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Según la definición aprobada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA) el 

antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como odio a los judíos el 

que se hace notorio mediante expresiones físicas y retóricas dirigidas a personas judías o no judías y/o 

a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto incluidos los 

cementerios. Pese a la actualidad de tal definición, las manifestaciones físicas como el atentado contra 

la embajada de Israel y contra la AMIA y otras previas como, la sobrerrepresentación de la población 

judía en el genocidio reorganizador argentino revelan la necesidad de continuar con las investigaciones 

sobre áreas territoriales donde en el pasado reciente se gestaron condiciones materiales, legislativas, 

figuracionales para la perpetración de genocidios u otras atrocidades masivas siguiendo la metodología 

propuesta por el Auschwitz Institute for the Prevention of Genocide and Mass Atrocities (AIPG). Es el 

caso de la ex área militar IV (CABA) y de la ex área militar 311 (Ciudad de Córdoba) aunque entre 

ambas parecen existir diferencias observables que se identifican mediante la reconstrucción de hotspot. 
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Cementerios israelitas y marcas territoriales en dos ciudades argentinas: pasado 

reciente y presente en pandemia. Una exploración4 
 

Introducción 
Bajo la hipótesis de genocidio reorganizador cuyo objetivo es transformar las relaciones sociales 

hegemónicas preexistentes al interior del Estado nación destruyendo las relaciones sociales de 

confianza (Feierstein, 2014: 134), esta investigación se propone reconstruir e identificar las similitudes 

y las diferencias entre dos puntos neurálgicos (hotspot) ubicados en la ex área militar IV (CABA) y la 

ex área militar 311 (Ciudad de Córdoba) (D’Andrea Mohr, 1999).  

Para ello se utiliza la metodología del Auschwitz Institute for the Prevention of Genocide and 

Mass Atrocities (AIPG) que permite explorar, los puntos neurálgicos en tanto partes de un tema 

histórico especialmente sensible, importante y difícil de tratar que se expresa también en el territorio; 

áreas territoriales de riesgo lato que pueden ubicarse en zonas urbanas o rurales donde efectivamente, 

en el pasado, se gestaron condiciones materiales, legislativas, figuracionales para la perpetración de 

genocidios u otras atrocidades masivas de población.  

Debido a que el Proceso de Reorganización Nacional (1974-1983) causó la aniquilación de la 

población judía en una proporción de al menos más de cinco veces su proporción en la población 

general (Centro de Estudios Sociales, 2007) dejando como secuela dos atentados mediante coche 

bombas5 durante el menemato (Andersen, 2001: 333-337) en esta investigación se adopta como 

definición complementaria, la establecida por la International Holocaust Remembrance Alliance 

(IHRA)6 la que postula que, “el antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede 

 
4 Este trabajo es parte del proyecto Dato/no dato: sistemas estadísticos nacionales y derechos humanos universales en 

países miembros del MERCOSUR, periodo 2020-2030. Transferencia de conocimientos en las sociedades postgenocidio 

del Mercosur a partir de diagnósticos demográficos recurrentes: temas transversales para la cohesión, la prevención y la 

no repetición de genocidios. A partir de esta investigación hemos comenzado un diálogo interdisciplinario con Sara 

Boccolini y Paola Seminara. Agradecimiento: al director de la Escuela Técnica Nº 35 Ing. Eduardo Latzina y a la 

presidenta de la Junta de Estudios Histórico de Villa Real; a Vinculación Ciudadana para la Policía (CABA), Inspector 

Marisol Surge Oliver por referencias a fechas fundacionales y cambios institucionales; a Emanuel Kahan (Conicet) por 

sus sugerencias al inicio de este trabajo; a Leandro González (Ciecs, UNC, Conicet) por su colaboración. 
5 El primero a la embajada de Israel (17 de marzo de 1992) y el segundo a la Asociación Mutual Israelita Argentina 

(AMIA, 18 de julio de 1994) siendo este último el más letal de los perpetrados contra instituciones de las comunidades 

judías en todo el mundo después de la Shoah. 

6 El 26 de mayo de 2016, 31 países miembros de la IHRA, adoptaron la definición práctica, jurídicamente no vinculante, 

de «antisemitismo». Esta definición que brega por la prevención de la hostilidad y la violencia promueve el 
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expresarse como odio a los judíos y que se hace notorio mediante expresiones físicas y retóricas 

dirigidas a personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y 

a sus lugares de culto” como son los cementerios.  

Cabe agregar que la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) adoptó la 

definición de antisemitismo mediante la ley 6.309, el 18 de junio de 2020 (Boletín Oficial, 2020) que 

fue aprobada por todos los bloques, excepto un voto en contra de Autodeterminación y Libertad. Sin 

embargo, luego de que la legislatura aprobara la definición, el Frente de Izquierda rectificó su voto, 

que inicialmente había sido a favor, y rechazó la resolución debido a su posición frente al conflicto 

palestino-israelí, al derecho de existir del Estado de Israel y a su postura sesgada sobre el sionismo 

(AJN, 2020; Télam, 2020). Asimismo, la legislatura de Córdoba adhirió a la misma mediante la ley 

10.701 del 16 de julio de 2020 (Legislatura de Córdoba, 2020; Boletín Oficial, 2020) no sin antes 

escuchar, el 13 de julio, la postura de la legisladora del MST Córdoba, Luciana Echevarría quien llamó 

a la destrucción del estado de Israel.7 Dichas expresiones coinciden con los postulados de la izquierda 

en general y con los emitidos por el actual presidente de Venezuela,8 uno de los Estados miembro del 

Mercosur donde existen pequeñas pero influyentes comunidades musulmanas y judías.  

En síntesis, para abordar el antisemitismo previniendo la actualización proyectiva de la 

situación pasada en el presente (repetición social o colectiva) (Senkman, 1989; Kahan, 2009; López 

Göttig, 2019) en circunstancias de alto riesgo como las actuales a raíz de la pandemia (Kantor Center, 

 
cumplimiento del objetivo de la educación, la memoria y la investigación del Holocausto y de sus lecciones 

intergeneracionales (Comité Central Israelita del Uruguay, 2021). Sucede que el antisemitismo se ha incrementado en el 

globo en todos los ámbitos: calles, medios de comunicación, escuelas, trabajo y esfera religiosa. Motivo por el cual el 

Parlamento del Mercosur recomendó a su órgano superior, el Consejo Mercado Común, que adhiera a la resolución. 

Actualmente los países miembros de la IHRA son treinta y cinco. Véase: https://www.holocaustremembrance.com/about-

us/countries-membership . 

7 Véase Braylan, 2021: 286. Cabe mencionar que en Córdoba (bienio 2019-2020) se realizaron las siguientes denuncias: 

alumnos de un colegio realizó el saludo nazi en el patio (15 de marzo de 2019); profesor de Universidad SXXI por sus 

expresiones verbales (3 de junio de 2020); local comercial por exhibir tatuajes con esvásticas (15 de julio de 2020); 

circulación de volantes asociando a los judíos con la expansión de la pandemia (19 de agosto de 2020). 

