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PRESENTACION 

 

El año 1955 significa para el peronismo como movimiento político y fuerza 

social una ruptura significativa. A partir de allí experimenta una nueva etapa 

signada por el desalojo del gobierno y los resortes del Estado así como una 

prolongada exclusión de la arena política, al menos en el plano de la legalidad y 

las dimensiones institucionales. 

  Esa situación se aleja de las consideraciones frecuentes del peronismo 

como una fuerza inescindiblemente unida al Estado o dependiente del mismo 

tanto en sus orígenes como en su supervivencia. 

Como queremos subrayar, esas visiones soslayan que entre los años 1955 

y 1973 el peronismo estuvo proscripto y soportó la hostilidad del Estado y, no 

obstante ello, tanto el liderazgo de Perón como la identidad peronista 

sobrevivieron a la debacle del gobierno, siguieron gravitando electoralmente y 

volvieron a prevalecer entre las preferencias del pueblo argentino cuando hubo 

elecciones libres y abiertas. 

Si bien existen trabajos pioneros, que ya pueden ser considerados en la 

materia, como los de recuperación documental realizados por Baschetti1 o los 

analíticos de James2, Amaral y Plotkin 3, Salas4 o Melon Pirro 5 entre otros, hay 

zonas inexploradas, trayectorias que merecen nuevos tratamientos así como 

materiales que no han sido abordados consecuentemente.  

 

 
1 Baschetti, Roberto. Documentos de la resistencia peronista 1955-1970. Buenos Aires, Puntosur, 1988. 
Reedición ampliada en Ediciones La Campana, 1997.  
2 James, Daniel. Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina, 1943-1976. 
Buenos Aires, Sudamericana, 1990. 
3 Amaral, Samuel; Plotkiin, Mariano B. (Comp.). Perón, del poder al exilio. Buenos Aires, Cántaro, 1993.  
4 Salas, Ernesto. La resistencia peronista y la toma del Frigorífico Lisandro de la Torre. Buenos Aires, Punto 
de Encuentro, 2015. Tercera edición. Uturuncos, los orígenes de la guerrilla peronista. Buenos Aires, Punto 
de Encuentro, 2015. Segunda edición. Corregida y aumentada.  
5 Melon Pirro, Julio. El peronismo después del peronismo. Resistencia, política y sindicalismo después de 
1955. Buenos Aires, Siglo XXI, 2009. 
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Los nuevos estudios sobre ese período, el menos conocido y estudiado de 

los diversos que recorrió ese movimiento político, van avanzando muy 

fragmentariamente.    

El proyecto colectivo que presentamos busca incentivar el abordaje de ese 

tiempo, superando nociones esencialistas asociadas a la caracterización de 

ñnaturalezasò o a la definici·n de ñfen·menosò cuya singularizaci·n redundar²a 

en cierta inmutabilidad.  También, busca superar las perspectivas que 

constituyen el período en antecedente de otro momento álgido, como fueron los 

primeros años setenta, dándole entidad propia suficiente como para considerar 

sus dinámicas y lógicas características. Ello obliga a dejar de lado visiones 

teleológicas que se detienen en hechos e ideas del período como prefiguración, 

las más de las veces trágica, de procesos posteriores. 

Buscamos propiciar abordajes propiamente historiográficos que trabajen 

sobre otros criterios de lectura, abriendo nuevas consultas de materiales, 

generando interpretaciones más amplias. Para ello hemos convocado a colegas 

que vienen aproximándose de distintos modos a figuras, hechos o procesos, 

publicaciones o libros de la época. Estamos en proceso de incorporar, más 

decididamente, miradas provinciales, incluyendo en esa dimensión trayectorias 

y organizaciones que tuvieron peso significativo en el momento. 

Consideramos que el estudio y análisis de la historia del peronismo fuera 

del poder probablemente contribuya, pues, a proveer otras claves de lectura para 

la comprensión de la historia argentina contemporánea.  La presencia de un 

electorado forzadamente vacante -o la incapacidad del espectro partidario 

antiperonista y no-peronista para asimilarlo - se constituyó en uno de los factores 

de la sucesión de "turnos" civiles y militares en el gobierno. Las divisiones, 

escisiones o cismas partidarios relacionados con divergencias sobre la actitud a 

adoptar frente al movimiento peronista, estuvie ron a la orden del día y la vida 

interna de las Fuerzas Armadas, baluartes de la exclusión ejercida sobre el 

peronismo, tampoco fue inmune a este proceso. La cultura política y no solo el 

desarrollo institucional del país, en fin, se vio sacudida por tensiones que, 

definidas tajantemente entonces, colocaron el problema político del país en un 

escenario nuevo y frágil, pero también perdurable. Hablar de inestabilidad 
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política para este período remite a una bibliografía consolidada.  Explorar con 

mayor detenimiento al peronismo entre 1955 y 1969 implica, por el contrario, aún 

hoy, componer un relato de ausencias, de rastros deletéreos, de evocaciones 

confusas, pero también de realidades siempre operantes en la hora de las grandes 

decisiones.  

En la actualidad sabemos bastante sobre la historia del sindicalismo, 

aunque poco del v²nculo y la din§mica entre pr§ctica sindical y  ñacci·n directaò, 

e inclusive, en rigor, respecto de la proyecci·n pol²tica ñpartidariaò del 

sindicalismo peronista. En cuanto a algunas de las trayectorias biográficas de los 

líderes sindicales las referencias son fragmentarias o episódicos vinculadas a 

algún hecho o conflicto particular.  Tenemos varios aportes sobre la ñresistencia 

peronistaò en sentido estricto, pero menos sobre su efectiva vinculación con el 

conjunto del movimiento peronista. Si bien el uso de la prensa en los estudios ha 

ido ocupando un lugar cada vez mayor, se utiliza más como fuente que como 

vehículo de acciones. Disponemos de algunos trabajos sobre el peronismo 

pol²tico, esto es,  sobre un ñpartidoò que en rigor de verdad no existe como tal ïo 

se expresa como una serie de atisbos provinciales que desde el comienzo tuvieron 

una l·gica ñparticipacionistaò antes de madurar como ñneoperonismoò y a¼n de 

regularizarse como ñpartido justicialistaò- y  sobre las formas y funcionalidades 

de los organismos de conducción política que crea e intenta dirigir lo que 

pretendía ser la conducción desde el exilio. Creemos conocer lo suficiente sobre 

la vida y acción de Perón pero hemos atendido menos a los peronistas que a lo 

largo del largo exilio, acompañaron y seguramente condicionaron su acción. En 

este ámbito el trabajo sobre trayectorias puede proveer nuevos elementos de 

análisis o permitir com prender mejor la interacción de diversos sujetos con el 

líder exilado. 

Quizá estas desproporciones expresen, por un lado, la importancia relativa 

de los temas y, por otra parte, su relativa fortuna como objetos historiográficos. 

El fracasado ñneoperonismo tempranoò del primer lustro de la proscripci·n fue 

seguramente opacado por los exitosos ñneoperonismosò de a¶os posteriores. La 

resistencia apareció frecuentemente subsumida, en un relato mayor sobre la clase 

trabajadora, o en evocaciones épicas a veces tributarias de movimientos 
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ulteriores. Nadie podía preguntarse por la organización política en la 

proscripci·n cuando todav²a se negaba la relevancia del ñpartidoò en el peronismo 

en el gobierno. En fin, mientras ñel peronismoò permanec²a simplificado en 

alguna noción esencialista más propia del ensayo, la disciplina histórica  había 

producido obras importantes sobre las fuerzas armadas y los sindicatos, 

justamente concebidos como primeros actores en la escena nacional.   

Las distintas etapas de la denominada ñresistenciaò, el ejercicio de la 

violencia como las luchas sociales, los posicionamientos y la actividad sindical,  el 

papel de la prensa gráfica de índole política, las líneas de poder en el interior del 

peronismo y sus tensiones como los generalmente frustrados intentos de 

reorganización partidaria  y las dificultades de una conducción remota ïvértice 

decisional ñd®bilò condicionado por las complejas redes de poder de un 

movimiento complejo y diferenciado -  fueron componentes de la historia del 

peronismo en la proscripción que requieren mayores estudios e investigaciones.   

¿Hasta qué punto la historiografía ha avanzado en el reconocimiento de 

una realidad polimorfa, dotada de redes de poder paralelas, concurrentes o 

divergentes, en fluida y constante rearticulación? ¿Qué y cómo fue el peronismo, 

concretamente, durante ese orden pol²tico inestable, en tiempos de ñempate 

hegem·nicoò o ñcrisis org§nicaò?. àCu§les fueron sus manifestaciones y que 

características asumieron en un escenario dinámico, en el que la búsqueda de 

ñsolucionesò implicaba resolver, sobre todo antes de 1966 pero tambi®n durante 

la Revolución Argentina y de modo nuevo a partir de su fracaso, ñqu® hacerò con 

el peronismo? ¿Cuál fue el papel de las sucesivas instituciones que buscaron 

conducir  al peronismo en el territorio? ¿Qué función ocupó la prensa escrita? 

¿Qué nucleamientos, agrupaciones o tendencias se desenvolvieron? ¿Quiénes 

fueron sus protagonistas? ¿Cómo fueron sus trayectorias? ¿Cómo se configuraron 

redes entre ellos?  

Para reconocer ese peronismo persistente y difusamente articulado ïen un 

sentido inverso al de su formación- desde fuera del poder, proponemos 

considerar una serie de bloques para el abordaje.  
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En primer término las trayectorias biográficas de dirigentes, militantes e  

intelectuales. El tratamiento de esas figuras no responde a un patrón único y 

común en cuanto a la información provista, dependiendo en buena parte de los 

casos, de las fuentes disponibles. La intención, en este caso, aún cuando no se 

contaba con todos los elementos de análisis necesarios fue incluir la referencia 

para consignar una existencia o señalar la necesidad de profundizar sobre el 

recorrido de determinadas personalidades actuantes en el período. 

En segundo lugar se incluyen algunos hechos, procesos y organizaciones 

considerados significativos del período. Además de aquellos que ya han merecido 

abordajes y podemos considerar que han tenido tratamientos satisfactorios 

hemos sumado otros que tienen aproximaciones de carácter preliminar. 

