocieran ambos que unilateralmente ninguno era capáz de sacar al país de la situación en

q.ue vivía .

Esa relación de fuerzas le permitió al Uruguay terminar con el proceso. Fue importante que hubiera una

oposición al régimen dividida, porque eso garantizaba un control a las negociaciones. Los negociadores

~ "I.a ¡/Pnlocratizacióllfi'(, perseguida por ¡¿Oh('nlflll/('.~ mltoritari05 qll(', por a/~'I1I(J nlZi/1/ •. ~(' fIIr('\.i('rOlI (J cotn'()car a e[ecciOlte.t, y
• por f(7Tlpa.~ dI." 0I'OJh'ilm que pr(':tiOlUDTlll para qr/l' In/hiera eleeciOlr('s y particip(Jron eH elfo.f. 1.0 '«ció" de 'o lerctTa ola es que

la,t eleccionl'.f nosolo .fa" la t'ida d~ lo r1",mcraeia. lamhUn .JOn la muerte de [a dictadura" .. la 1.....,.. [)/JO. lo~¡(ln 3 finales del
.<;ip.loXX~. Samucllluntinglon, Paid\l'<;.1994. p..1[1.. 1(-,2.
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no tenían luz verde porque un tercer sector podía beneficiarse en caso de que fratasaran. El nacionalismo

y su líder natural: Wilson Ferreira, fueron el control y el límite en ese caso .

Hay algo más, también relevante, y es el hecho de que él se presentaba como otra alternativa de salida. La

aiternativa de una oposición unida, donde quedara el régimen de un lado y la sociedad civil del otro. Esa

era la idea que movía a Wilson Ferreira,: "/Je e.'tfn el país no sale sin .'tacrijicin...Si no es con banderas

desplegadas J' puebfo jubilo.<o en fa cafle, la herida de fa patria puede ser mortal"". Es evidente que en

1983 se dio esa unión, reclamaron unidos, pero en 1984 jugaron otros inlereses, la proximidad de la fecha

fijada en el cronograma militar para que hubiera elecciones hacia que el tiempo pisara los talones de los

políticos. No se podía esperar más .

En el libro de Diego Achard, "La Transición en Uruguay", Luís Eduardo González en el prólogo, dice que

una de las virtudes del mencionado libro es la de mostrar cómo el rol de Wilson fue, a lo largo del

proceso de transición. en buena medida "el de constructor de p"entes, de fuena centrípeta. .. Wilsan

Ferreira tlIvo mucha.' "irtlldes J' aportó muchas cosa.' )'Qliosa" a su tierra J' a su gente, (sic) y no sofo"

fa de su partido. IJe effas, creo que lo que relro,'pectil'amente se podría llamar ese esj'ueno de unión

fue fa/,'e: la más importante para todos los IIruguayns"II.

Wilson fallece el 15 de Marzo de 1988. a los 69 años, cuando preparaba su candidatura para las

elecciones de 1989; no pudo ser nunca presidente de los uruguayos .

"LOS MILICOS NO QUIEREN NEGOCIAR''12

1983: LAS NEGOCIAOONES DEL PARQUE HOTEL

A partir de 1983 los partidos políticos, con sus autoridades recién constituidas, comenzaron a reclamar

más libertades, y a desarrollar actividades políticas que provocaron un enfrentamiento con la cúpula

militar. Pero estas nuevas circunstancias internas no modificaron las aspiraciones constitucionales

previstas por el gobierno en su cronograma de 1981. La base de discusión que propondrían a los partidos

en junio de ese año, en la mesa instalada en Parque Hotel, serán los postulados constitucionales del

proyecto derrotado en 1980. Por lo tanto el diálogo fue lento y dificil.

~ Entreyi~t/) ti Carlos Juli('l PL'Tcirn por Diego Achllrd ["<'ro~Ltl Tmmición en tJrugllay~, pago flR.
10 "El Exilio y la Lucha~, Wil~on Fcrrcira, EBO, 19R6. CcorncnLnno ~()bre las elcccicmcs inte1Th'l~. Palahrl1S en el desa)uno orgnnuBdofiI: la CDU en México el 5 de oJi[oSlode 19R2. Pa~. 91 .
I Tomndo del prologo de ~1,1Itrnnsición en tJrugua~.~ de Diego Aciulf{J escrito ror t.Ui9 E. (hm7Alcz, 10 t."Clición 1992, EDO .
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El Parque Hotel abre por primera vez un camino para el dialogo. como un primer paso .

Las Fuerzas Armadas no parecieron ir di~puestas a negociar. sino a imponer. Con un paquete

determinado de reformas, buscaron el aval politico .

El debate se centro basicamente en tres puntos. 110 se avanzó ni un paso mas, porque ningún sector

politico estuvo de acuerdo con la propuesta militar.

Los tres puntos debatidos fueron:

• Algunos Articulas de la Seccion 11de la Constitución de la República: en situaciones normales

de paz, la propuesta era reformar los Articulas 1t (allanamientos nocturnos), 22 (pesquisas

secretaas), 15 (nadie puede ser apresado sino infraganti delito o ,habiendo semiplena prueba), 16

(sobre los plazos para interrogar y prc~entar ante el juez a los detenidos), 17 (Habeas Corpus) y

28 (que expresa que los papeles de los particulares. su correspondencia epistolar o telegritfica

son inviolables). Esto para combatir los delitog cometidos por subversivos o sus asociados en

periodos de normalidad, sin que exista ningiln tipo de poder de emergencia. En situaciones de

anormalidad, lIamese .'estado de emergencia" o "subversion''. se propone modificar el 31

(sllspem.ión de garantias individuales) que incluirla la suspensión de las garantias individuales

contenidas en los Arts. 15, 16, 17,28,29 (libertad de prensa), 37 (libre entrada y salida del pais),

38 (libertad de reunión), y 57 (libertad sindical y derecho de huelga

• Otro de los puntos debatidos es la anuencia previa de la Asamblea General en materia de

delimitaciones a las libertades y a la seguridad individuaL Los militares sosteniao que esto era

una traba importante para que el Ejecutivo pueda actuar en tiempo y fonna .

• Los ambitos de competencia de la justícia militar, donde se proponía que en casos previstos. esta

tuviera la facultad de juzgar civiles .

En estas negociaciones participaron, por el Partido Colorado, Julio M" Sanguinetti y Enrique Tarigo; por

el Partido Nacional, Gonzalo Aguirrc y Waher Santoro; y por la Unión eivica, Humberto Ciganda y Juan

Vicente Chiarino .

En las actas se ve claramente que los militares no estim di~puestos a irse. sino a gobernar detras del

gobierno, exigen demasiado terreno civil. siempre poniendo por delante que son imprescindibles para

controlar y combatir la subversión, y que esta no está "liquidada en el Uruguay, solo se halla

11 Tron~cripción llc lUla llamada lc!cfóniC<ll"tltrc Wihl'n y alp:ullt,<:¡illlCjlnmte<:¡del directorio del partillo Nocional. rrc\;(lnlas

ncgocil'lcionc:- del I'tnqnc Ihllcl .



Iider. El retiro del Wilsonismo de la mesa del Parque 1I0lel inviabilizó en alguna medida las

Democracia" 14. Los militares exigen severas restricciones como vimos para el supuesto de un "estado de

definición hasta las Fuerzas Armadas podriao ser catalogadas como "sl1bversivas", Cuando no queda

su sector casi al comienzo de la misma yel Directorio de Partido Nacional no acompañó la decisión de su

10

concepto (Iue definen vagamente: "El Estado de Subversión se aplicara ante

l~"La transicion en Uruguay" J)ie~o Achard. EBO. 19')2 p, 22.n

I~(BUSQUEDA, J de AgO:-1\1de 198). rilg. 4. Dcc1araei(lnC's del {iml. R:lpcllil.l
13(lJcc1nrllcinnes del n:f'TcSClltl\llll~ de 1"Unión Chicn' 1)]. Chi:uino. In JS(.}UEI)¡'\ Ill,le A~/.(l-;t(Jde 1I)RJ. pn~, ,1)

Aguirre, Fernando Olió y Juan Marlin Posadas entraban en el Parque Hotel.

-------_._._._----

Para el Partido Nacional estas negociaciones empezaron mal. El viernes 13 de mayo mientras la tapa del

importante paso desde aquello del GraL Queirolo de que a los vencedores "no se les pone condiciones" .

"La Democracia" (semanario nacionalista) decía: "/,;1 par/ido Nacional ,m,\pel1de el diáloJ(o", Gonzalo

adelante sus proyectos por sí solos y habían tenido que llamar a los partidos para conversar, Era un

El Parque Hotel significaba el reconocimiento por parte de los militares de que no habían podido llevar

intenso proceso de movilización popular, que caracterizó el segundo semestre de 1983.1~

como mayor libertad y condicionaron el diálogo. Además el incipiente movimiento social inició un

paliir de julio de 1983 la correlación de fuerzas fue cambiando. Los partidos empezaron a hacer reclamos

negociadores militares impusieron los temas de la discusión, el ritmo de la misma y sus interlocutores, A

Esta ruptura marcó una nueva innexión en el proceso de transición, Desde 1980 a esa fecha los

negociaciones,

Esta negociación provocó una fractura en la mayoría nacionalista, Wilson Ferreira retiró los delegados de

muy peligrosa .

claramente definido el concepto del delito, queda un vado librado a una interpretación subjetiva que es

actividades que afectan la instilucionalidad, la vida, la libertad y la sseguridad Nacional". En esta

situación grave de earacter interno, creado con o sin apoyo exterior y determinado por hechos o

emergencia interno",

Democnitico hay principios que no se pueden borrar y si se borran, entonces estamos fuera de la

tranquilidad de que nadie puede entrar en su domicilio sin su consentimiento, porque IODentro del regimen

garantice al individuo derechos básicos corno el derecho a huelga, la libertad de prensa, o la simple

controlada.,IJ. En sus planteas los militares pierden el punto: no se puede tener una Democracia que no le

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
_: J



Las apreciaciones de Ferreira parecen ser claras:

a negociar mientras el semanario continuara cerrado .

do.'!sentimientos que tenia el U,"gllflJ' en e.\€momento. II/~

I~~Memorias del Regre5ow
, Juan Mi1rtln Po;>oua:>, Fin de Sig.lo, p- <IR

1: Semanario BUSQUE!)A,:3 d~'Agosto de 19R3. Png.4 .

re.'ipon,fiabilitfad n; refación ... La gente 110 no,\' ,"otópara e,\'IO.La e,fiperanza la pone en un Partido que ft.~

bueno, razonable. Vaina.\' a terminar SllIfguillettiztíncIOlfOS...Si quieren iniciar conw!rsaciones,

inicien/as para satisfacer el clima de esperanza, pero tamhién te digo que con ello )'0 110 q"iero tener ni'

tri.itón , porque JO crela que el partillo estaría a e,fitas lroras ,fiublel'arln. l' ¡'eo que se está ponientlo,

es el POller Ejecun,'o. Porque lo 'l"e ,lemue,\.tra e,~que 110 tiene gallos de negociar ...Esto)' un poco

es .mber qllién es el fllerte y cllál e,' el débil. Hoy los qlle ,tOn[lIertes .'011los partMo" y es la gente. ..EL

11¿ IJónde e,dá el limite?, por.q"e lo q"e parece m,,)' daro es qlle /O,imilicos no quieren negociar ... Está

cerral/n La Democracia J', lI1ientra,fi110 In ahran lIosotros decorosamente no pot/enlO,i ;r...EI problema

problema no es cllando le preguntan a IllfO¿VII. l'a a dejar de negodl"?, NU. El que dejó de negodar

un lado y Sanguinetti por el otro iba a determinar, en el futuro enfoques muy distintos .

otra podían ser totalmente excluidas, pero el grado de importancia que a cada una le atribuían Wilson por

El Partido Nacional comunicó al Gral. Rape\la que slIspemlia el diálogo y \lamaron a Europa para

esperar de la movilización de la opinión pública y de la fuerza de la gente en la ca\le. Ni una cosa ni la

se podia esperar de una negociación entre jerarquías militares y jerarquías políticas y cuánto se podía

ópticas respecto a cómo encarar el proceso de salida del régimen militar. Las diferencias referian a cuánto

Esta conversación tiene la peculiaridad de dejar ver algo que se venía insinuando: la existencia de dos

consultar a su líder. Pero \Vilson no pensaba igual que sus compañeros de partido. El no estaba dispuesto