8 El 26 de diciembre de 2021, a través de la cadena panárabe de TV Al Mayadeen (libanés), el actual presidente Nicolas 

Maduro mediante un reportaje en profundidad realizado por Gassan Ben Jeddouen en el Palacio de Miraflores dio a 

conocer su postura al respecto (https://www.youtube.com/watch?v=Vp7JR6qUhpY). De acuerdo con los datos del 

Religion and State Proyect (2014), Venezuela tiene una población de 27 millones. Estimaciones gubernamentales 

establecen que, el 92% de la población es al menos nominalmente católica romana, y el 8% restante protestante, miembro 

de otra religión o ateo. Mientras que el Consejo Evangélico Venezolano estima que los protestantes evangélicos 

constituyen el 10% de la población. Cfr. http://religionandstate.org/ . 
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2020) corresponde a los gobiernos prever brotes de antisemitismo coligados a los elementos étnicos 

religiosos conflictivos que originaron, la presencia de puntos neurálgicos en la trama social 

posgenocidio. En efecto, de acuerdo con el Informe sobre antisemitismo en la Argentina 2019-2020 

(Braylan, 2021: 36) la pandemia actual provocó, el aumento de la discriminación en sus distintos 

aspectos. De modo que explorar, la representación territorial de estos conflictos es uno de los elementos 

decisivos a la hora de la prevención como lo indica, el nivel de denuncias correspondientes a casos 

acontecidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que alcanzan un 79% en 2019 y un 

66% en 2020, porcentaje comparativamente muy superiores al resto del país. Sin embargo, la 

publicación observa que los guarimos no necesariamente indican “mayores índices de antisemitismo 

en los residentes de la CABA”, sino que nos hablan de un mayor hábito a la realización de denuncias, 

aunque no es concluyente al respecto. 

 

Estructuras sociales en convivencia y cohesión: Mercosur 2015 y 2020 

En términos regionales y de acuerdo con el Latinobarómetro (2017: 28) entre los conflictos que 

obstruyeron la cohesión durante la última década no se ha logrado desmantelar ninguno pese a que la 

mayoría o más de los ciudadanos los desaprueban y estos conflictos son: entre ricos y pobres (76%), 

entre empresarios y trabajadores (74%), entre empleados y desempleados (68%), entre hombres y 

mujeres (66%), entre la gente joven y la sociedad (64%), entre personas de distinta raza (59%) y en 

idéntica proporción (54%) entre nacionales y extranjeros y entre personas de tercera edad y la sociedad. 

Por otra parte, según el “Informe 2021. Adiós Macondo” América Latina es la región más desconfiada 

comparada con África, Asia y los países árabes (Latinobarómetro, 2021: 62). 

En términos conceptuales, la cohesión social representa el efecto combinado del nivel de 

brechas de bienestar9 entre individuos y entre grupos, los mecanismos que integran a los individuos y 

grupos a la dinámica social en temas relativos a la institucionalidad10 y el sentido de adhesión y 

pertenencia a la sociedad por parte de ellos. Es decir, la cohesión social combina componentes 

intersubjetivos ligados a percepciones, valoraciones y disposiciones de quienes integran la sociedad. 

Así el sentido de pertenencia —elemento central de la cohesión— comprende cuatro dimensiones: 1) 

capital social y participación; 2) multiculturalismo, tolerancia y no discriminación; 3) expectativas de 

 
9 CEPAL indica que las brechas pueden representarse mediante indicadores de pobreza e ingresos, empleo, protección 

social, educación, salud, consumo de bienes y servicios básicos. 
10 Según la CEPAL los indicadores de institucionalidad aluden a creencia en la democracia, funcionamiento del estado de 

derecho, financiamiento de políticas públicas y funcionamiento del mercado. Para profundizar véase Krause, 2020. 
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futuro; 4) percepciones de desigualdad y conflicto (CEPAL, 2007). Es importante conocer que los 

efectos combinados mencionados pueden analizarse mediante estadísticas transversales sobre cohesión 

social. En el cuadro 1 se presentan cuatro dimensiones seleccionadas referidas al sentido de pertenencia 

en los países del Mercosur.  

Sobre las percepciones de capital social y participación con un 21% de confianza interpersonal, 

Uruguay es el país que obtiene el más alto porcentaje de este indicador en la región, mientras que, por 

el contrario, Brasil es el más bajo con un 5%. Es decir, los datos de 2020 revelan que “en América 

Latina “el otro”, aquel ser humano vecino, pero no conocido es, fundamentalmente, una persona de la 

cual hay que desconfiar”.11 Ocurre que hasta que los países no logren resolver sus conflictos 

remanentes continuará descendiendo la confianza interpersonal (Latinobarómetro, 2021: 62). 

Las percepciones de desigualdad y conflicto se obtienen al examinar la opinión sobre si la 

‘Distribución del ingreso es injusta en su país’ con lo cual, el rango de respuestas fluctúa entre un 

mínimo de desconformidad alto de 77%-79% (Uruguay-Bolivia) y un máximo de 95% (Argentina-

Chile). 

En cuanto a las expectativas de futuro se observan en la pregunta sobre si ‘Ha pensado en 

migrar de su país’, respuestas que oscilan en rango mínimo 13%-16% (Chile-Paraguay) y un rango 

máximo de 40%-42% (Argentina-Venezuela). 

 

Tabla 1. Sentido de pertenencia en países seleccionados (porcentaje de la población).  Mercosur, 2015 

y 2020 

 

 
11 Esta situación se ha agudizado durante la pandemia a punto tal que unos de los países de la región, Haití, se posiciona 

en el puesto 60 del EWP (2021). Para más detalles véase Kantor Center, 2020. 

2020 2015 2020 2015 2020 2015 2020 2015
Estados Miembros 88 79 9 30 18 12 24 17 8 11 17 -6

Argentina 95 79 16 40 14 27 28 16 12 16 23 -7
Venezuela * 93 74 19 42 23 19 20 17 3 5 15 -10
Paraguay 91 86 6 16 12 4 22 19 4 9 18 -9
Brasil 86 92 -6 25 24 2 39 20 20 5 8 -3
Uruguay 77 66 11 26 17 9 13 12 1 21 22 -1

Estados Asociados 86 72 13 23 18 5 25 19 6 13 18 -6

Chile 95 95 0 13 12 1 34 29 5 17 16 2
Ecuador 86 46 40 25 12 13 19 9 11 10 22 -12
Colombia 85 86 -1 29 23 6 15 9 6 13 17 -4
Perú 84 83 2 19 17 2 23 20 3 11 18 -7
Bolivia ** 79 53 26 30 28 2 33 27 6 13 20 -7

Opina que la distribución del ingreso en 
su país es injusta (Percepciones de 

desigualdad y conflicto)

 Dif. 2020-
2015

 Dif. 2020-
2015

 Dif. 2020-
2015

 Dif. 2020-
2015

Declara confiar en las 
demás personas (Capital 

social y participación)

Afirma pertenecer a un grupo 
discriminado (Multiculturalismo, 
tolerancia y no discriminación)

Ha pensado en migrar a otro 
país (Expectativas de futuro)
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* La República Bolivariana de Venezuela se encuentra suspendida en todos los derechos y obligaciones 

inherentes a su condición de Estado Parte del MERCOSUR. ** El Estado Plurinacional de Bolivia se 

encuentra en proceso de adhesión que fue firmada por la totalidad de los Estados Parte en 2015 

encontrándose en vías de incorporación por los congresos de los Estados Parte. Fuentes: 2015, CEPAL: 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe, División de Estadísticas. Unidad de 

Estadísticas Sociales, en base a tabulaciones realizadas por la Corporación Latinobarómetro; 2020, 

Corporación Latinobarómetro Informe 2021. 

 

Sobre multiculturalismo, tolerancia y no discriminación, el rango de respuestas a la pregunta 

sobre ‘Afirma pertenecer a un grupo discriminado’ oscila entre un mínimo que corresponde a Uruguay 

y Colombia (13-15%) y un máximo que corresponde a Chile y Brasil (34%-39%). 

Si se observa el cambio entre 2020 y 2015 se advierte que todos los indicadores empeoraron 

con contadas excepciones en la opinión sobre la distribución del ingreso (Brasil y Colombia) y en la 

confianza interpersonal (Chile). 

