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La candidata escogioel tema de Ia monografia en consecuencia de su involucramiento familiar en 
discusiones politicas, y su gran sorpresa a! hallar que muchos de sus companeros no tenian ni 
conocimientos ni in teres en cuanto al periodo de la dictadura Uruguaya ( 1973-1985). 

',dice que lamas seria dificultad que experiment6 era Ia necesidad de evitar juicios de 
valores en su exposicion, como en su familia todos eran acostumbrados a ofrecer opiniones temprano y 
tarde sobre estas temas. Como su supervisor, se que a ella le costo varias versiones hasta que quito Ia 

mayoridad de sus juicios y "opiniones" de su exposicion. 

Tambien la candidata tuvo problemas escogiendo enfoques antropologicos, hasta que desarrollo el 
concepto del "constructivismo social," y el aborde de David Loewenthal, aunque todavia estos enfoques 

no resultan aplicados en manera detallada. 

La candidata opina que el proceso de Ia investigacion y del escribir Ia monografia le hubiera resultado 
mas comodo si hubiera buscado avisos de alumnos avanzadps. 
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En este trabajo parti6 de Ia idea de investigar par que Ia juventud en Uruguay no 

esta interesada en Ia polftica, y par que se teme y evita, hablar de estos temas que se suelen 

ver como los mas importantes para una sociedad. A lo largo de este proceso decidf que no 

podrfa hacer Ia investigaci6n unicamente sabre Ia polftica, debfa de ser mas especffica. Asf 

elegf el acontecimiento hist6rico mas importante en Uruguay: Ia dictadura Civico- militar de 

1973 a 1985. Opte par estudiar c6mo los j6venes solfan pensar en aquel entonces, 

entrevistando a adultos de 45 a 55 anos de edad, asf como piensa tambien Ia juventud 

actual, entrevistando adolescentes de 17 a 19 anos de edad para tener una mejor 

perspectiva de Ia situaci6n. 

Mis intenciones para este estudio se basaron en "(.Que esta pasando?" Y "lpor que 

esta pasando?". Con Ia informacion que fui recibiendo de los entrevistados, descubrf que Ia 

mayorfa de los j6venes actuales no sabfan lo que ocurrfa en ese momenta de nuestra 

historia, pero a causa de ella, se sienten que no quieren involucrarse en este tema o en 

cualquier tipo de cuesti6n polftica. No s61o fue interesante para entender los diferentes 

puntas de vista de Ia sociedad, pero tambien fue importante para mf, considerando el hecho 

de ejercer polfticamente el voto, como un derecho y obligaci6n para servir como un 

ciudadano de mi pals. 
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Para Ia realizacion de este ensayo recibf el apoyo y ayuda de muchos compatriotas 

que de un modo u otro "sufrieron" (en toda Ia dimension de esta palabra}, y lo que es pear, 

que muy a su pesar "aprendieron" a hacerlo y a soportarlo. 

Pero tambien recibf aportes de aquellos que actualmente tienen Ia suerte de no 

tener este desafortunado presente de presion social y que hoy pueden festejar Ia libertad y 

democracia como alga diario y normal. Sin todos ellos esto no serfa mas que un effmero 

sue no. 

Este trabajo entonces esta dedicado a todos quienes luchan por una memoria 

colectiva, por que el recuerdo de Ia dictadura siga presente en Ia sociedad, para que lo que 

ocurrio en el pasado nos sirva de ejemplo y de experiencia para no permitir que se repita 

nunca mas. A ellos les agradezco a su vez por su involucramiento en este largo y extenso 

proceso de escritura y de recoleccion de informacion. Gracias por permitir que sus 

pensamientos y sus creencias sociales sean puestas en papel. 

"No hay perd6n sin olvido, ni paz sin justicia"- Desconocido. 
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Dado que en mi familia, como cualquiera de clase media y de izquierda en mf pafs, 

siempre se hablo de polftica de forma muy abierta, mi entendimiento en el tema siempre 

me llevo a tener una mirada critica sabre ella. Desde pequefia fui educada y apoyada, no 

solo para que mis opiniones fueran escuchadas, sino tambien para cuestionar a mi 

alrededor, y asf lo hice entonces con mi sociedad. Fui crftica con mi cultura, con su economfa 

y su polftica. En especial con estos dos ultimos aspectos, elementos que dan forma a cada 

pafs y sociedad de este mundo. 

