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Introducción

Las noches nórdicas pueden estar siendo dema-
siado liti gas para Hugo Walter García Rivas o, quién
sabe, ya quedaron atrás en su camino rumbo al
techo i i u x k a n o . La diáspora particular de ese mu-
chacho no tiene las marcas dolorosas de millares
de compatriotas suyos, ni tampoco viene al caso
una comparación ron la multi tud dispersa de los
uruguayos rrr.mlrs. I m p o r t a si evaluar el saldo de
su historia y, por lo que so sabe, provocó algunos
estremecimientos en los subterráneos de la repre-
sión uruguaya.

El tiempo corre a favor de Hugo y posiblemente
él todavía verá algún efecto causado por su gesto.
Alguna rajadura notable, originada'en una simple
fisura. Los movimientos sísmicos comienzan por
un débil temblor de tierra y Hugo puede haber sido
ese aviso de una devastación tectónica. Mis dudas
sobre la verdadera conmoción de • la denuncia se
agrandan por falta de conocimiento de los terre-
motos psicológicos y se enroscan en la concepción
inmediatista que vicia el raciocinio de los perio-
distas. Ignoro los efectos concretos y, secretamente,
deseo que se multipliquen en ondas concéntricas
de intensidad creciente.

Las revelaciones de Hugo podrán ser de conse-
cuencias despreciables en el bien montado andamiaje
de la tiranía militar, a corto plazo. Pero pienso que
algún resorte importante cedió ante el golpe ines-
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(«ülNit i i Uiin i|i< N i | i i i< l lon IVNOI lechos que uno se
P H I H ijiiit h l i v e n v sin el cual el mecanis-

nn l i i i n luii i t i on l i i m i M i i a precisión. La certeza
ilf H U M O il». i j i i i ' r l inr i . I I I I M I I O de opresión sufri-
i l x M I I M i H ' i i l i i t r i l i i me impresionaba y yo me
»|||*»|M|M i n i n l i i i n l u t,| el nú estaría diciendo aquello
I I H I M i i i ' i ' i l i .u HI i n i | i u i l i i n i e . F.l icnl . i ra/.ón. Por me-
I IMI i j i i f l i . i \ i t ' i l i lu rl i lul lu nparenle o rápida la
li-p.u.u l.in i - l p i i i i u i lcl i r i n l i i n l u encareció dema-
• |HI |M I,i n i . l i l i l í , n. lu i i p o l l i l i i t ile un eni ' . ianajc tan
JIM VM NÚ

l y u n l ipn i nn l i | l l l r l u l i u IH'UOI lo l i n i n . u i u , los
i t ' M l i i i M i f * p > i i l n i i i i i m l i ' u l i ni pn'i,i n i , n i un deter-
M l l l l M i l i i luí |H MUÍ lu í M, l i l i l l U l V O I I l l i l I r i x l o e l déficit
mu mi M u f l o >l i . «HHMU' , un n o l i i i ' v I v c n a un costo

Ii inipi i i liilil*. |'UI-I|H «MI un i > i i i i n i Uilo «Implis ta para
M* H I I H l l i I r t H p u l l U í l!ü l l l ' l l l i 'U i ' l l u l i i l u «••) C*S().

l ' l ( ic i l u i l l ^ i i i u uo il i 1 1 i n n l i i i f i u l i i i i I I O M , qué di-
ihi l iu. i l l i Milm ,«n 4 iiituilo l l i ' i in , »m c n i l i . i i |'o. a la
f ' l H J i H I|H M l . i l l l l l ' l l l i l l ni pul l . i i l l v i l l | ' , . l i M i l i de SUS

*»•• i t l i m i I poili ' i p in l l i ' i i I . i l i n . i , la autoridad, la
t>MH|ilM l u i i I I I U M I M uní | i i M i ! u , i sus peculiaridades,
H I H I I | I I I - l i .»i I I H I H H , |niiii H! mismo y para los domi-
I I M . I I I M 'n In i | i . « i i i l u n de un ex soldado, con su
li.i|i.i|, id 11-1 in i i l i n p iu l i i lmlos , afectó la máquina
il»- l i u i i u i c i , tu po i ipn - la cuenta regresiva está ya
HI MI ••!• l u í lu i i l un lu i lu respeto y sin ningún pre-
IDIII i ( i i i i i > | l l i u | n i n v no es Haití. Aunque los «ton-
I H I I » ni i t ioul«"«" l i i l r n l f i i perpetuarse.

((•• lii v»>nl i«n i i enhcalucr ta por Hugo, los brasi-
|H|HH l u v l i ' i o u uii i t vl ' . ion pavorosa del Uruguay que
«nli i f i n i iiiioi l i l n pui las poblaciones fronterizas.
I N M I un i M u y o i i u •.<• lormo una imagen turística
I|H| | | | I I U I I H \ l u x i h l u uliadcs de cambio favore-

I f i i i n l i i i> i l i . . i n t u í ni.u iones al respecto del país.
I M H npiti l i t i un luí pioMemus propios de Brasil,
i |üMi«it no p u i i l i ' i oui entrar su curiosidad sobré
i i p i H (i i iki i ii «u<i r ' ip i t l i las , más allá de la atención

I|NI!M H| i HUM I|H I l l l i t n I . I I H lonlcsioncs del ex agente
i|h IM I inupMni* i l i > ( onh innlorinaciones desencade-
iu» iMU I I I I H I M N I ^ H i l i< i i 'p i i l 'n i contra las autoridades
I I I H M I M V N * ''*•* l»'ii ' 'Min'no 9xl|(c nuevas informado-

nes respecto de la máquina salvaje que padecen
los uruguayos. Un desafío, sin duda, a la prensa
brasileña, tan carente de análisis internacionales y
dependiente de las agencias periodísticas extran-
jeras.

I.a indignación pública, por otra parte, inhibe
cvcn i nales iniciativas de solidaridad oficial al go-
bierno uruguayo y restringen las conexiones para-
ol ¡dales del tipo de las que secuestraron a Lilián
y Universindo. Todavía no estamos a salvo de un
golpe semejante pero ciertamente no ocurrirán con
tanta facilidad ni con tan escandalosa convicción
de impunidad.

Confío que este libro servirá para esclarecer
todavía más a la opinión pública brasileña en rela-
ción al Uruguay y despertará conciencias capaces
de dar cofaje a los que se baten contra el despo-
tismo en cualquier parte del mundo.

Carlos Alberto KOLECZA
Porto Alegre, 27 de julio de 1980

El periodista Carlos A. Kolecza junto con Paulo
Maciel tuvieron a su cargo —desde el diario gaucho
«/ero Hora»— las entrevistas iniciales con Hugo
W.i l ier García Rivas. Fue el suyo un trabajo vá-
l lenle y concienzudo. Sus crónicas, publicadas a
I X H I I I del 13 de junio, provocaron un fuerte im-

i lo en la opinión pública brasileña.
I i l i /m v Universindo están vivos.
'• detención ha sido reconocida por las autori-

n iu^uavas . Sus familias los pueden visitar,
l 'nrion ,-.ri mostrados el 12 de noviembre de 1978

rn l ' m i i i Airare, Brasil.
l ; n mayo «I r |<>76 fueron secuestrados en Buenos

Aires lo-, pai lamrntarios Zelmar Michelini y Héctor
Gutiérrez Rui/, j un io con Carmen Barredo y William
Whitelaw. Unos días anies lo había sido Telba Juá-
rc/. Pocos días después sus cadáveres fueron encon-
trados en distintos lugares de la ciudad de BuenosAires.
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l;.n CHON mese» v Ion que siguieron fueron se-
uesilados Manue l I ibi ' ioll y Nebio Meló, Winston

V1n//m hi , A i y ( . ' a l i i e i i i y lo-, d i l i g e n t e s del Partido
m u la V i l l o r í a del l'ueblo t l ' V l ' ) C.erardo Gatti y
1 ron i M i a i l e ; U ojie i I n l l e n , Vi . l o i i a drisonas y sus
do-, h i jos ; Pablo l'.i i l indone.i v .loiy.i- /.affaroni, su
t»>po'4ii M " l ' . i n i l i n | i i l i \ ' t v ••" |)ei |ue(ia hija Mariana;
Mlf.uel Ane.el Moi ruó v PaUo Reí ac,no, Adriana
( m i l i < .r..il ( h i j a .I. ( ¿ e i . i n l . i ( ¡ a l l i ) y Norma Sco-
i i l n r i l r ( o i n h e l , l i i l i u ( . ..n DT.Iía y su esposa
Y n l i i n . l i i I ouidi", l l o l i b a 1 . de l l e i u á n d c y . y sus tres
hi jo* i n l o l i i l , nnV. de i i e n l o v e i n t e opositores uru-

| imnvo'i .1. i npmi i I d . f i en A i ) . e n t i n a entre los años
l 'J /d v I1 ' /».Di M|I MI M , n imlin , nuda se ha sabido de todos
. l l n ' t I .« u n í . i • v n iu lón l,i constituyen los hijos
.1. l ' . i v ' i i l u l i . n y V u ' l n i l i i < i i t *onns , reencontrados
. n j i i l l u di« I ' 1 >

I'.H m u í / u .!.• l«77 l i i i i u i i d . ' tenidos en Asun-
i l i ' i i i , I I . M '.i j i o l l i l i i |nn i i^ .u i iyu , ( í u s i a v o In/aurral-
de y Nrl- .on Siii ihi l ' i t o l o . Posteriormente fueron
|iiic"iloi en inatini de la policía argentina. Desde
t i l l ó m e ' , nada ir lia -sabido de ellos.

Si l . i l i á n Cel iher i i y Universindo Rodríguez Díaz
no I nerón asesinados, si sus nombres no pasaron
a engrosar la larga lista de opositores uruguayos
desaparecidos, es porque en noviembre de 1978 las
fuerzas democráticas en Brasil presentes en la
prensa y en la Orden de Abogados, en el «Clamor»
y la Iglesia, en las organizaciones populares y los
partidos, con su lucha, lo impidieron.

Papel fundamental cumplieron en estos hechos
el abogado gaucho Dr. Ornar Ferri y los perio-
distas Luiz Claudio Cunha y Joáo Baptista Scalco.
Gracias a sus denuncias y al eco que encontraron
en la opinión pública brasileña, Lilián y Univer-
sindo están vivos.

La lucha por el restablecimiento de la verdad
en torno al secuestro en Porto Aleare tuvo, veinte
meses después, un nuevo episodio: las declaracio-
nes de García Rivas. Sin aquella campaña, inicia-

da en noviembre de 1978, muy probablemente este
testimonio no habría tenido lugar.

Por él se restablece la verdad en relación a los
sucesos en Porto Alegre. Pero va más allá de eso.
Al brindar los elementos de una verdadera «anato-
mía del secuestro», el testimonio de García Rivas
reabre el examen sobre el destino de los demás
opositores uruguayos desaparecidos en Argentina,
Paraguay y Uruguay, al indicar los organismos, los
métodos y los personajes de estas acciones terro-
ristas de Estado.

El trabajo que presentamos intenta contribuir
a la difusión pública de los crímenes de la dicta-
dura nni t fuava . l;.s apenas un esfuerzo más de los
nmelios (|iic en o l í a s partes del mundo han venido
i e . i l i / M i i d o d i s t i n t o s organismos, periodistas, orga-
nizaciones sindicales y partidos.1

1. La mayor parte de los testimonios provienen de ex presos
o de familiares de presos políticos desaparecidos. En su mayo-
ría han sido recopilados por el Secretariado Internacional de
Juristas por la Amnistía en Uruguay (SIJAU), el Comité de
Defensa de los Presos Políticos Uruguayos (CDPPU) de París,
Amnesty International de Londres, Washington Office Latín
American (WOLA), la revista «Estudios», el GRISUR, Ginebra,
«Cuadernos de Marcha», de México, para mencionar sólo los
más importantes.

Un relevamiento exhaustivo y minucioso sobre toda la do-
cumentación existente en torno al problema de los presos polí-
licos desaparecidos ha sido realizado por la Asociación de
Familiares de Uruguayos Desaparecidos (AFUDE) con sede en
París y en los informes presentados ante la Comisión ínter-
americana de Derechos Humanos de la OEA en su visita a la
Argentina en setiembre de 1979 por parte de los familiares de
desaparecidos.

Los principales testimonios son:
Enrique Rodríguez Larreta (SIJAU, Amnesty y prensa in-

in nacional), 1977..
Washington Pérez (SIJAU, Amnesty International y prensa

m i r i i i .u- ional) , 1976.
Alicia Cadenas, Eduardo Dean, Ariel Soto, Edelweis Zhan,

Mónica Soliño, Cecilia Gayoso, Víctor Lubian, Marta Petrides,
( V I m a r Alves Heredia, Washington Rodríguez, M.' del Carmen
Mai I M U Y , Nclson Hernández Silva, Luis Fulle, Ana María Reg-
M I . - I .!<• Fulle, Silvia N. de Liberoff, Jaime Burgos (SIJAU,
A l l í ! ) ! ) . l ')7K.
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lisios mater ia les c -ñus) ¡luyen al yo ¡«sí como las
u< •in>> <i «•/ i>n">iinnini> ilr iiciiMK'niii de los directa-
menle implicados en un.i serie de ci imcnes graves
i n u i l . i i u n í . ni. ui i r . m i i | ' n . i \ o s . i l r n i ro y fuera del
1 1. 1 1-.

l'.-tle |)l C ' . l l l l l i l l lo l i i r i en l l / . ido con el COHSentí-
C I / I M - M I de l i l f i I n m u t e . l l n i ' o Waltcr García

S, ex M i l i l . i d o n i , i n , i ., 1. 1-, i .neas de fotógra-
10 i l i l . i < i n i i | i , i i i i i i d < u n í i . n n l i i i ni . i l íones del
l'lrli Un

I u i i i n 1 1 1 i u i . i i n i . n i i i , i • • . ! ( • 1 1 .ih.i jo l i . i l n .1 de* cons-
I l l l l l l , M I I i l i n l , i un f í r m e n l o M I . is i u. indo llegue
11 i i i i i ' . h , ! p i t i l l a l . i I I M I . I de l o s juicios d e res-
p o i i * n l i l l i d i i i l i i h i i i i l o l , i - , culpables de todos estos
mioi < l i i H I . . . . . . . . . . . . . n . i < • ! pueblo uruguayo deban
M m i l i . . . . . i i n , n n i i l i r . tr ibunales que corresponda.

Tnni l , i n - t i M i ni i i . . . . . . i ' i iaya la documentación
i l i t o i l o - i i i|n l i . , I ....... r . i i i u v e una tarea que no
( M U id i l i > l . . . . . I . . . . . . i n l . i i i o i i i n m i i i ios.i de f c -
• l i , i \ i m i l , i ....... i < i , p h M I uc ( o n precisión a
I O N v i i d i i d . . . . . . . I p . i l i l i , ( |nc (le seriedad y fuerza
• l i I H - . I . . . . . l . i i n - . o ' . I . M . i b l e e tapa de enjuiciamien-
to i l i |i IK II | II i i r . aUes

I I i i i ....... no de García Rivas nos muestra una
l > i i i i < i l i l • • i n o n - , h no por dentro». Al desvelar sus
i ..... i .1 . \. proce<limientos, sus locales secretos
v Mr. . i p - n i i • • , . el testimonio tiene efectos políticos
I I I . H I K I I - . ( le i n a i ' i i i i u d : permite a las fuerzas de la
n M - . I I - I I I 1.1 popular conocer la estructura y las téc-
i i n ,e. del enemii 'o. Sirve para armarse y a la vez
i n u i l i l m \  .1 desi i i is t if icar por lo menos una parte
del i i p . u . i l o l e í roí isla.

Teio el t e s t imonio de García Rivas va más allá
de C M I no-, pe rmi te dar una mirada sobre los as-
pei lo-, m. r. ( H i i l t o s y secretos del sistema.

l'.u u u r - . i i o p.iís todos hemos visto los meca-

l l i i n i l i i M I I / / I I M - I I I . N n l i . i C:ilÍK¡iri ilc Cai-fiavillani, Alvaro
l .u i in r . M - l ' l rn . i ( i n l i r t o ilr Mlr/.n (CDPI'U). 1979.

( m i l i - . M . n i i n r / M i i i n i i i ( -( u.ulci nos <lr Mnrtha», mayo-
I 1 » / ' ) )
r i i io l l r n l . i l i r i i v ( • I • • . l i u l i o s » . n." 7.1), 1979.
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nismos públicos de este régimen: el control militar
en las fábricas, en los liceos, en la Universidad,
los despidos y las «listas negras», las sanciones
a la prensa, la quema de libros, las sanciones y el
exilio de los folkloristas populares, la coordina-
ción represiva y los asesinatos impunes. Pero nunca
se había conocido como ahora desde adentro los
m^¡mismos y los personajes de este accionar.

