
Info DE 2024-09-08  1 

04.09.2024  
MEMORIA HISTÓRICA 

SCJ condenó a exmilitares Silveira y Ramas por la 
desaparición forzada de Óscar Tassino 

Es la primera vez que la Justicia uruguaya reconoce el delito como un crimen 
de lesa humanidad; fueron sentenciados a 25 años de prisión. 

 
Oscar Tassino. Foto: Captura de redes. 

 
[ƻǎ ƳƛƭƛǘŀǊŜǎ Ŝƴ ǎƛǘǳŀŎƛƽƴ ŘŜ ǊŜŦƻǊƳŀ WƻǊƎŜ άtŀƧŀǊƛǘƻέ {ƛƭǾŜƛǊŀ ȅ 9ǊƴŜǎǘƻ wŀƳŀǎ ŦǳŜǊƻƴ ŎƻƴŘŜƴŀŘƻǎ 
por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) a 25 años de prisión por la desaparición forzada de Óscar 
Tassino en 1977 durante la última dictadura cívico-militar en Uruguay, informó La Diaria y 
confirmó Montevideo Portal. 

Se los condenó por seis delitos de privación de libertad, cuatro delitos de abuso de autoridad contra 
detenidos, cuatro delitos de lesiones graves y un delito de desaparición forzada en calidad de 
autores. Se trata de la primera vez que la SCJ de Uruguay reconoce el delito de desaparición forzada 
como un crimen de lesa humanidad. 

A finales de junio de 2023, la Justicia uruguaya había condenado al militar retirado Eduardo Ferro a 
нм ŀƷƻǎ ŘŜ ŎłǊŎŜƭ ŎƻƳƻ άŎƻŀǳǘƻǊ ǇŜƴŀƭƳŜƴǘŜ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƭŜέ ŘŜ ƭŀ άŘŜǎŀǇŀǊƛŎƛƽƴ ŦƻǊȊŀŘŀέ ŘŜ ¢ŀǎǎƛƴƻΦ 

Silveira y Ramas permanecen en prisión desde 2009, cuando fueron condenados a 25 años de 
penitenciaría como autores responsables de 28 delitos de homicidio muy especialmente agravados 
en reiteración real. 
 
Tassino tenía 40 años cuando se lo vio por última vez. Era empleado de UTE, dirigente sindical y 
militante del Partido Comunista (PCU). En la mañana del 19 de julio de 1977, hombres de particular 
irrumpieron en la casa en donde vivía de forma clandestina. Estaban armados. Se escondieron en el 
lugar y esperaron a que llegara. Lo golpearon y se lo llevaron en un auto, según la web oficial Sitios 
de Memoria. 
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ά[ƻ ǘǊŀǎƭŀŘŀƴ ŀƭ /ŜƴǘǊƻ /ƭŀƴŘŜǎǘƛƴƻ ŘŜ 5ŜǘŜƴŎƛƽƴ ȅ ¢ƻǊǘǳǊŀǎ ŘŜ [ŀ ¢ŀōƭŀŘŀΣ ǉǳŜ Ŝƴ ŜǎŜ ǘƛŜƳǇƻ ŜǊŀ ƭŀ 
basŜ ŘŜƭ hǊƎŀƴƛǎƳƻ /ƻƻǊŘƛƴŀŘƻǊ ŘŜ hǇŜǊŀŎƛƻƴŜǎ !ƴǘƛǎǳōǾŜǊǎƛǾŀǎ όh/h!ύέΣ ŘŜǘŀƭƭŀ ƭŀ ǇłƎƛƴŀΣ Ŝƴ ōŀǎŜ 
a documentos oficiales. 

El 15 de noviembre de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitió una 
sentencia condenatoria al Estado uruguayo por la falta de investigación sobre la desaparición de 
Tassino, quien permanece desaparecido. 

_______________________________________________________________________________ 

04.09.2024  

Confirman condena contra dos represores 
responsables de la desaparición de Óscar Tassino 

 

MONTEVIDEO (Uypress) ς La Suprema Corte de Justicia confirmó la condena de dos militares 
retirados por varios delitos, entre ellos la desaparición forzada del militante comunista Óscar Tassino. 

Se confirmó por parte de la Suprema Corte de Justicia la condena a 25 años de penitenciaría de los 
represores Jorge Pajarito Silveira y Ernesto Ramas. 

Según informa la diaria, es por seis delitos de privación de libertad, cuatro delitos de abuso de 
autoridad contra detenidos, cuatro delitos de lesiones graves y un delito de desaparición forzada en 
calidad de autores del militante comunista Óscar Tassino. 

De acuerdo a la sentencia, a la que manifestó haber accedido la diaria, los ministros coinciden con lo 
planteado en agosto de 2023 por el Tribunal de Apelaciones de segundo turno y desestimaron el 
recurso interpuesto por la defensa de los represores, que pretendían revocar la condena de segunda 
instancia. 

"La desaparición forzada se ha configurado, aun cuando no se hallen los restos de Tassino, y además 
la permanencia del delito es indiscutible, justamente porque, al no aparecer estos, el delito se 
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perpetúa hasta el presente", expresa la sentencia de la SCJ, emitida el 30 de agosto, casualmente 
coincidente con el Día del Detenido Desaparecido. 

Se trata de la primera vez que la SCJ admite la tipificación del delito de desaparición forzada, algo 
que había sido rechazado por diferentes tribunales que entendían que correspondía tipificar el delito 
de homicidio. 

"En tanto es un delito permanente, se mantiene hasta el día de hoy, no es posible invocar que no 
estaba tipificado al momento de su comisión. El delito se sigue cometiendo hasta que no se 
recuperen los restos o se conozca su destino", señala el fallo de la corte, citando a la ministra Beatriz 
Larrieu. 

Por esta causa, también fue condenado el militar retirado Eduardo Ferro, para quien la jueza dispuso 
una condena de 21 años de penitenciaría. 

Tassino, funcionario de UTE y militante comunista, fue detenido el 19 de julio de 1977 en un 
operativo realizado por Eduardo Ferro, Ernesto Ramas y Jorge Pajarito Silveira.  

Días atrás, un sobrino del desaparecido había recibido una amenaza a través del pegado de una cinta 
en su vehículo que decía "Yo sé dónde están y vos podés terminar igual", mientras realizaba compras 
en un supermercado. 

_______________________________________________________________________ 

5 de septiembre de 2024 

 
Condenan a tres militares por violaciones a los 
derechos humanos durante la dictadura 

Los hechos ocurrieron en Treinta y Tres en abril de 1975. 
por Mauricio de los Santos 
  

 
 

La Justicia condenó a los militares Héctor Rombys, Juan Alvez y Mohacir Leite por violaciones a los 
derechos humanos cometidas contra 39 jóvenes, en su mayoría menores de edad, integrantes de la 
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Unión de Juventudes Comunistas (UJC). Los hechos ocurrieron en Treinta y Tres durante la dictadura 
civil-militar. La sentencia llega tras la denuncia presentada por 20 de las víctimas. 

La causa, que permanece abierta, involucra a 11 militares denunciados. Para las víctimas en este caso 
la Justicia tardó 49 años en llegar. El proceso judicial se reactivó en 2011 y con la creación de la 
Fiscalía Especializada, después de décadas de trabas legales impuestas por los acusados para evitar la 
ŎƻƴŘŜƴŀΦ άIŀŎŜ ǳƴ Ǌŀǘƛǘƻ ƳŜ ŜƴǘŜǊŞΣ ǉǳŜ ŦǳŜǊƻƴ ŎƻƴŘŜƴŀŘƻǎ ƭƻǎ ǇǊƛƳŜǊƻǎ о ǘƻǊǘǳǊŀŘƻǊŜǎ 
ŘŜƴǳƴŎƛŀŘƻǎ ŘŜ ƴǳŜǎǘǊƻ ŎŀǎƻέΣ ǇǳōƭƛŎƽ [ƛƭƛŀƴŀ tŜǊǘǳȅ CǊŀƴŎƻ Ŝƴ ǎǳ ŎǳŜƴǘŀ ŘŜ CŀŎŜōƻƻƪΦ 

άIŀŎŜ пф ŀƷƻǎ ŜǊŀƳƻǎ ǇǊŜǎƻǎ Ǉor la dictadura 39 adolescentes entre 13 y 18 años, en la ciudad de 
ооΦ [ŀ ƳŀȅƻǊƝŀΣ ƳŜƴƻǊŜǎ ŘŜ ŜŘŀŘΦ [ƻ ǾƛǾƛŘƻ Ŝǎ Ƴǳȅ ŦŜƻ ȅ ŦǳŜǊǘŜ ŘŜ ŘŜǎŎǊƛōƛǊέΣ ŀƎǊŜƎƽΦ  En su 
ǇǳōƭƛŎŀŎƛƽƴ tŜǊǘǳȅ ŘŜǎŎǊƛōƛƽ Ŝƭ ŎŀƳƛƴƻ ǊŜŎƻǊǊƛŘƻ Ƙŀǎǘŀ Ŝǎǘŀ ǎŜƴǘŜƴŎƛŀΦ ά5ǳǊŀƴǘŜ ŘŞŎŀŘŀǎ ǎƻƭŀǎ 
gƻƭǇŜŀƳƻǎ ǇǳŜǊǘŀǎ Ƙŀǎǘŀ ǉǳŜ Ŝƴ Ŝƭ нлмм ǳƴƻǎ нл ƘƛŎƛƳƻǎ ƭŀ ŘŜƴǳƴŎƛŀ Ŝƴ ооέΣ ƭŀ ƳƛƭƛǘŀƴǘŜ ŎƻƳŜƴǘƽ ŀ 
ǎǳ ǾŜȊΥ άŜƭ CǊŜƴǘŜ !ƳǇƭƛƻ ǇŀǘǊƻŎƛƴƽ ƴǳŜǎǘǊŀ ŘŜƴǳƴŎƛŀέΦ 

Finalmente  tŜǊǘǳȅ ƭŀƳŜƴǘƽ ǉǳŜ άŀƭƎǳƴƻǎ ȅŀ ƳǳǊƛŜǊƻƴΣ Ƙƻȅ ǘŜƴŜƳƻǎ ǘƻŘƻǎ ȅ ǘƻŘŀǎ Ƴłǎ ŘŜ сл ȅ ǇƛŎƻΦ 
La justƛŎƛŀ ŘŜƳƻǊƽέ ŀƭ ǘƛŜƳǇƻ ǉǳŜ ŀŎƭŀǊƽ ŘŜ ǘƻŘƻǎ ƳƻŘƻǎ ǎŜƴǘƛǊ άŀƭƛǾƛƻέ Ƴłǎ ŀƭƭł ŘŜ ǉǳŜ  άƴŀŘƛŜ ƴƻǎ 
ŘŜǾƻƭǾŜǊł ƭƻ ǎǳŦǊƛŘƻΣ ƭƻ ŀǊǊŜōŀǘŀŘƻΣ ƭƻ ǉǳŜ ǎǳŦǊƛŜǊƻƴ ƴǳŜǎǘǊŀǎ ŦŀƳƛƭƛŀǎΣ ǇŜǊƻ ƭŀ ƧǳǎǘƛŎƛŀ ŀƭƛǾƛŀέΦ 

Los hechos 

En abril de 1975, el Ejército llevó a cabo un extenso operativo en Treinta y Tres con el objetivo de 
desmantelar al Partido Comunista en el departamento. Entre el 12 y el 15 de ese mes, detuvieron a 
39 militantes de la Unión de Juventudes Comunistas (UJC), quienes fueron sometidos a torturas y 
abusos sexuales en el cuartel del pueblo. 

Los menores tenían 13 años, mientras que los mayores apenas habían alcanzado los 18. A la mayoría 
los arrestaron en sus casas o en el camino hacia el liceo. Mabel Fleitas, de 17 años, fue detenida 
junto a su madre y sus tres hermanas: Carmen, de 18; Alicia, de 16; y Marisa, la más joven, quien 
acababa de cumplir 13 años. Según los testimonios, los mantuvieron encapuchados y de plantón 
durante horas, con las manos atadas con alambre. Les negaron agua y comida, les aplicaron 
descargas eléctricas, los sometieron al submarino, los quemaron con cigarrillos, los colgaron, los 
golpearon y muchos otros tormentos. 

Para justificar la detención de tantos menores de edad la dictadura montó una operación de 
propaganda según la cual la Ujc realƛȊŀōŀ ŎŀƳǇŀƳŜƴǘƻǎ ŘŜ άŀŘƻŎǘǊƛƴŀƳƛŜƴǘƻ ǇƻƭƝǘƛŎƻέ ȅ 
άǇǊƻƳƛǎŎǳƛŘŀŘ ǎŜȄǳŀƭέ ȅ ǉǳŜ ŘŜōƛŘƻ ŀ ŀ Ŝǎǘƻ ǵƭǘƛƳƻ ǎŜ ǇǊƻǇŀƎŀōŀƴ ƭŀǎ ŜƴŦŜǊƳŜŘŀŘŜǎ ǾŜƴŜǊŀǎΣ ǎŜƎǵƴ 
el régimen sólo en las adolescentes. A raíz de esto las adolescentes fueron víctimas de un 
tratamiento severo contra una sífilis inexistente. 

La sentencia 

La Justicia condenó a Héctor Sergio Rombys Kulikov, Juan Luis Álvez García y Mohacir Leite Urioste 
por múltiples delitos de privación de libertad, abuso de autoridad y lesiones graves. Rombys y Álvez 
recibieron penas de 12 y 11 años de prisión, respectivamente, mientras que Leite fue condenado a 8 
años. Los tres deberán indemnizar al Estado por los gastos de alimentación, vestido y alojamiento 
durante el proceso y la condena. 
______________________________________________________________________ 
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5 de septiembre de 2024  
Condenaron a tres militares por torturas contra 39 

adolescentes en abril de 1975 

ά{ŜƴǘƝŀ ŀ Ƴƛ ƘŜǊƳŀƴŀ ŘŜ мо ŀƷƻǎ ƭƭƻǊŀǊ ȅ ƭƭŀƳŀǊ ŀ Ƴƛ ƳŀƳłέΣ ǊŜŎƻǊŘƽ ǳƴŀ ŘŜ 

las víctimas, de 17 años, que estuvo 20 días bajo tortura en el Batallón de 

Infantería de Treinta y Tres. 