En la parte tercera se analiza la correspondencia producida durante la 

época de proscripción del peronismo, en el que constituyó un vehículo de 

comunicación privilegada. Luego de una presentación de carácter panorámico, se 

realiza el estudio de casos particulares. 

En la cuarta parte se abordan las  publicaciones periódicas asociadas al 

peronismo en las distintas etapas de la ñresistenciaò. All² tambi®n se realiza una 

presentación de características generales y luego se analizan publicaciones 

periódicas de modo particular . 

En la última sección, se consideran editoriales y libros de la época bajo 

estudio. A través de una presentación que sigue un ordenamiento cronológico se 

exponen los materiales seleccionados para su análisis particular posterior .  

Se agrega, a modo de anexo, una cronología fundamental del período que 

incluye algunos materiales significativos ïcartas, manifiestos, declaraciones, 

reportajes- para la comprensión de las posiciones y el lenguaje del período. 

Entendemos que estos accesos pueden brindar  nuevos elementos para 

conocer más sobre el período y proponer otras claves interpretativas. 

La existencia de nuevos reservorios, dispersos en diversos lugares de 

guarda,  que pueden movilizarse para enriquecer las aproximaciones propuestas 
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se suma a la oportunidad de trabajar sobre este período, que insistimos,  todavía 

reclama ser investigado con mayor detenimiento . La posibilidad de conectarlos 

resulta productiva al moment o de intentar construir nuevos temas, enfoques y 

problemas sobre un período de la historia del peronismo que merece mayor 

tratamiento .  

Nos interesa señalar que esta es la segunda entrega de una serie que irá 

desarrollándose en los próximos años. Avanza de manera acumulativa, 

integrando los aportes correspondientes a la entrega anterior. Al constituir el 

segundo avance, sigue mostrando desbalances importantes en cuanto al número 

de trayectorias de mujeres que actuaron en el período, el tratamiento de 

realidades provinciales y el abordaje de editoriales. Si se observa el plan de obra 

global, puede visualizarse que muchos de estos elementos están considerados en 

el despliegue de las entregas siguientes. Por otro lado, de manera permanente, 

atendiendo a propuestas de inclusión de otros perfiles, cuestiones o realidades y 

a nuevos hallazgos derivados de los procesos de investigación, van sumándose 

entradas no previstas en el plan original. 

Ello obliga a insisti r en que se trata de un trabajo en construcción, abierto 

a propuestas y sugerencias que lo irán enriqueciendo sobre la marcha. 

Es una invitación al trabajo cooperativo y a la colaboración de autores de 

diversa procedencia. Agradecemos a las y los autores que se han sumado a la 

empresa y a quienes comprometieron sus intervenciones para la próxima entrega. 

Un interesante desafío de mediano plazo para ir contribuyendo a un mejor 

conocimiento y comprensión de un período conflictivo e intenso en la historia  del 

país. 
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ABADIE, Alberto Juan  (Buenos Aires, 1916- 12 de junio de 1956) 

 Teniente de reserva. Casado con cuatro hijos. 

 Con el derrocamiento de Perón fue detenido. Al poco tiempo recobró la 

libertad.  

 Se sumó a las acciones de la resistencia peronista y comenzó a vincularse 

al movimiento conspirativo liderado por Juan J. Valle, a través de su vínculo con 

el Coronel Luis Cogorno. 

 De ese modo participó del movimiento insurreccional de La Plata en el 

marco del levantamiento del 9 de junio.  

 Actuó en el Regimiento 7° de Ringuelet, en el comando de la 2° División 

Militar y en la estación de ómnibus municipal.  

 En el desbande de los grupos que había comandado el Coronel Oscar 

Cogorno los civiles y militares comprometidos en el frustrado alzamiento se 

dispersaron.  

 Abadie estaba herido y se enteró de la puesta en funcionamiento de la Ley 

Marcial. Ingresó al Hospital Italiano de La Plata a las 6 y 30 horas del 10 de junio, 

para que le curasen una herida de bala que tenía alojada en la espalda. Le 

realizaron las curaciones. A las 7 y 30 se había escapado del hospital. 

 Enterado de los fusilamientos de Lanús decidió fugarse. Ubicó a Cogorno, 

su jefe y amigo, con quien part ieron en un autom·vil ñSedanò, color negro, por 

una ruta de Buenos Aires.  

 Abadie manejaba y tenía perdidas de sangre.  
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  Los comunicados que reclamaban la denuncia y captura de ambos eran 

repetidos de manera constante por las radioemisoras. 

 Cerca del mediodía se detuvieron en Ranchos (Partido General Paz, 

Provincia de Buenos Aires) para cargar nafta en una estación de servicio. Un 

lugareño los distinguió y denunció en la Comisaría de esa localidad, quien dio 

parte al puesto policial siguiente. 

 Fueron detenidos, identificados e interrogados en la Comisaría de General 

Belgrano. Luego fueron trasladados a la ciudad de La Plata en helicóptero y 

puestos a disposición del comandante de la Segunda División de Infantería, 

coronel Luiz B. Leguizamón Martínez, quien ese mismo día había propalado un 

Bando extendiendo la Ley Marcial en todo el territorio provincial y a todo civil 

que fuera encontrado con armas de reparticiones oficiales.  

 

 Abadie fue trasladado nuevamente al hospital. 

 El día 12, al mediodía, aunque no estaba totalmente restablecido, Abadie 

fue trasladado al departamento de policía.  

 Fue interrogado por Desiderio Fernández Suárez, quien finalizó el 

procedimiento diciéndole que estaba condenado a muerte. 

 Abadie le encargó que le entregara a su esposa algunos efectos personales 

y sus saludos. 
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 Al anochecer lo condujeron al campo de adiestramiento de perros de la 

policía de la provincia de Buenos Aires y fue fusilado por el marino Salvador 

Ambroggio, Capitán de Fragata y sub jefe de  Policía. Antes de morir le dijo: 

ñáPerro, vas a morir esposado como deben morir todos los peronistasò.  

 Ferm²n Ch§vez lo incluy· en dos de sus poemas para ñfusilados y 

proscritosò. 

En ñLas sombrasò figur· as²: 

-Coronel Irigoyen, tres pasos adelante. 
-Albedro, Dante Lugo, otro paso hasta el plomo. 
Oscar L. Cogorno, madura flor en llamas, 
Jorge Miguel Costales, capitán indomado, 
Eloy Caro, Noriega, Dardo Cano, Cortínez, 
colmados por el agua nocturna de su estrella. 
Los Ross, Costa, Videla, Miguel Angel Paulini,  
Gareca, Mario Brion, Ibazeta, Quiroga, 
Abadie, Luis Pugnetti, Rojas, Miguel Rodríguez, 
Son fantasmas plateados que el oprobio desata. 
Lentamente las sombras buscan la arena negra, 
La arena coagulada, su corazón caído. 
La vida que tuvieron cuando el alba se enfriaba. 

 
En ñA Hugo Eladio Quirogaò fue unido a Valle: 
 
Asesinos de gris, caras de fosa, 
ordenaron formar los pelotones. 
Valle, Abadie y Cortínez te acompañan 
En este viaje puro de varones. 
Mi sargento Quiroga, fusilado 
por los que odian al pueblo y su destino, 
junto al muro de cal en que caíste 
han crecido mis venas de argentino. 

 
 
Referencias:  
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ABDULAJAD, Abraham  (Santiago del Estero, 15 de diciembre de 1914- 

Santiago del Estero, 24 de junio de 1977). Apodo: ñel Pucaò. 

 Perteneció a una familia de inmigrantes sirios, obtuvo el título de médico 

cirujano en la Universidad Nacional de Córdoba en 1941, ya instalado en la ciudad 

de Santiago del Estero fue nombrado jefe de maternidad del Hospital 

Independencia, ejerció también la medicina en el sector privado. 

 Su profesión de médico le permitió lograr reconocimiento y prestigio en la 

sociedad santiagueña, lo que facilitó su incursión en el deporte, más precisamente 

en el básquet, primero como dirigente y luego como presidente del Club 

Estudiantes Unidos durante varios períodos. 

 Fue popularmente conocido como "el Puca" Abdulajad (que en quichua 

significa colorado), dicho apodo se debió a su fuerte carácter. En 1953 decide 

afiliarse al Partido Peronista durante el gobierno de Francisco Javier Gonzáles, 

comenzando así su activa militancia partidaria, la cual le permitió vincularse con 

los principales dirigentes del peronismo santiagueño como Francisco López 

Bustos, Armando Meossi, Alfredo Farjat y Melitona Ledesma entre otros. 

 Para 1955 fue uno de los referentes de la Resistencia Peronista en Santiago 

del Estero, y promotor de la organización partidaria provincial; mientras que en 

las elecciones del 18 de marzo de 1962 fue candidato a gobernador por el 

peronismo por orden del propio Perón y del Consejo Superior del Movimiento 

Peronista, presentándose con las siglas del Partido Tres Banderas. En dichas 

elecciones obtuvo el triunfo, convirtiéndose en el cuarto gobernador peronista 

electo; sin embargo, no pudo asumir la gobernación dado que el presidente 

Frondizi dispuso la intervención federa l en aquellas provincias donde había 

triunfado el peronismo.  
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 Al año siguiente, en las elecciones del 7 de julio de 1963 fue designado de 

forma unánime por el peronismo santiagueño para ser nuevamente candidato a 

gobernador por el Frente Nacional y Popular, no obstante, decidió declinar su 

candidatura a último momento para obedecer a Perón, quien ordenó la 

abstención. 

 En 1964 fue dejado cesante de su cargo de jefe de maternidad del Hospital 

Independencia por el gobierno radical de la provincia, durante la etapa de 

persecución a dirigentes peronistas.  

 En ese mismo año profundizó su identificación con la izquierda peronista, 

formando parte de la Mesa Nacional del Movimiento Revolucionario Peronista 

(MRP), y también como Secretario General de la Mesa Provincial junto a Félix 

Serravalle, Pepe Loto y Ramon Enrique Moreno.  

 Durante el mismo año participó de la reorganización partidaria junto a 

otros sectores del peronismo santiagueño. 

 En las elecciones legislativas del 14 de marzo de 1965 fue elegido Diputado 

Nacional por el partido Unión Popular, ocupando su banca y aline§ndose con ñlos 

ortodoxosò o ñleales a Per·nò enfrentados al sector de los neoperonistas que 

respondían a Augusto Timoteo Vandor.  