Con todo, es significativo conocer el principio eliasiano que establece que si bien se piensa que 

todo lo que se busca explicar en relación con los seres humanos puede aclararse a partir de la 

consideración de individuos aislados, en realidad, los seres humanos se vinculan entre grupos de modo 

que, los conflictos son un aspecto de las estructuras sociales en convivencia (Elias, 2009).  

 

Discriminación social de minorías religiosas en Argentina: vandalismo contra 

cementerios 

Para la comprensión de esta temática hay que revisar un hecho que nos retrotrae al 17 de octubre de 

194512 cuando “cae el primer mártir del peronismo; Dante (sic) Pasaponti”, afiliado de la Alianza 

Libertadora Nacionalista. Dicha muerte, la de “Darwin Passaponti, joven militante de la UNES se 

convertirá en un símbolo del nacionalismo” que luego, “diez años después, la organización de derecha 

Tacuara lo tomará como emblema de su movimiento, hará misas en su memoria y juraran a los nuevos 

afiliados frente a su tumba” (Besoky, 2014: 70). Rito tacuarista que se enlaza con otro: el que el Padre 

 
12 La noche del 17 de octubre de 1945, la comunidad israelita de Córdoba se vio sorprendida por un grave acto antisemita 

mediante un artefacto explosivo contra el Centro Israelita y el Banco Israelita de Córdoba ubicados en calle Alvear. 

También fueron atacados el diario La Voz del Interior, otros periódicos locales y las universidades, viviendas de rectores 

y se agredió a estudiantes universitarios (Seminara de Feldman, 2015: 55). 
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Wilkilson impuso entre los principios del GOU:13 además de tomar juramento se debía besar un 

crucifijo.  

Esto es: besar el crucifijo, crear un mártir, jurar en su tumba fueron los principios-ritos que los 

integrantes de la extrema derecha adoptaron como propios tanto en la ALN (Alianza Libertadora 

Nacionalista) como sus derivados en los grupos de choque Tacuara y Guardia Restauradora 

Nacionalista (GRN) donde el discurso antisemita elaborado por el sacerdote Julio Meinville dejó su 

intensa secuela que, como se verá luego, no es ajena al territorio ni a lo que se conoce como resistencia 

inorgánica peronista.  

A punto tal que todavía a inicios de los años 90’, al grito de “¡viva Rico!”, “Horacio Carrondi, 

un conocido activista nazi detenido en 1991 por la profanación del cementerio de Berazategui volvió 

a sonar (…) en la investigación del tercer ataque al cementerio de La Tablada. Los informes reservados 

agregados al expediente judicial señalan que Carrondi integró el Servicio de Inteligencia del Ejército 

(SIE) desde 1973 a 1986, y que habría participado en el grupo que planificó y casi concretó el secuestro 

de los restos de Juan Manuel de Rosas” (Kollmann y Vales, 1998). Grito asociado al de “¡San Martín-

Rosas-Perón!” que era el que emitía, la milicia parapolicial aliancista al ingresar a la plaza (Besoky, 

2014: 73-74). Ocurre que, en 1973, con el retorno de Perón a la Argentina, la ALN reaparece —

vinculándose a la derecha peronista14 y entre sus operaciones se encuentra la repatriación de los restos 

de Rosas en cuyo acto realizado el 22 de otubre de 1974 “Entre cánticos y vítores a Rosas, se escuchaba 

la amenaza a viva voz: Mazorca, Mazorca, judíos a la horca!!!”  (de Senkman en Besoky, 2014: 79). 

Muertes ritualizadas (“expiadas”) ante ciertas tumbas todavía al cierre del siglo XX. Así lo 

indica “las placas identificatorias de algunas de las 111 lápidas que habían sido destruidas en el 

cementerio de Berazategui”, aludiendo a la “cifra que en ese momento coincidía con los años 

transcurridos desde el nacimiento de Adolf Hitler” (Kollmann y Vales, 1998). Amerita conocer que 

entre los "nacionalistas nativos" se agruparon cuatro facciones: el Partido Nacional de los Trabajadores 

de Carrondi, el Partido Nacional Constitucional de Alberto Asseff, la Confederación Nacionalista 

Argentina de Walter Beveraggi Allende y el Movimiento Nacional Socialista de Federico Rivanera 

Carles. Por su parte, en 1988, Alejandro Biondini encabezó cánticos antisemitas durante una reunión 

del grupo entonces llamado Alerta Nacional (Daily News Bulletin, 1991).  

Es importante conocer que dichos mensajes llegan a sectores específicos, los que participaron 

en 2018 de las convocatorias públicas de “Provida” con pancartas donde se leyó “hoy la Argentina es 

 
13 Grupo de Oficiales Unidos. 

14 Vinculada con la triple A, entre otras facciones. 
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más sionista que nunca", además de exhibir símbolos nazis. Expresiones que persistieron en el 

bonaerense partido “Bandera Vecinal” o “Frente Patriota” liderado por Biondini quien, en 2021, se 

postuló a diputado. Trama que se podría vincular con lo acontecido, el 15 de febrero de 2022, cuando 

el centro de la Ciudad de Buenos Aires fue empapelado con afiches donde se vio al expresidente Macri 

junto a otros tres exfuncionarios vestidos con uniformes de soldados nazis, además del mensaje “La 

Gestapro. La policía secreta que tiene el PRO” (Braylan, 2018: 44; AJN, 2022). Es probable que esta 

última situación se relacione con las vandalizaciones que recayeron sobre el cementerio de La Tablada 

y el monumento a la AMIA, los días 8 y 11 de enero de 2022, respectivamente. 

Gritos, cánticos, retórica propagandista. Expresiones de una de las variables que componen el 

índice de discriminación social de minorías religiosas. En efecto, dichos elementos simbólicos propios 

de la mítica nacionalista y de las logias nazis que actuaron también durante el Proceso de 

Reorganización Nacional (Andersen, 2001: 265-266; Camarasa, 2012: 262-263) descubren la 

necesidad de continuar investigando una de las variables que componen el índice de discriminación 

social de minorías religiosas, esto es, “el vandalismo contra propiedades religiosas incluyendo lugares 

de culto, centros comunitarios, escuelas y cementerios” (RAS3). Cierto, en un grupo de 253 países 

Argentina ocupa el puesto 39 con un índice de 3 puntos que indica que la discriminación es alta. 

Tabla 2. Índice de discriminación social de minorías religiosas***. Mercosur, 2014 

 
* La República Bolivariana de Venezuela se encuentra suspendida en todos los derechos y obligaciones 

inherentes a su condición de Estado Parte del MERCOSUR. ** El Estado Plurinacional de Bolivia se 

encuentra en proceso de adhesión que fue firmada por la totalidad de los Estados Partes en 2015 

encontrándose en vías de incorporación por los congresos de los Estados Partes. *** Societal 

Discrimination Index resumido se construye a partir de 27 ítems (RAS3) y agrupa a los países en 

categorías basadas en el nivel de acciones realizadas contra los miembros de religiones minoritarias 

por actores no gubernamentales. El proyecto Religión y Estado (RAS) se radica en la Universidad Bar 

Ilan en Ramat Gan, Israel y está dirigido por Jonathan Fox. Fuente: religionandstate.org 

 

Siendo que el Operativo Cóndor fue uno de los antecedentes intergubernamentales del 

Mercosur (Boccia Paz, 1999; IPPDH, 2015), garantizar los derechos humanos, la asistencia 

Estados miembros Índice Ranking Estados asociados Índice Ranking
Argentina 3.0 39 / 253 Chile 2.0 63 / 253
Brasil 2.0 45 / 253 Colombia 2.0 81 / 253
Venezuela * 2.0 63 / 253 Ecuador ** 2.0 81 / 253
Uruguay 2.0 81 / 253 Bolivia 1.0 100 / 253
Paraguay 0.0 148 / 253 Perú 1.0 128 / 253
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humanitaria y la igualdad representa un tema central en las sociedades posgenocidios de la región. Lo 

que conduce a la pregunta sobre el modo en que perviven conflictos remanentes que obstruyen el logro 

de los objetivos del Plan Estratégico de Acción Social (PEAS) aprobado en Asunción en junio de 2011 

y que consta de diez ejes siendo el segundo “garantizar los derechos humanos, la asistencia humanitaria 

y la igualdad étnica, racial y de género”. 