Escribe Pablo Manuel Méndez  

Foto Alessandro Maradei 

La jueza letrada de primer turno de Treinta y Tres, María Eugenia Mier, condenó a los militares 

retirados Juan Luis Álvez, Héctor Rombys y Mohacir Leite en la causa que investiga violaciones a los 

derechos humanos contra 39 adolescentes en el batallón de Infantería 10 de Treinta y Tres, en abril 

de 1975.  

Mier condenó a los tres militares por los delitos de abuso de autoridad contra detenidos, lesiones 

graves y privación de libertad. Rombys, que era el juez sumariante y fue identificado por varias de las 

víctimas como torturador, fue condenado a 12 años de penitenciaría; Álvez, que era el enlace de 

inteligencia de la unidad y el encargado de los interrogatorios, a 11 años; y Leite, un alférez que fue 

identificado en las detenciones y en interrogatorios con tortura en la unidad militar, a ocho años. 

Entre el 12 y el 15 de abril de 1975 los militares detuvieron a 39 adolescentes pertenecientes a la 

Unión de Juventudes Comunistas (UJC), en su mayoría estudiantes del liceo 1 de Treinta y Tres, que 

tenían entre 13 y 19 años. Los adolescentes fueron secuestrados en sus casas con órdenes de la 

Justicia militar y retenidos durante 20 días bajo torturas que incluyeron plantones, golpes, submarino, 

quemaduras, descargas eléctricas y, en el caso de las mujeres, fueron víctimas de tocamientos. La 

Justicia militar les quitó la patria potestad a los padres e impidió a los adolescentes continuar con sus 

estudios. 
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ά{ŜƴǘƝŀ ŀ Ƴƛ ƘŜǊƳŀƴŀ ŘŜ мо ŀƷƻǎ ƭƭƻǊŀǊ ȅ ƭƭŀƳŀǊ ŀ Ƴƛ ƳŀƳłέ 

[ŀ ƳŀȅƻǊƝŀ ǇŜǊƳŀƴŜŎƛƽ ǾŀǊƛƻǎ ŘƝŀǎ ŘŜ Ǉƭŀƴǘƽƴ ŀƭ ƭƭŜƎŀǊ ŀ ƭŀ ǳƴƛŘŀŘ ƳƛƭƛǘŀǊΦ άaŜ ǘƻƳŀǊƻƴ ƭƻǎ Řŀǘƻǎ ȅ 

me trajeron una capucha llena de sangre, se ve que habían lastimado a otra persona con esa 

capucha. Y se ve que me sacaron al patio al plantón, había muchos lamentos, gritos y llantos y gente a 

ƭŀ Ŏǳŀƭ ƭŜ ǇŜƎŀōŀƴέΣ ŘŜŎƭŀǊƽ WŜǎǵǎ /ŜƴłƴŘŜȊΣ ǉǳŜ ǘŜƴƝŀ мп ŀƷƻǎ ŎǳŀƴŘƻ ŦǳŜ ǎŜŎǳŜǎǘǊŀŘƻ ǇƻǊ ƭƻs 

militares. άaŜ ŘƛƧŜǊƻƴ ǉǳŜ ŜȄǘŜƴŘƛŜǊŀ ƭŀǎ ƳŀƴƻǎΣ ƭƻ ƘƛŎŜ ȅ ƳŜ ǇǳǎƛŜǊƻƴ ǳƴ ƭƝǉǳƛŘƻ Ŝ ƛƴƳŜŘƛŀǘŀƳŜƴǘŜ 

después sentí que me ardía, me pusieron alcohol y me prendieron fuego y apagaron enseguida. Y me 

sacaron para el plantón, declaró otra de las víctimas. 

Alicia Fernández, de 17 años, fue detenida en su casa junto a sus hermanos Susana, de 13 años, y 

aŀǊƛƻΣ ŘŜ мфΦ ά{ŜƴǘƝŀ ŀ Ƴƛ ƘŜǊƳŀƴŀ ŘŜ мо ŀƷƻǎ ƭƭƻǊŀǊ ȅ ƭƭŀƳŀǊ ŀ Ƴƛ ƳŀƳłΦ 5ŜǎǇǳŞǎ ŘŜ ƳǳŎƘŀǎ ƘƻǊŀǎ 

se te caían los brazos o te querías acomodar, pero siempre había alguien mirando y venía y te pegaba, 

no te dejaban hacer nada. Después de varias horas, llegaba la noche y seguíamos ahí. Sentía ruido, 

gente llorando, gritos de los que les pegaban. A mí me quedó todo negro en la espalda y los costados 

ŘŜ ƭƻǎ ƎƻƭǇŜǎέΦ 

La visita del Goyo Álvarez 

Las víctimas coinciden en que la tortura recrudeció en la noche del 18 de abril de 1975, con la visita a 

la unidad militar del entonces jefe de la Región 4, Gregorio Álvarez, quien llegó acompañado por el 

capitán Pedro Buzzo, identificado por varios adolescentes durante los interrogatorios. 

ά[ŀ ƴƻŎƘŜ ǇǊŜǾƛŀ ŀƭ мф ŘŜ ŀōǊƛƭ ŎƻƳŜƴȊŀǊƻƴ ŀ ǎŀŎŀǊ ŎƻƳǇŀƷŜǊƻǎ Ŝƴ ǘŀƴŘŀǎ ȅ ǾƻƭǾƝŀƴ ŘŜǎǘǊƻȊŀŘƻǎΦ 

Había venido al cuartel Gregorio Álvarez con una comitiva para celebrar el 19 de abril; entre ellos 

estaba Pedro Buzzo, un torturador especializado. A mí no me torturaron, pero a otros compañeros, 

ǎƝέΣ ŘŜŎƭŀǊƽ aŀǊƛǎŀ CƭŜƛǘŀǎΣ ǉǳŜ ǘŜƴƝŀ мо ŀƷƻǎ ŎǳŀƴŘƻ ŦǳŜ ǎŜŎǳŜǎǘǊŀŘŀ Ŝƴ ǎǳ Ŏŀǎŀ Ƨǳƴǘƻ ŀ ǎǳ ƘŜǊƳŀƴŀ 

Alicia, de 15. 

ά¸ƻ ŎǳƳǇƭƻ ŀƷƻǎ Ŝƭ мф ŘŜ ŀōǊƛƭ ȅ ƭŀ ƴƻŎƘŜ ŀƴǘes fue la noche que nos torturaron más salvajemente, 

más a lo bestia; me colgaron con las manos atadas para atrás y de ahí me engancharon y me subieron 

hasta que los hombros se me dieron vuelta para atrás y me subieron, quedé en el aire, 

sacudiéndome, y ahí quedé rato mientras sentía los gritos de otros que se ve que torturaban. Me 

tiraron en el piso luego de un rato y me colgaron de los pies y me metieron en un tacho con agua con 

capucha de lona que al llenarse de agua, mantenía el agua, y tenía que esperar que el agua bajara 

ǇŀǊŀ ǇƻŘŜǊ ǊŜǎǇƛǊŀǊΣ ƳŜ ƭƻ ƘƛŎƛŜǊƻƴ Řƻǎ ƻ ǘǊŜǎ ǾŜŎŜǎ ȅ ǘǊŀƎǳŜ ƛƴƳǳƴŘƛŎƛŀ ǾŀǊƛŀǎ ǾŜŎŜǎέΣ Ŏƻƴǘƽ ŀ ƭŀ ƧǳŜȊŀ 

Ramón Nacimiento, que tenía 19 años cuando fue detenido en su casa. 

Las mentiras publicadas en contra de las víctimas 

Ninguno de los militares condenados en la causa supo decir qué habían hecho los adolescentes 

torturados, pero coincidieron en que las detenciones surgieron de una orden de la División de 

Ejército 4, que les dio una lista con adolescentes integrantes de la UJC a raíz de una reunión en el 

balneario La Esmeralda. Luego de que fueran detenidos, la dictadura emitió un comunicado de 

prensa firmado por el comandante en jefe, en el que decía que los jóvenes militantes habían 

participado en un campamento en el que se hacían orgías. 

άbƻ ǘŜƴƎƻ ƛŘŜŀ ŘŜ ǇƻǊ ǉǳŞ ƭƻ ƘƛŎƛŜǊƻƴΣ Ŝǎ ǳƴŀ ŦƻǊƳŀ ŘŜ ŀŎǘǳŀǊ ǇǎƛŎƻƭƽƎƛŎŀƳŜƴǘŜ ǎƻōǊŜ ƭŀ ǇƻōƭŀŎƛƽƴΣ 

están mostrando un núcleo de integrantes de un partido que hacen tales cosas, cuando nosotros lo 

ǾƛƳƻǎ ƴƻ ŜƴǘŜƴŘƝŀƳƻǎ Ŏǳłƭ ŜǊŀ ƭŀ ŦƛƴŀƭƛŘŀŘέΣ ŘŜŎƭŀǊƽ #ƭvez, el S2 de la unidad, que admitió la falsedad 

de la información y negó haber participado en la redacción del comunicado.________________ 
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-02/09/2024 

Causa de tortura y abuso sexual en Treinta y Tres.  

Patrocinada por el OLI desde el 2015, aquí la sentencia  completa dictada por 

la Dra. María Eugenia Mer 
https://www.observatorioluzibarburu.org/media/uploads/Sentencia_2-2024%20-

%20Caso%20Treinta%20y%20Tres.pdf 

#VerdadYJusticia 

#sondelesa 

- Condena como autores a Héctor Sergio Rombys Kulikov a12 años y Juan Luis Álvez Garcia a 

11 años, por privación de libertad,  abuso de autoridad y  lesiones graves (TORTURA). 

- Condena a  Mohacir Leite Urioste por abuso de autoridad contra los detenidos, lesiones 

graves  (TORTURA) y  privación de libertad en calidad de coautor a la pena de ocho 8 años. 

___________________________________________________________________ 

  

https://www.observatorioluzibarburu.org/media/uploads/Sentencia_2-2024%20-%20Caso%20Treinta%20y%20Tres.pdf
https://www.observatorioluzibarburu.org/media/uploads/Sentencia_2-2024%20-%20Caso%20Treinta%20y%20Tres.pdf
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14/08/2024 

VERDAD 

Restos encontrados en el Batallón 14 pertenecen a un 
hombre de entre 43 y 57 años 

Después de que el Grupo de Investigación en Antropología Forense detectara 
el perfil biológico, la muestra será trasladada a Córdoba. 
  
  

 

Restos hallados en el Batallón 14 el 31 de julio. Foto: Dante Fernández / FocoUy 

 

Los restos encontrados el pasado 30 de julio en el Batallón 14 pertenecen a un hombre, cuya estatura 

era de entre 1,75 a 1,85 metros y su rango etario al momento de su muerte sería de entre 43 y 57 

años, informó la antropóloga Alicia Lusiardo, líder del Grupo de Investigación en Antropología 

Forense (GIAF). 

[ŀ ƛƴǾŜǎǘƛƎŀŘƻǊŀ ŀŎƭŀǊƽ ǉǳŜ ƭƻǎ άƳŞǘƻŘƻǎέ ǉǳŜ άƭƭŜǾŀƴ ŀ ǇƻŘŜǊ ƘŀŎŜǊ Ŝǎǘŀǎ ŜǎǘƛƳŀŎƛƻƴes son métricos 

ȅ ƴƻ ƳŞǘǊƛŎƻǎέΣ ǇƻǊ ƭƻ ǉǳŜ άǎŜ Ƙŀ ŀǇƭƛŎŀŘƻ ǳƴŀ ŎŀƴǘƛŘŀŘ ŘŜ ŎƛŜƴŎƛŀ ǇŀǊŀ ǇƻŘŜǊ ŘŀǊ Ŝǎǘŀ ŀǇǊƻȄƛƳŀŎƛƽƴ 

ǎƻōǊŜ ƭŀ ǇŜǊǎƻƴŀέΦ 

Por su parte, el fiscal de Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, informó que el resultado 

final de ADN, que indicará la identidad de la persona, estará a fines de agosto. 

!ǎƝΣ [ǳǎƛŀǊŘƻ ŜȄǇƭƛŎƽ ǉǳŜ Ŝǎǘŀ ŀǇǊƻȄƛƳŀŎƛƽƴ άƴƻ Ŝǎ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀƴǘŜέΣ ǎƛƴƻ ǉǳŜ ǎŜ ǘǊŀǘŀ ŘŜ άƛƴŦƻǊƳŀŎƛƽƴ 

ǎƻōǊŜ ǉǳƛŞƴ ǇǳŜŘŜ ŜǎǘŀǊ ǊŜǇǊŜǎŜƴǘŀŘƻ Ŏƻƴ ƳŀȅƻǊ ǇǊƻōŀōƛƭƛŘŀŘ Ŝƴ ŜǎǘŜ ŜƴǘŜǊǊŀƳƛŜƴǘƻέΦ [ŀ άǇǊǳŜōŀ 

gŜƴŞǘƛŎŀ Ǿŀ ŀ ƳŀǊŎŀǊ ƭŀ ƛŘŜƴǘƛŘŀŘέΣ ŀƎǊŜƎƽΦ 

La líder de GIAF indicó que, al momento del hallazgo, el cráneo estaba posicionado hacia el sureste y 

los pies al noreste. Además, dijo que las medidas de la fosa eran de dos metros de largo por medio 

metro de ancho, y medio metro de profundidad. 
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De acuerdo con la explicación de la antropóloga, lo primero que se colocó al momento de construir la 

Ŧƻǎŀ ŦǳŜ άǳƴŀ ŎŀǇŀ ŘŜ ŎŀƭέΦ άbƻ Ŝǎ ǳƴŀ ŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀ ƘƻƳƻƎŞƴŜŀΣ ǎƛƴƻ ǉǳŜ Ŝǎǘł ŎƻƳǇǳŜǎǘŀ ǇƻǊ Řƛǎǘƛƴǘŀǎ 

capas de distintos matŜǊƛŀƭŜǎέΣ ŀƎǊŜƎƽΦ 

El GIAF determinó que las capas que cubrían al cuerpo fueron cuatro: una de cal; otra de cal y 

pedregullo; otra de cal, arena cemento y pedregullo; y una de cal y arena. Después lo taparon con 50 

centímetros de tierra. 