Carta Constitucional seria consagrada unilateralmente.'i Esta postura d~ las Fuerzas Armadas molestó

mucho a los políticos .

negociación; un convencional nacionalista. Carminillo MerleTas fue detenido por la justicia militar y por

si fuera poco. las Fuerzas Armadas dieron a entender que de no haber acuerdo con los partidos políticos la

Wilson saludando al rey de España. Era evidente que no se estaba dando un clima propicio para la

primer semana de negociaciones. "La Democracia" fue clausurada por seis meses por publicar una foto de

La semana siguiente Posadas mantuvo una conversación telefónica con Wilson, ya que transcurrida la

"Al entrar al Parque llotel, por el 1m/o de ntrá.~_.IIn homhre ('on tln chiquito en hrazn.'t no.'1(lijo: 'J);os

IO.fthendigo'. Un minuto anfe.'t, (fe.wle IIn aufo que pa.mha "os gritaron '¡No aflojen nada!'. Eran IO.ft

~.;-.------------------------.
11
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(lice al Poder Ejecutil'fJ rt!spetllo,'iu. pero m"y firmemente: .'ieñote.'i, si quieren dialogar, dialogamo.'i y

somo." los primero.ti de,'1esperac/os por lograr el diálogo, pero re.\tituYall (!J mínimo ele re,'ipeto. ". lB

La respuesta del otro lado no coincide con esta apreciación, " 1.0 npinián de la gente es de no cortar

liejinitiJ'aJnente esta posibilidad de tener un diálogo. ro. personalmente .•{'ompartn esa opinión,'.19

Los integrantes ddegados de Por la Patria se retiraroTl de las negociaciones. Estas siguieron hasta el 5 de

julio en que llegan a un punto muerto. EL Directorio del Partido Nacional publica un documento donde

explica las razones de dicho fracaso, razones que son. a su juicio: la subsistencia de limitacion~s a las

libertades públicas y las garantías de los derechos individuales. la existencia de ciudadanos proscriptos, y

los ataques a la prensa politica .

En filas coloradas. el Dr. Enrique Tarigo, en dcclaraciollc!; para el semanario Busqueda
2f1

, luego de

intemlmpido el diálogo, afirma que políticos y militares siguen viendo al país desde puntos de vista

diferentes. los politicos siguen creyendo "en mm concepcián generosa. l.iheral, sin ingenuidad. pero sin

esC(plicismo" los militares. por el contrario '/Jel1"f.xeríllllcreer qtle la ú"ica expl'tiem;ia ,'álida de la

hisloria es la de los mios sesenta". Se refiere al principio de que "(oJo indil'iJlIo es inocente has/a que se

pr"ehe lo contrario", como un principio fundamental de la civilización, y a su entender innegociable .

Asi es que el miércoles 17 de Agosto de 1983, el semanario Búsqueda tituló su octava página: "Se

interrumpe el Diálogo: El Acta N° 7"., dicha acta es el texto donde se recoge 10 tratado en la última sesión

de las negociaciones .

El Dr Julio MO Sanguinetti, en nombre de los representantes partidarios, en la reunión del 27 de junio",

una de las últimas, expresa que se está ante una situación de estancamiento en el desarrollo del diálogo,

la cual es producida básicamente por dos aspectos: el fondo del temario de discusión y el ambiente

nacional en que se desarrolla el diálogo .

Con respecto al primer punto, los partidos manifiestan que existe un enfrentamiento en los enfoques que

determinan "situaciones límites" ; y que es claro que estas discrepancias van a continuar, corriéndose el

peligro de que el instrumento del diálogo se desprestigie ante la opinión pública .

Con referencia al ambiente nacional en que se desarrolla el diálogo, expresa que los delegados partidarios

se encuentran bajo frecuentes presiones políticas .

IR"Memorias lid Reg.reso". Jllan Mllt1ill Pl1slIdl1s: Pl1g. 51
1"(lh. ei!. 1',51 a 59, Respuesta dc Femnnt!o Olíll a \ViJ:<;(lO Ferrcil'<1 en la ctlll\'t.'Tsacic'm Iclefi\t1il'a qll{' mCllCi(lOumos .
~oSC'mnnario BUSQUEDA, MicrCIllc!; D de Agosto de 19RJ. P.'8 7: "Rl'lIccinncs fmle In Intcrmpción del diált\[lo",
21 Búsqueu::1, micrcolcs 11de Agosto. prtp., 7: "I.d rr.'IIIIi¡'1lI del}7 de ¡ilirio file rl'ecedido df! flll f'm'fH'ntro ellfre (o.' repre"entallte.'

partidarios y el Gral. Rope1la eH el despacho de hte fr/limo"



Ji "El Ex;lio ~' la I.uchll". EllO. 198(.,.WHs('n Fl'fTl::irll Lorncntarit' !':ohre IlIs elecciones internlls t::t1Mexict1. el 5 lIe diciemme Je

I~R2.
2.' Oh. Cit Pago 119: Ml'lS<ljC(ilabado all.lTll!?uay uc Wilwll !'"enciTnen üC:l!'lc.lnJt:1 decrc!o del 2 dl' Ilg.\l~tode 1wn
HOh, Cil. Pnlnhrm; del autor J.M. l\l~IHi"l!,:rng.(.,¡

---------------

salida, larde o temprano. pasaría por el diálogo y por alguna fonna de acuerdo .

Las negociaciones del Parque Holel habían fracasado pero a esa instancia ya es claro que el proceso de

cambios que se fueron generando en la gente- y los partidos .

Ese cambio de percepción {)ue se dio entre ambas instancias negociadoras no hubiera tenido lugar sin los

hoja las cllales querian irse,. comprendía 1m c:amhio ('nrome". ,'.1

cuales querían quedarse, mientras que en el ('flln Nm'al los militan's ihall a nf!wn.:iar las condiciones

" l~n t'! /Jorque liotellas Fuerzas Armadas huscarrm 1111('{,mino I'ara "I.!~ociar fas cont.!icirmes hajo fas

conducción del pais, todavía tienen planes para seguir en el gobierno .

Es claro que en el Parque Hotel las Fuerzas Armadas siguen pensando (IUe tienen un lugar en la

Club Naval, los militares ya sabrían que en ciertas propuestas obtcndrian una negativa determinante .

las posiciones de gobierno no son "capaces de cualquier cosa". Todo esto allanó más el camino hacia el

Quedó claro tanto para los militares como pata la opinion pública que los políticos con tal de retomar a

un poco más claro hasta dónde se puede tensar la cuerda .

Para una próxima instancia negociadora, cada una de las partes conocerá un poco más a la otra y tendrá

en el respeto que se le tenga a la constitución existente, el gobierno por sobre todo?J

13

pretensiones y reacciones. y de alguna manera. dejar también ellos, su postura clara .

los partidos salieron fortalecidos. pudieron conocer mejor a su oponente, acercarse más a sus

Las reacciones civiles ante la interrupcion del diálogo fueron diversas, pero en un punto son confluyentes:

Umguay no es juridico, no se trata de reformar o agregarle nada al texto contitucional, el problema está

nadie, y si hah/o es para prel[1mlar 11wr (:lIando empiezan a res/}/!Ill!'/a,,:.l,; para él, el problema de

disc"'¡,, la ('onslitucián /Pero si el {!"/I?1f(~r ya liene ('Ol1slíflldd,,'!. ro de ('ollsJiIIlÓÚll 110hahlo con

La opinión de \Vilson sobre la propuesta militar es clara: "1A.I pro¡",eslll es dedicar lodo el mio 1983 (J

personalmente, cree que no se repetirán

El Dr. Gonzalo Aguirre, por su parte agrega que las Fuerzas Armadas tienen que tener en cuenta que los

delegados partidarios deben guiarse por principios y no por razonamientos basados en hechos, que

efectuar algunas leves modificaciones pero solo por la exigencia militar .

Finalmente expresan que las Fuerzas Armadas deben recordar que los partidos politicos no son

reformistas y que consideran que no tienen objeciones al texto Constitucional de 1967. Sí accedían a

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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En 1978, una carta de Wilson parecía profetica en ese sentirlo: "ro conrprerulo qlle all:{lI' ,lía ,fialdremo.t

de esta pe,mili/la, JI que quizá.t no .~a'ga",o.~di! dio .duo poco ti poco. Y que cllando el día llegue, quizá.t

tengam(u qlle pOller lo nuestro, no colocando piedra.t (1 {'realillo {/ijicllltatle.t en el penoso J' tlifíeil

camino de la restaurm:ión. Pero ese día, .d Iray que negociar ('on alguien. tentlre",o,t que hacerlo con

"niliad, coherencia y altil'ez, J' cuidando mucho que el intento de .m/ir "0 ,te (~(m.'it;tuya en una forma

de entrar ... ¿Adónde ¡rti a parar ""e.tlro pequeño J' frágil país si la opción frente a la ,/ictlldllra no es

(le"wcrútka J' tradicional? E.~ee.sel gmn ,'alor a conSl!TI'ar •••No podrá contarse con nO,fiOtro,t para toda

salida que no signifique salir realmente. ,,15

BOLIVIA 1983: Santa Cruz de la Sierrª

Para agosto de 1983 se había organizado en Bolivia una importante reunión internacional sobre la deuda

externa. Fueron invitadas a Santa Cruz de la Sierra todas las personalidades políticas del continente. Por

los países que no tenían un régimen legítimo. se invitó a los principales dirigentes políticos. Así es que

por Uruguay fue Wilson Ferreira por el Partido Nacional, y El Dr. Julio MO Sanguinetti por el Partido

Colorado .

En esa remota ciudad del este de Bolivia. que juntó dos hombres que podian ser, cualquiera de ellos, el

próximo presidente de los Uruguayos. ambos mantuvieron una conversación en la que Sanguinetti dijo a

\ViIson: "Vas a emhestir contra una parell J' ras a quedar ab.~olutamente solo, porque los hel:ho.~ .~(}n

los hec1to.~J tendrás que aceptar la.~reglas del juego". 2f,

A esa altura las cartas ya estaban echadas, y sus respectivos caminos no coincidían. En las próximas

elecciones uno de ellos se encontraría en una posición en que no podia no ganar y el otro arrojado en la

situación de no poder no perder.

Esa fue la última vez que se vieron, la próxima sería el encuentro en Montevideo de un preso político

recién liberado con el SR. Presidente de la República .

El 8 de Octubre de 1983, Ins partidos Coloradn y Nacional firman una declaración conjunta donde se

comprometen a hallar soluciones pacificas a los problemas del país. Negociarán siempre y cuando el

gobierno garantice la vigencia efectiva de la libertad de prensa, la derogación del Acto Institucional 7, el

levantamiento de las proscripciones de partidos y personas y el reconocimiento del derecho al ejercicio

~'nh. eiL C.,rta de ••..Vib:on cn 197R.rnp:. (.2
~~Entlcyista que el Scmillll\riO Búsqucdn le hace n Wils011 FClTcirn cnjunio de 1l)R7,
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de la actividad política. En Noviembre se levantan las pocas proscripciones personales que quedaban en

los partidos tradicionales, con la excepción de Wilson Ferreira; pero el Partido Nacional, por ahora

apoyado por los otros partidos, ponia, como condición básica para el reinicio de las negociaciones, la

desproscripción de su líder, contra quien recayó un pedido de captura en 1976, sólo algunas semanas

después que éste presentara testimomio acusatorio en el congreso Norteamericano, Esa es una fuerte

razón para pensar que ha existido una decisión política. no objetiva, para mantenerle proscripto. A su vez.,

las veintiséis desproscripciones a políticos tradicionales no bastaron, eran eclipsadas por la vigencia del

Decreto del 2 de agosto de ese año que prohibía la actividad política, .

Ese mismo mes los uruguayos iban a tener su dia de esplendor en el Obelisco .

El- OBELISCO: Po, un Uruguay sin exc1u.,iones. ..

Fue una noloria expresión de un "nosotros", un sentir colectivo que se comprometió a un Uruguay futuro

distinto. La gente volvió a ocupar un espacio donde se había sentido desalojada. Compareció en masa

para afirmar el sentimiento común de reafirmación del país esencial más allá de cualquier adhesión

partidaria .

Esa actitud desafiante y arriesgada de' los uruguayos junto al Obelisco es más elocuente aún si se

considera que provenía de un pueblo como el que somos, acostumbrado a lo seguro, a la jubilación y el

empleo público, la sociedad amortiguadora de Real de Azúa, la mesocracia como forma de cultura

nacional.

