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      La dictadura militar instaurada en Argentina aLa dictadura militar instaurada en Argentina a

partir del golpe del 24 de marzo de 1976,partir del golpe del 24 de marzo de 1976,

sistematizó un modo de persecución política esistematizó un modo de persecución política e

ideológica inédita en la historia de nuestro país:ideológica inédita en la historia de nuestro país:

la “desaparición forzada de personas”.la “desaparición forzada de personas”.

      Inmediatamente después del golpe, los “gruposInmediatamente después del golpe, los “grupos

de tareas” organizados por las tres fuerzas sede tareas” organizados por las tres fuerzas se

lanzaron a la caza de lo que ellos denominabanlanzaron a la caza de lo que ellos denominaban

“agentes de la subversión”, hombres y mujeres“agentes de la subversión”, hombres y mujeres

comprometidos con la utopía de una Argentinacomprometidos con la utopía de una Argentina

distinta. Su objetivo no fueron solo losdistinta. Su objetivo no fueron solo los

militantes de las organizaciones armadas, sino quemilitantes de las organizaciones armadas, sino que

sumaron a esta persecución a militantes políticossumaron a esta persecución a militantes políticos

de superficie, delegados sindicales, obreros,de superficie, delegados sindicales, obreros,

empleados, estudiantes, maestros, profesores,empleados, estudiantes, maestros, profesores,

académicos, artistas, entre otros.académicos, artistas, entre otros.

      La modalidad represiva del estado quedóLa modalidad represiva del estado quedó

definida con la institucionalización de campos dedefinida con la institucionalización de campos de

concentración y exterminio (llegaron a constituirconcentración y exterminio (llegaron a constituir

651 cárceles ilegales en todo el país), donde651 cárceles ilegales en todo el país), donde

miles de ciudadanos resultaron ser víctimas demiles de ciudadanos resultaron ser víctimas de

secuestros, torturas y muertes.secuestros, torturas y muertes.



      San Nicolás no estuvo exenta del accionarSan Nicolás no estuvo exenta del accionar

delictivo, premeditado y organizado del ejerciciodelictivo, premeditado y organizado del ejercicio

de la violencia política por parte del Estado.de la violencia política por parte del Estado.

Desde Desde diferentes puntos estratégicos, como eldiferentes puntos estratégicos, como el

Batallón de Ingenieros de Combate 101,“se diseñó,Batallón de Ingenieros de Combate 101,“se diseñó,

controló y ejecutó el accionar represivo ilegalcontroló y ejecutó el accionar represivo ilegal

del Estado en la región durante la últimadel Estado en la región durante la última

dictadura cívico-militar”. Estos lugares operarondictadura cívico-militar”. Estos lugares operaron

como centros clandestinos de detención donde secomo centros clandestinos de detención donde se

cometieron crímenes de lesa humanidad.cometieron crímenes de lesa humanidad.

      El objetivo principal de las fuerzas represoras enEl objetivo principal de las fuerzas represoras en

nuestra ciudad fue la clase obrera, apuntando a losnuestra ciudad fue la clase obrera, apuntando a los

integrantes de las organizaciones sindicales. Perointegrantes de las organizaciones sindicales. Pero

también fueron perseguidos militantes políticos tantotambién fueron perseguidos militantes políticos tanto

de la Juventud Peronista como de la organizaciónde la Juventud Peronista como de la organización

política-militar Montoneros, incluso letrados ypolítica-militar Montoneros, incluso letrados y

magistrados del fuero penal. Las víctimas sufrieronmagistrados del fuero penal. Las víctimas sufrieron

allanamientos ilegales en sus viviendas (tanto de laallanamientos ilegales en sus viviendas (tanto de la

víctima como la de sus familiares y allegados), robovíctima como la de sus familiares y allegados), robo

de muebles y objetos personales, detenciones ende muebles y objetos personales, detenciones en

operativos, secuestros en plena vía pública, casas ooperativos, secuestros en plena vía pública, casas o

lugares de trabajo, cautiverio en condicioneslugares de trabajo, cautiverio en condiciones

extremas, torturas - de todo tipo- como principalextremas, torturas - de todo tipo- como principal

método para obtener información, asesinatos,método para obtener información, asesinatos,

desaparición y la apropiación ilegal de sus hijos.desaparición y la apropiación ilegal de sus hijos.

Algunas de las personas fueron liberadas y otrasAlgunas de las personas fueron liberadas y otras

fueron trasladadas a distintos centros clandestinosfueron trasladadas a distintos centros clandestinos

de detención o reingresadas a la Unidad Penal 3 dede detención o reingresadas a la Unidad Penal 3 de

San Nicolás, desde donde fueron puestas a disposiciónSan Nicolás, desde donde fueron puestas a disposición

del Poder Ejecutivo Nacional y llevadas a otrasdel Poder Ejecutivo Nacional y llevadas a otras

cárceles del país.cárceles del país.



      Entre 2012 y 2020, se llevaron a cabo losEntre 2012 y 2020, se llevaron a cabo los

juicios por crímenes de lesa humanidad donde sejuicios por crímenes de lesa humanidad donde se

condenaron a los represores del Área Militar 132,condenaron a los represores del Área Militar 132,

en San Nicolás. Durante todos esos años, elen San Nicolás. Durante todos esos años, el

tratamiento de las causas por parte de la prensatratamiento de las causas por parte de la prensa

provino de una cantidad diversa de medios locales,provino de una cantidad diversa de medios locales,

provinciales y nacionales, que presentaronprovinciales y nacionales, que presentaron

infinidades de notas e informes para diariosinfinidades de notas e informes para diarios

impresos y digitales, radios, televisión, páginasimpresos y digitales, radios, televisión, páginas

webs, youtube, etc. Sin embargo, en esas noticiaswebs, youtube, etc. Sin embargo, en esas noticias

poco se puede encontrar sobre la memoria y laspoco se puede encontrar sobre la memoria y las

identidades de las personas que resultaronidentidades de las personas que resultaron

víctimas del terrorismo de estado, pasando a servíctimas del terrorismo de estado, pasando a ser

solamente listas de nombres y apellidos quesolamente listas de nombres y apellidos que

conformaron “determinada causa” y, en otros casos,conformaron “determinada causa” y, en otros casos,

identificados solamente como “víctimas de…”, sinidentificados solamente como “víctimas de…”, sin

siquiera mencionar sus nombres propios.siquiera mencionar sus nombres propios.