Denominación que resulta contradictoria, por tanto, el concepto de raza carece de basamento 

científico pues, los seres humanos conformamos una especie. Aunque siempre se instrumentó tal 

concepto con fines de segregación para encastrar “la guerra en la filigrana de la paz” justificando, la 

proliferación de una raza y la debilidad de otra, llegando a ser utilizado como “gesto religioso y racial” 

a partir del siglo XIX por parte del racismo de Estado que describió a los judíos “como la raza presente 

dentro de las razas y que, por su carácter biológicamente peligroso, exigía la puesta a punto por parte 

del Estado de cierta cantidad de mecanismos de rechazo y exclusión” (Foucault, 1992: 96-97). 

Debido a que esta investigación procura ser aplicada, los aspectos macro en relación con el 

sentido de pertenencia descriptos deben identificarse en el territorio. Por ello y a raíz de los 

condicionamientos presupuestarios y al contexto de pandemia se seleccionaron dos ciudades de 

Argentina. 

 

Ciudad de Buenos Aires y Córdoba: aproximación a la ex -zona militar 1, área IV 

(1/CF/IV) y a la ex -zona militar 3, subzona 31, área 311 desde el presente 

En este apartado se describe un área de la Ciudad de Buenos Aires que reúne las características de un 

punto neurálgico (hotspot) cuya definición se anticipó en la introducción. Es el caso de la ex zona 1, 

área IV que combina elevada concentración de ex centros ilegales de detención en el pasado reciente, 

actual envejecimiento poblacional más acceso medio-medio alto a redes de servicios urbanos, además 

de que, el mapa de delitos de 2005 ubica a la comisaría 44 en el rango mayor de denuncias sobre 

hechos delictuosos y contra la integridad sexual.15 

Por ello es relevante conocer que en el sector 1/CF/IV habrían desaparecido al menos 45 

personas a las que se suman, las desapariciones del CCD Orletti y algunas más inscriptas en el territorio 

mediante el programa Baldosas por la Memoria y que no se encuentran tampoco en la base de datos 

del Parque de la Memoria (CELS, 1986; D’Andrea Mohr, 1999; Memoria Abierta, 2009).  

 
15 Véase la nota del diario Clarín (2013) donde figuran los prejuicios que circulan en la zona (ancianos inocentes, jóvenes 

de la Cámpora, mujeres separadas, prostitutas). 
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Sucede que la zonificación militar de entonces dividió al territorio nacional en 5 zonas y la 

Capital Federal fue parte de la 1 que se subdividió en las áreas I, II, III, IIIA, IV, V, VI. El área IV 

comprendió, el sector ubicado entre las Avenida General Paz, Avenida Constituyentes, Warnes, 

Gramendia, Avenida San Martin, Avenida Juan B. Justo, Avenida Dr. Honorio Pueyrredón, Avenida 

Rivadavia, Tonelero, Humaitá y los responsables de esa jurisdicción habrían sido los jefes del Batallón 

de Arsenales 101, jefatura de Batallón Logístico 10 cuyos predios se localizaron entre calles Avda. 

General Paz, Constituyentes, Zufriategui y Brasil en Villa Martelli, partido Vicente López en la 

provincia de Buenos Aires donde actualmente se ubica el Parque Tecnópolis dedicado a la ciencia, el 

arte, y la tecnología (D’Andrea Mohr, 1999: 174).  

 

Mapa 1. Delimitación de la ex -zona militar 1, área IV (1/CF/IV) 

 
Fuente: D’Andrea Mohr, 1999: 174 

 

Cabe agregar que actualmente la zona militar 1, área IV podría equipararse con las comunas 10 

y 11. En efecto, si se contrasta el mapa 1 con el de la Ciudad de Buenos Aires por barrios y comunas 

se obtiene que hoy comprendería 10 barrios —seis de la comuna 10 (Floresta, Monte Castro, Vélez 

Sarsfield, Versalles, Villa Luro, Villa Real) y cuatro de la comuna 11 (Villa Devoto, Villa General 

Mitre, Villa del Parque y Villa Santa Rita) descontando los barrios Villa Pueyrredón, Agronomía, 
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Paternal y algunos sectores de Caballito que por cuestiones metodológicas serán excluidos pues hoy 

pertenecen a las comunas 12, 15 y 6— (mapa 2).  

 

Mapa 2. Delimitación de la ex -zona militar 1, área IV (1/CF/IV) y de las comunas 10 y 11 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Se conoce que entre 1976-1978 en el Batallón Logístico 10 se ubicó, el CCD logístico 10 siendo 

las comisarías de esa jurisdicción las 13 (6B – Av. Avellaneda 1548- Caballito), 41 (11A- Alfredo R. 

Bufano 1800- Villa General Mitre), 43 (10A - Chivilcoy 453 Floresta), 44 (10 B - M.P. de Peralta 726 

Versalles), 45 (11A- Cubas 4154 Villa Devoto), 47 (11B- Nazca 4254 Villa Pueyrredón), 50 (7C- 

Gaona 2738 Villa General Mitre) correspondiendo el CCD Orletti (Venancio Flores 3519 Floresta) a 

su área de influencia (CELS, 1986). Pero según las investigaciones realizadas por Memoria Abierta 

(2009: 249-254) de un total de 52 comisarías de la ciudad existen testimonios que indican que 24 

fueron lugares de detención ilegal durante la última dictadura militar y tres de ellas corresponden al 

sector: comisaría 44, comisaría 45 y comisaría 50. Además, se mencionará en el análisis al CCD 

Olimpo (1978-1979) por ubicarse en barrio Floresta pese a que fuentes documentales indican que 

perteneció al área V, aunque hay discrepancias (D’Andrea Mohr, 1999; Cels, 1986). 

Para la exploración de este punto neurálgico es necesario comentar que el CCDyT 

‘Automotores Orletti’ vinculado con el Plan Cóndor y con el Servicio de Inteligencia del Ejército 

(SIDE) fue una de las piezas represivas asociadas incluso con la apropiación de niños como le sucedió 

a María Macarena Gelman García, aunque hay discrepancia sobre si el pertenecía a la jurisdicción de 

IV o V de la ex zona militar 1 (D’Andrea Mohr, 1999; Cels, 1986). Con todo, los testimonios de los 

sobrevivientes revelan que ‘Automotores Orletti’ albergó un cuadro de Hitler quedando demostrado 
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mediante debido proceso que fue el fortín de la triple A,16 en el Cóndor. Es importante considerar que 

dicho juicio produjo un hecho jurídico inédito siendo que, por primera vez, el poder judicial de un país 

estableció que el Plan Cóndor fue una asociación ilícita para desaparecer personas, más allá de las 

fronteras nacionales de ahí la chance de analizar el sector 1/CF/IV en el contexto del Mercosur.  

Además de que en el área se observa la incidencia del pasado reciente en el presente. Cuando 

en julio de 2020 en el marco de las investigaciones realizadas en la megacausa por los crímenes de 

lesa humanidad cometidos en el ámbito del Primer Cuerpo de Ejército, el juez federal Daniel Rafecas 

dio a conocer el descubrimiento de una casa orgánica del SIDE en el barrio de Floresta (Bacacay 3570) 

que funcionó como CCD (Télam, 2020).17  

Fue en la calle Bermúdez 2651 donde funcionó otro CCDyT; en el Complejo Penitenciario 

Federal de la CABA ''Devoto'' (ex Unidad 2) que también durante la dictadura de la autodenominada 

Revolución Argentina y la última dictadura militar encarceló a presos políticos y donde, el 14 de marzo 

de 1976 se masacró a 170 presos comunes de los cuales 65 murieron y 89 fueron sometidos a 

tormentos; hechos que repercuten todavía en causas judiciales (Ámbito, 2020). 