"Después del pasado domil1l!o, cuando empezamos a l'oher del Obelisco. cada ItIlO para su casa. los

llruguayos sentimos que nos habíamos hecho 1111hie11 1I110S a otros, como que nus habíamos hecho Imos a

otros. 1111rCl(afo...EI acto del domilll(o, al cual asistieron y prestaroll su alma todos los un/guayos se

agrega, imponente, a la historia grande que ha escrito con dignidad y coraje este paisito nuestro. fall

peque;;o. tan grande y tan querido ".~7.

Ese día estuvieron presentes todos los uruguayos, hasta los que no estuvieron: se invitó especialmente a la

hija de \Vilson y a la esposa del Gral. Seregni; a las instituciones de Derechos Humanos, a los gremios y a

los sectores que en el 80 defendieron el Si, todos tenian que estar alli, porque la proclama era clara: "Po,

un Unlguay sin exclusiones"; no las habría.

La redacción de la proclama estuvo a cargo de Gonzalo Aguirre y Enrique larigo. Fue aprobada por todas

las organizaciones convocantes y leida por un actor de la Comedia Nacional: Alberto Candeau.

,._-
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Ezeiza .

1983 decia: "Como en el viejo langa de Discépolo, vimo.' llorar la Bibliajll/llo al cale/Ó/I."

partidos tradicionales, del Frente Amplio, la Unión Civica y representantes de diversas organizaciones

l'

i
\'

UNAAEXPL1CITADICTADURAUNAPREFIERO"

wrLSON EN ARGENTINA YA DEMOCRÁTICA: Discurso en la Federación de Box

DISFRAZADA "30

conferencias de prensa .

El primer contacto importante de Wilson con los muchisimos uruguayos que viajaban a verlo fue en el

Fue agasajado por las autoridades y los dirigentes politicos, invitado a programas de televisión y a

representante del verdadero Uruguay, asi fue el día 22 de abril de 1984 cuando arriba al aeropuerto de

Wilson Fue recibido como huésped de honor, reconocido por las autoridades argentinas como

de Box el 28 de Abril de 1984, Wilson se refirió al Acto del Obelisco: "Ese 'aclo de noviembre hubiera

sociales, y cuatrocientas mil personas llenaron todo el parque que rodea al obelisco erigido en homenaje a

En la ciudad de Buenos Aires, ante una multit!,d estimada en seis mil personas, reunidas en la Federación

estadio colmado de la Federación Argentina de BoJ<,el 28 de abril, en lo que Charles Guillespie llamó "un

En el estrado las principales ubicaciones eran compartidas por dirigentes proscriptos y legalizados, de los

tenido que sellar por Ji solo la suerte de la dicttulura, porque alcanzaba y sobraba para decirles que el

los autores de la primera Constitución Nacional.2&

Al dia siguiente, el Dr. Tarigo declara para los medios que el acto habia sido "una verdadera fiesta de

civismo y una especie de lercer plebiscito que demueslra qué e.' lo que el pueblo Untguayo quiere" .

compartieron un estrado con la izquierda. Un editorial de "la Democracia" de ese 30 de noviembre de

Esta fue la primera vez en la historia del país que los políticos de los dos partidos Tradicionales

En esa oportunidad el lider nacionalista se muestra optimista y desafiante con respecto al futuro politico

gesto teatral" ("Negociando la Democracia", pago 175) y siguiendo a esta alusión expresa: "Un general

relirado me comenló exasperado que los láclicos cambian/es de los hlallCos ellloquecian a los militares" .

del pais,

1984

r1Editorial de ~La Democrncill~. JO de noviembre de 1983 .
:lIl El Texto de la Proclama del Obelisco fue incluido en el Anexo docwncntnl. W'l

29 -El Exilio y La Lucha-," ESO. 1986. Pago 133.
30 Discurso de Wihon en Argentina. 1984 .

pueblo ya no los queria un instante más", 19

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Este discurso. es muy significativo ya que ahi vemos claramente la opinión de Wilson frente a dos temas

relevantes: El acuerdo y las condiciones para la negociación; y la unidad nacional como único camino

para vencer al régimen. "E. claro que el camino", el canOno del diálogo, del entendimiento ..., pera

tiene que reposar sobre la conviccián de que la ft.er:a no ",tá en quien", poseen las armas. Hoy la

fuUZJJ está en el pueblo movilizado, en la >'Oluntadpopular. La jUUZJJestá en la gente" .

Una inteligente maniobra que a Wilson le gustaba hacer: la ironia, para interpelar a los demás partidos y

asi ejercer una especie de presión sobre ellos: "r...) Es el problema de si yo pudiera tener tan poca

dignidad, o mi Partido pudiera tener tan poca dignidad, como para aceptar comparecer a una elección

donde al Frente Amplio se le prohibe "otar al GraL SeregnL A mi una elección con candic1otoo•
prohibidoo y candic1otos permitidos, con partiios políticos autorizados y partidos pollticos vetados, no

me sirve porque ",o no es una elección, es un fraude (...) Yo digo categóricamente, que nooatros

votaremos por NO en cualquier elección en que se pretenda restringir el marco de las libmades

públicas. y no solo nosotros. ¡Votan todos por NOt, ¿Cómo voy a ofender al Partido OJlorado o al

Frente Amplio suponiendo que ''(In a >'Otarpor s{?".

Se muestra contrario a las negociaciones mienlras el gobierno no cambie de actitud. Mientras continúe la

censura a la prensa y se siga apresando dirigentes partidarios .

Es en ese discurso que por primera vez deja ver su disposición a renunciar a su candidatura para los

próximos comicios electorales. No va a ser candidato. el partido Nacional va a estar en las elecciones de

1984 pero será Zumarán quien encabece la lista .

Aquellas condiciones que el partido Nacional reclamaba no se dieron, y no se dieron porque lli

proscripción de Wilson era un tema donde tanto militares como nacionalistas eran absolutamente

intransigentes y los demás partidos no estaban dispuestos a arriesgar la salida del régimen por un hombre,

que para colmo tenia fuertes posibilidades de ser el presidente de los uruguayos .

"Yo no soy hombre de renunciar, pero si mallana el gobierno militar me dice: ciudadono Ferreira,

aqu{ empieza a regir integralmente la constitución de 1967; {el precio de mi clJlldidatllra '" un precio

pequello y yo 10doy/ ..• Si a cambio de eso '" toda la libmad, entonces Ferreira no '" candidato. Pero

solamente si '" todo. Si no, no.••JI

La frágil unión que habia en la oposición al régimen, se vio seriamente afectada cuando los dirigentes de

los otros partidos se molestaron porque Wilson intentó negociaciones secretas con Alvarez. sin

)1 Discurso de Wilsonen la Federación de Box en Argentina. abril de 1984. Tomado de -El Exilia y la Lucha-, W. Fencim, Eoo.
1986 .

~:( .
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consultarles. Con este hecho, los escasos escrúpulos que tenian los otros políticos de sacrificar a Ferreira

se debilitaron .

En el libro de Sarnuel Blixen: 'Seregni, La mañana siguiente" (pag. 138; 139), Seregni cuenta que recibe

un llamado teleronico de Julio MOSanguinetti: "Hay una /lo/icia de singular importancia que Usted tiene

que saber, es muy gra",,". Entonces se reúnen y asi Seregni se entera de una iniciativa que se atribuye a

Ferreira. Sanguinetti ha sido informado por la Junta de Comandantes de una propuesta para prolongar el

proceso durante dos años más. La iniciativa fue transmitida al general Pedro Aranco por el profesor Juan

E. Pivel Devoto, Presidente del Directorio del Partido Nacional, pero a titulo personal. Habría una carta

de Wilson, pero esto es desmentido por los blancos .

Estos hechos fueron perjudicando la imagen de los blancos quienes decidieron promover un plebiscito en

rechazo a los actos institucionales que aún proscribían a Wilson y a muchos dirigentes Frentistas. Ellider

nacionalista adhiere a dicha iniciativa, y en ese discurso en la Federación de Bol<, le pide apoyo a la

gente:

" Vamos a pedirle a la gelúe que firme exigiendo que en el UrJlguay las Fuerzas Armadas cumplan su

misión específica que es la de defender la Constitución y la ley, acatando los mandDtos de la Oll/oridad

legitima que el pueblo eiija. "

También es en ese discurso que da a conocer su intención de volver al país, y deja ver su confianza en que

tal vez la propia gente impida su prisión: en el fondo sabria que iba a terminar preso. Condicionó su

regreso a! cambio de las tendencias que, en ese momento parecian afirmarse. Si la movilización era lo

suficientemente grande y decidida podia obligar a los altos mandos a permitir el desembarco de Ferreira y

se intentaria avanzar hacia la proclamación de la candidatura impidiendo la proscripción .

" Yo creo que no puedo volver con un pais desmOloiUZfldo... Creo que hay que crear un clima de

mOloiUZflciónnacional, para llegar con un pois fervoroso (..,) Mi disposición espiritual no es: voy para

que hagan conmigo lo que quieran. Mi disposición es: voy porque sé que harán conmigo solo lo que

Ustedes permitan que conmigo se haga" .

Leyendo sobre el regreso de Wilson recordé un libro que lei hace muchos años de Garcia Márquez,

"Crónica de una muerte anunciada"; todo el mundo parecía saber que iria preso, lo sabian los militares,

un jefe militar declaró (sin ídentificarse) a pocos dias del mencionado discurso, a! semanario

democristiano Aqui: "Fe"eira será de/e/lido alllegur al pals y sometido a lajus/icia militar ... Todas las

cosas que ha dicho contra nosotros, cOlltra el proceso, 110 las podemos olvidar"; Lo sabía Seregni: "

i
I
I
I
I
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SaMamos que lo tomaban preso; lVi/son habla sido muy desprecíati''O, muy peyoralim COII los militares,

que l/O se lo perdonaban'.' .

También lo sabia Sanguinetti: ••Yo recuerdo que Sallguinetti me dijo: ... Va a haber elecciones afines de

1984, COII partidos proscriptos, COI/ candidatos proscriptos y tu opeiÓ/' es muy sellcilla: estarás en el

exterior, o si estás adentro, estarás preso".]j

El partido Nacional tenia mucha confianza, basada en su "triunfo" en las inlemas de 1982, y en las

movilizaciones sociales que se venían dando en el correr de 1983. Todo parecía indicar que el pueblo

estaba del lado de aquellos menos tolerantes con el régimen; y a eso apostaron los blancos .

El Partido Naciona! apostaba a un país movilizado, fervoroso, defendíénd~se con uñas y dientes, pero este

pais ha apostado siempre a los cambios graduales, a caminar sobre seguro y no le gusta correr riesgos., ..
La idea de Wislon era que el pais no lograria abordar una etapa de diálogo que culminara en una salida

decorosa mientras no demuestrara, con hechos, su voluntad de resistir .

"Que un partido reclame el derecho de elegir por .u cuenta sus candidatos si" i"terferencias externas,

es "O solamente su derecho, si no su deber. Yo no militaria e" U" partido que tuviera tan poca

dignidad como para pemútir que desde o/uera se le tliga: Este puede y este no"" .

Wilson confiaba en su capacidad de movilización y liderazgo. A través de ella podia exigir su

desproscripción ya que en las negociaciones del Club Naval entraban a jugar intereses politicos, y la

libellad de Wilson no beneficiaba al Partido Colorado, que ya pensaba en un triunfo electora!. Para 1984,

el pallido nacional se habia quedado solo en sus reclamos. Esta es la diferencia básica entre las dos

instancias negociadoras .

EL REGRESO AL URUGUAY

"Volvemos el 16, despué! de tantos años de exilio, al suelo de la Patria. .. ".15

El 24 de Mayo, en la ciudad de Concordia, Wislon confirma la fecha de su regreso a! Uruguay, será el 16

de Junio. En ese pronunciamiento hay una frase que molestó mucho a los militares, aún más de lo que ya

n "Scregni, La mafuma siguiente", Samud Blixcn, Ediciones BRECHA, 1997. Pago 141.
)) Semanario Búsqueda, jtmio de 1987. Wilson recuerda tm8 reunión que mantuvo en 1983 con Sanguinetti en Bolivia.
)4 Discurso en la Federación de Box..Oh. Cit. Pago 136.
3' Discurso en la localidad de Concordia, Argentina: el 24 de Mayo de 1984. Wilson Ferreira anuncia en ese discurso su regreso al
Uruguay. Fue un discurso -violento-, confrontando a sus oponentes. Según el Dr. Alembert Va7.• all! el sabia que iris preso al pisar

suelo uruguayo y por eso. hizo un discuno osi.