Según el cálculo de ƭƻǎ ŜȄǇŜǊǘƻǎΣ ǇŀǊŀ ǘŀǇŀǊ Ŝǎŀ Ŧƻǎŀ ǎŜ ƴŜŎŜǎƛǘŀǊƻƴ άƳłǎ ŘŜ ǎƛŜǘŜ ŎŀǊǊŜǘƛƭƭŀǎ ŘŜ тл 

ƭƛǘǊƻǎ ŘŜ ƳŀǘŜǊƛŀƭέΦ ά9ǎ ǳƴ ŎłƭŎǳƭƻ ǉǳŜ ƴƻ Ŝǎ ŜȄŀŎǘƻΣ ǇƻǊǉǳŜ ŎŀŘŀ ŎŀǇŀ ǇǳŜŘŜ ǘŜƴŜǊ ǳƴ ǇŜǎƻ ƳŀȅƻǊ ŀƭ 

peso de otra capa. La del cemento pesa más que la de la cal. Pero es una iŘŜŀ ŀǇǊƻȄƛƳŀŘŀέΣ ŀƎǊŜƎƽ ƭŀ 

investigadora. 

El pasado 2 de agosto, el GIAF, que trabaja junto con la Institución Nacional de Derechos Humanos, 

informó que después de trabajar durante tres días y dos noches para la recuperación de los restos 

hallados en el batallón, el cuerpo había sido trasladado a un laboratorio. 

De ese modo, los restos fueron analizados en un trabajo conjunto con la junta médica designada. Tras 

identificar el perfil biológico del cuerpo, las muestras óseas o dentales seleccionadas por el GIAF para 

el análisis genético serán trasladadas al laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense en 

Córdoba (Argentina). 

El último hallazgo de restos de detenidos desaparecidos se dio en junio de 2023, y un año después se 

pudo identificar que se trataba de Amelia Sanjurjo, una militante comunista desaparecida en 1977. 

Este nuevo hallazgo se habría dado a poca distancia de donde fue encontrado el cuerpo de Sanjurjo, 

en la misma zona que ha sido indicada como de relevancia por los propios antropólogos para 

continuar las excavaciones. 

En el sitio donde aparecieron los restos de Sanjurjo también habían sido encontrados los cuerpos de 

Julio Castro, en 2011, y de Ricardo Blanco Valiente, en 2012. 

_________________________________________________________________________ 
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14 de agosto 2024 

Seis detenidos desaparecidos coinciden con el perfil 

etario de los restos encontrados en el Batallón 14 
Se estima que el proceso de identificación de los restos por ADN culminará a 

fines de setiembre. 

 
Ricardo Perciballe, Alicia Lusiardo y Wilder Tayler asisten, el 14 de agosto, a la Fiscalía General de la 

Nación.Foto: Gianni Schiaffarino 

 

En la tarde de este miércoles la coordinadora del Grupo de Investigación en Antropología Forense, 

Alicia Lusiardo, brindó los datos obtenidos del perfil biológico de los restos encontrados en el Batallón 

14 el 30 de julio, que corresponden a un hombre de entre 1,75 y 1,85 de altura, de entre 43 y 57 años 

al momento de su muerte. 

Los desaparecidos uruguayos que fueron detenidos en Uruguay cuando tenían ese rango de edad son 

seis. Cuatro de ellos fueron señalados como enterrados en el Batallón 14, tanto en el informe de la 

Comisión para la Paz como en el informe de las Fuerzas Armadas que fue publicado en agosto de 

2005, por orden del entonces presidente Tabaré Vázquez. 

Son Luis Eduardo Arigón, de 51 años, que fue detenido el 13 de junio de 1977 y murió bajo tortura en 

La Tablada; Félix Ortiz, de 45 años, que fue detenido y desaparecido en La Tablada el 16 de setiembre 

de 1981; Julio Gerardo Correa, de 56 años, detenido en el 300 Carlos el 16 de diciembre de 1975; y 

Otermín Montes de Oca, de 45 años, que fue detenido el 17 de diciembre de 1975 también en el 300 

Carlos. Entre las víctimas del segundo vuelo, del 5 de octubre de 1976, y otros detenidos 

desaparecidos en los que se menciona el Batallón 14 como lugar de enterramiento en alguno de los 

dos informes, no hay ninguno que coincida con la edad que surge del análisis realizado por el equipo 

de antropólogos. 

Las otras dos víctimas de la dictadura que estaban dentro de ese rango etario cuando fueron 

detenidas son José Arpino Vega, de 47 años ςcuyos restos fueron buscados en la chacra de Pando 
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entre 2005 y 2023 a partir de la información dada en el informe de agosto de 2005ς, y Américo Soca, 

quien fue detenido en febrero de 1981, cuando tenía 53 años. Soca no tenía militancia política y era 

un prestamista que había sido amenazado de muerte por los militares. En la información brindada 

por la Comisión para la Paz, las Fuerzas Armadas dijeron que fue enterrado en el predio de la Escuela 

de Armas y Servicios de Punta Rieles. 

Los tres restos hallados e identificados en el Batallón 14 pertenecen a víctimas de la dictadura 

detenidas entre agosto de 1977 y enero de 1978. Amelia Sanjurjo y Ricardo Blanco fueron asesinados 

bajo tortura en el centro clandestino de La Tablada, mientras que el maestro Julio Castro fue 

torturado en la casona de Millán y Clemenceau. 

 

16 agosto, 2024 

 

Se dio a conocer el perfil biológico de los restos aparecidos 

en el Batallón 14 

Paciencia 
Una fosa de 1 metro de profundidad y algo más de 2 metros de largo, en el fondo, un manto de cal y 

un cuerpo muerto. Por encima, cal y pedregullo. Luego más cal, arena, cemento y pedregullo y por 

encima más cal y arena. Para tapar toda evidencia, 50 centímetros de tierra. Así permanecieron 

enterrados durante más de 40 años los restos óseos encontrados el 30 de julio en el Batallón 14, de 

los que todavía no se conoce la identidad. Para su enterramiento se necesitó el equivalente a 7 

carretillas con 70 litros de material, dijo el miércoles en conferencia de prensa Alicia Lusiardo, con 

intención de ejemplificar la magnitud ςy también la sañaς del procedimiento. 

En esa conferencia, Lusiardo, coordinadora del Grupo de Investigación en Antropología Forense 

(GIAF), también aportó datos del perfil biológico que se construyó con base en el estudio del 

esqueleto encontrado: se trata de un hombre, de entre 43 y 57 años, con una altura aproximada de 

1,75 a 1,85 metros. El esqueleto estaba vestido con una camisa y, en los pies, un par de medias. 

Dada la buena preservación del cuerpo, se pudo estudiar el cráneo, la pelvis y medir los huesos 

largos, de manera que la precisión con la que se puede establecer el sexo es de 95 por ciento, explicó 

la antropóloga. 

En ediciones anteriores, este semanario informó sobre la hipótesis de que los restos hallados 

pertenezcan a alguno de los seis militantes secuestrados y desaparecidos por el OCOA (Organismo 

Coordinador de Operaciones Antisubversivas) ςtodos ellos hombresς que aún quedan por encontrar 

(véase «Un cementerio clandestino», Brecha, 2-VIII-24), pero el perfil biológico no es concluyente 

para determinar una identidad, para lo que hay que aguardar el resultado de la prueba de ADN. Es 

que, si bien el sexo puede determinarse con bastante certeza, el resto de los datos aportados abre 

demasiado el abanico de posibles identidades. El rango etario, por ejemplo, se determina con menos 

precisión que el sexo: «Es más probable que esté en ese entorno ςdijo Lusiardo en referencia a los 

https://brecha.com.uy/
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entre 43 y 57 años determinadosς, pero no es imposible que alguien menor o mayor» sea quien haya 

estado enterrado en el Batallón 14. El margen de error, precisó consultada luego por Brecha, puede 

ser de años, aunque no de décadas. 

Por otro lado, los datos de las estaturas de los desaparecidos con los que cuenta el GIAF para 

comparar con la establecida en este caso no son del todo fiables. «Tenemos las estaturas de algunos, 

no de todos, y el problema es que el dato es lo que el familiar reportó en el momento que se le hizo 

la ficha y lo que interpretó la persona que tomó los datos. Si ŀƭƎǳƛŜƴ ŘƛŎŜ άŜǊŀ ŀƭǘƻέ ƻ άŜǊŀ ōŀƧƻέ ȅ ƴƻ 

ǎŀōŜ ǇǊŜŎƛǎŀǊ Ŝƴ ŎŜƴǘƝƳŜǘǊƻǎΣ ƳǳŎƘŀǎ ǾŜŎŜǎ ǎŜ ǇǊŜƎǳƴǘŀ άΛŜǊŀ ŎƻƳƻ ȅƻΚέΣ ȅ ǎƛ Ŝǎŀ ǇŜǊǎƻƴŀ ƳƛŘŜ мΣтлΣ 

entonces ponés esa estatura aproximada», graficó. «Es un dato más que te suma, como te puede 

sumar una característica física, lo mismo que los dientes: te pueden hacer un reporte que diga que a 

la persona no le faltaba ninguna pieza dental, después la identificás y resulta que sí le faltaba, pero el 

familiar no sabía o no se acordaba.» 

El 20 de agosto, siguiendo el protocolo establecido, se tomarán las muestras de los huesos de los que 

se extraerá ADN y, días después, esas muestras se trasladarán al Laboratorio de Genética Forense en 

Córdoba para hacer la comparación con las muestras de ADN de los familiares de desaparecidos 

uruguayos que custodia el laboratorio. Se espera que en pocas semanas haya un resultado que devele 

la identidad de los restos. 

_____________________________________________________________________________ 

30 de agosto 2024 

aŀŘǊŜǎ ȅ CŀƳƛƭƛŀǊŜǎΥ ƭŀǎ CC!! άǎŜƎǳƛǊłƴ ƳƛƴǘƛŜƴŘƻ 

mientras el poder políticƻ ŀŎŜǇǘŜ ŜǎǘŜ ƧǳŜƎƻέ 
A pocos meses de la identificación de Amelia Sanjurjo, sumado al hallazgo de 

nuevos restos sin identificar aún, se conmemoró el Día Internacional de las 

Víctimas de Desapariciones Forzadas. 

 
Alicia Lusiardo durante el acto en el teatro Florencio Sánchez.Foto: Rodrigo Viera Amaral 
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 ά/ƻƴ ƭŀ ŜƳƻŎƛƽƴ ŀ ŦƭƻǊ ŘŜ ǇƛŜƭΣ ŀ ƭŀ ŜǎǇŜǊŀ ŘŜ ƭŀ ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜƭ ǵƭǘƛƳƻ ŎƻƳǇŀƷŜǊƻ ǊŜǎŎŀǘŀŘƻ ǇƻǊ Ŝƭ 

DL!C ώDǊǳǇƻ ŘŜ LƴǾŜǎǘƛƎŀŎƛƽƴ Ŝƴ !ƴǘǊƻǇƻƭƻƎƝŀ CƻǊŜƴǎŜϐέΦ !ǎƝ Ŝǎ ŎƻƳƻ 9ƭŜƴŀ ½ŀŦŦŀǊƻƴƛ ŘŜǎŎǊƛōƛƽ Ŝƭ 

estado de ánimo en el acto organizado por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos este 

viernes por la noche, en conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones 

Forzadas. 

En esta oportunidad, y con motivo de dicha fecha, la jornada tuvo lugar en el Centro Cultural 

Florencio Sánchez, sitio emblemático del Cerro: barrio obrero que sufrió en carne propia el 

terrorismo de Estado, pero prevalece en la lucha por verdad y justicia a través de la memoria. Tal es 

así que en su ladera sur, cerca de la bahía y a tan sólo unas cuadras del recinto, se halla el Memorial a 

los Detenidos Desaparecidos, en el que se encuentran inscriptos los nombres de 174 personas 

víctimas de la dictadura cívico-militar y que desde la organización aún intentan encontrar. 

A pesar de que la apertura del acto se encontraba pactada para las 19.00, casi un centenar de 

personas fueron poblando la antesala del recinto cuando faltaba todavía más de un cuarto de hora. 

Jóvenes y no tan jóvenes conversaban entre sí, con la música de ensayo de Agarrate Catalina, murga 

escogida para dar cierre al evento, como temas de fondo. 

Una vez alcanzada la hora convenida, el público fue gradualmente ocupando las butacas del lugar y, 

minutos más tarde, Zaffaroni dio comienzo a la oratoria, que dedicó en un primer lugar al reciente 

hallazgo de un cuerpo en el Batallón de Infantería 14. 

άbƻ ǘŜƴŜƳƻǎ ŘǳŘŀǎ ŘŜ ǉǳŜ Ŝǎ ǳƴŀ ǇŜǊǎƻƴŀ ŘŜǎŀǇŀǊŜŎƛŘŀΥ ǎǳ ŎǳŜǊǇƻ ŎƻƴƻŎƛƽ Ŝƭ ƘƻǊǊƻǊΣ ȅ Ƙƻȅ ƭŀ 

ǊŜŀƭƛŘŀŘ ƴƻǎ ǾǳŜƭǾŜ ŀ ǊŜŎƻǊŘŀǊ ƭŀ ǎŀƷŀ ŘŜƭ ǘŜǊǊƻǊƛǎƳƻ ŘŜ 9ǎǘŀŘƻέΣ ŘƛƧƻΣ Ǉŀra luego recordar que el 

ŜƴǘŜǊǊŀƳƛŜƴǘƻ άƴƻ ŦǳŜ Ŏŀǎǳŀƭ ƴƛ ŀȊŀǊƻǎƻέΦ ά{Ŝ ǘƻƳŀǊƻƴ ǎǳ ǘƛŜƳǇƻΣ ƭŀ Ŧƻǎŀ ƭƻ ŘŜƳǳŜǎǘǊŀέΣ ŀƎǊŜƎƽ ƭŀ 

integrante de Madres y Familiares, para proceder a enumerar las diversas capas de cal, arena, 

pedregullo, cemento y tierra abocadas a ocultar el cuerpo, que aún no ha sido identificado. 