      Esta situación nos llevó a preguntarnos quiénesEsta situación nos llevó a preguntarnos quiénes

fueron esas personas, si existen fotos o imágenesfueron esas personas, si existen fotos o imágenes

de las mismas, cómo eran sus personalidades, quéde las mismas, cómo eran sus personalidades, qué

los conmovía, cuál es el recuerdo que se tiene delos conmovía, cuál es el recuerdo que se tiene de

ellas, cuál es su historia, qué proyectos de vida,ellas, cuál es su historia, qué proyectos de vida,

de lucha y de país tenían antes del golpe, quiénesde lucha y de país tenían antes del golpe, quiénes

eran sus familiares y sus amigos, cuáles eran suseran sus familiares y sus amigos, cuáles eran sus

actividades recreativas, sus intereses y sueños,actividades recreativas, sus intereses y sueños,

dónde y cuándo sufrieron el accionar represivo deldónde y cuándo sufrieron el accionar represivo del

estado y si, finalmente, ellos o sus familiaresestado y si, finalmente, ellos o sus familiares

pudieron encontrar justicia.pudieron encontrar justicia.



        Del mismo modo, luego de revisar y conocer esasDel mismo modo, luego de revisar y conocer esas

largas listas de nombres entre los que se encontrabanlargas listas de nombres entre los que se encontraban

las víctimas y sus victimarios, nos vino a la mentelas víctimas y sus victimarios, nos vino a la mente

la pregunta obligada: ¿quiénes de esas personasla pregunta obligada: ¿quiénes de esas personas

sobrevivieron y aún continúan vivos?, ¿quiénes fueronsobrevivieron y aún continúan vivos?, ¿quiénes fueron

los sobrevivientes pero fallecieron años después porlos sobrevivientes pero fallecieron años después por

diferentes circunstancias?, ¿quiénes fueron lasdiferentes circunstancias?, ¿quiénes fueron las

víctimas fatales reconocidas al final del periodovíctimas fatales reconocidas al final del periodo

dictatorial y quienes aún permanecen desaparecidos?dictatorial y quienes aún permanecen desaparecidos?

      En cuanto a los sobrevivientes, nos preguntamos:En cuanto a los sobrevivientes, nos preguntamos:

¿qué fue de sus vidas?,¿pudieron retomar su¿qué fue de sus vidas?,¿pudieron retomar su

militancia política (si es que la tuvieron) anteriormilitancia política (si es que la tuvieron) anterior

a sus secuestros? ¿Qué recuerdos tienen ellos dela sus secuestros? ¿Qué recuerdos tienen ellos del

horror vivido? ¿Qué identidad fueron construyendohorror vivido? ¿Qué identidad fueron construyendo

luego de haber salido de los centros clandestinos deluego de haber salido de los centros clandestinos de

detención?detención?

  Varias de estas preguntas que nos hacemos y muchasVarias de estas preguntas que nos hacemos y muchas

otras pudieron ser contestadas por la destacableotras pudieron ser contestadas por la destacable

labor de militantes locales como los pertenecientes alabor de militantes locales como los pertenecientes a

la Mesa de la Memoria San Nicolás, que junto con losla Mesa de la Memoria San Nicolás, que junto con los

Organismos de Derechos Humanos llevaron a caboOrganismos de Derechos Humanos llevaron a cabo

acciones y gestos que contribuyeron a la recuperaciónacciones y gestos que contribuyeron a la recuperación

de la memoria colectiva de nuestra ciudad:de la memoria colectiva de nuestra ciudad:

señalización de Sitios de Memoria, placasseñalización de Sitios de Memoria, placas

recordatorias en barrios, plazas, escuelas,recordatorias en barrios, plazas, escuelas,

sindicatos, intervenciones artísticas de todo tipo,sindicatos, intervenciones artísticas de todo tipo,

conferencias, charlas, programas de radio, entreconferencias, charlas, programas de radio, entre

otros.otros.



        Sin embargo, creemos que los esfuerzos realizados paraSin embargo, creemos que los esfuerzos realizados para

mantener viva la memoria nunca van a ser suficiente y esmantener viva la memoria nunca van a ser suficiente y es

necesario seguir conociendo, problematizando y re-necesario seguir conociendo, problematizando y re-

construyendo colectivamente ese pasado reciente para poderconstruyendo colectivamente ese pasado reciente para poder

contribuir a la transmisión de las nuevas generaciones (ycontribuir a la transmisión de las nuevas generaciones (y

también a las viejas generaciones que aún no se hantambién a las viejas generaciones que aún no se han

enterado, ¿por qué no?). La comunidad tiene derecho aenterado, ¿por qué no?). La comunidad tiene derecho a

conocer su historia reciente: a conocer quiénes fueron esasconocer su historia reciente: a conocer quiénes fueron esas

personas que figuran en algunas placas por la memoria y apersonas que figuran en algunas placas por la memoria y a

las que no pero que también fueron protagonistas, también alas que no pero que también fueron protagonistas, también a

conocer qué pasó en esos lugares señalizados como sitios deconocer qué pasó en esos lugares señalizados como sitios de

memoria; y nosotros, como estudiantes y docentes, podemosmemoria; y nosotros, como estudiantes y docentes, podemos

recuperar y transmitir esa historia desde el trabajorecuperar y transmitir esa historia desde el trabajo

conjunto en el aula.conjunto en el aula.