: (- ;
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estaban: "Volvemos, simplemellle a uninros al esfuerzo del pais e"lero dirigido, 110 a desestabilizar, sillO

a de"olar al régimen". El Temente General Hugo Medina dijo que era un discurso "insultante" .

Ese era un discurso caracteristico y representante de ese estilo tan particular de Wilson Ferreira, recalcaba

su voluntad negociadora y su negativa a la negociación bajo las condiciones actuales. Intransigente y

soberbio, volvia una vez más a ser el personaje central de la escena política, "yo a mi Patria que f!S mi

casa, entro por la puerta principal", habria dicho en su discurso de Concordia .

Se embarcó el 15 de junio en el "Mar del Plata 11"con su familia, amigos y varios periodistas de

diferentes países .

En Buenos Aires el puerto estaba colmado de banderas y de eufori •• muchos uruguayos se habian

arrimado a despedir a quien volvia con mucha e:cpectativa al "pais;to".

El 16 de junio, cuando ya ingresaban en aguas nacionales, buena parte de la Armada uruguaya rodeaba a

la distancia al "Mar del Plata 11".Una pequeña embarcación se acercó a él y transbordó al Prefecto

General de Puertos, Carlos Gianni, con la misión de trasladar hasta la costa a Wilson y a su hijo Juan Raúl

Ferreira .

Wilson accedió a dialogar con el Prefecto a condición de que Carlos Julio Pereira estuviera presente;

asimismo se negó a ser trasladado en el buque militar, él queria desembarcar en el puerto de Montevideo

y del "Mar del Plata 11". Según comentó después su compañero de fórmula, los marinos uruguayos

parecian avergonzados de las órdenes que les habian impartido.

Poco antes de las 15 horas, el barco entró en el puerto de Montevideo: el recinto portuario estaba

convertido en una fortaleza: "Me dio Irisleza por el Untguay. iQue falla de mesura y hasla de elegallcia

de parle de Ullgobiemof... Me pregu"lé ¿dó"de eslá lafuerzay dó"de la debilidad?""

Esa era la expresión más cabal de la hipocresla del régimen, que movilizó el 80% de su flota naval y casi

la mitad del ejercito para detener a un hombre desarmado y su familia .

Dos marinos subieron al buque y bajaron con algunas maletas. Bajó Wilson, casi corriendo, llevaba una

campera color crema; al llegar al final de la planchada giró, y con los dos brazos en "V", saludó a quienes,

desde el barco gritaban su nombre. Ese gesto es hoy una foto que recogieron muchos medíos de prensa en

el mundo.37

36 "Memorias del Regreso", J. MartinPosadas. FIN DE SIGLO, pag. 126.
)7 Samuel Blinder, peridista paragua)'o residente en ArgentinR. autor de lUl articulo llamado" Agonla del proceso", sobre Uruguay,
que ademá! llCompaftó como periodista la tro,"CSlncuenta: "1.0' pniodUtlU flllmos tutlgos tk mommtos que muC#IIU Ia'flgm,yos
no oh"Ítlaránjamm: Itn Itwnültu mililtmln del partiJo "tlcionlll, en 6"mll)mo ltom6rn tk IMt!üuuI ~d4d.J'1'01'etI;mtes Ikl
interior dd pa/s. tldicddos gmntlbnmle a 14b0re3 tJgrDP«UtlrilU, F con lipico!l NUgO!Iti#! IO!l JII",r1Jrn de CtlmpD Ú '" CUt!f'K:Qdd

:(. .
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El lunes 18 de Junio, el diario Ultimas Noticias tituló sus páginas 6 y 7: "Ministro del Interior informó

sobre las detenciones de Ferreira e hijo", Julio César Rapella informó el sabado a los medios de prensa

locales y extranjeros sobre la detención, todo queda en manos de la justicia militar .

Wilson Ferreira ha sido procesado por cuatro delitos que le imputó la justicia militar: Ataque a la Fuerza

moral de las Fuerzas Armadas en el grado de Vilipendio y Escarnio; Actos capaces de exponer a la

República al peligro de represalias; Atenlado a la Constitución en el grado de Conspiración; y Asistencia

a la Asociación Subversiva."

Wilson fue trasladado a la cárcel de Flores; los Blancos reunieron su convención (500 convencionales) y

decidieron "no negociar mientras Wilson y su hijo continúen detenidos" .•

Las movilizaciones en las que habla puesto Witson su futuro no llegaron a tener la magnitud necesaria

como para impedir su encarcelamiento, pero demostraron que ellider nacionalista, a pesar de once largos

años de exilio, mantenía un gran poder de atracción para las masas .

EL PACTO DEL CLUB NAVAL

"Hay cosas en 7as que se puede ceder..• si 70 que se

obtiene a cambioes todo".39

l. EL SURGIEMIENTO DE UNA ALIANZA TRILATERAL: Sanguine"i Seregni y Medina .

El 18 de marzo de 1984 los militares liberaron al ex-general Liber Seregni, Iider del Frente Amplio. Sin

embargo, Seregni permaneció proscripto, no podía postularse a ningún cargo ní votar. Seregni aceptó

estos términos y les planteó un gran problema a los blancos, que peleaban por la desproscripción de todos

los politicos. El primer discurso de Seregni desde el balcón de su casa, esperado y difundido

masivamente, fue muy conciliador. Sobre todo exhortó a la pacificación del pais y aseguró que esa era la

misión del Frente Amplio. Así Seregni justificaba a la vez la liberación de los prisioneros políticos y

planteaba la moderación de la izquierda aún ilegal: "mIles de que se mya1/ quiero clecirles...dejemos de

Plalll, trtllaJxln de co1flmn-14~Idgrimtu, pD"D, lit griJ"" md., fue contar,/lIfrlUe delldmno: ¡1iTtl1tO'STDrtblatll ni pt'nmCÜJ tk
los captora de su /fdo, grunos 1agrimorrt!3 se e:.fcaptlban de su., ojos" .

38 "Wi/son Fennra Abl"nale IrGsitio, como lamos otros. objeto de 1" ¡ncomtitIlCiO"tllitllld de ser civil ctHnditlo .14 jlUJicia
militar. pero admttú (segumúJinconstitlldonalidll.t1) 1" de ~ II1Ijllido r:rimi"oI m rebdtlúl J"oIübi4o DI ""alro dner:/lo
f!XJJtuamml~ Se k imputlUf cuatro u/Uo. tk lo, mak, no COIndió"¡"'NnO, porque lo.' 1r«/tM flU se le lIIriIJuym al
procesarlo no coinddm con lo que nlalJlLa lo ley Q/ dibujar 10$deliJo$_.1H lo! c,,6/ro tkiitO$ file ñFucaJ le impfda, dOll$on
;nct:mtpaJibln mIrt! sI: la Asútmda a la AsodtJcióIInopud~. "' q«lO, lICJI1ffut.ne Cflnl. aod.dórr etInfD IDpúle elFiJa!
H«"1o esjIIrld'lCamntIt! düportlllltlO p.,ue n ""*' pt'ocn., •• 1tuJen PO' latonn gnvft y por JumrlddüItJ4udntdo qru la
puRlJltttla primero 10 Iürió Y dnpún lo mat6. Afi iguafmenJe DI el ctUO de Fm-dra., ri ltI AmtmcúJ fhgd 11cotrW!l1ine PO'
reiteradd" DI Asociación., al imputarle 10sqf""tlo rrose pum J'O impuJark '" primno ~ el rDCtll lo Itat¥". Fre:gmento
tODlDdodel Semanario JAQUE, contratape; del 10 de 880$10 de 1984, escrita por Manuel Flores MORl.
39 *EI Exilio y la lucha", discurso en la federación de Box,Buenos Aires, pago t36 .
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lado cualquier mezquindad y cualquier pequeiléz ... creo que la pacificación naciOlral es necesaria, que

110puede haber democracia sin paz". 40

Cuando se tuvo la noticia de la liberación de Seregni, SanguineUi inmediatamente concertó una entrevista

con el semanario colorado y en ella predijo que Seregni 'seria un factor muy impartante en la

pacificación del pals". SanguineUi buscaba destacar la lealtad democrática de la izquierda: 'Recuero en

que Seregni estuvo preso en 1973 par un acto de resistencia, después fue liberado y se quedó en el pals

aunque sabia el riesgo que co"'a ... Todo este sacrificio es un respaldo moral muy poderoso para una

figura palitica"" .

Implícitamente, Sanguinetti establecia el contraste con la huida de Wilson en 1973 .

Asimismo en un discurso dirigido a la conVEnción del Partido Colorado el 7 de abril de 1984, en su

condición de secretario general y candidato presidencial de la mayoria batlllsta del partido, Sanguinetti

dejó sentada su posición de retomo pleno a la democracia bajo la consigna "Nunca más venganza,

siempre la justicia"n .

En este discurso quedó en claro la estrategia del ala batllista del Partido Colorado: la necesidad de admitir

los errores pasados y mirar hacia el futuro; la importancia de evitar el retomo al radicalismo y a las

politicas personalistas; pero también el rechazo a las injusticias de la década pasada .

Sanguinetti y Seregni establecieron una intensa relación de trabajo. Ambos fueron los actores políticos

decisivos por la parte civil, en el pacto que hizo posible la transición democrática. También con el general

Hugo Medina, quien tenía las credenciales para hablar en nombre de todas las Fuerzas Armadas, se fOljó

una relación de trabajo .

El 7 de junio el general Aranco pasó a retiro y MediDa asumió la comandancia del ejército". La

promoción de Medina permitió un nuevo comienzo. Sus pronunciamientos eran menos severos que los de

sus predecesores. En su discurso de asunción del cargo, estableció su concepción del futuro: "Aspiro a

una ,ración que confíe en su ejército ya"" ejército que confíe en SI' nación. Un ejército apolitico y

fil1ldamentalmente profesional con UI'a IÍnica doctrina y '111 solo objetivo: servir Q la patria uruguaya"" .

,

1
40 Suplemento e'lpeeial AQuf. 19 de Marzo de 1984. I
41"Scregni será 1m pilar de fa salida democrétics", Jaque, 19 de msT7.Odc 1984, p.J ¡
~ La Afailana: "Dr. Julio M" Sanguinetti: el hombre. el politico, el gobernante". Documentos N° 85. 27 de setiembre de 1984. 1,

e La continuidad y regularidad de los retiros y promociones. inclm;o en momentos de tensión politica. demuestra la relativa unidad
de 185 Fuet7.B! Armadas y la preservación del profesionalismo. (Ch. G1l1cspie. po.g. 172) I
401 EL D/a: • 8 de Junio de 1984, p.S

I
!
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El Comandanle del ejército se dedicó a recorrer los cuarteles para explicar la necesidad del regreso a la

democracia y para calmar los temores respecto a los posibles juicios por violación de derechos humanos .

Medina prometió que nadie sería juzgado por haber cumplido órdenes .

2. LA ESTRATEGIA BLANCA:

En abril de 1984 la fuerzas políticas del pais se reunen nuevamente en la "Multipartidaria" para poder

iniciar asi un camino común hacia la salida. Acordaron allí la voluntad de actuar conectadas, de negociar

para restablecer la democracia pero en elecciónes sin exclusiones. 45

Pero en la 7° reunión, realizada el 26 de junio, el dia antes de un paro civico contra la dictadura, el Frente

Amplio, la Unión Civica y el Partido Colorado deciden hacer llegar a las Fuerzas Armadas por medio de

una delegación la reiteración de la voluntl!.d de negociación y la "reiteración asimismo del carácter

imprescindible que posee lograr avances efectivos en el clima de libertad; derechos y paz que el pais

requiere"'. La delegación del Partido Nacional manifiesta no compartir lo expuesto y se retira de la

Multipartidaria, aunque no deja de' integrarla, solo se abstiene de participar en lo referente a la

negociación con las Fuerzas Armadas.'7

Desde 1980 a 1984 existieron por lo menos, en el ámbito civil, dos estrategias diferentes que influyeron

en la salida política. Podriamos decir que eran la estrategia de Wilson y la de Sanguinetti; pero coincidian

en su fin último que era la democratización del pais.