Respecto de ello, Zaffaroni indicó que, ante la falta de novedades a pesar del envío de muestras 

ƎŜƴŞǘƛŎŀǎ ŀ ǳƴ ƭŀōƻǊŀǘƻǊƛƻ ŦƻǊŜƴǎŜ Ŝƴ !ǊƎŜƴǘƛƴŀΣ Ŝǎ ƴŜŎŜǎŀǊƛŀ άǇŀŎƛŜƴŎƛŀ ȅ ŎŀǳǘŜƭŀέΦ 9ƴ Ŝǎǘŀ ƭƝƴŜŀΣ 

extendió su agradecimiento al GIAF, así como a la Institución Nacional de Derechos Humanos y 

Defensoría del Pueblo (INDDHH) y la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos. 

άIŀƴ ǘǊŀōŀƧŀŘƻ ŀǊŘǳŀƳŜƴǘŜ ǇŀǊŀ ƻōǘŜƴŜǊ Ŝǎǘƻǎ ƭƻƎǊƻǎέΣ ŘƛƧƻΣ άŎƻƴ Ŝƭ ƳƛǎƳƻ ŜǎǇƝǊƛǘǳ ǉǳŜ ƴƻs han 

marcado nuestras madres en nuestra larga lucha: con perseverancia, con compromiso [y] con valentía 

ǇƻǊǉǳŜ ǎŀōŜƳƻǎ ƭƻǎ ƘƻǎǘƛƎŀƳƛŜƴǘƻǎ ŘƛǊŜŎǘƻǎ Ŝ ƛƴŘƛǊŜŎǘƻǎ ǉǳŜ ŎƻƴƭƭŜǾŀ Ŝǎǘŀ ǘŀǊŜŀέΣ ŎƻƴŎƭǳȅƽΦ 

De esta manera, cedió la palabra a los periodistas e investigadores de la INDDHH Walter Pernas y 

Fabián Werner, quienes procedieron a explicar su labor, realizada en conjunto con el GIAF, con 

quienes integran el equipo de búsqueda desde 2020. 

Pernas destacó la implementación de un método periodístico a la hora de analizar testimonios, 

localizar fuentes personales, aproximar documentación y fomentar vínculos institucionales. También 

el rol de las conversaciones personales como forma de contextualizar los hechos acaecidos en el 

pasado reciente y, de esta manera, contribuir a las líneas de investigación o incluso darles nuevo 

rumbo. 
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Asimismo, el periodista calificó al caso de Amelia Sanjurjo, detenida desaparecida encontrada en el 

.ŀǘŀƭƭƽƴ мп Ŝ ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀŘŀ Ŝƴ ƳŀȅƻΣ ŎƻƳƻ άǳƴŀ ǎƛǘǳŀŎƛƽƴ ǉǳŜ ƴǳƴŎŀ ǎŜ ƘŀōƝŀ ŘŀŘƻ Ŝƴ ¦ǊǳƎǳŀȅέΣ ǉǳŜ 

ŎƻƴǎƛŘŜǊƽ άǎŀŎƽ ƭƻ ƳŜƧƻǊέ ŘŜƭ ŜǉǳƛǇƻ ŘŜ ōǵǎǉǳŜŘŀΦ 

{ƛƳƛƭŀǊƳŜƴǘŜΣ ²ŜǊƴŜǊ ŀōƻŎƽ ǎǳ ŘƛǎŎǳǊǎƻ ŀ ŜȄǇƭƛŎŀǊ ŎƽƳƻ άǳƴ Řŀǘƻ ǉǳŜ ǇǳŜŘŜ ǇŀǊŜŎŜǊ ƛƴǎƛƎƴƛŦƛŎŀƴǘŜέ 

ǇǳŜŘŜ ŜǾŜƴǘǳŀƭƳŜƴǘŜ άǎŜǊǾƛǊ ƳǳŎƘƻέΦ 9ƴ Ŝǎǘŀ ƭƝƴŜŀΣ ǊŜǎŀƭǘƽ Ŝƭ ǾŀƭƻǊ ŘŜ ƭŀǎ ƛƴǾŜǎǘƛƎŀŎƛƻƴŜǎ 

periodístƛŎŀǎΣ ŀǎƝ ŎƻƳƻ ǘŀƳōƛŞƴ ŘŜ ƭŀǎ άŘŜƴǳƴŎƛŀǎ ŎƻƴŎǊŜǘŀǎέ ǉǳŜ ŀǇǳƴǘŀƴ ŀ άǳƴŀ ǇŜǊǎƻƴŀ ǉǳŜ 

ŘŜǎŀǇŀǊŜŎƛƽ Ŝƴ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀŘŀǎ ŎƛǊŎǳƴǎǘŀƴŎƛŀǎέΣ ŎƻƳƻ ǘŀƳōƛŞƴ ǇƻǎƛōƭŜǎ ǎƛǘƛƻǎ ŘŜ ŜƴǘŜǊǊŀƳƛŜƴǘƻΣ Ŝ 

incluso la existencia de archivos. 

ά¢ƻŘƻ ŜǎƻΣ ȅ ŀƭƎǳƴŀǎ Ŏƻǎŀǎ Ƴłǎ ǘŀƳōƛŞƴΣ ŦƻǊƳan parte del universo de situaciones en las que 

ƴƻǎƻǘǊƻǎ ƴƻǎ ŜƴŎƻƴǘǊŀƳƻǎ ȅ ŀ ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ƭŀǎ ŎǳŀƭŜǎ ǇƻŘŜƳƻǎ ǘǊŀȊŀǊ ƴǳŜǾŀǎ ƛƴǾŜǎǘƛƎŀŎƛƻƴŜǎέΣ ǉǳŜ 

ŦŀŎƛƭƛǘŀƴ άŜƭ ŜǎŎƭŀǊŜŎƛƳƛŜƴǘƻ ŘŜ ƭŀǎ ŎƛǊŎǳƴǎǘŀƴŎƛŀǎ ǉǳŜ ǘŜǊƳƛƴŀǊƻƴ Ŏƻƴ ƭŀ ŘŜǎŀǇŀǊƛŎƛƽƴ ŘŜ ǳƴŀ 

ǇŜǊǎƻƴŀέΣ ǎƛƴǘŜǘƛȊƽΦ 

tƻǊ ǎǳ ǇŀǊǘŜΣ ƭŀ ŀƴǘǊƻǇƽƭƻƎŀ Ŝ ƛƴǘŜƎǊŀƴǘŜ ŘŜƭ DL!C bŀǘŀƭƛŀ !ȊȊƛȊ ŘŜǎǘŀŎƽ Ŝƭ άǘǊŀōŀƧƻ ǎƛƭŜƴŎƛƻǎƻέ ƭƭŜǾŀŘƻ 

a cabo por los antropólogos, y que a pesar de haber conducido a dos hallazgos en tan sólo dos años, 

ŎƻƴǎƛŘŜǊƽ ǉǳŜ άƴƻ ǎŜ ǾƛǎǳŀƭƛȊŀέΦ 

 
Natalia Azziz, Alicia Lusiardo, Elena Zaffaroni y Fabián Werner, el 30 de agosto, en el teatro Florencio 

Sánchez.Foto: Rodrigo Viera Amaral 

De esta manera, se refirió no sólo a las dificultades de desplazamiento, sino también a las 

inclemencias climáticas que muchas veces entorpecen su trabajo, si es que no llevan a una pausa 

obligada. Asimismo, partes del terreno son inundables y otras se encuentran forestadas, agregó. 

άIŜƳƻǎ ŀǇǊŜƴŘƛŘƻ ŀ ŀƴŘŀǊ Ŝƴ Ŝƭ ŎŀƳǇƻΣ ǇƻǊǉǳŜ Ŝǎǘƻ ƴƻ ǎŜ ǘǊŀǘŀ ŘŜ ǳƴŀ ŎŀƳǇŀƷŀ arqueológica [...] 

ǎƛƴƻ ǉǳŜ Ŝǎ Ŝƭ Ŏƻƴǘƛƴǳƻ ŘŜ ŀƷƻǎέΣ ŎƻƴǘŜȄǘǳŀƭƛȊƽΦ 

Mientras tanto, Alicia Lusiardo, quien dirige las tareas de excavación, explicó cómo el GIAF procede 

ŀƴǘŜ άƛƴŦƻǊƳŀŎƛƽƴ ǉǳŜ ƭƭŜƎŀ ŀƭ ŜǉǳƛǇƻέ ȅ άŜƳǇƛŜȊŀ ŀ ǎŜǊ ŘŜ ƛƴǘŜǊŞǎέΣ ŀƭƎƻ ǉǳŜ ŎƻƳƛŜƴȊŀ por una 

άŦƻǘƻƭŜŎǘǳǊŀέ ŘŜƭ ǘŜǊǊŜƴƻ ŀ ƭƻ ƭŀǊƎƻ ŘŜƭ ǘƛŜƳǇƻΣ ǳƴ ŜǎǘǳŘƛƻ ǉǳŜ άŜǎ ŜǎŜƴŎƛŀƭ ǇŀǊŀ ǇƻŘŜǊ ŜǎǘŀōƭŜŎŜǊ Ŝƭ 

ǾƝƴŎǳƭƻ ŜƴǘǊŜ Ŝƭ ŘŀǘƻΣ Ŝƭ ǘŜǎǘƛƳƻƴƛƻ ȅ Ŝƭ łǊŜŀ ǉǳŜ ǾŀƳƻǎ ŀ ǎƻƭƛŎƛǘŀǊ ŎŀǳǘŜƭŀǊέΦ 
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Según explicó, los antropólogos proceden a dividir el área de invŜǎǘƛƎŀŎƛƽƴ Ŝƴ άǳƴ ƎǊƛƭƭŀŘƻέ 

ŎƻƳǇǳŜǎǘƻ ǇƻǊ ŎŜƭŘŀǎ ŘŜ ŘƛŜȊ ƳŜǘǊƻǎ ŘŜ ŀƴŎƘƻ ȅ ƭŀǊƎƻΣ ŀƭƎƻ ǉǳŜ ŀȅǳŘŀ ŀ ŦƻǊǘŀƭŜŎŜǊ άŜƭ ŎƻƴǘǊƻƭέ ȅ άŜƭ 

ǊŜƎƛǎǘǊƻέΦ 5ƛŎƘŀ ŀǇǊƻȄƛƳŀŎƛƽƴΣ ǉǳŜ Řƛǎǘŀ ŘŜ ƭŀǎ ǘŞŎƴƛŎŀǎ ǳǘƛƭƛȊŀŘŀǎ ǇƻǊ Ŝƭ ŜǉǳƛǇƻ ǉǳŜ ƭŜ ǇǊŜŎŜŘƛƽ -en 

ese entonces se realizabaƴ άǘǊƛƴŎƘŜǊŀǎ ŜȄǇƭƻǊŀǘƻǊƛŀǎέ- es importante, ya que permite georreferenciar 

la información. 

!ǎƝΣ ŘŜǘŀƭƭƽΣ Ŝǎ ǇƻǎƛōƭŜ άƛǊ ǇǊƻŦǳƴŘƛȊŀƴŘƻ Ƙŀǎǘŀ ƭƻƎǊŀǊ ƭƭŜƎŀǊ Ƙŀǎǘŀ ƭƻ ǉǳŜ ŜƴǘŜƴŘŜƳƻǎ Ŝǎ ǳƴ 

ǎŜŘƛƳŜƴǘƻ ŜǎǘŜǊƛƭέΣ Ŝƴ ŘƻƴŘŜ άȅŀ ƴƻ ǇǳŜŘŜ ƘŀōŜǊ ƛƴŦƻǊƳŀŎƛƽƴ ŘŜ ƛƴǘŜǊŞǎέ y, al contar con información 

ŘŜ ŎŀŘŀ ŎŜƭŘŀΣ άŘŀǊ ǳƴŀ ŎƻōŜǊǘǳǊŀ ǘƻǘŀƭέΦ tŀǊŀ ŎƻƴǘŜȄǘǳŀƭƛȊŀǊΣ [ǳƛǎŀǊŘƻ ƴƻǘƽ ŎƽƳƻ ƭƻǎ ǵƭǘƛƳƻǎ Řƻǎ 

ƘŀƭƭŀȊƎƻǎ ŘŜƭ .ŀǘŀƭƭƽƴ мп ǊŜǉǳƛǊƛŜǊƻƴ ƭŀ ŜȄŎŀǾŀŎƛƽƴ ŘŜ мпΦмсо ǘǊƛƴŎƘŜǊŀǎΣ άŎǳōǊƛŜƴŘƻ ŎŀŘŀ ŎǳŀŘǊƝŎǳƭŀ 

de un lado a otro sin dejar ƴƛƴƎǵƴ ƘǳŜŎƻέΦ ά{ƛ Ƙŀȅ ǳƴ ŎǳŜǊǇƻ ƭƻ ǾŀƳƻǎ ŀ ŜƴŎƻƴǘǊŀǊΣ ȅ ǎƛ ƴƻΣ Ŝǎǘŀǎ Ȋƻƴŀǎ 

