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Resumen:  

La llegada de los judíos de Hungría a Uruguay se produjo entre los años 1920 y 1957. En este 

estudio nos focalizamos únicamente en analizar las vivencias tanto en Hungría como en 

Uruguay de quienes llegaron durante y después de la Shoá, Es decir, de quienes sufrieron la 

persecución y el intento de exterminio por el hecho de ser judíos y de quienes sobrevivieron a 

este. 
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Abstract:  

The arrival of Jews from Hungary to Uruguay occurred between 1920 and 1957. In this study 

we focus only on analyzing the experiences both in Hungary and in Uruguay of those who 

arrived during and after the Shoa. That is, of those who suffered persecution and attempted 

extermination for being Jews and of those who survived it. 
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Introducción 

La historia de los judíos en Hungría se remonta a la Alta Edad Media. Una conocida 

carta diplomática enviada por el médico y diplomático judío del al-Ándalus Hasdai ibn Shaprut 

en el siglo XI, habla de la presencia de pequeñas comunidades judías en los territorios 

conquistados por los húngaros en Europa Central. Se trataría fundamentalmente de judíos de 

origen germano y moravo perseguidos en sus zonas de origen dedicándose, en su mayoría, al 

comercio. No se sabe con precisión lo ocurrido con estas comunidades antes de su llegada a los 

territorios húngaros.1 

Su vida durante la Baja Edad Media y posteriormente durante el Renacimiento y hasta 

comienzos del siglo XIX estuvo marcada por períodos de tolerancia y persecución.  

La oleada de revoluciones liberales producidas en distintos puntos de Europa Occidental 

y Central durante buena parte del siglo XIX tuvo efectos positivos en la situación jurídica de 

los judíos húngaros quienes lograron su emancipación, es decir, su equiparación en derechos 

con los demás ciudadanos, aplicándoles la igualdad de trato como ciudadanos de pleno derecho2 

en el momento en el cual (1867) se firmó compromiso entre Austria y Hungría creándose el 

Imperio Austrohúngaro con una corona dual. Esta nueva circunstancia produjo una importante 

emigración de judíos provenientes del Imperio Ruso, principalmente de la zona de Galitzia en 

el actual territorio polaco.3  

En el período posterior a su emancipación, al interior de la comunidad judía húngara, se 

identificaban cuatro grupos según su origen, lengua y tradiciones culturales: los judíos del 

distrito del noroeste (Oberland) de origen austríaco y moravo y eslovaco quienes hablaban o 

bien alemán o el dialecto occidental del yiddish4 y en menor medida húngaro; los judíos de los 

distritos norte y noreste (Unterland) provenían mayoritariamente de la zona de Galitzia y 

hablaban el dialecto oriental del yiddish; los judíos del centro y sur de Hungría hablantes del 

húngaro; y, los del este y sureste, de la zona de Erdély -actual Transilvania en Rumania- 

                                                           
1 Esteban Veghazi, 17 siglos de vida judía en Hungría, Santiago de Chile: 1982. 
2 David Jan Sorkin, “Ilustración y emancipación: Edad formativa de los judíos alemanes en perspectiva 

comparada”, en: Comparando sociedades judías, ed. Todd Endelman: Ann Arbor, 1997. 
3 Esteban Veghazi, 17 años de vida… 
4 Lengua hablada por los judíos de Europa Oriental. Se trata de una lengua escrita con caracteres hebreos originada 

en el alemán medieval con influencias de lenguas eslavas. 
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hablaban al principio en yiddish y a partir de 1840 el húngaro, adoptado como lengua oficial en 

la región5. Se puede afirmar que a partir del último tercio del siglo XIX los judíos de las zonas 

citadas se sentían como parte integrante del pueblo húngaro y se encontraban plenamente 

integrados en la sociedad y cultura húngara.6  

Cuando estalla la Primera Guerra Mundial (IGM), el Imperio Austrohúngaro formaba 

parte de las Potencias Centrales y sufrió una dura derrota la cual lo llevó a su desaparición, a 

través del Tratado de Trianón (1920) en el cual se estableció el desmembramiento de la Gran 

Hungría. Fruto del citado tratado es el nacimiento de la Hungría actual con un poco más de un 

tercio de su territorio anterior y buena parte de su población pasó a detentar una nacionalidad 

distinta a la húngara de origen con la cual no se sentían identificados y no tenían lazos culturales 

de unión. A pesar de esta circunstancia los judíos separados de la Gran Hungría continuaron 

manteniendo, mientras se les permitió, sus ancestrales costumbres y su cultura simbolizada en 

la lengua húngara e identificándose como judíos de habla húngara. Además de las citadas 

pérdidas territoriales, la desmembrada Gran Hungría, y en particular el territorio húngaro 

padecieron graves problemas económicos y un exponencial aumento del desempleo. 7  A su vez, 

la situación de los judíos húngaros se agravó notablemente con los cuatro meses de experiencia 

comunista del húngaro de origen judío Bela Kun (1886-1939). Este periodista revolucionario 

llegó al poder en marzo de 1919 instaurando de forma inmediata un régimen comunista luego 

derrocado por una contrarrevolución apoyada por el ejército rumano. Tras su caída se organizó 

en Hungría un reino sin rey, bajo la regencia de Miklós Horthy (1868-1957) durante el periodo 

transcurrido entre 1920 y 1944. En los primeros años de este nuevo gobierno se desataron 

violentas persecuciones contra los judíos a quienes se culpaba de la derrota de la guerra y de 

ser comunistas8. Esta situación produjo una nueva sangría en la población húngara en general 

y judía en particular optando por el camino de la emigración primero hacia los Estados Unidos 

y posteriormente hacia el Cono Sur de América y en concreto a Uruguay. 

A Uruguay llegaron cuatro oleadas sucesivas de judíos húngaros. La primera entre 1920 

y 1931 a consecuencia de la crisis económica vivida en el país obligado a pagar reparaciones 

                                                           
5 Ladislau Gyémánt, The jews in Transylvania in the age of Emancipation, Bucarest: Editura Enciclopedia, 2000. 
6 Enciclopedia Judaica, Jerusalem, Keter Enterprises, Ltda., 1972. 
7 Yehuda Don, “The Economic effect of antisemitic discrimitation: Hungarian Anti-Jewish Legislation: 1938-

1944”. En: Jewish Social Studies, vol 48, Issue 1, pp. 63-82. 
8 Enciclopedia Judaica… 
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de guerra; la segunda entre 1932 y 1945, es decir, durante la Shoá y el momento en el cual se 

hizo más presente y virulenta la crisis económica en Uruguay; la tercera coincidió con la 

finalización de la Segunda Guerra Mundial (IIGM) hasta, aproximadamente, el año 1950, 

caracterizada por la llegada de los sobrevivientes de los horrores vividos en los guetos9, en el 

campo de batalla o en los campos de concentración; la cuarta oleada, numéricamente menor, se 

produjo entre 1956 y 1957 como efecto de los rebrotes de antisemitismo surgidos durante el 

reformismo del gobierno de Imry Nagy (1953-1956) y de la posterior invasión soviética de 

Hungría (noviembre de 1956). En este estudio nos focalizamos únicamente en la segunda y 

tercera etapa por corresponder a los años en los cuales transcurrió la Shoá y también lo 

acontecido con los sobrevivientes de esta al finalizar la IIGM. 

