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Justicia por 10s crimenes del terrorismo 
de Estado: un reclam0 que no claudica* 

En 10s aiios recientes se produjeron importantes avances en las inves- 
tigaciones judiciales por crimenes cometidos por Ia filtima dictadura mi- 
litar. AIrededor de una decena de resoluciones del Poder Judicial afirma- 
ron la inconstitucionalidad de las leyes de punto final (ley 25.492) y 
ohdiencia debida (ley 23.521) y permitieron ei avarice en el juzgamien- 
to de 10s msimos responsables de deiitos tales como el secuestro, la desa- 
parici6n forzada de personas, la tortura y eI homicidio. Durante 2002, el 
camino de la justicia se profundiz6 con importantes decisiones corno la 
del procurador general de la NaciGn, NicoIh Becerra, que en agosto emi- 
ti6 un dictamen ante la Corte Suprema en el que ratific6 la inconstitucie 
nalidad de las mencionadas leyes, tarnbiin llamadas "leyes de impunidadm. 
La sociedad apoyb eshs  medidas y Ia memoria del terrorismo de Estado 
fue un eje central de la conciencia civica, que rechaz6 d autoritarismo en 
rnedio de una grave crisis institutional. 

' Esa capitulo estuvo a cargo de Valeria Barbuto (antmp6loga, miembro del Progra- 
ma M e ~ o r i a y  Lucha contra la Impunidad del Terrorismo de Esmdo del CELS), Natalla FP 
derman (abogada, micmbro del programs) y Florencia Plazas (abogada del CELS). El 
acipite 6 estuvo a cargo de Cristina Caiati, directora del Area de Docurne11mci611 del CELS. 
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Sin embargo, la profundizaci6n de las investigaciones judiciales tam- 
bi6n provoc6 la reacci6n de sectores que continiian defendiendo la impu- 
nidad, impulsando el olvido y atropellando la democracia. Estas manifes- 
taciones se evidenciaron en las presiones ejercidas sobre la Corte Suprema 
para que garantice a 10s militares que no serPn sometidos a juzgamiento. 
El entonces jefe del Ejircito, Ricardo Brinzoni, ha sido quien m5s intent6 
influir en el cierre de 10s juicios. Sin embargo, 10s uniformados han con- 
tad0 tambien con la representaci6n del entonces ministro de Defensa, Ho- 
racio Jaunarena. La reacci6n de la Corte frente a dichas maniobras tam- 
bi6n result6 alarmante. 

La campaiia electoral y la asunci6n del presidente N6stor Kirchner 
produjo un inesperado cambio de coyuntura politica. Durante 2003, el juz- 
gamiento de las graves violaciones a 10s derechos humanos fue incorpora- 
do en la agenda piiblica como tema de vital importancia: el pronuncia- 
miento explicit0 del Gobierno nacional de no amparar la impunidad por 
10s crimenes de la dictadura, la derogaci6n del decreto que impedia las 
extradiciones, 10s pedidos internacionales que a partir de entonces reali- 
zaron paises europeos, la declaraci6n de nulidad de las leyes de impuni- 
dad por parte del Congreso, 10s fallos de la Corte Suprema en 10s casos 
Hagelin y Videla que sientan una nueva jurisprudencia, la reapertura de 
las causas judiciales, entre otros. Sin embargo, la Corte aiin se muestra re- 
ticente a condenar de una vez por todas el terrorism0 de Estado. Asi lo ha 
demostrado con 10s fallos posteriores en 10s casos Poblete y Vizquez. 

Nos proponemos en este Informe realizar un abordaje de algunos de 10s 
hechos m k  importantes acontecidos entre enero de 2002 y septiembre de 
2003. Lo vertiginoso y variado de 10s sucesos hace imposible ser exhaustivo 
en la descripci6n y el anPlisis. Esperamos, sin embargo, poder aportar 10s as- 

pectos mis relevantes de este proceso tal como se estA desarrollando. 

2. La impunidad en la agenda pliblica 

Desde el inicio de la campaiia electoral presidencial del aiio 2003, un 
tema del debate piiblico fue el tratamiento de las graves violaciones a 10s 
derechos humanos durante la liltima dictadura militar. El context0 de es- 
ie debate fue la discusi6n sobre la nulidad de las leyes de impunidad y las 
presiones de sectores militares, ecIesiastices y conservadores sobre la Cor- 
te Suprema deJusticia para que resolviera el cierre de las causas. Junto a 
este tema se encontraba el problema de la seguridad. En las distintas pro- 
puestas de 10s candidatos qued6 evidenciado el mayor, menor o nulo ape- 
go que ciertos politicos tienen para con las instituciones de la democracia. 
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El ex presidente Carlos Menem reiterb, una y otra vez, la propuesta de 
ernplear a Ias Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen y en la repre- 
sibti de la protesta social. En la b6squeda de lograr apoyos para su elec- 

planteb la necesidad de involucrar a las Fuerzas Armadas en la segu- 
ridad interior para 'kombatir" el delito. Envib una carta a 10s oficiales de 
las Fuerzas Armadas en la que les prometio asignarles funciones en ese 
sentido, y en la que adaraba que 10s induttos de 1990 "no sblo buscaron 
cerrar un ciclo de desencuentros, sin0 devolver a nuestras Euerzas Arma- 
das el lugar que merecen en la historia de la Patria".' 

En diciembre de 2001, el ex presidente Carlos Menem ya habia insta- 
do al Gobierno a convocar a un "cliilogo politico "del que debian paruci- 
par la Tglesia y las Fuerzas Armadas. La propuesta pretendia instalar a las 
Fuerzas Armadas como interlocutores politicos del Gobierno, en un con- 
texto de alta conflictividad social en el que ya asornaban las voces que de- 
mandaban su intervencibn. 

En el mismo sentido se expres6 el candidato Ricardo L6pez Murphy, 
que reiteradamente insisti6 en la necesidad de un pais que mire al futuro 
y no a1 pasado. 

Las distintas posiciones politicas a favor de las leyes de irnpunidad afir- 
maron que el tiempo transcurrido desde la Jltima dictadura militar hacia 
necesario que la sociedad pudiera "reconciliarsen y "curar las heridas del 
pasado". Sin embargo, esta pretensi6n absurda no fue acompaiiada por la 
sociedad, que entendib la importancia de dejar actuar a 1aJusticia y se opu- 
so a todo tipo de irnpunidad, 

El 20 de mayo de 2003, luego de ser electo Nistor Kirchner, el enton- 
ces presidente Erl~tardo D~rhalr l~  concedib el indulto a 26 personas. Entre 
ellas se encontraban el ex jefe del Movimiento Todos por la Patria (MTP) 
Enrique GorriarPn Merlo y el militar carapintada Mohamed AIi Seineldin. 
Gor r idn  iba por su octavo afio de prisibn en cumplimiento de la pena de 
reclusibn perpetua por el ataque contra el regimiento de infantena de La 
Tablada en 1989. Al momento del indulto presidential se encontraba en 
huelga de hambre. Seineldin cumplia la misma pena, por el aIzamiento 

' carapintada del3 de diciembre de 1990. E! Gobierno de Duhalde justifi- 
cd la medida argumentando que se trataba de un aporte hacia la 'pacifi- 
caci6n national" y para "cercar un capitulo oscuro de la historia". 

Kirchner se pronunci6 en contra de la medida y asegur6: " h i  como 
en 1990 no estuve de acuerdo con 10s indultas (dictados por el entonces 
presidente Carlos Menem), rampoco lo estoy ahora. No comparto las ideas 
de generar este sentido de irnpunidad, por m6s buena voluntad que haya 
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en estas attitudes.".* La mayor parte del arco politico se opuso a la decisi6n 
y opin6 que debia ser la Justicia quien definiera el tratamiento a este tip0 
de hechos. 

2.1 La subordinacion militar al poder civil 

El control civil de las instituciones castrenses y la desmilitarizaci6n de la 
seguridad interior fueron dos de las pocas politicas de Estado que la demo- 
cracia argentina lop-6 sostener con el consenso de las diversas fuerzas parti- 
darias. Sin embargo, desde mediados de la d6cada del noventa no han cesa- 
do las presiones por dar injerencia a las Fuerzas Armadas en el h b i t o  interno. 
Este tema se volvi6 crucial durante 2002 y 2003, cuando nuevamente se pus0 
en discusi6n el rol de las Fuerzas Armadas en el sistema democritico. 

Ya en marzo de 2000, a poco de asumir en su cargo, el general Brinzo- 
ni habia propuesto "discutir seriamente " las cuestiones de seguridad y el 
vinculo mantenido con ellas por las fuerzas ca~trenses.~ El propio minis- 
tro Jaunarena jug6 un papel mis que activo en ese sentido, sosteniendo 
insistentemente la necesidad de revisar y reformular el esquema normati- 
vo y el sistema institutional vigente en materia de seguridad. 

Durante todo el afio 2002,los tres jefes de las Fuerzas Armadas expresa- 
ron su decisi6n de intensificar el di5logo condistintos sectores sociales, en 
un claro intento por recuperar la legitimidad y el espacio politico perdidos 
por su actuaci6n durante el terrorism0 de Estado. Hacia fines de febrero de 
2002, tomaron estado pliblico una sene de reuniones, que tanto el titular 
del EjPrcito como el de la Armada, almirante Joaquin Stella, mantuvieron 
por esos dias con empresarios y banqueros, algunas pliblicas y otras reserva- 
das, en las que abordaron 10s pormenores de la "situaci6n politica y socizl " 
argentina. Estos contactos no motivaron ninguna reacci6n del ministro de 
Defensa Horacio Jaunarena ni del Congreso de la Naci6n. La politica de 
reinserci6n en la sociedad de las autoridades castrenses result6 avalada por 
aquellas propuestas destinadas a otorgarles un papel de contenci6n de la 
crisis social en coordinaci6n con las instancias asistenciales del Estado. 

Desde un principio, el Gobierno de Eduardo Duhalde impuls6 la idea 
de otorgarles "una tarea asistencial, una acci6n civica muy activan.%on la 
aprobaci6n del ministro Jaunarena, la ciipula militar elevd a! Gobierno un 
"plan de  ayuda solidaria a fin de aliviar la dramitica situaci6n que viven 
poblaciones en lugares apartados y de dificil a c ~ e s o " . ~  La moneda de cam- 

Clank, 5 /5 /03 .  
La Nacidn, 15/3/00. 
' Agencia Noticias Argentinas, 4/2/02,  

La Nan'&, 28/10/02. 
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bio por esta actuacibn era el cierre de las causas judiciales en las que se in- 
vestigan crirnenes de lesa humanidad. 

Desde la asunci6n de Brinzoni, a fines de 1999, se emprendib una 
ofensiva militar destinada a reivindicar institucionalmente a aquellos que 
han sido culpables de 10s m h  graves crimenes cometidos en nuestro pais. 
Prueba de eIlo fue la nota publicada por el diario Clank el 3 de noviem- 
bre de 2002, en la que se inform6 sobre una reuni6n secreta enue Brin- 
zoni y dos rninistros de la Corte Suprema de Justicia de la Naci6n. El m e  
rivo del encuentro habria sido Ia inquietud militar por la dificultad de 
reunir en la Corte 10s votos necesarios pan ratificar en el fa110 inminente 
la velidez de las leyes de impunidadn6 A pesar de la gravedad de la infor- 
maci6n no hubo ninguna publicacibn que la desrnintiera, ni de 10s direc- 
tivos del diario, ni de funcionarios del Gobierno, ni de las Fuerzas Arma- 
das, ni de 10s propios miembros de la Corte Suprema. 

El 12 de enero de 2003, fallecib el ex presidente de facto teniente gene- 
ral (R) kopoldo  Fortunato Galtieri.? Mientras que la prensa internacional 
realiz6 severas criticas a1 ex mandatario tanto por su actuacidn en la guerm 
de Malvinas, como por Ias graves violaciones a 10s derechos humanos, Brin- 
zont participri de la ceremonia de exhumacihn de sus restos rindiendole 
honores. Ta1 como lo hizo desde el comienzo de su mandato, volvii, a ha- 
blar de "4pocas de desencuentro", esm vez acompaiiado por los represores 
Albano Harguindeguy -x ministro de Interior de la dictadun- yJorge 
Isaac Anaya -jefe de la Armada durante la p e r m  de las Malvinas-, Lies 
organismos de derechos humanos denunciaron pGblicamente este hecho 
por constituir una seivindicaci6n institucional de la filtima dictadura y re- 
clamaron la drstituci3r1 dcljcfe dcl Ejercito: "Cvnsidr~anlos quc el g e n d  
Brinzoni, quien ha presionado a1 resto de 10s oficiales en favor de un em- 
blocamiento corporative, constituye un remoceso en la subrdinaci6n del 
Ejircito a las reglas de la democracia y la vigencia de 10s derechos huma- 
n~?.".~ El entonces rninistro de Defensa HoracioJaunarena desestim6 Ia gra- 
vedad del hecho y defendi6 que Brinzoni continuam en su cargo, 

Vease en este senrido el acipire 3.1.2 del presente capitulo. 
"altieri gobern6 d pais entre diciembre de 1981 yjulio de 1982. En julio de 2532 ha- 

bia sido detenido con el fin dc lcr indagado en el marco de la investigaci6n p r  ef secucstrtl 
y la desaparicidn de una veintena de militantes nontoneros en 1980 ( v taw  Causa Barall611 
601 - Reuni6n Central, a&pite 3.3 del presente capitulo). El 12 de qtienibre fue pmcry~rdo 
y cumplia arrest0 domiciliario a1 momenta de su fallecimieiito. 

a Comunicado de prensa emitido el 13 de enero de 2003 por la k m b l e a  Permanen- 
tr por Iw Derechos Humanos, Abuelas de Plaza de Mrtyo, Fam~l~ares de Desaprecidos y DP 
tenidos por Rawnes Poliricas, Liga Argentina par 10s Derechos dcl Hombrc, Madres de PI* 
t a  de Mayc-Unea Fundadora, Movimiento EcumOnico por los Derechos Humanos, Servicio 
Rz y Justicia y cI CELS. 
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A pocos dias de asumir, el presidente IClrchner decidi6 promover un 
cambio military pas6 a retiro aveinte generales, I2 brigadieres y 12 rniem- 
bros de la Armada. 

En lo que fue su tiltirno acto oficial, el 28 de mayo de 2002, el genenl 
kcardo Brinzoni advird6 que "La intriga cuartelera hacia la politica fue 
erradicada de la vida argentina. La inuiga polftica sobre 10s cuarteles es 
tan riesgosa como la anterior y parece regresar despu6s de winte a ~ i o s " . ~  
La ripIica del Presidente se hizo escuchar un dia despuis en su discurso 
en el acto del Dia deI Ejircito: "Analizar y caracterizar las conductas del 
poder politico no es funcibn que le corresponds a un milimr. Sorprende 
que, despuis de lo que ha vivido nuestra Patria, se le pida a la sociedad o 
se pretenda agradecimiento por respetar la Constitucibn. La democracia 
no se ratifica por discursos, sin0 por cond~ctas".'~ 

Por su parte, el. nuevo jefe del Ejircito, general Roberto Bendini, tra- 
t6 de dar un rnensaje de sintonia con el nuevo Gobierno, haciendo hika-  
pi6 en la necesidad de pue las Fuerzas Armadas participen en e1 desarro- 
Ilo nacional y sean profesionalizadas. 

Sin embargo, las d e c ~ d o n e s  de los milimres re tirados no cesaron. Jhs 
mendidos  sobre la posibiIidad de que fuera derogado el dccreto 1581/01 
pue rechazaba in limiae Ias extmdiciones de militares acusados de graves v i e  
laciones a 10s derechos humanas, generaron mucho malestar en tre eI cuer- 
p de milimres retirados.' En julio, la~sociacibn Unidad Argentina (AUNAR) 
public6 unasolicimda cuestionando la politics del Presidente en relacibn con 
las extradiciones de militares acusados de cometer graves viotaciones a 10s de- 
rechos humanos durante b dictadun Enae 10s firmantes se encontraba un 
grupo de marinos retirados. A fines de julio el jefe de la Armada, vicealmiran- 
te Jorge Godoy, sancionb con arrest0 a 10s 12 rnarinos retindos'* por dichas 
declaradones priblicas. Dos dias despuks se producia una reuni6n en eI edi- 
ficio fibertador en la que Godoy le hizo saber a 47 almirantes retirados que 
LSobre la actual conduccibn recae hoy la responsabilidad de adoptar y prota- 
gonizar las decisiones que las circunstancias demanden".l3 

El 2 3  de julio, el general de brigada Mario Chritien14 apercibib ver- 
balmente a1 tenientt general (R) Ricardo Brinzoni, por criticar la politica 

P~igina/l2 29/5/03. 
lo P~@Ru/I~ ,  30/5/03. 
' I  VEase el acapite 2.2 del presente capimlo. 
l 2  Ln N a c i k  21/7/03. Los sancionados fileron el vicealmirante Julio Lavezzo; 10s con- 

traalrnirantes Norberto Couto, Oscar Albino, Aldo Bachmann, Hector Martini, Honcio Mn- 
prga.  Joai Esthez,  Mario Satti, MigucI Troitifio y Miguel Grondona y el capitin de navio 
Alfredo Weinsrabl. 

I' La Naniin, 22/7/03. 
l4 El jefe del Ejtrcito, general de divisi611 Roberto Beudini, se encontraba de licet~cia. 
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militar del Gobierno al cornmitar que no es bueno "plantear ante la opi- 
ni6n piiblica situaciones ocurridas hace 25 aiios cuando Ias Fuerzas Arma- 
das miran hacia el f~ turo" . '~  

2.2 La derogacidn del decreto t 58 1 /01 

Desde el inicio de la demacmcia, autoridadts politicas o judiciales de 
Estados europeos han solicitado Ia extradici6n de militares y civiles argen- 
tinos acusados de graves violaciones de derechos humanos durante la 61- 
tima dictadura militar.16 En la Argentina, la ~ormativa que sige el trata- 
miento de estos pedidos es la ley 24.767 sobre cooperaci6n internacional 
en materia penal, por 10s principios de dcrecho internacional y, desde fin 
del afio 2001 hasta julis de 2003, por el decreto 1581/01. l7 

Este decreto, firmado el 5 de diciembre de 2001, por el Gobierno de 
De fa Rfia dispuso el rechaza in liminade todos 10s pedidos de extradicibn 
que se cursen por procesos judiciales en trPmite en otros paises por he- 
chos ocurridos en el territorio national o lugases sornetidos a lajurisdic- 
ci6n nacional.18 h t a  decisi6n fue la continuidad del decreto 11 1 J98 del 
presidente Carlos Menem que rechaz6 cualquier solicitud de cooperacibn 
judicial que se cursata desde el exterior aduciendo que violaba la sobera- 
nia del Estado argentino. lg 

Los organismos de derechas humanos denunciaron piiblicamente y 
ante la Comisibn Interarnericana de Derechos Humanos que el decreto 
I581/01 del entonces presidente De la RCa violaba el principio interna- 
cional de "jzgar o extraditar", atento a que el Eqtado argentino no garan- 
tizaba cump1ir con su obligaci6n de someter el asunto a las autoridades 
cornpetentes para su enjuiciamienta. 