Ŝǎǘłƴ ŎƻƳǇƭŜǘŀƳŜƴǘŜ ŜȄǇƭƻǊŀŘŀǎέΣ ǎƛƴǘŜǘƛȊƽΦ 

aŀŘǊŜǎ ȅ CŀƳƛƭƛŀǊŜǎΥ ά[ŀ ƛƴŦƻǊƳŀŎƛƽƴ Ŝǎǘł Ŝƴ ƭŀǎ CǳŜǊȊŀǎ !ǊƳŀŘŀǎέ 

A modo de clausura, sentada contra el estrado principal del recinto, Zaffaroni procedió a leer un 

ƳŜƴǎŀƧŜ ŘŜ aŀŘǊŜǎ ȅ CŀƳƛƭƛŀǊŜǎ ŘŜ 5ŜǎŀǇŀǊŜŎƛŘƻǎΦ άIŀŎŜ ǳƴ ŀƷƻΣ Ŝƴ ŜǎǘŜ ƳƛǎƳƻ ŜƴŎǳŜƴǘǊƻΣ 

estábamos igual que hoy: conmocionados y a la espera. Hoy podemos decir que ese hallazgo tuvo su 

merecida verdad en Amelia Sanjurjo, que voƭǾƛƽ ŀ ǎǳ ŦŀƳƛƭƛŀ ȅ ŀ ǎǳ ǇǳŜōƭƻέΣ ŎƻƳŜƴȊƽΦ 

9ƭ ŘƻŎǳƳŜƴǘƻ ŘŜƴǳƴŎƛŀ Ŝƭ άƎǊŀǾƝǎƛƳƻ ŘŜǘŜǊƛƻǊƻ ŘŜƭ 9ǎǘŀŘƻ ŘŜ ŘŜǊŜŎƘƻ ŀ ƴƛǾŜƭ ǊŜƎƛƻƴŀƭέΣ ǉǳŜ ŘƛŎŜ ǎŜ ǾŜ 

άǘǊŀŘǳŎƛŘƻ Ŝƴ ƳǵƭǘƛǇƭŜǎ ǾƛƻƭŀŎƛƻƴŜǎ ŀ ƭƻǎ ŘŜǊŜŎƘƻǎ ƘǳƳŀƴƻǎ ǉǳŜ ŘŜƧŀǊƻƴ Ŝƴ ŜǾƛŘŜƴŎƛŀ ƭŀ ǇƻƭŀǊƛȊŀŎƛƽƴ 

política, las amenazas a la vida, la desigualdad y los niveles de pobreza a los que se enfrentan las 

ǇŜǊǎƻƴŀǎ Ŝƴ !ƳŞǊƛŎŀ [ŀǘƛƴŀέΦ 

!ǎƛƳƛǎƳƻΣ ŀŎǳǎŀ ƭŀ άŀǾŀƴȊŀŘŀ ŘŜ ǎŜŎǘƻǊŜǎ ŎƻƴǎŜǊǾŀŘƻǊŜǎ Ŏƻƴ ŘƛǎŎǳǊǎƻǎ ȅ ŎŀƳǇŀƷŀǎ ǉǳŜ ƧǳǎǘƛŦƛŎŀƴ ƭŀǎ 

discriminaciones y que cuestionan los ƛƳǇǳƭǎƻǎ Ŝƴ ƳŀǘŜǊƛŀ ŘŜ ŘŜǊŜŎƘƻǎ ƘǳƳŀƴƻǎέΣ ƭƻ ǉǳŜ 

άǊŜǇǊŜǎŜƴǘŀ ǳƴŀ ŀƳŜƴŀȊŀ ŀ ƭŀǎ ŘŜƳƻŎǊŀŎƛŀǎ ŀ ƭŀ ǾŜȊ ǉǳŜ Ƴƛƴŀ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛŘŀŘ ŘŜ ŜƴŦǊŜƴǘŀǊ ƭƻǎ ŘŜǎŀŦƝƻǎ 

ŘŜƭ ƳǳƴŘƻ ŀŎǘǳŀƭέΦ 

9ƴ ŜǎǘŜ ǎŜƴǘƛŘƻΣ ƳŀƴƛŦŜǎǘŀǊƻƴ ǎǳ ǎƻƭƛŘŀǊƛŘŀŘ ŀƴǘŜ άƭƻǎ ŜƴƻǊƳŜǎ ǊŜǘǊƻŎŜǎƻǎ ǉǳŜ ǎŜ Ŝǎǘłƴ Ǿƛviendo en la 

ǾŜŎƛƴŀ ƻǊƛƭƭŀέ ȅ ŀŎǳǎŀǊƻƴ ƭŀ άǊŜƎǊŜǎƛƽƴ ŘŜ ŘŜǊŜŎƘƻǎέ ȅ Ŝƭ άŀōŀƴŘƻƴƻ ŘŜƭ 9ǎǘŀŘƻέ Ŝƴ ƴǳŜǎǘǊƻ ǇŀƝǎΦ En 

Ŝǎǘŀ ƭƝƴŜŀΣ ŘŜǎŘŜ aŀŘǊŜǎ ȅ CŀƳƛƭƛŀǊŜǎ ǘŀƳōƛŞƴ ŜȄǇǊŜǎŀǊƻƴ ǎǳ ǇǊŜƻŎǳǇŀŎƛƽƴ ŀƴǘŜ άŜƭ ƻŎǳƭǘŀƳƛŜƴǘƻ ȅ ƭŀ 

ƳŜƴǘƛǊŀέΣ ǉǳŜ ŀǊƎǳƳŜƴǘŀƴ άƘŀ ǎƛŘƻ ǳƴŀ ǊŜŀƭƛŘŀŘ ώΦΦΦϐ ŘŜǎŘŜ ƭŀ ǊŜŎǳǇŜǊŀŎƛƽƴ ŘŜƳƻŎǊłǘƛŎŀέΦ 

ά9ǎǘŜ ŎǊƛƳŜƴΣ ŜƳōƭŜƳŀ ŘŜ ŀǉǳŜƭƭƻǎ ŀƷƻǎ ȅ ǉǳŜ ǎŜ ǎƛƎǳŜ ŎƻƳŜǘƛŜƴŘƻ ƘƻȅΣ ŦǳŜ ǇƭŀƴƛŦƛŎŀŘƻ ǇŀǊŀ 

ǇŜǊŘǳǊŀǊέ ŀ ǘǊŀǾŞǎ ŘŜƭ άŜŦŜŎǘƻ ǇǊƻǇƛƻ ŘŜ ƭŀ ŘŜǎŀǇŀǊƛŎƛƽƴ ŦƻǊȊŀŘŀΣ ǉǳŜ ƳŀƴǘƛŜƴŜ ǎǳ Ŏǳƻǘŀ ŘŜ ǇƻŘŜǊ ȅ 

ŎƘŀƴǘŀƧŜέΣ ǉǳŜ ǎŜ ŜƴŎǳŜƴǘǊŀ άŘƛǊƛƎƛŘŀ ŀ ǘƻŘƻǎέ ȅ Řƛƻ ƭǳƎŀǊ ŀ άǳƴ łǊŜŀ ŘŜ ǇƻŘŜǊ ǇŀǊŀƭŜƭƻ ǉǳŜ ƭƻǎ 

Řƛǎǘƛƴǘƻǎ ƎƻōƛŜǊƴƻǎ ŘŜƳƻŎǊłǘƛŎƻǎ ƴƻ Ƙŀƴ ǇƻŘƛŘƻ ƻ ƴƻ Ƙŀƴ ǉǳŜǊƛŘƻ ǎǳōƻǊŘƛƴŀǊέΣ ǎŜ ŀǊƎǳƳŜƴǘŀ Ŝƴ Ŝƭ 

texto. 

!ǎƝΣ ƭƭŀƳŀ ŀ ŜƴŎƻƴǘǊŀǊ ŀ ƭƻǎ ŘŜǘŜƴƛŘƻǎ ŘŜǎŀǇŀǊŜŎƛŘƻǎ άŎƻƳƻ Ǉǳƴǘƻ ŘŜ ǇŀǊǘƛŘŀ Ře una democracia sin 

ǘǳǘŜƭŀǎέΦ ά[ŀ ƛƴŦƻǊƳŀŎƛƽƴ Ŝǎǘł Ŝƴ ƭŀǎ CǳŜǊȊŀǎ !ǊƳŀŘŀǎ ȅ ȅŀ ǾƛƳƻǎ ǉǳŜ ǾƻƭǳƴǘŀǊƛŀƳŜƴǘŜ ƴƻ ƭŀ ŀǇƻǊǘŀƴέΣ 

ŎƻƴǘƛƴǵŀΦ ά{ŜƎǳƛǊłƴ ƳƛƴǘƛŜƴŘƻ ƳƛŜƴǘǊŀǎ Ŝƭ ǇƻŘŜǊ ǇƻƭƝǘƛŎƻ ŀŎŜǇǘŜ ŜǎǘŜ ƧǳŜƎƻέΦ 

ά9ǎ ŀǉǳƝ ŘƻƴŘŜ ŘŜōŜƳƻǎ ǇƻƴŜǊ Ŝƭ ŀŎŜƴǘƻΥ Ŝǎ Ŝƭ ǇǊŜǎƛŘŜƴǘŜ de la República quien debe dar la orden y 

exigir esa información, cumplir con el mandato constitucional, subordinando a las Fuerzas Armadas al 

ǇƻŘŜǊ ŎƛǾƛƭ ȅ ǎŜǊ ǊŜǎǇŀƭŘŀŘƻ ǇƻǊ ǘƻŘŀ ƭŀ ƛƴǎǘƛǘǳŎƛƻƴŀƭƛŘŀŘ ŘŜƭ 9ǎǘŀŘƻέΣ ǎŜƴǘŜƴŎƛƽΦ_________________ 
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16 agosto, 2024 
 

«¿Cuánta gente necesitamos el 20 de mayo para que 

el presidente se sienta obligado a dar la orden?» 
Con Samuel Blixen y Nilo Patiño, autores de Desaparecidos: en busca de la verdad 

 

Betania Núñez 

 

Uno desde el periodismo y otro desde la militancia social, Blixen y Patiño se 

encontraron en el análisis de los archivos militares. Desaparecidos es su 

segundo libro editado por Brecha, que, además de documentar las campañas 

de sabotaje y desinformación de las Fuerzas Armadas, traza hipótesis para 

contribuir a la búsqueda. «Si no vas hacia atrás», dice Patiño, «es imposible 

dar explicación a las desapariciones». Blixen agrega: «Todo está permeado 

por esa intención de los militares de postergar lo más posible la inevitable 

aparición de los cuerpos». 
 

 

 Nilo Patiño y Samuel Blixen. HÉCTOR PIASTRI 

 

τMientras lo iba leyendo, se me ocurría que el libro es una historia de la impunidad: un presidente 

tras otro, los hechos que relatan van confirmando lo que ustedes denominan la «tutela militar». 

¿Lo pensaron desde el arranque o fue tomando esa forma en el camino? 

https://brecha.com.uy/wp-content/uploads/2024/08/16-Nilo-y-Samuel-w.jpg
https://brecha.com.uy/wp-content/uploads/2024/08/16-Nilo-y-Samuel-w.jpg
https://brecha.com.uy/wp-content/uploads/2024/08/16-Nilo-y-Samuel-w.jpg
https://brecha.com.uy/
https://brecha.com.uy/wp-content/uploads/2024/08/16-Nilo-y-Samuel-w.jpg
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Samuel Blixen τCuando conversamos sobre lo siguiente que íbamos a hacer, Nilo dijo: «Yo quiero 

escribir sobre los desaparecidos». Y así, casi naturalmente, se fue dando; cada vez íbamos más para 

atrás, porque para explicar una cosa necesitábamos el antecedente, y entonces tuvimos que poner 

un corte, que fue 1984, cuando empezaron las denuncias ante la Justicia. Eso provocó una reacción 

en la interna de los militares que a nosotros nos asombró cuando la encontramos. Hicimos síntesis y 

llegamos a lo de la autonomía militar, entre otros conceptos que van más allá de la búsqueda estricta 

y fueron modelando el libro. En las lecturas encontrábamos elementos que ya habíamos visto, pero 

que con este enfoque tenían un nuevo significado. 

Nilo Patiño τHay mucha información que nosotros rescatamos de expedientes judiciales, que nos 

llevaban a otra época, porque estamos hablando de 2005, 2006, 2007. No entendíamos por qué, 

como dijera Samuel, había cosas dormidas en los expedientes que eran tan significativas. Son algunas 

de las cosas que nosotros tenemos como hallazgos, más que como novedades, porque en realidad 

tienen esa cantidad de años. 

τ¿La idea de la «tutela militar» que abre y recorre el libro la toman del periodista Guillermo 

Waksman? 

S. B. τLo de Guillermo lo encontramos bastante tarde, buscando los antecedentes acá en Brecha. 

Cuando encontramos esa frase de Waksman y sus artículos sobre esa etapa de 1985-1986, nos 

pareció redonda. 

τLo traigo a Waksman porque es una referencia que está muy presente en el libro, que habla del 

lugar que le dan ustedes al periodismo de derechos humanos. 

S. B. τSí, es una forma de reivindicar también aquella Brecha que, en aquel momento, con toda la 

ŦǳŜǊȊŀ ǉǳŜ ώWǳƭƛƻ aŀǊƝŀϐ {ŀƴƎǳƛƴŜǘǘƛΣ Ŏƻƴ ƭŀ ŎƻƳǇƭƛŎƛŘŀŘ ŘŜ ƭƻǎ ōƭŀƴŎƻǎΣ Ŝǎǘŀōŀ ƛƳǇƻƴƛŜƴŘƻΧ aƛŜƴǘǊŀǎ 

[Sanguinetti] confundía absolutamente todo, Guillermo escribía de una manera muy clara. No diría 

que estaba digitando la línea de Brecha, pero la expresaba de una forma fantástica. Tenía una manera 

humilde de trabajar cosas que eran muy importantes. Y todas las semanas tenía una constante de 

rigor. 

τEn esta dupla que armaron es interesante observar que Nilo llega desde las organizaciones 

sociales, particularmente desde Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. 

¿Cómo vas haciendo este oficio de investigador? 