      Por todo lo expuesto y porque creemos que el pasado estáPor todo lo expuesto y porque creemos que el pasado está

vivo y debemos traerlo al presente para seguir construyendo lavivo y debemos traerlo al presente para seguir construyendo la

memoria, este proyecto se orienta a investigar, recuperar ymemoria, este proyecto se orienta a investigar, recuperar y

reconstruir las identidades y las historias de vida de lasreconstruir las identidades y las historias de vida de las

víctimas nicoleñas de la dictadura militar para luegovíctimas nicoleñas de la dictadura militar para luego

difundirlas y proyectarlas a la comunidad mediante fanzinesdifundirlas y proyectarlas a la comunidad mediante fanzines

elaborados artesanalmente y, al mismo tiempo, presentar estoselaborados artesanalmente y, al mismo tiempo, presentar estos

mediante las diferentes redes sociales. Este fanzine, además demediante las diferentes redes sociales. Este fanzine, además de

contener la información obtenida y procesada durante la etapacontener la información obtenida y procesada durante la etapa

de investigación, contará en sus páginas con obras o retratosde investigación, contará en sus páginas con obras o retratos

elaborados por los estudiantes, poesías o narrativas (deelaborados por los estudiantes, poesías o narrativas (de

producción propia o extraída de diferentes artistas),relatos,producción propia o extraída de diferentes artistas),relatos,

fragmentos de textos, letras de canciones y collage confragmentos de textos, letras de canciones y collage con

imágenes significativas sobre la temática trabajada.imágenes significativas sobre la temática trabajada.  



    Los centros de detención clandestinos abundaron enLos centros de detención clandestinos abundaron en

San Nicolás, cientos de personas fueron detenidas ySan Nicolás, cientos de personas fueron detenidas y

llevadas a esos sitios donde fueron torturados, inclusollevadas a esos sitios donde fueron torturados, incluso

asesinados. Por iniciativa de los Organismos deasesinados. Por iniciativa de los Organismos de

Derechos Humanos y de la Mesa de la Memoria se pudoDerechos Humanos y de la Mesa de la Memoria se pudo

reconstruir la ruta de los lugares donde se cometieronreconstruir la ruta de los lugares donde se cometieron

delitos de lesa humanidad, siendo visibilizados pordelitos de lesa humanidad, siendo visibilizados por

placas recordatorias. Así mismo, cabe recalcar que alplacas recordatorias. Así mismo, cabe recalcar que al

día de hoy, existen lugares que no fueron señalizadosdía de hoy, existen lugares que no fueron señalizados

ya que son lugares habitados por particulares.ya que son lugares habitados por particulares.

  

Brigada de Investigaciones (Alem entre Garibaldi yBrigada de Investigaciones (Alem entre Garibaldi y
Ameghino).Ameghino).
Unidad Penal N°3.Unidad Penal N°3.
Sede de inteligencia del ejército (Ameghino entre DonSede de inteligencia del ejército (Ameghino entre Don
Bosco y Maipú).Bosco y Maipú).
Jefatura de Policía de la Provincia de BuenosJefatura de Policía de la Provincia de Buenos
Aires(Garibaldi y Roca).Aires(Garibaldi y Roca).
Batallón de Ingenieros de Combate 101.Batallón de Ingenieros de Combate 101.  

  Centros clandestinos señalizados:Centros clandestinos señalizados:

11..

22..
33..

44..

55..

La Ruta de los Centros de DetenciónLa Ruta de los Centros de Detención
  Clandestinos en San Nicolás.Clandestinos en San Nicolás.

Sede de la Policía Federal(Pellegrini entre Bolívar ySede de la Policía Federal(Pellegrini entre Bolívar y
Maipú).Maipú).
Comisaría 1ra(Rivadavia entre Pellegrini y Garibaldi)Comisaría 1ra(Rivadavia entre Pellegrini y Garibaldi)
Comisaría 2da(Avenida Central Malvinas argentinas 2725,Comisaría 2da(Avenida Central Malvinas argentinas 2725,
Barrio Somisa).Barrio Somisa).
Casa en barrio AlcoholeraCasa en barrio Alcoholera
Casa en cercanías de la fábrica Protto.Casa en cercanías de la fábrica Protto.
Escuela vieja en Campos Salles.Escuela vieja en Campos Salles.
Prefectura San Nicolás (Puerto nuevo).Prefectura San Nicolás (Puerto nuevo).

  Centros clandestinos no señalizados:Centros clandestinos no señalizados:

11..

22..
33..

44..
55..
66..
77..
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Juntos para siempre

Batallón de Ingenieros de
Combate 101 
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RICARDO COMO OTROS 164 RUGBIERSRICARDO COMO OTROS 164 RUGBIERS
PASARÍA A SER VICTIMAPASARÍA A SER VICTIMA    DELDEL

TERRORISmO DE ESTADOTERRORISmO DE ESTADO





























Habeas Corpus, solicitudes al
Ministerio del Interior, a la

Embajada de Italia, y a la
Conadep.
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Dedicado a Marisa y a Ricardo, con mucho amor...Dedicado a Marisa y a Ricardo, con mucho amor...Dedicado a Marisa y a Ricardo, con mucho amor...