A lo largo de estas cuatro oleadas llegaron al Uruguay un poco más de 1.500 judíos 

húngaros de un total de aproximadamente 4.500 judíos de habla húngara arribados 

representando un tercio del total10. Los motivos económicos y luego las persecuciones que 

comenzarían a sufrir durante el mandato de Horthy y la propia Shoá fueron las principales 

causales de esta emigración hacia el Uruguay. 11 Con este término hebreo de Shoá se designa al 

Holocausto. Se trata de la persecución y el asesinato sistemático perpetrado contra 

aproximadamente seis millones de judíos de los nueve que habitaban los territorios europeos, 

por parte del régimen alemán nazi, sus aliados y sus colaboradores. Se trató por lo tanto de un 

genocidio12. El Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos13 define los años de 

                                                           
9 Barrio en donde solo vivían judíos y se encontraba separado del resto de la población. 
10 Archivo de la Dirección Nacional de Migración (en adelante DNM), Montevideo. Listados de pasajeros de 

barcos de ultramar (1920-1957). 
11 De ahora en adelante nos referiremos a los judíos húngaros arribados durante y después de la Shoá como 

migrantes. En esta categoría se encuadran tanto los inmigrantes como los refugiados. 
12 En 1944, en un intento por describir la política nazi de asesinatos sistemáticos con el objetivo de eliminar a la 

comunidad judía europea, el abogado judío polaco, Rafael Lemkin (1900-1959), creó la palabra "genocidio" cuyo 

origen etimológico se remonta al griego antiguo y al latín: geno- raza o tribu en griego- y cidio – matar en latín-. 

Cuando Lemkin propuso este nuevo término se refirió "un plan coordinado compuesto por diferentes acciones que 

apuntan a la destrucción de los fundamentos esenciales de la vida de grupos nacionales, con el objetivo de aniquilar 

dichos grupos". El año siguiente, el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg acusó a los principales nazis de 

"crímenes contra la humanidad". La palabra "genocidio" se incluyó en el acta, pero como un término descriptivo 

y no legal. Posteriormente, el 9 de diciembre de 1948, a la sombra del Holocausto y gracias también a los 

inagotables esfuerzos de Lemkin, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la Convención para la 

prevención y la sanción del delito de genocidio. Esta Convención establece que el “genocidio” es un crimen 

internacional que las naciones firmantes deben "evitar y sancionar". (En: United States Holocaust Memorial 

Museum. Genocidio. Acceso: 20 de mayo 2022. https://encyclopedia.ushmm.org/content/es/article/what-is-

genocide. 
13 United States Holocaust Memorial Museum. Introducción al Holocausto. Acceso: 20 de mayo 2022. 

https://encyclopedia.ushmm.org/content/es/article/introduction-to-the-holocaust. 

https://encyclopedia.ushmm.org/content/es/article/what-is-genocide
https://encyclopedia.ushmm.org/content/es/article/what-is-genocide
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la Shoá de 1933 (momento en el cual asume el Partido Nazi el poder en Alemania) a 1945 

(derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial). En este estudio utilizamos esta cronología 

y por lo tanto siempre y cuando hacemos mención a la Shoá nos referimos a los distintos 

acontecimientos ocurridos entre 1933 y 1945.  

Para contextualizar la vida de los judíos llegados a Uruguay durante el período analizado 

presentamos lo acontecido con esta comunidad durante y después de la Shoá en su país de 

origen para adentrarnos luego en sus vivencias una vez llegados a Uruguay. 

El enfoque metodológico utilizado es el mixto, es decir, cuantitativo y cualitativo. Las 

técnicas cuantitativas utilizadas para este estudio consisten en: listados de pasajeros de barcos 

de ultramar (figura 1) de la Dirección Nacional de Migración (DNM) con datos del puerto de 

embarque y desembarque, nombre y apellido, sexo, edad, nacionalidad, religión, profesión y 

dirección de destino; bases de datos de las asociaciones étnicas judías de origen húngaro en 

Uruguay; las peticiones de entrada de los sobrevivientes de la Shoá a Uruguay del Archivo 

Histórico Diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay (MRREE).  

Figura 1.  

Listado de pasajeros de barcos de ultramar (1938) 

 

Fuente: Archivo de la DNM. Listado de pasajeros de barcos de ultramar. 
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Las cualitativas van de la mano con el análisis de documentos procedentes de Archivos 

uruguayos y húngaros con información vinculada a la situación de los judíos de Hungría 

arribados a Uruguay entre 1933 y 1957 acompañado de la información proveniente de fuentes 

bibliográficas y de testimonios orales de los protagonistas de los acontecimientos descritos en 

este estudio.   

Los judíos de Hungría durante la Shoá y su emigración hacia Uruguay 

Si bien, como ya hemos expresado, la Shoá se inició a partir de 1933 en la Alemania 

nazi en el resto de los países satélites, aliados o simpatizantes de este régimen esta se comenzó 

a llevar a cabo unos años después e incluso países como Italia, por ejemplo, trataron de ir 

esquivándola.14 En el caso de Hungría se fueron presentando ambivalencias a pesar del 

antisemitismo latente en este aliado de los alemanes. Las primeras leyes antisemitas de 

restricción notable de derechos de la comunidad judía húngara se comenzaron a tomar a partir 

de 1938 aunque su efectividad fue hartamente cuestionada por los alemanes y los judíos aún 

continuaron ejerciendo parte de sus actividades económicas. Este hecho produjo una tardía 

respuesta por parte de los judíos húngaros quienes no llegaron a comprender las dimensiones 

de lo que estaba ocurriendo hasta casi el mismo momento de su traslado forzado a los campos 

de trabajo forzado y de la muerte. De este modo, su emigración de los territorios húngaros hacia 

otros destinos no tuvo las mismas dimensiones presentada por la de judíos alemanes. 

Los acontecimientos acaecidos en Hungría 

Antes del Tratado de Trianón la comunidad judía de la Gran Hungría constituía la tercera 

más grande del mundo. Pero luego de 1920 esta comunidad quedó repartida en distintos países 

y en Hungría permanecieron 475.31015, es decir, el 52% del total la comunidad de habla húngara 

(915.310). 

A lo largo de la década de 1920 la comunidad judía húngara fue presentando un marcado 

descenso numérico explicado principalmente por la pérdida de los sectores de población 

jóvenes durante la IGM y por la emigración e incluso por las conversiones al cristianismo de 

quienes residían en las principales ciudades húngaras y sobre todo en Budapest. Los judíos de 

                                                           
14 Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén, Barcelona: DeBolsillo, 2000. 
15 Esteban Veghazi, 17 siglos de vida... 
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la capital llegaron a integrarse más prontamente en la vida política, social, económica y cultura 

húngara y, en cambio, quienes vivían en el medio rural o en pequeños poblados se caracterizaron 

por ser más conservadores en sus costumbres y en su religiosidad, como ocurría también con 

los gentiles16. La comunidad Neologista17 –concentrada mayormente en Budapest- representaba 

el 60% de los judíos, contra un 29% de ortodoxos y un 5% de “Statu quo ante”.18   

Asimismo, la comunidad judía húngara se vio fuertemente sobresaltada durante la 

década de 1920 por la instauración, en 1919 del ya mencionado gobierno comunista encabezado 

por Bela Kun. Este régimen incluía entre sus altos cargos a un considerable número de judíos 

otorgando un argumento más para la intensificación de los sentimientos antisemitas; a la 

responsabilización por la derrota en la guerra se sumó ahora la acusación a toda la judería de 

antipatriota y comunista. 

Finalmente, en agosto de 1919 la intervención militar checa y rumana acabó con el 

experimento bolchevique en Hungría asumiendo el mando el contraalmirante Horthy, elegido 

mediante sufragio general y secreto. El terror rojo fue sustituido por el terror blanco. Con 

respecto a la situación de los judíos, éstos se vieron fuertemente perjudicados luego de la 

dimisión de Bela Kun de todos los oficios públicos –a menos que se convirtieran al 

cristianismo- y el establecimiento de numerus clausus19 en 1920 en la educación superior de un 

5%. Aunque esta ley, en apariencia, se aplicaba en igual medida a todas las minorías étnicas del 

país, el sistema de cuotas étnicas nunca se introdujo por completo e incluso, la ley actuó en gran 

medida para ocultar la acción antijudía de los observadores extranjeros20. A partir de 1928 las 

limitaciones se relajaron y los criterios raciales en la admisión de nuevos estudiantes fueron 

eliminados y reemplazados por criterios sociales. 