N. P. τEl punto de quiebre fue cuando empecé a investigar una causa judicial para hacer la denuncia 

de una desaparición. Me fui metiendo en los documentos, porque había muy pocos elementos, y ahí 

encontré que el contexto tenía mucho que ver. Ni siquiera los enterramientos se pueden analizar 

fuera de su contexto. Si vos no vas hacia atrás y conocés la orgánica de las Fuerzas Armadas, cómo 

actuaban, el sistema represivo, es imposible dar explicación a las desapariciones, a las muertes, al 

hecho de que aparezca uno y no otro. 

τEn este libro, también en el anterior, Intrigas cruzadas, está muy presente eso que decía ahora 

Nilo, que es algo en lo que siempre hace mucho hincapié: hay que entender la estructura militar 

para poder leer los archivos. 
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S. B. τCuando iniciamos el trabajo con los rollos [de lo que se conoce como Archivo Berrutti], 

teníamos una información muy dispersa y de muy distinto valor, y lo que de alguna manera orientó el 

trabajo fue la decisión de Nilo de empezar estudiando la estructura y los principios en los que se 

basaba. En paralelo a la lectura de los documentos, Nilo se enfocó precisamente en eso. Y lo que 

descubrió en los propios rollos sobre los fundamentos de la institución militar permanece como un 

sustento base de todo lo que después fuimos investigando. 

τMe preguntaba, Nilo, si vos tenés una suerte de apasionamiento en esto de meterte en los 

archivos. Los periodistas solemos tener eso: cuando intuimos que allí hay algo, podemos pasar 

mucho tiempo detrás de esa pista. Tengo la sensación de que vos tenés ese mismo motor. 

N. P. τEs un modo de vida. La investigación y la observación las he practicado durante toda mi vida. 

9ƴǘƻƴŎŜǎΧ Ŝǎ ǳƴŀ Ŏƻǎŀ ǇŜǊǎƻƴŀƭΦ ¸ƻ ƴƻ ǎƻȅ ǳƴ ǘƛǇƻ Ƴǳȅ ƭŜƝŘƻ ƴƛ ǘŀƳǇƻŎƻ Ƴǳȅ ǾŜǊǎŀŘƻΣ ǇŜǊƻ ǎƝ ǘŜƴƎƻ 

mucha capacidad de observación y eso muchas veces te lleva a ver determinados detalles. 

Generalmente, además, tengo la perseverancia: cuando muerdo, no largo. 

τHay un trabajo con los archivos militares y los expedientes judiciales, pero me llevé la sorpresa 

de que incorporaron hasta fotografías aéreas, además de entrevistas, testimonios. Ese tejido de 

fuentes es lo que de alguna manera dio nombre al proyecto que ustedes fundaron, Cruzar, en la 

Universidad de la República. ¿Qué podrían decir de ese trabajo del hilado fino de las fuentes? 

S. B. τYo te diría que esto no es un trabajo de investigación para hacer un libro; el libro es la 

consecuencia de ese trabajo de investigación. En Cruzar nosotros tratamos de obtener cosas nuevas 

que se las damos a Familiares, al fiscal [especializado en Delitos de Lesa Humanidad, Ricardo 

Perciballe], es decir, tratamos de obtener información que sirva para el proceso de búsqueda. Por 

ejemplo, encontramos una información a la que todavía no se le ha dado la importancia que tiene, 

quizá porque nosotros no la expusimos de una manera adecuada: a partir de una apreciación del 

general [Esteban] Cristi dando la orden de que toda la información que había producido el golpe de 

febrero del 73 la guardaran en el primer piso del comando de la Región Militar 1, Nilo pudo concluir 

que ahí estaba entonces el archivo del OCOA [Organismo Coordinador de Operaciones 

Antisubversivas]. Eso se lo pedimos al presidente de la república [Luis Lacalle Pou]. 

τ¿Y cuál fue la respuesta? 

S. B. τNo hubo respuesta. 

N. P. τComo Familiares, el presidente de la república nos recibió antes de asumir y cuando asumió; 

después no nos recibió más. Pero cuando ya era presidente, que nos recibió en la Torre Ejecutiva, yo 

le dije que teníamos documentación que acreditaba que ahí había información que podría servir para 

la búsqueda de los desaparecidos, si él se animaba a intervenir. Porque él decía que estaba para 

colaborar, entonces yo le dije: «Bueno, pero colaborar es una palabra relativa». Y él dijo que sí. 

τ¿Cuáles son los archivos sobre los que tienen indicios y sería relevante ir a buscar? 

N. P. τLos documentos que pueden dar información sobre los desaparecidos no están en cualquier 

archivo, no están en cualquier batallón. Son documentos clasificados de inteligencia, es como hablar, 

para poner un ejemplo internacional, de los archivos de la CIA; solamente desclasificando se puede 

acceder. Acá es lo mismo, hay archivos de inteligencia que están encapsulados en el Comando 



Info DE 2024-09-08  19 

General del Ejército, no nos cabe ninguna duda. ¿Por qué? Porque siguen trabajando la inteligencia 

hasta el día de hoy. Esos organismos no se desarmaron. 

S. B. τLa inteligencia militar nunca estuvo en manos civiles. Nunca. Pero ese es uno de los puntos 

que los militares no permiten, que el poder civil acceda. O sea, ¿quién decide qué investigar, qué 

perseguir, qué filtrar? De eso no se sabe absolutamente nada. No hay una intervención del poder civil 

sobre esa actividad exclusivamente militar. Azucena Berrutti [cuando fue ministra de Defensa 

Nacional] intentó poner la Dirección Nacional de Inteligencia de Estado en manos civiles y fracasó. 

Quizá el fracaso fue la razón de su renuncia al ministerio, no lo sabemos. Pero los archivos están. Y la 

convicción que nosotros tenemos es que todo está escrito. En el Ejército nada se hace por voluntad 

propia, es decir, el jefe manda y el subordinado obedece, y eso se hace por medio de órdenes 

escritas. ¿Dónde están esos archivos que contienen la información sobre los secretos de la dictadura? 

τEn el libro hacen un cuestionamiento fuerte a la Institución Nacional de Derechos Humanos y 

Defensoría del Pueblo por retirarse del archivo del FUSNA y perder la oportunidad de explorar el 

archivo del N2 y del N3 de la Armada. ¿Por qué creen que se tomó esa decisión? ¿Qué piensan 

sobre eso? 

S. B. τPodemos contestar las dos preguntas, pero empiezo por la segunda: pienso que fue una 

barbaridad. El porqué: aparentemente se entendió que había una prioridad, que era entrevistar a 

soldados, cocineros y enfermeros para ver si tenían detalles de las desapariciones. Y aparentemente 

esa tarea implicaba que no se podía asumir la otra, cuando realmente se podría haber asumido. La 

responsabilidad es muy grande. Es muy difícil que se vuelva a repetir esa oportunidad. 

N. P. τCuando la Institución tomó la competencia sobre la búsqueda, fijó una estrategia para obtener 

información del personal subalterno de las Fuerzas Armadas, porque los oficiales está comprobado 

que no hablan. En realidad, lo que nosotros hemos descubierto a través de la investigación es que no 

hay testimonios porque los únicos testigos fueron los que actuaron directamente en los 

enterramientos. 

τ!ŦƛǊƳŀƴ ǉǳŜ ƴƻ Ƙǳōƻ ǇŜǊǎƻƴŀƭ ǎǳōŀƭǘŜǊƴƻ Ŝƴ ƭƻǎ ŜƴǘŜǊǊŀƳƛŜƴǘƻǎΧ 

S. B. τLa leyenda urbana dice que cuando van a enterrar a un prisionero muerto, el oficial no se 

enchastra. O sea, trae al soldado y le dice: «Cave». Es falso eso. ¿Por qué? Porque es un episodio que 

tiene que estar completamente compartimentado, ¿van a pedirle a un enfermero, a un vigilante, a un 

cocinero, que después va a su barrio y habla en el boliche? No, no pueden. No pueden correr ese 

riesgo. Por eso es que nosotros sostenemos que el que cava la tumba es un oficial. 

N. P. τHay otro aspecto que es filosófico, que viene de la guerra de Argelia. Todos estos oficiales que 

hacían la guerra antisubversiva una de las primeras cosas que aprendieron fue que hay que 

enterrarse en el barro. Ellos no admitían que los soldados hicieran una cosa y ellos otra, entonces la 

educación fue que tenían que comer con los soldados, combatir con los soldados, dar el ejemplo a los 

soldados. Cuando Gilberto Vázquez [represor condenado por delitos de lesa humanidad ya fallecido] 

dijo que actuó en todas las operaciones de Argentina y que tenía muchísimas muertes arriba, estaba 

diciendo eso: «No mandé a matar, los maté yo». El oficial fue el que tomó esa responsabilidad. 

τSeñalan también la existencia de verdaderos cementerios en los batallones 14 y 13. Incluso 

defienden una teoría que es bien relevante en el marco del último hallazgo: que en el Batallón 14 
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hubo un sector destinado a los enterramientos del Servicio de Información de Defensa y otro a los 

del OCOA. 

S. B. τLo leímos en un expediente judicial, eran declaraciones de [el entonces jefe del Estado Mayor 

Personal, el coronel Raúl] Gloodtdofsky, una afirmación que estaba desde 2005. Gloodtdofsky se lo 

dijo a [el secretario de la Presidencia de Tabaré Vázquez] Gonzalo Fernández, al juez [Juan Carlos] 

Fernández Lecchini y a las personas que estaban ahí el día que fueron a buscar a María Claudia 

[García de Gelman]. ¿Por qué tenés determinados enterramientos en el Batallón 14 y por qué otros 

en el Batallón 13? En el 13 queda claro: son las víctimas del 300 Carlos. A Elena Quinteros, por 

ejemplo, no la vas a buscar en el 14, la vas a buscar en el 13, porque es una víctima del 300 Carlos. ¿Y 

los otros [que fueron encontrados y también eran víctimas del OCOA], por qué en el 14? Porque el 

OCOA pasó a operar en La Tablada en 1977. ¿Quiénes están ahí? Los que fueron víctimas del OCOA 

que habían sido detenidos en La Tablada. Son todos elementos que surgen naturalmente y orientan la 

búsqueda. 

N. P. τQue hay dos zonas es coherente, entre otras cosas, con los que han aparecido, no se necesita 

encontrar a todos para confirmar eso. La otra cosa es que no se enterró en cualquier parte, entonces 

no tenés por qué salir a buscar en cualquier parte. Ahora, por ejemplo, se está hablando de una 

estación de la UTE atrás del 300 Carlos, y es muy improbable que haya enterramientos ahí. Lo digo y 

me la estoy jugando porque nadie dice eso, pero la verdad es que no coincide porque los 

enterramientos se hacían en lugares alejados, donde no transitaba mucha gente. Y estamos hace dos 

años esperando y poniendo la atención en una cosa que realmente no va a tener mucha importancia. 

Tendríamos que poner todo el acento en el 13 y el 14. 

τAlgo que está muy presente en el libro es cómo la Operación Zanahoria, según la mirada de 

ustedes, es una verdadera campaña de desinformación para desviar la atención, hacer perder el 

tiempo, desanimar la búsqueda. 

S. B. τSin duda que todo esto está permeado por un trabajo constante de desinformación. Es decir, 

la aparición de versiones anónimas, pero que vienen de origen militar. El último fue [el entonces 

comandante en jefe del Ejército, Guido] Manini. ¿Cuál es el problema? Cuando te viene una 

información de esas, la Justicia no tiene más remedio que ordenar la excavación; aun cuando los 

antropólogos digan que es improbable, que no es confiable la información, pues lo hacen. Eso te 

implica derivar el esfuerzo y la atención del lugar donde se debería excavar. Hasta ahora, en el 

Batallón 14 se han encontrado cuatro cuerpos, ¿verdad? Y todos están más o menos en una misma 

zona. ¿Por qué vas a ir a excavar a otro lado? Todo está permeado por esa intención de los militares 

de postergar lo más posible la inevitable aparición de los cuerpos, que va a darnos ahora la estrategia 

de los antropólogos de excavar centímetro por centímetro. 

N. P. τHubo un momento en el período de Tabaré Vázquez que yo creo que la búsqueda estuvo 

peligrando. Fue cuando Gonzalo Fernández dijo que se seguía buscando si había alguna información 

coherente y se paró la búsqueda. En la estrategia de [quien fuera el coordinador del Grupo de 

Investigación en Antropología Forense, José] López Mazz, el punto número uno era buscar la 

Operación Zanahoria a todo costo. 

τEstamos en contexto electoral y ustedes hacen al cierre del libro una afirmación muy 

contundente referida al próximo presidente de la república. Dicen que debe posicionarse y dar la 

orden a los militares, de una vez por todas, de que den la información. 
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S. B. τHay una condición en el presidente, que es su condición de comandante supremo de las 

Fuerzas Armadas. Es la cabeza y debe actuar como actúa cualquier jerarca de las Fuerzas Armadas. Es 

decir, él tiene la última palabra, la potestad de dar una orden y que esa orden corra hacia abajo en 

toda la estructura del Ejército. Lo que aparentemente va a hacer Familiares es una ronda con todos 

los candidatos para preguntarles si, de ganar, van a dar o no van a dar la orden de que digan dónde 

están los cuerpos enterrados. Lo mismo respecto de si van a buscar o no los archivos clasificados. Yo 

creo que si pasa como pasó antes, «doy la orden y no me la acatan y me quedo en el molde», bueno, 

no va a servir para nada. ¿Cuánta gente necesitamos el 20 de mayo para que el presidente se sienta 

obligado a dar la orden? 

N. P. τYo digo siempre que el tema de los desaparecidos está instalado y se sigue buscando por 

acción de la sociedad civil, no de los gobiernos. Eso es muy evidente. No desprecio la idea de un 

acuerdo nacional, pero eso nunca llega si no hay presión de abajo. Esto arrancó con un grupito de 

viejas tratando de que no muriera la causa y que se siguiera buscando. Paulatinamente fue tomando 

otro cuerpo y se fue agrandando. Hoy, cuando se habla de la marcha del 20 de mayo todo el mundo 

dice «estamos de acuerdo». Bueno, para mí eso es lo que hay que hacer ahora con la decisión de dar 

la orden. 