Si bien siempre mantuve este interes en Ia polftica y para mf era alga casi natural, 

comence a darme cuenta de que el resto de mis compafieros, amigos, jovenes a mi 

alrededor, lo habfan perdido, o quizas nunca lo tuvieron. Par esta razon decidf comenzar Ia 

investigacion acerca de Ia falta de interes en los adolescentes sabre el periodo de Ia 

dictadura. Basandome en el concepto del constructivismo social, que indica que el 

conocimiento es basado en Ia relacion del ambiente con el individuo, formandose a partir de 

nuestros esquemas personales, que son producto de nuestra experiencia social, sumando 

esto a los esquemas personales de otros individuos a nuestro alrededor (Mendez, 2002), 

pasare a analizar Ia perspectiva historica de Ia juventud, que ha sido construida a lo largo del 

tiempo. 

Uruguay, como el resto de america latina vivio y sufrio "su" dictadura de los afios 

setenta del siglo 20 (1i), comenzando esta un 27 de junio de 1973, para luego extenderse, 

ensombrecer y ensangrentar al pafs hasta el afio 1985, cuando se firma su final y se pudo 

dar el nuevo comienzo democratico en Ia historia uruguaya. 

Hoy, al consultar a los jovenes de Ia sociedad sabre sus conocimientos politicos del 

pasado, es complejo obtener en elias una vision concreta o clara de Ia historia reciente 

desde su punta de vista; eso en el caso de que haya alguna. Y tan solo han pasado 40 a nos. 

A su vez, al hablar con adultos al respecto, resignados contestaron que estaban al tanto de 

esta situacion. Eran conscientes de que a traves de estas pocas generaciones se habfa ida 

perdiendo una vision clara de aquellos hechos, a Ia vez que tambien el interes par Ia 

actividad polftica en los jovenes. Mi tfo -joven como yo en aquellos afios- siempre recuerda 

aquellos oscuros a nos como los mejores y peores tiempos de su vida; siendo una persona de 

"izquierda", involucrada en Ia polftica en aquella epoca, no es extrafio que en sus historias 

fluya casi siempre y de forma desgarrante Ia adrenalina que sentfa cuando se reunfan para 

"planear", como me cuenta. Y yo siempre me pregunte: Planear que? A lo que un dfa, el me 

contesto, "planear un cambia". 

Sospecho que este "cambia", este cambia en cuanto a enfrentar Ia vida que hoy 

tienen los jovenes, no es justamente al que el se referfa. Con este punta de partida, vemos 

como este concepto de construccion de nuestra historia, socialmente, se ha ida perdiendo. 

A lo largo de este ensayo, posibles razones que podrfan explicar Ia falta de interes colectivo 

seran desarrolladas. 
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Para encontrar respuestas a Ia interrogante de Ia falta de interes en los adolescentes 

uruguayos, entendf que era necesario hacer una comparacion entre las perspectivas de los 

jovenes del presente, y los jovenes del pasado, actualmente entre 40 y 50 a nos. Por esto Ia 

obtencion de datos cualitativos y cuantitativos fue esencial. Para hallar conclusiones, cree 

una encuesta, dirigida a jovenes entre 16 y 18 anos. Las preguntas en este cuestionario 

fueron elegidas con el proposito de obtener informacion sobre el conocimiento que los 

adolescentes tienen de el pasado contemporaneo uruguayo. A su vez, para Ia obtencion de 

informacion cualitativa, 5 adolescentes y 5 adultos, entre 40 y 50 anos aproximadamente, 

contestaron una serie de 5 preguntas, las cuales si bien fueron pensadas, fueron llevadas a 

medida que Ia conversacion se desarrollaba. Por otro lado, es valido aclarar, que el 

cuestionario de obtencion de informacion cuantitativa fueron sistematicamente iguales. 

Ambas, entrevistas y encuestas, se basaron principalmente en Ia cantidad de informacion 

que los jovenes obtienen y tienen, asi como de donde proviene. 