El 3 de junio de 2003,los organismos de derechos humanos se reunie- 
ron con el presidente KircbnecM En el encuentro le plantearon una amplia 

l5 LA Naaaa&, 24/7/03. 
l6  Paraun relato pormenorizado de !as causas en hrnite en paises extranjeros en las que 

se investigan lm crimenes cornetidos durante la filtirna dicradura miIitar. vke el ac5pite 3.10 
del presente capitulo. 

l7 Publicado en el Boleh'n Oficiaialel 17 de diciembre de 2001, firmado por el  presiden- 
te Fernando de la Rim, el jefe de gabinete de rninisrros, Chrystian G. Colombo, el min~stro 
deJusticia, Jorge E. de la R6lja, y el minlstro de Kelaciones Exteriores, Adalberto Rodriguez 
Giavzrini. 

Paia mis informaci6n kase CEIS, DerecAos Humnos m Argatina. In fm2W2.  H& 
d t m b r e  2001, Bucnos Aires. Siglo XXI+CadIogos, 2002. 

l9 Decreto l 1 1  del 26 de encro de 1998, publicado ell cl Bolelin O+l el 9 de febrero 
de 1998, firmado por eI ministro de ReIacio~~es Exteriores, Guido Di Tella, y el ministro de 
Justicia. Rafil Cranillo Ocampo. 

Particbaron de la reunion Abuelas de Phz2 de Mayo, Asamble3 Perrnanente por los 
Derechm Humanos (APDH), Farniliaresde De~parecidos y Deten~dos por Razones Politicas. 
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agenda, que incluy6 -adem& de 10s ternas relacjonados con 10s derechos 
econ6micm. sociales y culturale-: 1) la adecuaci6n del derecho interno a 
10s pactos y recomendaciones de 10s organismos regionales e internaciona- 
les; 2) la separaci61-1 de la Secretaria de Oerechos Humanos del misrno 5m- 
bito ministeriaI de la Secretaria de Seg~ridad;~' 3) la negativa a que el Esta- 
do nacianal firmt con 10s Esmdos Unidos acuerdos bilaterales de impunidad 
que excluyan a sus ciudadanos de lajurisdiccion del Tribunal Penal Intcma- 
cional; 4) la necesidad dt declarar ia nulidad de las leyes de obediencia de- 
bida y punto final; 5) el rechazo al proyecto de ley antiterrorista S2239/02, 
prornovido por el senador Miguel b g e l  Pichetto que habilita la participa- 
ci6n de las F u e m  Armadas en cuestiones de seguridad interior; 6) la prea- 
cupaci6n por la reiteraci6n de pr5cticas militares de fuerzas armadas con- 
juntas de otros paises; 7) la remocibn de 5us cargos de coda el personal 
policial, de Gendarmeria y penitenciario, involucrado por cualquier tipo de 
responsabilidad y/o participacibn en las reparriciones donde funcionaron 
10s centros clandestinos de detenci6n hjo la 6rbita de la Policia Federal. 

Asimismo, un tema central de la reunien fue el pedido de derogaci6n 
deI decreto 1581/01 que, bajo el pretext0 dc reglamentar la ley 24.767, es- 
tablece que el Ministerio de Relaciones Exteriores rechazar5 10s pedidos 
de extradlcibn por hechos ocusridos en el territorio nacional durante los 
6 0 s  1976=83.22 i 

EI 25 de julio de 2003, el Poder Ejecutivo derogb el decreto que impedia 
las exhadiciones en rnedio de un clima politico complejo, prducto de! re- 
cambia de las cfipulas rnilitares, el retraso de la resolucibn sobre la inconsti- 
tucionalidad de las leyes de irnpunidad por parte de la Corte Suprema deJus- 
ticia y el pedido de extradici6n de 4G rrlili tares al Keina dc Espaiia solicitado 
por el juez Baltasar Gan6n." Con la firma deI decreto 420/03, se dispuso 
que las solicitudes de extradicibn se encuadren en el marco de la ley 24.767.24 

L i p  Argentina por lor Derechos dtt Hombre [LADH) , Madres de Plaza de Mayc-Lines Fun- 
dadora, Mwirniento EcumPnico por 10s Derechos Humanos (MEDH). Servicio Pat yJusti- 
cia (SERPAJ), H.IJ.O.S. Regional Santa Fe y el CELS. 

21 De conformidad con las recomendaciones del Cornid de hrechos Humanm de ONL'. 
"Para mk inforrnaci6n conGltese CELS, CELS, D m r h  Humanas en Argentina. Inf- 

2002. Hectws encm-dicimh 2#I, ed.cit. 
2s OVO antecedente importante en esle aspecto file la decisi6n adoptada por eI Esta- 

do mexicano poco tiempo antes, el 10 de junio de 2003. Mexico decidib conceder la extra- 
dici6n a Espatia de Ricardo Mipel Cadlo,  miembro del g u p a  de mreas que funcio116 en 
la E M A  dura~re la irltirna dictadura militar, para serjuzgado en ese pais por delitos de le- 
sa humanidad (vEase cn este sentido el acipite 3.10.1 del presentc capitulo). 

24 Al momento de la derogaci6n estaba pendiente de resolucron por la Corte Supre- 
ma de justicia un recurso extraordinario presentado por el Estado alernin en ci que se 
cuestionaba la constitucionalidad del decreto 1581/01 en relaci6n con el  rechazo a la 
solicitud de extradicihn de Juan Sasiaih y Pedro D u r i t ~  Sienz, ambos rniembros dei EjCr- 
cito argentine. 
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El Gobierno argument6 su decisi6n en la necesidad de que estos pe- 
didos vuelvan a ser materia de la Justicia, en tener presente lo establecido 
en 10s tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por la Ar- 
gentina y en que el decreto del ex presidente De la Rlia violaba el princi- 
pio de igualdad ante la ley, a1 otorgar mayores derechos a quienes fuesen 
solicitados por delitos de lesa humanidad cometidos entre el 24 de marzo 
de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. 

La derogaci6n del decreto 1581/01 fij6 un nuevo sistema de pase obli- 
gado a la Justicia ante cualquier pedido de colaboraci6n o extradici6n de 
otro Estado. Asimismo, el Ministerio Pliblico y el juez deben impulsar la 
acci6n y realizar las detenciones preventivas que correspondan, hasta que 
el juez de turno resuelva el pedido de extradici6n. 

2.3 La declaracion de nulidad de las leyes por el Congreso 
de la Nacion 

Tal como lo viene realizando desde hace varios aiios, la diputada Pa- 
tricia Walsh, de Izquierda Unida, junto a un grupo de legisladores de otras 
bancadas, present6 un proyecto para declarar nulas las leyes y 10s indultos 
de impunidad. La diputada convoc6 a una sesi6n especial para tratar di- 
cho proyecto para el 12 de agosto de 2003. 

A partir de que eljuez Canicoba Corral dispusiera la detenci6n con fines 
de extradici6n de 45 militares y un civil, solicitada por el juez espaiiol Balta- 
sar Garz611,~~ la discusi6n sobre la anulaci6n parlamentaria de las leyes de 
obediencia debida y punto final tom6 un nuevo.cariz. Rspidamente, las dis- 
tintas bancadas comenzaron a discutir sus posiciones sobre el proyecto de la 
diputada Walsh y a proponer otros proyectos de consenso. En 10s i~ltimos dias 
de julio, el presidente Kirchner dijo ptiblicamente que si el Congreso anula- 
ba las leyes estan'a de acuerdo, siempre y cuando, no generara problemas le- 
gales. Estas declaraciones fueron entendidas como una luz verde para 10s le- 
u 

gisladores, que apuraron 10s tiernpos de tratamiento legislative. 
Por esos mismos dias, el ex presidente RaQl Alfonsin respondi6 a las de- 

claraciones del presidente Kirchner y rechaz6 que dichas leyes hayan sido 
dictadas bajo presi6n: "Como protagonista principal de las circunstancias his- 
t6ricas que rodearon la sanci6n y promulgaci6n de esas leyes, creo necesa- 
rio seiialar que nadie me ha extorsionado ni lo hizo con el Congreso de la 
Nacibn, y que las decisiones adoptadzs ?or mi Gobierno jam& fueron el re- 
sultado de a n  pacto con 10s dicta do re^".^^ Tambiin opino que estan'a a favor 

25 Vease en este sentido el acipite 3.10.1 del presente capitulo. 
'6  La Nacidn, 1/8/03. 
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de una nulidad del Congreso. Ya en el mes de junio, Alfonsin habia enviado 
una carta a 10s legisladores de su partido en la que les aseguraba que la anu- 
laci6n de las leyes no lo desautorizaba ni agraviaba y significana que "Se ha- 
brPn superado las debilidades que me llevaron a irnpulsar dichas leyes".27 

La mayoria de las bancadas opin6 que era muy dificil, teniendo en 
cuenta la normativa juridica, anular 10s indultos presidenciales. Y el Parti- 
do Justicialista propuso tratar un proyecto de " i n ~ ~ o n i b i l i d a d " ~ ~  de las le- 
yes, tratando de generar el consenso necesario interno en el bloque. 

El 11 de agosto, el presidente Nistor Kirchner firm6 el decreto 
579/2003 por el que se ratific6 la Convention sobre Imprescriptibilidad 
de 10s Crimenes de Guerra y de Lesa Humanidad. Este instrumento obli- 
ga a 10s Estados parte a declarar imprescriptibles 10s delitos de lesa huma- 
nidad sin importar la fecha en que hubieran sido cometidos. Dicha con- 
venci6n entr6 en vigencia en 1970. En 1995, con el dictado de la ley 
24.584, el Congreso de la Naci6n aprob6 el tratado. Sin embargo, afin no 
habia sido depositado el instrumento de ratificaci6n. A1 rnomento del 
anuncio el ministro de Justicia Gustavo Beliz opin6 que se trata de "seiia- 
les muy irnportantes para que 10s otros poderes del Estado interpreten la 
voluntad de dar por tierra con las violaciones de 10s derechos humanos y 
del brutal atentado a la Embajada de Israel y la AMIA".*' Posteriormente, 
el Gobierno envi6 a1 Poder Legislativo un proyecto de ley para darle ran- 
go constitucional a esta norma. 

El 12 de agosto de 2003, en una extensa sesi6n que dur6 hasta entra- 
da la madrugada del dia siguiente, la Cimara de Diputados aprob6 el pro- 
yecto que otorg6 rango constitucional a la Convencibn sobre la Impres- 
criptibilidad de 10s Crimenes de Guerra y de Lesa Humanidad. Luego 
aprob6 el proyecto de ley que declara "insanablemente nuias" las leyes de 
punto final y de obediencia debida. 

El proyecto que fue aprobado surg16 del consenso entre las distintas 
bancadas y llev6 la firma de Josi Maria Diaz Bancalari (Partido Justicialis- 
ta); Elisa Carrib (AIU); Patricia Walsh (Izquieda Unida); Jorge Rivas (So- 
cialism~); Dario Alessandro y Rodolfo Rodil (Frente Grande), Daniel Car- 
bonetto y Francisco Gutierrez (Polo Social); Alicia Castro (Frente para el 
Cambio) y Lucrecia Monteagudo (Partido Intransigente). 

El tratamiento en la CHmara de Diputados fue polkmico y se extendi6 
duranie ocho horas. El debate central vers6 sobre la facultad del Congreso 
de dictar la nulidad de una norma. Sin embargo, tambiin hubo diputados 

27 Clank, 6/6/03. 
28 La f i p r a  de la "inoponibilidad" est5 prevism en el C6digo Civil. 
29 La Nan'dn, 12/8/03. 
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que argtlyeron sobre la converriencia de reabrir o no la justicia por estos 
crimenes. Entre ellos se destac6 el diputado de Fuerza Republicana Ricar- 
do Russi, quien dijo que "Hay que rerrninar con estas cutsdones que no sir- 
ven para nada. Nadie devolver6 10s rnuertos a las seiioras de Carlotto o Ber- 
~ i n a " . ~ ~  

La mayoria del justicialisrno, del ARI, del socialisme, del Frepaso y de 
algunos diputados de izquierda3' votaron a favor de la nulidad. La Unibn 
Civics Radical se a b s t u ~ o . ~ ~  Tal como estaba anunciado, 10s diputados prc- 
vinciales, la Ucedk, Fuerza Republicana y Acci6n pot- la Repljblica defen- 
dieron las leyes de irnpunidad con 10s mismos argumenms de quienes im- 
pulsan el olvido desde hace muchos afios. 

El 21 de agosto por la madrugada, la C5mara de Senadores aprobb por 
43 votos contra siere, y una abstencibn, la nulidad de las Eeyes de obeditn- 
cia debida y punto final. El Senado tambiin aprob6 el proyecto para ele- 
var a rango constitutional la Convenci6n sobre Ta Imprescriptibilidad de 
10s Cn'rnenes de Guerra y de Lesa Humanidad. Ef bloque radical mantu- 
vo su decisibn contraria a anular las  eyes.^^ 

La ley 25.779 que declara insanabltmente nulas las leyes d t  obedien- 
cia debida y punto final fue promuIgada el 2 de septiernbre. El misme dia, 
mientras el presidente Kirchner entregaba a 10s organismos de derechos 
humanos una copia del decreto de promulgacibn, cientos de personas se 
reunieron en la Plaza de Mayo para realizar un festival artistic0 que tuvo 
como consigna "Por una Argentina sin irnpunidad". 

3. Procesos judiciales en tramite por violaciones 
a las derechos humanos cometidas durante 
el terrorism0 de Estado 

En este adpite consideraremos 10s avances y remcesos que se han pre- 
sentado durante 10s Gas 2002 y 2003 en las diversas causas judiciales en 
las que se investiga a 10s responsables de 10s delitos cometidos por el te- 
rrorism~ de Estado. 

Durante estos afios se ha profundizado el rol de1 Poder Judicial y del 

DimioLa L q ,  suplemento especial Nudidad de kzt lqes &puniof ia ly  obdtencin bbrda. 
&bak en Dijm6&m, agosto de 2003. 

9' El unico representanre de ~zquicrda que r e c h d  la in i c ia t i~  fue Luis Zamora, del 
bloque de .4utodererminaci6n y Libertad. 

32 A excepcirjn de nueve diputados del bloque que votarwn afirmat~vamentc. " TambiCo en la votacibn del Senado hubo excepciones en el bloque radical, que vo- 
taron afIrmativamen te. 



44 CELS 

Ministerio Publico a travks de nuevas resoluciones que afirman la incons- 
titucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final. Asi lo en- 
tendi6 el procurador general de la Nacibn, Dr. NicolLs Becerra, a1 dicta- 
minar que las mencionadas leyes son inconstitucionales. Por su parte, la 
Corte Suprema ha sido objeto de fuertes presiones para lograr que garan- 
tice la impunidad de 10s militares responsables de violaciones de derechos 
humanos durante la liltima dictadura. 

A su vez, la declaraci6n de nulidad de las leyes dictada por el Congre- 
so de la Naci6n produjo la reapertura de las causas 761 (en la que se in- 
vestiga 10s hechos cometidos en el iimbito de la Escuela de MecLnica de la 
Armada) y 450 (por hechos cometidos en jurisdicci6n del I Cuerpo de 
EjPrcito), que habian quedado truncas luego del dictado de las leyes de 
impunidad. 

Asimismo, se han iniciado causas en las que se investiga la responsabi- 
lidad de civiles en 10s delitos perpetrados por el terrorism0 de Estado. Ha 
sido objeto de gran repercusi6n p6blica el inicio de dos juicios sobre la co- 
laboraci6n de 10s directivos de las fLbricas Mercedes Benz y Ford Motors 
en el secuestro y posterior desaparici6n de obreros y delegados gremiales 
de dichas empresas. Esto demuestra que a medida que 10s jueces respon- 
den a su deber de impartirjusticia y sancionar a 10s integrantes de las Fuer- 
zas Armadas y de seguridad, podemos comenzar a dilucidar en su totali- 
dad las responsabilidades por 10s crimenes de la dictadura. 

3.1 La nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final 
en el ambito judicial 

3.1.1 El dictsmen del procurador general de la Nzcion 

A fines del a60 2000, la Justicia comenz6 a investigar 10s delitos de desa- 
parici6n forzada y torturas cometidcls contra JosP Poblete y Gertrudis Hlac- 
zik de Poblete. En el marco de esta causa, caratulada "Simbn, Julio HCctor y 
otros s/privaci6n ilegitima de la libertad", se demand6 la declaraci6n de in- 
constitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida. En mar- 
zo de 2002, el juez Gabriel Cavallo dict6 una resoluci6n de importancia his  
tbrica, en la que declar6 la inconstitucionalidad de ambas leyes. Esta decisi6n 
fue confirmada por unanimidad por la Sala I1 de la CLmara Federal de Ape- 
laciones en lo Criminal y Correccional en noviembre del mismo afi~.~"a 
resoluci6n fue apelada a la Corte Suprema de Justicia. 

La de marzo de 2001 no era la primera resoluci6n judicial que decla- 

34 Para un relato pormenorizado de la causa vCase CELS, Dmecl~os Humanos en Argenti- 
na. Infonne 2002. Hechos enerediciembre 2001, ed. cit.. p. 22. 
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nulas las leyes de impunidad. El 14 de junio de 1987, la Ckrnara Fe- 
deral de Bahia Blanca deck6  la inconstitucionalidad de la ley de obedien- 
cia debida. En el rnismo senddo se pronunci6, en un voto disidente, el juez 
~abr-iel B. Chausowky de la ciudad de Parani el 14 de julio de 1 9 8 7 . ~  Lue- 

de la resoluci61-1 delI juez Cavallo, el 1 V e  octubre del a60 2001, eljuez 
CIaudio Bonadio dict6 la inconstitucionalidad y la nulidad insanable de 
las leyes de irnpunidad en la causa en que se investiga la desaparicibn for- 
zada del abogado Conrado Gbrnez, ocurrida el I0 de enero de 1977. Este 
pronunciamiento fue posterjorrnente confirmado por la Cgmara de Ape- 
laciones. Actualmente, a1 igual que la causa "Sirn611, Julio Hictor y otros 
s/privaci6n ilegitirna de Ia libertadn, se encuenm pendiente de resoIuci6n 
par park de la Corte. 

La nulidad de Ias leyes tambih fue soIicitada por diversos fiscales fe- 
derales y dictada por nurnerosos j u e c e ~ . ~ ~  

Debido a que la resofuci6n de Chars fue apelada ante la Corte, de- 
bi6 curnplirse con un requisito previo que establece este tribunal: el dic- 
tamen, no vinculante, del procurador ger.ewI de la Nacibn. Asi, el 29 de 
agosto de 2002, NicoIh Becerra se pronuncib a favor de Ia invaljdez e in- 
constitucionalidad de las leyes de impunidad en el marco de las dos cau- 
sas mcncionadas: aquCllas en Ias que se investigan la desaparici6n de Con- 
r a d ~  G m e z  y la del rnatrirnonio Poblete-Hlaczik. 