                                                           
16 Denominación utilizada por los judíos para referirse a las poblaciones no judías. 
17 Recibían este nombre los judíos húngaros liberales y modernistas inclinados más hacia la integración en la 

sociedad húngara desde su emancipación.  
18 Enciclopedia judaica… 
19 Expresión proveniente del latín que indica un “número limitado” o cupo para acceder a ciertas instituciones 

educativas. En este caso, la proporción de judíos en la educación superior no podía ser mayor a su proporción 

sobre la población total. 
20 Mária Kovács, "El numerus clausus húngaro: ideología, apología e historia, 1919-1945". En Karady, Víctor; 

Nagy, Peter (eds.). El numerus clausus en Hungría: estudios sobre la primera ley antijudía y el antisemitismo 

académico en la Europa central moderna. Budapest: Centro de Investigaciones Históricas, Departamento de 

Historia., 2012.  
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Sin embargo, a partir de la década de 1930 los derechos adquiridos por los judíos 

húngaros durante su emancipación comenzaron a verse cercenados por la introducción de leyes 

antisemitas y por el accionar del partido de las Flechas Cruces21 y el Movimiento Hungarista 

(Ny KP), encargados de difundir el odio racial. 

Como forma de ilustrar las repercusiones que la comunidad de fe mosaica generaba en 

la opinión pública húngara de la época, un Memorando firmado por once legisladores 

conservadores señalaba a “la cuestión judía” entre las dos más importantes a resolver por el 

país, juntamente con la reforma agraria.22 Los judíos constituían en esa época una minoría que 

había conseguido grandes éxitos económicos y comerciales, y estaban sobrerrepresentados 

entre los profesionales, en referencia a su número. En el período de entreguerras, más del 50% 

de la industria húngara se encontraba en manos de propietarios judíos o de personas próximas 

a familias judías. Los judíos también representaban una cuarta parte de los estudiantes 

universitarios, y en Budapest eran el 43% de los estudiantes de la Universidad Tecnológica. En 

1920, el 60% de los médicos, 51% de los abogados, 39% de los ingenieros y químicos, 34% de 

los editores y periodistas, y 29% de los músicos se identificaban como de religión judía.23 

A pesar de estos brotes de antisemitismo, la vida de los judíos continuó transcurriendo 

sin grandes sobresaltos hasta casi el inicio de la IIGM. 

Se puede afirmar como el temor o recelo generado injustamente por la prominencia de 

los judíos en la economía impulsó nuevamente, entre 1938 y 1941, la implementación de leyes 

discriminatorias contra ellos, con el objeto de disminuir su influencia económica, cultural y 

social y asegurar la prioridad de los cristianos siguiendo, así, la política nazi del momento.  

 

  

                                                           
21 En húngaro, Nyilaskeresztes Párt-Hungarista Mozgalom, fue un partido político húngaro de carácter fascista, 

proalemán y antisemita, semejante al Partido Nazi germano. 
22 Yehuda Don, “The Economic effect…”. 
23 Tipografía de la Memoria. Memoriales históricos de los campos de concentración nacionalsocialistas (1933-

1945): Hungría.Acceso: 15 de agosto 2022.  http://www.memoriales.net/topographie/hungria.htm  
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Tabla 1. 

 Leyes antisemitas húngaras (1938-1941) 

 

AÑO NOMBRE CONTENIDO EFECTOS 

1938 

 

 

 

 

First 

Jewish 

Law 

Limitaba el número de judíos en las 

profesiones liberales, la administración y 

las actividades comerciales e industriales 

a un 20%.   

Ante la aplicación de esta ley se produjo un 

aumento de las conversiones de los judíos al 

cristianismo y luego, con las otras dos leyes, en 

cambio, algunos sectores de la comunidad judía 

húngara reafirmaron su judaísmo expresado en 

su literatura y educación religiosa e inclusive se 

vio fortalecido el movimiento sionista  y la 

aliyah  desde Hungría a Erez Israel aumentó 

significativamente junto con la emigración 

hacia otros países siempre y cuando lo 

permitieran las circunstancias vividas en estos 

como el caso de Uruguay. 

1939 

 

 

Second 

Jewish 

Law 

Debido a que su aplicación versaba no ya 

sobre criterios religiosos sino raciales, 

unos 100.000 cristianos de origen judíos 

se vieron también afectados por esta ley. 

Según lo establecido se redujo el número 

de judíos en la actividad económica (5%) 

perjudicando alrededor de 250.000 

personas, casi la mitad de la población 

judía de Hungría. 

El censo de enero de 1941 señalaba que el 6.2% 

de la población (unas 846.000 personas) eran 

consideradas judías, de acuerdo con las leyes 

raciales del momento. Al cerca del medio millón 

de judíos que vivían en la década de 1920 en 

Hungría se sumaban ahora no sólo los nuevos 

nacimientos sino aquellas personas nacidas de 

matrimonios mixtos 

1941 

Third 

Jewish 

Law  

Se prohibieron una vez más los 

casamientos mixtos y se limitaron sus 

derechos políticos como la adquisición de 

la nacionalidad húngara, la condición de 

elegibilidad política y el voto –a menos 

que demostraran que su familia había 

residido en el país al menos desde 1867 

Esta ley contenía un conjunto de regulaciones 

discriminatorias que impactaban en todas las 

esferas de la vida de los judíos y de forma 

predominante en la vida económica 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de: Don (1986), Tipografía de la Memoria (Hungría) y Archivo 

del Museo del Holocausto de Budapest (2012), Enciclopedia Judaica (1972).24 

 

El cúmulo de legislación antisemita húngara no cambió sustancialmente la situación de 

los judíos hasta marzo de 1944 lo que se explicaba fundamentalmente por motivos económicos. 

Por un lado, la restricción de los judíos en la vida económica se había esgrimido como el “falso” 

remedio que paliaría las consecuencias de las reparaciones de la IGM y posteriormente de la 

Depresión iniciada en 1929 por el crack de la bolsa de valores de Wall Street de New York; una 

década después esta motivación carecía prácticamente de sentido. Por otra parte, la Second 

Jewish Law resultaba totalmente inaplicable en el corto plazo, ya que la expulsión masiva de 

                                                           
24 Yehuda Don, “The Economic effect…”; Tipografía de la Memoria…; Archivo del Museo del Holocausto de 

Budapest, 1938-1945; Enciclopedia Judaica… 
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judíos, por criterios raciales y no ya religiosos, de los principales sectores de la economía 

hubiera generado una fuerte inestabilidad que el gobierno húngaro no estaba preparado para 

afrontar. Así, mientras en 1941 se eliminaba de forma legal varios de los derechos de la 

comunidad judía inclusive la libertad de expresión y se prohibía su inmigración, un 91% de las 

industrias judías se encontraban operando bajo las manos de sus dueños.25 

En definitiva, el agravamiento de la situación de los judíos que culminaría en la 

Endlösung der Judenfrage26 -solución final-, comienza a cobrar importancia a partir de 

mediados de 1940, cuando Hungría pasa a colaborar con los alemanes en la IIGM. Tal estrategia 

se basaba en el supuesto de que con el apoyo de la Alemania nazi y la Italia fascista sería más 

fácil restablecer su situación territorial previa a la IGM recuperando los territorios perdidos por 

el Tratado de Trianón y evitar, con ello, una posible invasión de los alemanes. Siguiendo las 

directrices de sus aliados nazis, en 1941, se produjo en Hungría la primera gran matanza cuando 

la oficina de extranjeros expulsó a 20.000 judíos de nacionalidad dudosa provenientes de 

territorios checos y refugiados de países vecinos asesinados luego por personal de la SS. Por 

otra parte, en 1942, más de 60.000 varones judíos húngaros fueron llevados al frente ruso y se 

estima que entre 40 y 43.000 de ellos fallecieron en combate, y otros debieron trabajar en la 

fabricación de municiones, muy peligrosa, en fábricas acondicionadas para ello.27 

No obstante, y a pesar de estas medidas discriminatorias de diversa índole, no toda la 

comunidad judía húngara, y principalmente la de Budapest, llegó a comprender aún las 

dimensiones de lo ocurrido y menos a imaginarse lo que estaría por venir casi dos años después. 