A partir de los datos obtenidos en las encuestas y en las entrevistas, y teniendo en 

cuenta el concepto teorico de constructivismo social, el cual mantiene que el aprendizaje 

debe provenir del contexto social en el que Ia persona se encuentre, debe ser apoyado e 

inducido a hacer uso de su curiosidad personal ya que el aprendizaje no puede ser separado 

de el contexto socio-cultural en el que este es adquirido. Encontre que hay una falta de 

constructivismo social en Ia sociedad uruguaya, o que, este se desarrolla muy lentamente. 

'P.H. Gosse indica en su libro Omphalos, {1857, p.337), que el conocio el pasado a 

traves de hombres que lo escribieron y fueron testigos de acontecimientos. Pero no solo 

podemos fiarnos de lo que esta escrito; en primer Iugar porque nunca es imparcial, quien 

escribe Ia historia, lo hace desde su propio punto de vista, por esto tambien, considero que 

Ia politica, en temas de historia, asume muchos problemas por Ia forma que fue escrita, lo 

que puede provocar, dependiendo de Ia fuente, Ia falta de credibilidad, o Ia suposicion y 

exageracion de Ia misma. David Lowenthal, en su libro "EI pasado es un pais extranjero", 

argumenta que a pesar de que podamos saber y conocer el pasado, o leer sobre el, no es 

posible que conozcamos el pasado como tal, sino una pequena porcion de el, dado que cada 

persona lo interpreta de Ia manera que desee. Esta es una de las razones por las que 

encuentro interesante este estudio; si los estudiantes actuales, no pueden conocer 

completamente el pasado, no pueden confiar en el, ni en lo que han oido o leido, pero al 

mismo tiempo, Ia falta de credibilidad, podria ser un factor en Ia falta de interes que se tiene 

sobre Ia politica. 

Resaltamos el hecho de que Ia memoria colectiva es un fenomeno que se crea desde 

Ia sociedad, incluyendo sus instituciones y sus presentaciones testimoniales, narrativas, 

escritas o habladas. Es asi como entendemos que, esta, no es mas que Ia fluctuacion de 

informacion de forma escrita, o verbal, de acuerdo a presentaciones, publicas y/o privadas, 

de quienes fueron participes de Ia historia. Por este motivo es que, a traves del tiempo, Ia 
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memoria colectiva se transforma, distorsiona e interpreta de manera diferente 

dependiendo de Ia diferentes "visiones" de los miembros de Ia sociedad presente. 

Su creacion no es al azar, tiene un objetivo basico, el de no dejar morir el pasado, 

para que este perpetue en el tiempo. Es por esto que Ia memoria colectiva nos ayuda a 

transmitir culturalmente Ia historia, y tambien, a construir una conciencia social, sobre 

nuestro pasado, para poder construir el futuro de mejor manera. 

El proceso de educacion que Ia mayorfa de los jovenes uruguayos reciben hoy sobre 

Ia dictadura, desde el punto de vista educative formal, de lo que ofrece el Estado como 

institucion, es limitado a nulo. Y esto es asf en cuanto a Ia historia reciente o 

contemporanea uruguaya. A su vez, el tema en el contexto social, no es abiertamente 

publico, si no que se comenta en Ia privacidad del hogar, eso en caso de que esta sea una 

familia interesada en Ia polftica. Aun hoy Ia dictadura militar uruguaya es vista, en casi todos 

los contextos sociales, como un tema tabu, del que no solo no se habla, si no que se 

entiende que no habrfa razon para mencionar su existencia. 

La falta de educacion sobre Ia dictadura es notable, por esto Ia sociedad busca y 

encuentra caminos alternatives para saltar estas barreras, asf cada ano en Ia "Marcha del 

Silencio"l se apela a Ia memoria colectiva. A su vez, documentales como H.I.J.O.S.2, se 

pro pone educar a las nuevas generaciones acerca de "que paso?" durante este periodo, 

"que sucedio a Ia salida de Ia democracia y vuelta a ella?", y, aun mas importante, "por que 

sucedio?". Tres interrogantes que parecen ser esenciales en el conocimiento de cultura 

general de nuestra sociedad para cualquier uruguayo, sin embargo, Ia evidencia en 

entrevistas y encuestas muestra que no lo es. 