Cholo BudassiCholo BudassiCholo Budassi



 Cholo Budassi: “Lo imposible solo
tarda un poco más”

José María Budassi o simplemente “Cholo” fue un profesor y militante
defensor de los derechos humanos, que nació un 28 de septiembre de
1957, en la Ciudad de Córdoba. 
En lugar donde se crió y formó su espíritu de Política Social, pues desde su
temprana infancia comenzamos a obtener testimonios de sus vivencias. 
 Cholo siempre acompañado de sus primos y tíos. Un primo en particular,
Luis Baronetto, 8 años mayor, estaba estudiando para formarse  como
cura, por lo tanto Cholo tiene su formación social desde la base de los
curas tercermundistas. Pero a sus 14 años, él y su familia se trasladaron a
la cima de la provincia de Buenos Aires, San Nicolás de los Arroyos.
Tuvo la suerte de poder ser aceptado como estudiante en el “Colegio Don
Bosco”. Ese espacio donde podría practicar su militancia social desde su
lugar como alumno y miembro del centro de estudiantes del colegio. En
ese lugar estudiaría desde 1972 hasta 1975. 
Comenzó a entablar conversaciones con sus compañeros y con todos se
llevaba bien, era súper amistoso y sociable. Al terminar sus estudios
secundarios, viaja a Rosario para estudiar la carrera de medicina, llegando
a estar 1 año allí. En el año 77´decide volver a San Nicolás y trabajar en la
Panadería familiar, en Rosario la militancia ya la estaba pasando muy mal.
El 4 de Mayo de 1977, Cholo pasaría a formar parte de las personas

desaparecidas hasta Diciembre de 1982. Fueron 5 años y medio de

incógnita. Todo comenzó aquel 4 de Mayo, una fatídica noche en la cual

Cholo cayó en una trampa. Con 19 años, cuando volvía del trabajo por

calle Almafuerte, vio a un hombre pidiendo ayuda con un auto

aparentemente descompuesto. Cholo inocentemente se detiene para

intentar brindarle 



ayuda. Acto siguiente, le apuntan con un arma, lo golpean y lo suben al
vehículo supuestamente descompuesto. Desde ahí lo llevan hacia el
primer centro de detención clandestino.
 En esas situaciones de peligro, es muy complicado darse cuenta en donde
estás o a donde te llevan, ni siquiera el por qué. Cholo no sabe
específicamente donde se encuentra pero puede deducir que el lugar a
donde llegaron queda en barrio Alcoholera. Allí lo desnudan, le roban y lo
torturan.
Era desmedido el calvario que sufrió en ese período pero era aún más
martirizante el escuchar los desgarradores gritos de los demás confinados,
pidiendo y rogando por su libertad. Esto último hizo que Cholo comenzase
a desesperarse por poder escapar.
En un momento decisivo de descontrol y desequilibrio, comienza a
desatarse haciendo fuerzas. Consigue bajarse de la cama en donde estaba
amarrado, se saca las vendas de los ojos y por fin pudo deslumbrar el
lugar donde se encontraba recluso. Aquello era una habitación vacía con
su respectiva puerta, tenía una ventana con mosquitero aunque sin rejas:
¡Era una abertura de emergencia perfecta hacia la libertad! Como pudo
arrancó el mosquitero con sus manos, atravesó la ventana y se echó a
correr hasta una casa cercana para pedir ayuda. Al llegar allí empezó a
golpear la puerta implorando que alguien saliera. Una mujer, al ver a
Cholo totalmente desnudo, comenzó a gritar despavorida por lo que
nuevamente tuvo que salir corriendo, ahora en dirección hacia ruta. 

Al cruzar la ruta ya las piernas no le daban más y al voltear para mirar
hacia atrás un arma le estaba apuntando. Parece que en la desesperación
de la huida el Cholo no se percató de que lo estaban observando en todo
momento. Lo subieron a un auto y se lo llevaron del lugar. 
Sus siguientes destinos fueron: la Brigada de Investigaciones, una casa por  
la ruta 21; La comisaría primera de Junín; La Unidad Penal Nº 3 de San 
 Nicolás; Una cárcel en Bahía Blanca y el Penal de Sierra Chica. Saldría en
libertad para la navidad del 82. Fueron cinco años y medio de torturas,
bajezas, golpizas, sufrimientos e incertidumbre.



Lo imposible soloLo imposible solo
tarda un pocotarda un poco

más...más...



Cholo había quedado muy movilizado desde el 11 de Julio del 77, ya que
fue el día en que murió el obispo Ponce de León emboscado en un
accidente automovilístico provocado. El obispo realizó un revuelo muy
grande en San Nicolás para que Cholo y su compañero Pablo Martínez
fueran blanqueados aquí en el penal de la ciudad.
La noticia de la muerte del obispo fue un golpe tremendo para él, ya que
siempre consideró que Ponce de León le había salvado la vida. 

Todas estas experiencias son capaces de traumatizar hasta la locura a
cualquier persona, incluso llevarla al suicidio, son capaces de quitarle a
cualquier militante sus ideas y la pasión por cambiar las cosas. Pero no lo
consiguieron con Cholo. Él utilizó el resto de su vida para seguir con más
fuerzas, luchando incansablemente por los derechos humanos de todos
aquellos a quienes le fueron arrebatados.  
El Cholo fue un precursor con respecto a La Mesa De La Memoria por La
Verdad y la Justicia de San Nicolás. Él (entre otros) fue quién trato de
conectarse con los compañeros que iban saliendo en libertad. Todo esto
para comenzar a reconstruir la historia de todo lo que les había ocurrido.
Además, fue querellante en su propio secuestro, en el de su amigo Pablo 
 Martínez y en la desaparición de Gerardo Cámpora. Brindó declaraciones  
en los juicios Saint Amant I y Saint Amant II, logrando cadenas perpetuas 
 para los principales responsables, siendo una pieza fundamental y de
gran valor como testigo. 
Finalmente un 16 de Septiembre del 2016, a los 59 años de edad, el 
 corazón de José Mª Budassi -el que con tanto valor y pasión vibró junto a
sus compañeros- cesaría de sus actividades para dar paso al descanso
eterno. Solo quedan palabras de agradecimiento para este ser que supo
llevar bien alta, con orgullo y dedicación la bandera de la lucha por la
Memoria, la Verdad y la Justicia.