El Partido Colorado gestionó el acuerdo con los militares, junto con el Frente Amplio y la Unión Civica,

mientras que el Partido Nacional, fuera de ese acuerdo, lo condicionó, lo que en los hechos terminó

fortaleciendo las posiciones de los negociadores civiles .

Todo el bloque civil triunfó, se logré la democratización; los colorados intentaron y lograron una salida

negociada, con concesiones mutuas. Su estrategia fue siempre el acuerdo con los militares, y en función a

eso desarrollaron una amplia red de contactos y de conocimiento de la realidad interna del ejército .

El Partido Nacional, en cambio, tenia la visión de su líder, que ya hacia muchos años que estaba en el

exilio, y lal vez su visión de la realidad estaba condicionada por esa circunstancia. As! es que en la

estrategia nacionalista, la salida política sobrevendria por el desgaste del gobierno .

o Frente Amplio: Secretaria de la Presidencia. Declaración de la Multipartidaria . 2" reunión, 2 de mayo de 1984. (Material
facilitado por el Gntl Lfber Seregni en entrevista personal)
"6 Frente Amplio. Secretaria de la presidencia. Declamción de la Multipartidaria. 70 reunión. 26 de j1m.Ío de 1984 .
f1 "El Dr. Sangulnetl/ lomó la palabra y dirigiéndo,Ji! o lo., dett'gat1oJ del Partido Nocional. (J~nQ16)que tIliempo $e e!lIObo
agotando, qUt! el partido Nocional lendria que ir btl.Jcando rápidamente una solución qut! ~rmiliera de3lrabar ltu co.1ar...
Hdhilmente se presentaba el anmto como un problema dt!1Partido Nocional y 110 ya como un problema común que qfectartJ la
lucha que u proclamaba como de tOO03.".Memorias del Regreso., palabras del autor: J. Martín Posadas, p\@.. liS. (En referencia a
la reunión de la Multipartidaria del 26 de junio de 1984) .
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La ecuaci6n política se altera con la entrada en escena del Frente Amplío, que viabiliza el acuerdo, y

desempata entre las dos estrategias. Seregni, al inclinarse hacia el acuerdo, aunque atravesando grandes

resistencias internas, logra la desproscripci6n parcial de su movimiento y su participación como coalición

en las elecciones de 1984"

La voluntad negociadora de Seregni es anterior a su liberación, en varias cartas enviadas desde la cárcel

ya se deja entrever su intención: "En el momento adecuado debemos decimr la mejor solución para

nuestro pueblo y siempre negociar nuestra participación""; "Es inmscutible que nuestra Frente

Amplio debe concurrir con canmdatos procriptos a la elección de noviembre como un memo

imprescindible para alcanzar nuestras objetivospolfticos ".50

En una entrevista personal mantenida con el gral. Seregni, éste manifestó que su principal preocupación a

la hora de negociar era la libertad de los presos y la vuelta de los exiliados. Sabía que él estaria proscripto

(por dos años estaba con sus derechos civiles y políticos vedados), él y cuatro mil setecientos dirigentes

partidarios pero cada dia de libertad ganado para los presos lo valía."

Ellider del Frente Amplio tuvo que enfrentar reproches y reclamos aún a la interna de su partido, por lo

que en julio de 1984, éste envió a los comités frenteamplistas de todo el país un cassette con un mensaje

explícando la posición de la coalición: "Siyo pl/edo selltarme a 1/110 mesa con los militares para que de

ahl salga la libertad de 1/110, ciell, o todos los compañeros presos, ... lo voy a hacer. SI

comJXll1eros...porql/e soy 1/11 hombre responsable y en cada momento jl/zgo qué es lo impartante. Y lo

importante ahora es recuperar la democracia y liberar a Imestros presos. n52

Esa actitud del líder frentista no fue bienvenida en el Partido Nacional que esperaba su apoyo para los

reclamos de libertad de Wilson .

El Partido Nacional se quedó solo, su reclamo era válído si, pero algnnos de sus actores hoy lo reconocen

como una postura "algo intransigente" para el momento histórico que vivia el pais .

En una entrevista mantenida con El Dr. Alembert Vaz, éste manifestó que estaba dispuesto a negociar: "

Si Wilson me hubiera dejado, yo hubiera hecho como Sanguinetti, hubiera buscado el camino de la

negociación... Yo lo que quería era buscar el camino para negociar con Memna. Yo estaba en un

.clI .No.~olroj sostuvimos que habla que pagar un precio. Los halneos me recrminaron que hablo abandonado Q Wiúon. No era 031.
Corrlamos la m;sma merte", "Seregni,l8: maftana siBuiente, Samucl BJixen. pog. 142.. Declaraciones del Grul. Lfber Seregni.
-'9Carta envillc:1adesde la cáreel por el Oral Llber Seregni en abril de 1983 .
"Tmnscripción de una carta enviada. por el Gral. líber Seregni 8 sus compo.fteros de partido desde la cAreel el 15 de febrero de
1984 .
~IEntrevista personal mantenida con el Oral Liber Sereg;ni en el Centro de E.'l1udiosEstrntégicos el sta ttW'tes 8 de Jlmio de 1999.
51 BUSQUEDA. Jueves 19 de julio de 1984, pag. 9:-Me hierve la sangre escuchando declaraciones de algunos dirigentes del Partido
Nacional-, ¡jalabms de Seregni en dicho casscte .
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término media ..Pero )'0 no podía /racer, si el Ifder lija lino línea tú morls con ella. Los liderazgos son

incondicionales ,,1)

Asimismo, en un seminario realizado en Espafla sobre la transición uruguaya en marzo de 1998, en el que

participaron el Gral. Líber Seregni, el Dr. Enrique Tarigo, y el Dr. Gonzalo Aguirre, éste último

manifestó que "En aquel momento le dimos a aq"ello una dimensión tremenda. .•A/rora, desde "na

perspectiva /ristórica, tenemos q"e reconocer q"e cada "no /rizo lo que debla /racer.•.el Partido

Colorado y el Frente Amp(io /ricieron lo que ten(an q"e /racer, negociando con los militares de U"" VCl:

. por todos para salir de la situacióIL E( Partido Nacional, con su líder preso dijo oficialmente que no

estaba de acuerdo, pero en el fondo estaba de acuerdo en que se'lIegara a IIn entendimiento con

mínimos recortes". 54

Para los militares no fue facil pactar con el Frente Amplio, pero no habia más remedio, ya que sin el

partido Nacional, se necesitaba de la coalición de izquierda para que el pacto fuera politicamente viable .

Se logró el objetivo civil. La ausencia de uno de los partidos tradicionales de la mesa del acuerdo

fortaleció, aunque parezca una contradicción, la capacidad de negociación de los demás partidos .

Wilson era un candidato con muchas posibilidades de ser electo presidente si habia una elección sin

proscripciones. Su exclusión fue una de las condiciones militares para que hubiera una elección. Los

militares no estaban dispuestos a negociar la eventualidad de que Ferreira fuera su comandante en jefe; la

consigna del Partido Nacional era "Sin Wilson nada"", los militares mantenían su intransigencia

respecto a ese punto: "Wilson Ferreira podria pretender negociar el lugar de reclusión, pero no la

reclusiólL .. Para nosotros era un enemigo del gobierno militar y del pafs ".j6

A mediados de 1984 colorados y frentistas se habian inclinado hacia la negociación con los militares. Si

los colorados hubieran negociado solos se habrian expuesto peligrosamente a la critica de los otros

partidos. Bastaba ver el fracaso de las conversaciones de los blancos con el presidente A1varez en marzo

para no atreverse a intentar pactos en solitario. La combinación de los Colorados, el Frente Amplio y la

Unión Clvica constituía una base amplia para la negociación .

La transición en Uruguay no se basó en la unanimidad de la oposición. En realidad, la desunión de la

oposición fue funcional a la forma de acuerdo que se logró en el Club Naval. Los partidos dispuestos a

pactar se beneficiaron enormemente con la posibilidad de hacer notar que la alternativa de los militares a

5] Entrevista personol manlenida con el Dr. Alembert Vv, el día lunes 7 de Junio de 1999 en su domicilio .

54 ~UruguaY. sociedad, po!ltica y Cultura-, De la Restauración Democrática 010 integración regional. Colección Extremadura.
Di~ción delDr.Gonz.aloA~irre. pago 347.
s, Carlos Julio Pereira. entrevistado por Diego Achard, "La Tmnsición en Unl@UBY".EllO. 1992. Pag. 96
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la negociación era caer en las manos de Wilson Ferreira. Todos los partidos unidos en la mesa de

negociación quizás no hubieran tenido una posición tan fuerte. De haber estado presentes los blancos, el

tema de) encarcelamiento de Ferreira hubiera trabado las conversaciones .

Pero los blancos aún sabiendo esto, no abandonaban su intransigencia. La convención blanca ratificó que

no iria al diálogo con Wilson preso. >7

La dificultad fundamental para los blancos se planteó cuando la izquierda aceptó la negociación; y a

medida que se acortaban los plazos, aumentaba la ansiedad de los políticos por lograr un acuerdo .

Asi es que en el invierno de 1984 se superó el estancamiento político entre los milítares y la oposición .

Colorados y frentistas, a pesar de Wilson, renovaron el diálogo con las'Fuerzas Annadas .

Para los políticos de la oposición el objetivo.de la negociación era lograr que los militares transfirieran el

poder a civiles democráticamente electos. Para los militares el objetivo era abandonar el gobierno sin

perjudicar la institución. Habla un riesgo inherente de rechazo popular hacia los partidarios del diálogo .

Aunque en general, después de logrado, fueron favorables las reacciones al acuerdo .

•
La causa fundamental que llevó a ese desenlace fue la paridad de fuerzas. La oposición no era lo

suficientemente fuerte como para derrocar al gobierno. EL gobierno comprendió que la oposición era lo

bastante fuerte como para aumentar el costo de no negociar. Asi también la oposición tuvo que admitir al

gobierno como un socio digno y el gobierno tuvo que aceptar a los grupos de oposición como legitimos

representantes de la sociedad. Esto fue facilitado por el 'hecho de que los grupos de oposición habian sido

previamente participantes en el proceso político."

Si bien no se firmó ningún documento final al concluir lasconversaciones del Club Nava~ implícitamente

los partidos participantes suscribieron al acta Institucional N° 1959, cuyo texto completo fue publicado en

"Ultimas Noticias" el 4 de agosto de 1984, al otro dia de haberse confirmado .

En los partidos políticos las opiniones estaban dispersas: En el Frente Amplío el plenario votó en su

mayoria a favor de dicho acuerdo, solo la extrema izquierda se negó a ratificar el acuerdo. De los 15

miembros del directorio blanco, solo dos votaron a favor, incluso los antiwilsonistas votaron en contra .

Mientras que el Partido Colorado apoya unánimemente el acuerdo .

S6 Oh. Cit Teniente General Hugo Medina, entre .•istado por Diego Achard, pago lS1. .
S7 nSJi lIlguim pinutl quepuede Irabu dLr:done:r tlmwcr4tiCtU Ct1ft Wf CJIIftlil/atoprnidmeúJI prntJ n po'pe no Mbm lo IJIU
n la fÚmocrtIcÜI ••J~.esta!! fueron las palftbras de Carlos Julio Pereirn al dla siguiente que encarcelatan 8 Wilson .

$! ~Latercera Ola, democratización en el siglo xx. Samucll Juntington: El autor ubica nuestro proceso de transici6n en un grupo
que llama -lrnspaso. cuya caracterfstica fundamental es que 11!IdcmOC1llti7..ación se produce por la acción combinada de gobierno y
oposición. Tanto el gobierno como 18oposición reconocieron que eran incapaces de detennmar unilateralmente la natunlle:za del
futuro sistema polltico. De esta manera los traspo:S05requieren alglin tipo de igualdad de fuclZtls entre limbos .

•
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El Teniente General Hugo Medina, comandante del ejército y hombre clave en las conversaciones,

declaró que las Fuerzas Armadas habian salido del proceso honorablemente y que el mantenimiento de la

democracia dependia entre otras cosas de que se las respete por "todo lo que se han sacrificado por el

pais" y agregó muy firmemente:"Las Fuerzas Armadas 110 vall a aceptar manoseos ni cosa que se le

parezca'r60

Seis días después del pacto, el directorio del Partido Nacional lo declaró ilegal porque se convocaba a

elecciones con proscriptos e inestabilidad institucionat Seguian afirmando que no era necesario el pacto,

que el gobierno caería solo.'