A ello se añade que, los jueces del Tribunal Oral Federal N°3 Javier Ríos, Andrés Basso y 

Fernando Canero, el 23 de diciembre de 2020 absolvieron a Carlos Telleldín acusado de acondicionar, 

proveer y entregar el coche bomba que Hezbollah (Partido de Dios, en árabe) utilizó para cometer el 

ataque terrorista18 contra AMIA, el 18 de julio de 1994.  

Todo ello se relaciona con que, en la zona, las organizaciones neonazis y otros grupos similares, 

a menudo vinculados a servicios de seguridad de la antigua línea, algunos de los cuales conservaban 

sus puestos alrededor de 1994, continuaron activos durante el proceso de justicia transicional. Fue el 

caso de Carlos Telleldín vinculado al atentado contra la AMIA, hijo de Raúl Pedro Telleldín, inspector 

de la Policía de Córdoba, afín a la fundación del Comando Libertadores de América (CLA), sección 

Triple A, y que en 1971 había planeado un ataque contra la mutual judía de La Plata (Andersen, 2001: 

 
16 Alianza Anticomunista Argentina, grupo parapolicial gestado por un sector del peronismo, el sindicalismo, la Policía 

Federal y las Fuerzas Armadas Argentinas siendo su jefe, José López Rega (1916-1989) quien vivió los primeros 50 años 

de su vida en Villa Urquiza, muy recordado en el club El Tábano (Larraquy, 2018: 420-421) —. 

17 Otra muestra se dio en la solicitud de arresto domiciliario de Raúl Antonio Guglielminetti, quien cumple condena por 

los crímenes que cometió en “Automotores Orletti” (CIJ, 2020). 

18 Entre los estados del Mercosur que declararon a Hezbollah como organización terrorista en 2019 se cuentan Argentina, 

Paraguay y Colombia. Para más detalles véase:  Unidad de Información Financiera, 2019 y Badgen, 2019. 
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335). Carlos Telleldín quien luego de estudiar derecho en la cárcel de Devoto, hoy ejerce como 

abogado en el barrio de Liniers.19  

Además de los aspectos territoriales esbozados es pertinente observar los demográficos 

asociados con la variable generación que incide en el sentido de pertenencia y determina perspectivas 

múltiples en materia de multiculturalismo, tolerancia y no discriminación. Por ello se presentan las 

distribuciones de la población estimada de las comunas 10 y 11 agrupada por grupos de 

generación/edad y sexo habiendo destacado, las comprendidas entre los años previos a 1940 y 1983 

debido a que estuvieron directamente implicadas en el genocidio reorganizador argentino (figura 1, 

anexo). Pero como no es factible determinar el guarismo de quienes opinan que lo acontecido antes y 

durante la última dictadura militar fue un genocidio, la lectura es abstracta.  Además de que, el Estado 

argentino no ha reconocido lo planificado, aunque al menos diecisiete sentencias lo califican como tal. 

Por ello es preciso profundizar la comprensión interdisciplinaria de este genocidio el que se consumó 

“al convertirse tanto en un ideario como en una praxis criminal”. Como observa Martín Lozada (2014: 

42), el ideario manipuló el término ‘subversivo’ mediante la adición de elementos simbólicos 

sucesivos: durante la dictadura de la autodenominada Revolución Libertadora se lo utilizó para 

descalificar a sindicalistas y disidentes políticos, a finales de 1973 se la empleo para hacer referencia 

a los sectores que militaban dentro del peronismo y se lo asimiló a terrorista y durante el mandato de 

María Estela Martínez de Perón se lo adjudicó a todos los sectores movilizados a quienes se demonizó 

y se los definió como enemigos internos del sistema occidental y cristiano inculpando a los judíos de 

crímenes abominables y de vicios hereditarios. 

En términos sociológicos, como ha demostrado Daniel Feierstein (2014) para el caso del 

genocidio reorganizador argentino, las condiciones materiales para su producción que nada tienen que 

ver con la demonización remiten a procesos previos: construcción de una otredad negativa, 

hostigamiento, aislamiento, debilitamiento sistemático, realización simbólica, aniquilamiento 

material. Es decir, a escala microsocial, la interacción de situaciones de abuso de los derechos humanos 

en el pasado de la mano del proceso de reorganización nacional combinada con la diferenciación entre 

establecidos y marginados en el pasado y en el presente colabora con, el desarrollo de relaciones 

segregacionistas de vecindad sobre la base de preconceptos concebidos durante la fase previa, antesala 

de este genocidio. Proceso que reorganizó la trama social argentina durante los 70’ y principio de los 

80´ y que sobre la base de cálculos modestos incidió, particularmente, en la población judía como ya 

se dijo (Centro de Estudios Sociales, 2007).  

 
19 El 4 de enero de 1997 se halló una cruz esvástica frente a una venta de libros con contenido antisemita y sobre la Av. 

Rivadavia al 11200 se encuentro pintada la inscripción “SS” y una cruz esvástica (Braylan, 2018: 120). 
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Por ello se podría hipotetizar que, la apertura de espacios de comunicación colectiva de 

conflictos sociales remanentes favorecerá la prevención obstaculizando, la proyección de las amenazas 

o de las problemáticas subyacentes a la apertura y expresión del conflicto sobre grupos minoritarios 

diversos a modo de chivos expiatorios. De modo que es importante conocer algunos aspectos de las 

historias barriales para comprender lo acontecido durante el genocidio que reorganizó las relaciones 

sociales y que aun permean el territorio. 

Según se relata en Villa Devoto. Un Barrio de quietud patriarcal, el barrio se consolidó a finales 

del siglo XIX y mediados de siglo XX a partir de la zona aledaña a la plaza General Arenales con 

casonas amplias que se encontraban próximas a la estación del ferrocarril siendo su fundador el conde 

Antonio Devoto, aunque las dos iglesias de la villa comenzaron a construirse tempranamente hacia 

1897. Una de ellas se instaló en la quinta de Mr. Hall poseedor de una amplia colección de plantas 

exóticas mientras que la otra se vinculó al Seminario y a la Iglesia Parroquial, donación esta última de 

don Antonio Devoto cuya obra arquitectónica estuvo casi terminada hacia 1923 pero que su muerte y 

la de doña Elisa Pombo de Devoto, su segunda esposa, la retrasaron hasta 1929. Así, la villa atrajo a 

nutridos grupos de alemanes, ingleses e italianos que se radicaron en la zona creyendo encontrar en 

ella una “analogía con su solar distante” (Herz, 1978: 12).  

Siendo que el desarrollo más acelerado se produjo en la parte céntrica de Devoto, el barrio tuvo 

su periferia que también pertenece “a este extenso barrio delimitado por Villa Real, Monte Castro, 

Villa del Parque, Agronomía, Villa Pueyrredón y la provincia de Buenos Aires, y cuyo perímetro lo 

forman la Avenida San Martín, la calle Campana, la Avda. Francisco Beiró, las calles Joaquín V. 

González y Baigorria, la Avda. Lope de Vega y la Avda. General Paz, de acuerdo con la ordenanza 

municipal N° 26.607 del año 1972” dictada durante la intendencia de Saturnino Montero Ruiz.  