Gerardo
Cámpora

 Sexto año
Secundaria 19
San Nicolás de
los Arroyos
2022



Gerardo, su nombre era él. 
Hijo de Luis Dilio Cámpora y Alicia Montaldo, Gerardo Jorge
Cámpora nació el 10 de Febrero de 1958, en la ciudad de San
Nicolás de los Arroyos. 
Es el tercero de cinco hermanos: Ana la mayor, le siguen Luis,
Gerardo, Alicia y Edith, la menor. 
Una familia con recursos económicos básicos, en donde el dinero
no excedía pero sobraba el amor y el calor hogareño que tanto se
necesita para crecer. 

 
Su padre Don Luis Cámpora, por tradición familiar se dedicó a
las actividades agrícolas. Durante mucho tiempo sostuvo un
vivero y siembras en el terreno de sus padres pero en cuanto
pudo abandonar esas prácticas se dedicó de lleno a ser
electricista, vendedor y colocador de corta corrientes, aunque sin
mucho éxito. Era estupendo en su labor, sin embargo no tuvo 
resultados muy positivos. Por supuesto que nunca hubo 
 necesidades básicas insatisfechas gracias al trabajo en equipo
del matrimonio. 
Doña Alicia Montaldo al igual que su esposo Don Luis Cámpora,
eran hijos de las tantas familias Genovesas que se fueron
radicando en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos a comienzos
del siglo XX. En general se dedicaron a realizar tareas agrícolas
(se llegó a producir vinos; uno de ellos él “Cámpora”, que estuvo
en la mesa familiar hasta la década del 70) y profesaron la
religión católica, con algunos sacerdotes dentro de las familias,
aunque no se destacaban por poseer una identidad política
partidaria. 

Llega SOMISA a San Nicolás, y con ella el desarrollo industrial y 

sus derivados que desplazaron a las tareas agrícolas y atrajo 



otras actividades económicas, acrecentando las migraciones y la
constitución de villas de emergencia. 
Y así creció Gerardo... saludable, fuerte alegre y querido -era 

grandote, medía 1,85 aprox.-, en una casa sencillita, ubicada en

Avenida Savio al 600, con cocina, hogar a leña, living,

dormitorios… ¡y un extenso patio repleto de vegetaciones!

Aquello parecía el edén, había cítricos, higueras, un ciruelo

(plantado por el mismo Gerardo), un poquito de huerta, un

gallinero, y una especie de “hornillo” construido por Gerardo y su

hermano Luis, donde fundían las tapas metálicas del envase de

leche y con ello, poder armar plomadas de pesca, que luego

utilizarían para pescar junto a las orillas del río Paraná.

Al mismo tiempo que ayudaba con el mantenimiento del
gallinero, se puso a criar conejos en el patio de su casa. Con ese  
 dinero, se compraría su primera bicicleta, la cual fue inseparable
durante su adolescencia. Las cosas que más disfrutaba Gerardo,
eran la familia, la bicicleta, la militancia, la natación (en eso era
bastante bueno), y la lectura. Le fascinaba andar en bicicleta, no
sabemos si es por el hecho de haber trabajado para conseguirla o
por simple diversión, pero a Gerardo todos lo reconocían por
andar en su bicicleta.
Claro que con 16, años, Gerardo quería probar algo con un poco

más de adrenalina, a lo que su padre le regaló un rifle de aire 

 comprimido, para que Gerardo practicase tiro al blanco. Eso fue

algo  que a su hermana Ana nunca le gustó, puesto que los

blancos eran pajaritos. Costumbres de la época. 



También jugaba al fútbol… bueno, al menos eso intentaba ya que
era bastante malo, por lo que se ganó el apodo de “Pelé” por sus
dotes futbolísticos poco aptos para ese deporte.
La lectura fue una práctica familiar transmitida a todos sus 
integrantes, destacando las peleas entre los hermanos por 
elegir quién sería el encargado de recibir el “Billiken” cuando 
llegara al hogar. 

Gerardo era amante de la lectura y devoraba libros como
ninguno. Fanático empedernido de José Mª Rosa, tenía todos sus 
 tomos sobre la historia Argentina, había momentos en donde se 
 ponía a debatir junto a sus profesores y compañeros sobre 
 diversas cuestiones históricas. Rosa era un historiador
revisionista muy leído por los jóvenes de los 70,ofreciendo una
visión general de la historia argentina distinta a la oficial liberal
y fomentando la unidad latinoamericana.
En su casa había siempre una biblioteca en donde se podía
encontrar la colección de Robin Hood, Julio Verne, Ray Bradbury,
Eduardo Gudiño Kieffer, Dalmiro Sáenz, Enrique Medina , y
siempre que se pudiera alguna revista de historietas. 
Gerardo y su hermano Luis concurrieron desde el primario al
Colegio Salesiano “Don Bosco”, ubicado a escasos metros de su
casa. Y sus hermanas al Colegio María Auxiliadora (de la misma
orden), también cercano a su hogar. Luis era de una 
 responsabilidad impoluta, acompañada de excelentes
calificaciones, con lo cual fue invitado a cursar el nivel
secundario en el seminario “Vignaud”, al límite de Córdoba. De
este modo, Gerardo pasaba a ser el único hijo varón dentro de la
casa familiar. 
De cara al estudio, Gerardo era de estilo más disperso. Muy 
soñador, por así decirlo. Se llevaba todas las materias pero las
aprobaba sin dificultad en el periodo compensatorio.  