_________________________________________________________________________ 

  



Info DE 2024-09-08  22 

8 de agosto 2024 
INDDHH, Fiscalía e iglesia católica mantuvieron una 

reunión por búsqueda de información sobre detenidos 

desaparecidos 
El extitular de la Secretaría de Derechos Humanos Nelson Villarreal dijo que 

άŎƻƳƛŜƴȊŀ ǳƴ ŘƛłƭƻƎƻ ǇŀǊŀ ǘǊŀǘŀǊ ŘŜ ŦƻǊǘŀƭŜŎŜǊ ƭŀ ōǵǎǉǳŜŘŀ ŘŜ ƛƴŦƻǊƳŀŎƛƽƴ 

ǇŀǊŀ ƭŀ ǾŜǊŘŀŘ ǉǳŜ ǎŀƭŘŜ ƘŜǊƛŘŀǎέΦ. 

 

 
Acto aniversario de la Jura de la Constitución, el 18 de julio, en la plaza Matriz.Foto: Ernesto Ryan 

 

Este jueves el obispo de Salto Arturo Fajardo y el cardenal, Daniel Sturla, mantuvieron una reunión 

con el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, y el director de la 

Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), Wilder Tayler, 

convocada por el extitular de la Secretaría de Derechos Humanos y presidente del Observatorio del 

Sur (Obsur), Nelson Villarreal, para conversar sobre la búsqueda de información del paradero de 

detenidos desaparecidos en dictadura. 

En diálogo con la diaria, Villarreal comentó que la reunión fue una iniciativa suya y del Obsur para 

ƘŀōƭŀǊ Ŏƻƴ ƭƻǎ ƻōƛǎǇƻǎ ǉǳŜ άȅŀ Ƙŀƴ ŀǇƻȅŀŘƻ ǘŀƴǘƻ Ŝƴ ƭŀ /ƻƳƛǎƛƽƴ ǇŀǊŀ ƭŀ tŀȊ ŎƻƳƻ ƭŀ ŎǊŜŀŘŀ ǇƻǊ 

¢ŀōŀǊŞ ±łȊǉǳŜȊ ŘŜ ǾŜǊŘŀŘ ȅ ƧǳǎǘƛŎƛŀέ ǇŀǊŀ ǾŜǊ άǉǳŞ ǇƻǎƛōƛƭƛŘŀŘŜǎ Ƙŀȅ ŘŜ ǉǳŜ ǇǳŜŘŀƴ ŀǇƻǊǘŀǊ ŀ ǎŜƎǳƛǊ 

ōǳǎŎŀƴŘƻ ƛƴŦƻǊƳŀŎƛƽƴΣ ǊŜŎŜǇŎƛƻƴŀǊƭŀέΦ  

9ǎ ŀǎƝ ŎƻƳƻΣ ǎŜƎǵƴ Ŝƭ ǇǊŜǎƛŘŜƴǘŜ ŘŜƭ hōǎǳǊΣ άŎƻƳƛŜƴȊŀ ǳƴ ŘƛłƭƻƎƻ ǇŀǊŀ ǘǊŀǘŀǊ ŘŜ ŦƻǊǘŀƭŜŎŜǊ ƭŀ 

ōǵǎǉǳŜŘŀ ŘŜ ƛƴŦƻǊƳŀŎƛƽƴ ǇŀǊŀ ƭŀ ǾŜǊŘŀŘ ǉǳŜ ǎŀƭŘŜ ƘŜǊƛŘŀǎέΦ ά[ƻ ǉǳŜ ǎŜ Ŝǎǘł ǘǊŀǘŀƴŘƻ ŘŜ ƘŀŎŜǊ Ŝǎ 

abrir espacio a que haya nǳŜǾŀƳŜƴǘŜ ƻǘǊŀǎ ǇǳŜǊǘŀǎ ǉǳŜ ǉǳƛȊłǎ ƴƻ ǎŜ Ƙŀƴ ƎƻƭǇŜŀŘƻέΣ ǎǳōǊŀȅƽΦ 
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Tayler contó a la diaria que él y Perciballe explicaron a los arzobispos el trabajo de la búsqueda de 

ŘŜǎŀǇŀǊŜŎƛŘƻǎ ȅ ǇǳǎƛŜǊƻƴ άƎǊŀƴ ŞƴŦŀǎƛǎέ Ŝƴ ƭƻǎ ǾŀƭƻǊŜǎ ǉǳŜ ƳŀƴŜƧŀƴ Ŝƴ Ŏǳŀƴǘƻ ŀ ƭŀ ōǵǎǉǳŜŘa y la 

ǾŜǊŘŀŘΦ άCǳƴŘŀƳŜƴǘŀƭƳŜƴǘŜΣ ŜȄǇƭƛŎŀƳƻǎ ŎƽƳƻ ǘǊŀōŀƧŀƳƻǎ Ŏƻƴ ƭŀ CƛǎŎŀƭƝŀΤ Ŝƭ ƘŜŎƘƻ ŘŜ ǉǳŜ ƭŀ CƛǎŎŀƭƝŀ 

nos contribuye información, pero no necesariamente nosotros pasamos información a la Fiscalía a los 

ŜŦŜŎǘƻǎ ǇŜƴŀƭŜǎέΣ ŘƛƧƻΦ 

tŀǊŀ ¢ŀȅƭŜǊΣ Ŝǎ άƛƳǇƻǊǘŀƴǘƝǎƛƳƻέ ƘŀŎŜǊ ǎŀōŜǊ ǉǳŜ Ŝƭ ŦƛǎŎŀƭ άƴƻ Ŝǎǘł ōǳǎŎŀƴŘƻ ŜƴŎŀǳǎŀǊ ǇŜǊǎƻƴŀǎ ǉǳŜ 

ŜǎǘǳǾƛŜǊƻƴ ǇǊŜǎŜƴǘŜǎ Ŝƴ ƭƻǎ ƭǳƎŀǊŜǎ ŘƻƴŘŜ ǎŜ ǇǊƻŘǳƧŜǊƻƴ ƭŀǎ ŘŜǎŀǇŀǊƛŎƛƻƴŜǎέΣ ŎƻƳƻ άǎƻƭŘŀŘƻǎΣ 

ŜƴŦŜǊƳŜǊƻǎΣ ŎƻŎƛƴŜǊƻǎΣ ŎŜƴǘƛƴŜƭŀǎέΣ ȅ ǉǳŜ άǎƛ Ŝǎŀ ƎŜƴǘŜ ƻŦǊŜŎŜ ƛƴŦƻǊƳŀŎƛƽƴ ƴƻ Ǿŀ ŀ ŎƻǊǊŜǊ un riesgo de 

ǎŜǊ ǇǊƻŎŜǎŀŘŀέΦ 

El director aclaró que esta fue una primera reunión entre las tres instituciones y que a todos los 

ǇǊŜǎŜƴǘŜǎ ƭŜǎ ǇŀǊŜŎƛƽ άƛƴǘŜǊŜǎŀƴǘŜέΦ 9ȄǇƭƛŎƽ ǉǳŜ ǎƛ ƭƭŜƎŀ ƛƴŦƻǊƳŀŎƛƽƴ ǊŜƭŜǾŀƴǘŜΣ άǾŀƴ ŀ ǎŜǊ ƎŜƴŜǊƻǎƻǎ 

en cuanto a transmitirla y ŀ ŎƻƳǇŀǊǘƛǊƭŀ ŎǳŀƴŘƻ ǇǳŜŘŀƴ ŘŜǎŘŜ ǎǳ ǇƻǎƛŎƛƽƴ ŘŜ ŎƭŞǊƛƎƻǎέΦ 

9ƴ ŜǎŜ ǎŜƴǘƛŘƻΣ ŘƛƧƻ ǉǳŜ Ŝǎ άƛǊǊŜƭŜǾŀƴǘŜέ ǎƛ ƭŀ ƛƴŦƻǊƳŀŎƛƽƴ ƭƭŜƎŀ ǇƻǊ ǾƝŀ ŘŜ ŎƻƴŦŜǎƛƽƴ ƻ ǎƛ Ŝƴ ƻǘǊƻ 

ŎƻƴǘŜȄǘƻ ŀƭƎǳƛŜƴ ǎŜ ŀŎŜǊŎŀ ŀ ƭŀ ǇŀǊǊƻǉǳƛŀ ȅ ƭŀ ƻŦǊŜŎŜΦ άbƻǎƻǘǊƻǎ ƭƻ ǉǳŜ ǎƝ ǉǳŜǊƝŀƳƻǎ ŜǊŀ ǉǳŜ Ŝƭlos 

supieran cuáles son los valores que inspiran el trabajo de búsqueda de desaparecidos, donde no hay 

ŜƭŜƳŜƴǘƻǎ ŘŜ ōǵǎǉǳŜŘŀ ŘŜ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛŘŀŘ ǇŜƴŀƭ ŎǊƛƳƛƴŀƭέΣ ŘŜǎǘŀŎƽΦ  

Por su parte, Fajardo dijo a la diaria que este viernes tendrá una reunión con los demás obispos sobre 

este tema y les comunicará lo conversado. Luego se estima publicar un comunicado oficial de la 

Conferencia Episcopal del Uruguay, que hará referencia al encuentro. 

_____________________________________________________________________ 
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14 de agosto 2024 

Señalizaron el Liceo 1 de Florida como sitio de 

memoria en recuerdo de la ocupación estudiantil de 

1973 
Después de 25 horas de ocupación para resistir ante el golpe de Estado, los 

estudiantes marcharon acompañados por unas 800 personas, entonando el 

ƘƛƳƴƻ ƴŀŎƛƻƴŀƭ ȅ ƭŀ ŎƻƴǎƛƎƴŀ ά[ƛōŜǊǘŀŘ ǎƝΣ ŘƛŎǘŀŘǳǊŀ ƴƻέΦ 
Escribe Emilio Martínez Muracciole  

 

 
Señalizaron, el 14 de agosto, el Liceo 1 de Florida como sitio de memoria. Foto: Emilio Martínez Muracciole 

 

 ά9ƴ CƭƻǊƛŘŀ ŦǳŜΣ ǉǳƛȊłǎΣ Ŝƭ ŜǾŜƴǘƻ Ƴłǎ ƛmportante, desde el punto de vista masivo, en contra de la 

ŘƛŎǘŀŘǳǊŀέΣ ŘƛƧƻ ŜǎǘŜ ƳƛŞǊŎƻƭŜǎ /ŞǎŀǊ [ŜƻƴŀǊŘƻ CŀƭŎƽƴΣ Ŝƴ ƭŀ ŜȄǇƭŀƴŀŘŀ ŘŜƭ [ƛŎŜƻ м ŘŜ CƭƻǊƛŘŀΣ Lƴǎǘƛǘǳǘƻ 

Manuel Oribe (IMO), al recordar la ocupación del centro educativo, como forma de resistencia, por 

parte de los estudiantes nucleados en la Asociación de Estudiantes Liceales de Florida (Adelf), el 5 de 

julio de 1973. Falcón, uno de aquellos estudiantes, fue el orador central del acto oficial de instalación 

de una señalización que recuerda el hecho, en el marco de la Ley 19.641 de sitios de memoria. 

Estudiantes, docentes y el cuerpo de Dirección del liceo poblaron la explanada, junto a los 

protagonistas y a un público de decenas de floridenses.  

άbŀŘƛŜ ǇŜƴǎŀōŀ ǘƻŘƻ ƭƻ ǘŜǊǊƛōƭŜ ǉǳŜ ǎƻōǊŜ Ŝƭ ¦ǊǳƎǳŀȅ iba a crecer, en la pérdida de derechos, de 

libertades, de instituciones, con profesores y maestros destituidos simplemente por pensar diferente 

a lo que pretendía ese gobierno que había arrebatado el poder. Muertes, miles y miles de uruguayos 

que terminarƻƴ Ŝƴ ƭŀ ŎłǊŎŜƭΣ ǘƻǊǘǳǊŀŘƻǎ ȅ ŘŜǎŀǇŀǊƛŎƛƻƴŜǎέΣ ǊŜǇŀǎƽ CŀƭŎƽƴΣ ȅ ǊŜŎƻǊŘƽ ǉǳŜΣ ŘŜǎǇǳŞǎ ŘŜ 

ŎƻƴŎǊŜǘŀǊ ƭŀ ƻŎǳǇŀŎƛƽƴΣ ǎƻōǊŜ ƭŀ ƘƻǊŀ ммΦллΣ ƭƻǎ ŜǎǘǳŘƛŀƴǘŜǎ ǉǳŜŘŀǊƻƴ άǊƻŘŜŀŘƻǎέ ǇƻǊ ǳƴ ŦǳŜǊǘŜ 

ƻǇŜǊŀǘƛǾƻ ŘŜ ƳƛƭƛǘŀǊŜǎ ȅ ǇƻƭƛŎƝŀǎΦ ά! ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ŀƘƝ ǉǳŜŘŀƳƻǎ ƛƴŎƻƳǳƴƛŎŀŘƻǎέΣ ŀǇǳƴǘƽΦ  

Un grupo de aproximadamente 80 estudiantes había llegado al lugar en cuatro columnas, que habían 

partido desde diferentes puntos de la ciudad. Reunidos en el liceo, ingresaron y ocuparon, labrándose 
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acta notarial. Automáticamente, un operativo de policías y militares rodeó el liceo. Con el paso de las 

horas se formó, en las afueras, una concentración de público que entonó consignas contra la 

dictadura, según narró Falcón, y añadió que, en la noche, quedaron fundamentalmente los familiares, 

que pasaron la madrugada en el garaje de la familia Sisto-Pujol, vecina al centro educativo, que abrió 

las puertas para dar refugio. 