Como indique anteriormente, los datos obtenidos en encuestas y en entrevistas 

fueron llevados a cabo con el proposito de entender porque hay falta de interes y si tiene 

relacion con Ia falta de informacion ode informacion imparcial en este tema. Por esto, tener 

conversaciones con ambas generaciones fue muy importante. A su vez comprender Ia 

diferencia de pensamiento entre estas fue el primer paso para lograr entender, cual fue Ia 

pieza extraviada para que de a poco los intereses y los compromises politicos se 

comenzaran a perder. 

Podrfamos decir que el factor mas importante que influye a estas generaciones es su 

contexto social. En Ia decada de los setenta y ochenta, Ia situacion vivida por Ia mayorfa de 

lVer Apendice B. 
2 Documental llevado a cabo con el objetivo de informar a las nuevas generaciones sobre lo que 

ocurri6 en Ia dictadura. Y promovido por parte de las segundas generaciones de desaparecidos, 

muertos y torturados en Ia dictadura. 
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los j6venes de clase media3 era muy diferente a Ia que viven los del presente. En primer 

Iugar porque Ia limitaci6n y falta de libertades que los j6venes de Ia epoca experimentaban 

era muy grande. Desde mucho antes incluso del anuncio del golpe de Estado, que se dio el 

27 de junio de 1973, los j6venes estudiantes ya luchaban por sus derechos cada vez mas 

restringidos y en contra de las actuaciones de los gobiernos de turno4 cuya polftica 

econ6mica golpeaba con fuerza a Ia clase media yen especial a los trabajadores. 

Coda a coda con ellos los estudiantes tomaban las calles manifestando su oposici6n 

a regfmenes que s61o paredan encontrar salida a los problemas econ6micos, reduciendo 

salarios o el presupuesto nacional destinado a Ia ensefianza. 110breros y estudiantes, unidos 

y adelante" era casi un grito de batalla que graficaba en forma integra aquella situaci6n. 

Pero Ia libertad de expresi6n ya no era una posibilidad en Ia sociedad, y mucho menos 

cuando se trataba de cuestionar a las Fuerzas Armadas (FF.AA). A pesar de las nuevas 

medidas, ellos siguieron luchando para expresarse y hacerle saber al pueblo que aquella 

juventud no estaba rendida a los militares, asf lo cuentan quienes los vivieron. (Martinez, 

2005). 

La respuesta del gobierno no se hizo esperar, dobl6 Ia apuesta de "sordera" e 

ilegaliz6 14 de las agrupaciones politicas y estudiantiles. Con el pasar los afios, mas y mas 

estudiantes son detenidos, interrogados, torturados, muertos o desaparecidos, mas j6venes 

en Ia mira de los militares. Esto llev6 a que muchos fueran los que vieran en Ia guerrilla 

armada una salida o un frente de batalla contra un oponente que les planteaba desigual 

pelea. Asf, el Movimiento de Liberaci6n Nacional Tupamaros MLN ve crecer sus filas nutrido 

de j6venes que creyeron que s61o Ia revoluci6n era Ia salida al problema. 

Hoy, Ia situaci6n es diferente los j6venes no ven limitadas sus libertades y quiza por 

eso creen que no requieren o necesitan, en general, de ningun tipo de gremio, sindicato u 

organizaci6n que los represente. De cualquier manera tienen el derecho de tenerlo y de 

hacer uso de ese poder. A su vez, el tipo de manifestaciones y pintadas que se hace en las 

paredes de Ia Universidad o en cualquier otro tipo de lugares publicos, no proviene de ellos, 

si no de sindicatos, de profesionales, muchas veces en reclamo por un mejor salario.S Por 

otro lado, en el presente, generalmente los j6venes no se involucran en Ia politica de no 

haber motivos puntuales por el cual entrometerse, como elecciones nacionales, plebiscitos, 

etc. No lo hacen, ya que - es notorio y basta con interactuar con ellos para saberlo- han 

dejado de creer en el poder e influencia que pueden tener sabre el gobierno, el Estado, y lo 

que es mas importante, en Ia Sociedad. 

3 Clase social elegida para llevar a cabo el estudio. La raz6nprincipal se basa en que en 
tiempos de dictadura fue !a clase social mas impactada._ , · 
4 Presidencia anterior de Pacheco Areco y posterior de Juan Marfa Bordaberryi quien 
entrego el mando a las fuerzas armadas. 
5Generalmente ese es el caso. 
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Ya desde 1972, despues de Ia muerte de Pacheco Areco6
, se declara el "estado de 

guerra interne" y Ia "supresion de las garantfas individuales del ciudadano". Desde allf, las 

medidas sociales y polfticas represivas solo empeoraron. Se convirtieron cada vez en mas 

fuertes y violentas. 