 Participó del debate por la Ley de Transformación Agraria e impulsó junto 

a un grupo de diputados para otorgar vigencia a la Ley de Divorcio 14.394 

aprobada durante la segunda presidencia de Perón. 

 En 1966 por orden de Perón fue designado integrante del Consejo Superior 

Peronista, y líder del PJ santiagueño, primero al reasumir como su presidente y 

luego como su apoderado.  

 En forma paralela decidió retornar al básquet como dirigente, ya que para 

1968 fue elegido como presidente de la Federación Santiagueña de Basquetbol. 

 En 1972 decidió renunciar a la conducción partidaria para lograr la unidad 

con los otros sectores (particularmente con el juarismo con cual rivalizaba por la 

conducción del peronismo santiagueño) con vistas a las elecciones a gobernador 

del 11 de marzo de 1973.  
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 Cuando todo hacía prever su segura candidatura a la gobernación por el 

peronismo oficial, las autoridades partidarias nacionales impulsaron la de 

Francisco López Bustos, dejando de lado al sector mayoritario del movimiento 

liderado por Abdulajad. Ante esta situación, decidió acatar la decisión de Perón. 

 Desde entonces, Abdulajad aquejado por problemas de salud abandonó la 

política partidaria, dedicándose de lleno a la medicina, hasta que pocos meses 

después del golpe de estado del 24 de marzo de 1976 fue detenido ilegalmente 

durante unas horas hasta que fue liberado.  

 Falleció el 24 de junio de 1977. 

 
Fuentes :  

Diario Tribuna de Santiago del Estero de 1962. En hemeroteca de la Biblioteca Provincial 9 de 

julio.  
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AHUMADA, Ciro.  (sin datos).   Apodo: Cacho. 

 Realizó sus estudios en el Colegio Militar de la Nación bajo la dirección del 

Coronel Silva en tiempos del primer peronismo. En cartas a su novia, Margarita 

Aretsen demostraba simpatía por el Gobierno de Perón. 

 En 1955 el teniente Ciro Ahumada fue uno de los oficiales del Grupo 4 de 

Artillería de Campo de los Andes, en Mendoza, que no se plegaron contra Perón. 

Por su inacción fue detenido durante 30 días. Cumplida la pena fue reincorporado 

y pasó a colaborar en Comisiones Especiales Investigadoras, al mando del general 

Juan C. Quaranta, responsable de la SIE. 

 En marzo de 1956 fue arrestado por la participación en la red civil y militar 

comprometida con el movimiento conspirativo del General Ju an J. Valle. Estuvo 

preso en el penal militar de Magdalena. Al tiempo logró fugarse, refugiándose en 

Brasil. 

 En el año 1959 reapareció en San Juan, en la mina Castaño Viejo, como 

empleado de la compañía minera internacional National Lead. Desde allí 

organizó un comando para la zona de Cuyo, relacionado con la Central de 

Operaciones de la Resistencia que orientaba el General Miguel Iñiguez. Poco 

después tomó distancia del C.O.R. 

 Instalado en Chacras de Coria, vivía con su mujer, Margarita Aretsen y sus 

tres hijas. Sus suegros vivían en Luján de Cuyo y las niñas iban a un colegio cerca 

de la casa de los abuelos. 
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 En febrero de 1960 condujo un asalto a la mina Huemul, en el sur de 

Mendoza, en el que se apoderaron de detonantes eléctricos y 5000 kilos de 

gelinita. También sustrajeron elementos de Yacimientos Carboníferos Fiscales. 

 En marzo el grupo asaltó la estación de radio que la Universidad Nacional 

de Cuyo poseía en el Refugio de Altura en la Laguna del Diamante, y el equipo 

robado fue remitido a Buenos Aires y luego a Paraguay con la finalidad de realizar 

transmisiones clandestinas. 

 Ese mismo mes, con motivo de una sucesión de hechos (acción de 

Uturuncos que debía precipitar en tomas de cuarteles y en una huelga general 

promovida por las 62 organizaciones y la voladura de la casa del mayor del 

Ejército Cabrera y explosión del yacimiento de la Shell en la provincia de 

Córdoba, Frondizi declaró el Estado de Conmoción Interna. 

 Ahumada siguió en acción en Mendoza. Su segundo en las acciones era 

Hermann Herbs t y habían buscado contactos en sectores políticos y sindicales. 

Las operaciones se realizaban bajo la sigla U.G.A. (Unión o Unidad Guerrilleros 

Andinos).  

 Buscaban dar un golpe de efecto para la celebración del sesuicentenario de 

la Revolución de Mayo. Como parte de la preparación de esa acción desde 

diversos locales de la CGT y sindicatos, se desarrollaba una intensa acción 

panfletaria.  

 Ahumada, ordenó colocar explosivos en la casa del general Cecilio Labayrú 

en la calle Salta 480,  comandante de la Agrupación de Montaña Cuyo, a cargo 

del Plan Conintes. También realizaron un atentado en el puente de la ruta 40 y 

en la construcción del Hotel San Francisco en Chacras de Coria, donde la 

compañía petrolera de la Banca Loeb tenía sus oficinas. En ningún caso hubo 

víctimas. 

 Luego de esas acciones Ahumada partió hacia Uruguay.  

 A partir de este momento, y amparados en el Plan Conintes las autoridades 

militares iniciaron numerosas detenciones. El 13 de junio fue detenido el 

secretario de sanidad local Edgardo Boris. Poco después, se produjo otro hecho 

similar en Dorrego, cuando Hermann Herbst, fue sacado de su casa por la fuerza 
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e introducido en un auto por desconocidos. Otro tanto ocurrió con Carlos Alberto 

Burgos, también dirigente peronista y redactor de la publicación El Guerrillero 

de la Juventud Peronista.  Los tres fueron torturados y liberados tiempo después 

en el Parque Aborigen por parte de fuerzas de Coordinación Federal. A partir de 

este momento comenzaron otras detenciones relacionadas con el caso. Entre las 

primeras se hallaban dos mujeres, la esposa del ex-teniente Ciro Ahumada y la 

madre de Carlos Burgos. El 15 de junio fueron a la casa de los suegros de Ahumada 

buscándolo. Allí detuvieron a su esposa y la llevaron a su propia casa para 

constatar que Ciro Ahumada no estuviese allí. Las hijas quedaron a cargo de los 

abuelos. A esas detenciones le siguieron las de Pedro Petignano, Sebastián 

Baztán, Juan Muracelli, Tristán Álvarez, Leónidas Aveiro y Luis Barrosse Quiroga 

(estos dos fueron aprehendidos en Jujuy y luego trasladados a Mendoza), Atilio 

Chacón, Felipe Rosas, Antonio Bajouth, José Said, Miguel Marinelli, Francisco 

Juan Ahumada, José A. Mas y numerosas personas más (según los datos oficiales 

estas alcanzaron un número superior a sesenta). Algunos de ellos recuperaron la 

libertad y otros fueron sometidos a juicio por parte del consejo de Guerra especial 

Nº 3 constituido en Mendoza y presidido por el Cnel. Guillermo F. Baker. A los 

acusados se les asignaron defensores militares.  

 

 A raíz de la gran cantidad de allanamientos y detenciones que las 

autoridades militares llevaron a cabo en virtud de la aplicación del plan Conintes, 

la mesa redonda de la CGT emitió una declaración en donde condenaba no sólo 

la realización de actos de terrorismo, sino también la anomalía institucional 

llevada a cabo por el gobierno nacional en los juicios. Los dirigentes del 
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peronismo local Ernesto Corvalán Nanclares y Alberto Serú García condenaron 

los hechos y tomaron distancia de las acciones del UGA. 

 El juicio se desarrolló durante el mes de septiembre y las acusaciones no 

solo fueron dirigidas al UGA sino también al Partido Peronista y la CGT local. Los 

condenados tuvieron penas de 25 años a seis meses de prisión. A Margarita 

Atesen, mujer de Ahumada, le dieron seis años de prisión. 

 

 En su fuga Ahumada siguió camino a París, Madrid, Capri, Santo Domingo 

y Cuba. El gobierno cubano pidió a los grupos peronistas que lo retiraran de la 

isla junto a Norma Kennedy que había viajado junto a Vandor tiempo antes. 

 Hacia 1964 participó del segundo Congreso de la Juventud Peronista, 

haciendo gala de su experiencia militar. Por ese tiempo Ahumada, junto a un  

hombre de la resistencia rosarina de nombre René Bertelli , montaron una oficina 

de exportación e importación, con la denominación AR BRAS, en la que atendían 

negocios de Jorge Antonio con Brasil. Bertelli tenía pedido de captura por un 

episodio sucedido en la calle Gascón, pero circulaba libremente mientras su socio 

Ahumada discutía contratos con YPF para las empresas que representaban.  

               Ambos se vincularon con el grupo que preparaba la instalación del 

destacamento de las Fuerzas Armadas Peronistas en Tucumán. Ahumada les hizo 

llegar documentos y manuales de instrucción militar. Bertelli fue gestor pa ra la 

adquisición del terreno de Taco Ralo donde se efectuarían las prácticas militares.  

          A partir de 1971 Ahumada se asoció con el militar retirado Jorge Osinde en 

una empresa de importación de azulejos y mayólicas. Ese vínculo contribuyó a 

que al regreso del peronismo al gobierno, Ahumada colaborara activamente con 

él.  
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 Para el regreso de Juan D. Perón en junio de 1973, el ex coronel Jorge 

Osinde se hizo cargo de la seguridad del palco, desplazando a las policías federal 

y provincial. Para ese fin constituyó un grupo de unos trescientos "pesados" con 

gente de la CNU (Concentración Nacional Universitaria), del C O (Comando de 

Organización), custodios sindicales y ex militares peronistas, entre los cuales 

revistaba Ahumada.  

 Ese día en el Hotel de Ezeiza Ahumada dirigió a los grupos que torturaban 

detenidos. 

 El 18 de octubre de 1974 el E.R.P. atentó contra su vida en el marco de las 

represalias por la masacre de Capilla del Rosario, en el que luego de rendirse 

fueron fusilados 14 miembros de esa organización. 

 

Fuentes:  
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ALBRIEU , Oscar Edmundo Nicolás  (Chilecito, La Rioja, 1 de marzo de 1915-

Buenos Aires, 9 de septiembre de 1992).   