En efecto, en las vastas tierras que antiguamente habían ocupado las chacras o quintas de los 

Capurro, Mazza, Devoto, Cambiazzo y demás, había surgido, desde la época del Centenario, una 

población que mutó la fisonomía de esos parajes del municipio. Los coches convertibles con recorrido 

fijo con capacidad para cinco personas llamados colectivos empezaron a circular más asiduamente por 

donde en otras épocas transitaban las carretas tiradas por seis yuntas de bueyes. Hasta la pulpería La 

Figurita “donde pegaban un trago los arrieros de la época de Rosas, y que hasta 1930 desafiaba el 

progreso en la esquina de Lope de Vega y José Pedro Varela”, se convirtió luego en un edificio “más 

moderno”. Fue en 1933 cuando la Fábrica de Toscanos de la Sociedad Anónima Tabachi Italiani 

(SATI) adquirió un terreno en las actuales calles Moliere, Ramón Lista, Virgilio y José P. Varela del 

futuro barrio Villa Real donde se instaló una fábrica de cigarros elaborados por la Regia Italiana 

perteneciente al gobierno del ministro Benito Mussolini (1922-1943) que permaneció en el país hasta 

1955-1956 momento en que el gobierno italiano dispuso su venta.  Según relatan las agencias 
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periodísticas barriales todavía hoy residen en las inmediaciones exempleados o sus descendientes pues 

en el periodo de entreguerras, la empresa centralizó sus instalaciones trabajando allí 1300 obreros con 

un alto porcentaje de mujeres que le dieron el nombre a la actual plaza “Las Toscaneras”. 

Dicho de otro modo, pese a que el fraccionamiento de la tierra facilitó el nacimiento de nuevos 

núcleos de población, la Municipalidad no logró dotarlas de agua corriente y de pavimento aun cuando 

a solo diez cuadras se alzaba el Palacio de las Aguas Corrientes (Herz, 1978) motivo por el cual 

comenzaron a gestarse conflictos territoriales. Según indican las agencias periodísticas barriales, a los 

vecinos de Villa Real se los denominó ‘Los del Barro’ por carecer de asfalto y agua corriente, aunque 

fuentes de historia oral discrepan sobre este último aspecto (Martínez, 2021). Expresiones discursivas 

que calaron las relaciones entre los vecindarios de Villa Real y Villa Versalles. Rastro de segregación 

pues Versalles era visto como un barrio señorial de casas de estilo inglés, además de que se lo conoció 

como ‘el barrio del cura’ por la incidencia de Julio Meinvielle (López Göttig, 2019). 

En efecto, el contraste del mito señorial intentó desligarse del borde del mapa de Villa Devoto 

que desde 1927 albergó al Instituto de Detención de la Capital Federal (unidad n° 2) cuya presencia 

reflejó la realidad hostil y cuya traza aledaña, inaccesible, de fango y zanjones dificultaban la marcha 

de los rodados y de los guardiacárceles cuando los presos huían (Herz, 1978: 100-102). A ello se 

añaden relatos polifónicos sobre el devotazo del 26 de mayo de 1973 cuya amnistía20 favoreció incluso 

al narcotraficante François Chiappe detenido en el penal de Devoto (Andersen, 2001: 211).  

Y sobre el asesinato, el 1 de mayo de 1974, del sacerdote21 Carlos Mugica en la iglesia San 

Francisco Solano del barrio Villa Luro por Edwin Duncan Farquarsohn, un inspector de la sección 

Robos y Hurtos de la Policía Federal que actuaba bajo la protección de la Triple A, siendo parte del 

cuerpo de guardaespaldas personales de López Rega (Andersen, 2001: 229).  

Es decir, los conflictos ligados a la segregación residencial en los que se disputa la posesión de 

distintos espacios de la ciudad y de su área de influencia en una especie de oleadas sucesivas es cuando 

se gestaron los conflictos previos al proceso de reorganización nacional (Scobie, 1974; Gorelik, 2013). 

En esta zona, la fuerte impronta de la nación católica siendo en ella muy activos Antonio 

Caggiano a través de la Acción Católica en estrecho contacto con el Vaticano y monseñor Copello 

como vicario general del arzobispado de la capital y del Ejército (Zanatta, 2005: 30-31) propiciaron, 

la gestación de los conflictos. Entre los hechos puntuales se conoce que después de 1963, la Iglesia de 

San Antonio de Devoto fue declarada Basílica Menor mediante bula papal merced a la gestión del 

 
20 La amnistía favoreció también a Aníbal Gordon “preso político” en la Cárcel de Caseros que luego fue vinculado con 

el accionar de la triple A en Orletti. 
21 Entre las desapariciones de la zona se conoce la del cura barrendero del corralón de Floresta. 
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cardenal Antonio Caggiano, conocido por haber sido un activo colaborador con la apertura desde 1946 

de la ruta de escape vaticana de nazis hacia Argentina y quien años después se manifestó públicamente 

a favor del perdón de Adolf Eichmann, quien ingresó al país mediante la Odessa de Perón (Goñi, 2017: 

375-398). Hay que señalar que en 1960 luego de la captura de Eichmann se generó una ola de atentados 

antisemitas en todo el país muchos organizados por grupos nacionalistas como Tacuara y GRN. Pero 

en el clima de época se observó también un brote antisemita en 1959 que se originó en Alemania y que 

llevó a que un grupo organizado agrediera a jóvenes que regresaban de participar en una actividad de 

una organización sionista juvenil en el barrio de Villa Devoto (Senkman, 1989: 17). Luego, los 

atentados fueron en aumento alcanzando un momento álgido cuando, el 31 de mayo de 1962 en 

Jerusalén se declaró culpable y se condenó a morir en la horca a Eichmann mientras que, en Buenos 

Aires, al día siguiente de aquel juicio se produjo el secuestró de Gabriela Narcisa Sirota22 a quien se 

torturo con sadismo y se asesinó a Mirta Pejerek (Senkman, 1989: 17-46).  

Hechos que derivaron en la pérdida de confianza y en un flujo histórico de migraciones desde 

Argentina hacia Israel (Della Pergola, Anteby, Berthomière y Simon, 1996; Avni, 2015). Como 

sostiene Senkman (1989: 81) hacia 1964 valiéndose del “odio al judío y al sionismo para aglutinar a 

la ultraderecha”, el brigadier Gilberto Oliva, el diputado justicialista de Salta Cornejo Linares, la Liga 

Árabe local representada por Hussein Tricki y Raúl Jassem y el muy admirado en el vecindario de 

Versalles, el cura Julio Meinvielle crearon las condiciones para interrumpir el proceso democrático del 

país. Preparando el clima que condujo al golpe del 28 de junio de 1966 que, el 29 de julio de mismo 

año anuló la autonomía universitaria reprimiendo mediante el Operativo Escarmiento a profesores y 

alumnos en lo que se llamó “La Noche de los Bastones Largos” cuya metáfora periodística aludía a 

“La Noche de los Cristales Rotos”, aquella jornada antisemita ocurrida en Alemania en 1938 durante 

el régimen nazi (Díaz de Guijarro, Baña, Borches y Carnota, 2015: 236).  

Realizado el golpe y desde el 30 de junio de 1969 se sancionó el estado de sitio en todo el 

territorio argentino, el que quedó sin efecto el 23 de mayo de 1973 pero un año después durante el 

mandato de María Estela Martínez de Perón (1974-1976), el 6 de noviembre de 1974 por el Decreto 

1.368 se reimplantó el estado de sitio que se extendió durante las presidencias de facto de Videla (1976-

1981), Viola (1981), Galtieri (1981-1982) y Bignone (1982-1983). Casi durante catorce años sin 

interrupción, se gobernó bajo estado de excepción lo que derivó en un nuevo orden jurídico. 