Otra de las medidas de gran notoriedad fue la repartición, ese mismo año, de los bienes 

de los judíos: negocios comerciales e industrias, terrenos, recursos económicos, puestos y 

posiciones sociales y económicas les fueron confiscados por el Estado húngaro. En 1943, los 

judíos ya se encontraban completamente aislados del resto de la sociedad; de todas maneras, se 

                                                           
25 Yehuda Don, “The Economic effect…” 
26 Se considera como la última etapa de la Shoá. Consistió en el asesinato masivo de los judíos de Europa entre 

1941 (luego de la invasión alemana a la URSS) y 1945 por medio de la implementación de políticas que llevaron 

a su inanición en campos de trabajos forzados y de la muerte, a las enfermedades, a actos aleatorios de terrorismo, 

a fusilamientos masivos y a la muerte por gaseo. Enciclopedia del Holocausto: La solución final. Acceso: 20 de 

mayo 2022. https://encyclopedia.ushmm.org/content/es/article/the-final-solution).  
27 Tipografía de la Memoria (Hungría)… 

https://encyclopedia.ushmm.org/content/es/article/the-final-solution
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estableció un nuevo numerus clausus en su participación en el ámbito económico al 6% 

(equivalente su proporción de la población total de Hungría). 

Como forma de protegerse frente a esta situación la comunidad judía húngara comenzó 

a organizarse y ofrecerse ayuda mutua. Pasa entonces a crear asociaciones como la Acción de 

Socorro de los Judíos de Hungría (O.M.Zs.A.) a través de la cual se gestionaban comedores 

populares, se repartía dinero, ropa y víveres, y se organizaba la asistencia médica –entre otras 

actividades- para aquellos quienes dejaron de percibir ingresos o no contaban ya con recursos. 

Además, varios miles de jóvenes judíos fueron reeducados para poder integrarse como obreros 

calificados en la industria de guerra húngara. Mientras tanto, el pueblo húngaro reaccionaba a 

estos acontecimientos con una fuerte apatía; nadie alzó una voz de protesta.28 

A partir de mediados de 1942 la presión de Alemania para poner en marcha la solución 

final en Hungría era muy fuerte. Sin embargo, en dos ocasiones logró frenarse el pedido de 

deportación. Las razones esgrimidas eran básicamente económicas ya que la pérdida de tal 

cantidad de población dejaría en ruinas a Hungría y perjudicaría también a la Alemania nazi. 

Esto llevó a que en abril de 1943 Hitler declarara como irresoluble e inefectivo el modo a través 

del cual Hungría manejaba la cuestión judía y, un año después, ordenara la invasión militar de 

su "satélite indeciso". 

Tras la esta invasión de la Alemania nazi a uno de sus aliados, la solución final fue 

puesta en marcha de inmediato bajo las órdenes de Adolf Eichmann, responsable directo de 

ésta, y cerca de 600.000 judíos fueron víctimas de las persecuciones y exterminio. Para conocer 

en donde se encontraban residiendo con precisión los judíos húngaros de la capital, lugar en el 

cual residía la mayor parte de la comunidad judía húngara, se cree se realizó una especie de 

encuesta por la cual a través del “cuestionario de la muerte” se identificaban quienes eran judíos 

y quienes no lo eran. En 2015 se encontraron en una casa de Budapest cercana al Parlamento 

que estaba siendo remodelada, 6.300 documentos. Estos habían sido repartidos en los distritos 

XI, XII, XIII y XIV de Budapest por el Consejo de la Ciudad. Esta institución ordenó que, toda 

aquella vivienda que recibiese el cuestionario, debía completarlo y entregarlo en menos de 24 

                                                           
28 Esteban Veghazi, 17 siglos de vida… 
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horas. Las preguntas realizadas estaban vinculadas a conocer el nombre de los propietarios de 

la casa, los inquilinos que residían en ella, el nivel de renta y cuántos eran cristianos o judíos.29 

La totalidad de las organizaciones judías fueron disueltas y sustituidas por un Consejo 

Central con ocho miembros establecidos en Budapest.30 De todas formas, éste no tenía 

prácticamente atribuciones y operaba como una pantalla que ofrecía mayor legalidad a las 

acciones del gobierno y evitar con ello se llegara a conocer las dimensiones reales de la solución 

final por parte de la población húngara. Entre algunas de las medidas desarrolladas por este se 

encontraba la de solicitar a los judíos firmar un documento por el cual cedían sus bienes al 

Consejo Central a cambio de su traslado y manutención a los lugares de destino de su viaje.31 

Asimismo, se introdujo el uso obligatorio de la estrella amarilla en la vestimenta de todos los 

judíos húngaros, rememorando aquellos distintivos medievales obligatorios también entre las 

diferentes poblaciones judías de la Europa de la época. Asimismo, se obligó a los judíos a 

colocar una estrella de David en las fachadas de sus casas como forma de distinguirlos de sus 

vecinos cristianos.32 

A la par de las medidas anteriores, aplicadas también en otros lugares de Europa 

ocupados por los alemanes, se privó a los judíos de la utilización de teléfonos y radios, así como 

el desempeño de profesiones independientes; sus instrumentos y herramientas les fueron 

confiscados, así como la mercadería de sus comercios, cuyos empleados fueron despedidos.33  

En una segunda etapa de la macabra Solución Final se inició la concentración de los 

judíos en guetos, cuyo objetivo último era facilitar su deportación hacia los campos de 

concentración de Auschwitz, Dachau, Lichtenwörth o Bergen Belsen. La guetización comenzó 

en las provincias, impulsada arbitrariamente por las autoridades locales. Los judíos eran sacados 

de sus casas por la noche permitiéndoseles tomar únicamente sus objetos más personales y de 

necesidad básica. Acto seguido, se realizaba el inventario de sus bienes inmuebles los cuales 

pasaban a manos del Estado y sus casas eran puestas a la venta y ocupadas de inmediato por 

                                                           
29 Los crueles cuestionarios de la muerte nazis para cazar judíos. Acceso: 28 de agosto 2022. https://cciu.org.uy/los-

crueles-cuestionarios-de-la-muerte-nazis-para-cazar-judios/. 
30 Hanna Arendt, Eichmann en… 
31 Gustavo Daniel Perednik, Desde el juicio a Eichmann. Sobre el nazismo, la Shoá y su banalización, Montevideo: 

Ediciones Universidad ORT, 2014. 
32 Archivo del Museo del Holocausto de Budapest (1938-1945). 
33 Esteban Veghazi, 17 siglos de vida… 

https://cciu.org.uy/los-crueles-cuestionarios-de-la-muerte-nazis-para-cazar-judios/
https://cciu.org.uy/los-crueles-cuestionarios-de-la-muerte-nazis-para-cazar-judios/
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gentiles. En un principio, estas personas eran conducidas a los guetos provisorios que se 

establecían en escuelas, sinagogas o fábricas en las afueras de la ciudad, para ser trasladadas 

luego a los guetos centrales.  

Las condiciones de vida de alrededor de 400.000 judíos llevados a estos guetos se 

caracterizaban por la sobrepoblación y la falta de condiciones mínimas de higiene. Algunas 

personas podían ubicarse bajo techo mientras que otros guetos se levantaban completamente al 

aire libre. Muchos judíos eran torturados o decidían suicidarse. Estas condiciones de vida 

deplorables determinaron que para el inicio de las deportaciones la mayoría de ellos se 

encontrara en pésimas condiciones físicas y mentales34 falleciendo de inmediato ya fuera por la 

selección previa o por las duras condiciones de vida allí imperantes insoportables para personas 

deterioradas físicamente o muy mayores. 