A los 21 años, cuando cursaba la carrera de abogacía en Córdoba ingresó, 

junto con otros jóvenes radicales a la administración pública de dicha provincia 

y luego pasó al Departamento de Trabajo. Los años de joven afiliado a la Unión 

Cívica Radical se corresponden, pues, con la militancia universitaria, la 

participación en las huestes de Amadeo Sabattini y esta primera experiencia 

laboral. Abogado por la Universidad Nacional de Córdoba, fue nombrado 

Delegado de la Secretaria de Trabajo y Previsión en la provincia de La Rioja hasta 

1946 donde participó  en la organización del peronismo local.  Elegido diputado  

nacional por la alianza del PL y la UCR-JR de La Rioja en las elecciones de 24 de 

febrero de 1946 y nuevamente diputado por su provincia natal en 1952, fue 

presidente de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de la de Revisión de 

Decretos Leyes. Asimismo estuvo al frente de la comisión de redacción del 

Segundo Plan Quinquenal.  

Durante su gestión parlamentaria intervino activamente en la resolución 

de problemas políticos originados con la oposición o dentro de las filas del 

oficialismo. Fue interventor del  partido peronista de Mendoza en 1950 y al año 

siguiente presidió la Comisión Especial Investigadora encargada de dictaminar 

sobre denuncias formuladas por parte de uno de los más acérrimos 

antiperonistas, el diputado de origen radical unionista Silvano Santander.   

El 30 de junio de 1955, en el contexto del creciente enfrentamiento de la 

oposición y el gobierno, fue designado ministro del Interior y Justicia de la 

Nación, en reemplazo de Ángel Borlenghi. Su nombramiento estaba destinado a 

aplicar la política conciliatoria decidida por Perón tras el levantamiento naval del 
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16 de junio de 1955 que derivó en el bombardeo de la Plaza de Mayo. El 31 de 

agosto de 1955, luego de un intempestivo discurso del presidente, presentó su 

renuncia, no obstante lo cual siguió ocupando el cargo hasta el golpe de estado.  

En este periodo mantuvo constantes reuniones con miembros de la oposición y 

los mandos militares. 

Tras el golpe de 1955 fue procesado como tantos otros legisladores y 

funcionarios peronistas y termin ó preso en las severas cárceles de Río Gallegos y 

de Ushuaia hasta 1957. A fines de ese año, apenas recuperada la libertad volvió a 

aparecer en la prensa alentando la institucionalización del peronismo.  

Hasta una semana antes de la elección presidencial se opuso públicamente 

al pacto promovido entre Perón y Frondizi y luego, en el marco de la proyectada 

reorganización del movimiento proscripto, integró y presidió el Consejo 

Coordinador y Supervisor del Peronismo. En el seno de dicho organismo condenó 

las políticas de Cooke quien, alejado de su condición de representante de Perón, 

alentó la radicalización y enfrentó la rivalidad de Alberto Manuel Campos, quien 

luego sería nombrado nuevo delegado del líder exiliado .  

Siguió actuando en la política nacional, aunque en su provincia natal 

perdió territorialidad en beneficio de la U nión Popular promovida por la familia 

Menem.  

Entre 1963 y 1965 propició el Partido de la Justicia Social, obteniendo 

modestos resultados. Más tarde, fue representante por Neuquén en el directorio 

de YPF.  

Entre 1971 y 1972 dirigió el periódico Puerta de Hierro . Cercano siempre 

a figuras históricas del peronismo, no tuvo relevancia en los gobiernos de 

Cámpora, Perón e Isabel. Durante la dictadura particip ó de la ñMultipartidariaò y 

entre 1985 y 1989 integró el Consejo para la Consolidación de la Democracia. Sus 

restos descansan en su Chilecito natal.   
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ALBAMONTE, Luis María  (Santa Fe, 10 de marzo de 1911 ï Buenos Aires, 4 

de febrero de 1982). Seudónimo: Américo Barrios. 

Su padre fue médico y su madre concertista de piano. Su familia resid ió en 

diferentes pueblos del interior por la actividad de su padre. Estudió en el colegio 

de El Salvador e hizo la secundaria en el San José. Comenzó estudios de medicina 

en la UBA. En 1929 publicó su primer cuento en la revista El Hogar .  En 1934 

publicó Yuba, su primer libro. Fue prologado por Ortiz Behety y González Trillo. 

Recibió favorable trato de la crítica. En el año 1937 dirigió la publicación 

Suplemento semanal. Ese año publicó El milagrero . En el año 1938 salió 

Fusilado al amanecer y el año siguiente logró publicar  El pájaro y el fantasma . 

En 1939 recibió el Premio del diario La Prensa por el cuento fantástico La fuga 

de Iván Gober. 

Publicó el libro La paloma de la puñalada , en la que incluyó el cuento 

premiado.  Por este libro recibió otro premio importante, el Municipal de 

Literatura. En el año 1942 publicó el libro Puerto Améric a, dedicado a la temática 

inmigratoria en la Argentina.  

Realizó notas en distintos medios cubriendo partidos de fútbol usando los 

seudónimos Américo Lobos y Juan de los Barrios. Natalio Botana lo convocó a 

colaborar en el diario Crítica , cubriendo temas deportivos. Allí nació el 

seudónimo con el que se haría popular: Américo Barrios.  

Adhi rió  al peronismo. Comenzó a dirigir el diario El Laborista , para luego 

asumir  también la dirección del diario Democracia .  

Llevó junto a Emilio Rubio la iniciativa de organizar competencias  

deportivas infantiles y juveniles a Eva Perón hacia 1948. Por esa razón organizó 
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los campeonatos ñEvitaò y ñJuan D. Per·nò hasta la ca²da del gobierno peronista 

en 1955.  

Tuvo un corto radiofón ico diario a las 11:54, bajo los auspicios de Gillette. 

Ejerció como Secretario General del Congreso Nacional de Periodistas de 

septiembre del año 1951. Particip ó de la Conferencia Interamericana de Prensa 

de Montevideo de noviembre de 1951, en la que se produjo el retiro de la 

delegación argentina. 

Organizó la Escuela Argentina de Periodismo, en el año 1953, contando 

con la colaboración de José Gabriel, León Benarós, entre otros. 

En el año 1953 publicó el libro El viajero hechizado , recibiendo premios a 

nivel nacional y provincial ( Buenos Aires). 

En las postrimerías del gobierno peronista defendió las posiciones oficiales 

desde el diario Democracia .  

En septiembre de 1955 se asiló en la Embajada del Paraguay. El folleto Pax, 

destinado a condenar a escritores y poetas favorables al gobierno derribado, le 

dedicó un epitafio.  

Pasó quince meses hasta conseguir el salvoconducto para salir del país, 

exiliándose en Paraguay, donde trabajó varios meses en una fábrica.  

En el año 1957 vendió un predio, única propiedad, en provincia de Buenos 

Aires con lo que financió su viaje a Caracas para asistir a Perón. 

A partir del año 1958 desarrolló una serie de notas para el Semanario 

Norte, orientado por Alberto Manuel Campos, bajo el t²tulo ñàQué piensa 

Peróné?ò en el que trataba temas de candente actualidad política en diálogos con 

el l²der en el exilio: Frondizi, voto en blanco, dirigentes, conducci·né 

Se trasladó con Perón a República Dominicana y luego a España. 

En el año 1959 publicó el libro ¿A dónde vamos? con prólogo de Perón. 

En 1961 dirigió la publicación Recuperación, consiguiendo que Perón 

vuelva a firmar  sus artículos con el seudónimo Descartes. En la acción política 
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interna apoyó la elección de Andrés Framini  como candidato a gobernador de la 

provincia  de Buenos Aires. 

En el año 1964 comenzó a dirigir el matutino Crónica . Con la serie de notas 

ñCon Per·n en el exilioò logra remontar las ventaséEse ®xito lo llevó a replicarlo 

en otra publicación de la cadena de Héctor García: Así. A fin de año, publicó un 

libro  reproduciendo el material y con el mismo título de las notas. 

Los invasores fue el título de un nuevo libro difundido en el año 1967. 

En el año 1972 recibió el Premio Mart²n Fierro ñal mejor periodista de la 

televisi·n argentinaò por parte de APTRA. Ese mismo a¶o 1972 escribió Yo soy 

América , que fue publicado más tarde con prólogo de Rubén Bortnik. Trabajó en  

Crónica hasta el año 1978. 

Por ese tiempo escribió Diez enigmas con una rosa y en el año 1979 

concluyó El último hombre de la tierra  Falleció en el año 1982. 
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ALBERTE, Bernardo  (Avellaneda, 17 de noviembre de 1918 ï Buenos Aires, 

24 de marzo de 1976). 

  Bernardo Alberte nació en la ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos 

Aires. Fue promoción 66 del Colegio Militar de la Nación, del cual egresó como 

alumno destacado en el año 1939. Siguió la carrera militar y como oficial de 

Estado Mayor alcanzó el grado de teniente coronel. 

 Cuando Juan Domingo Perón fue destituido, y encarcelado en 1945, salió 

en su defensa y fue arrestado en Campo de Mayo al intentar sublevar a la Escuela 

de Infantería. Recuperó su libertad después del 17 de octubre.  

 En 1954, con el grado de Mayor, fue designado edecán del presidente 

Perón.  

 

 El 16 de junio de 1955 la aviación naval bombardeó la ciudad de Buenos 

Aires. Bernardo Alberte se encontraba en la Casa de Gobierno y desde allí, como 

tantos otros, resistió y repelió el ataque.  
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 Tras consumarse el golpe de Estado en septiembre de dicho año, fue 

apresado, dado de baja, y enviado al penal de Ushuaia con otros dirigentes 

peronistas.   

  En 1956 Alberte recuperó su libertad y se exilió en el Brasil.  

 Volvió al país en 1959, con la amnistía que dictó el gobierno de Arturo 

Frondizi y prontamente se dedicó a organizar y establecer vínculos con la 

militancia, entre ellos con Julio Troxler uno de sus más cercanos amigos y 

compañeros.  

 Alberte abrió una tintorería en el centro de Buenos Aires, espacio que 

oficiará más de una vez como lugar reuniones de grupos de la resistencia.   