Según indican fuentes orales fue en ese periodo que se otorgó el beneficio del asfaltado a la 

zona periférica de Devoto. Además de que se dotó de la comisaría a Versalles (Martínez, 2021). En 

 
22 La denuncia realizada en la comisaría 42 (barrio Mataderos) recién fue admitida dos días después (Senkman, 1989: 

38). 
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efecto, dicha comisaría se inauguró en 1920, en Albariño y Rivadavia y en 1977 se mudó a su ubicación 

actual donde funcionó un CCD a cargo de la entonces policía federal argentina (Memoria Abierta, 

2009: 249-254). Como escribió Cacciatore (1993: 150) “la ciudad tenía al comienzo de 1976 cerca de 

500 cuadras de tierra en distintas zonas (…) pudiéndose citar el caso de Avenida Constituyentes”.23  

¿Qué consecuencias pueden haber tenido esos hechos en el proceso de reorganización 

territorial?, ¿cómo incidió la concentración de los centros religiosos en dicho proceso?, ¿cuáles son los 

precursores de antisemitismo en la zona?, ¿cuáles las huellas urbanas que deben recuperarse del 

trazado porteño para comprender los resultados de este proceso genocida reorganizador?  

Sin duda, el beneficio del asfaltado fue una de ellas ya que se dio en el marco de la concepción 

de la intendencia de Cacciatore con el propósito de lograr la “ciudad blanca” en la que los estadios 

tuvieron un papel central (Gorelik, 2013: 197-199). En efecto, el Mundial de 1978, tuvo como subsede 

el estadio de Liniers con lo cual el “Nuevo Fortín” creció. Años después, el 10 de abril de 1987, el club 

recibió al Papa Juan Pablo II celebrando una misa ante 55.000 fieles.  

Es decir, en aquel clima barrial de época donde se inauguraban plazas, se asfaltaban calles y 

avenidas, se invertía en estadios de futbol mientras que, al unísono se asesinaba a sacerdotes de 

izquierda y se producían desapariciones forzadas en toda la zona, no es difícil imaginar el mote 

antisemita. El mismo se habría dado en alguna charla cotidiana en el café “Olimpo”, en otra 

conversación diaria en algún CCDyT mientras se saboreaban las facturas de la panadería “El Cóndor” 

o las pizzas del “Fortín Devoto” comentando los últimos resultados “del Fortín”. 

Anclados en el presente y siendo conscientes del aumento del antisemitismo en el mundo es 

prioritario prevenir conociendo, los hechos ocurridos en el pasado para examinar los errores y 

reflexionar sobre las estrategias de superación.  

En tal sentido, la investigación de Simonovich refiere que las expresiones del antisemitismo 

tradicional bajo el Proceso fueron: 1) violencia antisemita a través de explosivos; 2) daños materiales 

a edificios y propiedades judías; 3) masiva difusión de literatura nazi y antijudía; 4) amenazas 

anónimas; 5) antisemitismo ejecutado bajo responsabilidad estatal; 6) transmisiones antijudías y 

lesivas al honor de la colectividad por radio o TV.  

En cuanto a los daños materiales a edificios y propiedades judías que expresan antisemitismo 

la investigación de Simonovich (1989: 311) refiere ataques a los cementerios judíos profanados en 

Mar del Plata y Liniers. Una muestra importante ya que el cementerio de Liniers colinda con el llamado 

 
23 Resulta sugerente que, durante las últimas PASO, el cartel de la Pizzería Mil & Pico (Constituyentes y Los Incas) 

exhibió la postulación al cargo a diputado de Biondini por el Frente Patrio bonaerense. Mas todavía cuando se observa 

que en Avenida Constituyentes 3852, Helmunt Gregor, Mengele, tuvo su taller (Camarasa, 2012: 128). 
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“barrio del cura”24 que fundó el primer grupo de Scouts Católicos, la Universidad Popular, el Ateneo 

Popular de Versailles y la parroquia “Nuestra Señora de la Salud” aunque también se lo conoce por su 

posición activamente antisemita.  

Se comprende, entonces, que una de las dimensiones territoriales clave de esta sociedad 

postgenocido se refiera a la concentración de sitios religiosos que dejan ver prácticas excluyentes 

puesto que permean los territorios a escala multicultural y microsocial determinando todo tipo de 

conflictos, inclusive, el relativo a relaciones segregacionistas de vecindad. Sucede que, durante el 

Proceso, las prácticas geográficas y represivas eran la expresión de una visión clerofascista que se 

consideraba como la clave para configurar el mundo “occidental y cristiano”.  

En el mapa 3 se observa la distribución de una selección de sitios religiosos de los barrios Villa 

Devoto (comuna 11) y Versalles (comuna 10). En ambas comunas predominan los templos cristianos 

en primer lugar, seguidos de los católicos apostólicos romanos que contrastan con el guarimos de 

templos que profesan los cultos judío, espiritista, musulmán y africano (tabla 3). 

  

 
24 Muchos de los agravios antijudíos de Meinville se reeditaron determinando presentaciones de la DAIA ante el cardenal 

Antonio Caggiano (Senkman, 1989: 19). Otro signo de antisemitismo refiere al decreto del Ministerio de Educación y 

Cultura de febrero 1979, por el cual se impartía obligatoriamente, el estudio de temas confesionales católicos en la 

asignatura Instrucción Moral y Cívica figurando Menvielle y Bruno Genta en la bibliografía (Simonovich: 1989: 313). 

Asimismo, mediante archivos de la exDIPBA se conocen las referencias policiales que reforzaban y reactualizaron la 

acusación medieval sobre el deicidio perpetrado por los judíos: los protocolos de los Sabios de Sión, citas del Nuevo 

Testamento y expresiones de Menvielle (Kahan, 2009: 108).  
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Mapa 3. Campos clandestinos de detención en la ex -zona militar 1, área IV (1/CF/IV) y sitios de 

interés seleccionados 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 3. Distribución de templos según cultos y barrios. Comuna 10 y 11, Ciudad de Buenos Aires 

(1881-2015) 

 
nota: para no distorsionar la información cuando n es inferior a 50 casos no se calcula el porcentaje. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Es importante notar que, de los dos templos destinados al culto espiritista, uno de ellos se ubica 

en Villa Real además de que, las fuentes de historia oral mencionan que en la calle Tinogasta al 5600 

vivió la expresidente, María Estela Martínez (Martínez, 2021). Los estudios históricos revelan que su 

gobierno y el de su marido estuvo impregnado de la cosmovisión espiritista del lopezregismo, cuya 

impronta territorial resta por indagar (Centro de Estudios Latinoamericanos, Asociación 

Barrio/Culto Cristiano
Católico 

Apostólico 
Romano

Judío Espiritista Musulman Africano

Floresta 8 3 1 1
Velez Sarsfield 8 4 1 1

Comuna Monte Castro 6 2 1 1
10 Villa Real 5 1 1

Villa Luro 4 5 1
Versalles 1
Subtotal 31 16 2 2 2 2

46,3
Villa Devoto 12 7 1 1

Comuna Villa General Mitre 10 6 1
11 Villa del Parque 9 5 2

Villa Santa Rita 5 1
Subtotal 36 19 4 1 0 0

53,7
67 35 6 3 2 2Total hotspot (n)
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Latinoamericana de Estudios, 1984; Larraquy, 2018). En efecto, investigaciones periodísticas 

especializadas afirman que la mezquita de Floresta fue un soporte local de los terroristas durante el 

atentado a la AMIA, un aspecto complejo del peronismo que exhibe signos contradictorios (Redacción 

Radio Jai, 2021). 

Por otra parte, entre los primeros contrastes entre la ex -zona militar 1, área IV (1/CF/IV) y la 

ex -zona militar 3, subzona 31, área 311 se observa que: 1) existe una mayor dispersión territorial de 

los CCDyT en el área 311; 2) existen diferencias significativas en el volumen poblacional y el 

porcentaje de adultos mayores entre ambas (figuras 1 y 2, anexo).  