El Dr. Héctor Clavijo leyó, en el directorio del Partido Nacional, el pronunciamiento donde entre otras

COsasdecia que el pacto había violado un pJjncipio básico de la Constitución que díce que la soberan!a

radica en el cuerpo electoral y nó en ""doce ciudadanos, /res militares y ooe"" civiles, que se hall

a"ogado lafacultad de desaplicar disposiciolle.,y hasta capitulas de la Ley Fundamental y de incrustar

órganos e instituciones que la misma no reconoce"!". Menos de una semana después los militares

anunciaron que Wilson no seria liberado durante el tiempo que faltaba para inscribirse en la Corte

Electoral, y mientras no se levantaran los cargos en su contra, la Corte Electoral no podia aceptar ninguna

lista con su nombre .

Wilson por su parte también criticó muy duramente el pacto al que llamó despectivamente pacto

"Sanguinetti-Medina", en una carta enviada desde la cárcel con fecha 5 de agosto de 1984, leida durante

un programa de televisión en el que estaban, entre otros, Sanguinetti, Tarígo, Gonzalo Aguirre, Guillermo

Garcia Costa, José Pedro Cardow, Juan Young, Vicente Chiarino y los catedráticos de Derecho

Constitucional Ores, Boracio Cassinelli Muñóz, José Anibal Cagnoní y Miguel Angel Semino." .

En esa carta, ellider nacionalista expone sus razones para oponerse al pacto:

Según Ferreira, el pacto significaba no tener el riesgo de un golpe militar, sino algo mucho más peligroso:

no tener más necesidad de un golpe militar: "El podo ... acepta expresamente la prolongación, la

sohrevivencia de la institucionalidad deJaclo , con,ierle en un sistema vdlido lo que hasta el momento

~ Ver en el ane1CO Documental NO 2 correspondiente al Acto Insitucional N° 19, el Acta finnada en el Club Naval en 8gOStO de
1984.
rout TIMASNOTICIAS. ~bado 4 de agosto de 1984, p8g 2: "Hubo Acuerdo entn poliUcoJ y 1m Furt'%tl.JArma/m; ratificaron
acto e{utoraJ", las palabras citndas refieren a las declaraciones de Hugo Medina al salir de la mesa de negociaciones.
61 Carlos Julio Pereim declaró a la prensa al otro dIa del pacto: " Lm negociocion~J eran irmeceJariaJ. El gobierno ntaba ulrC1UJto
y no podla conlínuar. No t~nla apoyo y e.ftaba en una poJición i1JJoJ/mible"
61 ULTIMAS NOTICIAS, jueves 9 de agosto de 1984, 1'88 2: "Mayorla NacicmaliJta cenmrael ~rdo mirepol/IíCOJ y Fuenm
Annadm". El Partido Nacional reitera la idea de que ~El pacto del Club Naval es grBVI: por lo que dice, pero no lo es menos por lo
que no dicc~, esta aftrmación es importante para verla luego a la luz de los debates sobre la ley de Caducidad de la Pretensión
~ti",a del Estado que se votará en el Parlamento en 1986.

~En Vivo y En Directo", conducido por Neber Araújo. el9 de agosto de 1984, en canal 12.

"
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era algo impuesto. Por primera vez en nuestra historia, se aceptó la modificación de la Coll5tilllción

sin el consentimiento popular previo". 61

Sanguinetti respondió a esto que la legitimidad al pacto no se la dará Wilson sino la gente; Todos los

partidos que participen en las elecciones tendrán que aceptar su legitimidad, y agrega que al Partido

Nacional no lo excluyó nadie, él se autoexcluyó, y dice con un tono de voz que delata su encono: " El Sr.

Fe"eiro vuelve a hablar en toda una larga carta y no le dá ninguna solución al pa1s._ Y esta solución

será discutible polfticamente, pero es una solución y es una salida, y es una solución también para el

Sr. Ferreira porque él no propone ninguna otra.•. y si l'On a la elección, la elección /!1II/lIIade este acto

institucional que ellos están vilipendiando oo•• s

Los blancos acusaron de "oportunistas" a colorados y frentistas, y éstos, a su vez, señalaron que los

blancos eran "ventajeros" porque les dejaban el "trabajo sucio". Recordemos que podía tener un costo

negociar con los militares, ya que si bien la opinión pública legitimaba un pacto aún mantenía una

postura bastante "reacia" hacia las Fuerzas Armadas, todavia se desconfiaba mucho de ellas. Todo tipo de

acuerdo con los militares coma con el riesgo de considerarse sospechoso e ilegítimo. No obstante, era una

realidad política y había que enfrentarla inevitablemente .

Asi podía observarse en nuestra arena política a fines de 1984 a un partido político de tradición

conservadora ocupar las posiciones de mayor intransigencia frente a un régimen autoritario de derecha

mientras la izquierda se presentaba moderada, razonable y dialoguista .

Hay una pregunta que quedó abierta: y es cuánto de verdad encierra el reclamo de Wilson de que si el

Frente Amplio y el Partido Colorado se hubieran mantenido firmes, los militares no hubieran tenido otro

remedio que liberarlo."

Wilson era ya una cuestión personal para las Fuerzas Armadas, algunos militares dijeron que aún

comprobada su inocencia lo dejarian diez años preso, los habia ofendido muchas veces y lo había hecho

con arrogancia e impunidad. Nunca le habían podido poner la mano encima .

Los demás partidos estaban ya demasiado ansiosos y veian que el tema Férrira no era negociable; también

veian que sus posibilidades de lograr la presidencia serían seriamente afectadas si adoptaban el modelo de

transición propuesto por Wilson. En filas del Partido Nacional se escuchó decir que en el pacto se arregló

601ULTIMAS NOTICIAS. jueves 9 de agosto de 1984, plIg 2: "MayoríaNacionaIiJla~nsura~1 acuerdo entn milUare3ypo/ltiCOJ".
&~ULTIMAS NOTICIAS, viernes 10 de agosto de 1984, pag 6 }' 7: ••¿Qu~tendrla que dedrlk AIvart'Z.Fureira7", el diario ese dla
tituIóla nota con esta frase del Dr. Sanguinetti en el programa de televisión citado.
6ll En una entrevista que le reali7.llra el diario ULTIMAS NOTICIAS .11 Sanguinclti el miércoles 8 de IIgosto de t 984 (pttg 3) el
entre •..istador le pregunta si el Partido Colorado se presentaría a elecciónes si se niega IJ participar el Partido Nacional, el Sr.
~idente responde que esa es tma hipótesis que habrá que manejar mls adelante pero se muestra seguro. y lo dice claramente, que
el partido nacional va 8 concurrir a las eleccion~ pese 8 lodas las circunstancias .
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la elección, se pactó implicita y deliberadamente la convicción de que el Dr. Julio MO Sanguinetti seria el

próximo presidente de los uruguayos. Le convenia a los militares, ya que este incipiente candidato

colorado siempre se habla mantenido cercano a las Fuerzas Armadas, transmitiéndoles tranquilidad, era

quien mejor conocía esa institución .

Ferreira, es reiterado decirlo, pero les caia muy mal a los militares, y para completarla, se mostraba en

una posición muy dura, se había convertido en una amenaza .

Por su parte las Fuerzas Armadas querian irse, pero no tirarse al vacio, querian garantías; El Frente

Amplio en ese momento no constituía un riesgo electoral .

Bien; el Partído Nacional dice que Sanguínetti ganó porque Wilson estiba preso, esta posicíón dentro del •

partido fue la que compartió Wilson. Unos fReses después de las elecciones, un periodista extranjero le

preguntó cómo explicaba la derrota electoral del Partido Nacional, y éste respondió: "...Usted más bien

deberla preguntarle al Dr. Sanguinetti cómo explica él la "ictoria del Partido Colorado. Em es una

explicación mucho más arduay más dificultosa. El Dr. Sanguinetti le tendrá que contestar: mire señor

periodista, la explicación de mi victoria es que el otro candidato con quien yo me debla medir estaba

preso en un cuartel y no pudo participar. Es bravo tener que contestar eso, ¿no?;.67Peroesa afirmación

se puede objetar diciendo: Sanguinetti ganó porque ofreció un "cambio en paz", porque dio una imagen

de reestructura, de vuelta ala normalidad institucional, la imagen que la gente queria ver, supo transmitir

tranquilidad; a diferencia del partido nacional, que habia sido muy cambiante, inestable, obligado por las

circunstancias, eso se entiende, pero lIasustaron" con sus "gambitos" como Jlamaban los militares a los

constantes cambios dentro del nacionalismo. Hablaban de abstención, de voto en blanco,. se recordaba que

los blancos ya habian sido en otras oportunidades abstencionistas. Algunos observadores aseguraban que

finalmente se presentarla una fórmula de alternativa y que el partido concurriria a la elección.

El 6 de agosto, en una carta dirigida al Presidente de la Convención de su partido, el historiador Juan

Pivel Devoto, Wilson anunciaba su renuncia a la candidatura. La carta convocaba al partido a luchar

contra el Pacto del Club Naval. El plan suponia, además del cuestionamíento al Pacto, la concurrencia

electoral con una fórmula alternativa y el posterior llamado a nuevas elecciones sin partidos ni hombres

proscríptos, en caso de ganar el Partido Nacional: "Entiendo que el Partido Nacional tiene ahora más

que nunca el deber ineludible de votar y de triunfar. Es el único camino que queda abierto para

enfrentar el grave riesgo que se abrepara nuestro destino republicano..•"
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En otra carta enviada también desde Trinidad el 20 de agosto de 1984, dirigida al Dr. Guillermo Garcla

Costa, se referia claramente a la propuesta de una segunda convocatoria electoral en caso de que ganaran:

"Hay que ganar el gobierno para desde él y sin demora, convocar a todos los uruguayos y a todos los

partidos para que libremente, sin digitación ni exclusiones, elijan un gobierno que pueda contar, sin

reticencias, con la indispensable adhesión de la comunidod entero" y termina diciendo: "lo que

importa no es el abanderado: es la bandera ".

El hecho de que Carlos Julio Pereira, quien era compañero de fórmula de Ferreira, también renunciara,

dificultaba un poco la elección de nombres para candidatos .

Wilson buscaba que la campaña electoral inminente fuera vista como una confrontación entre los blancos

y un pacto que garantizaba continuismo, e influencia militar en la vida civil..s

Vemos cómo de alguna manera ese pacto fue el momento en que los actores lograron un importante

equilibrio: el Frente Amplio logró legitimidad como partido político, integrante del sistema. Las Fuerzas

Armadas consiguieron salir con algunas garantias, más tranquilos. El Partido Colorado consigue afirmar

las bases para su plomesa de cambio en paz que llevará a su candidato a ocupar el sillón principal en la

casa de gobierno .

El Partido Nacional, por su parte, si bien no ganó, tampoco perdió. Al no abstenerse de participar en las

elecciones, les dio la legitimidad necesaria al nuevo presidente. Esto fue relevante para la salud

democrática. 69

En este polémico pacto queda otro tema pendiente, de singular importancia: el revisionismo. A este tema

también se refieren los nacionalistas cuando hablan de "lo que no se dice", o de supuestos ocultos

acuerdos entre militares y políticos durante las negociaciones que ponen fin a la dictadura. El Partido

Nacional dice que se acordó en esa instancia que no habria juiCios a militares, que estos no tendrían que

responder ante la Justicia por los excesos cometidos durante los once largos años de gobierno militar .

Pero esto es negado por los actores involucrados:

Ql Juan Martfn Posadas, dice en su libro, libro al que he hecho referencia en veces anteriores: ".•.Tmgo Itz impre:ri4n de que 1#
nenaa de lo que fue ñAcu~o tkl ClMbNaval no surge dir«lttmnJle de lo, tloc:ronmttn naitoJ sino lodo IDconIrlll'iD: en.
debe buscarse en lo fUe no ~ #!Scritopor ningrm lado •.•Admito 14 ~lIdd(Jd de todm 1M dtN:Jl1tfmltQ Y hI ,incnidtul tk
todos lo, taJimonio£ Pero f!!Stimoque existen en el q1ÍJodio e/nnmlOJ fundlllrrentaln qlle no n1tbr ucogi4M ,,1m /q,
Intimanios ni DI los t1OCllltfmtos" y sigue: " el vndlltkro 4ktutU dd pacto no utd con/mido ni 1M 'lile dicen JIU raolstciDnn
sino en lo file no mcnJ".