 Al igual que Troxler, a mediados de los años sesenta, se acercará a la Logia 

Anael, liderada por el Juez Cesar Urien. 

 Durante estos todos estos años mantendría correspondencia con Perón. 

Siendo un hombre de probada confianza, cuando el General envía a Isabel a 

contrarrestar la acción divisionista de Vandor, su casa fue uno de los refugios en 

los que estuvo. 

 En marzo del año 67, Perón lo designó secretario general del Movimiento 

y su delegado personal. Mabel Di Leo, delegada de la Rama Femenina, formaría 

parte de su círculo más íntimo de colaboradores.  

 En ese tiempo, Alberte enfrentó a las tendencias burocráticas y 

conservadoras del Movimiento.  

 En el proceso tendiente a constituir el congreso de normalización de la 

CGT apoyó a Amado Olmos y -tras su fallecimiento- a Raimundo Ongaro. Esta 

situación, que dio lugar a la ruptura de la CGT y la aparición de la CGTA, ocasionó 

también el distanciamiento con Perón y la renuncia a su cargo. En marzo de 1968, 

lo reemplazó por Jerónimo Remorino.  

  Durante los meses siguientes, Alberte seguirá cerca de la CGTA y dirigirá 

el peri·dico ñCon Todoò; ·rgano de difusi·n del peronismo revolucionario, 

cercano a figuras como Alicia Eguren, Gustavo Rearte, Jorge Di Pascuale y Julio 

Troxler.  

 Hacia agosto del 68, organizó de manera clandestina el Primer Congreso 

del Peronismo Revolucionario, en el Sindicato de Farmacia (se repetiría en enero 

del año siguiente). 
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 En 1973, con la vuelta de Perón al país y tras consumarse las elecciones que 

llevaron a Héctor Cámpora a la presidencia, Alberte fue reincorporado al Ejército 

y ascendido al grado de teniente coronel. Ese mismo año asumió como Director 

de Defensa Civil en la Provincia de Buenos Aires, pero renunció a los pocos días. 

 Tras la muerte de Perón, en el año 1975, en medio de un escenario de gran 

conflictividad dentro del movimiento  peronista, el mayor Alberte junto a Mabel 

Di Leo y un grupo de compañeros lanzó la Corriente Peronista 26 de julio, de la 

que fue su Secretario General.  

 Alberte murió  asesinado el 24 de marzo de 1976. A pocas horas de iniciado 

el golpe, una patota del Ejército y la Policía Federal irrump ieron en su domicilio, 

donde se encontraba con su familia y lo arrojaron por la ventana del 

departamento.  

 La familia  intentó rápidam ente buscar justicia y esclarecer el hecho, pero 

fue luego de la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que se 

reabireron las causas y los responsables fueron llevados a juicio.  

 La causa que integra al Primer Cuerpo del Ejército, conocida como 

ñmegacausa primer cuerpoò, tuvo como acusados al ex jefe de inteligencia del 

Estado Mayor, general Carlos Alberto Martínez; a Oscar Guerrero, ex jefe de la 

Policía de la provincia de Buenos Aires y jefe el día del operativo del asesinato; y 

a Jorge OôHiggins, perteneciente tambi®n a inteligencia y subalterno del general 

Mart²nez (parte de las pruebas contra OôHiggins fue que se encontraron en su 

poder la profusa correspondencia que Alberte mantuvo con la dirigencia política 

de los años sesenta y sententa, y que fue saqueada de su domicilio el mismo día 

de su asesinato). El Juez Federal Daniel Rafecas procesó a Martínez, Guerrero y 

OôHiggins, pero los tres murieron antes de que se dictase su sentencia. 
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ALONSO, José  (Buenos Aires, 6 de febrero de 1913-Capital Federal, 27 de 

agosto de 1970).  

Sindicalista, dirigente del gremio del Vestido, secretario general de la CGT 

entre 1963 y 1966, perdió la vida a manos de la guerrilla. 

Hijo de madre y padre españoles, católicos practicantes, de condición 

humilde . Tuvieron tres hijos a los que el padre, sastre de profesión, les enseñó el 

oficio. Así, José Alonso se convirtió en obrero del rubro, se afilió al sindicato del 

Vestido (SOIVA) y fue electo delegado en 1938 en la sastrer²a ñBoeri y Valestaò.  

El inicio de esa carrera sindical lo hizo simpatizando con ideas socialistas; 

en 1945, ya como parte de los sectores cercanos al coronel Perón, participó en la 

fundación de la Federación Nacional de Obreros del Vestido (FONIVA), en la que 

ocupó diversos cargos (secretario de interior, adjunto); en SOIVA fue electo 

secretario general en 1949. 

Esa experiencia sindical lo llevó a representar a su gremio en diversas 

Comisiones, Congresos y Comités de la CGT.Participó en la normalización de 

diversos sindicatos, fue interventor en la Unión Ferr oviaria y vicepresidente del 

directorio del diario La Prensa. En 1952 se casó con María Luisa Pinella, militante 

política y sindical cercana a Evita, con quien tuvo dos hijos: María Angélica y José 

Luis. 

También incursionó en la arena política, y fue electo diputado nacional 

en1952, año en que recibió la medalla de la Lealtad Peronista. Participó en la 

fundación de la Agrupación de Trabajadores Latinoamericanos Sindicalistas 

(ATLAS), y fue vocal en el Directorio de la Fundación Eva Perón. 
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El golpe de Estado de 1955 cortó esa carrera sindical y política. Por ambas 

actividades estuvo preso casi un año (Penitenciaría Nacional y cárcel de Caseros); 

liberado por error, se mantuvo prófugo hasta la amnistía de 1958. En esos años, 

y tras el fin de las inhabilitacion es para los dirigentes sindicales que habían tenido 

cargos de dirección hasta 1955, pudo volver al sindicato del Vestido, al que enroló 

en las ñ62 Organizacionesò.  

Reincorporado en la actividad sindical, en 1961 integr· la ñComisi·n de los 

20ò que recibi· la CGT para su normalización, tras más de cinco años 

intervenida.La normalización se realizó en 1963, entre sindicalistas peronistas e 

ñindependientesò (que debieron repartirse los cargos del Consejo Directivo en 

partes iguales) y Alonso fue electo secretario general. 

La central normalizada aprobó un Plan de Lucha que incluyó, entre otras 

medidas, la toma de fábricas en todo el país, en la que participaron durante 

diferentes jornadas de 1964 casi cuatro millones de trabajadores. Bajo la 

inspiración de Alonso la CGT formul· un plan, ñHacia el cambio de estructurasò, 

con una propuestaneocorporativista.  

Por esos años se advertían diversos escenarios de disputa, con Alonso en 

un lugar central: con los ñindependientesò, por su oposici·n al Plan de Lucha, que 

veían cada vez menos relacionado con las demandas gremiales y más con el plan 

por el retorno de Perón en 1964; con otros sectores sindicales peronistas, por 

críticas al proyecto neocorporativo. A pesar de estas diferencias, fue reelecto en 

la secretaria general de la CGT en 1965. 

Entre finales de 1965 y comienzos de 1966 Alonso se alineó en el 

peronismo con los sectores que enfrentaron el proyecto político liderado por 

Augusto Vandor; así, participó en la división de las 62 Organizaciones, y fue una 

de las cabezas del grupo ñDe Pie junto a Per·nò, lo que le vali· su desplazamiento 

de la CGT, hegemonizada por el vandorismo. 

Como instrumento de la organización que lideraba en el sindicalismo, 

public· el semanario éDe Pie! entre marzo y julio de 1966. 

En junio de 1966 fue uno de los más entusiastas con el golpe militar, y la 

posibilidad de ver plasmado su proyecto neocorporativo, siendo de los primeros 
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ñparticipacionistasò. Integr· la CGT Azopardo en la divisi·n de 1968 (enfrentada 

a la CGT de los Argentinos), pero se distanció en 1969 para fundar la Nueva 

Corriente de Opinión, más cercana al gobierno militar.  

Después del Cordobazo, y el asesinato de Vandor, participó de las gestiones 

de unidad sindical entre 1969 y 1970, hasta la asunción de José Rucci al frente de 

la CGT.  

Al mes siguiente, el 27 de agosto de 1970, fue asesinado por un comando 

que lo acusó de gestionar el participacionismo sindical para apoyar al gobierno 

militar y someterse al imperialismo.  
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ALVAREZ, Alejandro  (Buenos Aires, 1936- Buenos Aires, 4 de junio de 2016) 

Apodo: ñEl Gallegoò. 

 Militante peronista, activista, fundador y líder de Guardia de Hierro a 

inicios de la década de 1960, figura central una década más tarde de la ñUnidadò 

(Organización Única del Trasvasamiento Generacional, fusión organizativa entre 

Guardia y el Frente Estudiantil Nacional FEN de Roberto Grabois), fundador 

desde los años 1980 de diferentes asociaciones político-religiosas (entre las más 

importan tes, la Orden de María en 1988).  

 Dentro de una larga carrera militante que se prolonga desde sus estudios 

secundarios en el Colegio Nacional Avellaneda hasta su fallecimiento, el período 

inicial de la biografía de Álvarez contiene rasgos por demás interesantes.  

 En primer lugar, sus orígenes familiares. Descendiente de españoles, su 

familia se encontraba atravesada por diferencias con respecto a la Guerra Civil 

(algunos eran republicanos, o anarquistas; otros se identificaban más con el 

franquismo). Socialmente, el padre era delegado gremial vitivinícola; la madre, 

por su parte, paleontóloga y profesora universitaria en la Universidad de Buenos 

Aires. Nacido en el barrio de Palermo, atravesado por la discusión política 

permanente en el seno familiar (mayoritaria aunque no exclusivamente 

peronista), se inició políticamente en la Unión de Estudiantes Secundarios y 

milit ó en la unidad básica de su mismo barrio. Aunque se ha señalado, asimismo, 

una originaria y efímera participación en la Federación Juvenil Comunista. De 

este modo, tales orígenes biográficos estuvieron marcados por cierta 

heterogeneidad político-familiar.  
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 En segundo lugar, las huellas dejadas por el fenómeno resistente-

insurreccional peronista. Después del golpe de 1955, ñel Gallegoò comenzó a 

acercarse a redes de la militancia territorial y sindical combativas que buscaban 

lograr el regreso de Perón al país. En estas redes diversas había dirigentes como 

Héctor Tristán (metalúrgico antivandorista), Jorge Di Pascuale (sindicato de 

Farmacia), o el Comando Capital, conocido luego como Comando Nacional de la 

Resistencia Peronista, dirigido por dos dirigentes cercanos a John William Cooke, 

César Marcos y Raúl Lagomarsino.  