Además, el área céntrica de Córdoba donde funcionaron CCDyT registró una evolución 

inmobiliaria con edificios en altura que difiere con lo que sucede en los barrios porteños de casas bajas 

retirados del casco céntrico donde conviven hasta tres generaciones (Martínez, 2021). Otra diferencia 

es que a través del Homenaje a los desaparecidos de la comunidad judía de Córdoba (2020) se puede 

establecer quienes fueron, las 50 personas que todavía hoy están desaparecidas o fueron asesinadas en 

la ex -zona militar 3, subzona 31, área 311 (periodo 1975-1977). En cambio, el informe sobre 

detenidos-desaparecidos judíos (2007) indica que de los 744 detenidos-desaparecidos registrados, 226 

(31%) habrían desaparecido en la CABA, pero no es posible establecer en qué área militar dichas 

desapariciones ocurrieron. 

Una primera aproximación a la ex -zona militar 3 se obtiene al conocer que la misma se 

organizó en las subzonas 31 (Catamarca, Córdoba, La Rioja y Santiago del Estero); 32 (Tucumán, 

Salta y Jujuy) y 33 (Mendoza, San Luis, San Juan). Por su parte, la jurisdicción de Córdoba integró el 

área 311 donde en el periodo 1974-1983 y sólo en la capital provincial existieron los CCDyT: División 

Informaciones Policía de Córdoba D2 (Mariano Moreno 220); Prisión Militar de Encausados o «La 

Ribera» (Barrio Maldonado); Unidad Penitenciaria N° 1 (Colombres 1300); Unidad Penitenciaria 

«Buen Pastor» (Av. Hipólito Yrigoyen  entre calle Obispo Oro y calle Independencia); Cárcel de 

Encausados (Ayacucho 1301) y Hospital Militar (Rogelio Martínez 1174) (D’Andrea Mohr, 1999).  

Según la Comisión Provincial de la Memoria de Córdoba,25 la División de Informaciones 

Policía de Córdoba D2 fue trasladada en julio del 1977 a un edificio ubicado en Vélez Sarsfield y 

Fructuoso Rivera (Barrio Güemes) donde actualmente funciona la comisaria décima. 

Independientemente de los cambios de dirección, el D2 fue usado como lugar de detención desde 1974 

hasta 1978. En Córdoba también intervino en el proceso represivo, el Batallón de Comunicaciones 

Comando 141 ubicado en Av. Richieri 2400 esquina Concepción Arenal del barrio Rogelio Martínez 

donde hoy funciona la Ciudad de las Artes. Los estudios mencionan que el Destacamento de 

 
25 Cfr. https://apm.gov.ar/apm/casona-de-mariano-moreno. 
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Inteligencia 141 centralizó toda la información de inteligencia de la provincia siendo Luis Gustavo 

Dietrichs, uno de los encargados de confeccionar las “listas negras”.  

Al mismo tiempo, dicho destacamento planificó acciones conjuntas con el personal del D2 en 

coordinación con José López Rega quien envió a Córdoba al Capitán Héctor Pedro Vergéz que junto 

con Raúl Pedro Telleldín, serían los jefes del Comando Libertadores de América (CLA).  

Según Paiaro (2014: 112) si bien el Comando fue conocido como la versión cordobesa de la 

Triple A, el grupo respondía a las órdenes de un militar del Tercer Cuerpo de Ejército. Los testimonios 

indican que a dicho Comando lo integraba la extrema derecha nacionalista militar. Un conjunto de 

policías y civiles que prepararon el terreno para el golpe, asegurándose de extirpar todo tipo de 

resistencia institucional, gremial, política utilizando ataques con bombas, intimidaciones, extorsiones, 

asesinatos.  

De acuerdo con un texto reciente de la Comisión Provincial de la Memoria de Córdoba entre 

los integrantes de dicho Comando se localizaron a 14 varones entre los que se cuenta a Vergéz. De ahí 

nuestra extrañeza ante las notas de prensa que enuncian dudas sobre el fallecimiento de Raúl Pedro 

Telleldín. Es decir, si bien se cree que falleció en un accidente, un excomisario Octavio Cuello 

sospecha de la veracidad de ese hecho. Además de que la nota histórica indica que “en la causa contra 

Carlos Telleldín —hijo del represor, ex policía del D2 y acusado de entregar la camioneta bomba una 

semana antes de la voladura de la Amia, hoy sobreseído— no figura que su padre esté muerto” 

(Noguera, 2009). 

Dichos rastros antisemitas indican que el punto neurálgico (hotspot) identificado en la CABA 

se vincula con la Ciudad de Córdoba Capital además de que en la obra de D’Andrea Mohr (1999: 314-

319) figuran traslados de detenidos-desaparecidos a Automotores Orletti, Olimpo y ESMA, aunque se 

desconoce si existió segregación de algún tipo en relación con los traslados. Pero resta realizar el 

análisis geográfico sobre historia cultural de Córdoba y su comparación con CABA.  

Un indicio sobre el nexo se encontró en la Odessa al Sur donde se alude al general arianizador, 

comando Sigwal, donde JC era Adolfo Siwald que fue gobernador de Córdoba y Buenos Aires durante 

el proceso y que dirigió el Partido Ario Nacionalista Integral que absorbió casi toda la militancia de la 

Alianza Libertadora Nacionalista siendo su centro de difusión, el llamado Fortín Devoto (Camarassa, 

2012: 263).  

Otro de los hechos que ocurrieron en la zona y que no fueron esclarecidos se vincula a Walter 

Kutschmann, un criminal nazi, que vivió pero que murió en Argentina en 1986 y que fue vinculado al 

asesinato de Maz Teodoro Guttermann durante un confuso hecho “cerca de la jefatura de policía de la 

ciudad de Córdoba” en junio de 1975 (Camarasa, 2012: 285-296; Goñi, 2017: 502). 
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Hay que señalar que tampoco han sido esclarecidos, el vandalismo antisemita que se dio “la 

noche del 14 de septiembre de 1996, cuando fueron profanadas 57 tumbas del Cementerio Judío de 

San Vicente. Diez días después otras doce tumbas fueron dañadas en el mismo lugar”. En opinión de 

la autora durante 1996, el incremento de actos antisemitas correspondió a que Erich Priebke, resultó 

absuelto por el Tribunal Militar luego de que había sido capturado en la ciudad de Bariloche en 1992 

con el cargo de haber participado en “La Masacre de las Fosas Ardeatinas” (Seminara de Feldman, 

2015: 159). 

De ahí la importancia de revisar la política inmigratoria argentina frente al holocausto (1938-

1945) y de repasar la colaboración del Estado argentino y del Estado vaticano en el rescate hacia 

Argentina de criminales fugitivos del Tercer Reich. Consecutivamente resulta ineludible examinar los 

eventos antisemitas producidos bajo dos experiencias democráticas (1959-1966 y 1973-1976) previas 

al genocidio reorganizador (1976-1983) que incidieron en las condiciones de reproducción del 

conflicto en los atentados de 1992 y 1994 (embajada de Israel y AMIA) cuyos procesos judiciales 

espurios propios de la sociedad argentina posgenocidio llegan al presente (Scobie, 1974; Senkman, 

1989; Goñi, 2017). 

Anexo 

Figura 1. Población estimada por grupos de edad y comunas seleccionadas según sexo. Ciudad de 

Buenos Aires, 2020 y 2025 
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Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Proyecciones de 

población. 

 

Figura 2. Población estimada por grupos de edad y sexo. Córdoba Capital, 2020 y 2025 

    
Fuente: proyección de la población de Córdoba 2020, 2025, con estadísticas vitales 2000-19 y 

defunciones por Covid-19 realizadas por el Dr. Leandro M. González (CIECS-CONICET/UNC).  
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