69 "La tIlByorfa colorada jugó consistentcmente el papel del 'blando' en el proceso de apertura desde la negosiaciÓD del Estatuto de
los partidos, y la mayoña blanca jugó consistentcmente el papel 'duro' a partir del mismo momento. Escreporto de papeles y el
permanente regateo 8 lo largo del proceso fue lo que hizo posible que los limites definidos por el propio gobierno retrocedieran
constante y casi misteriosamente hasta culminar en la restaUl8c1ón democrática. Desde este punto de vista., la apertw1!. aparece como
una negosi8ción prolongada durante la cunl uno de los equipos aparece di •..idido durante todo el proceso en dos bandos cuyo juego
reciproco rederme constantemente las posiciones, dhisi6n que a la postre resulta enteramente funcional para sus fines Ultimo!."
"La Semana" del [)fa, pag: "De GanodoT"rJY P~rdedoreJ ", Luis E. Gonzála, 8 al 14 d~d;ciembre de 1984 .
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imp1fcito".7J

su apoyo a la ley, como veremos más adelante.

proscriptos sin derecho a votar, ni UIlOS 300 prisioneros políticos que seguirían en prisión .
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"Ese fue un tema que sobrevoló" explicó el Dr. Sanguinetti a Diego Achard en una entrevista que le

realizara éste; al mismo autor se dirigia en otra entrevista en Teniente Gral. Hugo Medina con respecto a

similar pregunta: ~Si tocábamos ese tema se acababa el diálogo". 79 También Seregni, quien representaba

el tercer sector que participó en el diálogo se refería al tema en una entrevista que le realizara Samue!

Blixen: "Los militares durante la negociación intentan mantener parcelas de poder, no para el

ejercicio del poder en si, sino como póli;.a de seguro", y agrega con firmeza: "En las negociaciones

Lo relevante ahora es ver CÓmo habria por fin en Uruguay elecciones democráticas, y debiera poner

Punitiva del Estado". El mismo Wilson dirá que si hubo un aCuerdo implícito, y condicionará, al respecto,

mejor: "democráticas" ya que Wilson no podría presentarse, ni él ni 5:000 ciudadanos que seguian

70 "La Transición en Uruguay", Diego Acha~ pag. 149.186
11 "Seregni, La maftana siguiente", Samuel Bhxen, pag. 144.

eso iba a trancar todo. Y era inteligente no plantearlo; queríamos rescatar 10 iirstituciona/it/ad y

dejábamos ese problema para el nuevo gobierno. Se le dio a 10ptdabra subyacente el sentido de

estaba subyacente el tema de las violaciones a los derechos humanos, pero no lo planteamos porque

Este será un tema por demás candente en 1986 cuando se discuta la ley de "Caducidad de la Pretensión

''Mi partido no le va a crear problemas al gobierno,qj

LAS ELECCIONES NACIONALES DE 1984

EL último domi~go de noviembre de 1984 hubo elecciones 08clonal •• 011 nueWll pal,. lli Paftllla

Colorado triunfó cómodamente, fue mayoria en Montevideo y en doce de los dieciocho departamentos del

interior.

El dinamismo del Partido Nacional venía del respaldo de Wilson, se enfrentaba entonces a otra

encrucijada previo a las elecciones, tenia dos caminos: Uno era no participaren las elecciones si no se le

permitía votar por el candidato que unánimemente habia elegido la convención. La otra era buscar un

l' esta vez absolutamente libres.candidato substituto, y de ganar, convocar a nuevas e ecclOnes, pero

Optaron por el segundo camino. Pero la gente tenia la única urgencia de salir, y de hacerlo "ya". Y la

forma de salir que ofrecia el Partido Nacional apareció complicada e incierta.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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El nacionalismo no ganará las elecciones, pero tampoco va a quedar fuera del gobierno. En esa carta ya

citada. enviada por Wilson desde la cárcel el 6 de agosto de 1984 decia: "Yo ayudaré con toda., mis

fllerUl!i a forjar la ¡'¡etona popular. Preso (1 ¡;hre~lo mismo d,a. Que e.~tarpreso depende de otros, J' ser

lihre tlepende de lino" .

Ese mismo mes, León Morelli, en un bar en 18 de Julio y Javier Barrios Amorín, comunicó a Alberto

Zumarán: 11Wil.WJIldice que teJIó que ser l'OS"? Los nombres de los primeros puestos al senado de la lisia

de "Por la Patria" también los mandó Wilson desde el cuartel.

"La l'je/oria de la fórmula ZlImarán-Aguirre para no!wtro.t paredtl inClIe,ftionahle. Ta/vez pequé de

• "JIInRenllo....

Estaban seguros de ganar porque votar por Zu_maránera lo mismo (para ellos claro) que votar por Wilson,

votar por su libertad. Pero lo que votó la mayoria de la gente fue una forma de salida del régimen, más

allá de un programa o un candidato .

En el semanario "La Democracia", pocos días antes de las elecciones nacionales, los candidatos

nacionalistas Alberto lumarán (candidato a la Presidencia) y Gonzalo Aguirre (candidato a la Vice

Presidencia), publicaron un compromiso donde dejan ver su voluntad de se~ activos participantes en el

trabajoso proceso de reconstruir el país. "más allá de divisas": " ra gran tarea de la reconstrucción

material J' moral del pals no puede .'ferconcebida como la tarea tle IIn hombre, ni tle IIn partido .. El

gobierno nacionalista será de Unidatl Nacional, JJ'1l.wm e.vfá pre,vo porque .UI único pacto e.o; con el

pueblo, ",á,v allá de diJ'isa.v, ¡huta la Vktoria ", en el mismo documento, los autores hablan de un

"auténtico proce.'W de reconciliadón nacional", 75

Se aproximaba la fecha para las elecciones y las tensiones politicas eran enormes: La consolidación

democrática dependia de la estrategia electoral de los partidos. de sus reacciones ante los resultados de la

votación y de sus formas de cooperación y controversia después de que el nuevo presidente asumiera. La

pregunta clave era: ¿hasta qué punto los partidos estaban dispuestos a proteger el nuevo gobierno civil?

Los colorados proyectaban deliberadamente una imagen de experiencia. capacidad y moderación. La

imagen de Jos blancos era más "emocional" .

Por su parte, Wilson Ferreira. el 23 de noviembre. o sea. pocos dias antes de realizarse el acto electoral,

envía una nueva carta desde el cuartel de Trinidad donde afirma esa linea de conciliación nacional a pesar

72 "El Exilio y la Lucha", EBO, 19R(i. Wih;on FCITcira. Di!'cur$O cn la Explanada Municipnl el JO de noviembre de 1984.
73 "Mcmoria!! del Regreso". JM. Posadas Oh. Cil. p¡¡~, I,H~.
7~Carlos Julio Pereirll en "La Tmnsición en tJruguny", tte Diego Aehnrd. rng. 97 .
7~Semanario "Ln Dcmocrncia" Articulo titulado "Pllcto con el Puchlú" fimlado {l{'r Alhl,.'I1n I,umnrán y Gonzalo Aguirrc
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de todo, dice .11i que el domingo por 1. noche ""erá la hora de ('JIrar In., herit/a" de ahora J' de ante", c/c

(cm/er las mano." a homhre.'! J' nlujcre.fO t/e todo." 1m. pariMos J' tle tnda condición)' com'ocarlm; a la

larca lagrada de recon.'itnlir la patria en la/ralerno IIn;t/ad de todo,'!SIU hijo,f... " y hace una promesa, y

podemos decir de este hombre cualquier cosa, menos que ~o cumplió con aquella promesa: "Cuando J'o

recupere mi lihertad, prometo a ustedes sumar mi es/ueno a la gran empresa nacional.o.Es lo que

harán todo." lo." orienta/e."". 76

La ciudadanía votó por "bienes políticos", votó por libertades. derechos y garantías, más que por una

mejora económica. Se (rató de un voto por la moderación, por pacificación y democracia, ejemplificado

inteligentemente por el eslogan elegido por los publicitarios de Sanguinetti: "un cambio en paz". El

miedo aún estaba presente en la nueva dem<!cracia, miedo al cambio de gran parte de una población

envejecida que sólo añora retomar a un "ayer mejor" .

La prioridad era mantener el orden para lograr luego el bienestar económico ): social. Recordemos que el

país vivía una de las crisis económicas más crónicas de su histOT;a .

En la noche del 25 de noviembre de 1984. apenas fueron apareciendo los primeros resultados, van dando

el triunfo de Sanguinetti. Ganó el Partido Colorado por un margen nada despreciable como vimos, pero

no suficiente para gobemar solo, cuando en ese momento la democracia necesitaba de toda su familia

para crecer.

Cinco días después de las elecciones. el semanario "La Democracia" publicaba:

" Es l'erdad que el l'eredicto popular es inapelah/e, J' e.liOtáen la e.~enda (leI sistema deffJ(Jcrático el

rl!.~petopor el nri.~m().. , Sin duda. ha)' mucho que rCl'i,mr y deberenlO.~ haccr un aná/isi.t J' una crítica

de nO.WJtrosm;,.mlOs. Pero no e.t de.~ped(lzándonm¡; IIno.( a otros qfle mmo.t a encontrar nuestra.t

fal/as .... " y termina diciendo" Nunca l.;,tualizamm; nlll'.'itra tarea como finalhando en la••elecciones,

aún ('llflnt1o contáhamo.t ganarlas. El Partido NIIl'ionnl. en cualquier hipóte.ti.t, tendría una grande )"

prolongarla contrihudón que entregar al Unlguay. }' la .'\igue tenientlo. Es mucho lo que poJemos dar

I ' " ':7a par.t... .

Ese dia es liberado Wilson, previo sobreseimiento de la causa por un Tribunal militar. Cuando llegó a la

capital del país. sorprendió a todos con un discurso, en la Explanada de la Intendencia Municipal de

Montevideo. Un discurso conciliatorio, aunque sin evitar sus acostumbradas "ironías" que lo hacian aún

más odioso para sus oponentes

:~Seman"rio "l." DL"TlHlCmC;a Pap._ 4. "f.o ~le imrwtll ~{\Tlla:-; blllldL'rM". ~:il:-;(\IlFcrr-ira I\ldunlnlc .
7"'SL'ffifillri(} "La DCTn(lCntci,,". JO llc No\"iemhrc de 19R.I, Lditllrinl .



De pie frente a miles de personas, declaró que la nación se había equivocado respecto a la gravedad de la

crisis que enfrentaba: en lugar del "bisturí" que necesitaba habia elegido un "parche". Realizó una

autocritiea de porqué ganaron los colorados, y reconoció que el Partido Nacional había actuado en fonna

desordenada y hasta un poco "caótíca" si se quiere: " ¿quien puede ignorar que nosotros perdimos

muc1lOs .'oto.••porque le rlil1J(},~ a fa opinión plÍhlica lino sen.••ación errática de camhio de frente,

zigzagueo en las po,tidone.'i, de no ,t¡ahernunca {'Off precitlión en qué andahan {o,t blancos que

camhiahan (le caballo en medio de la corren/m/n? ".

Así como en aquel discurso en la Federación Argentina de Box, dijo que cometió un error al votar una ley

que permitía a los militares juzgar civiles en 1972; en este discurso en la Explanada Municipal realiza una

autocntica de su partido: "nmiOtro.'i,fostUJ'im!!.'ííun estilo, tUl'imo,t IIna "¡.tión del país que no coincidi(;

con la propia l'i,dón que del pai ••tenlan mayoritariamente lo." Ilrugllayo.~ Nosotros ••imos la realido(/

nacional con ojo.••(liferente .••, que aquel/os con la."que la miró el pueh10 oriental en .'illmayoria" .

Solo la Democracia no alcanzaba para el Partido Nacional, también es necesaria una reforma económica

estructural, y una reforma agraria, a esto también hizo referencia Wilson. Toda su vida politica ha girado

Pero la situación de! país era grave, inestable, ¿cómo realizar una reforma económica estructural sin que

en torno a intentar esa reforma agraria que devuelva solvencia a nuestros campos para que esos campos

sean capaces de retener allí a su gente; ahí eslá para \\'ilson el punto clave del proceso de desarrollo

económico de nuestro país .

prioridad. luego vendrían las reformas económicas. La decisión no era si "emparchar" en vez de operar o

agravara aún más los desequilibrios institucionales y sociales? La estabilidad democrática fue la

a la inversa, la decisión era entre hacer las cosas paso a paso para no lropezar de nuevo, o lanzarse al

vacío con propuestas de reforma cuyas consecuencias no eran todavía muy claras para nadie .

