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I Al rcspccto veanse cl libro de Silvia Durre 
nit, El maremoto military el archipMlago 
partidario. Testimontos para la historia re 
ciente de tos parttdos politicos uruguayos, 
Instituto Mora/ECS, Montevideo, 1991; cl libro 
de Omar Prcgo, Reportaje a un gotpe de Esta 
do, La Republica, Montevideo, 1988; y los tcs 
timonios recogidos por Marta Harncckcr, 
Frente Amplio. Los desafios de una Izquierda 
legal, La Republica, Montevideo, 1991. 

2 Desde cl siglo XIX, la politica habia sido 
mayormentc dominada por los partldos tradi 
cionalcs Colorado y Blanco o Nacional. 

der las huellas y heridas que el golpe 
dejo en el pais, Es por ello que desde 
que se tuvo conocimiento de la inmi 
nencia del golpe de Estado y hasta 
recientemente, diferentes autores 
han tratado de rescatar las memorias 
de los principales personajes que vi 
vieron y sufrieron, en su caso, ese 
trascendental momento en Ia historia 
del Uruguay.1 

Para situar adecuadamente este Ii 
bro titulado 20 aiios despues, es util 
conocer la situaci6n politica y econo 
mica que antecedi6 a la quiebra insti 
tucional uruguaya. 

Uruguay, un pais con una arraigada 
tradicion dernocratica, vivio durante 
la decada del sesenta una de las peores 
crisis de su historia y, en 1971, al 
factor econ6mico se le agreg6 la en 
trada en escena de nuevos actores en 
la arena politica: una fuerza politlca 
que pondria en duda el tradicional 
bipartidismo,2 el Frente Amplio, cons 
tituido como una coalicion que agru 
p6 en su seno a partidos, grupos y mo 
vimlentos de izquierda: en 1963 ha 
bian surgido los Tupamaros, una gue 
rrilla urbana que, con acetones espec 
taculares,,negaba la tradicional forma 
de hacer politlca; y un tercer actor, las 
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Hoy; a poco mas de dos decadas del 
golpe de Estado en Uruguay, es nece 
sario tratar de interpretar lo que ocu 
rri6 en medio de los mas disimiles 
rumores en los momentos previos y 
posteriores a este, para asi compren 

Baccheta L. Victor, 20 aiios despues. 
Las historias que cuentan. Testimo 
nios para una reflexion inconclusa, 
Instituto del Tercer Mundo, Montevi 
deo, 1993, 176 pp. 
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polarizado o radicalizado entre Iz 
quierda o derecha que reduzca la frag 
mentaci6n, la realizacion de reformas 
institucionales para estimular el desa 
rrollo de vinculos partidarios. 

Por ultimo, el trabajo ofrece una 
relacion de propuestas de los princi 
pales partidos en las areas de: politica, 
politica exterior, social (educaci6n, 
salud, trabajo, cultura, habitacion y 
urbanizacion, seguridad social, medio 
ambiente) y econornia (politica agri 
cola, industrial, papel del Estado), en 
Ia parte correspondiente al anexo. 

Maria D'Alva Gil Kinzo no ha que 
rido dejar de lado ningun factor y lo 
expuesto en la Radiografia do qua 
dro partidario brasileiro muestra la 
gravedad del multipartidismo que se 
expresa en la inconsistencia de ese 
tipo de reformas en el sistema, al no 
llegar a representar a la ciudadania de 
forma cabal, con lo cual se dificulta 
aun mas el ascenso a Ia dernocracia en 
un pais con caracteristicas politicas 
tan singulares como lo es Brasil. 
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4 Del Partido Colorado. 
5 El autogolpe de Bordaberry no era cl pri 

rncro en la historia dcl pais, ya en 19:H y 1912, 
los presidcntcs Gabriel Terra y Alfredo Baldo 
mir, rcspectivamcntc, lo habian practicado. Lo 
peculiar de! golpe de 197~ fuc que estc SC 
apoy6 en las Iucrzas armadas. 

6 P.15. 

mente el 27 de junio de 1973 el presi 
dente de la republica, Juan Maria Bor 
daberry, 4 decret6 la disoluci6n del 
Parlamento. 5 

Al contrario de lo que se podria 
haber esperado, no fueron los parti 
dos politicos quienes encabezaron 
la oposici6n inicial al golpe de Esta 
do, como sefiala Baccheta, ese ho 
nor les correspondi6 a los trabajado 
res. 

Desde el inicio de la crisis, la Con 
venci6n Nacional de Trabajadores ha 
bia resuelto responder energlcarnen 
te a esa situacion, como la llama el au 
tor, de "fuerza" .6 La huelga general 
estallo desde las primeras horas del 27 
de junio, y logro la paralizacion eco 
n6mica y educativa del pais durante 
casi dieciseis dias. No obstante que la 
medida impulsada y organizada por 
los trabajadores no fue, por tanto, una 
forma de resistencia encabezada por 
los partidos politicos, se desprende 
del contenido del libro que, en la or 
ganizaci6n yen el levantamiento de la 
huelga general, no fue ajena la colabo 
racion del Partido Comunista. Tam 
bien habria que precisar que el Frente 
Amplio fue otra de las fuerzas politicas 
que colabor6 activamente en el movi 
miento obrero. 