Entre mayo y junio de 1944 se inicia la deportación masiva y final de los judíos húngaros 

organizada por Eichmann con la complicidad de las autoridades húngaras.35 De este modo, entre 

mayo y junio alrededor de 29.000 personas fueron evacuadas por la zona I (Sub-Carpathian 

Ruthenia) y zona II (Norte de Transilvania) mientras que más de 50.000 fueron deportadas por 

el noreste de Hungría y norte de Budapest (zona III). Durante junio se evacuaron a más de 

400.000 personas por la zona IV36 (Sur de Hungría y este del Danubio). La última fase se 

concretó el 9 de julio con la deportación de 55.000 judíos por la zona V (Transdanubia y las 

afueras de Budapest). En total habrían sido deportados más de medio millón de judíos húngaros 

y de habla húngara con destino a Auschwitz. 

Ellos sufrieron el holocausto, los dos fueron llevados a campos de concentración. Mi 

papá estuvo en Mathausen y mi madre en Auschwitz. En la guerra yo perdí a mis cuatro 

abuelos y dos tíos que eran más jóvenes que mis padres. Mi papá un hermano y mi 

mamá un hermanito que prácticamente era un bebé cuando lo mataron así que 

prácticamente estaría toda la familia en el holocausto. Sobrevivieron mis padres, pero 

ellos aún no se conocían, eran personas totalmente ajenas, eran jóvenes., mi mamá 

                                                           
34 Enciclopedia Judaica… 
35 Archivo del Museo del Holocausto de Budapest, 1938-1945. 
36 La magnitud de estas deportaciones, realizadas fundamentalmente en el mes de junio, llevó a que la 

conmemoración de las víctimas húngaras de la barbarie nazi se realice en dicho mes, más precisamente el día 16 

(20 de Siván). 
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tenía 14 años y mi papá seis años mayor. A mi papá lo sacó un tío con tifus, lo sacó dos 

o tres días antes de que se liberara el campo y mi mamá fue liberada cuando se liberó 

el campo (Janos Kerekes). 

El exterminio de los judíos de Hungría se cobró también la vida de la niña uruguaya Ana 

Balog, cuyos padres eran húngaros. Su hermana, quien logró salvarse, compartió con nosotros 

esta triste historia: 

¿Por qué emigró mi familia a Uruguay? (…) porque mi madre se casó… hace ochenta 

años atrás una familia religiosa… se ve que se quedó embarazada y bueno, se casó, mi 

padre se convirtió al judaísmo con todas las de la ley allá en Hungría, los casaron y 

que se yo, pero igual… arriba del barco, eran la vergüenza de la familia y fueron lejos. 

Y mi padre, bueno, él se quedó porque vendió todo para poder venir acá y no quería 

volver. El acá era joyero, pero allá tenía una cooperativa. Él vendió todo y después se 

quedó acá. Mi madre tenía 19 años cuando llegó acá y yo ya nací. A los dos años nació 

mi hermana. En Uruguay no conocíamos a nadie. Y acá encontrar trabajo era difícil, 

no hablas el idioma, caes en un momento tremendamente difícil para los uruguayos. 

Con diez personas en una pieza, con dos bebés, era difícil para mi madre. Si hubiera 

tenido familia de repente alguien la hubiera ayudado. Entonces decidió volver a 

Hungría y se encontró que conseguir trabajo con dos bebés era imposible entonces a 

mí me mandó con la tía que me terminó criando. Era a unos doscientos cuarenta 

kilómetros de Budapest. A mi hermana la dejó con la abuela a trescientos kilómetros 

también de la capital donde ella se quedó. Así la familia se separó. Ella volvió para no 

separar a la familia y al final los separó a todos. Mi padre en Uruguay, mi madre en 

Budapest, yo en un pueblo y mi hermana Ana en otro. Mis padres siguieron casados. 

Cuando mi madre volvió se volvieron a juntar. Mi madre en Budapest hizo de todo, pero 

tenía buena mano para la cocina. Trabajaba en la embajada de Italia en la cocina y en 

la Embajada Argentina, porque hablaba también un poco de español. Yo empecé a ir a 

la escuela en Hungría. No pude terminar el liceo porque tuvimos que refugiarnos. 

Conozco desde los diez años la persecución, en el colegio, peleándonos, tirándonos los 

pelos. Nos carteábamos con mi padre, pero durante la guerra ya no pudimos cambiar 

cartas. Pero no sabíamos nada de él hasta que él supo que estábamos en Suecia porque 
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nos refugiamos con la Embajada de Argentina y nos embarcaron para Suecia y bueno, 

entonces ahí, el Embajador, porque mi madre dijo que yo había nacido en Buenos Aires 

porque como no había certificado, entonces me dieron pasaporte diplomático argentino 

La embajada salió y nosotros con ellos, por suerte. Mi abuela y mi hermana fueron 

llevadas a Auschwitz y no contaron con nuestra suerte ya que ambas murieron allí (Eva 

Balog). 

Lógicamente, las condiciones de deportación eran pésimas: sólo 45 personas debían ser 

trasladadas por vagón, pero se cargaban con más de 80, generando hacinamiento, enfermedades 

y la muerte de muchas de estas que sufrían falta de agua y ventilación.37 En una palabra, eran 

transportados peor que el ganado que se lleva al matadero, desde cualquier punto de Europa 

Central y de la Europa Occidental ocupada por Alemania. Quienes sobrevivían a las duras 

condiciones del traslado, ya fuera en vagones de ferrocarril o a pie, debían aún padecer un nuevo 

infierno: el de los trabajos forzados y las duras condiciones de vida en los campos de 

concentración.  

Desde fines de junio de 1944 no había judíos en Hungría, excepto en Budapest, donde 

esperaban su deportación concentrados en edificios especiales. Sin embargo, el deterioro de la 

situación militar, la presión internacional y la intervención activa de instituciones como el 

Vaticano, la Cruz Roja y el príncipe de Suecia, pusieron freno al transporte de judíos hacia los 

campos de concentración. Mientras tanto, quienes podían se ponían bajo la protección de países 

neutrales como Suecia, Suiza, España y Portugal gracias a la actuación de cónsules y 

vicecónsules de los citados países. Incluso los alemanes intentaron tomar ventaja económica 

proponiendo a los judíos más pudientes de Budapest pagar para permitírseles salir de Hungría. 

Diversas entidades judías encabezadas entre otros por Joel Brandt y Rudolf Kastner, negociaron 

con los alemanes esta transacción denominada "sangre por mercaderías". Kastner se dirigió 

varias veces a Suiza para reunirse con los representantes del American Jews Joint Distribution 

Comitee (JDC) gracias a ello, logró obtener la liberación de 1658 judíos al precio de 1.000 

dólares por persona y posteriormente otros grupos de 318 y 1368 judíos húngaros 

respectivamente. Cuando Hitler se enteró de estas maniobras ordenó a Himmler poner punto 

                                                           
37 Enciclopedia Judaica… 
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final a las mismas, pues no podía quedar ningún judío vivo cuando los aliados llegaran a 

Hungría.38  

En agosto de 1944 se produjo un giro fundamental en la situación política húngara 

cuando Horthy desconoció la autoridad del mandatario de turno y se estableció un nuevo 

gobierno menos servil a los intereses alemanes bajo el General Géza Lakatos (agosto-octubre 

1944). El principal objetivo era preparar al país para la amnistía con los Aliados lo que se volvió 

inviable cuando Hungría decidió declararle la guerra a Rumania, que se encontraba bajo la 

protección de éstos. El ejército húngaro avanzó hacia la frontera sur de Transilvania matando a 

muchos de los judíos de la zona e implementando medidas antisemitas en los territorios 

temporalmente ocupados.    