 En esos años de gran efervescencia militante y activista, el joven Álvarez 

participó de toda clase de experiencias resistentes dentro del Comando: 

diferentes trifulcas callejeras contra antiperonistas, participación en l as ñMarchas 

del Silencioò después de los fusilamientos de 1956 (si bien Álvarez relata 

retrospectivamente que ñel Comando estuvo en contra del golpe, estuvimos en 

contra del golpeò), participaci·n en la toma del Frigor²fico Lisandro de la Torre 

(principios  de 1959), redactor en la publicación El Guerrillero , fueron algunas 

actividades formativas.  

 En esos años, nuestro actor pertenecía a los sectores del peronismo que 

adhieren al principio del acontecimiento insurreccional revolucionario (huelga, 

movilización), y se opusieron al acuerdo Perón-Frondizi; él mismo conoció 

personalmente a los miembros de la guerrilla peronista  Uturuncos, en particular 

a Manuel Enrique Mena ï también apodado El Gallego.  

 En tercer lugar, los orígenes de Guardia de Hierro. Producto del desgaste 

de la actividad callejera e insurreccional, de la crisis y fracasos de la propia 

resistencia peronista, los jóvenes allí formados comenzaron a buscar su propia 

identidad organizativa. En este contexto se inscribió la fundación 

extremadamente informal, precaria y grupuscular de Guardia de Hierro, entre 

fines de 1961 e inicios del año siguiente, en medio de la candidatura de Andrés 

Framini a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Justo antes, Álvarez se 

instaló durante un año en la provincia de Salta, alejándose de conflictos 

personales acarreados por la militancia y por la represión policial, pero en 

compañía de otro peronista porteño, Pedro González, quien tuvo luego una gran 

influencia en la formación y desarrollo de grupos de Juventud en tal provincia. A 
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inicios de los años 1960 (misma época en la que otras organizaciones de JP 

próximas de espacios nacionalistas y de ideales revolucionarios buscaban 

consolidarse) ñel Gallegoò lider ó en Guardia de Hierro   a un puñado de militantes: 

se contaban, entre otros, Mario Gurioli, Fabio Bellomo (su hombre de confianza), 

Susana Lamas, Enrique Aisenstein. 

  Desde mediados de los años 1960, nuevos militantes reconocieron su 

liderazgo (surgidos del medio universitario, a veces de procedencia católica), en 

un crecimiento signado por su encuentro con Perón en Puerta de Hierro en 1967.  

 Es importante señalar cuál fue el perfil biográfico -político del fundador a 

la luz de su liderazgo y de su trayectoria peronista. Su caso se inscribió en una 

modalid ad de carisma profético que se propuso interpretar (e intermediar ante) 

el gran carisma inspirador (el de Perón). Como intelectual, abordaba grandes 

problemas filosóficos y dimensiones generales de la política internacional en la 

cotidianeidad del evento político coyuntural, conectando íntimamente dimensión 

mística y estética poético-literaria tanguera, lo que pudo ejercer cierta fascinación 

en estudiantes universitarios ajenos al mundo del peronismo y de la cultura 

popular.  

 Intelectual, vale aclarar, que escribió pocos ensayos (algunos decisivos en 

el derrotero de Guardia de Hierro , como el Informe Histórico de 1967, elogiado 

por el propio Perón); fue autor de Así se hizo Guardia de Hierro, trabajo disperso, 

caótico e impreciso desde el punto de vista histórico y empírico, aunque 

fundamental para comprender sus rasgos intelectuales por demás singulares.  

 En los primeros largos años de activismo juvenil, Álvarez se desempeñó 

laboralmente en la industria frigorífica y durante casi una década fue empleado 

telefónico (entre otros trabajos informales como empleado en almacenes, 

librerías, o en el dominio del asesoramiento sindical).  

 Luego de esta experiencia laboral, se transformó a inicios de los años 1970 

en ñpermanenteò, es decir, remunerado por su organizaci·n, lo que evidencia una 

marcada profesionalización militante (al menos para aquellos que se ocupaban, 

a largo plazo, del oficio de líder).  
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ANGLADA , Marcos  (Necochea,  17 de agosto de 1916 ï La Plata, 6 de julio de 

1994). 

Su familia se radicó en La Plata cuando tenía 9 años y allí cursó sus 

estudios primarios y secundarios. Luego ingresó a la Universidad Nacional de La 

Plata (UNLP) donde se graduó como abogado. Por entonces, comenzó su 

militancia en el Movimiento Renovador del radicalismo con Ricardo Balbín, 

Alejandro Leloir y Salvador Cetrá. Ingresó a la gestión pública en 1943 como 

Director de Jubilaciones, Pensiones y Ahorro en la Secretaría de Trabajo y 

Previsión, cargo que ocupó hasta 1945. En el desempeño de esa función conoció 

a Perón y adhirió al proyecto político que este impulsaba, al igual que un 

importante grupo de radicales bonaerenses. 

En 1945 fue designado como comisionado municipal de la ciudad de La 

Plata, seguidamente entre 1946 a 1949 se desempeñó como Juez en lo criminal y 

correccional del Departamento Judicial de La Plata y luego asumió como 

procurador general de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos 

Aires. En 1952, fue nombrado decano de la Facultad de Derecho de la UNLP y en 

1953 Rector de la misma Universidad.  

En 1955 fue designado Ministro de Educación de la Nación, cargo que 

desempeñó hasta el golpe de estado del 16 de septiembre de ese año.  

Al igual que muchos funcionarios públicos fue detenido y encarcelado, 

luego partió al exilio a España. Regresó en 1959, para asumir la función de 

apoderado del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires y participar 

activamente en la reorganización del peronismo bonaerense. Por ese motivo, 

cuando el gobierno nacional habilitó a los proscriptos a participar en las 
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elecciones del 18 de marzo de 1962, con el sello partidario de Unión Popular (UP), 

Perón dispuso que integrase junto con Andrés Framini la fórmula para disputar 

la gobernación provincial; resulta ndo electos por más del 42% de los votos. No 

pudieron asumi r porque los comicios fueron anulados debido a la presión de las 

Fuerzas Armadas sobre el gobierno de Arturo Frondizi . 

En 1963 el peronismo intentó participar de la elección presidencial a partir 

de la integración de un Frente Nacional y Popular, una coalición de fuerzas que 

integró entre otras agrupaciones al neoperonista Unión Popular, debido a que el 

Partido Justicialista no disponía de la personería política. Por la nómina de 

candidatos de UP, Anglada ocupó el cuarto lugar en la lista de diputados 

nacionales bonaerenses. Sin embargo, la presi·n ejercida por el ñpartidoò militar 

impidió la participación frentista y la orden para el electorado peronista fue votar 

en blanco. 

A partir de julio de 1963 Anglada lideró un proceso de reorganización del 

peronismo en la provincia de Buenos Aires, en disidencia con el sector 

vandorista , con la denominación de Movimiento Luján -Las Flores. Ante esa 

situación la Junta Promotora del Partido Justicialista de la provincia de Buenos 

Aires lo desplazó de la función de apoderado. 

A partir de entonces, el Movimiento Línea Las Flores - Luján se organizó 

como una fuerza partidaria independiente, por fuera del Partido Justicialista. Sin 

embargo, a pesar de los esfuerzos del grupo organizador, en la elección del 14 de 

marzo de 1965 el nuevo partido apenas superó el 1% de los sufragios. Un resultado 

que solo le sirvió para colocar concejales en una comuna, Hipólito Yrigoyen, la 

única en toda la provincia en donde la UP no presentó candidatos. Luego de ese 

resultado la agrupación se disolvió, siendo la última acción política de 

importancia que Anglada llevó adelante en el peronismo bonaerense. Falleció en 

1994. 
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ANTONIO  CHIBENE , Jorge  (Buenos Aires, 14 de octubre de 1917 - 11 de 

febrero de 2007). 

 Hijo de inmigrantes, su padre, Elías Antun Squef, nació en Yebdene, una 

aldea siria en las afueras de Damasco; su madre, María Celia Chibene, nació en 

Mercedes, Uruguay, hija de libaneses católicos. Pasó su infancia en Uruguay. 

Hasta los doce años Jorge Antonio estudió en un colegio de monjas. Luego, al no 

poder sus padres seguir afrontando la cuota mensual, se cambió a un colegio de 

varones y posteriormente a uno mixto que le dejaba tiempo libre para trabajar.A 

los diecisiete años obtuvo permiso de sus padres para trasladarse a Buenos Aires 

con el fin de trabajar y estudiar. A tres meses de su llegada a Buenos Aires lo siguió 

toda la familia.  

 Antonio trabajó como obrero en una fábrica textil y en el frigorífico Swift 

en La Plata, en los cuales entró en contacto con las injusticias y las malas 

condiciones de salubridad, estuvo enfermo debido a estas y también fue 

despedido y contratado por la misma empresa alternativamente antes de que se 

cumpliera el plazo para su regularización laboral. Por un amigo fue invitado a 

charlas políticas en las que se familiarizó con nociones antiimperialistas y 

marxistas. 

 A los veinte años Antonio comenzó su servicio militar, desempeñando 

como secretario personal del médico del regimiento. Desde esa función entró en 

contacto con personas que posteriormente ocuparían cargos de importancia. 

Entre 1937 y 1939, mientras continuaba el bachillerato, su trabajo en la 

enfermería lo llevó a conocer a los estudiantes del recién inaugurado Liceo 

Militar, entre ellos Raú l Alfonsín, Albano Harguindeguy y Leopoldo Galtieri.  
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 A pesar de ser uno de los importantes protagonistas dentro del peronismo, 

la figura de Jorge Antonio Chibene sigue siendo parcialmente desconocida. 

Nunca ocupó puestos oficiales, pero tuvo un rol destacado en el peronismo 

durante la década del cincuenta y fue uno de los principales intermediarios entre 

Perón y sus seguidores durante la década del sesenta. 