Y si bien el levantamiento de la 
huelga general "era la triste constata 
cion de que se habian frustrado todas 
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3 En 1971 esta fue una decision presiden 
cial, pero en 1972 las rnayorias de los partidos 
tradicionales Colorado y Nacional, votaron en 
cl Parlamento por cl Estado de Guerra Interno, 
con lo que se otorg6 a las fuerzas armadas cl 
podcr de discernir sobre las garantias iridividua 
lcs de los uruguayos. 

fuerzas armadas, llamadas para hacer 
frente a la sedici6n, 3 las que sin em 
bargo, una vez alcanzado ese objetivo, 
se opusieron a regresar a los cuarteles, 
con el pretexto de "ser las garantes de 
la seguridad y el desarrollo del pais". 
Aunado a lo descrito en estas lineas 
anteriores, los trabajadores, sin duda el 
sector mas afectado por la crisis, que 
tradicionalmente habian depositado 
su confianza en los partidos como ar 
ticuladores politicos de sus demandas 
y remuneraciones del Estado, encabe 
zaron importantes movilizaciones so 
ciales en defensa de sus reclamos ante 
la incapacidad de los propios partidos 
politicos para conseguirlas. 

Por su parte, los partidos politicos 
permanecian un tanto alejados del 
conflictivo contexto que vivia el 
pais, en medio de una grave crisis de 
credibilidad. Los partidos, que esta 
ban preocupados mas por SUS difere 
rencias intra e interpartidarias y por 
las marcadas diferencias entre el Le 
gislativo y el Ejecutivo, valoraron 
rnal la capacidad de las fuerzas arma 
das. Es decir, no se percataron a 
tiempo de que estaban perdiendo su 
posici6n hegem6nica en la politica 
nacional y que, en los alb ores del 
golpe de Estado, no lograron conso 
lidar una estrategia comun para en 
frentar la creciente injerencia de los 
militares en las decisiones estatales y 
dar una salida politica a la crisis. Final 
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top, 8. 
11 Sc llama legalista al sector institucional de 

las fuerzas armadas y contrario por endc al 
golpe de Estado, 

12 P. 8. 
13 P. 176. 

levantamiento de la huelga general y 
otro en donde se deja hablar a los 
entrevistados dando lugar a las "for 
mas muy diferentes de vivir y contar 
despues la misma historia". 10 

Lo novedoso de este texto es la 
divulgaci6n de asuntos poco sefiala 
dos en otras obras sobre el terna, ejern 
plo de esto ultimo son: los esfuerzos 
de diferentes organizaciones como 
los tupamaros, un grupo del Partido 
Comunista y el sector legalista 11 de las 
propias fuerzas armadas, para presen 
tar una resistencia armada, la cual no 
pudo concretarse, y las conversacio 
nes que se dieron entre los huelguis 
tas y los representantes del regimen. 
Vale la pena mencionar lo siguiente: 
el autor sostiene que "un regimen au 
toritario no se explica solo por el po 
der y la eficacia de los golpistas, sino 
tambien por las circunstancias de la 
sociedad que lo hicieron posible. Nin 
gun sistema de gobierno es viable si 
no cuenta con un minimo y solido 
consenso social". 12 

Finalmente, Baccheta deja abierta 
la posibilidad del debate: "Hasta aqui 
el relato, las historias y reflexiones de 
este conjunto de protagonistas de los 
sucesos de junio y julio de 1973. Co 
mo deciamos al cornienzo, nos propu 
simos reconstruir algunos hechos y 
abrir un debate fructifero entre todos, 
porque todos estuvimos y estamos in 
volucrados. Ahora, la palabra la tienen 
ustedes. "13 

Reseiias 

7P. 69. 
s Lider del Frente Amplio, prcso durante 

casi todo el periodo dictatorial. 
9 P. 174. 

las expectativas de frenar el golpe de 
Estado, de producir un vuelco favora 
ble al pueblo en sectores militares y 
de generar algun cambio en la actitud 
asumida por las Fuerzas Armadas"," 
dicho levantamiento fue, como dice 
Liber Seregni,8 un hito en la historia 
del pais "que perrnitieron que seamos 
hoy lo que somos'l.? 

Es asi que el analisis de los sucesos 
enunciados y, mas especiflcamente, 
los ocurridos en los meses de junio 
y julio de ese 1973, es el objeto del 
libro de Victor Baccheta, El escritor 
apoya su estudio en "la historia con 
tada" mediante entrevistas que reali 
z6 a cuarenta y siete protagonistas 
de los hechos. La diversidad de las 
interpretaciones y posiciones verti 
das en la obra son el rcsultado de los 
particulares ambitos de los que pro 
venian los personajes, tales como la 
politica, la sociedad civil y los sindi 
catos. 

El libro esta dividido en tres partes. 
La primera, "La historia contada" con 
tiene once pequefios capitulos en 
donde se engloba el estudio de lo 
acontecido entre el 26 de junio y el 11 
de julio de 1973: la consumaci6n <lei 
golpe de estado y los esfuerzos de la 
sociedad civil para impedirlo median 
te la huegla general. La segunda parte, 
"Cr6nica de los hechos", es un relato 
minucioso, dia a dia, de lo sucedido 
en ese periodo. La tercera parte, "Re 
flexiones", se divide en dos capitulos: 
uno que abarca los pormenores del 
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sucesos. 
los hombres que participaron en los 
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Pero siempre motivando a los posi 
bles lectores de su obra a participar de 
la discusion, con el prop6sito de res 
catar ensefianzas de la experiencia vi 
vida, y no con la intenci6n de [uzgar a 
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