El 15 de octubre de 1944, el jefe del Estado intentó una vez más romper la alianza con 

Alemania y retirar al país de la guerra, pero fue depuesto por las fuerzas de extrema derecha 

apoyadas por los alemanes. El partido de las Flecha Cruces tomó el poder e inició un terror 

antijudío sin precedentes. Al mismo tiempo, Eichmann, comenzó a preparar las deportaciones 

finales de 25.000 judíos. Sin embargo, esta operación se vio distorsionada por la invasión rusa 

que llegó hasta las afueras de Budapest y obligó a transportar esta población hasta el oeste de 

Hungría para luego ser conducida a pie hasta la frontera con Austria. Los que se detenían a lo 

largo del camino recibían un tiro.39  

Algunos judíos húngaros lograron salvar sus vidas y evitar estas deportaciones masivas 

gracias a su propio ingenio o a la ayuda de gentiles destacándose el papel de algunos cónsules 

y vicecónsules europeos u otras personalidades y ciudadanos anónimos instalados en Budapest. 

A pesar de todos los intentos de aniquilamiento de la comunidad judía húngara lograron 

sobrevivir, ya fuera escondidos o en los propios campos de concentración, unos 260.000.40 

Estos permanecieron en el gueto central de Budapest hasta su liberalización por el Ejército Rojo 

el 18 de enero de 1945. El panorama encontrado por los rusos en el gueto era totalmente 

                                                           
38 César Vidal Manzanares, El Holocausto, Madrid: Alianza Editorial, 1995. 
39 Silvia Facal Santiago y Florencia Racioppi Rüsch, Desde los confines del mundo magiar a Uruguay. 

Inmigración judía de habla húngara en Uruguay (1920-1957), Montevideo: Linardi y Risso, 2018. 
40 Enciclopedia Judaica… 
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apocalíptico: había miles de cadáveres sin ser sepultados, enfermos a punto de morir, gente 

hambrienta y desnutrida.41 

La resistencia de los judíos en el gueto y el resto de la Hungría ocupada fue muy limitada 

y estaba fundamentalmente en manos de judíos jóvenes que se infiltraban en el ejército y 

evitaban la ejecución de compañeros matando a los hombres del mandatario de turno Szálasi 

(octubre 1944-marzo 1945). Uno de ellos fue el movimiento Sionista de Halutz que trabajaba 

en planes de rescate ofreciendo a los judíos documentos de identidad, dinero, alimentos y ropa, 

y facilitando su escape o escondite.42  

Los rusos no sólo se encontraron con un paisaje apocalíptico cuando llegaron al gueto 

de Budapest para liberar a la población que aún se encontraba en el mismo sino también en los 

propios campos de la muerte. No obstante, hallaron también sobrevivientes de los horrores allí 

acaecidos. Algunos de ellos llegaron a nuestro país una vez finalizada la guerra. 

Buscando una nueva vida en Uruguay 

Entre el porcentaje menor de judíos húngaros que tomó el camino de la emigración se 

encontraban quienes, por diferentes motivos, llegaron a Uruguay entre 1932 y 1945 

conformando, como ya apuntamos más arriba, la segunda oleada llegada al país. Su llegada se 

produjo en tiempos de los efectos de la crisis económica provocada por el crack de la bolsa de 

valores de Nueva York en 1929 y del inicio de la Shoá. 

Durante la década de 1920 Uruguay vivió lo que se dio en llamar, una vez superadas las 

secuelas de la pandemia de gripe española transcurrida entre 1918 y 1920, los años felices. Se 

trató de una época de gran esplendor para el país contrarrestada por los efectos de la crisis de 

1929. Pero a partir de 1931 Uruguay se vio afectado por la crisis del momento. Se encontraba 

gobernando el presidente Gabriel Terra quien dos años después de iniciado su mandato dio un 

golpe de Estado, el 31 de marzo de 1933, y su gobierno de facto se extendió hasta 1938. 

Uruguay tenía una economía agropecuaria orientada hacia el exterior y, por lo tanto, 

dependiente de las condiciones imperantes en los países compradores. Al estallar la crisis 

económica éste se vio seriamente afectado, pues los países compradores decidieron restringir 

                                                           
41 Esteban Veghazi, 17 siglos de vida… 
42 Enciclopedia Judaica… 
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sus importaciones.43 Las consecuencias más serias para este país del Plata pasaron a ser el 

endeudamiento, el descenso en las ganancias de las empresas británicas, la fuga de capitales 

hacia el exterior, la depreciación de la moneda, el endeudamiento de los entes autónomos, y el 

desempleo. Entre las primeras medidas económicas del gobierno se encontraba la de buscar 

nuevos mercados para colocar los productos de exportación uruguayos como la carne y la lana.  

Entre estos se encontraba la Alemania nazi44, que en esta época intentó estrechar sus vínculos 

comerciales, políticos y culturales con los países de Latinoamérica para contar así con aliados 

a la hora del estallido de la guerra en Europa. Uruguay y Alemania llegaron a firmar un convenio 

comercial el 13 de noviembre de 1934.45 Como resultado de este, los productos elaborados en 

Alemania pasaron a ocupar el segundo puesto en volumen de todos los importados en el año 

1938 por Uruguay. Además, Alemania efectuó importantes compras, sobre todo de lana, ya 

fuera para su propio consumo o para reexportar. En 1937 las autoridades uruguayas firmaron 

con las alemanas un convenio para la construcción de una represa hidroeléctrica en el Río 

Negro. La presencia nazi en el país se manifestaba también en el plano ideológico, a través de 

la prédica de los sectores simpatizantes del nazismo, del fascismo y del franquismo, que 

contaban con sus órganos de prensa y una amplia gama de instituciones. 

A pesar de las simpatías del gobierno de turno uruguayo, sus opositores, lograron crear 

un importante accionar antifascista el cual llegó a su máxima expresión en tiempos del mandato 

de Baldomir (1938-1942).  

Acompañando también a las medidas tomadas por el gobierno de Terra para palear la 

situación de crisis se puso en marcha una legislación inmigratoria restrictiva representada por 

las denominadas leyes de indeseables, la 8.868 de 1932 y la 9.604 de 1936.  

En el contexto de gran desempleo de la época, los migrantes eran vistos como una 

amenaza a la mano de obra uruguaya por lo cual se decidió restringir su entrada al país. No 

debemos olvidar tampoco que detrás de esta decisión se encontraba la ideología política de 

nuestros legisladores de la época, mayoritariamente conservadores, quienes veían con 

desconfianza a ciertos grupos de migrantes entre los cuales se encontraban los europeos del 

                                                           
43 Juan Oddone, Uruguay entre la depresión y la guerra, 1929-1945, Montevideo: Fundación de Cultura 

Universitaria, 1990. 
44 Raúl Jacob, El Uruguay de Terra, 1931-1938, Montevideo: Banda Oriental, 1993. 
45 María Magdalena Comuu, Resonancias del Nacional-Socialismo en el Uruguay, Montevideo: UdelaR, FHC. 
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Este, los judíos en general y los españoles republicanos. A pesar de todas las restricciones 

impuestas por la nueva legislación y los nuevos requisitos de entrada de migrantes46, lograron 

ingresar judíos húngaros al país, aunque en un número muy inferior al producido durante la 

primera oleada (tabla 2). 

Tabla 2. 

Número total de judíos húngaros arribados a Uruguay entre 

1932 y 1945 

 

AÑO  HOMBRES MUJERES TOTAL 

1932 13 16 29 

1933 12 24 36 

1934 4 16 20 

1935 3 7 10 

1936 12 14 26 

1937 26 35 61 

1938 14 17 31 

Total 84 129 213 

1939 33 18 51 

1940 15 6 21 

1941 2 2 4 

1942 - - - 

1943 - - - 

1944 - - - 

1945 - - - 

Total 50 26 76 

Total del periodo  134 155 289 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de listados de pasajeros del Archivo de la DNM (1932-1945). 