Para el barrio, el colegio era algo más que una simple cursada:
era un centro de actividades culturales y deportivas. En esos
años setenta funcionaba un pintoresco cine los fines de semana
al cual asistían algunas de las familias del barrio, incluida la de
Gerardo. Él y sus compañeros de 5º año pasaban películas a tono
del “Cine Debate” de aquella época. Disfrutaron mucho de ese
arte maravilloso, accesible y popular, hasta el cierre del mismo. 
Cerrado ese cine, Gerardo y su hermano Luis recurrieron a los
cines del centro de la ciudad, y allí quedaron deslumbrados con
producciones como “El joven Frankenstein” -dirigida por Mel
Brooks y estrenada en 1974- y “La Tregua”, basada en la novela de
Mario Benedetti y dirigida por Sergio Renán, estrenada el mismo
año. 
Destaquemos que el Concilio Vaticano II había generado las 
condiciones para el surgimiento del Movimiento de Sacerdotes 
tercermundistas, y de una manera u otra causó repercusión en 
los colegios donde estudiaban Gerardo y sus hermanos. A través 
de su influencia, muchos jóvenes se sensibilizaron contra las 
injusticias sociales desde una mirada latinoamericana, 
tercermundista y cristiana. Era común que surgieran prácticas 
desde la militancia religiosa que acercaran a los adolescentes a 
las comunidades más desfavorecidas de la ciudad. 
Y esto pasó con Gerardo y sus hermanos mayores. Las misas 
domingueras de aquel entonces convocaban a toda la familia, 
incluidos los jóvenes. Se cantaba con acompañamiento de 
guitarra y se escuchaba -junto a las canciones tradicionales- “La 
Biblia" de Vox Dei, además de sermones cercanos a la gente, (y 
no de espaldas ni en latín como fue practicado hasta avanzado 
los años sesenta). No fueron pocos los jóvenes sacerdotes y 
monjas de estos colegios que durante la dictadura 
militar fueron detenidos o tuvieron que escapar.



 
Gerardo se sintió más peronista que nunca tras sumarse a la
organización montonera junto a sus amigos y compañeros de
secundaria. En la organización ya militaban sus dos hermanos
mayores, incluso su hermano Luis Alberto había concurrido al
masivo y trágico retorno de Perón en Ezeiza. Las charlas políticas
eran comunes en el ámbito ampliado de la familia materna.
Gerardo enseñó a sus hermanas menores la Marcha Peronista y
muchas canciones militantes. Es el año 1976, al terminar sus
estudios secundarios, Gerardo se fue con otros amigos a
estudiar Agronomía y también a seguir militando políticamente
en Rosario. Pero un compañero responsable de la organización
en esa ciudad les dijo que el ambiente estaba muy caldeado,
que lo recomendable era regresar a su ciudad. Debido a esto
Gerardo junto a sus  amigos emprendieron el retorno a San
Nicolás. 
Con ayuda de sus padres, se trasladó a la ciudad de Córdoba,
fueron las primeras vacaciones de la familia, y aprovecharon
para conocer algunos paisajes cordobeses. Para ser garantes
del alquiler, sus padres viajaron en el auto junto a Gerardo y
sus dos hermanas menores. 
Gerardo fue convocado a realizar el Servicio Militar Obligatorio
en plena dictadura. Estaba realmente contento de ir y, para
contentar a su hermana Alicia, mintió diciendo que preferiría
pasar a la clandestinidad antes que meterse en la fuerza. 
Cabe señalar que este fue un período en el que Gerardo dormía
vestido para que-en caso de emergencia- pudiera escapar
rápidamente por la escalera de la terraza . También llevaba
siempre una caja de fósforos con una  pastillita de cianuro
dentro, la cual utilizaría en una situación de extrema necesidad. 

Ingresó al servicio militar el 26 de Enero de 1977, en la 



Aeronáutica Base I del Palomar. Lo seleccionaron junto a otros 79
colimbas para conformar un grupo de mantenimiento e
infraestructura, con posibilidades de der llevados a la Base
Marambio, en la Antártida. Esta posibilidad lo entusiasmaba de
gran manera. Le realizaron una encuesta a todos los colimbas, y
él contestó con respuestas contrarias a sus verdadero
pensamiento, por seguridad. 

Le dieron francos con más continuidad que a otros colimbas. Y el 
último fue un 29 de Abril en la casa familiar, cosechó ciruelos de 
su planta y realizó un rico dulce; su madre le preparó sus 
comidas favoritas. Se encontró con amigos militantes, y uno de 
ellos, el “Cholo Budassi”, lo acompañó bien temprano el 1º de 
Mayo a tomar el tren rumbo a Buenos Aires. Se querían como 
hermanos con el Cholo. 

Tuvo un amor reprimido con la novia de un amigo militante. La 
amó en profundo secreto para no ser irrespetuoso con ella, 
ni con su amigo. Fue todo un caballero, nunca se le insinuó ni 
siquiera cuando ella habían dejado de ser pareja. 
Pero el 1º de Mayo sería la última vez en la que su familia y 
amigos verían a Gerardo. 