Tengamos en cuenta que el actual movimiento estudiantil 14 de agosto, surge con 

ese nombre para reivindicar y rescatar en Ia memoria colectiva Ia fecha y el propio asesinato 

del estudiante Uber Arce en 1968, primero en caer -luego muchos le siguieron- en medic de 

una manifestacion para conseguir mejoras presupuestales para el sistema educative. 

(Martinez, V. 2005} 

Comparando aquel entorno social donde habfa que comprometerse y luchar para 

obtener derechos perdidos, hasta el mismfsimo derecho a Ia vida, se entiende en cierta 

medida que un estudiante actual jamas lucharfa por sus derechos, es mas, hoy, tiempos en 

el que "parece" que a Ia juventud no le falta nada, Ia reaccion de esta es: "cuantos menos, 

mejor", asf es como lo describen estudiantes de Ia Sagrada Familia, Montevideo, Uruguay. 

Tres de los estudiantes entrevistados mismos aprecian como se dejan llevar por 

causas superficiales como un examen, y no encuentran interes en usar su tiempo para 

obtener mejoras en su educacion o en el ambiente educative, como ocurrfa en tiempos de 

dictadura. Estes "jovenes", quienes lucharon por lo que creyeron que merecfan, "una 

sociedad mas justa y equitativa" y hoy intentan, 4 de ellos activamente, seguir haciendolo. 

Por otro lado, los jovenes actuales se desinteresan por cualquier tipo de polftica social o 

economica, creen -o los han llevado a creer- que no pueden como seres individuales lograr 

cambios, a nivel nacional. Lo que ellos no pueden visualizar es el plano general, el plano 

panoramico de Ia situacion de sufragio en general. Lo que creo puede ser una razon de 

division y diferenciacion entre una generacion de Ia otra, es Ia actualmente perdida 

capacidad de mirar a mayor escala. 

a 
Todo comienza por Ia educacion. Como he dicho anteriormente, despues de haber 

estudiado, hablado con jovenes, y adultos, sobre Ia perspectiva educativa de Ia dictadura, 

me fue facil comprender que, desde el punto de partida que, en Ia sociedad este tema es un 

tabu, no es facil hablar libremente de esto, es muy diffcil tambien que profesores se 

enfrenten a una clase repartida en diferentes visiones polfticas. A su vez, teniendo en 

cuenta que Ia educacion en Uruguay es publica, obligatoria y laica, -no solo de religion sino 

tambien de polftica- se hace mas arduo el trabajo de presentar el tema, explicar sus hechos, 

y sacar conclusiones al respecto desde Ia historia, sin ser tildado por aquellos que 

"apuestan" al silencio y el desconocimiento, como "subjetivo" o "violatorio de los principios 

de laicidadu . 

6 Presidente Uruguayo de partido tradicional, en Ia epoca de 1 967 a 1972 
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En las entrevistas dictaminadas, tres de los jovenes remarcan, natural mente, que les 

gustarfa que Ia politica y el pasado politico de Uruguay fuera mas conocido, y mas discutido; 

y dos de ellos, afirman lo contrario, que no desean saber o discutir ya que no entienden el 

"proposito de hablar del pasado 40 anos despues", por otro lado, en las encuestas 

cuantitativas los resultados fueron divididos. Pero a su vez, y como lo describe Lowenthal, 

(1985): "todo conocimiento del pasado se basa en Ia memoria. A traves de su coleccion 

recuperamos conciencia de los eventos ocurridos, distinguimos el ayer del hoy, y 

confirmamos que hemos experimentado un pasado". Es dificil comenzar una conversacion 

de politica por el distinto nivel de pasion y de informacion que otros puedan tener, pero se 

Ia entiende como necesaria para no perder el sentido de donde venimos y hacia donde 

queremos ir, primero para no repetir errores pasados, y segundo, para ser, cada dia, 

mejores ciudadanos. 