Después de muchos años de democracia capita-
lista, a partir de 1966-68, las clases dominantes
uruguayas fueron basculando cada vez más hacia
las medidas represivas. Bajo el gobierno de Jorge
Pacheco Areco y, sobre todo, a partir del 13 de
junio de 1968, para contener las protestas popu-
lares, el régimen se desliza cada vez más hacia in-
flexiones despóticas, a través del uso indiscrimi-
nado de las «Medidas Prontas de Seguridad», la
represión al movimiento obrero y estudiantil y la re-
modelación de la estructura económico-social de
signo reaccionario y antipopular.

!•! rolpe de Estado del 27 de junio de 1973 no
es un c.olpe m i l i t a r latinoamericano más. Constitu-
ye un jalón en la política reaccionaria de las clases
dominantes destinado a quebrar la resistencia del
movimiento popular expresada bajo distintas for-mas.

Por eso este testimonio va más allá de una con-
tribución al juicio individual de los responsables
de estos crímenes: es un acta de acusación contra
todo el régimen de dictadura cívico-militar y de los
grupos sociales y económicos que lo apoyan.

Con este testimonio se evidencia una vez más
lo que ya se sabía: aquí no se trata de «grupos
incontrolados», actuando por su cuenta en aras de
un fanatismo ultraderechista. Se trata de una es-
tructura centralizada y orgánica perteneciente al
aparato del Estado. La acción de los comandos que
secuestran y torturan, que depredan y matan está
inscrita en una política de Estado que la abarca
y la fundamenta.

I.os organismos represivos que García Rivas de-
nuncia tienen, por un lado, un lugar preciso y re-
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d r n l n i de* lu |e iai( | i i ía de las Fuerzas
Ai m.iilm Me- ,pu lu len n la vei t i ( a l idad y actúan por
m i l i m i d l i t i la*i de ln« inundu- , superiores, en Últi-
ma l i r . lam lu, dr l i u n m i i i l i m l e en ¡ele del Ejército,
id I» I n n l i i de ( i i immiLn i r i v del Presidente de la
l ' r p l l l i l l i n

l ' i ' in , mu'i i i l l i i id i M I l . i .n i u n í de los órganos
i i ' | M i'^lvni M1 l l l l r i ' l i i id i | in l i .n el del lOUJuntO del
. i p n l i l l l i i lrl l ' i i l i i i l o

I I ni i l u i n i i -dr i l i u i | i i e . . de l Ui j1.mismo Coordi-
i i i n l o i i l i ' I I I M i i n h u i r ' . A n l i - . n l i v e r s i v a s (OCOA), el
'•mil lu i l > I n l i l l | / i in 1.1 de Defensa (SID) y la Com-
| i i i l ) l n id < i i n h i i l n l u í mai iones se prolonga luego
pin lu m i I I H I il. l . i . I n - . i u i a M i l i t a r » , con sus «abo-
|i i i i |u>i . . i l i u l i i i u , 'iii 'i |netes y el Superior Tribunal
M l l l l i u ' tu l lu ' . | i lMl M i l l l i n v sus médicos que asis-
i i n u lu l u í i I n l.i m e l ó n de los Ministerios
i l i > I n i í i l i i i
I ' l l l I l i l i l

I un l i

.1 l i l i I I l l p l
i n lu i ' in i
l l I V l ' l l l l

i l « I I n i i i l u í , •!• Delensa y de Relaciones

n nlu>« i e p i e - . i v u ' . '.e ext ienden además
11 i omei i iales e industriales del Estado:
..i mu ionali/.ada de teléfonos, para in-

v , , l'.ii los l-'.ntes Autónomos y los Munici-
i - i . i ' i | i i i i n i I espionaje y la denuncia, en el Correo,
I M I . I r l i i i n i i u l tle. lu correspondencia... Y hasta en
lu « u i n l M u n Administradora de Abastos, cuyos ca-
i i i lun í" . M U Í n t i l i / a d o s en operaciones de secuestros,
i u i i i u ñ a u a ( i . i i t í a Rivas.

IU, en u l t i m a instancia, sobre los propios ci-
ml rn lu - , I ! I H lunar ios del régimen sobre los que se
' i i u l r i i l a e - . t a .u eion estatal terrorista: desde el
m l n l ' i l i u de I n s l i c i a , Bayardo Bengoa, hasta el pre-
ii ldi n i r del Supremo Tribunal Militar, coronel Fe-
i l i i l i u S i lva Ledesma, desde el presidente de la
M i p n l i l l i u, Ap.ii u io Méndez, hasta el comandante
• u j i ' le, u e n e i a l Oneirolo, desde el vicealmirante
Mihi | iu</ lui ' . ia los jefes de las Regiones Militares,
/ I I I / I M Ino I I I U K I I S del régimen se presentan como
lu* i MI / . u luí de mía guerra contra el marxismo y
lu « i i l i v i ' i n i rm < uuada en la cual el Uruguay, junto
M U Í N m l i t l i l i n. el PaiuHiiay de Stroessner, el Chile
do l'liini lii'l y In A i u e i i t i n a de Videla estarían a la

vanguardia, especie de bastión iluminado en la lu-
( h a mundia l en contra del marxismo y de la sub-
versión

Esta doctrina que el régimen intenta convertir
en doctrina nacional», imponiéndola en los planes
. I . es ludio de las escuelas, liceos y facultades, es
l . i que, desde hace años, se imparte en las escue-
las militares. Esta doctrina de intransigencia faná-
tica conduce inevitablemente a una forma de acción
política: el terrorismo de Estado, la brutalidad en
todas las expresiones imaginables.

En esta doctrina, repetida a diario por todos
lus medios de comunicación, repetida en cada cere-
monia oficial, es el universo ideológico en que abre-
van los hombres de la Compañía de Contrainfor-
maciones.

García Rivas describe bien el clima imperante.
Es ante todo el desprecio absoluto por la vida y
la integridad física de los detenidos. Asisten médi-
eos a las sesiones de tortura: «para evitar que el
i l r l e n i d u muera... v se lleve alguna información».

l-\i « l ima de t o t a l impunidad. Los hombres
de la rómpanla se sienten con las espaldas bien
guardadas. Todo el í-.slado los protege.

Teniendo en sus manos todo el poder represivo,
gozando de total impunidad, las Fuerzas Armadas
uruguayas se han ido deslizando cada vez más por
el camino de la corrupción. Lo que García Rivas
relata es apenas una pequeña muestra de lo que
ha sido la característica de la gestión de los jerar-
cas militares en el aparato del Estado. Salvo algu-
na rarísima excepción, el desempeño en las funcio-
nes públicas como directores-interventores o en los
cargos de confianza del Poder Ejecutivo ha dado
lugar a toda clase de negociados y acomodos: «el
poder absoluto corrompe absolutamente».

El testimonio de García Rivas arroja una luz de-
finit iva para elucidación del secuestro de Lilián y
l'niversindo. Aporta los datos de la parte urup'-wa
• •n la acción del secuestro y termina así de armar
el lompecabezas cuyos primeros tramos fueron apa-

17



leí l i i n l » n l l l i l » > < i » n Ln Investigaciones de los pe-
l l i id l ' ih i* y td>»|'iid»>i ln u-.lleOov Como es lógico,
MH il i iynl» ilf p i i IM i i p iu ion ha sido el predominante
IMI M i n t l l , dmidi «ini luí ni ii-ióii v al coraje el se-
i M i - n l i » »M « i M i l i i i n lo i ' i i muí .u ( i on lormal de la

n l l i 1.1 i|iii. i i i l i i i l i i » i on •'! moi esamiento de los
|i l l . .ul»i n l i i i i i l m i|e | i i l io Je I ' )K(I (ver pág. 160).

I I n . i l m r i i l r . 11. míe el ( imi lo de vls la eslrictamen-
|> | i » l i i i i » , luí iln L M n t Iones de (¡aula Rivas apor-
IIMI mu v i in i ' leiiniil" ' . pnt , i comprender la situación
MIMUIIUVM

*»MII l im l i i imbie- , i j i i e l i an montado este mons-
I I M H H I I i i | i iMi i l» l e p i e M v o . los (pie le dan impunidad
V i i i l n i l i iu i ( i ' i l i imon hablando de la alta jerarquía
M i l l l l . i i I I M H M i l M i n i m i|ne i'11(1.1 día proclaman que
•• i l r tM I M I | I M | N I « I H | » un (i t i i i i i i o l l t l i o destinado a la
ii 'Ultiui 1(1 I I I M i l> IM ili'Mioi IMI ln Olí el Ui'Mf.uay.

l'iilil i l u í . i i | M i > r iu< |i. 'i |tu lio ^.i i ipo (le mi l i t a r e s
M M C l i»V lU' l i 'Mln el pude) absoluto no está en con-
ild |MII»"I ili1 «ol l i i i p ienda l l e n e n sobre sí la res-
| i i i i n M ( l i l l l i l i i i l 'de demasiados delitos y atropellos,
ilci i n l iMi di 'Mni ' i lado' . pi ivilegios, como para resis-
i i i I .» v i |n n i l n en el I I .MS. no ya de una verdadera
<l. muí i ,n In , nii io de las expresiones más tibias y
11. u i f i i l i d i >i de la denuncia pública.

l ' l I I I M I I » muí loso (jue detenta los resortes prin-
• i | . .di 'M di'I i i pnu i io del Estado no está dispuesto a
u |i|f|iiM*i' l".lrt preso de su propia lógica terro-
l U i n C u í n clin1, las libertades democráticas se cons-
l l l i i v i ' M i ' i i mi |ieli)'.ro mortal porque amenazan su
lMi | iMi i l i lnd ni abi n la posibilidad de un debate
| i i i l i l l i ' i i .nbie e-.los hechos.

I u di I I I I I H lir, de (íareía Rivas sirven para refor-
> i i i I» i | in Ion p i i i u i p a l e s partidos políticos urugua-
\»t I H I I I d i i i m i i indo: el cronograma instituciona-
l U i n l i i i .'n imn laisa engañosa destinada a salvar
I M I iipin km l u x l í e n l e a las exigencias de algunos
•..•i | i i i»'i di ln opinión publica nacional e interna-
• In iml

l'i i», i mu» luí ((iieil . ido demostrado con la pu-
blli ni Imi di luí -paulas constitucionales» este pro

IM

ceso no es de apertura democrática sino de institu-
cional i/ación del poder despótico de las Fuerzas
Armadas. La apertura democrática no la llevarán a
cabo los jefes del aparato estatal terrorista volun-
t a r i a m e n t e . La conseguirá el pueblo uruguayo con
su l i u l i . i unida, derrotándolos.

I .is declaraciones de García Rivas se conocieron
pnbl i r .mien te en Brasil el día 13 de junio de 1980.

l l . i i i pasado casi dos meses desde entonces. En
el inicr ín , un magistrado brasileño laudó en el
proceso incoado a los policías del DOPS gaucho
« l u í - participaron en el secuestro. O sea, para Bra-
M!. Imbo secuestro.

•!.m. por supuesto, todavía muchas interro-
. i j i i e despejar. Pero esta resolución del Poder

I m l l i la) brasileño termina por desmoronar comple-
i . m í e n l e la tesis del régimen uruguayo sustanciada
en los comunicados 1.400 y 1.401 de las Fuerzas
Conjuntas que hablan del ingreso voluntario de
I i l i a n y Universindo en Uruguay.

Di '.de entonces, el régimen uruguayo ha guar-
i l . i i l n M|( n. i» lis el silencio del desprecio hacia
i.i opinión i ' u i . i i , .1 Internacional. Es el tácito reco-
i n u m u . n i " de que la fuer /a bruta es su único
MC.Ien lo .

l'or lo que se sabe públicamente, García Rivas
r-, el primer soldado que deserta del Ejército uru-
i - i i . i v o . El primero de la tropa, esa masa anónima
• u v a obediencia ha sido un dato estable en estos
siete años de represión en Uruguay.

Lo que él dice es el primer punto de referencia
• !<• lo que piensan y sienten esos sectores de las
I nei /as Armadas, los más numerosos y de origen
mas inequívocamente popular. Por el escaso tiem-
po (|iie García Rivas pasó en el Ejército, su testi-
monio es parcial, limitado. Pero sirve para mos-
t i a r que no son idílicas las relaciones entre la ofi-
• lal idad de carrera, que se beneficia de los altos
•.neldos, y la tropa (incluso la de los cuerpos espe-
• i . i les. ionio la Compañía de Contrainformaciones),
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i mi M i r l i l n - , l > n | . r , y ' .omelida ¡i los i'igorcs de la
l.ll, l.lll.l.lll

' . ' • u l i oml i i e 1 . de i n i i ' i - i i l i innlldc Sus familias no
l i . n i i i muí i i l n i I i . i p h l n . . .e . ie i r .n - . « u ¡a l» de las fa-
m i l i a , i d ln . ni n hi le- , A Mi'i hoques llegan los ecos
i l i I m i l i • . i . H i i l m M I . 1.1 m u , u i ' i n a de l a s familias
l ' i n l i i i i i i i r , i i | M i l , r , i l m , i i i J im In política eco-
i i n i i i l i u y i i p i i M V , i i l i l i i r u i n n V iven e n barrios
M I i | i n • • ! i n i l i i " > i m u í < l r privilegiado,
cu | n i i . n i . |n l i | i l i .1 n i ru lo de ver-
i / i i • > l i i i i l i i d l . i < i . m i l i Rivas.
, i i n i i i l i I I - n - l l l r n '

J. VÍCTOR

Julio de 1980

I I IM .. . . . I I IM IUMNI I Y I I ' . M ' I S

IMINIH I I M IMIINIO

Niitnliu' Muco W a l l e r (Jarcia Rivas.
/ ' » M / i ' W i ) i ( .'mld.ido. Integrante de la Sección Téc-

ni i a de la Compañía de Contrainformaciones del
Id P I I I i i i i m n io I I de l l:,slado Mayor del Ejército.
I i i in |M a l i i

< Vi/H/,1 di- identidad uruguaya: 1.669.383.
( i i'ilriii iiil fn-Kii: E.F.B. 4361.
( ,11111-1 militar: N." 8.100.
l l h i , - i , i ,!,• (onducíor: N.° 321.298.
Niinii'ni di- indico interno: 49 de «Rojo 17».
Nii, iniiiilidtid: Uruguaya.
/ ' W i i i / i i i i r » / ' Casado.
/ , / , • ( / .M altos.
/ M I Í > I < « I I ni f'ii'rcilo: Comienzos de 1977.
/ l i i /d ,li'l I ii'tcito: 31 de diciembre de 1979.
/ , , li,i

in .MI .li
/ . • /i,(

IIMII.I .1.

,!,• :,¡li,ln di'l Uruguay para Brasil: 3 de

\, ilnln </c lirasil para Noruega: 13 de

El ex soldado del Ejército uruguayo, Hugo Wal-
It-r í í a ivfa Rivas, prestó declaraciones ante:

• l ;.l Movimiento de Justicia y Derechos Hú-
mame. < l r Porto Alegre, el día 3 de mayo de 1980-

• 1.a Orden de Abogados de Brasil, con la pre-
• . < u. i . i de su presidente nacional, Dr. Eduardo Sea-
l > i a I abundes, el presidente de la Sección de Río
í i i . n u l e del Sur, Dr. Justino Vasconcellos, el pre-
. id , ule de la Sección de San Pablo, Dr. Mario
Sergio Duarte, el vicepresidente del Consejo Fe-
deral de la OAB, José Paulo Sepúlveda Pertence,
el -.ei re iar io de la OAB de San Pablo, Marcio The
n i , i / Ha-.ios. el Dr. Ornar Ferri, abogado defensor
. 1 . I i h . u i < e l i h e r l i y Universindo Rodríguez, Iberé
I ) . u n í . u . i i l r Mello, representante de la Asociación
de A l n i j M i l M ' , Latinoamericanos por la Defensa de
lo-. Di reelios Humanos, Dr. Belisario dos Santos Jr.,
por el Secretariado Internacional de Juristas por
la Amnistía en Uruguay, y el procurador Dr. Helio
Bicudo. Este testimonio fue tomado el día 12 de
mayo de 1980 en la sede de la Orden de. Abogados
de Brasil de San Pablo.

• Él diario de Porto Alegre «Zero Hora», el
27 de abril de 1980, ante los periodistas Carlos
Alberto Kolecza y Paulo Maciel.