                                                           
46 Los nuevos requisitos exigían para entrar viajar en primera clase, contar con un certificado médico y con uno de 

antecedentes políticos- sociales. Recordemos que estas restricciones se imponen en un momento de persecuciones 

en Europa.  
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De acuerdo también con los datos brindados por los listados de pasajeros de ultramar de 

la DNM, llama la atención como la gran mayoría de los judíos húngaros ingresaron al país como 

pasajeros de tercera clase a pesar del requisito de hacerlo en primera.  Otro hecho que también 

llama la atención con respecto a la llegada de los judíos húngaros al país entre 1932 y 1945 es 

el ligero predominio del género femenino sobre el masculino, como se puede apreciar en la 

tabla anterior. Esto representa una clara diferencia con respecto al grupo de migrantes judíos 

húngaros arribados en el período anterior (1920 y 1931), donde se observaba un neto 

predominio de los hombres. La explicación a esto reside en la teoría de las redes sociales47 una 

vez el “cabeza de familia” se ha asentado en el país, llama al resto de su familia para instalarse 

allí, provocando la llegada de esposas/novias, sus hijos/as, madres y hasta hermanas solteras. 

Los hombres recién llegados declaraban a su ingreso distintas actividades económicas 

ejercidas en su país natal predominando los oficios artesanales, las profesiones liberales y en 

menor medida la agrícola y titulaciones universitarias. La mayor parte de las mujeres no 

declaraban actividades económicas o la de ama de casa como era costumbre en la época. 

A su llegada Uruguay la nueva oleada de judíos húngaros se encontraron no sólo con 

una comunidad de su mismo origen muy numerosa acompañada también de judíos de habla 

húngara provenientes de aquellos territorios disgregados de la Gran Hungría sino también de 

una activa vida comunitaria. En 1932 se creó la Sociedad Israelita Húngara del Uruguay 

(SIHDU). En octubre de 1933 la SIHDU ya contaba con su propio coro, el cual llegó a actuar 

en un festival realizado en beneficio de las víctimas europeas del fascismo y del antisemitismo. 

Al poco tiempo, en 1936, comenzó a funcionar también en el seno de esta comunidad, la escuela 

complementaria N. Sokolov. La SIHDU organizaba también tés danzantes a los cuales 

concurrían los más jóvenes a bailar e incluso a encontrar una pareja de su mismo origen, obras 

de teatro y otro tipo de actividades sociales. 

Cuando el mandato de Terra llegó a su fin y Baldomir asumió la presidencia en 1938, 

Uruguay se vio sacudido por el estallido de la IIGM. Ante esta situación, el país decretó su 

neutralidad, aunque, la mayor parte de la población uruguaya decantó sus simpatías hacia los 

Aliados. Cada día, multitudes de personas, entre quienes se encontraban también los judíos 

                                                           
47 Douglas Massey, RafaelAlarcón, Jorge Durand y Humberto González, Return to Aztlan. The Social Process of 

Internacional Migration from Western Mexico, Los Angeles; University of California Press, 1987 
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húngaros, se reunían frente a los pizarrones de los principales periódicos capitalinos para leer 

las noticias de la guerra antes de que estos salieran a la venta. Los judíos húngaros seguían la 

guerra también a través de la radio llegándose a enterar por estos medios de comunicación de 

los crímenes del nazismo y de la situación de sus compatriotas. Al mismo tiempo que se peleaba 

en el frente europeo, los judíos húngaros residentes en Uruguay no sólo seguían el conflicto a 

través de la prensa, sino que también organizaban colectas para enviar ayuda a Europa. 

Por estas fechas también empezaron a divulgarse las “listas negras” en Uruguay. Se 

trataban de nombres de personas y empresas alemanas, o simplemente de aquellos que 

mantenían relaciones comerciales con Alemania, identificados por la Legación Británica y el 

Comité Alerta. Entre estos últimos se encontraban algunos judíos. Su elaboración se debió a los 

deseos de los aliados de boicotear el comercio con los alemanes.  

En este contexto se crea también una asociación húngara antinazi y antifascista 

denominada Comité de Hungría Libre (Hungría Libre, 1943).  Este comité se formó gracias a 

la ardua labor de los húngaros -gentiles y judíos- contrarios al régimen imperante en la 

Alemania nazi y en sus países aliados como Hungría. Los integrantes de este comité realizaron 

una publicación financiada por la gran cantidad de comercios húngaros existentes por esos 

momentos en la capital, tanto de judíos como de gentiles, que colocaban allí sus anuncios. 

Los húngaros que se reunían en la calle Cerrito eran de izquierda. En la época de Terra 

ellos hacían las reuniones y cuando venía la policía se escapaban por los techos. 

Mantenían su ideología y muchos de ellos volvieron a Hungría al finalizar la guerra. 

Cuando vine a Uruguay me reunía con ellos y en aquella época en la Casa Húngara se 

dictaba una revistita que salía una vez al mes. Allí íbamos varios judíos. Editábamos en 

húngaro en mimeógrafo un informativo todavía lo tengo acá.  En la época de guerra 

ayudaban a los húngaros durante y después de la guerra (Jorge Sztarcsevszky). 

Al mismo tiempo que los nazis ponían en marcha la Solución Final, el gobierno de 

Baldomir, el 25 de enero de 1942 rompía relaciones diplomáticas con las potencias del Eje.  Por 

tal motivo, el 16 de mayo del mismo año, el gobierno húngaro tomó la decisión de “suspender 

relaciones diplomáticas” con Uruguay48. De todas maneras, ya en 1940 el nuevo gobierno 

                                                           
48 Archivo Histórico y Diplomático del MRREE (en adelante AHD): relaciones con Hungría. 
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uruguayo había adoptado distintos mecanismos legales para suprimir las actividades nazis de 

personas, grupos o asociaciones de migrantes procedentes de los países del Eje como la 

Comisión Investigadora de Actividades Antinacionales y la Ley de Asociaciones Ilícitas. En el 

marco de esta ley se llevó a cabo una concienzuda investigación sobre las actividades 

desarrolladas en el seno de varias instituciones representantes de migrantes procedentes de 

países del Eje. 

A pesar de la crudeza de la guerra en Europa, la vida en Uruguay continuaba casi sin 

sobresaltos porque, aparte del hundimiento del buque de guerra alemán Graf Spee en diciembre 

de 1939 frente a las costas de Montevideo y la escasez de combustibles, el conflicto bélico 

mundial se encontraba muy lejos geográficamente. Además, el país se benefició 

económicamente de las compras realizadas por los países aliados en guerra. En este contexto, 

los judíos recién llegados y quienes lo habían hecho con anterioridad continuaron también con 

sus ritos de socialización, sus trabajos y sus vidas en general, únicamente con la preocupación 

de la suerte de quienes permanecían aún en Europa. 

El 9 de mayo de 1945 la guerra finalizó en Europa con la rendición de la Alemania nazi 

y este hecho se vivió con gran alegría en Uruguay momento en el cual gobernaba el presidente 

de Amézaga (1943-1947) quien unos meses antes, el 22 de febrero, le había declarado la guerra 

a Alemania y al resto de las potencias del Eje no sólo como consecuencia de los sucesos vividos 

en Europa sino también por ataques alemanes a barcos de carga nacional.  

La mayor parte del pueblo uruguayo y de los migrantes residentes, incluidos los judíos 

húngaros, salieron a las principales avenidas para festejar la finalización de la contienda.  