 Parece que lo conoció a Perón en casa de un coronel amigo y haberlo 

empezado a tratar en 1949 en virtud de las negociaciones con Mercedes Benz. 

 En cualquier caso, sus primeros contactos "doctrinarios" con el peronismo 

se dieron por mediación de José Figuerola. 

 Cuando Perón ganó las elecciones, Figuerola lo convocó para trabajar en 

la coordinación del Primer Plan Quinquenal. Estaba entonces oficialmente 

empleado por el Banco Industrial, pero adscrito a la Secretaría de la Presidencia. 

Sin embargo, los celos de Figuerola y la independencia de Antonio causaron su 

despido. 

 Antonio supo interpretar el proy ecto peronista industrializador e hizo de 

la industria nacional automotriz su leitmotiv.  Su objetivo era incursionar en la 

fabricación de piezas y repuestos para el ávido mercado doméstico de los años de 

posguerra. Importó vehículos de Mercedes Benz y solicitó para esta compañía las 

licitaciones de trolebuses de 1951. Como contrapartida, negoció que el pago de las 

comisiones se realizara en forma de instalación de maquinaria e inversiones para 

una proyectada fábrica de camiones que sería la primera fábrica de la firma 

alemana en la Argentina. Ese año Eva Perón le pidió también unas 2500 unidades 

nuevas para el sindicado de taxímetros. 

 Antonio ganó la licitación de los trolebuses, abrió una planta de fabricación 

de tractores y comenzó la fabricación de repuestos para automotores. Varias 

empresas alemanas negociaron por su intermedio la radicación en la Argentina, 

entre ellas, Siemens, Krupp, Deutz y Bosch. Su crecimiento no se detuvo y lo que 

ya era un grupo empresario adquirió en 1952 LR3 Radio Belgrano y Canal 7, 

cuando el gobierno licitó emisoras anteriormente privadas junto a la agencia de 

noticias Télam. 
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 Antonio estaba interesado también en la importación, armado y 

fabricación de televisores en el país. Importó primero 50.000 aparatos de la 

Standard Electric e hizo acuerdos para la creación de una fábrica local. Su grupo 

llegó a tener 27 empresas centralizadas financieramente y presentes en los 

sectores del transporte, forestal, agropecuario, inmobiliario y medios. Al menos 

una de ellas, Forja Argentina, contaba con participación de la Fuerza Aérea. 

 En 1955 sufrió un accidente automovilístico que pudo haberle costado la 

vida y recibió en el sanatorio la visita de Perón, distintos ministros y figuras 

políticas y eclesiásticas influyentes. Ese mismo año tuvo un rol central en la 

comercialización internacional del aceite de lino argentino, gracias a su contacto 

directo con el ministro de Comercio Exterior, Antonio Cafiero.  

 Antonio afirmaba que su "peronización" se inició una vez acontecido el 

derrocamiento del líder justicialista y la expropiación de sus bienes por la 

Revolución Libertadora, pero de hecho su asociación con el proyecto justicialista 

había comenzado obviamente antes. Él mismo reconoció que "yo era una especie 

de ministro sin cartera. Se me consultaba para muchas cosasé" Estuvo presente 

cuando Perón comunicó a su círculo de allegados la decisión de dejar el país y fue 

invitado por el mandatario a seguirlo en el exilio. Antonio permaneció sin 

embargo en la Argentina. 

 Antonio rechazó también la propuesta de Lonardi, que le ofrecía salir del 

país mientras estaba refugiado en la embajada de Uruguay y recibió el apoyo de 

figuras como Arturo Frondizi, Roberto Noble y Antonio Caggiano. En octubre de 

1955 se presentó ante la justicia. Sus empresas ya habían sido intervenidas. Fue 

alojado en la penitenciaría de Río Gallegos, donde estuvo preso junto a Alfredo 

Gómez Morales, Guillermo Patricio Kelly, Héctor Cámpora y John William 

Cooke. Finalmente se fugaría por tierra en 1957 junto a varios presos políticos.  
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Para aquel entonces sus bienes habían sido confiscados. Se dirigió primero 

a Chile, y luego a Venezuela, donde se reencontró con Perón y conoció a su tercera 

esposa, Isabel.  

 En Caracas pasó dos meses y sus oficinas sirvieron como despacho a Perón. 

Antonio también consiguió para Perón una casa, pero, para cuando Perón se 

mudó a ella, el cambio de gobierno venezolano lo empujó a trasladarse a 

República Dominicana. Años más tarde, en España, sería también Antonio el 

encargado de gestionar su llegada y obtener vivienda para el general, primero en 

Torremolinos, luego en el Plantío y posteriormente en Madrid.  

 Estuvo cerca de Perón cuando este residía en Puerta de Hierro, contribuyó 

a financiar las campañas electorales de candidatos como Andrés Framini y, en 

1964, intercedió ante Perón para que recibiera a su paisano, Carlos Menem. Ese 

mismo año estuvo junto a Perón en su fallido intento de regreso a la Argentina.  
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 Antonio fue expulsado de España a mediados de los sesenta y se instaló en 

Asunción, a una cuadra de la residencia del general Stroessner. En su casa se 

instaló por dos meses Isabel, enviada por Perón. A esta casa acudieron muchos 

peronistas a visitar, a conversar y a buscar orientación. Antonio fue intermediario 

habitual entre Perón y los seguidores que lo visitaban. 

 Cuando Perón regresó a la Argentina, Antonio Chibene permaneció en 

Madrid, puesto que se encontraba enemistado con López Rega e Isabel Perón. 

Visitó el país solo con motivo del funeral de Perón, regresando para quedarse 

finalmente  en marzo de 1976, el año en que comenzaba la dictadura militar. 

 En 1988 fue indemnizado por el estado argentino. Durante la década 

siguiente mantuvo vínculos con los responsables de la dictadura militar y 

participó en las negociaciones para su indulto.  

 Con su primera esposa, Esmeralda Rubin, tuvo cuatro hijos y adoptó siete 

más. Su segunda mujer fue Inés Schneider. Según varias fuentes, ambas mujeres 

eran de origen judío. 

Obras  
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ASTESANO, Eduardo  (Villa María, Córdoba, 1913 - La Lucila, Provin cia de 

Buenos Aires, 1991)  

Abogado graduado en la Universidad del Litoral  en 1946. Se inició en la 

militancia política con la afiliación al Partido Comunista (PC) a principios de los 

años treinta y en los círculos universitarios de Rosario y Santa Fe. Poco después 

comenzó a escribir sobre temas históricos y desarrolló análisis económicos de las 

clases sociales en revistas del mundo cultural de las izquierdas, como Claridad, 

Argumentos y Orientación . En 1941 publicó su primer  libro , Contenido social de 

la Revolución de Mayo . La sociedad virreinal . 

Junto a su compañero de militancia, Rodolfo Puiggrós, cuestionó la línea 

adoptada por la conducción del Partido Comunista Argentino frente al 

surgimiento  del peronismo y planteó una perspectiva antiimperialista para 

interpretar al nuevo movimiento y el apoyo que le brindaba la clase obrera. Las 

críticas y cuestionamientos derivaron en su expulsión del partido en 1947. 

Los disidentes conformaron ese mismo año el Movimiento Pro Congreso 

Extraordinario y fundaron el periódico Clase Obrera, donde participaron 

Astesano, Puiggrós y trabajadores ferroviarios que también habían sido 

expulsados del PC.  

Desde 1946 dirigió la revista de la Federación Gremial de Comercio e 

Industria de Rosario y en 1950 integró el Instituto de Estudios Económicos y 

Sociales, un centro conformado por grupos provenientes del comunismo y el 

socialismo que contó con la aprobación de Perón. Desde entonces participó de 

reuniones con integrantes del gobierno y siguió escribiendo en revistas y 

periódicos.  
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En el año 1949 crearon el Movimiento Obrero Comunista (MOC), que se 

mantuvo hasta 1956 y convirtió a Clase Obrera en su órgano de prensa. Allí 

defendían las políticas industrialistas del gobierno peronista al mismo tiempo 

que se autoproclamaban la expresión auténtica del comunismo local. 

Cada vez más cerca del peronismo, continuó publicando libros sobre el 

desarrollo del capitalismo local con el propósito de identificar una tradición 

industrialista argentina, como n¼cleo central del ñnacionalismo popularò cuyo 

origen situaba en 1945.  

En 1953 publicó Ensayo sobre el Justicialismo a la luz del materialismo 

histórico,  en donde teorizó desde una perspectiva maoísta sobre las fuerzas 

sociales y actores de la ñrevolución justicialistaò, y dos a¶os despu®s realizó una 

adaptación a la economía argentina de El Capital  que prologó Puiggrós. 

Luego del golpe de Estado de 1955 integró grupos y emprendimientos 

editoriales vinculados a la ñresistencia peronistaò y fue encarcelado tras ser 

acusado de guardar relación con el levantamiento del General Valle de junio de 

1956.  

Al año siguiente dirigió la revista Columnas del Nacionalismo Marxista , 

desde la cual se llamaba a la organización de un frente nacional, popular y 

policlasista para enfrentar a la dictadura de Aramburu.  

Durante los años sesenta se fue alejando de las concepciones clasistas y 

escribió libros sobre Rosas, San Martín y el Martín Fierro en los que profundizó 

sus estudios sobre la cuestión nacional en clave revisionista.  

Entre 1963 y 1964 dirigió el periódico quincenal Relevo, dedicado a temas 

políticos, especialmente al peronismo. Desde esa publicación periódica lanzó la 

editorial del mismo nombre que publicó obras de Sampay, Astudillo, Funes y del 

propio autor (Martín Fierro y la justicia social).  
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En el año 1965 participó de la serie ñArgentina fundamentalò de la editorial  

Pampa y Cielo, inspirada por Jorge Abelardo Ramos. Allí publicó su obra La 

lucha de clases en la historia argentina .   

En 1972 publicó Nacionalismo histórico o materialismo histórico  y en 

1973 Historia socialista de América , en los que afirmaba la importancia de la 

lucha por la liberación nacional para enfrentar al imperialismo y constituir un 

orden político soberano en el Tercer Mundo. Ese año editó Manual de militancia 

política , en el que volvió a analizar el pensamiento de Perón desde un enfoque 

maoísta. Dedicó sus últimos estudios a temas de América Latina y en 1979 plasmó 

sus ideas sobre el ñtercermundismoò en Historia ecológica y social de la 

humanidad.  Falleció a los 78 años de edad. 
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BARRAZA, Pedro Leopoldo  (Buenos Aires, 1940- Buenos Aires, 13 de octubre 

de 1974). Apodo: ñEl boyò, ñEl Tartaò, ñBarryò. 