Asimismo, numerosos órganos de la prensa bra-
sileña e internacional difundieron las declaraciones
del ex soldado, a partir del 13 de junio de 1980:
••Jornal do Brasil», «Folha de Sao Paulo», «O Glo-
ho», «Zero Hora», «Coojornal», revista «Veja», re-
v i s i a «Istoé», revista «Stern» (Alemania), revista
• l ' ioccso» (México), diario «Le Monde» (Francia),
d i . n i o «Le Fígaro» (Francia), diario «Le Matin de
r a i i 1 . » (l;rancia), «El Nacional» (Caracas), diario
• I I d í a - (México), diario «Uno más Uno» (México),

• I'." Tele/eXpres» (Barcelona, España).
*• I .e. deelaraciones del ex soldado uruguayo

an le la Oí den de Abogados de Brasil, el Comité de
.lusl ie ia v Derechos Humanos de Porto Alegre y
an le el d iar io «/.ero Hora» ingresaron al proceso
abierto en Porto Alegre sobre el caso del secues-
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l u í i l r I i l i . u i ( e l i l i e i h v H n i v . r . . . . . . Rodríguez en
l.l * ' V . l l . 1 ( I l l l l l l l . l l (le l'lll t i l A l l ' I I'

• A M I I I I M I I U . , i t i . u - i " . « l e í Secretariado Interna-
i i u i i . l l i d l i n r . i . r . J im l . i \ i i i n i M . i cu Uruguay, e l
( i ' . 1 1 1 1 1 1 m i ' i i d < i . n i i . i l ' n i h . i . i i l u encaminado a
I"-, i h h u í . . . . . |i . . . . . n . . , , i . m i . mu. Jes de defensa
di 1. 1 , 1. i , , l i . , I ...... .ni"

l i
i . I u i . i . . . . . . i u. I n i ' | > i i l > l i < .unos fueron

n i i l i I . . > l i l l n lo i I I ' . I M I . . . . . . . . . . u i i h ; i men-
........ I ' i \ i ' i vi . I ..... i \ - . . u l un í " . i i i u l i mgadas
i un Uncu \i i , u. 1 . 1 I i i \s de estas de-
i I u ........ i n i i . I. idus v firmados por el de-
. I ..... i i

\ i i n i . . ' i . . . . . ln periódicos «Zero Hora» y
- i ",.| ...... i ' i i M i n o n '.i revista «Istoé», las foto-
i i i l i i . | . . . . . . . . . . . . . n , nie n o s entregaron.

I l i i i l - i | . i . ( u . l m \n i • . e n i . i i i i u s es la mera
...... . . i . . . . . . . . i . i i Ji i I . M .u l u i n •. 1 1 • • I luco García:
. . . . . . . . . . I u i l . . i \, < " . l e l i b ro no hu-
i . . . . . . . ! • • ( " • i l - l i n i l . i invalorable solidaridad
• i . . . . . . . l i . i . i i i . »su p i n p a i t e de periodistas, abo-

itln \e l . i . |iei sonas que en el mundo entero
Mi lint i i - u i i | i i i - l n . i i el muro de silencio con que

lu í « I . . . . . l u í i liuinoamericanas pretenden encu-
i ..... u i i l i c i i n l . n l v sus crímenes.

I. La vida de un soldado uruguayo
bajo la dictadura

. < > u . > r»loy IIIK Iciulo yo aquí adentro?»

l dónde se crió?
Respuesta: En Montevideo. Vivíamos en un ba-

rrio de la Unión, cerca de donde actualmente vi-
víamos, por la calle Joanicó casi Propios. Después
vivimos un tiempo en Piedras Blancas. Estuvimos
un par de años en el delta del Tigre, por la Barra
de Santa Lucía, no sé si conoce... Un lugar bastante
apartado del centro de Montevideo, muy tranquilo.

Yo hice fotografía..., fotografía es una cosa que
cualquiera puede hacer. El liceo me gustaba, sí.
Pero después, cuando nos vinimos para Santa Te-
resa, ahí ya no tenía tantas posibilidades de tra-
bajar en fotografía y mi padre me dijo: «¿Por qué
no estudias?», que hiciera preparatorio, y... yo no
quería estudiar. Entonces cumplí 18 años y mi pa-
dre me metió en el Ejército. En marzo del 75 cum-
plí 18 años, al mes siguiente, o al otro mes, a los
•los meses entré en el Comando del Ejército. Yo
v.» tenía el oficio de fotógrafo. Yo entré como fotó-
i ' i . i l o . Incluso como fotógrafo, yo no hice instruc-
i ion militar.

¿Tenía libertad de movimiento como fotógrafo
••n el Comando?

Respuesta: Sí, en el Comando teniendo una «co-
m í - , ion» como se dice, a uno no lo andan moles-
i . i i n l u . no hay problema. Mi padre, mucho antes de



l i n , i me i n l i . u cu d l ' i c i . i i d . u n había dicho por
< | i n un l i . i i 1 . 1 l . i ! • • . < nc l . i M i l u . u "No, le digo, se r
n n l i i n un < • • . p . i i .1 mi • | u •! u •..! 11 M I - i ido milico igual...

, < iiiui.li> i'ii-.ii ¡i n,ihiii<u > u la Compañía de
( 'nuil i l l l l / ' 'I I I I , l i mili

/, ' , / • / / . .1,1 l u í .1 |n n i , i | > i , > , 1 , l l >77. Y salí d e
l . i < mupflfll . , 1 ( 1 .1. , 1 i l ) i < , ! , - l<)79.

. / I . I , , , / , . . 1:1 ! • , , , , , '

/,', inii 1,1 ' - i 1 1 , 1 1 un . u n í \o q u e venía
| n i l i i n , l , , I , I , 1 1 i M , l u í 1 1 , n i ) , , i q u e y o

, i J i \, • I M . I . . i l n i , u l ' u i ( | i i c yo c'siaba ha-
|n ilun i|ii 1 , 1 . i , u , , , n i i . i de m i voluntad.

i . i . i l i i l • , | u , eM. iba siendo torturada,
• i i i I. l. l . i i i m c i i c , sin tener nada que
« i , 1 . i | i i c po'.ihlcincnte pegara un
|iM|ir| i I \ u veían, era prendida y tor-
I I M " i > i u i l i i " n i i c p i e M Ó n continua,

mi MI • i ni l i r . i v r hcnc unos primos
> i > M i l i i i u n í , i\s de ta l ma-

( , , • - I , I M I , , < u i l . i l i . i n la-, cosas q u e l e s h a -
. i ,,, i i i l o iu . \  leí apac i l r y me dije: «No puede

, i \1 , , | u , . i n \o jquí adentro? No tengo
. i , , i , l , i l ,

i , , 1 . 1 , 1 . u n , , pedí m i baja, n o m e l a dieron.
\ n l i i . i .1 | , , < l u v tampoco, seguía pidiendo. Recién
• I n i , ' . i d i r r o j i .

A l n i í . i . yo ya había tenido muchos problsmas
, u u n luprrlor. Nunca había dicho que no, por
< r m p l i i . .1 me mandaban a interrogar a alguien.
r j i n n .1 i l i | c ( | i i c no, pero trataba de poner algún
I M < i i \ i < , i a a!•(."•) que me iba a costar caro, tarde

' inmuno Me i l a a costar caro porque un mismo
nlli i J un ln . l i j o . Una persona bastante bien como
i > . i , i , i h j c «Tú no puedes seguir así porque
, i « i i \ . i .1 ( u ' / a i caro.» Fueron razones que me
i m p i i l u «n .1 sa 'h de eso.

l , mu, 1 1 , , 1 , i iscaretta, por ejemplo, fue prác-
i i , i , . n i " , ' . I U . I / D S . Se empezó a sentir mal,

m i l . i m i l N ln abarramos un compañero mío
s \  i  \ 1 M 1 1 1 . i

N . i . u n í , l l - | i i . i i o s i n conocer lo que e r a e l
I I M . I I I . I I K Mi P . K . I . - -ra militar, e r a sargento

del Comando General del Ejército. Pero mi padre
nunca conoció torturas. Yo entré al Ejército por-
que no <|iicría estudiar, estaba en una época de
, i c i i . i icbeldía, entonces mi padre me hizo entrar
.«I l i j en ito. Cuando yo entré tampoco conocí nada
« I r lo 11nc después vine a conocer en la Compañía.

( l i a n d o fui transferido a esta Compañía, de bue-
n . i . u primeras, me vi delante de algo que ni me
l i u l i i i i imaginado, delante de personas que eran tor-
hn.xLs . Yo quedé ordenado de participar en las
loi inras, de ir a detener gente, y tuve que ver gente
<iue sufría, que era torturada y que estaban al borde
• le ia muerte. Inmediatamente yo tuve un problema
lonmi t fo mismo, un problema de conciencia y co-
m. MI . a razonarlo.

Vn < • • . , » nunca me lo había imaginado, y pensé:
•V • puedo seguir aquí adentro», «yo estoy ha-
rli-iido alj;o que no está de acuerdo con mis idea-
les». Comencé a trabajar en fotografía, me dejaron
un poco tranquilo. Y después siguió otra vez, fui
nuevamente ordenado de participar en torturas. En-
tonces empecé a pedir la baja mía del Ejército,,

Inclusive le llegué a manifestar a un capitán
de la Compañía que estaba mal, que no estaba de
«cuerdo con eso, que tenía problemas con mi fami-
lia debido a eso, porque llegaba a mi casa preocu-
p.ulo por lo que había hecho durante el día y no
CM iba llevando mi vida familiar como tenía que
hfti lo debido al trabajo en la Compañía. Él me
• li|" que nunca fuera a decir eso delante de ningún
« l i o oficial, porque me podría traer muchos pro-
. Irmas.

Yo -.eguí posteriormente pidiendo mi baja y
i u mea la conseguía, hasta que me la concedieron el
i , ! < • enero de 1980. Y fue por la entrada de otro
h l . mi hombre que parece que nunca había tra-
' • M "I" '•" Inteligencia. Yo hablé con él y le planteé
( • i i . r . 1.1/.mes, familiares y aparté, le llevé un com-
|n o l ían le de ip ie perdía sueldo "y él me concedió
I . b.i|.i

A n t e , de mué yo había evaluado mucho la posi-
bi l idad de poder denunciar esa situación. Porque,
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l epm In l i i i n ln inm hri ie l li lo ei onomieo, sino que siin-
plemenl i ' lo f i n , ln po ique ten ía el convencimiento

¿VC?, M i a n d o l . i de iem ion de l . i ) ' en i e del Partido
|xn l.i V i t Ion.i del l ' n e l i l i i . l u i l i n un hecho que a
un me mip. i i ID

M n < l io - , de ello' . . J im miVi < | i i e I l i c i ó n torturados,
un l i . i l i l . i l > , n i l - n i • • . Ñ U peir.e «l is ia gente está
lili l l . l i l i l í I | ii i| ,ll|'i i ||IH l i l i |ll ID

^i « i | u n le i i i m n n i ni n i i ) dado, con
mi m i l ) • ! m i l d i i i * \ i i i un momento que estaba
.1 M I | . I . i mi i I . \1 i > i . i - i m i . | 1 1 u i . i /un él estaba
M I i v i I D 1 1 i . . i p i i |c llevaba a
i . 1 , 1 1 . i l u . u , > l . . . .n ID i , M . i l , , | | M V Y esa

"i, l i | l < i . , I .H , -u el I 'VP no le

i i i i i | un
" l i i

i i i | u - ' u l ' i i i | - u i I i i l u . u mu estaba mal, que se
i ' "i i u n u , i l i . . . i , , - , | i n • ( - . , ( » tenía q u e cambiar;
\, I ' D I |,. i , 1 , 1 , , 1 1 . i l i . i | . i l i . m p;ira que eso pu-
, l > ' i i l i i j i l i i ' i i i i r u i i beneficio per-

I n i I" ' • ! • I" i vi es t | i n - u l i l i / a r , para
i i u • r i i i I I , > H ii i i l " . M I 1 1 ahajo, dinero

, 1 , , i l . . , i , 1 1 . , i . u n I | , . , | D | - i . i ah 'o q u e l o hacían
| I , ! • | I I . I i i H I V I l l H U Í .

l i i i i l i j n i|iie ellos luchaban para
, |n . 1 . l , i i . | i n / . e , (leí Uruguay pudiera disponer
I D , | , , , I | u n l i l i i \n una minoría, que veían que el
n r.i i . ivu oprimía al pueblo, que los tra-
i i . , , n .n i explotados, que por eso estaban lu-

I ID \n MU le importaba a él que hubiera
ID , 1 i i i i u i i e i i i i i en que iba detenido, porque

• i • i , 1 ' i l u í l i ando por algo que creía justo.
, ' ./ iifiif muflios amigos en Montevideo?
' • ' • / ' u . / . / Tenvo pocos, son contados. Tenía

no i onipañcros de infancia , así, después
!•. i , I I I I I D i l i m i t a r l o y n o n o s vimos más, inclu-

n l i i m o s años yo era una persona que
i . I M l . . i u .1 mi partido de fútbol. A mí esto
. I , I i < i . 1 de ( ontrainformaciones, me estaba
, i , u n í i | , i . i l i l , ma. Yo llegaba a mi casa y a

e decía: «Vamos a visitar a una
n i , 1 . , II i , mi . i ha mía», y yo nunca quería

i l u
. / ' . " I/HI / , - i'il-'i • i , lindo un problema?

R(".¡nicsía: Yo me estaba volviendo... no sé cómo
le podrí. i explicar... es difícil. Yo, si había hecho
.i l i ' .un amigo antes de entrar ahí, ya me había
.de I. ido y directamente no me gustaba divertirme,;
o d > . i .1 mi casa y me encerraba.

, Se sentía responsable frente a ellos, a sus
ilUllf'.ttS?

K es puesta: ¡Yo qué sé! Yo sentía remordimien-
io v sé que muchos de mis compañeros sien ten ~-
lemordimientos y sienten que lo que ellos están
haciendo está mal y que siguen en eso, y sienten
• i ilpa. Yo sé que a muchos les ocurre eso. Ahora,
los < | i i e se deciden a abandonarlo son muy pocos,
no -,e por < | i i e , si es por miedo a que les pueda
l . i l i . u i i . d i . i j o o que puedan pasarlo mal... En la i
( omp. in i . t h . i v muchas personas que están en mi f
N l l u . i i ion. Hay muchos ex compañeros míos que te-
man la misma forma de pensar que tengo yo. In-
i luso nosotros hablamos fuera de la Compañía en
relación con nuestras actividades y todos coinci-
díamos en que estábamos haciendo algo que no
estaba bien, que no estaba bien inclusive para no-
sotros mismos, que prácticamente estábamos ven-
diéndonos. Había muchos compañeros míos que
tenían los mismos problemas que yo con sus fami-
liares; que llegaban a sus casas y eran otras per-
sonas. Inclusive yo caminaba por la calle a veces,
\a el temor de pronto, una persona me obser-
v . i l i a , y yo pensaba: «La persona ésta ¿no habrá
es ta l lo detenida en la Compañía?» Era un senti-
mien to de culpa bastante grande. Y sé que hay
muí líos de mis compañeros que todavía continúan
. i l n porque tienen temor de dejar eso y encontrar-
M . m i una vida civil, que ni van a poder ganar un

u. Ido i . i l que les permita mantener su hogar.
ll n ..... i líos que tienen ese temor, que se sienten
MI, . ip . n i i . idos para vivir la vida civil.

y muflía diferencia entre la vida civil y la
iii '

/\'<",/>iu-:iii l ' .n realidad nosotros no ganamos un
r í a n sueldo, peí o teníamos ciertas ventajas. Si ai-
runo de nosotros tenía algún problema determina-
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It'ilt'i I I M . I . I . . . . . { u .
• I I i.ln i l < I i ili'i .......