La llegada de los sobrevivientes de la Shoá a Uruguay 

Una vez finalizada la IIGM, parte de la comunidad judía húngara sobreviviente decidió 

abandonar Europa y buscar una vida lejos de los horrores vividos en el pasado. En este marco 

se concreta llegada de la tercera y última gran oleada de migrantes judíos húngaros al Uruguay, 

donde la comunidad previamente conformada disfrutaba de sus últimos años de esplendor. Más 
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adelante, entre 1956 y 1957, etapa que escapa al estudio, llegaría un total 52 judíos húngaros49 

escapando del antisemitismo del gobierno de Imry Nagy o de la invasión soviética del país. 

Los pocos sobrevivientes judíos húngaros de la Shoá, en condiciones críticas de salud, 

se enfrentaron a la necesidad de comenzar de cero desde todo punto de vista. En este sentido, 

fue importantísima la función desempeñada por el JDC que entre 1946 y 1952 ofrecía comida, 

bienestar y educación a los judíos empobrecidos. 

Una vez más, las terribles experiencias vividas impulsaron a muchos de estos judíos a 

abandonar su país y su doloroso pasado apoyados por familiares que ya habían emigrado a los 

más variados destinos, o por algunas organizaciones internacionales abocadas a la asistencia de 

los sobrevivientes. En ese contexto llegaron 177 judíos húngaros a Uruguay. 

 

Tabla 3.  

Número total de judíos húngaros arribados a Uruguay entre 

1946 y 1950 

 

AÑO HOMBRES MUJERES TOTAL 

1946   5 12 17 

1947 27 36 63 

1948  24 40 64 

1949  10 15 25 

1950   5   3   8 

Total 71 106 177 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de listados de pasajeros del Archivo de la DNM (1946-1950). 

 

A la llegada de estos sobrevivientes, Uruguay disfrutaba de sus últimos años de 

prosperidad económica coincidiendo con la finalización del gobierno de Amézaga, de la 

asunción de Berreta (1947) quien falleció a los pocos meses sucediéndolo el vicepresidente, 

Batlle Berres (1947-1951).  

                                                           
49 Archivo de la DNM. Listados de barcos de pasajeros de ultramar (1956-1957). 
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La coyuntura internacional generada por la IIGM, como ya hemos comentado, había 

impactado positivamente en el sistema económico, debido al aumento de la venta de materias 

primas a las potencias en conflicto. Por otra parte, a la interna, se había consolidado el régimen 

de proteccionismo que transformó a la industria en el gran factor dinamizador del país junto a 

otras ramas de la actividad económica vinculadas a esta generadoras de una creciente demanda 

de mano de obra y, en consecuencia, una importante disminución de la desocupación, 

acompañada del aumento de los salarios.50 Era el momento propio para la llegada de migrantes 

y su inclusión laboral. Gracias a la información proporcionada tanto por los listados de 

pasajeros de ultramar de la DNM como del Archivo Histórico y Diplomático del MRREE se 

puede afirmar como los hombres judíos húngaros sobrevivientes se dedicaban a distintos oficios 

artesanales como peletería o trabajo en cueros, mecánica, y también al comercio, agricultura o 

costura o se encontraban en posesión de titulaciones universitarias en un porcentaje superior a 

quienes habían ingresado a Uruguay en años anteriores. Por otra parte, entre las mujeres una 

proporción importante de ellas se dedicaban a las tareas del hogar e incluso algunas poseían 

titulaciones universitarias.  

El gobierno del presidente de Amézaga teniendo en cuenta los horrores vividos por los 

sobrevivientes de la guerra y principalmente de los judíos, decidió poner en práctica un política 

inmigratoria más flexible a partir del Reglamento del 28 de Junio de 1947. Para este momento 

Uruguay continuaba representando un polo de atracción de migrantes; ahora, con este nuevo 

marco normativo, se previó la posibilidad de dar curso a gestiones de entrada al país en aquellos 

casos en que los interesados no tuvieran nacionalidad por circunstancias derivadas de la guerra, 

carecieran de los documentos exigidos por la ley.51 De este modo, los sobrevivientes judíos 

húngaros de la Shoá a través de las “llamadas” podían instalarse junto a sus familiares 

previamente llegados. Algo llamativo tanto con relación al contingente de judíos húngaros 

como al resto de los migrantes de la época es que, al parecer, el cumplimiento de esta normativa 

comenzó antes de su implementación oficial. En este sentido, ya desde 1946 contamos con 

registros de judíos húngaros y también rumanos de habla húngara que se presentaron ante las 

                                                           
50 Benjamin Nahum, Manual de Historia del Uruguay, 1903-1990, Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental.  
51 Silvia Facal Santiago, Auf Wiedersehen Deutschland, Shalom Uruguay. Vida de los judíos alemanes en Uruguay. 

Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria y Fundación BankBoston, 2006. 
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autoridades del MRREE para solicitar el permiso de entrada de sus familiares sobrevivientes 

de la Shoá residentes en el exterior (figura 2).  

Figura 2.  

Gestión de ingreso de extranjeros “Pasajeros de 1ª. Clase”.  

Solicitud ingreso de sobrevivientes judíos húngaros de campos de concentración por parte Kálman Balint 

Engel. 

 

 

Fuente: AHD del M. RR.EE. Exp. 261. 1946. 
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En este mismo año, familiares y amigos radicados en el Uruguay realizaron el “llamado” 

a 337 personas judías de nacionalidad húngara y rumana. Analizando esta valiosísima 

documentación sobre los citados pedidos por parte de los familiares ya instalados en Uruguay, 

cuyos expedientes fueron encontrados hace menos de una década en el Archivo Histórico y 

Diplomático del MRREE, se ha podido comprobar una vez más la centralidad de las redes 

sociales como mecanismo de atracción de migrantes.  

Acá en el año 47 todos los que venían tenían pie donde llegar porque que más, que 

menos, todos tenían a donde llegar ya fuera por la existencia de familiares o de amigos 

que habían emigrado a Uruguay en años anteriores. Además, la gente de la comunidad 

ayudaba bastante (Elisabeta Solomon). 

Las redes sociales de los recién llegados operaron también en brindarles alojamiento 

mientras no conseguían trabajo y también en ayudarlos a ingresar al mercado laboral 

facilitándoles empleos en sus propios negocios o información y contactos para obtener un 

empleo. En esta época, y debido a la bonanza económica del país, se registraba una fuerte 

demanda de obra. Al mismo tiempo, los integraron en la activa vida comunitaria de la SIHDU. 

El 15 de mayo de 1948 se produjo un acontecimiento que marcó un antes y un después 

en el movimiento sionista internacional y en la comunidad judía de Uruguay. Se proclamaba la 

independencia del Estado de Israel en virtud de lo establecido en el plan de partición del 

mandato inglés de Palestina por parte de la Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU). Uruguay fue uno de los países en votar a favor de ese plan el cual los 

judíos residentes en el país lo agradecieron. En esta decisión de la ONU estuvo muy presente 

lo ocurrido durante la Shoá. 

La repercusión de este acontecimiento en la comunidad judía de Uruguay fue de tal 

envergadura (Arapí y Tonarelli, 2009) que esta la salió a las calles de Montevideo a festejar este 

hecho transcendental para esa comunidad.  

Y ni le digo como fue cuando se votó la creación del Estado de Israel. En el año 47, 

cuando se votó en noviembre de 1947 la creación del Estado de Israel, me acuerdo de 

ir con mi abuelo y la Torá a la calle Colonia y Agraciada, que había un baldío, era un 

baldío eso, y ahí se hizo un acto, era un sábado, y fuimos, al terminar el Sabbath nos 
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fuimos con mi abuelo y una cantidad de gente más ¿no? Luego se realizaron festejos 

similares cuando Israel ganó la guerra de la independencia (Ricardo Kaplan). 

Dos años después, en 1950, los judíos húngaros también saldrían a la calle a festejar el 

triunfo uruguayo del mundial de Brasil o maracanazo. Este hecho marca de forma simbólica 

los últimos coletazos del Uruguay próspero marcado también por la llegada del último 

contingente importante cuantitativamente de migrantes. 

 

 

 