1º de Mayo 1977, 21:00 p.m. Es la hora de dormir en el Palomar. El
teniente coronel Del Moral ingresa al pabellón y ordena al
conscripto Gerardo Cámpora que se haga presente en el casino
de oficiales frente al oficial Álvarez. 
En ese momento -mientras Gerardo se alejaba- José Branchessi
(su compañero ladero) junto a otros soldados estaban yendo a
fumar al baño cuando pudieron ver como afuera un auto se
detuvo. Rápidamente, dos personas del vehículo se abalanzan
sobre  Gerardo, lo atrapan y lo meten dentro del coche, para
luego dirigirse hacia fuera del predio. 



Al fin de semana siguiente, se presentó en la casa de la familia
Cámpora el soldado Mamani con motivo de informarle a sus
padres -de parte de las autoridades militares- que Gerardo había
desertado y que lo estaban buscando (obviamente, nadie, ni el
soldado Mamani enviado por el Teniente Coronel Del Moral,
creyeron en esa versión). 
Sus padres recurrieron al Obispo Ponce de León de la diócesis de
San Nicolás para buscar ayuda.  Seguidamente, con una nota del
obispo en su poder, se presentaron el 10 de mayo en la Base
Militar del Palomar. Entre los dos militares que los atendieron
estaba el teniente coronel Del Moral, que intimidó a los padres
mediante una recepción incómoda en un espacio amenazante
para ellos. Su madre les suplicó por favor que si su hijo tenía que
ser juzgado por algún delito lo hicieran por vía legal pero el
teniente ratificó su versión de la deserción. También comentó -
quizá para despistar- que Gerardo era un buen soldado. Mientras
los infortunados padres salían del predio llorando, los vio el
compañero ladero de su hijo que por miedo a las represalias no
pudo contarles lo que había presenciado esa fatídica noche. 
 Ese mismo día recurrieron a la Asamblea Permanente de los
DDHH y pudieron elevar un pedido de Habeas Corpus que luego
fue rechazado porque la víctima era un conscripto.
 Gerardo tenía 19 años, era un chico como cualquiera, tenía
humor, era una persona muy dulce y aventurera, hincha de Boca,
generoso y sensible, asumía responsabilidades adultas siendo
muy chico, fervoroso de lo que creía... fue un joven soñador y
apasionado en medio de un país desgarrado por el terrorismo
estatal.



 Este trabajo fue realizado en base a un texto borrador

redactado de puño y letra por Alicia Cámpora, quién fue

recopilando recuerdos propios así como también vivencias

de amigos de Gerardo. De esta manera, fue adjuntando

información desconocida. Un día, llegaron sus sobrinos y le

preguntaron: "¿quién era el tío Gerardo?, ¿Cómo era él?" Ahí

empezó Alicia a redactar un humilde texto con esas

experiencias de vida, para que sus sobrinos tuvieran una

referencia o imagen de cómo era su tío Gerardo. Muchas

gracias Alicia y a su hermana Ana, por brindar vuestra ayuda

en este homenaje a su hermano.
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Algunas nociones 
 El genocidio perfecto, sostiene Helene Piralian, es el que nunca sucede. De allí que la noción de

‘genocidio’ sea inseparable de la de ‘negacionismo’. Veamos.

 El genocidio, la práctica genocida, se desarrolla en tres tiempos: pasado, presente y futuro. Opera,

pues, sobre tres planos temporales, y, asimismo, sobre dos órdenes de la vida: el del cuerpo y el del

discurso.

 El genocidio, la práctica genocida, requiere de una preparación (el famoso ‘huevo de la serpiente’).

Para su realización, es menester que previamente se elaboren las condiciones que lo hagan posible

(esto es: que se vuelva tolerable, esperable e inevitable). 

Allanado el camino, comienza la destrucción del cuerpo (secuestros, torturas, desapariciones). La

resistencia alumbrará a posteriori las marcas del genocidio, pero no podrá detener su realización. 

El genocida instaura, en el orden del discurso, la lógica del silencio. La mudez actualiza el genocidio,

en otras palabras: el silencio opera en el tiempo presente. Es, también, la utopía que propone el

genocidio como tal. Si nadie dice nada, entonces no sucedió. Mejor aún si nadie sabe nada. Y puede

que nadie diga nada, y que nadie sepa nada, pero, incluso en el pozo más hondo del temor yacen

restos y rastros, esquirlas de esa práctica.

 El genocida proyecta y mira hacia atrás. Es tuerto: mira al pasado con un ojo y, con el otro, al

futuro (”estrábica”, para los menos).

 El genocida trabaja en pos del futuro. Proyecta, sueña un porvenir. Reescribe el pasado –con la

picana y con la pluma; con los aviones y con los diarios- en razón del futuro deseado: la Vida

Nueva. La Vida en la que el genocidio es aceptable.

 El genocida se otorga a sí mismo –bajo un manto de inevitabilidad- la potestad de decidir sobre los

otros. Plantea que su acción es trascendente y que su obrar es divino. 

La ley del genocida es la excepción: impone un estado de indeterminación y de incertidumbre;

fragmentario e ilimitado. La sociedad que instaura deshace los lazos sociales y el sentimiento

de comunidad. 

     El ciudadano de esa sociedad es el Individuo que está solo y tiembla.

WWW.SITIOINCREIBLE.COM

por Mauro Socoró



Testimonio
 “Había que eliminar a un conjunto grande de personas que no podían ser llevadas a la

justicia ni tampoco fusiladas. El dilema era cómo hacerlo para que a la sociedad le

pasara desapercibido. La solución fue sutil –la desaparición de personas–, que creaba

una sensación ambigua en la gente: no estaba, no sabía qué había pasado con ellos:

yo los definí alguna vez como “una entelequia”. Por eso, para no provocar protestas

dentro y fuera del país, sobre la marcha se llegó a la decisión de que esa gente

desapareciera: cada desaparición puede ser entendida ciertamente como el

enmascaramiento, el disimulo, de una muerte”, le confesó Videla a Ceferino Reato.