I t . l l l . 1:1,1. ,

' N " veo

• I ..... u d > ....... . ..... ' I . J I M . i r uno , cualquiera que
i ' M I . i m i I H n l . | . n í a .1 i | M X | I . I i l c í H lo en la Compa-
i M . i • !" ' • U ' 1 . 1 M U ' l i n I K I I l . i Compañía. O sea.
• i 1 " ' I m i ' ' • ! . m i . i l i l . i i . . . . . r u n . i lenía muchas
> ' M I 1 1 i i , , i i i , L i l i , | i . l , I. , i , n m p i c que cuando
' I . . . . . . i u , , i M I rillH'in i | i n i > n l i . i .1. que no había

l i m e . . . . . . . . . . . . . . . . . mu no l u í i . n i a andar pa-
iiidu m i l ..... l i i ..... 1 1 i I u n mi i - , hay muchos

• i ' i . Irnl . . . . . . . . . . . l" ' i 1 " • i l " u M 1 " ' no van a
n .1 i cnc í I . H ihdades por

i i i r i l u .1.
: / l l , • . / ( ( • < • ( / ( ' . ' '

a l j ' i i n a diferencia entre la
I I I I I I K t i l l » i l l i l n i l 1 10 1 1 1 nc ellos salen de la Escue-
1 • l i l i II « ! • . . . . . n i n MI míos de la labor que van
....... i ' l n I l n l l r ln l i ..... u i | i i c está en una situa-

...... . I i H - I I C .1 pensar en la
l i l l ' f l i - . i i lo - n i ii i ' l i . n i c m l o . oino persona,
• i - i- |i ' nd ...... i la tortura

i /', 1:1111,1! -.iihiilin un. ¿i>(>r qué le pa-
i / í / i / ) ( • / iiiuiii'í t-u c\i el Ejército? ¿Por

, ,'in l. . ,. -u '

No, por el sueldo. La mayoría piensa
qtn • i n i . i l n aden t ro y tienen un sueldo seguro,
| i | n ....... | i n . . i c n un año enfermos, van a seguir

nulo i | u c l l c j - a (al fecha y tienen su licencia
• I. i ' i . i n i o por no arriesgarse a afrontar una vida

plvll M ...... i decir , una vida ganándose el sueldo
........ luí jo l 'Aloy seguro que es por eso.

, / / / /e , //« de .ver militar, no les da cierto poder,
u.' I, puertas, les permite pasar por encima

, '
i Si. sí. Por ejemplo, nosotros estamos

i;| idos . 1 usai armas de luego, en cualquier
u i ..... i , . n cualquier lugar que estemos. Eso

ligo i|ii 1 1 "unos lo aprovechan para hacer lo
• i ........ I. Iv n l ' i ' i o hay otros que no, que se com-
I M I I I . . . . . . . . . . . . . v i l . . q u e n o les importa s e r mili-
i i i l i l M ...... Mip.meros que inclusive se van y

i |nii ' l i . « n i v . i m e l trabajo. Incluso otros nue
l . . de | ........ • i .1 \n días sin su revólver.

n i (|in ' l ' i m i l i t a r n o l e s d a u n sentimiento

de superioridad. Hay algunos que sí, pero la mayo-
i la no.

Sinceramente yo en lugar de sentirme superior,
• liKMino.s que yo rne sentí inferior y a muchos de
mis compañeros les ocurría lo mismo, porque no-
• lo i ios hablamos, ¿verdad? Nosotros teníamos gru-
I M C , que teníamos el mismo pensamiento y hablá-
l ianios entre nosotros. Yo me sentía mal sabiendo
i j i i e mis familiares sabían que yo era milico. No
me gustaba que vieran en mi casa que yo tenía un
icvolver y trataba de esconderlo. Incluso pasaba
que andando trabajando por la calle con el revól-
ver, a veces se me levantaba la campera y se veía
el revólver y yo quedaba turbado. Sentía que me
•.iihln la sangre a la cara. En mi persona, por lo
u n no . , me hacía quedar con un sentimiento de in-
l i i i o i u k u l ante el resto de la gente, porque ser mi-
l i , o en Uruguay equivale a ser un haragán que
esta ganando el sueldo de arriba, como se dice; y
equiva le a ser un robot, una persona que es man-
dada, que no es nada. Yo tenía un compañero de
esos', que eran los menos, que se aprovechaba de lo
11 ue eran: por ejemplo, se subía a un taxi y cuan-
do se iba a bajar le decía al taxista: «Estado Mayor
del Ejército, estoy trabajando. Anda a cobrarle al
l'.slado Mayor.» Eso es permitido para los trabajos.
SI no se tiene plata, hay que darle al taxista la
dilección del Estado Mayor, Garibaldi 2313, para
míe cobre ahí. Cuando uno llegaba a la Compañía
le nía que informar que se había tomado el taxi
m.ilnenia tanto, y que iba a cobrar al Comando y
vn estaba previsto. Pero había quienes aprovecha-
liiin la situación para viajar constantemente en
l i i x l

Ahora bien, también hay otra cosa. Una de las
l ' i l i n r i i i N causas por las que yo pedí la baja, es
• j i i e vo rMaba seguro, como estoy ahora, comple-
i i i i n c i i l c Nt 'Kiiru, de que yo en Uruguay no estaba
ni 'Ui i ru , NI mi familia ni yo. Que no estábamos se-
I J I I I O N poique la baja mía de la Compañía fue muy
i i i i 'Ml lo i i i ida . Hsluvieron mucho tiempo para dejar-
me l i Yo se muchas cosas de allá. A ellos no les



conviene que un.i peí son.> <le la calle sepa tanto
sobre esto.

Yo r m p r i r a vri que me i r i n . i que ir de Uru-

I l ' . u . i v , i" M I . i l i . I . I ' I I P M I . I N i c n i a que denunciar
lucid IM l i ' i l n i ' i ' " I m l i ' i i u H i . i s i l , ¿verdad?, que
de a lp ina l u í n i . i P . . . I I . I . i M n I . n i | Di Ferri en ese
i i . i l i . i | c i i | i i . i I i i i n i i » i j í n desde la época
d e l • i lrn i i i i n i 1 . i i l > l . n i . n i . - pudiera ayudar
i i i a l r" .1 I i l l . . i l | - i i n . i n i . n i . i . i p ienso q u e p o -

i . i i \ n . l i i > l n i« i l i l . i ( ' C H I C A y u d a r a q u e e l
' i n i ' n . n i l | i . 1 . . . 1 . 1 ' . i i n . u mu ( r e o que en algu-

i i . i n i ' i l n l . i i I . u v i l lodo esto que yo he decla-
. i i l n s M ' \ . 1 . . l . i i . u I M I c-l periódico dije, y es-
' l . i . 1 i h i . i i i i . i i n l i i e i i . y a l preguntarme ellos

i |u . i ' i . i . n . l i . yo ! ( • • , d i i t - c|ue yo pretendía que
V Í 0 I N pMl'tt el Di l e í 1 1 v para la causa que él

i | . u l . l . » . u l r m . i s , portiue de al-
i i I M I . .1. servir; v que yo me que-
i i . u ( .u . i Mi MIÓ \e en .il|Miua medida necc-

i i 1 1 . i u n | . 1 . i l n i c i o, 1101 que yo iba a llegar a
M. i . . . \i que leiieiuos lamiliares, pero y o

I M . i i I I . c . i i ,i México a depender exclusiva-
i . . I r o l ías personas. Quería llegar allá y mien-

h.i- , i i l m .namos bien quería tener algo para
• . l \  n i . u nos, lo cual el periodista aceptó lógica-

Ml. l i l i

, < » / < • / I / C / / S Y I usted del Gobierno actual?
Hf\i>in-fiiu: Las principales cosas que veo nega-

i n i . '.on que todos los del Gobierno viven bien,
. 1 . .1. d que está más arriba hasta el último oficial
• I. I I |. i i i io . Tienen un sueldo que les permite vi-
V M M U Í S h i c - i i , tener s u s comodidades. D e a h í para
i l m j u . .1.1 lo otro, está por ejemplo el obrero, el

• • l i < | i i e no ha tenido una preparación que tie-
M. qui i i a l i a i a r en fábricas o de peón de la cons-
I M I t i . esos n abajos donde hay que emplear la
l n . i . i . 1 . I I l u m i n e , ¿no?, y que está pasando mal
n i . l n . l . i i . l . n i . ule liso es palpable. Un obrero pienso
, i > i e nú i i ene posibil idad de comprar casa, y un al-
q n . i ' . i i i l í m e n l e en Uruguay no baja de mil nue-
> . . (leso l . i i M . i v o i í a de los obreros están ga-
i i . u n í " <• .u i " ' • ' l i o i a , o sea, cincuenta pesos

p i n día ( | i ie no llegan ni a mil quinientos por mes.3
I I pi esupuesto militar yo no sé a cuánto as-

le. |UTO debe ser tremendo. Son sueldos res-
, . . i . i l i l e s los de los oficiales del Ejército y lo que
l. . • n e . nulo, porque si se dijera están ganando
m i I H I C I I sueldo pero están produciendo para el
i . . i pero se ganan buenos sueldos y no se pro-
. 1 . 1 .

I .is Fuerzas Armadas "actualmente están condu-
.lo al país. Están para los cargos, para estar

M nlados atrás de los escritorios, estar figurando
• un ió presidente de tal cosa, o como interven-
i"i de otro organismo. Ganando un sueldo y no
lia . leudo nada para el país. La mayoría de las
i . i e i / a s Armadas está dedicada al control en sí
• l i la situación interna, para que todo marche

se dispuso que marchara a partir del año 73,
. . m i l oí i « ins tante de la población, de las industrias,
i u n s i . i n i e m e n t e vigilando. Si todos estos que en
l ' iuguay hay que «bancarlos»3 sin producir, pro-
d u j e ! ,m algo, no habría necesidad de que un obrero
• tuviera " a l i ando tan poco.

Yo eieo ( p i é esa situación se debe a los gran-
des intereses que hav entre el Gobierno y las indus-
i i i . e , . Si no hubiera intereses creados, yo pienso
• p i e el gobierno exigiría a las empresas que pagaran
. I laudo. Tiene que haber grandes intereses. Porque
•" pienso que un obrero trabaja en una industria

n ía un sueldo aproximado a lo que yo decía;
i m ' e obrero al patrón le debe estar redituando

i' .uiancia incalculable. Es cierto que el obrero
u" vn a pretender ganar tanto como gana el pa-

i peí o que el obrero gane algo tan, tan mise-
' . i ' ! - p a i a mí no es justo. Y pienso que si las

• M i . ' M i l a d r s no hacen algo para mejorar esa situa-
II • po ique tienen intereses.

" / / » ( • nsled seleccionado para ingresar en
ln i / M i i i i / Contrainformaciones?

/ ' • i"" i'' l'icnso que me seleccionaron porque
M I ! M • i i i n ' . posos nuevos equivalen a ciento cincuenta

I | . M . M U Í . n i . u n . - n k v
1 I I . n i . .u I . . . ' . i isk-nlarlos económicamente.
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me conocía
conoció cu e
so que Inc
cu la ( ompam.i
enhe V i HUID
( 'uní. nulo, no i >

un mayor del
( ornando, e ia

I > ' i ' . n Límenlo II; me
el i n . i v o r Lázaro. Pien-

i |ne me •.( |i . . H marón porque
l i i l ' i i . . . . . . h.r. v . n . i M i c s cuando y o
yo v . i l i i . i l u í . > c i . i l 1 .1 , estaba en e l
|(| m IfUCcl ..... n i l i l a r , era joven,

pitniO M 1 1 1 I ' " ' i " " ' " ' ...... monVnto me dije-
l o n r i , 1 r , , | peí i ,, rv lc ln en la Compañía
• I ' ' " M i i , u n í . . . . . . . . Imii | . i . . . . . . . m. mana.» Eso
l ..... i • n i ..... M ............ ....... I I H \ pasaba a
r i • lu í 01 ' • • • l i l i • • i .1 u n m e hubieran
i .. . . . . . . . . l • • l i i l . . . . . l n I M i 1 1 ni- sí, ¿ vei d. id '-', por-
i | i n u ' ' i l ' i i I " i | n . i l l i -.e l i . i i 1 .1 a n t e - , d e cslar den-
" • • U ln t i l í n pm i muía Conocía a la Compa-
i i i . i — ' . . . . . i» . . l i . i l i l a b a n , la Compañía era
...... • r i "l ' ' i • ! I i < n i l o , porque dicen que la
' ..... i ...... i" i" ...... descubrimientos de mi-
li In i i • i " , un i i 1 1 ..... 1 . ncuerdo con el Gobierno,

IMI! • l' ln • MI. l i J ...... MI li» (|ne ver con
' i i I u i | > mi. i i i .1 mnv ie\a en

...... lio h m. mu í - , mi lusivc la obliga-
\! ....... i. h.ili.mio'-, a algún militar hablar

..... np.mi.i. i omnnicar inmediatamente a los

. . . . . I I . i l n i i | i ie hacer un informe, así fuera
ni. r, ||{ i i l

i p . n i u n l a r lo hice una vez con unos com-
i ..... .. l o n i m un comandante, teniente co-

...... I . L I i un tando . Estábamos en el Comando y
i i ihnnid < i - i . .1 de él y nos dijo: «¿Y ustedes por
u n í n. i • . p . n a n f i rmes, peludos sucios? ¿Qué se
i ...... n i | u . -.on':'» Nos sentimos heridos, no en la

m i l i i . i i nio ya en nuestra personalidad: ¡pe-
i n i l . . . . . . . . s ! l i a e l teniente coronel Ribero. En

i . i-" i . p i e I n e en el año 78, era jefe del Cuartel
• i l . \s d i j e r o n que inmediatamente el ge-

n i i i ' u n . le había puesto diez días de arresto.
il ln I . H . I un teniente coronel es mucho, y

Ijlnt |l lili 1 1 ' l r ' l irOSO...

' / . ( / / « • cu el Uruguay la gente está
. / . . " " / " M I , ' , , . . u ,7 üiinal Gobierno?

( l . n o ( ] t i e sí. O sea, estarán con-
II" ' i ' i ' l l e n e n su buen negocio. Por-

, i n , l l e n e n sus estancias, sus propiedades. Pero la
inuyorlii i i I pueblo está en desacuerdo. De eso es-

II D

llli'Tu u e están en desacuerdo gran parte de los
lili i l i . i nos dentro de las Fuerzas Armadas, a nivel

1 1 Yo conozco militares, soldados, que viven
ms casuchas... por aquellos cantegriles4 de

\\> Saravia. Los sueldos de esta gente son ba-
i s gente que tiene de pronto cinco o seis

j 'ente que no tiene educación. Pero es gente
• j i i . l i cué que darse cuenta que ellos están sirvien-
i l i - .1 algo que... Están sirviendo, por ejemplo, a
m i l na res que están ganando diez veces más el sueldo

ellos, gente que está en una posición muy có-
I M . . . l a mientras el personal de tropa está con snel-
. l . i . « l e miseria y tienen que mantener mujer, hijos'...

l I Mieldo no alcanza. No les da para vivir a los
. . l i t a d o ' , de la Compañía. Y menos a Jos soldados

. 1 . lo', cuarteles, de los batallones, que ganan ine-
IMI .S que la gente de la Compañía.

« M i n o será la cosa que yo sé de gente de la
' i . m p a m . i ( inc lus ive algunas veces me tocó a mí)
« l e lenei i | i i e l levar leche para nuestras casas de
I i < ' o i i i p a i n . : . de tener cine llevar carne y, si nos
• l i l i . m , verdina o a lp ina o l í a cosa. Eso para más

menos poder ir pasando.
, / sr;.v alimentos eran vendidos a los soldados?
i' -[iin-sía: Sí. Nos cobraban, nos descontaban,
•' .1 un precio menor, a la mitad del precio
i i . u le .
M i m a , había gente que se llevaba algunas cosas

nía, la gente que estaba más necesitada,
m.' más hijos, por ejemplo. Lo que pasa

• | H ' 1 1 . ; i t c que hay que ver cómo vive, que
i nen muy poca comodidad. Porque el

i " n in t ía otra cosa. Había gente que ga-
1 m i l l o n e s y medio5 como yo, y que pa-

ixil>l:iciones extremadamente pobres y mise-
l . i pcrücrin de Montevideo y ciudades del

i l r pesos viejos equivalen a doscientos
ule.
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de que si alguna persona es detenida por alguna
causa, esa persona puede s u f r i r perjuicios, daños,
que van en contra cíe- lo i | i n - dicen estos artículos.
Esa persona no t iene una faranl í í i de protección,
ni en su pcrsonn. ni c-n su •.e/'.uridad, ni en su pro-
piedad. Se- da el cuso de < | i i r cuando se detiene
alj ' ima gr i l le , si- i onli.'ic.m MIS pnypicdades. Se pue-
de hacer mía c-sperlr d. .aqnco t-n su domicilio.
KM opor tunidades cu < | i i . vo par t ic ipé , incluso en
operat ivos pequeños, en lodos se hacen saqueos
sistemáticos, Se l l e v i u i los ar l íc i i los de más valor:
l e l e v J M i r e M , uullos, reí i I/aeradores. Si se encuentran,
t ambién j u y n N y dlneío . Se da el caso de batallones
que l levaban rumiones a los lugares donde se ha-
cían o p e i n t l v M N y '•«' llevaban los muebles. Era un
s i t q i i e i i i l impíelo ,

/

• Ai I , I I : « I I liogttr es mi sagrado inviolable.
De uní lie mulle poilrrt entrar en él sin el consenti-
miento de MU (ele, y de día, sólo de orden expresa
del |ue/ i 'ompelenle, por escrito, y en los casos
di I r i minados por la ley.»