Uno de 10s fundarnentos de Ia decisi6n del procurador es que las le- 
yes de obediencia debida y punto finaI contradicen el articuIo 29 de la 
Cons1ituci6n National. Dicha norma prescribe la nulidad insanable de 10s 
actos o disposiciones que impliquen el ejercicio de faculeades extraordi- 
n a r k  por pare de cudquiera de los poderes del Estado. Los responsables 
de los delitos cornetidos en el ejercicio de la suma del poder pfiblico no 
pueden ser beneficiadas can leyes de amnistia dictadas por el Cangreso 
de la N a ~ i 6 n . ~ ~  

Por otra parte, en el misrno dictamen, Becerra sostuvo que las leyes de 
impunidad son inviiIidas a la luz de 10s articulos 27,31 y 75, inciso 22, de 

95 Causa *Acumulaci6n c a w  artkulo 10 ley 23.049 s / h a  Parani", Gmara Federal 
de Paranl, 14/07/87. 

96 Asi se pKOnun~i6 cl fiscal federal de S n t a  Fe, Alejandro C. Luengo, el 5 de agosm de 
2002. Esta investigacibn fue iniciada con rno tivo del rechazo por parte del Ministerio dc Re 
kcioncs hteriores de la Naci6n de un pcdido de extradici61-1 formulado por el juez espafiol 
Baltasar Garrhn, que dio lugar a la hvestigacldn de 10s hechos por 10s gue el juez tspafi02 SO 

liciraba la exhdicihn para que heran juzgados par tribunales argenbnos. El juei federal Rei- 
naldo RuGn Rodriguez hko lugar a la sclicitud del fiscal Luengo y, el 14 dc agosto, d e c k 6  
la inconstitucionalidad de las lqes de impunidad. 

'' Para un desarrollo pormenorizado de la impyicancia juridica del articulo 29 de la 
Constitucibn National, &ase CEIS, Derechm Hvmanos en Aqptitaa. I n f m t  2002. Hcchs erw 
d i c b n b r c  2W1. ed. cit, p. 26. 
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la Constituci6n Nacional, 1 y 2 de la Convenci6n Americana sobre Dere- 
chos Humanos y 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos. 
Finalmente, reafirm6 que la desaparici6n forzada de personas es un deli- 
to de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible. 

El pronunciamiento de Becerra no se fund6 solamente en argumen- 
tos juridicos, sino que tambikn estableci6 que es obligaci6n del Ministerio 
Pliblico defender la legalidad y que, en ese sentido, pesa sobre ese 6rga- 
no el deber de velar por el cumplimiento de la obligatoriedad de persecu- 
ci6n penal del Estado argentino a la luz de las normas del derecho penal 
i n t e r n a ~ i o n a l . ~ ~  

Becerra afirm6 la necesidad de radicalizar el respeto por 10s derechos 
humanos ya que "la violencia que todavia sigue brotando desde el interior 
de algunas instituciones y que hoy en forma generalizada invade la vida 
cotidiana de nuestro pais debe ser contrarrestada, ciertamente, con men- 
sajes claros de que impera el Estado de Derecho, sobre reglas inccnmoti- 
bles que deben ser respetadas sin excepci611, y que su violaci6n apareja ne- 
cesariamente su sanci6n. No hace falta aqui mayores argumentaciones si 
se trata de violaciones que, por su contradicci6n con la esencia del hom- 
bre, resultan atentados contra toda la humanidad". 

El dictamen insta a la Corte a profundgar la democracia sobre la ba- 
se de la verdad y la justicia. En este sentido el procurador manifest6 que 
"la reconstrucci6n del Estado nacional, que hoy se reclama, debe partir 
necesariamente de la biisqueda de la verdad, de la persecuci6n defvaior 
justicia y de brindar una respuesta institutional seria a aquellos que han 
sufrido el avasallamiento de sus derechos a travCs de una prictica estatal 
perversa y reclaman una decisi6n imparcial que reconozca que su digni- 
dad ha sido violada". 

3.1.2 La situation ante la Corte S ~ p r e m a  de Juzficia de la Nacion 

3.7.2.1 Las maniobras para consagrar la impunidad 

Mientras se esperaba que la Corte Suprema de la Nacibn fallara sobre 
la validez de las leyes de impunidad se desataron hechos graves que pusis- 
ron de manifiesto !as presiones a las que se encuentran sometidos habitual- 
mente los miembros del mis alto tribunal, y su permeabilidad a las injeren- 

38 El deber de investigar y sancio~lar 10s crimenes denu~~ciados "recae sobre todo el Es- 
tado y obliga, por tanto, a1 Ministerio P6blico y a1 Poder Judicial a no convalidar actos de 
otros poderes que lo infrinjan", manifesto Becerra en su escrito. Y opin6 que dicho com- 
promiso estatal "no puede agotarse, como regla de princip~o, en la investigaci611 de la ver- 
dad, sino que debe proyectarse, cuando ello es posible, a la sancion de sus responsables". 
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del pader politico. A fines de 2002, diversos acontecimientos eviden- 
ciaron las maniobras implementadas por sectores del Gobierno para inci- 
dir sobre la resoluci6n de este caso a favor de la impunidad de 10s milita- 
re$. Nos referimos en particular a una visita del entonces jefe del Estado 
Mayor Genera1 deI Ejircito, Ricardo Brinzoni, a la propia Corte Suprema.3g 

Las presiones de Brinzoni, lejos de ser cuestionadas o desautorizadas 
por el Gobierno de Eduarda Duhalde, fueron seguidas por dtclaracio- 
nes del entonces minisao de Defensa, Roracio Jaunarena. El rninistro 
declar6 priblicarnente la necesidad de una soluci6n favorable a la impu- 
nidad de 10s cuadros militares. Estas afirmaciones generaron a h  m5s 
preocupaciones, a la vez que ratificaron la veracidad de la informaci6n 
periodistica. 

El 6 de noviembre de 2002 en una conferencia de prensa en Casa de 
Gobierno, el rninistro de Defensa asegur6 que las fuerzas armadas viven 
"un escenario de incertidumbre" ante la posibilidad dt que la Corte de- 
clare la nllIidad de las leyes de punto h a 1  y obediencia debida. "No es bue- 
no para ninguna sociedad ni para 10s miembros de ella pue se mantenga 
el estado de incertidumbre que en este mornento txiste. Tendriarnes un 
panorama de incertidumbre con respecto a hechos que han sucedido ha- 
ce m& de 20 afios en la Argentinan, seiial6 el ministro. Agreg6 que, si l x  
leyes fueran declaradas inconstitucionales, "se volveria atrIs sobre sirua- 
ciones que ya son cosajuzgada en Ia Argentina". A su vez, dijo desconocer 
si el jefe del Ejircito se habia reunido por este asunto con dos jueces del 
mhimo tribunal. 

El 10 de noviernbre el diario Cktrin inform6, en una nota titulada "Jau- 
narena enojb a la Corte'; sobrc I a s  reaccioiles dt 10s miembros del tribu- 
nal ante las presiones del rninistro de Defensa. "Varios jueces dt la Corte 
Suprema est5n molestos por Io que consideran uaa 'presi6n' (...) El d b  
gusto de varios jueces de la Corte no queda ahi: sciialan a Jaunarena co- 
mo el gestor de las dos vacantes en el Tribunal que pretenderia el Gobier- 
no de Eduardo Duhalde, s e e n  fuentes judiciales. I . .  .) Si bien la validez 
de estas normas fue confirrnada por la Corte hace 15 aiios, en 1987, aho- 
ra el Tribunal deb& rener en cuenta la incarporaci6n de tratados que tie- 
nen jerarquia constitutional, asi come la postura de la Corte Interameri- 

39 En una nota publicada por el diario CEnn'R, ei 3 de ncviembre de 2002, se inform6 
wbre una reuni6n secrcm entre Bricmni y dos ministros de la Corte Suprema dejusucia 
de la Naci6n:julio Nazarene y Augusto Belluscio. L a  nota sefiala que el motivo de la visita 
habn'a sido Pr inquiecud frente a la posibllidad de que el tribunal coniirmara 1% sclitencias 
que declaran la nulidad de lar ]eyes dc impunidad. A pesar de Ia gravedad de la informa- 
ci6n no hubo ninguna expresitrn que la desmint~era, ni de 10s direcrivos del diario, ni de 
funcionarios del Gobierno, ni de las Tuertu Armadas, ni de 10s prepios miembros de la 
Corte Suprema. Cf. Clanit, 3/11/02. 
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cana, que se opone a la amnistia para 10s responsables de violar derechos 
h u m a n ~ s " . ~ ~  

Tambiin el ex jefe del Ejircito, teniente general Martin Balza, sali6 a1 
cruce de las declaraciones de  Jaunarena y asegur6 que "es necesario eli- 
minar toda impunidad sobre el pasado" para "eliminar toda incertidum- 
bre sobre el f ~ t u r o " . ~ '  

El 12 de noviembre, el ministro Jaunarena aclar6 que no fue su inten- 
ci6n "presionar" a la Corte con las advertencias vertidas en conferencia de 
prensa. Pero, act0 seguido, afirm6 que "no es bueno" que haya una inde- 
finici6n sobre la constitucionalidad de esas normas y que cada juez tenga 
una posici6n distinta. Seglin su explicaci6n, cuando expres6 que "para al- 
g6n personal de las Fuerzas Armadas podria traer un estado de incerti- 
dumbre" se referia a que con "la situaci6n en este momento como estQ in- 
definida, cada persona que este eventualmente citada depende del juez 
que le toque juzgar". "Lo que he dicho, es que no es conveniente" esta si- 
tuacibn, reiter6 el ministro y reclam6 a la Justicia que "se defina de una 
buena vez para que uno sepa la suerte que corre" porque "no es bueno en 
la sociedad que segkn el juez que le toque una persona sea piivada de la 
libertad o no". Manifest6 tambi6n que "Estn no significa que yo est6 indi- 
cando un camino a seguir a nadie y mucho rnenos a la Corte Suprema". 
"Algunos jueces declaran constitucionales la? leyes de obediencia debida 
y punto final, mientras que otros no la declaran inconstitucional (szc); yo 
simplemente expres6 un estado de Qnimo de una persona que tiene su ca- 
mino indefinido porque seglin el juez que le toque y la apreciaci6n que 
tenga sobre la vigencia de las leyes, tiene una suerte u otra y esto no me 
parece razonable." 

Jaunarena compar6 Iuego la situaci6n de 10s militares que son juzga- 
dos por esas cuestionadas leyes, con "una realidad que le podria pasar a 
un ciudadano comlin, cuando e sh  en cuesti6n la vigencia de una ley".42 

En 10s meses siguientes las presiones continuaron. En un2 nota publi- 
cada el 21 de febrero de! 2003, el diario La Nacibn inform6 que el obispo 
castrense monsefior Antonio Juan Baseotto se habia reunido con 10s mi- 
nistros de la Corte Suprema de Justicia A d ~ l f o  VQzquez, Julio Nazareno, 
Eduardo Molini O'Connor, Augusto Belluscio, Enrique Petracchi, Anto- 
nio Boggiano y Juan Czlos Maqueda. En dicha reunibn, el obispo expre- 
s6 la inquietud de 10s militares por el juzgamiento de 10s responsables de 
10s crimenes cometidos durante la ultima dictadura militar, y el ministro 

'O Clank, 10/11/02. 
C l a ~ n ,  9/11/02. 

42 Clank, 12/11/02. 
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Vjzquez le adelant6 que el alto tribunal resolveria rspidamente el cam, 
dictmdo la constitucionalidad de Ias leyes de obediencia debida y punto 
final. 

El obispo Baseotto habia solicitado la audiencia por escrito, en nom- 
bre del 'Obispado Casuense de Argentina", el 12 de Febrero de 2003. Aun- 
que segh tal misiva la Cntenci61-1 era discutir acerca de la situaci6n que 
atravesaba el pais, el obispo s610 abord6 el tema de la futura resoluci6n 

alto tribunal con respecto a 1% leyes de impunidad. 
Segrjn la noticia, el obispo sefial6 que un fa110 que las radficara con- 

tribuiria a la "pacificaci6n" de la sociedad argentina. Por su parte, uno de 
10s ministros de la Corte, AdoIfo Vszquez, prometi6 en dicha reuni6n que 
el tribunal convalidaria las leyes, cornprometi6 str propio voto en ese sen- 
 rid^^^ y adelanto, incluso, una fecha aproximada en que la sentencia seria 
f i r r n a d ~ ~ . ~ ~  

Ello provoc6 que el CELS recusara al ministro Vizquez en el marco de 
la causa Pablete, por enrender que incurrib en prejuzgamicnro. Estas de- 
~laraciones implicaban ancicipar su propia opini5n en un momento dis  
tintcr 7 anterior a1 dcl dictado de la sentencia. Por otra parte, asumia un  
cornpromiso frente a una autoridad dei cttIto que El  rnismo profesa, lo que 
hubiera podido coaccionar su parecer, y cornprometi6 una fecha para el 
dictado de una sentencia, a pesar de que la Corte Suprema no tiene pla- 
zos legales para expedirse. For 61h-10, adelant6 la opinicin de a1 menos 
cuatro de 10s restantes miernbros de la Corte, en tanto no s610 prometib 
su propio voto sino la sentencia del mPximo tribunal. 

Por oaa parte, Abuelas de Plaza de Mayo, Earniliares de Desaparecidos 
y Dctcnidos por h o n e s  Politicas, Madres de Plaza de Mayo-Linta Fr~nda- 
dora y el CEIS pusieron en conocimiento de la Cornisi6n Interamericana 
de Derechos Hurnanos la4 presiones sufridas por la Corte Suprema de JUS- 

ticia en el marco del proceso de seguimiento deE Informe 28/92 sobre la 
Argentinamd5 La infomaci6n aportda en esta audiencia se incorpor6 a la 
presentaci61-1 realizada en noviernbre de 2002, a trav6s de la cual 10s orga- 
nismos reactivaron eE caso que se habia iniciado ante la CIDH cuando las 
leyes fueron sancionadas. 

" Dc 10s Grminos de la nota periodisdca surge con claridad que Ias expresiolies quie uti- 
liz6 Vkquee indican abiertarnente que voraria par la sevocaciAn de la sentencia recurrida. 

Im Nan&, 2 1/2/03. 
45 El Informe 28/92 (Informe nQ 28 de 1992) fue el pronul~ciamiento emitid0 por Ia 

CIDH en relaclbn con la denuncia presenrada pot- 10s organismos de derechos hu~nauw 
cuando las leyes fueron sancionadas En aquclla oportun~dad ia CIDH resolri6 *que las le- 
yes de punto final y obediencia debida y 10s decretos de indulre son ~ncoutpatibles con el 
Derecho de Justicia consagrado en la Dedaracidn Arner~cana d e  10s Derechoa y Dcberes del 
Hombre yen la Conwnci6n itmericana sobre Derechas Humanos*. 
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En la respuesta presentada por el Estado argentino ante la CIDH decia 
que "la derogaci6n de las leyes de punto final y obediencia debida, apro- 
bada en 1998, y la declaraci6n de inconstitucionalidad de esas normas dis- 
puesta por varios jueces federales son 'notorios avances' en el cumplimien- 
to de la recomendacibn que la Comisi6n Interamericana de Derechos 
Humanos hizo a la Argentina en 1992, para que el Estado individualizara 
y castigara a 10s responsables de la represi6n ilegal de la dictadura mil i ta~-" .~~ 

Durante la gesti6n de Eduardo Duhalde, el consenso en ia Corte Supre- 
ma de Justicia se inclinaba a declarar la constitucionalidad de las leyes de 
impunidad y cerrar definitivamente la via judicial en el ambito nacional. 

Sin embargo, el inicio de la campaiia electoral llev6 a un primer pla- 
no el tema de la demorada resoluci6n. La postura de losjueces del alto tri- 
bunal fue utilizar esta resoluci6n como moneda de cambio y asi poder ne- 
gociar el apoyo politico necesario para asegurar su continuidad en el 
tribunal, dada la crisis por la que atravesaban. Por ello, y aunque en mar- 
zo existian serios indicios de un fallo que ratificaria la constitucionalidad 
de las normas, la Corte retras6 su resoluci6n. 

El presidente Kirchner, en su primer discurso presidencial, hizo expli- 
cita su opini6n favorable a hacerjusticia por 10s crimenes de la tiltima dic- 
tadura. Asi, determin6 el pase a retiro de las cuestionadas ctipulas milita- 
res y la derogaci6n del decreto que impedia las,extradiciones. Ello i ~ p l i c 6  
un mensaje claro a la sociedad y a1 Poder Judicial. 

3.1.2.2 La decision adoptada: prolongar la incertidumbre 

El avance de algunas causas judiciales, la reapertura de otras, 10s 
arrestos eil raz6n de las extradiciones y ia posible anulaci6n legislativa, 
sumados a1 amplio consenso social en favor de la justicia, pusieron a la 
Corte en el limite. En agosto, emiti6 un comunicado en el que aclar6 p6- 
blicamente que resolveria 10s expedientes "en 10s tiempos que la misma 
Corte considere necesarios para que todos sus miembros puedan pro- 
nunciarse fundadamente y sin ningtin tipo de presi6n".47 El presidente 
del tribunai afirm6 a1 diario Ln Nacibn que no se emitiria ning6n fallo 
hasta tanto no  se designe el noveno miembro de! tribunal. Carlos Fayt 
destac6 que "la Corte respetar5 la regia de 10s nueve (miembros) para 
anaiizar 10s temas graves o sensibles, y la regla de 10s cinca para 10s temas 
c o m ~ n e s " . ~ ~  

46 La Nacidn, 12/4/03. 
47 La Nacidn, 6/8/03. 

La Nacidn, 6/8/03. 
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En mayo de 2001, el CELS present6 una querella criminal contra to- 
dos aquellos que resulten responsables de 10s delitos de homicidio agra- 
vado, desaparici6n forzada, genocidio y torturas. Estos crimenes fueron 
cometidos contra 17 personas que pudieron ser identificadas, y cinco m5s 
cuyas identidades aiin no se han podido determinar. Algunos de 10s posi- 
bles responsables no han sido, hasta ahora, vinculados judicialmente con 
la masacre. Entre ellos, el ex jefe del Estado Mayor General del Ejircito, 
general Ricardo Brinzoni, quien era secretario de la intervenci6n de la 
provincia de Chaco a1 momento de 10s hechos y fue denunciado en la cau- 
sa. La masacre no s610 involucra a militares sino tambiin a miembros del 
Ministerio Piiblico y del Poder Judicial. 

En linea con la tendencia de 10s jueces desde hace dos aiios, el 6 de mar- 
zo de 2003, el juez federal Carlos Skidelsky declar6 "la inconstitucionalidad 
de las leyes 23.492 y 23.521 y la nulidad de su aplicaci6n en la presente cau- 
sa". En su resoluci6n estableci6 que "estas leyes dejan sin castigo alguno la 
muerte de miles de ciudadanos argentinos y extranjeros en un periodo de 
tiempo cierto --desde 1976 a 1983-, y s610 por k t e ,  y establecen, en sus 
consecuencias, una especial categoria de personas que no tienen derecho a 
la proteccibn del mPs sagrado de 10s bienes, la vida humana. Es decir, con- 
sagran legalmente una aberrante de~igualdad".~~ A su vez, estableci6 que 10s 
tribunales nacionales deben asegurar la implementaci6n en el Pmbito nacio- 
nal de las normas internacionales de protecci6n de derechos humanos vin- 
culantes para la RepGblica Argentina. Esta resoluci6n permitiria que 10s i m  
putados por la masacre puedan ser citados a prestar declaraci6n indagatoria. 