 Llegamos a la exESMA una fría mañana de agosto. Sábado porteño en Avenida

Libertador. La Transformación no Para en esta ciudad que va por su tercera fundación.

Sin embargo, ahí está la exESMA.

 El predio ha incubado un tiempo distinto del que se vive en la calle. Los edificios y las

torres modernas, vistas desde allí, son sombras de otro mundo; el ritmo del tránsito,

el paso de la gente, se nos presentan tal cual son: lunáticos. 

El lugar es, entre otras cosas, un patrimonio judicial, por decirlo de alguna manera.

Por ello, no es posible realizar modificaciones en esos edificios cuyas fachadas

están copadas por el trabajo de los años y de la humedad. Tampoco es posible

llevarlas a cabo, nos dicen, por cierto dinero que no llega.

 Perdí al grupo. Camino y camino por el predio. Observo los edificios y los árboles que

se doblan con el viento. Estoy completamente solo. No estoy lejos de la calle, pero no

logro oír los ruidos que produce el ajetreo que logro ver desde donde estoy. 

¿Qué tan viejo es este lugar? Recién en 2004 sus puertas fueron abiertas. Recién en

2004, entonces, comenzó a parir este tiempo único. Pero, ¿y antes qué?

 Enero de 1998. El entonces presidente Carlos Menem sacó de la guantera el Decreto

8/98, el cual establecía que “el traslado de la ESCUELA DE MECÁNICA DE LA ARMADA

tiene un valor simbólico innegable, sustentado en el afán por dejar atrás las

antinomias y asumir las lecciones de la historia reciente, expresando plenamente la

voluntad de conciliación de los argentinos. Que destinar al uso público los terrenos

que actualmente ocupa dicha instalación militar y erigir en dicho aspecto libre un

símbolo de la unión nacional como único propósito, representa un compromiso ético

de convivencia democrática y respeto a la ley”. Otro capítulo de la Transformación

capitalina. Que no fue.

 En la exESMA se percibe el debate entre dos ciudades: la que se va y la que viene. Me

pregunto hacia dónde vamos nosotros.

Algunos caminos

INSTAGRAM: @MAUROSOCORO



Visita a la ex ESMA
En el marco del programa Jóvenes y Memoria, el curso de 6° año perteneciente a la

Escuela Secundaria N° 19 “Juana Azurduy” del barrio Don Bosco realizó, el sábado 6 de

agosto, un viaje de estudio al Espacio Memoria y Derechos Humanos ex ESMA, en el 

barrio porteño de Núñez.

Los jóvenes participaron del acto de señalización de una de las calles internas del 

predio, que recibió el nombre "Mártires del Pueblo”, comprendido en el ciclo de 

actividades denominadas "El mes de los mártires". Contó con la presencia de 

representantes de distintos credos y familiares, entre ellos la sobrina del obispo de San 

Nicolás, Ponce de León, quienes participaron en calidad de oradores, en las puertas del 

Espacio Patrick Rice, exCapilla de la ESMA.

Luego del acto, realizaron una visita guiada por algunas instalaciones del predio, entre 

ellos el Casino de Oficiales, donde funcionó el Centro Clandestino de Detención, Tortura y 

Exterminio.

FUENTE: RADIONOBA.COM.AR POR MAURO SOCORÓ



Queremos agradecer a la Mesa de la Memoria y a la Uom San Nicolás, que por

intermedio Anabel Longinotti, nos invitaron y facilitaron el viaje para conocer la ex

ESMA. 

Mauro Socoró es un joven periodista oriundo de San Nicolás de los Arroyos, trabaja

en Radio Noba y es estudiante de Letras en la facultad de Humanidades y Arte.

Cuando lo contactamos para preguntarle si quería participar de nuestro proyecto

con un escrito sobre la ESMA, no lo dudó ni un segundo. Unos días después ya

teníamos en nuestro poder sus palabras.

Agradecimientos a Mauro

Agradecimientos a la Mesa de la Memoria
y la UOM San Nicolás.



Los alumnos de sexto año de la secundaria N°19 Juana Azurduy, queremos expresar nuestro
agradecimiento a aquellas personas y entidades que colaboraron en la realización de nuestro
proyecto.

En primer lugar, queremos agradecerle a nuestro profesor de historia Román Agüero. Fue él
quien confió en la propuesta de Jóvenes y Memoria, acompañándonos en todo momento a
nosotros los jóvenes, siendo nuestro coordinador.

Agradecer a La Mesa de la Memoria por la Verdad y la Justicia de San Nicolás de los Arroyos,
por su constante participación desde su lugar como organismo de Derechos Humanos. Fueron
para nosotros un verdadero apoyo y nos brindaron información reveladora sobre el tema a
tratar en nuestro proyecto. 

Agradecer a los familiares de nuestros protagonistas, por haber participado tan
fervientemente en nuestra investigación, tocando emociones delicadas y removiendo crudos
recuerdos. Muchísimas gracias por confiarnos la memoria de sus seres queridos en este
sentido homenaje a todos ellos. 

Agradecer al programa de Jóvenes y Memoria por brindarnos este espacio y la valiosa 
oportunidad de expresarnos, para que nosotros los jóvenes, podamos sentirnos útiles, 
escuchados y respetados.

A nuestra directora Marcela Mollevi por su constante apoyo y por brindarnos todos los
recursos necesarios para nuestro cometido.

A todos ellos, Muchísimas Gracias. 

Estudiantes del 6to año de la Secundaria 19 "Juana Azurduy".
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