H<">l>iii'.\t<i: lis otra cosa que no se cumple, por-
<| i ie no .se considera al hogar inviolable. Es un
hecho comprobado; porque cuando se quiere dete-
ner ii una persona siempre se lo va a detener en
MI ho^ar y no en la calle. Se lo detiene en su
lioniir porque se piensa que va a ser aprehendido
i o n más facilidad; que la persona no va a oponer
reslulencia por temor a que pueda perjudicarse
u I H U Í i famil iar . Y además, todos los operativos son
pinct icados de noche. Las fuerzas de seguridad no
viin a golpear a la casa y le van a pedir consenti-
mien to al jefe de ese hogar, sino que ellas-van y
en!uní . Di- noche es mejor porque les toma por
' .oipic ' .a llegar a cierta hora, en que la familia está
l e n i i l d a o en descanso. \ no encuentran a la persona requerida,

, < / / ( ( ' IKICI'II?
lit'\l>ni'\t<t: Primero se presiona a los familiares]

l iara que ( l l ^ u i i donde está. Es difícil que se les]
lleve deienidot ti dicen dónde puede estar; ha)

..... , '.|iie se lleva a algún famil iar para presio-
i l i Aquerido. Pero también se deja personal

, 1 , la unidad que fue a detenerlo, llevando a cr.bo
lo < | i i e se llama una «ratonera»,6 dando la aparicn-
, 1 1 « le <.|iie la casa está bien. Esto que se necesite
M i l u urden expresa del juex no se usa, yo nunca vi
i | n . e usara.

* Art. 12: «Nadie puede ser penado ni confinado
M U forma de proceso y sentencia legal.»

• Art. 11 íL' la Declaración Universal de los
O 'líos Humanos: «Todo hombre acusado de un
'. io delictivo tiene derecho a ser considerado ino-

• • n i e hasta que su culpabilidad haya sido probada
• I. ni u e i d o con la ley, en juicio público, en el cual
I, l i i \ . m sido aseguradas todas las garantías nece-

H i i • a su defensa.»
A'. apuesta: Generalmente todas las personas que

..... l i l é a n l a s , son detenidas extraoficialmente, en
l o i m a , 1 , tecuestro podríamos decir. Porque son
u n í ' l i " - ' I" . MOS de personas que se van a detener
\o se c n e i i L i m a los f a m i l i a r e s qué unidad los

. A la Familia no se U- pone en conocimiento
míe en tal lugar pueden obtener información del
• I . i n ido. No se le dice qué órgano lo fue a detener.
1 i i es otra cosa que no se cumple en absoluto.
' i veces, se les lleva a locales que no son locales
1 ' . lusión oficiales. Mucho menos tienen un pro-

. • o \o menos una sentencia. El presumario
I m i i ' i . i l se lo hace la misma unidad que lo detiene,
..... | i ie son los mismos interrogadores. A mí me

potenciar el caso de detenidos de los cua-
le iba a informar al juez. Se le decía que

I t i l u i i i en tal o cual cuartel.

i . n , ' i . i » . es el termino usado en la jerga militar para
' .1. l i v idad por la cual se instalan los militares en

• i i i i i l i n (Ir la persona buscada, a su espera. Esto puede
u n í s días en los cuales los militares se adueñan
i ir Jel hogar del perseguido, manteniendo como

. u . famil iares .
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• Art. 15: «Nadie puede' ser preso sino "in
fraganli" delito o habiendo semiplena prueba de
él, por orden escrita del jue/ competente.»

• Arl. 5 de lu Decidí ación Universal de los
Derechos Humanos: « N i n g ú n hombre será sometido
a tortura ni a t r a t a m i e n t o i » castigo cruel, deshu-
mano o degradante.»

Respuesta: A l i a .se de t iene generalmente por sos-
pechas o por ciertas mlormaciones. Entonces los
órganos de senil idad de t ienen a las personas pero
sin saber si ON verdad. Kl método que se usa para
saber si es verdad l.i sospecha es el interrogatorio,
0 sea, l.i l o i l i u n . l a tortura es sistemática. Ellos
dicen < | i ie pina obtener informaciones es necesaria.
Cono/ui el cn.so de una persona que por tortura
1 ne l levada ni borde de la muerte y luego falleció.
Sin cmhni'j .o, a esta persona no se le pudo probar
d e l i t o alf iuno.

• An. t(t: «En cualquier caso del artículo ante-
i ior, el jue/ , bajo la más seria responsabilidad toma-
i.'i al arrestado su declaración dentro de veinticuatro
horas y deníro de las cuarenta y ocho, lo más, empe-
rica el sumario. La declaración del acusado, deberá
ser lomada en presencia de su defensor. Éste tendrá
también el derecho a asistir a todas las diligencias
sumariales.»

Respuesta: No existe juez en la actualidad que
lome declaración dentro de las veinticuatro horas
ionio dice este artículo. A ningún detenido de las
I uer/.as Armadas, a ningún detenido-per problemas
polí t icos, ningún juez le toma declaración dentro de
las veint icuatro horas, ni va al lugar de detención
Kl detenido en los cuarteles no tiene defensor. No
sé después si se le determina algún defensor en e
un míenlo de pasar al juez.

• Arl. 27: «En caso de prisión indebida el inte
resado o cualquier persona podrá interponer anti
el jue/ competente, el recurso de "babeas corpus""
a l i n tle que la autoridad explique y justifique d^
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• « h a t o el motivo legal de la aprehensión, están-
.i lo que decida el juez indicado.»

pin'sta: Prácticamente todas las prisiones son
m i l i hielas. Nadie puede interponer el derecho de

i ' i i ' i - i i s corpus". Ese derecho no está reconocido.
\ . l i mus, como son detenciones ilegales, no re.cono-
li l . uno son secuestros, ningún juez puede acep-

: ocurso. Además que los familiares mismos
> f n dónde está el detenido, ni quién lo detuvo.

• Art. 23: «Todos los jueces son responsables,
míe la ley, de la más pequeña agresión contra los

•(••tedios de las personas así como por separarse
l"l orden de proceder que en ella se establezca.»

Itt'\puc\ta: Aquí podríamos hacer responsables
11* l«» prisiones contra las personas a todos los

i i i i ' i r i militares, porque quienes tienen que ver en.
• • l i l i s estos casos son los jueces militares. No hay

i MI l l i ¡pación en esto de jueces civiles.

* Afí, .'iSV «Los papeles de los particulares y
'» i MiTM|Hmilriicla epistolar, telegráfica o de cual-
i ' i i ' i t i l í n i .pi ' t ' lr , non inviolables y nunca podrá

1 i ' M * i ' »n n n M i o , examen o intercepción, sino
«ii luí m<< u lus leyes que se cstablecierempor razo-
"» ile Inlei tS general.»

H*\l*ncstu: Nada, nada, para las Fuerzas Arma-
11 Inviolable . Tanto correspondencia, como ca-
ielejj.i¡'ilicos, como teléfonos, son violados. El
0 llene una central en el aeropuerto de Ca-

o, «|i ie se encarga de revisar toda la correspon-
.1 l lav intervención de teléfonos y yo conozco
. • i i onécelo de la madre de Lilián Celiberti que

' I tme el teléfono intervenido permanentemente.
ii (|tie nada de esto se está cumpliendo en

1 n w v

An. .'<>: «Es enteramente libre en toda ma-
I» comunicación de pensamiento, por pala-
ONccilos privados o publicados en la prensa,

1 cualquier otra forma de divulgación, sin
nJiul de previa censura, quedando responsable
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el autor y, en su caso, el impresor o emisor, con
arreglo a la ley, por abusos que se cometieran.»

Respuesta: Ésta es otra cosa que no se cumple,
porque en Uruguay no hay libertad de prensa, no
hay libertad de pensamiento, no hay libertad de
expresión. En Uruguay se publ ica sólo lo que tiene
el aval de las Fuer/.as A i m .u l . i s . Ks así que cuando
los militares dieron el ¡-olpe de listado se dejaron
de publicar una c a n t i d a d de publicaciones y pe-
riódicos que e s l á n clausurados, !•'.! diario del PVP
justamente e:, consideíado ionio un diario clandes-
tino. No hav i . i l h l u i i . i d de expresión ni de pen-
samiento.

Da la i m p í ' ion que la Constitución es igno-
rada l o l a l m e n i e . Justamente yo ahora recuerdo,
cuando l u e de t en ido un capitán, ex capitán del Ejér-
c i to de a p e l l i d o Huela , Antonio Buela. En la Com-
pañ ía de < o n i i . i n i l o i mación lo interrogaron nueva-
mente p i e i ' i t n l a i i d o l e sobre otros integrantes del
eonl i a " i i | p e I nlonccs, en un momento dado, uno
de los oí n i a l e s de la Compañía le dijo: «¿Cómo
iban a p l a n e a r eso si iba contra la Constitución?»;
Buela d i j o : «No señor, si los que están yendo en
eonl i a de la Constitución desde el año 73 son uste-
des.» «¡Nosotros no!», dijo el capitán Ferro. «Sí,
•.< íor, son ustedes porque la Constitución dice esto,
y esto y esto», y lo hicieron callar inmediatamente.

IMS denuncias en el exterior, por ejemplo en el
caso de la última Conferencia de la OEA en La Paz,
que condenó a Uruguay por violaciones sistemáti-
cas de los derechos humanos, ¿repercutía directa-
mente en el Ejército y en la Compañía de Contra-
informaciones?

Respuesta: En la Compañía esto era comentado
por oficiales y decían: «Éstos siguen dándole, dán-
dole, dándole y dándole», pero no les preocupaba
mu l io . Se comentaba de Amnesty International,
por e j emplo . Se dice que Amnesty es una organiza-
ron m i e - M a d a por comunistas y subversivos, que
p i e l e m l e desacreditar al Gobierno uruguayo. Es lo
< | i i e le diee la oficialidad a la tropa.

( i e i la ve / , I ne negada la entrada de una comi-
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de investigaciones al país, creo que era la
i "iiii .sión de Ja OEA. Y una persona envió una caria

1 1 diario «El País» a aquella columna que dice
«Recibimos y Publicamos». En esa carta criticaba
n las autoridades, diciendo que corno era posible
c | n e no permitieran la entrada de tal Comisión adu-
• iendo que eran subversivos, siendo que esas per-

" H i . eran de una ideología determinada, que de-
I. nd ian los derechos humanos y una cantidad de
colas Y a las dos horas de salir la edición, esa
I » - i '.una estaba en la Compañía de Contrainforma-

T'.iu una persona que vivía en la calle Cente-
' . , , , . , , , i s i avenida Italia, creo que era un escribano.
i . li'.o que llamó la atención por la firmeza de

• peí .ona en escribir esa carta. Fue inmediata-
i i i . n i . detenido.

• un» repercutió la denuncia del secuestro en
l'oilu Aleare de Lilián Celiberíi y Universindo Ro-

'
1 I n la Compañía se alarmaban cuan-

1 i" a Ine el embajador de Italia, se
l . l l l r tn C e l i h c r t i , ¿verdad? Quedaron

• i - i n l i a j a d o r de un país se inte-
i i n . i J< i . n i da . V .se alarmaron más cuan-

" i " ' i " " « i n e el l 'apa se había interesado por
1 • ' i ' l ihcr l i < n .n ido había una c i . - r l a presión

1 i Mi lu í l i a l n . i | > i > < u npa i ion. A l l o i a bien, l a
i | i . n ion e i . i [ ' . . i l . r . , mr.ei nencias que podía

' i ubi e ellos en part icular . No al Uruguay, a
• •mo personas. Porque ellos corrían peligro

1 i | i n I" i l a n s l i i ¡eran para algún otro lugar que
I n v i i i . n i al mismo nivel que en la Compañía.

1 • • i i preocupación que tenían.
',<•(• i os tiene sobre ellos la campaña inter-

¡I i'*» los desaparecidos?
/ • / / < • • . / < / ; Todas las campañas que se hacen por

lii* d i • • • aparecidos, inclusive presos, influye sobre
Un Les da cierta preocupación siempre que se.

1

, i '¡uc atribuye usted el hecho de que la re-
"•a ••!•(! tan violenta en Uruguay?

/•'• / • / / ( • • > / < / . Yo pienso que todo esto que está
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ocurriendo, esta represión, estas violaciones, tienen
un fin específico, que es que los militares quieren
estar seguros de que en ningún momento su posi-j
ción se va a ver en peí ¡uro. De que nadie en absoJ
luto va a estar conspirando cu contra de ese régi-j
men y de ese Gobierno. No < | i i i e r en permitir absoJ
lutamente nada, que nadie pueda formar algún
grupo de oposición en c| l l i u r u a \  lis lo que buscan
con la represión c o n t i n u a \n las violaciones a la
persona. Ellos saben (|i:e la mayoría del pueble]
no está cíe ae i ien lo y es por eso que continuament
se está mandando j ' c u l e a diferentes lugares dond
hay cuneen 1ración de público, para que se escuch
el ambiente que hay, los rumores que se correri
Es e v i d e n t e que t ienen el temor de que alguie;
puede es t a i conspirando o que se forme un grupqj

fTodos los inii-f-rtinti-s de la Compañía de Co
frainformaciones / / < • / / < • / ; arraigados esos sentimie
tos de odio v n'inesióii contra el pueblo?

Respuesta: Hay algunos que han entrado en .
Compañía sin ninguna clase de problema econ
mico, porque son de familias que están en buenj
posición. Han entrado allá por la novelería de id
gresar en un lugar así, donde dejen usar el pel<
largo y llevar un arma, y están en la calle todo e
día. Después se arrepienten muchos, y ya quedaj
ahí, pasa el tiempo sin que les den la baja, ni
pueden irse. Después, alguno capaz que puede irs
otros pueden habituarse a eso y quedan atrapad
ahí. Yo sé que la mayoría de los muchachos q
están allá, no están ahí por un convencimiento
lo que están haciendo. Muchos saben que lo q
¿stán haciendo está mal y que posiblemente alg
día tengan que rendir cuentas por eso.

Yo quiero volver al Uruguay, y quiero de co
zón que todo esto se acabe.

3. Anatomía de un secuestro

Mln operación se le dio el nombre
'» ilr "/¡ipato Roto".»

( iiiiui/o ingresó usted en el Ejército?
!<i: Empecé en el Ejército en el año 1975,

"i mdo General del Ejército. En 1977 fui
i • i la Compañía de Contrainformación

' loii i ln rshivc hasta diciembre de 1979.
m i l i dn < oiiiniinformación depende del

1 • II i l« ' l I ' M u d o Mayor del Ejército.
»i» Im ¡uní iones de la Compañía de

i ni,ii'linii"t,'
t / i i l.n I M I cu cNpcvn'iui de la Compañía

i \i la i l ru l io de hi* mismas fner/as del
( • i , puní (|iie de o l luN no ,•«• escape informa-
M I M I H , i 'Nii misión c.speí
..... i . ' •

ipe informa-
, i . 1 no se cumple,

la ( i H i p a n i a l e a l i / a un (rabajo a otro
i i . iones hiera del Ejército, dete-

i in i i n t e i locando, lo cual no sería su
i . i ' . . . . . l i i i j i i c hace.

••ni, iuncs desempeñaba usted en la Com-

mi' • l e n i p r e trabajé como fotógrafo. A
...... l»¡ua la Compañía porque yo no tenía

| n n i i l i l . i i . l.o que se quiere en esa Com-. ' ' .,— o^ vjuicic en esa Com-
i i e ( | iie no tenga preparación militar,

iporte como militar. Esto por Jas
.íbamos, tareas de inteligencia. Por-
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ocurriendo, esta represión, estas violaciones, tienen
i . un fin específico, que es que los militares quieren

I / estar seguros de que en ningún momento su posi-
\¡ don se va a ver en peligro. De que nadie en abso-

luto va a estar conspirando en contra de ese régi-
/ men y de ese Gobierno. No quieren permitir abso-

/ lulamente nada, que nadie pueda formar algún
grupo de oposición en el Uruguay. Es lo que buscan
con la represión continua y en las violaciones a la
persona. Ellos saben que la mayoría del pueblo
no está de acuerdo y es por eso que continuamente
se está mandando gente a diferentes lugares donde
hay concentración de público, para que se escuche
el ambiente que hay, los rumores que se corren.
Es evidente que tienen el temor de que alguien
puede estar conspirando o que se forme un grupo.

¿Todos los integrantes de la Compañía de Con-
trainformacioncs tienen arraigados esos sentimien-
tos de odio y represión contra el pueblo?