El 17 de junio, el juez dict6 la orden de detenci6n de diez personas52 ' 
acusadas de integrar el convoy que traslad6 a 10s 22 detenidos que, !uego, i 
f t~eron asesinados. i o s  militares fueron imputados por 10s delitos de ho- j 
micidio agravados por alevosia y por haber sido cometidos con el concur- j 

3 
so premeditado de dos o mPs personas, y desaparicibn forzada de perso- 3 
nas. Tres de 10s acusados eran militares en actividad. s 

El defensor oficial de  10s militares, Car!os Pujol, present6 una acci6n 4 
de hibeas corpus por considerar que la orden de detenci6n era ilegitima 1 
en tanto provendria de un juez incompetente. En primera instancia, el hi- ! 
beas corpus fue rechazado y, consecuentemente, el expediente fue eleva- 

" 'Verbltsky, Horacio-CELS s/mconstltuclonalldad de las leyes 23 521 y 23 492, en re- 1 
iaci6n desaparici6n forzada de personas, torturas y homicidlos agravados en hechos ocu- 2 
rridos en la localidad de Marganta Bel6n (Chaco, 13/12/76), expte. 306/01", Juzgado Fe- 
deral de Resistencla, Chaco, 6 de marzo de 2003. 4 

j2 Las personas detenidas fueron Horacio Losito, Jorge Alcldes Larrateguy, Athos Gus- { 
tavo Re~Gs, Norberto Raul Tozzo, ,Udc Martinez Segon, Rafael Carnero Sabol, Luis Alber- 
to P a t e a  Ernesto Jorge Simonl. !&cardo Gulllermo Reyes y Germin Emllio Riquelme. 3 
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F 
do en consults ante Ia Cgmara Federal de Resistencia. Jhta hizo lugar aI 
h$beas corpus ordenando la inmediata libertad de 10s detenidos y decla- 
rb ,indirectament* Ia incompetencia del juez Carlos SkideIsky. 

Frentt? a la irregular actuaci6n de 10s fiscales intervinientes en la cau- 
,,? coma en el recurso de hibeas corpus, el CELS denunci6 la grave actua- 
,i6n del Ministerio PCiblico ante el procurador general d e  la Nacion, Ni- 
col$ Becerra. Yel 5 de septiernbre, junto a Hijos por la Identidad y la 
 ti ti cia, contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.)-Regional Chaco, denun- 
,+ran ante el Consejo de Ia Magistratura a 10s jueces intcgrantes de la C i  
mars Federal de Resistencia (Chaco) debido a su complicidad con las per- 
sonas involucradas en la masacre. 

P Q ~  una parte, resolvieron una cuestibn de fondo en eI 5mbito del h5- 
beas corpus -via no apta para discutir Ia cornpetencia de un juez- con- 
m;ldiciend~ asi las normas y jusisprudencia aplicables. Luego, a1 resolver, 
lmjueces incurrieron en prejuzgamiento ya que st pronunciaron sobre la 
cornpetencia territorial del juez de primera instancia antes de resolver el 
int:idente de incompetencia que se encucntra en d r n i t e  y que debera ser 
resuelto por el mismo tribunal. En tercer tirmino, a travis de la utiliza- 
dbn del hibeas corpus, la defensa pretendib evitar quc las partes quere- 
Ilantes fueran oidas. Los magistrados fueron artifices de esta maniobra, la 
consolidaron y demostraron, de esta manera, su fdta de imparcialidad. 

En cuanto a la actuacilrn del Ministerio Phblico, tanto el fiscal de pri- 
men, instancia Carlos Flores Leyes, como el fiscal de Grnara Roberto Maz- 
mni, se inhibieron de intervenir en el procedimiento de hibeas corpus. 
Sin embargo, dejaron a1 frence a sus subordinados: Ana Maria Torres, se- 
cretaria de Ia fiscalia a cargo de Matzon~, y Carlos Sansserri, subordinado 
de FIores Leyes. El resultado de Ia intesvenci6n EscaI fue la absoluta com- 
plicidad con la estrategia de la defensa. 

Los organisrnos de derechos humanos solicitaron a1 Consejo de la Ma- 
gistratura que se aparte del PoderJudicial a todas aquellas personas que 
cumplieron un papel en el encubrimiento de la masacre. Por su parte, se 
solicit6 al procurador general de la Naci6n que se aparte a 10s miembros 

Ministerio Pfiblico del caso en cuestihn, se adopten las medidas que es- 
time corresponder de acuerdo con 10s hechos denunciados y que se desjg- 
neun fiscal ad hcque garantice la independencia e imparcialidad debidas. 

En eI juzgado federal a cargo de CIaudio Eonadio se tt-arnita la causa 
en la que se investiga el secuestm y Ia desaparicidn fortada de varios mili- 
'antes de la agrupacibn Montoneros, que habian reingsesado a1 pais dedt  
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el exilio para llevar a cabo la denominada "contraofensiva montonera". La 
causa penal est5 principalmente dirigida a investigar la actuaci6n de 10s 
6rganos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, en especial la actuaci6n 
del Batall6n de Inteligencia 601. 

La causa penal se inici6 en 1998 y se investigan dos hechos. Por un la- 
do, el secuestro y desaparici6n forzada de Lucia Adela Revora de De Pe- 
dro y Carlos Guillermo Fassano y la apropiaci6n del entonces menor de 
edad Eduardo Enrique De Pedro, ocurridos en el aiio 1978. Por otro, 10s 
secuestros, privaciones ilegitimas de la libertad y desapariciones forzadas 
de 18 rnilitantes montoneros -Angel Carbajal, Matilde Adela Rodriguez 
de Carbajal, Jorge Oscar Benitez, Angel Servando Benitez, Lia Mariana Er- 
cilia Guangiroli, Ra61 Milberg, Ricardo Marcos Zucker, Ernesto Emilio Fe- 
r r i  Cardozo, Marta Elina Libenson, Julio Cisar Genoud, ~ n ~ e l  Horacio 
Garcia Perez, Miriam Antonio Fuerichs, Ver6nica Maria Cabilla, Lorenzo 
Ismael Viiias, el Padre Jorge Adur, Horacio Carnpiglia, M6nica Susana Pi- 
nus de Binstock y Silvia Tolchinsky- ocurridas en el transcurso de 1980. 

El 10 de julio de 2002 el juez Bonadio orden6 la detenci6n de 42 ex 
integrantes del Batall6n 601 de Inteligencia del Ejircito y de ex jerarcas 
de la dictadura militar, entre ellos el hoy fallecido ex presidente de facto 
Leopoldo Galtieri y el ex jefe de la fuerza Cristino Nicolaides, a quienes 
acus6, en algunos casos por el secuestro, tarturas y asesinato de 10s mili- 
tantes montoneros, y en otros por 10s hechos ocurridos en 1978. 

Asi, Bonadio declar6 la inconstitucionalidad de las leyes de punto fi- 
nal y obediencia debida y transform6 en prisi6n preventiva la detenci6n5" 
de varios ex militares y ex integrantes de fuerzas de ~ e ~ u r i d a d . ~ ~  

El 30 de enero de 2003, la Sala I1 de la CPmara Federal de la Ciudad 
Aut6noma de Buenos Aires resolvi6 10s recursos de apelaci6n que habian 
sido interpuestos por la defensa de 10s militares procesados. Alli confirm6 
la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida. Es- 

53 Segfin el Codigo de Procedirnientos en Materia Penal, vigente a1 momento de 10s he- 
chos, el auto de prisi6n preventiva es equivalente al procesalnie~lto establecido por el nue- 
vo C6digo Procesal Penal de  la Naci6n. 

54 Adernis de 10s mencionados figuran: Carlos Guillermo Suirez Mason, Luciano Aclol- 
fo jiuregui,Jorge Ezequiel Suirez Nelson, Antonio Herrninio Sirn6::, Pasciial Oscar Gile- 
rrieri, Carlos Gustavo Fontana, Juliin Marina, Juan Carlos Gualco, bvddo Carmen Roldin, 
Mario A!bertg G6mez Arena, Nedo Otto Cardarelli, Carlos hlberto Roque Tepedino, Fran- 
cisco Javier Molina, Jose Ram6n Pereiro, Arturo Ellrique Pe!ejero, Santiago Manuel Hoya, 
Carlos Aiberto Barreira, Rub611 Alberto Graziano, Juan Carlos Avena, Pablo Arrnando Gi- 
mPnez. Hiunberto Eduardo Farina, Juan Antonio del Cerro, Miguel Angel Julico y Ssrgio 
Ra61 Nazario. Los delitos que se les irnputaron son privacibn ilegal cle la libertad, torrnen- 
tos, reducci6n a la servidumbre, hornicidio agravado por alevosia y asociaci6ii ilicita califi- 
caclz, entre otros. Adernis, Bonadio trab6 embargos que van desde !os 100 mil a 10s cuatro 
millolles de pesos. Cristino Nicolaides fue procesado en diciembre de 2002. 



justicia por Ios ctimenes dell terrorism0 de Estado 55 

, mbunal sostuvo -tal come lo habia hecho por primera vez en noviem- 
bre de 2001- que "en tl Context0 actual del desarrollo del desecho cons- 
titucional de 10s derechos humanos la invalidaci6n y dedaraci6n de in- 
constitucionalidad de las leyes 23.492 y 23.521 no constituye una 
alternati~a, es una 0bligaci6n"?~ %r otra parte, 10s camaristas ratificaron 
que 10s delitos imputados a 10s militares retirades son irnprescriptibles For 
tratarse de "delitas contra la humanidad". 

De esta manera, confirmaron el procesamiento dc 13 rni l i tare~.~~ En 
pimera instancia, este case se rigi6 por las reglas procesales del viejo C& 
dig0 de Procedimientos en Materia Fend, en el que no est5 prevista la exis- 
tencia de una etapa oral. La Sala 11, en su rtsoluci6n, introdujo una m e  
dificaci6n en el futuro de este proceso, pues dispusa que la causa pasara 
a r e g i ~  por el actual C6digo ProcesaI Penal. De esta forma, una vez fina- 
lizada la investigacibn de 10s hechos, 10s proccsados serPn juzgados en un 
juicio oral y pirblico. 

Tal: como lo habia sostenido el juez federal Claudio Bonadio, la Cgma- 
ra estim6 que todos los procesados forman parte de una a-ociaci6n ilicita 
integrada por las chpulas del Primer Cuerpo de Ejkcite y el Batall6n de 
Inteligencia 601 durante el pen'odo I9781983. 

Asi, 10s jueces de segunda instancia entendieron que dicha asociaci6n 
"contaba con medios humanos y materiales para proceder a1 jngreso a una 
vivienda por la fuena, sin orden de autoridad judicial correspondiente, ase- 
siaar a sus ocupantes sin dar explicaciones por ello, sustraer bienes rnuebles 
a dixreci611, secuestrar y, eventualmente, disponer de 10s menores de edad 
que puditran quedar con vida. El car5cter institucional exigia el cumpli- 
nlie~lto de algunos recaudos burot&icos, enae 10s que se cucntan la lor- 
maci6n de 10s expedientes administrativos del Ejircito argentino y de la Po- 
licia Federal (...) Pero ello, Iejos de conferErIe Tegitimidad, permite probar 
el caricter ap6crifo de su actuaci6n, en funci6n de las falsedades que am- 
bos contienen. Tambiin tenian capacidad para secuesmr a una persona en 
territorio de una provincia -y aun de paises vecinos-, trasladarla a sitios 
especialmente acondicionados para rnantenerla eautiM y efectuar torfuras, 
y hasta disponer de su vjda, todo en Ia rnh absobca clandestinidad". 

Causa 19.580 Tncidente de apelaci6n en autos Sfagliusi, Claudio Gustavo por privn- 
ci6n ilegal liberrad personal*, Cimara Federal de Apelaciones en lo Criminal y &rrecci+ 
nal de la Capital Federal, SaIa 11, 30/01 J03. 

'6 Carlos Guillermo Su5ret Mason, Jorge Ezequiel Suirez Nelson, Antoi~io Herrninio 
Sirnirn, Pascuai Oscar Cucrrieri, Carlos Gustavo Fontana,Jul~in Marina. Juan Carlos Gual- 
to. Waldo Carmen Roldin, Mario Alberta G6rnez Arenas, Carlos Nberto Roque Tepedino, 
Josi Raman Perelm, Santiago Manuel Woya, Juan Antonio DeI Cerro; y dictaron la falta de 
merim a Nedo Otro Card?relli, Arruro Enrlque Pelejero, Carlos Alberto brreira,  Rubin Al. 
beno Craciano y Miguel Angel Junco. 
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La Cimara describi6 a la asociaci6n ilicita como integrada por diez o 
mis individuos, con una organizaci6n de tipo militar que disponia de ar- 
mas de guerra o explosivos de gran poder ofensivo (que eran 10s asigna- 
dos a1 Ejkrcito argentino en ese periodo) .57 A su vez, operaba en mis de 
una de las jurisdicciones politicas del pais y estaba compuesta por uno o 
mPs oficiales o suboficiales de las Fuerzas Armadas o de seguridad. 

En esta ocasibn, el tribunal destac6 que la falta de informaci6n acerca 
del destino final de las victimas es la mejor evidencia acerca del acuerdo 
de voluntades enderezado a perpetuar 10s efectos de 10s restantes delitos 
cometidos por el grupo (privaci6n ilegal de la libertad, tormentos, reduc- 
ci6n a la servidumbre, homicidio agravado por alevosia, entre otros) de 
acuerdo con el plan originariamente trazado desde las mis altas esferas de 
la asociaci6n. 

El 27 de marzo de 2003 la Sala 11 de la CPmara confirm6 el procesa- 
miento con prisi6n preventiva de Cristino Nicolaides y dispuso la falta de 
mkrito de Claudio Gustavo Scagliusi, por lo que se dispuso su libertad. 

El 19 de junio fue detenido el ex subjefe del Batallon 601 de Inteligen- 
cia del EjPrcito, el coronel retirado Julio Cksar Bellene, luego de perma- 
necer pr6fugo durante un aiio. 

El 14 de agosto -a tan s610 dos dias de la declaraci6n de nulidad de 
las leyes de punto final y obediencia debida en la CLmara de Diputados- 
Bonadio solicit6 la detenci6n de tres miembros de la conducci6n monto- 
nera de 1979: Mario Eduardo Firmenich, Roberto Cirilo Perdia y Fernan- 
do Hugo Vaca Narvaja. El 16 de septiembre, luego de tomarles declara- 
ci6n indagatoria, tanto Perdia como Vaca Narvaja quedaron procesados 
en calidad de participes necesarios de la desaparicion de 15 militantes de 
la agrupaci6n. "Los integrantes de la Conduccibn Nacional no podian des- 
conocer que la 'operaci6n guardamuebles' era conocida por la inteligen- 
cia del gobierno militar, toda vez que eran plenamente conscientes de c u 4  
les eran 10s mktodos de  obtenci6n de informaci6n de 10s servicios de 
inteligencia del aparato represor ilegal estructurado por el Gobierno ar- 
gentino de la Ppoca", seiial6 Bonadio en su escrito. Para el juez, 10s lide- 
res montoneros "sin duda siempre debian haber tomado todos 10s recau- 
dos necesarios para que sus decisiones no fueran funcionales a la 
estructura ilegal de la represi6nn. Pero en este caso particular, dijo Bona- 
dio, "se advierte una conducta lesiva de 10s minimos valores juridicos que 
hacen a1 establecimiento de una c o m ~ n i d a d " . ~ ~  

57 Internamente se mantenian las formas institucionales previstas para el funcioriamien- 
to de una fuerza armada, pero vaciadas del contenido constitucionalmente previsto para ello. 

js PQgina/l2. 15/8/03. 
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Vaca Narvaja y Perdia rechataron 10s cargos gue les irnput6 el juez y 
&ticaron la intentionalidad polftica de la causa. For otra parte, presenta- 
ran un pedido de recusad6n del juez por "enemistad manifiesta", en el 
que plantearon que Bonadio form6 pane de la organfzacion Guardia de 
Nierro, de posiciones contrarias a Montoneros durante 10s alios setenta. 

El juez dictb la captura internacianal de Firmtnich, dado que vive en & 
paiia. Su abogado, Guillermo Martinez Agiiero, present6 un pedido de exi- 
rnici6n de pTisi6n argumentando que el ex dirigente montonero habia sido 
indubdo, pero le he negado por tlararse de hechos por Ios que no fue de- 
nunciado. Al mmoento de cierre de este I n f m  a h  se encuenua pr6fugo. 

En 10s primeras dias de agosto, se sup0 pfiblicamente que el intenden- 
te de Escobar, Luis Patti -por entonces candidato a las eItccianes para go- 
becnador de la provincia de Buenos Aires-, habia encubierto a 10s milita- 
rts pr6fugos en la causa. A raiz de una investigaciGn, el juez sospechd que 
Patti habria encubierto a1 coronel: Luis Enrique Arias Duval y a1 teniente 
coroneljorge Granada, quienes estaban pr6fugos desde hacia un alio. EI 
24 de julio Arias Duval se neg6 a dedarar y el 25 fue detenido Granada. 

A fines de agosto, el juez Bonadio proces6 a Luis Patti por el delito de 
encubrimiento. LaJusticia pudo cornprobar que exisrib una serie de 1Ia- 
mados telef6nicos y, en su propia declaraci61-1, el ex policia admiti6 haber 
ayudado econ6micamente a1 militar, aunque neg6 conocer que se encon- 
uaba prbfugo de la Justicia. 

3.4 Causa por la masacre de Las Palomitas 

S e g h  divers- testimonies de sobrcvivitntes y la scntsncia dictada en 

el juicio a las Juntas, el 6 dejulia de 1976 fuemn asesinados 12 presos po- 
liticos, detenidos a disposicibn de1 Poder Ejecutivo naciwnal, que se en- 
contraban dojados en el penal de Villa Las Rosas, con el aludido fin de ser 
aasladados a la ciudad de C6rdoba. Participarnn en el hecho efectivos del 
Ejkcito y de la policia provincial, La investigacibn de estos hechos fue rei- 
niciada debido a1 pedido realizado por Ia Asociacibn de Familiares de De- 
tenidos por Razones Politicas y GremiaIes de Salta. La causa qued6 a car- 
go del juez federal no 2 de Salta, MigueI Medina. 

El juez dict6 la inconstitucionaIidad de las Ieyes de obediencia debida 
y punto finaI, y esta resoIuci6n fue confirmada por Ia C6rnara Federa1 de 
Apelaciones de SAm el 29 de julio de 2003. Debido a ello, se orden6 la de- 
tencibn del coronel (R) Carlos Mulhall y del mayor (R) Migutl Ra~i l  Gen- 
ti1 para que prestaran declaracibn indagatoria. 

El coronel MuIhall fue el jefe de la Guarnici6n MiIisar Ej6rcito Salta y 
)leg6 a ocupar el cargo de interventor federal de la provincia. El militar 
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fue quien dio la versi6n oficial a1 entonces juez Lona -responsable del 
pedido de traslado- sobre la masacre, diciendo que durante el traslado 
habian sido atacados por "delincuentes subversivos". 

Tambikn se solicit6 la detenci6n de Hugo Espeche, seiialado por el hi- 
jo de una de las victimas como el responsable de  ingresar en el penal de  
Villa Las Rosas y lograr el traslado que termin6 con el asesinato de 10s pri- 
sioneros. Los abogados de 10s familiares de las victimas ampliaron 10s pedi- 
dos de detenciones a 10s militares Luis Donato Arenas y Antonio Arrechea 
por ser quienes firmaron 10s "partes de guerra" en 10s que anunciaron la 
muerte de algunos de 10s presos. 