Es claro que no solo los individuos crean su vision de Ia dictadura, los partidos 

politicos Ia ven de diferente forma y tambien inciden y forman conciencia y posturas, asi, de 

acuerdo a Ia afiliacion politica actual de cada individuo de Ia sociedad, es como se va a 

comprender Ia historia de Ia misma. 

"No tener educacion suficiente sobre nuestra propia historia contemporanea crea 

Iagunas en Ia memoria de Ia sociedad, llevando a Ia perdida de hechos" comenta Raul, un 

entrevistado de 56 anos de edad, "Si nose comunica lo que ocurrio, no podemos pretender 

que nuestros jovenes puedan luchar por sus deberes y derechos sociales". Para muchos, es 

importante que los jovenes comprendan lo que ha ocurrido, ya que ellos son el futuro de 

nuestra sociedad, como tambien sus futuros lideres. 

Pero el problema que veo, segun los que los entrevistados dijeron, es que en vez de 

ser Ia libertad y Ia lucha, dos factores proporcionales, son inversamente proporcionales: 

cuanta mas libertad de expresion hay en Ia sociedad, menos lucha por mejorar nuestras 

condiciones. A su vez, las politicas en el tiempo de Ia dictadura eran muy estrictas y en el 

presente no existe presion gubernamental, o militar, por lo que podria ser esto tambien un 

factor no menor que provoca Ia falta de interes y de involucramiento en los temas politico

sociales que pautan el actual desarrollo del pais. Los impactos politicos de gobierno en Ia 

sociedad actual, no son tan grandes o tan fuerte como 39 anos atras. 

Los jovenes en el presente se dividen en varios grupos de opinion relacionadas con Ia 

dictadura y Ia politica en general. Lo jovenes que se acercan a diferentes organizaciones de 

busqueda de desaparecidos, o de informacion general o detallada sobre el tema historico en 

general. Estos jovenes presentan real interes por saber mas, por aprender para poder 

traspasarlo de generacion a generacion. Estos son los jovenes activos politicamente, pero no 

se puede ignorar a otra parte de Ia sociedad, otro grupo de jovenes, quienes no sienten 

ningun interes en politica, por varias razones, para algunos porque Ia politica no es un tema 

central o un tema de conversacion en Ia familia, o por el otro extremo, por que estos 

jovenes han visto y sufrido como sus padres se involucran demasiado y hablan demasiado 
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de Ia misma, lo que creo un rechazo en ellos a lo largo del tiempo. Estos jovenes si tienen Ia 

informacion y educacion, pero por sus condiciones personales, por su contexte, eligen no 

ser partidarios de nada, ni involucrarse en nada. 

Ademas, en el pasado involucrarse en Ia polftica significaba peligro, significaba, 

posiblemente, sufrir las peores consecuencias que podrian existir. Quiza Ia peor faceta de 

memoria colectiva que nos dejo Ia dictadura fue esta, el miedo, el temor a involucrarse en 

conflictos sociales y politicos, por miedo a lo que pudiera pasar. Miedo que aun perdura en 

muchos mayores y que incide en lo que ellos transmiten, a sus hijos. 

Tambien tenemos el caso de adolescentes que no creen que ocurrio, quizas por Ia 

falta de informacion como afirma Laura, una joven de 18 afios, quien no cree que Ia 

dictadura fue como es retratada hoy en dia, por cualquiera de los sectores. Este grupo de 

jovenes como Laura, no tiene informacion suficiente ni Ia intencion de conseguirla para 

informarse sobre Ia situacion historica sobre este tema. Debemos tener en cuenta que Ia 

dictadura a nivel internacional no fue difundida, sino negada (C. Demasi y otros. 2009}. 
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n 
Cada 20 de mayo, fecha que recuerda el asesinato por parte de los militares de dos 

legisladores nacionales, Zelmar Michelini y Hector Gutierrez Ruiz, organizaciones sociales 

ocupadas en Ia busqueda de los desaparecidos, se unen en Ia "Marcha del Silencio", una 

manifestaci6n que llama a Ia memoria de Ia sociedad, a Ia justicia social por estos martires 

perdidos. Cada afio mas y mas personas se unen a este evento, pero, como contraparte 

tambien y es justa decirlo, al pasar los afios y no alcanzar los objetivos buscados: Ia 

aparici6n de sus familiares, el juicio y castigo a los asesinos de sus hijos, hay muchos que se 

van, por que se han rendido, resignado o simplemente cansado de luchar para buscar una 

justicia que parece, ya se ha perdido. Este dia, el 20 de mayo, es recordado por muchos 

como especial, emotivo, un dia en que Ia sensibilidad esta a flor de piel, pues todos esos 

recuerdos y cicatrices, que de a poco se van cerrando y curando, se abren para !lamar a Ia 

reflexi6n para ver cuanto hemos hecho por todos los que se perdieron en aquel tiempo, y 

en el correr de estos afios. 