Respuesta: Hay algunos que han entrado en la i
Compañía sin ninguna clase de problema econó-
mico, porque son de familias que están en buena
posición. Han entrado allá por la novelería de in-
gresar en un lugar así, donde dejen usar el pelo :
largo y llevar un arma, y están en la calle todo el
día. Después se arrepienten muchos, y ya quedan •
ahí, pasa el tiempo sin que les den la baja, no
pueden irse. Después, alguno capaz que puede irse,
otros pueden habituarse a eso y quedan atrapados
ahí. Yo sé que la mayoría de los muchachos que
están allá, no están ahí por un convencimiento de
lo que están haciendo. Muchos saben que lo que
¿stán haciendo está mal y que posiblemente algún
día tengan que rendir cuentas por eso.

Yo quiero volver al Uruguay, y quiero de cora-
zón que todo esto se acabe.

3. Anatomía de un secuestro

«A esta operación se le dio el nombre
clave de "Zapato Roto".»

¿Cuándo ingresó usted en el Ejército?
Respuesta: Empecé en el Ejército en el año 1975,

en el Comando General del Ejército. En 1977 fui
transferido a la Compañía de Contrainformación
del Ejército, donde estuve hasta diciembre de 1979.

La Compañía de Contrainformación depende del
Departamento II del Estado Mayor del Ejército.

¿Cuáles son las junciones de la Compañía de
Contrainformaciones?

Respuesta: La tarea específica de la Compañía
sería Ja vigilancia dentro de las mismas fuerzas del
Ejército, para que de ellas no se escape informa-
ción. Ahora, esa misión específica no se cumple,
dado que la Compañía realiza un trabajo a otro
nivel, hace investigaciones fuera del Ejército, dete-
niendo personas, interrogando, lo cual no sería su
función, pero es lo que hace.

¿Qué funciones desempeñaba usted en la Com-
pañía?

Respuesta: Siempre trabajé como fotógrafo. A mí
me pasaron para la Compañía porque yo no tenía
instrucción militar. Lo que se quiere en esa Com-
pañía es gente que no tenga preparación militar,
que no se comporte como militar. Esto por las
tareas que realizábamos, tareas de inteligencia. Por-
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que tenemos que andar en la calle, escuchar con-
versaciones. Inclusive íbamos a partidos de fútbol,
al estadio, a lugares donde se reúne mucha gente,
lugares públicos. Teníamos que recoger todos los
datos que pudiéramos, principalmente con respecto
al Gobierno y a la situación del país.

¿Con qué objetivos se realizaban esas investi-
gaciones?

Respuesta: A efectos de reprimir. Se trataba de
seguir a las personas que se escuchaba conversan-
do, ver dónde vivían, para posteriormente hacer
una vigilancia, ver sus contactos con otras perso-
nas, averiguar sus actividades.

¿Podría informar de algún operativo realizado
por la Compañía de Contrainformaciones en el que
usted haya participado?

Respuesta: Sí. La detención de varios integran-
tes del Partido por la Victoria del Pueblo en no-
viembre de 1978 que culminó con el secuestro en
Porto Alegre de Lilián Oeliberti y Universfndo Díaz.

Ésta fue una de las operaciones más importan-
tes realizadas por la Compañía de Contrainforma-
ciones en el período en que yo trabajé en ella.

A esta operación para prender a los integrantes
del PVP se le dio el nombre clave de «Zapato
Roto». Es un nombre puramente arbitrario que se
le puso a la operación para utilizarlo en las trans-
misiones.

¿Podría relatar este operativo?
Respuesta: El hecho empezó cuando se detuvo

a un integrante del Partido por la Victoria del Pue-
blo en Montevideo, un señor llamado Carlos Amado
Castro Acosta. Se le detuvo porque hubo una lla-
mada anónima al Comando General del Ejército
diciendo que en tal dirección de la Villa Colón
había una persona requerida por las Fuerzas Ar-
madas. Del Comando General del Ejército esto pasó
al Departamento II y del Departamento II a la
Compañía para que se procediera a detener a esa
persona o a investigar esa información a ver si era
cierta.

Se procedió a ir a la casa. Se instaló una «rato-
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ñera» en la casa. Él no estaba, era la casa de los pa-
dres. Los padres dijeron que él venía todos los
días porque tenía una hija de él con los padres.
O sea, un día de noche, fue en los primeros días
de noviembre, se instaló una «ratonera» en la casa
hasta que él apareció al otro día de mañana a eso
de las diez. Llamamos a la Compañía y de la Com-
pañía vinieron a buscarlo.

¿Se efectuaron otras detenciones?
Respuesta: Sí. Se detuvo también a Luis Alonso,

a Rosario Pequito Machado, a Germán Steffen, a
su hijo Rony Steffen, a Marlene Chauquelt, a Ana
Siilvo. Rosario Pequilo vivía muy cerca de la Com-
p¡uií;i. Nosolros csiribamos cri Colorado 2298 y ella
viví.-i t - i i M. C. M'irlíruv. v Gallinal.

f-í/ .v/cí/ i>n-.fii<-it> /<;•, interrogatorios a estas per-
SOIKIS?

Respuesta: Yo presencié el interrogatorio de Ro-
sario Pequito Machado. Fue torturada en el «ta-
cho» como se le llama allá comúnmente. Nosotros
le decíamos «tacho» porque es un tanque cortado
a la mitad y con agua, con una tabla para acostar a j
la persona y que Ja cabeza i',: la persona quede j
dentro del agua. Con una capucha impermeable. |
Así estuvo un día. Luego fue esposada, con las 1
manos en la espalda y e- ;:s esposas colocadas en
un gancho que colgaba de' techo y con los brazos j
levantados del cuerpo, seyv"rados del cuerpo. Se la r
mantenía desnuda.

Así estuvo cuatro días. Se desrayaba, entonces la
sacaban de ahí una media hora, la reanimaban y
era vuelta a colocar ahí.

¿Quién participa en las torturas?
Respuesta: El capitán Primos era el que dirigía

el interrogatorio en la Conreina. El capitán Eduar-
do Ramfcs es el jefe de la Sección Técnica de la
Compañía de Contrainformaciones. Estaba él y unos
compañeros míos, subalternos.

¿De qué eran acusados estas personas?
Respuesta: Bueno, estus personas distribuyen en

Uruguay un diario clandestino que se llama «Com-
pañero».
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¿como continuó el operativo?
Respuesta: A partir de los interrogatorios se sabe

que algunas de estas personas tienen contactos en
Porto Alegre. Ahí nace la idea a nivel de oficiales
de venir a Porto Alegre inmediatamente a prender
esas personas, a agarrar esos contactos, sin tratar de
antemano con la policía tic- Brasil. Fue lo primero
que se trató, de v e n i r a Porto Alegre clandestina-
mente.

Luego el j c lc del Depar tamento II, el coronel Ca-
lixto de Arnins cu aquel momento, d i jo que no, que
eso era imposible, que era necesario contactar con
la policía brasileña.

¿El fonnn-l í'nli\lo de Armas consultó a sus su-
periores ¡><ini tomar contacto con la policía bra-
sileña?

Respncstn: No i - i n s u l t ó con nadie. No pasó del
Departamento I I . I I coronel De Armas e s u n a per-
sona i n i i v I n c i t e . Además es una persona muy bien
conceptuada a n i v e l tic sus superiores, como una
persona muy I i rme, tomo un m i l i t a r con buena ca-
pacidad de mando. El había estado como agregado
mi l i t a r en Paraguay, si no me equivoco en el
año 1976, antes de haber estado en este puesto del
Departamento.

¿Cómo se tomó contacto con la policía brasileña?
Respuesta: Sé que el coronel De Armas se puso

en contacto con alguien en Porto Alegre, con un
coronel también. Nunca oí el nombre. Se trataba
que no se supiera el nombre. Eso lo sé por una
conversación que tuve con un sargento, mano de-
recha del capitán Ferro. Es el sargento Miguel Ro-
dríguez.

Primero viajaron a Porto Alegre a combinar el
operativo el- capitán Kduardo Ramos y el mayor
Bassani, que en esc momento estuvo durante una
semana como jefe in ter ino de la Compañía, por-
que el mayor Carlos Rossel, que es el jefe, en ese
momento no estaba.

Después también viajó el mayor Rossel a arre-
glar otros detalles.

En esa oportunidad se estableció un código es-

pecial para este caso, para las comunicaciones por
télex entre Porto Alegre y la Compañía.

¿Cómo se realizó el viaje hacia Porto Alegre?
Respuesta: Viajamos en un camión de tres to-

neladas que fue cedido por el interventor de CADA
(Comisión Administradora de Abastos), que es el
capitán Armando Méndez, que era un capitán inte-
grante de la Compañía también. Es una persona de
la línea muy dura. Una persona como el capitán
Ferro, así. En el camión iban los cuatro detenidos,
Luis Alonso, Rosario Pequito Machado, Steffen y
Marlene Chauquelt.

Iba también una camioneta «Kombi» amarilla...
famosa esa camioneta.

Porque es en ella donde se llevó a los niños de
Lilián Celiberti y cuando los integrantes de la OAB
fueron a Montevideo esa camioneta permanecía guar-
dada, no podía salir ni un momento a la calle.
Porque es una camioneta que en Montevideo es
muy llamativa. Es una camioneta «Kombi» nueva,
amarilla, tipo furgón. Es propiedad de la Compa-
ñía. Y también iba un «Fiat 128».

En el camión iban los cuatro detenidos, enca-
puchados y esposados y los subalternos los iban
vigilando.

Los oficiales Yannone y Ferro iban en el «Fiat».
Y en la «Kombi» iba un compañero mío y yo.
Se trajo la «Kombi» porque se preveía que se
iba a llevar mucha gente ahí.

Salimos y paramos en la frontera del Chuy.7
Steffen había dicho que iba a hacer un contacto
en la frontera, pero ese contacto no se produjo. Yo
quedé entonces con Steffen en el hotel de San Miguel
y los demás siguieron para Porto Alegre.

¿Ingresaron en Brasil en vehículos uruguayos?
Respuesta: No. Desde la Policía Federal brasi-

leña los trajeron a todos a Porto Alegre. Creo que
fueron en vehículos de la Policía Federal. Pero quie-
ro aclarar que yo no vine a Porto Alegre.

7. Chuy. Población situada en la frontera con Brasil, a
trescientos cuarenta kilómetros de Montevideo. Es el punto fron-
terizo más próximo a la capital.



¿Quiénes viajaron con los detenidos a Porto
Alegre? ¿Podría informar cuál fue la documentación
usada por los oficiales?

Respuesta: Con los detenidos viajaron Yannone
y Ferro. El capitán Yannone es el ¡efe de la Sección
Administrativa de la Compañía. Ellos llevaban un
juego de documentación l . i l 1 i t | i i t - so les había pre-
pa%'ido en la Compañía. K e e i n - r d o que el nombre
del documento del cap i t án Térro era Polca.

¿Usted permaneció en San Miguel con otras
personas?

Respuesta: Todo personal subalterno. Después
pasaron como tres días y ellos volvieron. Volvie-
ron los oí ¡cíales, los tres detenidos, Julián Celi-
berti, los dos niños y Univcrsindo Rodríguez. A no-
sotros nos l lamaron para que fuéramos a buscar-
los a la Polieía Federal brasileña. Ellos llegaron a
la f r o n l e í a v se a l o j a r o n en la Policía Federal bra-
sileña. KsLibau en dos habitaciones dentro del edi-
ficio, porque estaban divididos. A los niños los
tenían aparte. A los demás los tenían juntos, todos
encapuchados y esposados.

Nosotros fuimos a buscarlos y los llevamos a
todos a San Miguel, y esa misma noche Lilián Ce-
liberti, con el capitán Ferro, volvieron para Brasil.
Con el'capitán Ferro y con los brasileños. Yannone
permaneció en San Miguel.

¿Conoce u los brasileños que fueron hasta San
Miguel?

Respuesta: Ahí fue cuando yo vi a Didi Peda-
lada, pero los otros dos no sé quiénes eran.

¿Usted tuvo oportunidad de ver al personal de
la Policía Federal ¡Brasileña que mantuvo detenidos
a los secuestrados?

Respuesta: Sí. Yo vi a una persona que se dijo
que era de la Policía Federal, que no especificaron
si era de Porto Alegre o de la frontera. Era un tipo
alto, de 1'80 niel ros aproximadamente, barbudo, con

. una barba abundante. Morocho, bien fornido.
¿Por qué volvió el capitán Ferro con Lilián a

Porto Alegre?
Respuesta: Lo que se dijo allá es que iban a

/

ver si pescaban un contacto que había el otro día
en el apartamento de Lilián. Luego no pasó mu-
cho tiempo que volvieron otra vez para la frontera.
Llegaron a San Miguel de madrugada y a la mañana
siguiente nos fuimos para las cabanas de Santa Te-
resa. Salimos para Santa Teresa porque en San
Miguel estábamos muy cerca de la frontera. Eso
fue lo que dijo Ferro. Al parecer fue por el pro-
blema con los periodistas.

¿Dónde permanecían los niños en todo ese pe-
ríodo?

Respuesta: En San Miguel yo no los vi. Estaban
encerrados. Había un compañero mío que estaba
encargado continuamente de estar con ellos. En
Santa Teresa estaban en una cabana separada de
la que ocupaban el resto de los detenidos. A Lilián
no se le permitió ver a los niños.

¿A quién pertenecen las cabanas usadas en Santa
Teresa como lugares de detención?

Respuesta: Pertenecen al Comando General del
Ejército. A esas cabanas, en época de verano, de
playa, vienen los oficiales dependientes del Coman-
do General del Ejército a veranear.

¿Para usar el hotel de San Miguel y Santa Te-
resa, se pidió autorización a la Región Militar N.° IV?

Respuesta: A la División N.° IV no se le pidió
autorización ni nada por el estilo.

Una, porque ésta era una operación secreta.
Y era secreta incluso a nivel de Ejército.

Ahora, para usar esos lugares se habló con el
jefe del Parque de Santa Teresa y San Miguel. Por-
que San Miguel pertenece a la misma comisión de
parques. Esa persona era en ese entonces el mayor
Nery Castellanos, que fue el que autorizó que se
usaran las cabanas y el lugar donde estuvimos en
San Miguel.

En Santa Teresa se ocuparon dos cabanas. En
una estaban los niños. En otra, de dos pisos, esta-
ban los detenidos, las mujeres en un lugar y los
hombres en otro.

¿Fueron los detenidos torturados en Santa Te-
resa?
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Respuesta: Lilián Celiberti fue torturada. Le pre-
guntaban continuamente nombres, nombres de más
personas que estuvieran en Brasil. Querían nombres
con urgencia. Se comentaba que en Porto Alegre
Pedro Seeling había estado en los interrogatorios.

¿Cómo fue torturada Lilián Celiberti?
Respuesta: Eso es muy fácil. Lo principal es te-

ner una capucha impermeable. Ahí dentro se llenó
un tanquecito con agua. Era medio improvisado
pero servía.

¿Pensaban regresar a Brasil a detener otras per-
sonas?

Respuesta: Querían nombres para pasárselos al
DOPS. Al parecer querían el nombre de ese Lalo
que nadie conocía. También pedían nombres de la
gente que estaba en Europa. Porque ellos decían
que en Brasil estaba el brazo armado del Partido
por la Victoria del Pueblo y que en esos días iba
a venir gente de Europa para hacer contactos.

Se buscaba al hijo de Steffen que está en Europa
y en esos días venía para un contacto con Lilián.
Y a otra persona que residía en San Pablo. Se tenía
el nombre de Hugo." Inclusive teníamos una grá-
fica con todos los nombres, los pasos a seguir. Y re-
cuerdo que estaba el nombre Hugo y puntos sus-
pensivos y signos de interrogación.

También recuerdo que les preguntaban si el PVP
tenía gente en Buenos Aires.

¿Qué material fue encontrado en el apartamento
de Lilián y Universindo?

Respuesta: Se le encontraron los diarios «Com-
pañero». Recuerdo haber visto uno que tenía va-
rias fotos en la tapa de presos políticos llamando
a la amnistía en el Uruguay.

¿Cuándo y en qué lugar permanecieron dete-
nidas estas personas a su regreso a Montevideo?

Respuesta: Estuvimos más o menos hasta las siete
de la tarde en Santa Teresa y de ahí salimos para

8. Se trata de Hugo Cores, dirigente del PVP, según consta
en la Carta Rogatoria remitida por la Justicia Militar uruguaya
a la Policía Federal brasileña del 5 de abril de 1979.
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Montevideo. Fueron todos los detenidos juntos en
el camión de CADA, incluso con algunas pertenen-
cias que se habían traído de Porto Alegre. Aparte
de ropa se llevaron una radio grabador, una cá-
mara fotográfica, una máquina de escribir. Todo
eso quedó en poder de la Compañía. Los detenidos
iban encapuchados y esposados y se les vigilaba
para que no se comunicaran entre sí.