3.5 Causa por la masacre de Fatima 

El 20 de agosto de 1976 se hallaron treinta cadaveres, a1 costado de la ru- 
ta n%, en la localidad de Fatima. S e ~ n  qued6 dernostrado en el juicio a las 
juntas militares y en el informe de la CONADEP, todos 10s cadaveres "poseen 
como rasgo com6n las circunstancias y el mCtodo utilizado para su ejecuci6n: 
todos ellos atados y vendados con heridas de bala en el craneo efectuadas a 
m5.s o menos un metro de distancia, cadBveres estos que fueron sometidos a 
una h i c a  explosi6n que 10s dispers6 en un radio de 30 mts". 

Las investigaciones demostraron que la n o ~ h e  anterior a la masz, "re, es- 
tas treinta personas fueron sacadas del centro dlandestino de detenci6n que 
funcionaba en la sede de la ex Superintendencia de Seguridad Federal, 

En octubre de 2002, el general de divisi6n &ban0 Harguindeguy fue 
denunciado como uno de 10s responsables de la desaparici6n forzada, tor- 
turas y homicidio de las treinta victimas de la masacre. Dicha causa qued6 
radicada en el Juzgado Federal N"2, a cargo del Dr. Sergio Torres. Al mo- 
mento de 10s hechos Harguindeguy era ministro del interior, y como tai, 
responsable sobre 10s centros clandestinos de detenci6n que funcionaron 
en las delegaciones de la Policia Federal, entre ellos, la Superintendencia 
de Seguridad Federal. 

El juez Torres se declar6 incompetente por entender que correspon- 
dia que la causa se tramitara en 10s tribunales de Mercedes, que tienen 
competencia sobre Pilar, donde hal!aron !os cadfiveres. La Sala I de la 
CBmara Federal de Apelaciones decidi6 que Torres no debia despren- 
derse del caso, ya que "una pzrte sustanciai de 10s hechos (ios secues- 
tros, las torturas y el cautiverio) se produjo -sin lugar a dudas- en ju- 
risdicci6n de la Capital"," ya que 10s j6venes asesinados habrian estado 

j9 Resoluc16n de la Cimara Federal de Apelac~olles en lo Crlmlnal y Correccro~ial de . 
la Cap~tal Federal del 7 de agosto de 2003 
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,,cuestrados en la sede de la ex Superintendencia de Seguridad Fede- 
ral en la Capital Federal. 

Del rota1 de las victimas, cinco fueron identificadas a comienzos de 10s 
af io~ ochenta: Inks Nocetti, Rambn Lorenro Vilez, h g e l  OsvaIdo Leiva, 
Nberro Evaristo Comas y Conrado Nsogaray. Con posterioridad, el Equi- 
p~ Argentina de htropoiogia Forense realizb la exhumaci6n de 25 cuer- 
p s  y en 1998 comenzaron las identificaciones por rnedio de anilisis ge- 
n i l i c ~ ~  y la devolucibn de 10s cuerpos a sus familiares. Se logrb entonces 
la identificacibn positiva de otras seis personas, tsas lo cual la CAmara Fe- 
deral de Apelaciones en lo Criminal y Correctional de Capital Federal au- 
toriz6 la devolucibn de 10s restos a sus familiares. 

Se@n el testimonio que brind6 Armando V. Luchina en el juicio a las 
Juntas, a i l  le consta que la noche anterior a1 suceso investigado Eueron 
wastadadas" treinm personas ilegalmente detenidas de la Superintenden- 
cia de Seguridad Federal y que fueron introducidas en un camihn, proba- 
blemente drogadas. 

Un importante hecho ocurrido en la causa durante 2003 fueron las 
declaraciones que el general Harguindeguy, el general Diaz Bessone y Rej- 
naldo Bignone dieron a la periodista francesa Marie Monjque Robin, y que 
formaron parte del documental Esmadronm de la Mumte. La E s w h  F~an-  
ma La periodista investigaba la vinculaci6n entre 10s represores argenti- 
nos y sus pares franceses en cuanto a la ensefianza de su experiencia en 
Argelia e Indochina. Harguindeguy reconocib el secuestro, las torturas, 
los asesinatos y las desapariciones de personas como phcticas sistemiticas 
de la dltirna dicmdura militar en lo que pIanre6 como la lucha contra la 

. . 

subversi6n. Estas declaraciones fueran presentadas como prueba de su res- 
ponsabilidad por 10s hechos inwstigados en la causa. 

3.6 la reapertura de causas 

Con posterioridad a la prornulgaci6n de la ley 25.779 que declar6 jnsa- 
nablemen te nulas Ias leyes de oloediencia de bida y pun to final, el 1 de sep 
tiembre de 2003, la C 5 m m  Federal de Apefaciones en lo Criminal y Correc- 
cional, en pleno, resolvib sortear las dos mtgacausas que habian quedado 
trur,cas al momento del dictado de Ias mencionadas leyes. En estas causas se 
investigan 10s crimenes cometidos en la jurjsdiccibn del Primer Cuerpo del 
Ejircito --causa 450-60 y la imestigacibn 2e 10s cn'menes cometidos en e! 
ambit0 de la Escuela Mecgnica de la Armada (ESMA)*ausa 761-.6' 

Se estima que la causa consta de diez mil Fojas diswih~ridas en cuarenu cuerpos. 
'' Esra causa consta de aproximadarneirtc siete mil fojas distribuidas en 34 cuerpos. 



En su resoluci6n la Cimara Federal dispuso que la competencia sobre 
estas causas correspondia a 10s juzgados civiles y, por ello, realiz6 el sorteo 
para determinar quk juzgados federales deberin llevar adelante las inves- 
tigaciones. Luego de varias idas y venidas entre 10s juzgados, la causa n"50 
qued6 radicada en el juzgado n%, a cargo de Rodolfo Canicoba Corral, 
mientras que la causa 761 qued6 radicada en el juzgado nQ 12 a cargo del 
juez Sergio Torres. 

En cuanto a los fisczles iiltervinientes, la fiscalia n", a cargo de Eduar- 
do Freiler, investigari la causa 450. Y corresponde a la Fiscalia Federal NQ 3 
a cargo de Eduardo Taiano, impulsar la investigaci6n en la causa 761. 

A1 momento del cierre de este Infmme diversas Cimaras Federales de 
Apelaciones en lo Criminal y Correccional de todo el pais estaban estudian- 
do la reapertura de las causas en las que se investigaron 10s crimenes del te- 
r ror i sm~ de Estado. Asi, la Justicia de C6rdoba examinaba la posibilidad de 
reabrir la causa en la que se investigaron 10s cnmenes cometidos en el Am- 
bito del I11 Cuerpo del Ejkrcito. En esta linea, lajueza de primera instancia 
en lo federal de Cbrdoba, Cristina Garz6n de Lascano, detuvo a Luciano 
Benjamin Menkndez, Cksar Emilio Anadbn, Luis Alberto Manzane!!i, Car- 
los Alberto Diaz, Oreste Valentin Padovin y Ricardo Alberto Lardone. Por 
su parte, la Cimara de Bahia Blanca analizaba c6mo prcceder con 10s expe- 
dientes en 10s que se trataron 10s delitos perpetrados en la base de Puerto 
Belgrano y el V Cuerpo de Ejkrcito, como las causas 11/86 y 260/86. La Ci- 
mara Federal de Rosario debe definir si reactiva varios expedientes; enpe 
ellos la megacausa "Feced" -caratulada asi por el ex comandante de Gen- 
darmeria fallecido Agustin Feced-. Por 6ltim0, el 8 de octubre de 2003 el 
juez federal de primera instancia de Rosario declar6 invilidas e inconstitu- 
cionales las leyes de impunidad y dispuso que se reanude la investigaci6n so- 
bre lo ocurrido en el centro clandestino de detenci6n denominado "Quin- 
ta de Funes" bajo la 6rbita del I1 Cuerpo del Ejkrcito. 

3.7 Causa Hagelin 

El 20 de octubre de 1988, Ragnar Hagelin inici6 una demanda contra 
el Estado en el fuerc Contencioso Admlnistrativo Federal de la ciudad de 

E Buenos Aires, por dafios y pe rjuicios como consecuencia del desconoci- ; 
miento del paradero de SL? hija Dagmar Ingrid Hagelin, desaparecida el 

% 

27 de enerc de 1977, y el sufrimlento que tal situaci6n gener6 en su circu- 8 

lo familiar. 
El juzgado nacional de  primera instancia dict6 sentencia el 21 de oc- 

- 

tubre de 1991 y rechaz6 la demanda. El senor Hagelin apelo la sentencia = 

ante la Cgmara Contencioso Administrativa Federai de  Apelaciones, la 
8 



que, el 31 de marzo de 1992, revoc6 la decisi6n de primera instancia y con- 
den6 a1 Estado pagar la cantidad de 250 mil dhlares, m6s intereses. El 22 
de diciembre de 1993, la Cortt Suprema de Justicia de la Nacibn revoc6 
la decisl6n de la C5mara. Por ello, HageIin present6 ante la Comisi6n En- 
tetamcricana de Derechos Humanos (CIDH) una petici6n contra el Esta- 
do, en la que deg6 que en el procedimiento de ejccucibn de Ia sentencia 
judicial se habian violado las garantias de? debido proceso en su perjuicio. 

El 17 de mano de 2000 el Estado argentino y Ragnar Hagelin firmaron 
un acuerdo de solucibn amistosa en la que el Gobierno argentino se corn- 
promete a hacer efectivo el pago por todo concepto de Ia repmci6n origi- 
nada con motivo u ocasi6n de la pTiMci6n ilegitima de libertad y posterior 
desaparici61-1 de Dagmar Ingrid Hagelin. Pot- su parte, Wagelin sc cornpro- 
meti6 a que "recibido el rnonto to au entera satisfacci611, cl Sefior Ragnar Er- 
land Hagelin solici& eI atchivo de su peticibn a la Comisi6n Interarneri- 
cana de Derechos Humanos, renunciando expresamente a tods otro 
rectamo por cualquier concepts, sea en el dmbito judicial o adrninjsrntivo 
interno o ante otro brgano internacionat, con motivo u ocasidn de 10s mi+ 
mos hechos". Este acuerdo fue aprobado por la CIDH d 13 de abril de 2000. 

El 4 de mayo de 1995, Hagelin solicit6 la reapertura de la causa penal 
en la que se investigaba la desaparicihn de su hga ante la Cimara  de Ape- 
laciones en lo Criminal y Corrcccional Federal de la ciudad de Buenos Ai- 
res, Lucgo de diversas idas y venidas judiciaIes, la presentacibn de Hage- 
lin quedb radicada ante la C5rnara Nacional de Casaci6~ Penal. En junio 
de 2000 se present6 en la causa Luis Maria Mendia, conocido represor que 
actu6 en la ESMA, y opus0 excepcibn por htta de facultades de Hagelin 
para actuar en el proceso penal. EI represor fund6 su solicitud en el acuer- 
do de solucibn amktosa firmado ante la CIDH par Hagelin y el Estado ar- 
gentino y el articulo 1097 del Gdiga Civil." El 229 de noviembre de 2000 
la arnara de Casaci6n determind que Hagelin no podia solicitar la rea- 
pertura de la causa debido a que la soEuct6n amistosa gue habia firmado 
impiicaba renunciar a las acciones crirninales. Esta decisi6n fue apelada 
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nacibn. 

El 8 de septiembre de 2003, el alto tribunal, e n  un fallo novedoso, ad- 
miti6 la legitimidad dt Ragnar MageIin para ser parte en el proceso penal 
y perseguir el castiga de quienes victirnizaron a su hija, a la vez que advir- 
ti6 que eI Estado debe remover 10s obst5culos a ese fin. 

6P El articuto 109'7 del C6digo Civil sefiala: 'la accidn civil no se juzgar5 re~lunciada 
porno haber 10s ofendidos durante 5u vida intentado la acci6n criminal o por haber desis- 
tido de elta, ni se entended que renuuciaron a la acci6n criminal por haber intentado la 
accibn civil o por haber desistido de ella. Pem si renunciaran a Ia accibn civil o hicieron 
conwnios sobre el pago del dafio, se tendri pot renunciada la acci6n criminal". 





justiria por 10s crimene~ del terrorirmo de Ertado 

La querella, radicada en eI Juzgado Federal NP 3 que subroga el juez 
~ ~ d ~ l f o  Canicoba Corral, fue iniciada por un grupo de famifiares de 10s 
qerarios desaparecidos, e involucra a1 entonces ministro de Trabajo y mi- 
.istro de Relaciones Exteriores del Gobierno de Eduardo Duhalde, Car- 
los Ruckauf, a1 secretario general del Sindicato de MecPnicos y Afines del 
Transporte Automotor (s.M.A.T.A.), J O S ~  Rodriguez, a 10s ex directivos de 
la automotriz y a 10s rtsponsables militares. Se 10s acusa de asociaci61-1 ili- 

y homicidio. 
Los empleados de Mercedes Benz desaparecidos entre 1976 y 1977 per- 

tenecian o apoyaban a la comisi6n interna de aquella ipoca. Los secues- 
tros quedaron asociados a un conflicto Iaboral que atraved la compaiiia 
en octubre de 1975, y que incluy6 115 despidos. Camo ministro de Traba- 
jo, y dos dias antes de la huelga dt 10s trabajadores de la compaiiia auto- 
mottiz, Ruckauf firm6 el decreto conocido como "de aniquilamiento de 
la subversibn". 

La querella actual, en la que se solicit6 que se declare la inconstituciona- 
lidad de las leyes de impunidad, se apoya en Ia investigaci6n realizada por la 
periodista akmana Gabriela We'ber y en declaraciones obtenidas en el mar- 
co de 10s juicios por la verdad. Entre 10s eIementos a 10s que lop6 acceder 
esta perjodista, se encuenm un informe de la propia ernpresa, segh el cual 
en 1975 Ruckauf orden6, como titular de la cartera laboral, "eIiminar 10s eIe- 
mentos subversivos de las fibricas". De acuerdo con la documentaci6n "10s 
despidos enn pedido urgenten, mnta de Ruckauf CQmO de Rodriguez. 

Por otra parse, la casa maaiz de Ia firma en Alemania cre6 una corni- 
si6n con el fin de esclarecer !as desapariciones de sus antiguos operarios. 
J s  tareas de investigaci6n se extender511 por el plazo de un aiio y se rta- 
lizarin tanto en Alemania como en la Argentina. El equipo interrogat5 a 
testigos y ex empleados y analizari 10s archivos de la ernpresa. Entre sus 
objetivos cenmales se encuentran el de determinar si directivos de Merce- 
des Benz Argentina proporcionaron a las au taridades rnilitares, en tre i 976 
y 1978,los domicilios de 10s 14 obreros secuestrados, y establecer I a s  posi- 
bles responsabilidades de la casa mauiz en Memania. Por su parte, en el 
mes de mayo de 2003, el Comiti Ejecutivo de la FederaciBn Inter~acional 
de 10s Trabajadores MetalGrgicos (FITIM), con sede en Ginebra, suspendib 
a JOG Rodriguez de su cargo de victpresidente. 

3.8.2 Ford Moton 

El l9 de noviembre de 2002, el fiscal FiIix Crous present6 una denun- 
cia ante laJusticia Federal porteiia con el fin de que se investigue la desa- 
parici6n de operarios de la fAbrica Ford con el Motors en Argentina du- 
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rante la 6ltima dictadura. Esta denuncia qued6 radicada en el Juzgado Fe- 
deral N" 3 de la ciudad de Buenos Aires, a cargo deljuez Canicoba Corral. 
Sobre la base del testimonio de Pedro Norberto Troiani -uno de 10s 25 
obreros secuestrados- en el juicio por la verdad de La Plata, el fiscal FC- 
lix Crous denunci6 como presuntos responsables a1 presidente y miembro 
del directorio de la filial argentina de la empresa en el momento de 10s 
hechos, a1 gerente de la planta (de apellido Lequer), a1 jefe de produc- 
ci6n (de apellido Medina), a un capataz llamado Miguel Miglacchio y a 
10s militares o policias jefes de irea, subzona y zona correspondientes a la 
planta y a las comisarias 1-e Tigre y de Ingeniero Maschwitz. 

El fiscal Crous sostuvo que "la modalidad era pedir documentos a la 
salida, asi iban siendo ubicados y detenidos y cada dos o tres dias seguian 
desapareciendo operarios. Los militares estaban las 24 horas dentro de la 
ffibrica, lo hacian a la vista de todos y se transportaban en camionetas que 
les proveia la empresa, que les facilit6 todo el lugar para desenvolverse". 

Troiani declar6 que el 13 de abril de 1976, aproximadamente a las 
10.00, entraron en la fibrica en camionetas unas diez personas uniforma- 
das y fuertemente armadas. Lo detuvieron y lo llevaron a1 quincho de la 
empresa, en el campo de deportes, donde tenian instalado el "cuartel". 
Alli encontr6 a cinco compaiieros de trabajo. Todos fueron esposados, ata- 
dos con alambres y a la noche trasladados a1 ce'ntro clandestino de deten- 
ci6n que funcion6 en la Comisaria 1' de Tigre. Alli habia unos 25 delega- 
dos y activistas de las empresas Ford, Terrabusi y del astillero Astarsa enrre 
otras compaiiias de la zona. Troiani estuvo secuestrado en ese lugar du- 
rante cincuenta dias. 

3.9 Causas por apropiacion de niAos 

El 13 de mayo de 2003, las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron la 75" 
restituci6n de un nieto. Horacio Pietragalla Corti es hijo de Horacio Pie- 
tragalla, asesinado en C6rdoba por la Triple A, y Liliana Corti, asesinada 
el 5 de agosto de 1976 en la localidad de Villa Adelina. Horacio fue el pri- 
mer nieto que decidi6 compartir con las abuelas la conferencia de pren- 
sa en la que se hizo el anuncio. 

Meses despues, el 8 de septiembre, la Cimara Nacional de Casaci6n 
Penal hizo !=gar a1 recurso presentado por un presunto hijo de desapare- 
cidos con el fin de evitar que se le extraigan las muestras sanguineas para 
determinar su verdadera identidad. De esta manera, el tribunal revoc6 la 
sentencia dictada por la Sala I1 de la Cimara Federal de Apelaciones de 
San Martin que habia o r d e n d o  la extracci6n. Una decisi6n similar fue 
adoptada por la Corte pocos dias despues. 



justicia por 10s crtmenes del tewrirmo de Estado 

3.9.1 El caso Het-rera de Noble 

Las Ieyes de impunidad excluyeron expresamente ciertos dclitos: apr* 
piacibn de menores de edad y sustitucibn de identidad, violacibn, rob0 de 
bienes y delitos cornetidos por personas que no pertenecian a las Fuerzas 
Armadas o de seguridad. No  existen obstaculos para la sanci6n penal de 
los responsables de estos crirnenes. 

En este contexto, el 17 dt diciernbre de 2002, fue detenida la direct* 
ra del Grupo Clan'n, Ernestina Herrera de Noble, por osden del juez fe- 
deral de San Isidro, Roberto Marquevich, en el marco de una causa en la 
que se investiga la adopcibn de sus dos hijos: Marcels y Felipe Noble He- 
rren. La empresaria f u t  detenida con el fin d t  ser indagada por 10s deli- 
tos de falsificaci6n de docurnento pfiblico en dos oportunidades, falsedad 
ideol6gica en dos oportunidades, wo de documento pfiblico falso e inser- 
ci6n de datos falsos en un expediente civil. A su vez, se orden6 el allana- 
miento de su domicilio particular, procedimiento durante el cual se se- 
cuestrb documentaci6n. 