Cuando comence a investigar sabre Ia raz6n por Ia cual los adolescentes no sentian 

interes en Ia dictadura militar uruguaya, me fue dificil no hacer juicios de valor con respecto 

a este tema en particular, pero a su vez, esa imparcialidad me llevo a conocer y profundizar 

mi entendimiento en mis iguales. Despues de mucho estudio, tiempo de investigaci6n, 

entrevistas, etc. Entendi que quizas los j6venes del presente no sienten interes porque no 

tienen Ia necesidad de hacerlo, y tambien, como concluyo Maria de los Angeles (18L 

"porque nada es lo suficientemente imparcial para darle el Iugar a los electores de decidir 

por si mismos, basandose en los hechos". Entendi que yo tambien era parcial, y que por eso 

quizas no estaba siendo justa con quienes no tenian una opinion fuerte acerca de este tema. 

Cada joven y adulto entrevistado tiene el derecho de poder decidir en que creer y 

por lo que luchar, y no por eso deberia ser juzgado. Quizas porIa cantidad de jueces que hay 

en Uruguay, es que no hay tantas opiniones. Los motivos por los cuales los j6venes no 

conocen su pasado son muchos, desde motivos familiares a academicos, y otros incontables 

que se desconocen, pero por esto es que entiendo que Ia educaci6n imparcial daria un gran 

vuelco en caso de que se ubicara como fuente de conocimiento para este tipo de temas de 

historia contemporanea. 
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Apendice A: Ley de Caducidad 

Se ubica en el marco historico de Ia dictadura civico-militar del Uruguay 

comprendiendo el periodo entre el 27 de junio de 1973 y el 28 de febrero de 1985, en el 

cualla soberanfa no fue regida par Ia Constitucion y se aplico un gobierno de facto donde se 

prohibieron los partidos politicos, Ia ilegalizacion de los sindicatos y medias de prensa, 

caracterizado par Ia persecucion, encarcelamiento y asesinato de los opositores. 

En diciembre de 1986 se dicta Ia ley W 15.848 de Ia Caducidad de Ia pretension 

Punitiva de Estado que le brinda Ia impunidad a los delitos de violacion de los derechos 

humanos y de terrorismo de Estado durante el perfodo comprendido de 1973 a 1985 4 

En abril de 1987 varies legisladores blancos del Movimiento Nacional de Rocha que 

se habfan opuesto en el Parlamento a Ia aprobacion de Ia norma, presentaron un proyecto 

con el objetivo que los "artlcu/os 1!2, 2!2, 3!2 y 4!2 fueran suprimidos, de modo que de elias no 
quede rostra juridico a/guno". Afirmaban que su aprobacion fue ilegal, siendo una ley de 

amnistfa. 

Par otro lado, se comenzo un proceso de recoleccion de firmas que llevo a que Ia ley 

fuera sometida finalmente a una consulta popular que finalmente fue llevada a cabo el16 

de abril de 1989, determinando Ia victoria del llamado "voto amarillo" (por el color de Ia 

papeleta) que mantenfa vigente Ia Ley de Caducidad de Ia Pretension Punitiva del Estado. 

Esta ley, promulgada bajo las condiciones explicadas anteriormente puede resumirse 

en los siguientes artfculos: 

"Articulo 1!2.- Recon6cese que, como consecuencia de Ia 16gica de los hechos 
originados pare/ acuerdo celebrado entre partidos politicos y las Fuerzas Armadas en agosto 
de 1984 y a ejecta de conc/uir Ia transici6n hacia Ia plena vigencia del arden constitucional, 
ha caducado el ejercicio de Ia pretension punitiva del Estado respecto de los delitos 
cometidos hasta el1!2 de morza de 1985 par funcionarios militares y policiales, equiparados 
y asimilados par m6viles politicos o en ocasi6n del cumplimiento de sus funciones yen 
ocasi6n de acciones ordenadas par los mandos que actuaron durante el periodo de facto. 