En la «Kombi» iban los niños y en el auto los
oficiales.

Llegamos a eso de las doce de la noche a la
Compañía. Ahí todos los detenidos quedaron en
la Compañía, salvo los niños que fueron llevados a
un apartamento en el centro de Montevideo, ubi-
cado en Río Negro y Canelones. Ese apartamento
pertenece a la Compañía. Le fue incautado a inte-
grantes de «Montoneros» que fueron capturados
en Uruguay.

¿Cuando se detuvo a Lilián y Universindo se
contaba con antecedentes de sus actividades po-
líticas?

Respuesta: La Compañía no disponía de infor-
maciones sobre ellos. Había y hay en la OCOA
un fichaje completo del PVP. Entonces, cuando
surgió el nombre de estas personas, se fue hasta
la OCOA y se preguntó a ver si ellos tenían a estas
personas fichadas. Creo que a Lilián la tenían fi-
chada desde el 69 por actividades en la Resistencia
Obrera Estudiantil (ROE), que era la forma en que
actuaba el PVP en aquella época. Tenían una foto
de ella, inclusive.

¿A su regreso a la Compañía los detenidos fue-
ron otra vez torturados?

Respuesta: Sí. Se les volvió a interrogar y tortu-
rar en la Compañía. Eso se hacía en un taller meca- '
nico. La persona cuando va a ser torturada se lleva
para el taller mecánico. Cuando se interrogaba a
alguien se ponía la radio a todo volumen porque
a unos 30 metros del taller había una casa. Pienso
que las personas que vivían alrededor tenían que
haberse dado cuenta, porque los gritos no se es-
cuchaban pero la radio era algo que... Nosotros
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mismos sabíamos cuando llegábamos a la Com-
pañía que se estaba interrogando porque la ra-
dio estaba a todo volumen. La ponte que vivía en
los alrededores tenía que darse cuenta que había
algo de eso porque veía a uno haciendo guardia
con una camisa militar y con el pelo por los
hombros.

¿Ese taller mecánico se encuentra en la sede
misma de la Compañía?

Respuesta: Está casi jun to a la puerta de en-
trada al despacho del jefe de la Compañía, sobre
la calle Colorado. No se ve desde la calle porque
está el portón de entrada de la Compañía. Detrás
de ese portón hay una callecita pequeña que es la
que entra al patio de la Compañía. Fero desde ese
porión hasta la esquina hay un muro. Detrás de
ese muro hay un galpón muy grande que antes
era una carpintería, que incluso llegó .a funcionar
estando la Compañía .ahí. Era la carpintería del
SIAM (Scrvici;) cíe Arquitectura Mil i tar)! Ese galpón
tenía una altura de unos quince metros y es por eso
que desde la calle no se ve el edificio de la Com-
pañía, ni el taller mecánico.

Todo viene a quedar detrás de este edificio, que
es de ladrillos, bastante viejo.

Ahora, si alguien fuera torturado en ese taller
sin tener la radio a todo volumen, perfectamente
se escucha desde la calle. Por eso cuando se tor-
turaba se ponía la radio. Y si esa radio estaba rota
a veces se colocaba un «Volkswagen» con la radio
a todo volumen.

¿Quiénes estaban en los interrogatorios?
Respuesta: El capitán Ferro. Incluso Rossel tam-

bién... El mayor Ro.sscl es muy conocido por la
madre de Lilián, ya que iba con bastante frecuen-
cia a hablar con ella.

¿Usted estuvo presente cu el Juzgado cuando se
le tomaron declaraciones a Lilián Celiberti y Uni-
versindo Rodríguez? ¿Conoce o tiene referencias del
p&z militar, coronel (R) Carlos Gamarra, del Juz-
gado de Instrucción de Primer Turno?

Respuesta: No, yo no estaba presente ni conozco
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a ese juez. Lo que sí puedo decirle es que un día
pidieron con toda urgencia que se les sacara fotos
a Lilián y Universindo para hacerles documentos.
Yo fui a sacarle fotos a Lilián. Ellos todavía esta-
ban en la Compañía.

Después se íes prepararon dos juegos de cédu-
las. A los niños también se le hicieron documentos
falsos. Un compañero mío les fue a sacar fotos al
apartamento donde ellos estaban. Fue el sargento
Obdulio Custodio.

Yo supe, por comentarios, que esos documentos
eran para presentarlos al juez.

A mí me mandaron sacarle una foto al pasapor-
te de Universindo Rodríguez, que era un pasaporte
español. Y después me mandaron sacar foto de
otro pasaporte y era el mismo, a diferencia que
se veía que uno era más viejo que el otro. O sea,
que a el le hicieron otro pasaporte igual al que él
tenía. No sé si es que había un problema de venci-
miento del pasaporte, no puedo recordar. Recuerdo
que cuando las cédulas, fue algo extraordinario que
les hicieran dos juegos de cédulas. Yo vi cuando
estaban haciendo las cédulas. Traje fotos de todos
esos documentos que están en el diario «Zcro Hora»
de Porto Alegre.

¿Usted tomó conocimiento del hecho del juez
haber sido informado con anterioridad respecto a
las características de este caso?

Respuesta: Yo no tomé conocimiento. Pero es
indudable que tiene que haber habido un arreglo
con el juez. No creo que al juez se le tenga enga-
ñado porque se trata de un juez militar. Ahora
bien, si alguien fue a hablar con el juez tiene que
haber sido el coronel Calixto de Armas, porque el
juez es un coronel. No creo que el capitán Ferro
haya ido a hablar con él.

¿Usted sabe si esos documentos frieron enviados
a Brasil adjuntados a la carta rogatoria enviada
por el Gobierno uruguayo?

Respuesta: No sé, no sé qué es la «carta rogato-
ria». Yo de eso no tuve conocimiento.

A Lilián Celiberti y a Universindo Díaz se les
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acusó de haber pretendido entrar clandestinamente
en Uruguay portando armas. ¿Qué sabe de eso?

Respuesta: ¡Ah! Eso fue muy fácil. Se tomaron
varias armas de la Compañía y se les sacó una foto.
Después eso se mandó para el Juzgado.

¿Cómo supo usted de eso?
Respuesta: Yo mismo saqué esa foto.
Se colocó en una mesa de la Compañía una ame-

tralladora MK30, otra ametralladora creo que argen-
tina, una pistola 45, dos o tres revólveres 38 y mu-
niciones diversas. Todo material de la Compañía.
Y se lo fotografió.

Después, en un comunicado que salió en la pren-
sa, se dijo que ellos tenían una valija con doble
fondo donde venían las armas. Además se fotogra-
fiaron los diarios «Compañero».

El comunicado que fue distribuido a la prensa,
¿quién lo elaboró?

Respuesta: Ese comunicado lo preparó la misma
Compañía. Se preparó por orden del capitán Ferro.

¿Esto fue consultado con el comandante en jefe?
Respuesta: No tengo idea, no sé. Pero por lo

menos fue consultado con el jefe del Departamen-
to II, el coronel Calixto de Armas.

¿Cómo es posible que la Compañía de Contrain-
formaciones fabrique documentos extranjeros falsos?

Respuesta: En la Compañía hay muchísimos pa-
saportes extranjeros. Lo que no sé es cómo los han
conseguido. Sé que hay pasaportes de muchos, pero
de muchos países. No sé. Se comprarán... Como
también hay formularios para hacer cédulas argen-
tinas. Con los sellos no hay problema porque hay
una casa en Montevideo en que la Compañía manda
hacer sellos tipo visa. No recuerdo cuál es la casa,
pero es una casa de sellos, placas. En ese sentido
en la Compañía hay mucho material, hay muchos
sellos tipo visa. (Pausa.)

Cierta vez, nosotros le hicimos una cédula falsa
al comandante en jefe del Ejército, Queirolo, que
todavía debe tenerla, con su propio nombre.

Él decía que era muy frecuente que él tenía que
sacar su cédula y andar enseñándola y andar per-
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ñutiendo su cédula a otras personas y que su
cédula estaba quedando muy manoseada y que a
él no le gustaba que le manosearan la cédula. En-
tonces mandó hacerla a la Compañía, mandó ha-
cerla urgente. Fue un caso muy especial porque él
no quería poner su impresión dactilar, ni quería
sacarse foto, ni quería firmar, pero que le llevaran
la cédula pronto. Eso fue el año pasado. Fue un
trabajo fácil. Aparte, ¿quién le va a decir nada al
comandante en jefe porque tenga un documento
falso, verdad?, con su propio nombre. La foto sí.
Empecé por sacarle una foto a la foto de su misma
cédula, porque él mandó su cédula para que la
viéramos y se la mandáramos de vuelta. Estaba
nueva. Bueno, le saqué una foto a la foto de la
cédula, pero también dijo que no quería ese registro
fotográfico, la tablilla. No quexía esa tablilla en
la foto. Entonces para hacer una ampliación de la
foto que saqué de la cédula, la foto no salía con
nitidez. Entonces nosotros agarramos el número
de la cédula de él, hicimos una solicitud a la poli-
cía, pidiendo fotos de tal y tal número de cédula.
Entre ellas metimos el número de cédula de Quei-
rolo y ellos nos prepararon una cantidad de fotos
de esas cédulas. Entre ésas vino la foto de Queirolo.
Una foto grande, muy nítida, la foto de la cédula
misma. Elaboré una tablilla, la coloqué al costado,
le saqué una foto y con eso preparé una foto para
la cédula. Es un trabajo muy sencillo.

Volviendo al caso del secuestro. ¿Qué se pensaba
hacer con Lilián y Universindo después del se-
cuestro?Respuesta: Yo una vez sentí una conversación
entre el capitán Ferro y no recuerdo qué otro
oficial, en la cual el capitán Ferro decía: «Trae-
mos éstos de Brasil y después para evitarnos pro-
blemas los liquidamos y ya está.»

¿Usted participó en alguna circunstancia en acti-
vidades que supondría que ellos serían asesinados?

Respuesta: No. Yo creo que no los mataron por-
que había conocimiento de que hubo un secuestro.
Como en el apartamento de Lilián Celiberti apare-
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4. Una Escuela de Inteligencia
para enseñar a torturar

«...la tortura debe ser hecha en forma tal que no
debe poner en peligro la vida de la persona. No por
el hecho de la vida de él mismo sino porque si esa
persona se muere puede llevarse información con ella»

¿Existen cugsos de «Inteligencia» a nivel del
Ejército en los que usted haya participado?

Respuesta: Hay una Escuela de Inteligencia, que
depende también del Departamento II, una única
escuela. Ahí va personal de todos los servicios. En
realidad es sólo para el Ejército pero se da el caso
de que vaya alguien de la Marina o de la Aviación.
Actualmente la Escuela está en la calle Dante y
República, en la zona del Cordón. Ésta hace muy
poquitito. Se mudó. Es donde en otros tiempos
funcionaba el CGIOR. Inclusive para el curso de
inteligencia vienen oficiales extranjeros de El Sal-
vador, Guatemala, Costa Rica. Una vez vino un
paraguayo, porque recuerdo que en un fin de curso
vino el agregado militar de Paraguay.

¿A qué se debe la presencia de oficiales extran-
jeros en la Escuela de Inteligencia?

Respuesta: Pienso que no se trata de intercam-
bio, porque no conozco el caso de que oficiales
uruguayos vayan a otro lado —salvo Panamá—, a
hacer cursos. Pienso que debe ser por invitación
del Ejército uruguayo.

¿Cuánto hace que junciana esta Escuela?
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Respuesta: Es nueva. Creo que empezó a fun-
cionar en el año 1975. Es el único lugar donde se
imparten cursos de inteligencia completos. Por eso,
esa Escuela tiene su importancia. Tanto es así que
en cada clausura de curso va algún alto jefe. Hay
tres cursos por año, y una época de vacaciones.

¿Quiénes participaban de los cursos de inteli-
gencia?

Respuesta: Se da el caso que vaya inclusive,
algún oficial de la Policía. Claro que sobre todo van
oficiales del Ejército. Pero van uno o dos de la
Armada, alguno de la Fuerza Aérea y van dos o
tres de la Policía. Y van los oficiales extranjeros.
Chilenos nunca vi. Brasileños tampoco. Los chile-
nos no creo que precisen ir a hacer un curso en el
Uruguay. Al menos allá está catalogado que la Inte-
ligencia chilena es la mejor de América.

Entre los oficiales uruguayos se designa para
participar a aquellos que van a ser nombrados
para cargos de- Intel igencia del Servicio II (S2) en
cada unidad. Y oficiales siempre jóvenes, alféreces o
tenientes. Ahora se da el caso de gente que no tra-
baja en el S2 pero que tiene el curso de Inteligencia
pronto. Del Ejército van unos quince, más los de-
más que participan, siempre hay en cada curso
veinte o veinticinco.

¿El personal subalterno asiste a los cursos?
Respuesta: El personal subalterno que va es el

que trabaja en Inteligencia. Nosotros, por ejemplo,
hicimos el curso. También gente del SID, personal
subalterno. Nosotros hicimos el curso separados de
la oficialidad. Hubo un caso en que se hizo un
curso junto entre oficiales y sargentos. Pero no se
hizo más porque un sargento salió primero en el
curso y eso se decía que no podía ser. Hay un sis-
tema de calificaciones. Aparte, ahora hay cursos
especialmente para sargentos. Se manda un sargento
de cada unidad a hacer el curso de Inteligencia.
Ese curso, según dicen ellos, nos capacitaría en
eran forma.

E! curso que hacíamos nosotros, el personal
subalterno, era sólo para los que trabajaban en
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Inteligencia. Pero en el curso para los sargentos
podía ir cualquiera.

¿En qué consiste el curso de Inteligencia?
Respuesta: Se hablaban temas de política. Por

ejemplo, se hablaba de política mundial, pero siem-
pre sobre la base de que la política en Uruguay
era la adecuada: «El Uruguay está como tiene que
estar.» Se hacía ver mucho la política del comu-
nismo, que era contraria al Uruguay. Se daban
clases de inteligencia propiamente, clases prácticas
de seguimiento en la calle.

Para eso, generalmente se agarraba personal de
la Compañía y se les decía: «Ustedes van a caminar
por Montevideo. Los van a ir siguiendo y traten
de evitarlos.» Pero con la mayor naturalidad posi-
ble. Era una clase práctica, como si se estuviera
siguiendo a una persona que está desconfiada. Otra
forma es que uno está siendo seguido, se ve que
lo van siguiendo pero hace cuenta que no lo sabe.
Entonces tiene algún contacto y ahí se ve lo que
hace la persona que van siguiendo, la reacción
que tiene.

Eso lo van controlando todos los oficiales que
imparten el curso, que van también a 4a calle, en
un auto conducido por ellos o a veces van cami-
nando.

¿Qué otro tipo de cursos se realizan?
Respuesta: Hay una materia que se llama «Inte-

ligencia Aplicada» y consiste en aplicar todo lo que
se pretende inculcar en Inteligencia, es decir, apli-
car la inteligencia en el trabajo en sí, en la calle.

El trabajo combinado que se hace es, por ejem-
plo, que se manda a una persona a hacer vigilancia,
después a hacer un seguimiento, después a hacer un
operativo inventado. Se agarra una casa en un lugar
medio apartado y se hace una práctica de opera-
tivo. O sea que ésa es una materia pero que no en-
globa todo. También dan clases de primeros auxi-
lios que justamente va el Dr. Scarabino a darlas.

Otros profesores que hay en la Escuela de Inte-
ligencia son el capitán Alanís; ahora está el capi-
tán Ramos. El mayor Rossel ahora también es
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profesor. Yo vi al comandante Alfredo Lamy dar
unas clases del Departamento III del SID. En el 78
estuvo el capitán Criado. El jefe de la Escuela de
Inteligencia es el teniente coronel Alberto Mira.
Era el director de la escuela pero no impartía
clases. También se dan clases de Defensa Personal.

¿Se manejan manuales de estudio"?
Respuesta: Sí. Hay un manual que se llama el

MOAS (Manual de Operaciones Antisubversivas). Se
refiere a todos, todos los temas, seguimientos, vi-
gilancia, etc. Es un manual que tiene por lo menos
diez años, muy básico. Creo que ese manual fue
creado por la OCOÁ si no me equivoco.

¿Reciben instrucción sobre interrogatorios y tor-
turas?