En el 5mbito de laJusticia Federal tramitan desde hace varios aiios de- 
nuncias que ponen en duda la identidad de 10s dos j6venes adoptados por 
la empresaria periodistica en 1976. En 2001, las Abuelas de Plaza de Ma- 
yo se constituyeron como parte querellante en el expedicnte, El juez Mar- 
quevich entendib que txistian razones suficientts para hacer lugat a lade- 
tenci6n6"ebido a que, a partir del rastreo del camino de las adopciones, 
se habian encontrado ciertas irregularicfades.67 Al mornento de la deten- 
cibn no existian otros irnputados en la causa. Sin embargo, si en el futuro 
se comprobara que las adopciones no son legales, podrian verse involu- 
crados 10s funcionarios que intervinieron en el usmite. 

El 23 de diciernbre, la Sala I1 de la Cgrnara Federa1 de San Martin dis- 
puso la libertad de Herrera de Noble a1 revocar la denegaci6n de la excar- 
celaci6n resuelta poc el juez. Los camaristas sostuvieron que la restricci6n 
de la libertad arnbulatotia durante este segment0 del juicio unicamente 
podia obedecer, a una necesidad indispensable, que se verifica cuando el 
imputado pretende etudir la acci6n de la Justicia o entorpecerla; estas pau- 
ms en el presente caso no estaban verificadas. 

~6 La detencibn fue ordenada violando el principio de inoce~cia, que rige todo proce- 
50 penal e i m ~ n e  que la rcgla durante el proceso sea In libertad del i~nputndo. La prisibn 
prewntiva en la provincia de Buenos fires es concebtda como una pen. ant~cipada, violan- 
do este principio y provmando los indices rnh altos en la htstoria de srlperpohlacib~l y ha- 
cinamienro en circeles y cornisarias. 

67 Por ejcrnplo, en una de lor trimices figuraria que la mujer que entregb a uno de 10s 
niiios presecr6 un documento de idelltidad que corresponderia a otra persona. 
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En tanto, Marcela y Felipe Noble Herrera no prestaron su consenti- 
miento para la realizaci6n de 10s estudios de sangre que permitirian co- 
nocer la informaci6n genktica necesaria para deterrninar su identidad. 6s- 
tos fueron ordenados por el juez, decisi6n apelada por 10s hljos de Herrera . 

de Noble. El 19 de diciembre, la C6mara Federal de San Martin orden6 
suspender el analisis genktico. 

C 
En medio de severas criticas a su idoneidad por parte de algunos me- 

dios de comunicaci6n y habilitando la feriajudicial, el 8 de enero de 2003 f 
el juez Marquevich rechaz6 una recusaci6n en su contra, proces6 a Ernes- Z 
tina Herrera de Noble y trab6 un embargo sobre sus bienes. La defensa E 
consider6 la resoluci6n "arbitraria, contraria a derecho y carente de fun- ; 
damen  to^".^ 5 

La directora del diario Clarin, hizo publica una carta el dia 11 del mis- j 
mo mes, en la que aclara que no  duda de la buena causa de las Abuelas de  ; 

Plaza de Mayo y acusa a1 juez de ser parte de una campaiia contra 10s me- + 

dios de  prensa: "Ese sector politico -junto con algunos jueces, ex funcio- 
F narios, empresarios y gente de medios- Cree que en una sociedad debili- r- 

tada, donde la politica est5 desprestigiada y no  hay liderazgos, hay que 
barrer a 10s medios independientes para despuCs hacerse del control de I 
la sociedad. Sk que ellos dicen que 'no se puede gobernar con Clan'n en f 
contra'. Yo les respondo: lo que no se puede hacer es gobernar arbitraria- 
mente si hay una sociedad informada por medios verdaderamente inde- i 
pendientes".69 

F 

- 5 - 
El 26 de marzo de 2003 la Ciimara Federal de San Martin separb a1 juez ' 

i Roberto Marquevich de la investigaci6n de la causa, ya que entendl6 que 
habia incurrido en prejuzgamiento a1 ordenar la detenci6n de la empre- 
saria. La causa posteriormente qued6 a cargo del titular del Juzgado Fe- [ 
deral N" 2 de San Isidro, Conrado Bergesio. El 12 de agosto, Marcela y Fe- : 

t 
lipe Noble Herrera prestaron su consentimiento ante el nuevo juez para 
que se les realicen exHmenes de histocompatibilidad. 

El caso de 10s hijos de Ernestina Herrera de Noble, durante el 2002, 
puso sobre el tapete la necesidad de investigar las responsabilidades por t 
10s crimenes cometidos durante la dictadura miis all5 de 10s mazdos mili- 
tares, asi como el desprestigio de algunos funcionarios del PoderJudicial. -I 
Pero su repercusi6n durante el 2003 se centr6 en un importante tema que b 
debe resolver la Corte Suprema dejusticia: la posibiiidad de realizar com- *f 
pulsivamente 10s anilisis genidcos cuando se tienen serios indicios de la 
apropiaci6n de menores y sustituci6n de identidad 

L [ 

G8 8 ~Vacidn, 9/ 1/03. 
" Clan'n, 12/1/03. 



justicia por 10s crimenes del terrorisma de Estado 

3.9.2 El caso Videla: no hay cosa juzgada 

A partir de una denuncia realitada por las Abuelas de Plaza de Mayo 
en 1996, se inicib una investigacibn $el plan sistemstico destinado al apo- 
deramiento de menores de desaparecidos. EI entonces juez federal Adol- 
fo Bagnasco procesb y dict6 la prisi6n prevent i~  de Jorge Rafael Videla. 
El procesamienso del represor fue apelado per la defensa que entendib 
que existia "cosa juzgada", a1 considerar que el plan sistemitico ya habia 
sido investigado en 1985 a1 desarrollarse el juicio a las Juntas. 

Posteriorrnente, la Sala I de la Cgrnara Federal confirm6 dicho proce- 
sarniento en 1999. El caso fue apelado ante Ea Corte Suprema. El procura- 
dor general de la Naci6n dictaminh qlre no existia cosa juzgada y por lo 
tanto que no existian impedimentos para juzgar a Videla por esros delitos. 

El 21, de agosto de 2003, la Corte Suprema de Justicja dicraminb que 
Videla debe serjuzgado por ek deIita de apropiacibn de menores hijos de 
desaparecidos, rechazando el planteo de "cosa juzgada". La Corte enten- 
di6 que no podia invocarse la defensa de cosa juzgada por hechos por 10s 
que no habia sido previamente indagado en la causa 13/84, en la que st 
juzgb a las Juntas rnilitares. 

En un importante falIo, que cambia el rumbo de lajurisprudencia de 
la Corte, se desarrollaron fundamcntos que dejan abierta una puerta pa- 
ra que sea incorporado el derecho internacional como criterio en otras 
causas que involucran delitos de lesa humanidad. 

3.9.3 El case Vazquez: convalidar la impundad de 10s apropiadores 

El SO de septicrnbre de 2005, la Corte Suprema resolvib la no obliga- 
toriedad de las pericias inrnunogcniticas destinadas a establecer la iden- 
tidad de 10s j6venes que, siendo menores, heron secuestrados junto a sus 
padres o nacieron durante el cautiverio de sus madres. El fallo fue dicta- 
do en el marco del recurso presentado por Evelyn Vkquez con el fin de 
evitar este an51isis para conocer su verdadera identidad. 

De esta manera, el tribunal frustrri el derecho de 10s familiares de 10s 

desaparecidos a conocer la verdad y contribuy6 a convalidar 10s efectos de 
un delito tan aberrante como es el de secuestro y ocultacibn de un menor. 

La Core  evitb consideras la circunstancia de que el vinculo entre la jo- 
ven y sua apropizdores t s  el resultado de un delito de lesa humanidad. Los 
jueces de la Corte en nin@n mornento consideraron el derecho de la fa- 
milia biol6gica -y de la sociedad en su canjunt- a conocer la verdad. 
Esta resoluci6n fue adoptada en contradicci6n con la jurisprudencia que 
el tribunal habia sentado sobre este terna. En un caso similar anterior, la 
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Corte no dud6 en establecer que la extracci6n obligatoria de sangre no era 
incompatible con la Constituci6n ni violatoria del derecho a la intimidad. 

Sin embargo, teniendo en cuenta s610 el derecho a la intimidad de  
Evelyn VAzquez y su mayoria de edad, la Corte cambi6 su jurisprudencia 
para res.olver a favor de la impunidad. La actual decisi6n contribuye a que 
10s delitos de apropiaci6n y sustituci6n de identidad se sigan cometiendo, 
que 10s responsables permanezcan impunes y que tanto 10s menores co- 
mo sus familias sigan padeciendo las consecuencias del crirnen del que 
contintian siendo victimas. 

En este caso, la Corte sostuvo que el vinculo entre Evelyn y sus apro- 
piadores configura un obstAculo para esclarecer la verdad y sancionar el 
delito cometido. De esta manera, no s610 no castiga a 10s responsables si- 
no que premia su accionar a1 permitir que puedan ampararse en los efec- 
tos del delito cometido. Esta decisi6n constituye un retroceso en la aver]- 
guaci6n del paradero de  10s chicos y chicas apropiados durante la 
dic tadura. 

3.1 0 Los pedidos de extradicion de militare; argentinos 
para ser juzgados en el exterior 

3.70.7 La causa ante la Audiencia Nacional de Madlid 

El 10 de junio de 2003, Mixico decidi6 conceder la extradici6n a Es-. 
pafia del capitan de navio (R) Ricardo Miguel Cavallo. Cavallo era el di- 
rector del RENAVE en ciudad de Mixico al momento en que sobrevivientes 
de la ESMA lo reconocieron como miembro del grupo de tareas que ope- 
r6 en dicho centre ciandestino de detenci6n. Fue detenido en Canctin, el 
24 de agosto de  2000, a pedido del juez espafiol Baltasar Garz6n. 

La Corte Suprema mexicana desestim6 un recurso de amparo presen- 
tad0 por la defensa y autoriz6 la extradicijn por las acusaciooes de "geno- 
cidio y terrorismo". El cargo de torturas fue desestimado por prescripci6n. 

En julio se desat6 una polimica debido a que el militar se neg6 a de- 
clarar ya que plante6 que su condici6n ck militar lo imposibilitaba a ha- 
cerlo sin previa autori~aci6n. '~ 

?or otra parte, el 8 de julio, el juez Baltasar Garzcjn reiter6 un pedido 
de extradicibn para 41 rnilitares, cuatro integrantes de fuerzas de seguri- 

70 Igua! planteo realiz6 el ex oficial de la Policia Federal, Jua t~  Antonio del Cerro (alias 
"Colores"), procesado en ia causa Poblete y en la causa Batall611 de Inteligencia (501-Reu- 
nitrn Central. "Colores" solicit6 a1 entoncesjefe de la Policia Federal, co~nisario general Ro- 
berto Giacomino, y del EjPrcito, Ricardo Brinzoni, que lo relevel: 3el "secret0 profesional" 
para ejercer su defensa en 10s procesos. 
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dad y un civil acusados de genocidio, torturas y terrorismo." El 24 de ju- 
lie, el juez Canicoba Corral, en quien habia recaido el juicio a efectos de 
la extradici6n, libr6 la orden de detenci6n conua Jorge Rafael Videla, Emi- 
lie Eduardo Massera, Omar Rubens Graffigna, Armando Lambruschini, 
Jorge Isaac Anaya, Rubin Fsanco y Basilio Arturo Lami Dozo; 10s ex gene- 
*ales Carlos Suarez Mason, jorge Olivera Rovere, Antonio Bussi, h m 6 n  
D~z Rssone, LucianoJAuregui,Juan Carlos Trimarco, Luciano Benjamin 
~enindtz ,Jos i  Vaquero; Jorge "el Tigre" Acosta, Jorge ViIdoza, Luis Ma- 
d a  Mendia, Jorge Enrique Perrgn, Alfredo kstiz, Antonio Pernias, Juan 
Carlos Rolbn, PabIo Eduardo Garcia Velazco, Adolfo Miguel Donda Tigel, 
Juan Carlos Coronel, Carlos Eduardo Daviou, Carlos Pazo, Ernesto Frim6n 
Weber, Hictor Febres, Juan Antonio Azic, Carlos Capdevilla; Juan RoE6n, 
Alberto CatGneo, Mario Caffarena, Eugenio Barrozo; Luis MartelIa, Fer- 
nando Santiago, Jorge Alberro Maradona Jofre, Albino Zimmerman, An- 
tonio Arrechea Andrade, Luis Rizo Avellaneda, Arturo F6lix Gonz5lez Na- 
ya, Roberto Albornoz, Augusto Neme, HGctor Schwab y, el Gnico civil, el 
abogado Chnz;lIo Torres de Tolosa. 

Es importante destacar que el ex represor Antonio Domingo Bussi, pe- 
se a Ias impugnaciones presentadas pot organismos de dereckos huma- 
nos, habia sido electo como intendente de la capital de la provincia de Tu- 
curnPn el 29 de junio. 

Un dia despuis de la resoluci6n del juez Canicoba Carral, el ayudan- 
te mayor dc la Prefectura Nava1,Juan Antonio Azic, intent6 suicidarse. El 
28 de julio, el juez confirm6 que se encontraban pr6fugos el teniente co- 

ronel (R) Antonio Arrechea Andrade, el teniente coronel (R) Arturo F&- 
lix Cronzilcz Naya y cl capitin de fragata (R) Jorgc Vildoza O~tini . '~ 

En contra de la resoluci6n del juez federal, el tinico civil detenido pre- 
sent6 un recurso de h5beas corpus ante la justicia ordinaria. En primera 
inshncia7' el recurso fue rechazado. El 6 de agosto, la Sala 1 de la CCma- 
ra de Apelaciones en 10 Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos 
Aires, reconoci6 que el juez espariol Baltasar Garz6n es *el juez natural" 
en la causa y rechaz6 eI recurso. Los rnagistrados Edgardo Donna y Mario 
Kiozof ratiscaron el fall0 de primera instancia y dijeron que "ante la soli- 
citud de detencidn del juez requirente es el juez requerido quien debe 
analizar 10s extrernos legales en cuesti6n"?" 

" Las irrdenes de detencihn habian sido dictadas por Gar2611 el  30 de diciembre de 
1999, y rechazadas por el  Gobierno de Fer~tando de la Kim. 

'' La Nanan& 28/7/03. '' Resuelto por el jucz dc instrucci6n Carlos Boarel. 
7' Torres de Tolosa, C. D. s / h i b c s  corpus*, Gnlara de Apelaciones en lo CriminaI y 

Correccional de la ciudad de Buenos Aires, Sala I,  6 de agosto de 2003. 
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Luego de las detenciones provisorias ordenadas por el juez Canicoba 
Corral, el juez espaiiol elev6 formalmente a1 Gobierno de su pais una so- 
licitud que comprendia a 26 de los represores. El fiscal espaiiol Pedro Ru- 
bira se opuso a1 pedido de extradici6n formulado por Garz6n y, finalmen- 
te, el Gobierno espafiol suspendi6 dichos pedidos. 

En reiteradas oportunidades, Espaiia dio curso a pedidos de extradi- 
ci6n por crimenes de lesa humanidad, como son 10s casos de Augusto Pi- 
nochet y Ricardo Cavalio. 

En este caso, el gobierno espaiiol entendi6 que el escenario politico y 
legal en la Argentina habia variado en pos de  la busqueda de la verdad y 
la justicia, dindole prioridad a1 Bmbito local porque entendi6 que a tra- 
vPs de la anulaci6n legislativa de las leyes de punto final y obediencia de- 
bida, estaban dadas las condiciones para reanudar 10s procesos judiciales. 
Esta opci6n esti prevista en el tratado entre Argentina y Espaiia que esta- 
blece que la extradici6n podri  ser denegada cuando fueran competentes 
10s iribunales de la parte requerida. Sin embargo, "podrg, no obstante, ac- 
cederse a la extradici6n si la Parte requerida hubiese decidido o decidie- 
se no iniciar procesc o poner fin a1 que se estuviese tram it and^".^^ 

Finalizado el trimite de extradicibn, result6 improcedente continuar 
con las detenciones cautelares por lo que el 1" de septiembre el juez fede- 
ral Rodoifo Canicoba Corral dispuso la liberaci6n:de 10s detenidos y el ar- 
chive del proceso. 

3.10.2 Causa por la desaparicion de franceses 

En lo que fue su primera gira presidencial por Europa, el presidente 
Kirchner abord6 una amplia agenda de derechos humanos y recibi6 suce- 
sivas manifestaciones en contra de la impunidad. El presidente Jacques 
Chirac manifest6 su preocupaci6n por la existencia de 1as leyes de impu- 
nidad y, semanas mBs tarde, el ministro dejusticia franc&, Dominique Per- 
ben, anunci6 que Francia reclamaria la extradici6n del ex capitin Alfredo 
as ti^.^^ A1 igual que todas las solicitudes de paises europeos, las solicitudes 
de extradicibn de Astiz siempre fueron negadas. El marino nabia sido con- 
denado en ausencia en Pans en el aiio1990, por la desaparici6n de las mon- 
jas fi-ancesas Alice Domon y Leonie Duquet. 

El 9 de agosto, el gobierno de Francia formaliz6 el pedido ante la Can- 
dlleria reiterands las acusaciones por la causa del asesinato de las monjas. 

i%ticulo 11 del Tratado d e  Extradici6n y AsistenciaJudicial en Materia Penal con Es- 
palia, aprobado por ley 23.073. 

Clan'n, 27/7/03. 
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En ese momento, Astiz se encontmba dttenido por orden del juez federal 
~odo l fo  Canicoba Corral a saiz det pedido del juez Carz6n. Aunque habia 
side dado de baja en 1998 con motiva de las dtclaraciones realizadas a la 
revista Tm Puntos, logr6 quedar detenido en una base de la Armada. 

4. La desclasificacion de 10s archivos del Departamento 
de Estado de las Estados Unidos 

El 20 de agosto de 2002, el Departamento d t  Estado de 10s Estados 
Unidos desclasific6 m h  de 4600 docurnen tos secretos sobre violaciones de 
derechos humanos durance la filtima dictadura ~nilitar.~' Esta desclasifica- 
ci6n tiene su origen en nurnerosos pedidos presentados a1 Departamento 
de Estado por familiares de las victimas, organizaciones de derechos hu- 
manos yjuects argentinos que Ilevan adelante diversas investigacianes so- 
bre los crimenes cometidos. Zos pedidos se efectuaron a travks del Free- 
dom of Information Act (Ley de Libre Acceso a Ia Information, de 10s 
Estados Unidos) que regula el accesa a la inforrnaci61-1 en cuanto a docu- 
mentas gubernamentales. 

En el aiio 2000, Ia entonces secretaria de Estado, Madeleine Albright, 
se reunid en Buenos Aires con represenrantes de organismos de derechos 
hurnanos. Alli, Albright se camprometi6 a que el Departamento de Esta- 
do desclasificaria docurnentos referidos a violaciones a 10s derechos hu- 
manos cometidas a mediados de 10s setenta y principios de los ochenta. 
En naviembre de 2000, orden6 la revisibn de miles de documentos rela- 
cionados, entre otros remas, con desaparicionrs fnr~adas, el "Operative 
Cbndor* y Ia apropiacibn de niiios. 

El cambio de gobierno en 10s Estados Unidos en enero de 2001 d e m e  
r6 la apertura pfiblica de esms archivos, pero no interrumpi6 el proceso. 
Cabe dcstacar que con la desclasificacibn, que se hizo ptiblica en 2002, el 
Departamento de Estado cumpli6 su promesa, pero no incluyi, docurnen- 
tos de la CIA (Agencia Central de In teligencia), ni de1 Departamen to de 
Inteligencia de: Defensa, ni de otros ministerios. 