( ... ) 
Articulo 3Q.- A los efectos previstos en los articulos anteriores, el Juez interviniente en las 
denuncias correspondientes, requerir6 a/ Poder Ejecutivo que informe, dentro del plaza 
perentorio de treinta dias de recibida Ia comunicaci6n, si e/ hecho investigado lo considera 
comprendido o no en el articulo 1!2 de Ia presente ley. 
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Si el Poder Ejecutivo asf lo comunicare, el Juez dispondra Ia clausura y el archivo de 

los antecedentes. Si en cambia, no contestare o informa que nose halla comprendido 

dispondra continuar Ia indagatoria 

Desde Ia fecha de promulgaci6n de esta ley hasta que el Juez reciba Ia comunicaci6n 

del Poder Ejecutivo quedan suspendidas todas las diligencias pre sumariales en los 

procedimientos mencionados en el inciso primero de este articulo. 

Articulo 42.- Sin perjuicio de /o dispuesto en los artfcu/os precedentes el Juez de Ia 
causa remitir6 a/ Poder Ejecutivo testimonios de las denuncias presentadas hasta Ia fecha de 
promulgaci6n de Ia presente ley referentes a actuaciones relativas a personas 
presuntamente detenidas en operaciones militares o policiales y desaparecidas asf como de 
menores presuntamente secuestrados en simi/ares condiciones. 

El Poder Ejecutivo dispondra de inmediato las investigaciones destinadas al 

esclarecimiento de estos hechos. 

El Poder Ejecutivo dentro del plaza de ciento veinte dfas a contar de Ia comunicaci6n 

judicial de Ia denuncia dara cuenta a los denunciantes del resultado de estas investigaciones 

y pondra en su conocimiento Ia informacion recabada." (Constituci6n de Ia Republica 

Oriental del Uruguay, 1986). 
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Apimdice B: Marcha del Silencio 

La "Marcha del Silencio" recuerda desde 1996 a los detenidos desaparecidos durante 

Ia dictadura cfvico-militar (1973-1985} y piden justicia par los crfmenes cometidos en esa 

epoca. Miles de personas comienzan, cada afio, Ia marcha par Ia Avenida 18 de Julio de 

Montevideo, Ia principal, portando fotograffas de los desaparecidos y en un silencio 

sepulcral. 

Es encabezada par Ia Asociaci6n de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos 
Desaparecidos, y en 2011 tuvo como lema "Los vamos a encontrar. Par un futuro sin 
impunidad, verdad y justicia". "La Marcha del Silencio recuerda el asesinato el 20 de mayo 
de 1976 de los legisladores Zelmar Michelini, del izquierdista Frente Amplio, de Hector 
Gutierrez Ruiz, del Partido Nacional, y de los militantes de Ia guerrilla tupamara Rosario 
Barreda y William Whitelaw.Los cuatro fueron secuestrados en Buenos Aires antes de ser 
asesinados, un crimen par el que ya fueron procesados y condenados el ex dictador Juan 
Marfa Bordaberry, ya fallecido, y su entonces ministro de Asuntos Exteriores, Juan Carlos 
Blanco. 

Cifras oficiales situan en 37 las personas desaparecidas en Ia dictadura, mientras que 
organizaciones de defensa de los derechos humanos apuntan que son mas de 200." 
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Apendice C: Operaci6n Condor 

La operaci6n Condor, es el nombre que se le fue dado al plan de coordinaci6n de 

operaciones en los gobiernos dictatoriales de Ia decada de los 70' en paises del cono sur, 

(Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Bolivia), con Ia ayuda de los Estados Unidos. 

El objetivo de este plan era el de seguir, vigilar, detener e interrogar con 

acercamiento fisico, trasladar entre pafses, y desaparecer y matar, a quienes fueran 

considerados subversivos parser de Ia oposici6n, es decir estar en contra del gobierno de 

facto. 

Se basaba en una organizaci6n internacional clandestina, para practicar el terrorismo 

de estado, lagro Ia muerte desaparici6n de centenas de miles de personas en estos paises, 

quienes, en su mayorfa eran partidarios de Ia izquierda politica. 
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