Respuesta: Sí, clases de interrogatorio sí. Ahora
las está dando el capitán Ramos y en aquella épo-
ca las daba el capitán Alanís.

¿Cómo se dan las clases de interrogatorio?
Respuesta: Bueno, ellos pretenden inculcarle al

alumno que la tortura es necesaria, absolutamente
necesaria, para obtener información. Si no, no se
obtiene información. Pero la tortura debe ser he-
cha en forma tal que no debe poner en peligro la
vida de la persona. No por el hecho de la vida de
él mismo, sino por el hecho de que si esa persona
se muere puede llevarse información con ella. Aho-
ra, se da el caso que el alumno, con el ansia de
demostrarle al profesor que ellos saben sacar in-
formación, el alumno se pasa en la tortura.

¿Se realizan clases «prácticas» de tortura?
Respuesta: Sí. Se trae un detenido de la Com-

pañía, que la Compañía en general tiene. Se trae
1 el «tacho» a l l í , al salón de la escuela, y se procede

a que algunos golpeen al detenido o le su.menan la
cabeza debajo del agua y otro imerrogue.

¿Los detenidos que son llevados a estas clases
«prácticas» están a su vez siendo interrogados por
la Compañía?

Respuesta: No siempre. Puede ser que ya no
esté más siendo interrogado en la Compañía pero
se lo lleva igual, porque es una clase práctica. Más
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bien es una clase para que se vayan acostumbrando
a la tortura. No es para el interrogatorio en sí.
Ése es el fin.

¿Eso se realiza ante todos los alumnos?
Respuesta: Están todos, sí. Salvo los extranje-

ros. Estas clases no se hacen en presencia de
extranjeros, solamente los uruguayos. Ahora se van
rotando en la clase. Porque como son pocos días,
ellos quieren que todos participen. No siempre es
el mismo detenido. Un día se utiliza a uno, otro
día se utiliza a otro. Si no hay en la Compañía
«se consigue» en el Batallón 13 de Infantería.

¿Se realiza otro tipo de torturas en esas clases?
Respuesta: Golpes, la colgada es común tam-

bién. Choques eléctricos, es la tortura común. Bien
sencilla. Eso va conectado a la red de corriente.
Se agarran dos o tres cables y se trenzan, bien
trenzados, se recubre con una goma gruesa por
fuera y se deja la punta sin recubrir, un pedacito
de cable. Entonces en la otra punta se enchufa en
uno solo de los orificios del enchufe. Entonces
el cable queda con corriente pero no queda con
220 voltios. Eso se le recuesta a la persona. Se le
pasa, vamos a decir. Si no tiene un efecto muy
grande porque tiene poco voltaje se puede mojar
a la persona. Se moja a la persona y tiene un
efecto mucho más grande. Se le pone en cualquier
lugar del cuerpo. No hay un lugar especial. Salvo
que es como todo, ¿no? A veces se utiliza un poco
de sadismo, se le puede • aplicar en los testículos,
por ejemplo, o en alguna parte así.

¿Eso suele suceder?
Respuesta: Sí, eso suele suceder. Cuando empieza

el sadismo. Cuando uno tiene una idea así: «¿Por
qué no le recostas el cable en tal lado a ver si
es tan macho?», o algo así. Es una clase que se la
tomaban muy a pecho.

¿Este tipo de clases eran una parte importante
del curso?

Respuesta: Sí. Era una parte importante del
curso. Pero eso llevaba prácticamente una semana
entera, para que todos participaran.



¿Nunca estuvo en peligro la vida de los dete-
nidos en estas clases?

Respuesta: Sí, se desmayan muy frecuentemente.
En esos casos se reanima al detenido, se espera
a que se reanime y luego se sigue. Allí el médico
del curso es el -Dr. Scarabino. Si hubiera algún
problema que al detenido se lo interrogara hasta
correr peligro, entonces se llama al doctor.

¿Qué actitud tenían los subalternos ante las cla-
ses de interrogatorio?

Respuesta: Se nos decía que había que actuar
con firmeza. Era una cosa por obligación. Empe-
zando que nosotros, los jóvenes, los que eramos
nuevos en la Compañía, casi ninguno actuaba con
firmeza. Un día después que tuvimos una clase de
ésas, por no haber actuado como ellos querían,
nos dieron como castigo una clase de cloacas, que
consistía en bajar a las cloacas y recorrerlas. Era
intransitable, muy desagradable.

¿La Escuela de Inteligencia continúa funcionan-
do actualmente?

Respuesta: Sí. Ahora, el 1.° de enero de 1980,
pasó a ser un organismo oficial y, por lo que sé,
ha sido ampliada.

1
5. Humberto Pascaretta, trabajador

de la fábrica de papel CICSSA,
muerto por torturas

' «Ésa era una muerte que fácilmente
se podía haber evitado»

¿Usted participó en alguna otra operación im-
| portante de la Compañía, aparte del secuestro?

Respuesta: Sí, en una que se hizo con trabajado-
Ires de CICSSA; yo participé en el seguimiento y
lia vigilancia de- la casa de Pascaretta, que traba-
jaba en la CICSSA; la casa de él quedaba en la
calle Soria casi Propios (Bulevar Batlle y Ordóñez).
Eso fue en el 76, fue uno de mis primeros trabajos
en la Compañía; había poca gente de la Compañía

| porque muchos estaban en Maldonado.
¿Y qué originó esa operación?
Respuesta: La patronal denunció que se es-

taba saboteando la producción de bolsas de papel
para Portland (fábrica de cemento), que en esa
época había una partida muy grande para expor-
tar; decían que con eso se pretendía crearle un
problema al país, impidiendo que esa exportación
se hiciera a tiempo. La finalidad de la operación
de la Compañía era dar con los saboteadores.

¿Cómo se desarrolló la operación, quiénes la
dirigieron?

Respuesta: La misión de vigilar a Pascaretta nos
la asignó el capitán Armando Méndez; él iba y, ve-
nía diariamente a Maldonado, pero igual era el res-
ponsable de la operación. A Pascaretta lo seguíamos
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en ómnibus, porque en ese momento había escase»
de vehículos en la Compañía; él (Pascaretta) vial
jaba en ómnibus a CICSSA. Nosotros queríame»
ver si tomaba contacta con otra persona en el cal
mino, incluso estaba la posibilidad que alguien lo
esperara dentro del ómnibus, porque pasa a horaJ
fijas. La vigilancia duró unos quince días aproxi»
madamente. A Pascaretta lo vigilábamos yo, y un
compañero mío, y aparte había otros vigilando a
las otras personas que se pensaba que estaban en
el asunto con Pascaretta. Nosotros hicimos esa vil
gilancia sobre el domicilio de Pascaretta y sobrJ
él cuando salía, incluso si salía, el otro quedaba
para ver si iba alguna persona extraña a su do|
micilio.

Además, el capitán Méndez infi l tró a dos ele-i.
mentos de la Compañía en CICSSA, a trabajar^
para observar a Pascaretta y a los otros (que n<í
recuerdo los nombres). F.stuvicron trabajando uifl
mes, eso lo sé porque incluso cobraron un sueldo!
allí; si una persona es infiltrada en un lugar, esaí
persona se comporta como un empleado, comoí
un obrero, y cobra como los demás.

¿Cómo se concretó esa infiltración?
Respuesta: No sé, pienso que eso se habló con el

directorio de CICSSA o con la sección personal!
sé que de la Compañía el que trató el asunto fuel
el capitán Méndez.

Luego, ¿estas personas vigiladas fueron dete\

Respuesta: Sí; llegó un momento en que se reci-j
bió la orden de parar con los seguimientos, y quej
había que prenderlos. Entonces, una noche se fuej
a la casa de Pascaretta y los otros tres, y se losa
prendió. (Yo no participé en ninguno de esos proceJ
dimientos porque estaba en la Compañía sacandol
unas fotos para otros trabajos.) Después de las
detenciones, comenzaron los interrogatorios.

¿Cómo fueron esos interrogatorios?
Respuesta: Bueno, fueron con el método que se

usa siempre, con el método de tortura para hacerj
hablar a la persona. Todos los detenidos asegura-
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ban que no tenían nada que ver, por más tortura
que se les aplicara. Pienso que ninguno de -eHos
dijo nada que pudiera llevar a tomar otra medida
o que diera lugar a algún otro operativo más gran-
de, porque en relación a ese asunto fueron las úni-
cas personas detenidas. Inclusive no sé si se llegó
a tener la seguridad de que ellos eran culpables de
las acusaciones de sabotaje que se les hacían.

¿Quiénes eran los responsables de los interro-
gatorios?

Respuesta: El responsable de los interrogatorios
era el capitán Méndez, y cuando él estaba ausente,
quedaba responsable el mayor Calcagno. Ellos dos
fueron los responsables directos, vamos a decir,
de todo eso, inclusive de la muerte de Pascaretta.
Ellos sabían perfectamente que Pascaretta tenía
ulcera y que tenía que tomar ciertos medicamentos
que nunca le fueron suministrados. Aparte, la tor-
tura le fue aplicada como a cualquier otra per-
sona.

¿Cuánto tiempo lo torturaron?
Respuesta: Fueron muchos días, no puedo ase-

gurar i-l t i empo con precisión, pero fue más de
una semana, v no llej'.o a un mes; se le torturaba
y se le de jaba en la misma sala, y a la tarde O al
día siguiente era vuelto a torturar. Creo que fue
un mes el tiempo que transcurrió hasta su muerte.
Murió entre las once y las doce de la noche.

¿Cuáles fueron las circunstancias de su muerte?
Respuesta: En esa noche, yo estaba de guardia;

en esos días, Pascaretta no estaba siendo torturado.
Él estaba acostado en la sala donde estaban todos
ellos, v de pronto dijo que se sentía mal; entonces
quisimos levantarlo, y llamamos al mayor Calcag-
no, que estaba en su casa. Él vino y dijo: «Ah, está
muerto, hay que llamar al médico.» Se llamó al mé-
dico, pero cuando llegó, Pascaretta ya había falle-
cido. Por lo que sentí, el médico certificó la muerte
como producto de un ataque cardíaco.

¿Sabe el nombre y el cargo del médico?
Respuesta: Sí, es el doctor Mario Genía, y en ese

momento era el jefe del Servicio Sanitario del Co-
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mando General del Ejército; ahora ese cargo lo1

ocupa Hugo de Filippo. A Genta no sé dónde lo^
mandaron, sé que no estuvo más en el Comando.]

¿Pascaretta había pedido los medicamentos que
necesitaba?

Respuesta: Sí, varias veces vi que los pedía; no'
sé si el pedido era rechazado, pero el caso con-
creto es que nunca se le llevaron los medicamen-j
tos. Sé que uno que pedía era el Gelal, pero tam-
bién había otros que no recuerdo.

¿Quién era el responsable, no de los interroga-
torios, sino de los detenidos en general?

Respuesta: Bueno, no había un responsable di-|
recto; si había una anormalidad en la salud delj
detenido, quien estaba vigilándolo tenía que comu-j
nicar al superior, no había nadie encargado en
especial de eso.

¿Qué pasó luego de la muerte de Pascaretta?
Respuesta: Se le entregó el cuerpo a la familia,

con el cajón abierto porque no había señales de'
violencia. Después, se mandó al velorio uno de losj
integrantes de la Compañía que fue infiltrado en <
la CICSSA; él podía ir sin levantar sospechas por-i
que era compañero de trabajo. Fue con la misión I
de escuchar y ver lo que ocurría allí.

¿Qué comentarios se hacían entre ustedes, conl
respecto a la muerte de Pascaretta?

Respuesta: Bueno, nosotros comentábamos que i
esa muerte había sido algo que fácilmente se podía]
haber evitado, ¿no? Pienso que, una, que muriój
por las torturas recibidas estando en ese estado;
v otra, por la falta de medicamentos, que es una]
gran parte también. Hubo una persona, otro del
los tres que estaban, que tenía una herida pro-]
ducida en la tortura, en una de las piernas; enton-j
ees, esa herida comenzó a tomar infección, y llegó]
un momento que la infección era tal que la per-
sona necesitaba atención médica, y aparte que ha-
bía que retirarla de ahí, porque era un problema'
hasta para nosotros, un problema de salud, por-j
que era algo tal que se entraba en ese recinto]
donde estaba y había algo flotando en el aire, un'
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cierto olor. Sé que fue llevado para el Hospital
Militar después. No se el t iempo que estuvo.

¿Usted conoce oficiales o subalternos que se
¡tayan recitando a participar en torturas?

RespitcM.i: No conozco a nadie que se haya ma-
nifestado. I'ero eso sí, había muchos de mis com-
pañeros que cuando veían que se detenía a alguien
preferían rio estar, preferían salir a la calle, hacer
cualquier cosa para que no los llamaran. Me incluyo
dentro de ellos.

Ahora, es muy difícil cuando llega un detenido
y hay que interrogarlo y torturarlo. El oficial hace
una lista y dice: «Llamen a tal y cual, que vamos
a interrogar.» O sea, los superiores quieren que
linios participen en la tortura, en los interrogato-
rios. Pienso que es para que después nadie pueda
decir: «No, yo nunca torturé.» Creo que es por eso.

¿Usted nunca se negó a torturar?
Respuesta: No. Porque eso equivale a ir a la

cárcel.
, ¡lnhi> «iso.v cu que se hayan negado a torturar

V < ' . • > / < • ; / ¡ni ••«'• '

AV•. / ' / (es / , ; . No. I'oi lo menos en la Compañía
no. ( ( i . n u l o nosotros liaremos el curso cíe Inteligen-
cia t r a t a n de que tengamos una compenetración de
lo que vamos a hacer. Y ya queda en ese curso acla-
rado que nos debemos por entero a la labor que va-
mos a cumplir. Lo que se ordena hacer hay que
hacerlo. Si no se hace se está yendo en contra
del Código Penal Militar, que le llaman. E ir con-
tra el Código Penal Militar implicaría la cárcel.

¿I.os detenidos son siempre torturados o hay
excepciones?

Rf^pucsta: Se puede afirmar que todas las per-
sonas ( | i ie son detenidas en el Uruguay son tortu-
radas. No hay persona que no sea torturada.

Por ejemplo, Pas'caretta, él fue torturado y no
se le pudo probar nada. Recuerdo otro caso de un
matrimonio argentino que fue detenido por asunto
de drogas. Los dos fueron torturados a pesar de
que eran argentinos. Después se comprobó que ella
no tenía nada que ver con lo de la droga, porque



hacía muy poquito que se habían casado, pero es
no le ahorró nada.

También hubo otro caso de subalternos que e
taban en un negocio de ventas de vales de nafta
a pesar de ser militares, también fueron tortu
rados.

Toda persona que es detenida es inmediatamen
torturada. Para obtener informaciones.

Mi señora conoce un caso de amigos de ella
Fueron a detener a una persona y como no estaba
detuvieron al hermano, que no tenía nada que ver,
Y lo torturaron igual, a pesar de que nunca habí;
estado en nada. La tortura es una regla normal.

¿Ha tomado usted conocimiento del uso de dr>
gas en los interrogatorios para obtener informa
dones?

Respuesta: No, en absoluto.. En la Compañí
nunca se usó ese tipo de procedimiento y tampoco
he oído que en otras reparticiones sean usadas.

6. Dos años de actividades de la
Compañía de Contrainformaciones:

espionaje, torturas, secuestro, locales
clandestinos de torturas, corrupción

«Operación Rumor»

Hugo García Rivas: Cuando nos mandaban a lu-
gares públicos a escuchar, a vigilar, por ejemplo a
un partido de fútbol, eso formaba parte de la
«Operación Rumor».

,• Realizaban con frecuencia tareas de ese tipo?
Respuesta: Había semanas que no íbamos a nin-

gún l i i ^ i i . mino :i veivs había semanas que salía-
mos lod,i la semana a diferentes lugares; era un
grupito de tres cuando mucho.

Cierta vez, recuerdo que fuimos a la Facultad
de Veterinaria inclusive, éramos dos. Creo que fue
en el año 78, cuando hubo un cambio de decano,
uno llamado Cristi. Nosotros fuimos enviados para
que nos mezcláramos entre los alumnos y escuchá-
ramos lo que se hablaba, lo que se decía de Cristi,
lo que se decía del que asumía el cargo, o sea, fui-
mos cuando fue presentado el nuevo decano que
tomó cargo.

¿En alguna otra ocasión fueron enviados a lu-
gares?

Respuesta: Otra ocasión de ese tipo no. Ahora,
en el último año, en el 79, fuimos enviados dos
veces a la fiesta del Canto Popular, en el Palacio
Peñarol.

Folkloristas uruguayos como Carlos María Fos-
satti, Mario Benavídez... bueno, todos esos folklo-
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