Una copia de la totalidad de 10s documentos desclasificados fue entre- 
gada a1 Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos del Gobier- 
no de la Nacibn. Asimismo, se distribuyeron copias entre 10s organismos 

77 Los documentos cot~sisten en comunicaciones enue la Embajada de los Estados Uni- 
dos en la Argentina y el Departarne~lto de Estado nortealnericano durante 10s ahas 1975- 
1984. Se traun, en su mayoria, de memorandos, cartas, i~~formes de conversaciones, averi- 
guaciones sobrc person= desaparecidas. denul~ciar de htn~liares, entre orros. 
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de derechos humanos y jueces peticionantes de la desclasificaci6n. A su 
vez, la informaci6n puede ser consultada a travis de la piigina de Internet 
del Departamento de Estado de 10s Estados Unidos, y en 10s archivos de 
algunos organismos de derechos h ~ m a n o s . ' ~  

En relaci6n con la importancia de estas fuentes documentales, cabe 
destacar dos puntos centrales. El primer0 es que el acceso a la informa- 
ci6n publica es una herramienta fundamental para recuperar archivos re- 
lacionados con graves violaciones a 10s derechos humanos. Nuestro pais 
debe avanzar en la constituci6n de una normativa que regule la clasifica- 
cibn de sus documentos y el acceso de la sociedad a 10s mismos. En segun- 
do lugar, las investigaciones sobre el terrorism0 de Estado en la Argenti- 
na -cualquiera sea su perspectiva y motivaci6n- requieren gran cantidad 
de informaci6n que a6n no ha sido explorada. Las Fuerzas Armadas se 
han negado a brindar datos sobre el destino final de 10s desaparecidos y 
han persistido en negar la existencia de archivos en su poder. La informa- 
ci6n para contribuir al esclarecimiento del destino de miles de victimas de 
la dictadura fue aportada por 10s sobrevivientes, 10s familiares de las victi- 
mas y 10s organismos de derechos humanos, quienes tambi6n han deman- 
dado que las instituciones democriiticas ahonden en reconstruir esta in- 
formaci6n. La aparici6n de archivos oficiales, como aquellos de 10s 
departamentos de inteligencia de las policias prov~nciales,7g no hace mis 
que comprobar que el Estado terrorista funcion6 utilizando una faceta bu- 
rocritica que ha dejado importantes registros, que deben ser hallados. , 

El Estado argentino es responsable de poner a disposici6n de la socie- 
dad la informaci6n y 10s medios para llegar a la verdad sobre graves viola- 
ciones a 10s derechos humanos. Esta responsabilidad es a6n mayor si se 
tiene en  cllenta que la adopci6n del sistema rzpresivo clandestine se bas6 
en el ocultamiento de la verdad. Este ocultamiento es, aun hoy, uno de 10s 
sustentos de la impunidad y un obstiiculo para la justicia. 

En el marco de la exigua apertura de documentos gubernamentaies en 
el nivel nacional, la desclasificaci6n de documentos del Departamento de 
Estado de 10s Estados Unidos ha resultado de fundamental importancia. En 
primer lugar, aport6 nuevzs "voces" de la historia. En segundo tkmino, ha 
brindado a algunos jueces pruebas para avanzar en 10s procesos j ud i c i a l e~ .~  

Disponible en Internet en http://www.foia.state.gov. Ademis, el CE1.S slabor6 tres 
selecciones de  docume:lt~s disponibies en www.cels.org.ar. 

79 Entre otros, el archivo de la Direcci6n de Inte!igencia de la Policia de la Previncia 
de Buenos Aires (D.I.P.B.A.), que se encue1;na bajo la tutela de la Cimara Federal de La Pla- 
t? y esti siendo digitalizado por la Comisi6n Provincial pot la Memoria, y el Archivo de In- 
teligencia de la Policia de  la Provi~lcia de Mendoza. 

80 UII ejemplo a destacar ha sido la causa analizada en el acipite 3.3. En dicha causa, 
10s documentos han aportado information sobre la estructura y el modus oj~rrundi del apa- 
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Tanto el juez de primew instnncia cnmo Ia I~5mara Federal de Apclacic- 
ncs han aceptado los documentus desclasificados corn0 pruch re lewnte  
para cstahleccr la vcrdacl ohjetiw nncce~aria en 10s prucesos ptnales. Estos 
documen tos pueden ser ~ ina  herramienri~ ilirtfl en todils Iils muss en 121-q quue 
st: rleterrnina la rcsponsahilichd por viol;dones a los derechos httmanos. 

5. El Tribunal Penal Internacional 

El 1-de julio de 'LOW i;e lograran Ias ratiticacinnes necesarias para que 
entram en vigencia el Est-cltuto de Roma para la Curte Penal Internacionill 
(CPI). Ello constituye lrn gran paso hacia ei fin rle la impunidad. A partir- 
de esta medida, 10s responsables de grwisirnos critnenes contra la huma- 
nid;id ya no pudrin buscar refugio ni dentro ni f11et-a du las fronteras dc 
s i u  parses. La C h t e  cotlcreta el rleseo dejusticia ~~niversnl  que la comuni- 
dad international dc dereclira hurnanos ha expresado en 10s iiFtinlns a&%. 
Argentina se cncuentra entre 10s prilncros Estados qlte ratif caron el Lsta- 
tuto de la Carte Penal Inrernacional y ha ~tn ido  un papel preponderante 
a to Eargo dde todo el proceso de elahoracibn deI tratadn. 

TamhiGn sc ha trabqjadu en tin pruyccto de refurma Iegislaciva para la 
efecriva i mplemen tacibn en el derechn interno de toclos 10s crimenes ti- 
pificadas en el Estatuto de la C:orte, mles como el genocidio y la desapari- 
ci6n forcada. A pesar de estar reconocidos en trdtados interwacionaics, ts 
tns delitos no esdn incorpnmdos en nliestro IXdigo Penal. 

La destacada particip*acidn de nrtestro pais en  el proceso de creaci6n 
de la Corte ofrecia grandcs posibiliclades de  quc los canclidatos argentinus 
propuestcls pilra ocupar cargos resultaran elegidos. Se tsperaha en  tonccs 
qlie la C:orte conta1-3. con al@n argentino en tte s ~ t s  primel-os jtleces. El Es 
tatr~to de Koma eutablece que 10s magistrados serin escogidos entrc per- 
sonas de %Itid conside~cibn morai, imparcialidad e integridadn. Para ello 
dispone que cualquier Estado paste que desee proponer candidatos, lo 
h.dp nlediantt: dos procedirnientos: cl prtvisto para proponcr candidatos 
a 10s m6s altos cargos judiciales dei pais; r> el est;lblecidn para eHo en el 
Estatuto de la C1ott.e Internacional de~jtrsucia. Sin embargo, lejos rle fijar 

nklo du scgur idd c i~ltcligc~ici;b itnplicaclo czr c s w  rfcs:rp;u.icirlz~ci. Sc crj+~sirlcld pritc1,a 1.c- 
l ~ r a l l l c  ur1 ~ n c ~ u o m ~ i d o  dcl 5 dc :hi1 rlc 10U0 ~-c;~li;r;hdr) por cl 0Iici;il Rcgit~~>;iZ dc Scgrlri- 
rli\~l,A];~i~ic~ J. Elystoi~c, y clirigitI<, a1 c ~ ~ ~ h ; ~ j ~ ~ l o ~ + c l c  Ins E ~ ~ ~ d o s  U~iiclos CII I;, AI.~cI~:~II~I, quc 
relnu (It-talliula~i~ct~re cl11ii.1tc.j er;Irl lax victi1ix\s,r6ti1n y t l i>r~tlt .  s i ice~l icm~i Ir>s hecl~os y c l t l i C -  
nes Vi~eron 10s rrspolisithles. &te <locttlr~er~to Iliu?i6 lil i iwllci i l l i  dv 1;1 C : i i l > l i i ~ : ~  clrl~iclo ;I qtie 
tl xecuestm h;thLk o c ~ ~ r r i d o  el l  13c~<il. I'or ello, onkilnron :>l ,ilia qiee remitie13 ropkts d e  
l < l ~  ~OCIIIIIC'IIUIS i( 1:i ci l l t~ ik  C'LI qt i r  51' i11v~'xlipt C T  d ~ ~ ~ o t i ~ i ~ l i t c l ~ ~  UrIit~~ (:611(101-". 
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mecanismos transparentes que condujeran a la elecci6n de candidatos con 
excelentes trayectorias y conductas intachables, en nuestro pais el proce- 
so de selecci6n estuvo plagado de vicios. 

No se tomaron las medidas necesarias para asegurar que la presenta- 
ci6n de candidatos fuera de conocimiento p6blic0, tampoco se le dio la 
publicidad necesaria para que todas las personas calificadas e interesadas 
se presentaran y fueran tenidas en cuenta. En un principio se nomin6 a 
Silvia FernQndez, acadcmica y funcionaria del Ministerio de Relaciones Ex- 
teriores que represent6 a la Argentina ante las Naciones Unidas durante 
el proceso de creaci6n de la Corte. Sin embargo, el Poder Ejecutivo des- 
conoci6 luego el mecanismo electivo dispuesto por el estatuto y nomin6 
a Antonio Boggiano, quien s610 unos pocos meses antes habia sido acusa- 
do por la Comisibn de Juicio Politico de la Cdmara de Diputados por ma1 
desempeiio en el ejercicio de sus funciones y por la posible comisi6n de 
deli to^.^^ 

Debido a lo dispuesto por el Estatuto de Roma, esta nominaci6n de- 
beria haber tenido la aprobaci6n de la Cdmara de Senadores. Sin embar- 
go, e! Poder Ejecutivo envi6 el pliego a las Naciones Unidas sin cumplir 
con el requisito. Esto provoc6 la queja ante el Gobierno argentino y la 
ONU de  diversos organismos internacionales y nacionales (Amnesty In- 
ternational, el Caucus de Mujeres por una Justicia de Gknero y el CELS, 
entre otros). Finalmente, Antonio Boggiano no result6 elegido y Argenti- 
na perdi6 la oportunidad de contar con un juez en la Corte Penal Inter- - 
nacional. 

Finalmente, en febrero del 2003 tomaron posesi6n de sus cargos 18 
jueces. El canadiense Phillipe Kirsch fue elegido presidente de la Corte. Y 
el 16 de junio, el abogado argentino Luis Moreno Ocampo jur6 como pri- 
mer fiscal de  la CPI. 

Otro tema de preocupaci6n relacionado con el tribunal es la presi6n 
ejercida por 10s Estados Unidos para la celebraci6n de convenios bilatera- 
les que aseguren la impunidad de sus ciudadanos. A fines de 2002, la ad- 
ministraci6n del presidente George Bush propuso a1 Gobierno argentino 
realizar un acuerdo bilateral por el que 10s soldados norteamericanos pu- 
dieran no  ser llevados ante la CPI en caso de cometer, en territorio argen- 
tino, un delito de  competencia del referido tribunal. 

La propuesta pretende que 10s Estados se conprometan a extraditar di- 
rectamente a 10s Estados Unidos a todo ciudadano estadounidense cuya com- 

a'  Aunque no fue separado de su cargo, sobre (111 total de 236 legisladores, 131 votaron 
por su destituci6n. Se trata de uno de 10s jueces que mPs acusaciones tuvo por parte de la 
mencionada comisi6n. 
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precencia haya sido solicitada por la CPI, en lugar de enwegarlo a la Corte. 
El acuerdo implican'a fundarnentalrnente que istos no puedan serjuzgados 
ante la CPI en caso de cometer graves violaciones a 10s derechos humanos. 

A1 tratar dc eximir de responsabilidad a las personas que comeran es- 
tos delitos, el convenio de inmunidad es contrario al espisitu mismo de la 
CPI, que promueve la grotecci6n de 10s derechos humanos a exala mun- 
dial y el fin de la impunidad. Si la Argentina posee el Pnimo de curnplir 
con las obligaciones asurnidas internacionalmente, no deberia suscribir 
dicho convenio ya que conuibuiria a la irnpunjdad y haria m5.s vulnerable 
a la Corte Penal Internacional. 

Desde el PreQmbulo del Estatuto de Rorna, queda claro que la crea- 
ci6n de la CPI se debe a Ia necesidad dejuzgar a 10s responsables de Ios 
m k  graves crirnenes contra la humanidad, poner fin a la irnpunidad y pre- 
venir la comisibn de este tipo de delitos. El Gobierno argentino debe aten- 
der ems consideracionts y no celebrar el mencionado acuerdo. 

6. Ascensos y designaciones cuestionadas 

6.1 El cuestionamiento de 10s pliegos del teniente coronel 
Rafael Mariano Braga y del capitdn de fragata Julio Cesar Binotti 

En 2002, se concrer6 la posibilidad de participas en audiencias pribli- 
cas convocadas por la Comisi6n dt Acuerdos del Senado para escuchar 10s 
descargos de militares cuyos ascensos habian sido cuestionados por orga- 
nismos de derechos humanos. En estas audiencias, el teniente coronel Ra- 
fael Mariano Braga y el capit6n dc fragataJulio Cisar Binotti recibieron 
acusacionts concretas y personalizadas. 

Llegar hasta aqui no fue f5cil. Hasta cse momento, el CELS habia so- 
licirado en reiteradas oportunidades entrevistas a la Comisi6n de Acuer- 
dos -para exponer a 10s senadores 10s motivos de 10s cuestionamiento~ 
pero en la mayoria de 10s cams las reuniones no eran concedidas por la 
Cornisi6n. Estos pedidos tenian por objeto, adernas, remarcar a 10s legis- 
ladores la inconveniencia de promover uniforrnados que habian sido acu- 
sados de haber cometido violaciones a 10s derechos humanos durante la 
irltirna dictadura militar o que habian participado en levancamientos con- 
tra la democmcia. 

En aquellos encuentros participabail representantes de distintos orga- 
nismos de derechos humanos. Por parte de la comisi6n s610 estaban pre- 
sentes aquellos senadores interesados en conocer el origen y el caudal de 
la informacibn aportada. Los resdtados de e m s  reuniones, en las que se 
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esgrimian s6lidos argumentos sobre la necesidad de depurar las institucio- 
nes castrenses, eran muchas veces decepcionantes. 

Pero este esquema fue puesto en jaque hacia mediados de 2002. 
El CELS habia cuestionado en reiteradas oportunidades la posibilidad 

de ascenso de Binotti, un hombre vinculado a actividades de inteligencia 
de la Marina, que habia tenido desempeiio en la Escuela de Meciinica de 
la Armada, durante 10s filtimos aiios de la d i c t a d ~ r a . ~ ~  En esos aiios, 1982 
y 1983, todavia funcionaban alli algunos sectores como lugares clandesti- 
nos de detenci6n y como "oficinas" dedicadas a actividades ilicitas, entre 
ellas la elaboraci6n de documentos falsos para trLmites especificos de de- 
terminados marinos y para la venta de inmuebles y automotores robados a 
las personas detenidas-desaparecidas, durante 10s operativos de secuestro. 

En visperas de la apertura del period0 constitucional, permanecia for- 
zadamente vinculado a la ESMA un sobreviviente: Victor Melchor Basterra, 
quien fue secuestrado en 1979 y recuper6 la libertad primero bajo rCgimen 
vigilado y con libertad total en diciembre de 1983. Basterra declar6 en 1985 
ante la CLmara Federal, en el marco del juicio a las Juntas militares. En kque- 
lla oportunidad present6 un documento estremecedor sobre su experien- 
cia en cautiverio, que incluy6 fotografias de represores --entre ellas la de 
Binotti- que fueron publicadas en el Diano del Juin'o, n"0, el 30 de julio 
de 1985 y en un trabajo sobre la ESMA que el CELS public6 un aiio antes 
de ese proceso judicial. 

Basterra fue por ello ofrecido como testigo ante la Comisi6n de Acuer- . 
dos que evaluaba el pliego de Binotti para su ascenso, propuesta que fue 
aceptada por el presidente de la Comisi6n, senadorJorge Busti. Este sobre- 
viviente declar6, en una primera oportunidad, a puertas cerradas y sin re- 
gistro t a q u i ~ c o ,  de manera que no quedaron constancias de sus palabras. 

La Armada, por su parte, presion6 a la comisi6n para que el posible 
ascenso de Binotti fuera discutido y aprobado. 

En junio de 2002, el CELS solicit6 a la comisi6n que la reuni6n previs- 
ta para el 13 de junio, en la que se tratarian 10s pliegos Braga y Binotti, :E- 

viera carscter pljblico y se permitiera el acceso de !os medios periodisticos.83 

82 El CELS present6 a1 Senado sus antecedentes en dicieizbre de 2001, enero de 2002 
y febrero de 2002, en respuesta a pedidos oportunamente formulados. La Subsecretaria de 
Derechos Humanos de !a Naci6n tambiPn cuestion6 SLI ascenso. " En la presentaci6n se destac6: "Resulta de sumo inter& para las organizaciones in- 
teresadas y para la ciudadania en general (...) conocer 10s procedimientos, las causas y las 
motivaciones que pueden llevar a1 Honorable Senado de la Naci6n a adoptar las decisiones 
sobre cada caso concrete. En este sentido, recordamos que el principio de publicidad de 
10s actos de gobierno es indispensable en una verdadera democracia pues posibilita la in- 
tervenci6n de la ciudadania en el proceso decisorio y en la fiscalizaci6n de la actuaci6n de 
10s 6rganos de gobierno. La informaci6n p6blica es de mayor importancia en momentos 



El reclamo del CELS fue atendido y Ia cornisibn accedi6 a que las au- 
diencias fueran pfiblicas. Binotti no se present6 per0 en su lugar estuvo el 
secretari~ general naval, conmalmirante Hictor Tebaldi. Basterra apor- 
tb su testimonio que fue registrado por el taquigrafo incluido, para que se 
asentara en el Diario de Sesiones. 

Los cuestionamientos contra Braga fueron reforzados por la presenta- 
=i6n hecha desde Jujuy por la familia de Alcira Fidalgo, quien se encuen- 
aa desaparecida. El abogado Andr$s RdaIgo estuvo detenido durante la 
dictadura bajo la responsabilidad de Braga, quien se dedicaha a mortiri- 
car a su esposa, Ndida Fidalpo, negsndole sin r azh  las visitas o dernot-iin- 
dolas durante horas. 

En la audiencia piblica sobre Braga -quien como Binotti vio f?ustra- 
do su a s c e n s e  brindb su testirnonio, en primer lupr, el legidador radi- 
cal Normando kvarez Garcia, oriundo de Jujuy. h a r e =  Garcia identifi- 
c o  a1 rnilitar como la persona que encabez6 el pelotbn que irrumpi6 en 
su casa el 21 de agosto de 3976 y secuestrb a su hermanoJulio Rolando A- 
mrez Garcia todavia desaparccido. Luego se escuch6 e! descargo dcl rnili- 
tar quien neg6 enfaticamente 10s dichos del legislador. 