άCǳŜ Ƴǳȅ ŘƛŦƝŎƛƭ ǇŀǊŀ ƭŀǎ ƳǳƧŜǊŜǎέΣ ŘƛƧƻ ƭŀ ŜȄŜǎǘǳŘƛŀƴǘŜ !ƴŀƭƝŀ aŀŎƘŀŘƻ ŀ la diariaΦ άIǳōƻ ƻǘǊŀǎ 

compañeras que ocuparon, pero los padres las vinieron a buscar y las sacaron de la ocupación. En 

ŀǉǳŜƭ ƳƻƳŜƴǘƻΣ ǎƛŜƴŘƻ ƳǳƧŜǊΣ Ŏƻƴ мр ŀƷƻǎΣ ŜǊŀ Ƴǳȅ ŘƛŦƝŎƛƭ ǉǳŜ ǘŜ ŘŜƧŀǊŀƴέΣ ŀǇǳƴǘƽΦ 9ƭƭŀ ŜǎǘǳǾƻ ŀƭƭƝΣ 

así como su hermana, que tenía 17. Agradece que su padre era uno de los funcionarios bancarios que 

ǾŜƴƝŀ ŘŜ ƭŀ ŜȄǇŜǊƛŜƴŎƛŀ ŘŜƭ ŀŎǳŀǊǘŜƭŀƳƛŜƴǘƻΥ άbƻǎ ǊŜǎǇŜǘƽ ƭŀ ŘŜŎƛǎƛƽƴΣ ȅ ƴƻǎ ŀǇƻȅƽέΣ ŀŦƛǊƳƽΦ tŜǎŜ ŀƭ 

operativo policial, familiares, amigos y vecinos se las ingeniaron para hacer llegar víveres al interior 

del liceo, donde los estudiantes pensaban sus próximos pasos. 

ά/ǳŀƴŘƻ ƘŀōƝŀƳƻǎ ŜƳǇŜȊŀŘƻ ŀ ǇŜƴǎŀǊ Ŝƴ ƭŀ ƻŎǳǇŀŎƛƽƴΣ Ŏƻƴ .Ŝǘƻ {ŜƎǊŜŘƻ ȅ ǘƻŘŀ ƭŀ ƎŜƴǘŜΣ ƭƻǎ 

ǇǊƛƳŜǊƻǎ ŀ ƭƻǎ ǉǳŜ ƭŜǎ ŎƻƳŜƴǘŀƳƻǎ ǉǳŜ ǇŜƴǎłōŀƳƻǎ ƘŀŎŜǊ ǳƴŀ ƻŎǳǇŀŎƛƽƴ ƴƻǎ ŘƛƧŜǊƻƴ ΨǳǎǘŜŘŜǎ Ŝǎǘłƴ 

ƭƻŎƻǎΩέΣ ŎǳŜƴǘŀΣ ǇƻǊ ǎǳ ǇŀǊǘŜΣ Ŝƭ ŜȄŘƛǇǳǘŀŘƻ ŦǊŜƴǘŜŀƳǇƭƛǎǘŀ #ƭǾŀǊƻ ±ŜƎŀΣ ǘŀƳōƛŞƴ ŜȄŜǎǘǳŘƛŀƴǘŜΦ άIŀǎǘŀ 

ƴƻǎƻǘǊƻǎ ƭƻ ǇŜƴǎŀƳƻǎ ŎǳŀƴŘƻ ŜƳǇŜȊŀƳƻǎ ŀ ǾŜǊ ǘƻŘƻ Ŝƭ ƻǇŜǊŀǘƛǾƻ Ŝƴ ƭŀ ǾǳŜƭǘŀέΣ ŀƷŀŘƛƽ 5ŀƴƛŜƭ [ƻǊƻƷŀΣ 

ǘŀƳōƛŞƴ ƭƛŎŜŀƭ Ŝƴ мфтоΦ ά[ŀ ǾŀƭƻǊŀŎƛƽƴΣ Ŝƭ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀŘƻ ŘŜ ǘƻŘŀǎ Ŝǎŀǎ ŎƻǎŀǎΣ ǳƴƻ ƭŀǎ Ǿŀ ǾƛŜƴŘƻ ŘŜǎǇǳŞǎΣ 

ŀ ƳŜŘƛŘŀ ǉǳŜ ǘǊŀƴǎŎǳǊǊŜ Ŝƭ ǘƛŜƳǇƻΦ tŜǊƻ Ŝƴ ŜǎŜ ƳƻƳŜƴǘƻ ŜǊŀ ǘƻŘƻ ŜƳƻŎƛƽƴέΣ ŀƷŀŘƛƽΦ  

Vega explicó que, estando en el interior del liceo, notaron que esa iba a ser la única movilización de 

ǊŜǎƛǎǘŜƴŎƛŀ ŘŜ Ŝǎŀǎ ŎŀǊŀŎǘŜǊƝǎǘƛŎŀǎΦ άbƻǎ ŘƛƳƻǎ ŎǳŜƴǘŀ ǉǳŜ ŜǎǘłōŀƳƻǎ solos, que no había nada de lo 

ǉǳŜ ŜǎǘłōŀƳƻǎ ƘŀŎƛŜƴŘƻέΣ ŘƛƧƻΦ ά;ǊŀƳƻǎ ǘŀƴ ƛƴŎƻƴǎŎƛŜƴǘŜǎ ǉǳŜ ƴƻ ƴƻǎ ŘłōŀƳƻǎ ŎǳŜƴǘŀΦ /ƛƴŎǳŜƴǘŀ 

años después, me doy cuenta, con todo lo que pasó después, con toda la represión que hubo, lo que 

ŦǳŜ ƘŀōŜǊ ŜƴǘǊŀŘƻ ŀ ŜǎǘŜ ƭǳƎŀǊέΣ señala, por su parte, Marciano Durán, otro exalumno.  

Sobre la hora 2.00 del 6 de julio ingresó al liceo, a negociar, el jefe de Policía, Ruben Píriz Mondino. 

Los estudiantes resolvieron salir al mediodía, cantando el himno. Y así lo hicieron, aunque algunos no 

ŘŜǎŀǇǊƻǾŜŎƘŀǊƻƴ ƭŀ ƻǇƻǊǘǳƴƛŘŀŘ ŘŜ ƎǊƛǘŀǊ ƭŀ ŎƻƴǎƛƎƴŀ ά[ƛōŜǊǘŀŘ ǎƝΣ ŘƛŎǘŀŘǳǊŀ ƴƻέΣ ǉǳŜ ŜǊŀ ǳƴŀ ŘŜ ƭŀǎ 

opciones que habían manejado. Estiman que fueron acompañados por unas 800 personas, a pie, 

yendo por la calle Independencia, hasta Ituzaingó, para dirigirse luego hasta la Plaza Asamblea. Una 

cuadra antes de la plaza, se encontraron con tres policías que intentaron disuadir la manifestación, 

pero siguieron de largo.   

Rescatar la memoria 

άIƻȅ ŜǎǘŀƳƻǎ ŀŎł ƘƻƴǊŀƴŘƻ ŀ ŀǉǳŜƭƭƻǎ ǾŀƭƛŜƴǘŜǎ ƧƽǾŜƴŜǎ ǉǳŜ ƘƛŎƛŜǊon el sacrificio en la búsqueda de 

ƧǳǎǘƛŎƛŀΣ ƭƛōŜǊǘŀŘ ȅ ǳƴ ŦǳǘǳǊƻ ƳŜƧƻǊέΣ ŘƛƧƻΣ ŘǳǊŀƴǘŜ Ŝƭ ŀŎǘƻΣ ƭŀ ŜǎǘǳŘƛŀƴǘŜ aƛŎŀŜƭŀ DƻƴȊłƭŜȊΣ ŘŜƭ /ŜƴǘǊƻ 

ŘŜ 9ǎǘǳŘƛŀƴǘŜǎ ŘŜƭ Lƴǎǘƛǘǳǘƻ aŀƴǳŜƭ hǊƛōŜ ό/ŜƛƳƻύΦ άbǳŜǎǘǊƻ ƳŜƧƻǊ ƘƻƳŜƴŀƧŜ Ŝǎ ǎŜƎǳƛǊ ƭǳŎƘŀƴŘƻ ǇƻǊ 

más y mejor educación, por memoria, verdad y justicia y por más derechos y libertades que aún 

Ŧŀƭǘŀƴ ŎƻƴǉǳƛǎǘŀǊέΣ ŀƷŀŘƛƽΦ  

El Ceimo apoyó la gestión de la señalización que recuerda el hecho. La iniciativa surgió del colectivo 

de estudiantes protagonistas de la ocupación, fundamentalmente por Machado, que desde 2017 

ǾŜƴƝŀ ǎƛŜƴŘƻ ƛƴǾƛǘŀŘŀ ǘŀƴǘƻ ǇƻǊ Ŝƭ ŎŜƴǘǊƻ ŘŜ ŜǎǘǳŘƛŀƴǘŜǎ ŎƻƳƻ ǇƻǊ ŘƻŎŜƴǘŜǎ ǇŀǊŀ ƘŀōƭŀǊ άǎƻōǊŜ ŎƽƳƻ 

ŜǊŀ ǎŜǊ ŜǎǘǳŘƛŀƴǘŜ Ŝƴ ƭŀ ŞǇƻŎŀ ŘŜ ƭŀ ŘƛŎǘŀŘǳǊŀέ ȅ ƴƻǘŀōŀ ƭŀ ǎƻǊǇǊŜǎŀ ŘŜ ƭƻǎ ƧƽǾŜƴŜǎΣ ǉǳŜ ƴǳƴŎŀ ƘŀōƝŀƴ 

escuchado haōƭŀǊ ŘŜ ƭŀ ƻŎǳǇŀŎƛƽƴΦ ά9ǎ ŎƻƳƻ ǉǳŜ ǎŜ ƘŀōƝŀ ǇŜǊŘƛŘƻ Ŝƴ ƭŀ ƳŜƳƻǊƛŀέΣ ŎƻƳŜƴǘƽ 

Machado. 
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Mercedes Cunha, integrante de la Red Nacional de Sitios de Memoria, así como de la Comisión 

Nacional Honoraria de Sitios de Memoria, que depende de la Institución Nacional de Derechos 

Humanos, dijo a la diaria ǉǳŜ ǎŜ ǾŀƭƻǊŀ άƳǳŎƘƝǎƛƳƻ ƭŀ ŀŎǘƛǘǳŘ ŘŜ Ŝǎǘŀ ŎƻƳǳƴƛŘŀŘ ŜŘǳŎŀǘƛǾŀΣ ǉǳŜ ƴƻǎ 

recibió con las puertas, las ventanas y los corazones abiertos, asumiendo ese lugar de los centros de 

estudios de nuestro país, de ser un lugar ŘŜ ŎƻƴǘǊƛōǳŎƛƽƴ ŘŜƭ ŎƻƴƻŎƛƳƛŜƴǘƻ ŎǊƝǘƛŎƻ ŘŜ ƭŀ ǊŜŀƭƛŘŀŘέΦ  

ά9ƭ ŘƝŀ ŘŜ ƭƻǎ ƳłǊǘƛǊŜǎ ŜǎǘǳŘƛŀƴǘƛƭŜǎ Ŝǎ Ƴǳȅ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ŎǳŀƴŘƻ ƘŀōƭŀƳƻǎ ŘŜ ƳŜƳƻǊƛŀΣ ǎƻōǊŜ ǘƻŘƻ 

ŎǳŀƴŘƻ ƘŀōƭŀƳƻǎ ŘŜ ŘŜƳƻŎǊŀǘƛȊŀǊ ƭŀ ƳŜƳƻǊƛŀέΣ ȅ άƭŀ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀŎƛƽƴ ƛƴǘŜǊƎŜƴŜǊŀŎƛƻƴŀƭ Ŝǎ ƛƴŘƛǎǇŜƴǎŀōƭŜ 

cuŀƴŘƻ ǎŜ ǘǊŀǘŀ ŘŜ ǊŜǎŎŀǘŀǊ ƳŜƳƻǊƛŀέΣ ǇŀǊŀ ǉǳŜ άƭŀ ŎƻƴǎƛƎƴŀ ŎƛǳŘŀŘŀƴŀ ŘŜ ΨƴǳƴŎŀ Ƴłǎ ǘŜǊǊƻǊƛǎƳƻ ŘŜ 

9ǎǘŀŘƻΩ ǎŜŀ ǳƴŀ ǊŜŀƭƛŘŀŘ ŘǳǊŀŘŜǊŀέΣ ŘƛƧƻ /ǳƴƘŀ ŘǳǊŀƴǘŜ Ŝƭ ŀŎǘƻΣ ǉǳŜ ǎŜ ƛƴƛŎƛƽ ǘŀƭ ŎƻƳƻ ǘŜǊƳƛƴƽ ƭŀ 

ocupación en 1973: cantando el himno. 

 

21 de agosto 2024 

Comisión de sitios de la memoria recibió solicitud por 

detención masiva ocurrida en Sarandí Grande en 1974 
Archivos del SID revelan que cuando la localidad cumplía 100 años, y Juan 

María Bordaberry se disponía a visitarla, podía haber un atentado; entonces 

los militares detuvieron a 40 personas. 

 

 
Isabel Solís, José Cosso, Silvia González, Javier Correa y Virginia Martínez, durante la sesión pública de la 

Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria, el 21 de agosto, en el Instituto Cultural de España en San 

José.Foto: Ernesto Ryan 

 

Este miércoles, en el Centro Cultural Español de la ciudad de San José de Mayo, sesionó la Comisión 

bŀŎƛƻƴŀƭ IƻƴƻǊŀǊƛŀ ŘŜ {ƛǘƛƻǎ ŘŜ ƭŀ aŜƳƻǊƛŀΣ ǉǳŜ άŎƻƴǎŀƎǊŀ Ŝƭ ǊŜŎƻǊŘŀǘƻǊƛƻ ȅ ǊŜŎƻƴƻŎƛƳƛŜƴǘƻ ŘŜ 

aquellos lugares donde las personas víctimas del terrorismo o del accionar ilegítimo del Estado 