De ahora en adelante, Wilson se constituíría en un apoyo al nuevo gobierno. en ese discurso garantiza la

gobemabilidad, y sorprende con una actitud para algunos inesperada. El objetivo ya no era derribar una

Dictadura sino consolidar una democracia, y permitirle al nuevo presidente gobernar alivianándole los

riesgos institucionales. El líder nacionalista anunció allí muy claramente su voluntad de no entorpecer en

nada la gestión de este nuevo gobierno, comprometiéndose a una oposición responsable, más que eso, a

colaborar en las decisiones que más allá de divisas. lleven en si un afán de reconstrucción nacional: "El

1° de Marzo .te constituirá en el Uruguay un nuel~o gobierno presidie/o por el Dr. Julio Maria

Sanguinetti .. y quiero decir aqul muy claramente: mi particlo no /e I'a a crear problemas al gobierno

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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I . I I ,Ii,~puest(}.ta )"otaral nuevo gohierno totla.~aquellaspor el solo prurito, e ('reane (}.'i ••• es arenr(J.~

al d d Yo daría IIn paso má.r:nosotros estaremos dbipuestos ainicintÍl'o.'i con 10.5('11 C.fiestemos e aeuer (J•

l'otarle en el parlamento al gobierno qlle pre.'iidirá el /Jr. Sangllinetti todo aquel/o en que

coincidamos ... , J' todo en lo que, aunque no coincil/anws, resulte ¡ndi.fpen.table. al nue,'o gobierno para

la posihilidad de morene, de gobernar. "

Su discurso es conciliatorio, una invitacion a mirar hacia delante, a arreglar los desajustes de esos años

pasados, y a recomponer heridas; para eso, ellider nacionalista afirma su apoyo a una "amni."tia general

e ¡rrestricta" .

Entonces apela nuevamente a la unidad; antes era la unidad para hacer fuerza de resistencia, unidad de los

sectores sociales y políticos para derribar un .régimen ilegítimo, hoyes una también ltunidad nacional"

para enfrentar los problemas que hereda la República .

conclusiones:

"la Irollsic:idllsupone la exislencia de un proceso paulafino y progresil:o que se relroalimellta a sí mismo

y que tiene por ello U11asucesión de elapas más o menos d[ferellciables. No se pasa de U/la Dictadura a

11110Democraciapor obra de un cambio súbito ".;''j

Ese Itproceso paulatino" del que habla Gonzalo Aguirre no termina en las elecciones nacionales, ni en la

asunción del nuevo presidente, éstas son solo más de sus etapas. Por eso era razonable no esperar que un

día los militares dejaran el poder sin ningún tipo de garantías para sí.

No iban a refirarse "sin condiciones", sino que tratarían de conservar parcelas de poder, que fue lo que

hicieron, lo que hacen generalmente los gobiernos autorilarios .

"Cuando hahlamos de transición lo hacenlO.';en el .'1ellfidode un período en que las instituciones

democráticas restauradas dehen com'hir con .mhrerin'llcias y prohlemas del periodo de Jacto.

..co11sideramosla transición como .u" e.yuel'zo de recollslnu.:ciún que \'(1 sorteando los obstáculos
heredados". :'.9

7ft "Umgt1a~': Sociedad, Política y Cultura", colección EX:fremadunl. Diset1acoll de (hYll7JlloI\guirrc, fXlg.J49.
79"El Temen y la IITIJ"'Qcicncia

ft

• Julio M" Songuinclfi, Fundo de Culturo ":Ctlllúlllicn. Ih I\~.I ?91, p.'!Z. 12
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Lo que trata de explicar el Dr. Sanguinctti es cómo en un período de transición conviven institutos

democráticos con otros autoritarios, solo así se explica lo que se acordó en el Club Naval. Es claro que el

Acto Institucional es una categoría jurídica inexistente en un Estado de Derecho, pero fue a través de un

Acto Institucional, el N° 19. que se habilitaron las elecciones en nuestro país. Se usó un mecanismo

autoritario para habilitar lino "rcpresentativo".11O

Podemos volver a Samucl HUlltingloll para ver cómo efectivamente la creación de un sistema

democrático siempre implica compromisos entre grupos del poder político sobre Jo que el gobierno puede

o no hacer, pero ello no causa que (as democracias resultantes fueran menos "democráticas" a causa de

. 81estos compromisos .

En el Parque Hotel, el Partido Nacional fue una pieza coordinada del bloque civil. Formaba parte de la

oposición junto con las demás fucrzas políticas .

No había ninguna duda, la propuesta militar era aberrante; aceptar esas condiciones era legitimar de

alguna manera la "invasión" militar en el terreno civil, los políticos no iban a cargar con ese paquele .

En esta elapa hay un cuello de bOlella importante, que lranca loda posibilidad de acuerdo: la difereocia

que hay en 10que entiende por Democracia la parte civil y lo que entienden los militares por Democracia .

En el semanario "Búsqueda" del 8 de febrero de 1984, el Gral Aranco declaró que "en defensa de la

democracia" las Fuerzas Armadas "no permitirán que la izquierda virulenta vuelva a la arena política".82

¿Pero es que acaso, en nombre de la Democracia, se puede legitimar la proscripción de ideas?

Las partes estaban eon'entadas no solo por la aprobación o desaprobación de ciertas normas o medidas

concretas, sino por dos mosofias diferentes y conlradiclorias en muchos aspectos .

Los politicos, bien hecho, no ccdieron nada en el Parque Holel, sino mas bien fueron allanando el camino,

Corno bien declaró el Dr. Enrique Tarigo en España R.l, "(I,a transición) júe haciéndose a sí misma a

medida que los sectores políticos o/mestos a la /)ictadura /ludieron ir ocupcmdo los espacios que podian

alcanzarse ".

En el Club Naval~ la diferencia la hace la división en la oposición civil. Esto es relevante porque ya no

hay dos posiciones enfrentadas buscando conciliarse. sino que aparece una tercera posición, que mira

1<:0"El Aclo 19 es lamhién un Aclo Institucional, C(lmo !os dieciocho nnkril'res. es i~u.'llrnente ilegítimo Todos los Actos
Inslitucim13les son infrncll1res rl ItI Constitucilin, J'l.70mientras linos se ah::inn de In Comtitueit'in, olros se acercan a ella", El Dr.
Cassinelli MuñÓ7.renli7.' 1manálisis del Acln Instilucional 19 t.'u "1.3 S(m.~nn" de EllJiR. pag.9. ¡Jcl IS al24 dc A~oslo. de 19M .
~t ~I.a Tercera Ola", Sllmucllfllntin~lon, P"":X)S
~~BUS()UEDA g de febrero dt.' 1984. p..'g (" l.>cclaracioncs dI.'! (;ral. Aranco: ~AmnCtl: Se transferira {johierno a quien garantice laDemocracia" .

Fl ~lJruguny:Sociedad, PIllitiCll y Ctlltura~. ( lh Cit. Pn~, ~57 Diser1nción del Dr. Enrique Tnrigo_



. COll su lider preso, el Partido Nacional aparece como la alternativadesde fuera, pero que tiene voz y voto .

Pero la verdad es que ese hombre representaba la voluntad de miles de ciudadanos, que lo votaron en

a la negociación .

Muchas voces se levantaron diciendo que el futuro del pais no podía estar atado a un hombre. "que tielle

I h J' "R4tm tremendo l'(llur político pero que alfin y al caho es 11/110m n', lIaua mas .

1971 yen 1982, y que lo recibieron en 1984 cuando volvió al pais desde el exilio .

Alli está el centro del debate: para el Partido Nacional, era innegociable ese derecho a votar a quienes

elJos habían elegido .. No así para los demás partidos, que establecieron sus límites en otras fronteras .

Para el Frente Amplio, lo imprescindible era la libertad de los presos, esta había sido la fuerza polilica

más castigada por la represión militar, y tosJavía quedaba mucha gente presa y muchos exiliados. Era

básicamente esta situación la que más inquietaba a sn lider; además de lograr la legitimidad del Frente

Amplio como partido polilico .

Para el Partido Colorado, lo importante era llegar a las elecciones sin conceder demasiado en el área

constitucional, no reformar la Constitución ni dejar espacios de poder político librado a los militares .

Para las Fuerzas Armadas, lo "innegociable" era la libertad de Ferreira Aldunate; lo dijo muy claramente

el ministro Rapella en una entrevista que le hiciera Diego Achard,R~En ese punto se estancaba el diálogo,

porque los militares no iban a ceder.

Se encontró un modo de conciliar posturas para que de algún modo la forma de salir no causara un

quiebre irremediable en las instituciones o en los partidos. Podemos definirlo con palabras del Gral

Seregni cuando dice que "1.0particularidad de la Sociedad (¡ruguaya y de nuestro sistema ha sido la de

arhitrarjormas de pasaje, de encuemro, de graduaJismo; pero sohre todas las co,sa,~,arbitrar formas que

J10sean traumáticas, y ahífúe donde encontramos la solllció,,":~(,

Las elecciones de noviembre de 1984 en nuestro país no fueron democráticas; el pacto del Club Naval

que daba algún espacio de incidencia militar en el ámbito civil, solo regía por un año, luego se restablecía

la Constitución de 1967." La cuestión no es si los partidos negociadores habían cedido demasiado terreno

civil. Las diferencias se presentaron en otro ámbito, respecto a cuánto cada uno de los partidos estaba

8.1 BUSQUr~J)A. 19 dc julio dc 19R4, p<1¡;ZR: "Me hier"e la san¡;zrcc~cuehand() uec!nracilmes de 8lgunos diri¡;zenlcs del P8rtiuo
Nacional". declaraciones del Oror. Serl.'gni.
~~Oh. Ci!. "La Trnnsición en 'Jnl¡;zuay". Diego Ach~rd, Entrevisla a Rapclln. pll!!. 77
~ "Uruguay: Sociedad, politiea.)' cul!urn", Pago :'\(.2. J}j~ertación dd <iral Sl'fl'glli,
~71:1Aeta lnstitueionrl! N° 19 del ('luo N,n'al ine\lrpom n fn ConstilucÍtln de 19(,7 una scrie de disposicilmcs transitorias. Dichas
dü;posici(lllcS d¡:bcrón ser p1cbisc¡tlldas en II)R5; el parlnllll'ntn que surja de Iris dcccinncs de Tl<>\'icmhrctendrá silllultánC8mcntecnn\ctcr constituyentc
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dispuesto a pagar. La cuestión era qué cuota de imposiciones no democráticas estaban dispuestos a

aceptar los partidos políticos para la salida política de un régimen autoritario que llevaba más de 11 años .

Como vimos, para el Partido Nacional, lo imprescindible, su limite, era la libertad de Wilson Ferreira, por

varias razones: porque era el líder natural del partido, el que 10 llevaría a la presidencia, porque era un

derecho que tenían como partido político de votar y postular a quien quisieran, y porque era el derecho

de una gran cantidad de ciudadanos de votar a la persona que habían elegido. Pero además porqm::el

Partido Nacional ha sido, tradicionalmente a lo largo de la historia, el "control" de la democracia, frente a

una estructura de gobierno como lo es el Partido Colorado .

En este tramo de nuestra historia. corno en tantos otros, el Partido Nacional fue la oposición necesaria

para darle al Uruguay garantías. Al estar fi<era del juego, de algún modo condicionaba a los jugadores,

una especie de : señores. si ustedes no hacen las cosas bien, yo les cobro los costos .

Además, el papel del Partido Nacional fue imprescindible para lograr legitimar de algún modo las

elecciones. Al garantizar WiJson la gobernabilidad, cuando salió de la cárcel, cinco días después de las

elecciones, llamó a la reconstrucción nacional. dejando atrás rencores, tratando de empezar de nuevo .

Esta es una actilud admirable en un hombre que habia sido muy perseguido por el régimen, además de

necesaria para la estabilidad de la "democracia que quería serll.

Puede ser que la prensa del momento luviera algo de razón cuando decia que si el Partido Nacional tomó

la bandera de los principios, el Partido Colorado se quedó con la del realismo político Es dificil de

asegurar algo así, pero lo que es seguro, es que siempre la defensa del realismo debe estar enmarcada y

limitada por los principios. Eso fue lo que llevó al "equilibrio" en el proceso de transición en nuestro pais .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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