La conducta de Braga, su insistencia en sostcner que no hizo lo que 
hizo, aun cuando incurri6 en contradicciones, puso de manifiesto, una vez 
mk, la vigencia y lozania del pacto de silencio que exisre entre 10s miem- 
bros de las Fuenas Armadas que participaron en la represibn ilegal. Ptro 
ademjs, la ene*a puesta en dour a su mensaje de veracidad en detrimen- 
to de Iar pruebas en contrario que surgieron en la audiencia, "dej6 fl otan- 
do" la posibilidad de que ese discurso negador escondiera citrta inconfe- 
sada y molesta conviccibn de la ilegitimidad de 10s actos cornetidos, cuando 
ejcrcia con total discrecionalidad eE poder sobre la vida y la muerte de Ios 
ciudadanos que le otorgb ei terrorismo de 'Estado. 

A rnediados de 2002, la Cornisibn de Acuetdos dispuso rechazar 10s 
pliegos de zcensos de Braga y de Binotti. 

6.2 Los cuestionamientos a1 vicecomodorc Salvador 
de San Francisco 026n 

Junto con el rechazo de 10s ascensos de Braga y de Binotti, la Comi- 
sidn de Acuerdos desechb 10s cuestionamientos efectuadas af vice corn^ 
doro Salvador de San Francisco Ozin -jefe del regimiento de Inteligen- 

en que la socieclad dernanda transparencia a 10s podems politicos (...) I3 eventual prom* 
ci6n ser5 leidacomo un gesto de tolerancia con el terronsmo de Estado. En tiempos de in- 
certidumbre politics. el Senado de la NaciBn habri emitido un oscum mensaje a las fuer- 
?as armadas y a la sociedad en su conjtln to". 



78 

cia de Capital Federal de la Fuerza Akrea- y lo promovio a1 grad0 i n m  
diato superior, el 27 de noviembre de 2002. 

El CELS habia desaconsejado la promotion de Oz5n ya que la prop 
Fuerza Airea lo habia suspendido por veinte dias en 1997 por realizar ta 
reas de espionaje sobre periodistas y sobre las actividades de distintas 
ganizaciones politicas y sociales durante la conmemoraci6n del Dia Inte 
nacional de la Mujer, tareas que no se encuentran autorizadas por la 1 

En aquel momento, numerosos articulos de prensa publicados e 
medios grPficos de circulaci6n nacional y en otros medios de tirada 
reducida coincidieron en afirmar que en noviembre de 1998 tanto 
vicecomodoro OzPn como 10s por entonces brigadier Jose Vanden 
huysen, comodoro Jorge Alberto L6pez y capitPn Jesiis Horacio Gasuti 
brian sido separados de sus cargos por el ex jefe de la Fuerza &rea, 
bCn Montenegro, tras una reuni6n que este ultimo habria mantellido c 

el entonces ministro de Defensa, Jorge Dominguez. El motivo de esta 
cisi6n fue que 10s mencionados oficiales habian desarrollado tareas de 
pionaje sobre periodistas y organi~aciones politicas y sociales. 

Las mismas fuentes manifestaron que, conjuntamente con el desp 
zamiento de sus cargos, el titular de la Fuerza Airea habria ordenado 
instrucci6n de un sumario interno. Tales actuaciones habrian concl 
en la sanci6n administrativa de 10s involucrados con suspensiones de h 
ta treinta dias. Es exactamente esta menci6n a1 sumario interno la que 
tiv6 el pedido de vista formulado ante la Fuerza Airea. 

En diciembre de 2002, ei CELS solicit6 a1 entonces jefe de la Fu 
Airea, brigadier mayor Walter Barbero, conocer las actuaciones adml 
trativas labradas contra OzPn a prop6sito de 10s hechos antes sefia 

En enero de 2003, con la firma del comodoro Eduardo Elio G 
cargo de lajefatura I1 de Inteligencia, la Fuerza Airea sostuvo que a 
obran antecedentes de sumarios internos, instruidos contra el corn 
D. Salvador de San Francisco OzPn (E.Gen.2959) ". 

La contradirci6n entre la respuesta de la fuerza y la abundante 
maci6n periodistica sobre 10s hechos atribuidos a1 oficial, p!antearon 
sibilidad de que ei legajo de OzPn hubiera sido librado de estos antec 
tes para ser presentado en !a Comisi6n de Acilerdos del Senado )r posh 
su ascenso, como finalrnente ocurri6. Frente a este nuevo panoram 

84 La petici6n se fundament6 en el derecho que tiene "todo ciudadano de ac 
lnformaci6n pi~blica, seglin determicz:; !os arts. 14 de !a Constituci6n Nacional )' 1 
Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos"; a su vez, la forrna de gobierno r 
cal;a que adopt6 el Estado nacional "impone el pr-incipio de publicidad de 10s act0 
nistrativos. Este principio garantiza la posibilidad de que la poblaci6n pueda ejercer u 
trol efectivo sobre 10s actos d e  gobierno". 
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' C E L ~  se dirigi6 nuevamente a1 brigadier Barbero, solicit5ndole informa- 
Eibn complementaria sobre el tema.s5 

pero la respuesta a este requerimiento no proporcion6 10s datos solici- 
MdOS. E] 29 de julio de 2003, el co'modoro Oscar Arturo Uncal, jefe del De- 

P 
ammento de Asuntos de Personal, se limit6 a responder que "en rz6n  

dc que la informaci6n solicitada se refiere a un thmite de ascenso de una 
gcrrona dc esta Fuena a la jerarqvla de Oficial Superior, corresponde que 

, la mkma sea proporcionada por la Cornisi6n de Acuerdos del Honorable 
' .senado de la Nacibn". 

, Frente a esta respuesta evasiva, prueba suficiente de la faIta de volun- 
.tad de 12s autoridades de la Fuerza A6rea de someterse al control de la sor 

- ,-+dad civil, el CELS se dirigi6 a Za senadora nacional Vilma Ibarra quien 
proporcionb copia del pliego analizado por el Senado de la Nacibn con 
rnotivo del ascenso de Salvador de San Francisco Ozdn. 

El pliego contenia principalmente el material periodistico que fuera 
adjuntado a la nota enviada a la Fuerza ACrta y el "legajo abreviado" de 
Salvador OzPn actualizado al mes de noviembre de 2001. Dicho legajo, 
que ostcl ta cacicter de confidential, no regfstra rnencibn aIguna sobre 

>. 10s hechos que motivaron las distinm presentaciones. El legajo afirma 
, que durante el ado 1997, Salvador Oz6n desempeiiaba el cargo de "Jfe 
Regional de Inteligencia de la Capital Federal" en el 5mbito de IaJefatu- 
ra 11, de Inteligencia. 

De todas maneras, existe una nota aclaratoria emitida por las propias au- 
. toridades de la Fuesza Akea en la que se sefiala que "el tratamiento normal 
{'para el axenso del causante no se efectu6 en el aiio 2000 a pesar de encon- 
. mrse dcntro de los t6rminos reglamentarios, quedando i s te  en ~ u s P P E ~ . ~ ~ '  

'de acuerdo con lo espccificado en el articuEo 47, pirrafo 95, inciso 4 de la 
- Rqlamentaci6n de la ley i9.101 para el Personal Militar, por enconuarse 
.G bajo actuaciones de justicia y hasta la finalizaci6n de las misrnas" (nota acla- 
Fratoria a1 folio nQ 7, fde. vicecomodoro Oscar RubPnJerez, jefe de la Divi- 
:f$6n Documentacibn y Regism de la Fuerza Airea Argentina). 
.:'. Asimismo, cabe destacar que se adjunta a1 pliego obrante en el Sena- 
. . ''do de la Nacibn una copia de i a  sentencia de sobreseimiento par rnativo 

> A -  

<  ̂ ': 

, " @Espedficarnente se le requirid: '1) Informe si, previo al sobreseimiento de Salvador 
-j.-, existi6 una sanri.bn en el lepjo de este Bltlmo. De ser afirmativa su respuesta, remi- 

~Ia~fundamentos  quc avalaron la decisjdn de que dicha smci6n fuera retirada. 2) Scfiale 
,% oportunidad del ascellso de Salvador Ozin, los senadores fueron informados acerca 
de la exisrencia dc una sancibn que finalmeiltz habria sido retirada. 3) Indique cud1 fue la 

trdtadisciplinaria y grad0 (grave leve) que le correspandi6 a Salvador Ozdn en virtud de 
bhechos  imputdor; en IaJusticia Federal y de acuerdo al C6digo de Justicia Military sus 

~;~.glamentXiOnes. 4) Indique el  nornbre del fundenario a cargo de la aplicaci6n dc la san- 
i: Y exponga tas rnotivos pot 10s cuaies la misma no fue oportunamente dispuesta". 

V 
>. . iZI 
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de prescripci6n de  la acci6n penal incoada contra, entre otros, Salvador 
Ozin dictada por el juez federal Jorge L. Ballestero el dia 6 de septiembre 
de 2001. Ello, a fin de probar que las razones que dieron lugar a la sus- 
pensi6n del procedimiento de  ascenso habian desaparecido. Asi, la cita- 
da nota aclaratoria seiiala que "desaparecidas las causas que mantenian 
en 'SUSPENSO' su tratamiento, por haber finalizado dichas actuaciones con 
sobreseimiento definitivo del causante, seglin oficio judicial de fecha 
6/9/200, relacionado con ia causa 11.705/98, corresponde tratamiento 
re troactivo". 

Como se advierte, la Fuerza Aerea no inform6 a1 Senado sobre la ini- 
ciaci6n de un sumario interno instruido con motivo de 10s mismos hechos 
que dieron lugar a la causa penal. Ello, a fin de determinar las faltas ad- 
ministrativas que estos hechos implicaron, miis all5 de las sanciones pena- 
les que pudieran corresponder. 

Frente a esta situacibn, en septiembre de 2003, el CELS solicit6 a1 mi- 
nistro de Defensa, Jose Pampurro, la adopci6n de las medidas necesarias 
para determinar cuiles han sido 10s verdaderos hechos para que istos Sean 
informados a la opini6n p6blica.8" 

6.3 El intento de designacion de Manlio Martinez como juez 
federal de Catamarca 

A partir del cuestionamiento presentado por el CELS en junio de 2002, - 
el Consejo de la Magistratura, presidido por el juez de la Corte Suprema 
de Justicia Julio Nazareno, no design6 a1 ex juez federal de la dictadura en 
Tucumin, Manlio Torcuato Martinez, como juez subrogante del Juzgado 
Federal de Primera Instancia de Catamarca. Martinez habia sido convoca- 
do  a cubrir ese cargo vacante por resoluci6n 142/02 dei Consejo, de fe- 
cha 12 de junio de 2002. 

En la presentacibn, el CELS inform6 que Martinez habia sido desig- 
nado a1 frente del tribunal federal de Tucumin en 1975, en el context0 

8"e so!icito especificamente a1 ministrc: "1) (...) informe si Salvador OzPn fue efec- 
tivamente sancionado por 10s cargos de "falta de juicio profesional y no competencia so- 
bre el asunto abordado". Asimismo, en caso de que esta respuesta sea afirmativa; 2) las ra- 
zones por las que esta informaci6n n= fue proporcionada a1 Senado de la Naci6n ni a1 
CELS cuando fuera requerido; 3) si la sanci6n fue retirada y cuales Ftieron 10s fundarnen- 
tos legales parz procederde esta manera; 4) 10s motivos por 10s que el retiro de la sanci6n 
no fue informada al Senado de la Naci6n ni a1 CELS; 5) las razones por las que se inform6 
sobre la aplicaci6n de una sanci6n a Ozin a 10s medios de prensa; 6) q u i h  era la autori- 
dad que debia instruir el sumario contra Ozan y no lo hizo; y 7) si se ha aplicado alguna 
sanci6n a dicha autoridad". El trimite ante el Ministerio de Defensa tiene el n v e  expte. 
15.282/03. 
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administraci6n de justicia muestra un deterioro que la envilece a 10s ojos 
de la sociedad sobre la que ella se ejerce." 

El Consejo de la Magistratura, mediante la resoluci6n 153/02 del 26 
de junio de 2002, dej6 sin efecto la convocatoria de Martinez quien inici6 
una acci6n de amparo con el objeto de que la resoluci6n fuera revocadasg 
y solicit6 una medida cautelar genkrica para que, en el tirmino perento- 
rio de tres dias, se procediera a tomarle juramento y a ponerlo en pose- 
si6n de su cargo. Martinez solicit6 ademjs que el Consejo de la Magistra- 
tura se abstuviera de considerar antecedentes presentados por organismos 
de derechos humanos. 

En octubre, el juez federal subrogante de Tucumiin interviniente, R6- 
mulo Acosta, hizo lugar a la medida cautelar y orden6 a1 Consejo de la Ma- 
gistratura que "se abstenga de modificar la situaci6n de derecho existen- 
te en el juzgado de Catamarca y, en especial, de convocar a otro magistrado 
retirado o jubilado para cubrir provisoriamente el cargo de juez federal 
de esa jurisdicci6n". La medida cautelar fue confirmada por la Cjmara Fe- 
deral de Apelaciones de T u c ~ m P n . ~ ~  

En marzo de 2003, el Consejo de la Magistratura fue nouficado de la sen- 
tencia dictada en el amparo presentado por el Dr. Manlio Martinez por me- 
dio de la cual no se hace lugar a la nulidad planteada por el amparista, per0 
se ordena a1 Consejo que cese en su discriminacisn respecto del amparista. 
En la misma resoluci6n se declar6 que el Dr. Martinez recupera 10s derechos 
de ser convocado en el futuro como magistrado jubilado. Dicha decisi6n fue- 
apelada por el Consejo de la Magistratura por considerar que no habia sido 
notificado correctamente. Asi, pese a las cuestiones que afin esperan defini- 
ci6n, Manlio Martinez no pudo acceder a1 juzgado federal de Catamarca. 

7. Conclusiones 

Con el avance de iajusticia por 10s crimenes del terrorism0 de Estado, 
tambikn se acentu6 la embestida de ciertos sectores por imponer el olvi- 
do y la impunidad. Entre sus argumentos mas comunes se encuentra la 

Vease en este rnlsrno I n f m e  el Capitulo 11, acip~te  2 3 
'' idartinez sostuvo que haberse visto lrnpedldo de  acceder a1 cargo le habia provoca- 

do una les16n a la que se sumaba " ~ n a  carnpafia en su contra que habia afectado gravemen- 
te su honor y su buen ~lombre". 

"'En rnarzo de  2003, IaJustlc~r? tucuma::a resolvli, hacer lugar a1 anlparo y "2) ordenar 
a1 Collsejo de la Maglstratura del PoderJud~clal d s  la Nac16n que cese en la discr:m111ac16n 
y tratamlento deslgual~tar~o del que vlene s~endo objeto el Dr Man110 Torcuato Martinez 
desde el dlctado de  la resoluc16n 153/02 . , 3 )  declarar que, a partlr del dlctado de la pre- 
sente, el actor recupere la plenltud de 10s derechos que le confiere la ley 24 018 para ser 
llamado comojuez 'convocado' en las situacro~les prevlstns en su articulo 16". 
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diciones insoslayables, a las que no pueden establecerse limites arbitrarios. 
Quienes plantean que existe riesgo politico para nuestra democracia si es- 
tos crimenes son juzgados, son 10s mismos que presionan a la Corte Supre- 
ma de Justicia, pasan por encima de las leyes para conseguir prebendas, 
desconocen la independencia de 10s poderes y violentan la convivencia. 
La excusa de la fragilidad es esgrimida desde la apertura democritica, es 
decir, desde 10s mismos veinte afios que, segiin aducen hoy, harian que ya 
no fuera necesario juzgar 10s crimenes. Ninguno de estos sectores esti dis- 
puesto a reconocer el fracas0 de su politica de olvido y perdbn, cuya ce- 
guera nos hizo perder veinte aiios en el tratamiento definitivo de esta cues- 
ti6n. No se trata de reabrir viejas heridas, ni de crear un frente de alto 
riesgo, ni de volver a1 pasado. Se trata, por el contrario, de enfrentar de 
una buena vez, por la via adecuada, un tema que jamas ha dejado de ocu- 
par un espacio central en la agenda publica. 

Sin embargo, durante el mismo periodo, la perseverancia de la socie- 
dad argentina ha tomado un carnino opuesto, llevando adelante un apa- 
sionante proceso de construcci6n de una memoria social sobre el terro- 
rismo de Estado. Un hecho fundamental durante el 2002 y el 2003 ha sido 
el impulso de la recuperaci6n de predios donde funcionaron centros clan- 
destinos de detencibn. El 24 de marzo de 2002, la Asociaci6n Ser6 por la 
Memoria y la Vida, la Secretaria de Derechos ~ u m 2 n o s  del Municipio de 
Mor6n y un grupo de antrop6logos y arque6logos pusieron en funciona- 
miento un proyecto para recuperar la historia de lo que fue la "Mansi6n - 
Sere" (el centro clandestino de detencibn conocido como "Atila") y co- 
menzaron a cavar para dejar al descubierto 10s cimientos de esta construc- 
cicin. El 11 de junio del mismo aiio. empezaron las excavaciones para de- 
senterrar 10s s6tanos del llamado "Club Atletico", otro centro demolido 
en 1977 para construir una autopista. Participan de este proyecto el Go- 
bierno de la ciudad de Buenos Air es, organismos de derechos humanos y 
barriales, familiares y sobrevivientes. En las provincias de Tucum5n y C6r- 
doba y en la ciudad de Rosario se llevan adelante iniciativas similares, asi 
como se declar6 sitio hist6rico de la ciudad de Buenos Aires a1 predio don- 
de funcion6 "El Olimpo". Todos estos proyectos se realizan con la premi- 
sa de la necesaria reconstrucci6n histbrica, testimonial y arqueol6gica de 
10s lugares que la diciadura utiliz6 para violar sistemiticamente 10s dere- 
chos humanos. Aunque la sociedad 10s identifica como 10s simbolos del 
terrorism0 de Estado, ia mayoria de ellos han pasado inadvertidos y se in- 
corporaron a la cotidianidad sobre la base de la negaci6n y el silencio. 

El desarrollo de estos proyectos es parte de la transformaci6n del es- 
pacio pfiblico y las instituciones de la democracia. El mismo espacio pfibli- 
co que la dictadura utiiiz6 para imponer el terror y en el que la sociedad ha 
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Epilogo en honor a Maria Adela Gard de Antokoletz 
y Alfredo Bravo 

El 23 de julio de 2002 falleci6 Maria Adela Gard de Antokoletz, a 10s 
noventa aiios, miembro de Madres de Plaza de Mayo-Linea Fundadora. 
Adela fue una de las 14 madres que intentaron ser atendidas en la Casa de 
Gobierno el 30 de abril de 1977; no lo lograron, pero se quedaron reuni- 
das en la plaza. ~ s t e  fue s610 el cornienzo. Fue impulsora del acompaiia- 
miento a Olga Mfirquez de Aredes para Ilevar adelante las hoy cilebres 
marchas por el Apag6n de Ledesma. 

El 26 de mayo de 2003, falleci6 Alfredo Bravo, maestro, militante gre- 
mial docente, secretario general de la Confederaci6n de Trabajadores de 
la Educaci6n (CTERA) en 1973 y fundador de la Asamblea Permanente por 
10s Derechos Humanos (APDH) en 1975. Incansable luchador por 10s de- 
rechos humanos, Bravo sufri6 el secuestro y la tortura durante la Oltirna 
dictadura militar. Desde el retorno a la actividad politica a partir de 1983, 
mantuvo una conducta Ctica que s610 contados politicos mantienen. 

Arnbos fueron ejemplos de la lucha por la verdad y la justicia y nos 
acompaiiarfin siempre como testimonio de integridad y coraje. 