 Fue criado por su abuela y las tías ante la separación de sus padres. Tenía 

una hermana, Elena Ofelia.  Vivieron sobre la calle Montevideo al 700, casi 

esquina Córdoba. Pertenecía a una familia acomodada de clase media, de 

orientación radical -antiperonista.  

 Desde la secundaria militó en las filas radicales, participando de marchas 

opositoras, pintando leyendas contra Perón y concurriendo a la sede del Comité 

Nacional de la UCR. 

 En 1958 se entusiasmó con la candidatura de Frondizi. 

 Poco después, como muchos otros jóvenes, se desencantó del líder 

intransigente.  

 Frecuentó a figuras de la resistencia peronista por lo que fue acercándose 

al peronismo. 

 Tras la clausura del diario Democracia  por parte de Frondizi, salieron con 

Mario Valotta (ex director) hacia el interior para conseguir fondos y apoyos para 

relanzar la publicación. 

 Tras la desaparición de Vallese, el joven periodista Barraza comenzó a 

publicar not as en las publicaciones ligadas al Movimiento Revolucionario 

Peronista, 18 de marzo y Compañero. 

 En el marco de ese trabajo -difundido a modo de entregas tituladas "El 

infierno de Felipe Vallese"-, logró reconstruir la mecánica de la captura, señaló el 

cautiverio, las torturas, el médico que "lo asistió", los cómplices y los nombres de 
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la Policía Federal y de las Fuerzas Armadas que perpetraron su detención y 

desaparición.  

 ñàQu® hicieron con Vallese?ò fue el t²tulo de tapa del n¼mero 9, del 12 de 

febrero de 1963, del periódico 18 de marzo. Junto con una foto de Vallese con su 

padre y hermano, anotaron: ñAbrimos una investigaci·n: la indiferencia oficial 

ha dejado de serlo: ahora es directamente complicidad con quienes lo 

secuestraron, torturaron -¿asesinaron?- a Felipe Valleseò.  

 En las entregas siguientes relató el asalto a la casa de Vallese, las 

detenciones de sus familiares y amigos, las torturas, señalando la complicidad de 

las Fuerzas Armadas y de varios hombres de la Policía Federal. 

 Además de denunciar el accionar represivo, Barraza responsabilizaba a 

Vandor de inacción. En su crítica dejaba de lado las presentaciones judiciales y 

las campañas de reclamo realizadas por la Unión Obrera Metalúrgica. No perdía 

oportunidad de hacerlo, como ocurrió al reseñar el acto realizado a un año de la 

desaparici·n de Vallese, en el que consignaba: ñCon desgano, la direcci·n de la 

Unión Obrera Metalúrgica realizó un acto público en la Plaza Martín Fierro; en el 

que casualmente Augusto Timoteo Vandor no se quedó afónico y pronunció 

algunas palabras de recordaci·nò. En contraste con ello, ñLa Juventudéestuvo de 

pie para dar la tónica justa a lo que debe ser un símbolo de lucha y no pretexto de 

lamenaciones. Felipe Vallese estuvo presente en ese acto, en la combatividad 

manifestada por los jóvenes y no en las marchitas flores que depositó la 

burocracia que no supo ïo no quiso- rescatarlo de las garras del sistemaò.  
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 El grupo que detuvo a Vallese había sido encabezado por el comisario Juan 

Fiorillo, que fue condenado en el año 1971 y recuperó su libertad tres años 

después integrándose a la Triple A y durante la dictadura militar tuvo una 

actuación en estrecha relación con Ramón Camps. 

 Tras los hechos del Policlínico Bancario y la detención de los miembros del 

MNRT, Barraza quedó constituido en enlace con lo que para ese momento se 

llamaba la ñtendencia del peronismo revolucionarioò encarnada por Framini. 

 Poco después, en el periódico Compañero, publicó una nota de página 

completa que titul· ñReportaje al MNRT Tacuaraò. 

 Esa ubicación como nexo de los detenidos del Movimiento Nacionalista 

Revolucionario Tacuara y grupos del peronismo revolucionario lo llevó a ser el 

facilitador de la convergencia de ese grupo con los restos de la organización 

C.O.N.D.O.R. para la publicación de un libro  conjunto  sobre el retorno de Perón. 

 Por ese tiempo, junto a Horacio Verbitsky, Manuel Buzeta y Saúl Hecker 

colaboraban con Framini en la redacción de materiales y cartas.  

 Escribió en Rebelión, publicación financiada por Jerón imo Remorino.  

 Se desempeñó como apoderado del quincenario Patria , órgano de prensa 

de la Juventud Peronista Bonaerense. 
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 Barraza formó parte del sindicato de periodistas de Buenos Aires, junto a 

Osvaldo Lamborghini y Eduardo Jozami. 

 Cerró la década con una estancia en Europa, experimentando en el 

nudismo y la droga. Al volver conoció a Carlos Laham, a quien comenzó a 

frecuentar y con quien burlonamente dec²an formar la ñAgrupaci·n Putos 

Peronistasò.  

 Colaboró en el semanario Confirma do. Trabajó en el Diario La Opinión . 

En agosto de 1971 realizó un reportaje a José Ignacio Rucci en el que lo obligaba 

a definiciones sobre el uso de la violencia, la juventud, la coyuntura política del 

gobierno militar. En ese contexto el líder sindical descart· el GAN ñcomo un lindo 

nombre y nada m§sò y desment²a una atribuida descalificaci·n de la juventud 

peronista (ñbasurita en el carburadorò).  En junio de 1972 Barraza hizo una cr²tica 

al libro de López Rega titulado Astrología esotérica (secretos develados). Por 

poco tiempo colaboró en Clarín . 

 Comenzó a convivir con Laham en 1973 en un departamento de Lavalle y 

Suipacha. Aunque replegado de la actividad política,  con la asunción de Cámpora 

fue designado director-interventor de Radio del Pueblo de Buenos Aires. 

 Osvaldo Agosto, asesor de prensa de Rucci, le recomendó no asistir al 

velorio de este último, tomando como antecedente la nota periodística del año 

1971. 

 Tras la muerte de Perón abandonó el cargo en la radio.  

 La organización paraestatal Triple A mató a Barraza y  Laham,  en un 

descampado en Villa Soldati a orillas del río Cildañez en octubre de 1974.   
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BEVILACQUA, José Mar io  (Buenos Aires, 1940- Buenos Aires, 26 de marzo 

de 1960). Apodos: ñTitoò y ñFosforitoò. 

 Sus padres, Ángel y Elena, eran militantes nacionalistas y adhirieron 

tempranamente al naciente movimiento peronista. Luego de un paso por 

Mendoza, provincia en la que Bevilacqua padre se desempeñó como funcionario 

en El Nihuil, se radicaron en Buenos Aires y recibieron una de las viviendas 

entregadas por los planes oficiales en Ciudad Evita, en el partido de La Matanza.  

 Al producirse el golpe de Estado de 1955, un grupo de inteligencia liderado 

por Américo Pérez Griz (el mismo que Rodolfo Walsh denunció como uno de los 

presuntos autores del asesinato del Dr. Satanowsky), irrumpió en su casa y detuvo 

al matrimonio Bevilacqua.  

 Tanto en esa ocasión, como cuando Bevilacqua padre resultó en 1958 

detenido por participar de una huelga en el Banco Industrial (del que fue 

despedido), ñTitoò desempe¶· un papel paternal cuidando de sus hermanos 

menores, Andrés Américo y Pedro Victorio. 

En aquel contexto de persecución antiperonista, José Mario Bevilacqua 

comenzó a militar junto a Beatriz Fortunato, con quien organizó el Ateneo Raúl 

Scalabrini Ortiz, el Comando Ciudad Evita y publicó la hoja resistente La chuza. 

Los dos activistas estaban vinculados a redes militantes provenientes de la 

agrupación en la que también había militado Bevilacqua padre, la Alianza 

Libertadora Nacionalista (ALN) de Juan Queraltó.  

El nombre de la agrupación a la que dieron vida resonaba en esa tradición: 

Alianza de la Juventud Peronista. Esta se integró a la Junta Coordinadora 

Nacional Provisoria de la Juventud Peronista (JP), constituida en 1958, y durante 
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el año siguiente, a la Mesa Ejecutiva de la JP, que reunió a sus dirigentes más 

destacados y a una miríada de agrupaciones juveniles de la zona bonaerense 

metropolitana y de algunas localidades del interior de Argentina. En la Mesa 

Ejecutiva de la JP José Mario Bevilacqua trabó una relación cercana con el 

dirigente juvenil Alberto Brito Lima, quien tenía una ascendencia s ignificativa 

entre la militancia del barrio porteño de Mataderos y de La Matanza.  

El 26 de marzo de 1960 un grupo de activistas (Jorge Rulli, Envar El Kadri, 

Juan Carlos ñel petiteroò Tambascio, los hermanos Rearte, H®ctor ñel petisoò 

Spina y Felipe Vallese, entre algunos otros) asaltaron un vivac de la Fuerza Aérea 

en Ciudad Evita (entonces rebautizado barrio General Belgrano por el gobierno 

militar), lo que desencadenó una intensa persecución contra los dirigentes de la 

Mesa Ejecutiva de la JP. Ese mismo día apareció muerto a causa de un disparo 

José Mario Bevilacqua. El joven estaba cumpliendo el servicio militar en Lobos, 

ciudad a la que había sido destinado el grupo del Regimiento de Artillería de Azul 

en el que prestaba servicio.  

Según el relato familiar y militante, él y otros conscriptos se habrían 

cuadrado marcialmente al pasar frente a la casa natal de Juan Domingo Perón. 

Por su militancia properonista entre la tropa Bevilacqua habría sido fusilado, lo 

que Rulli atribuye a una reprimenda por su ascendencia sobre el Regimiento.  

Aunque no contamos con evidencia para dilucidar si la verdadera es esta 

versión o aquella otra que hizo rodar el Ejército, que atribuyó la muerte a un 

accidente con su propia arma reglamentaria, lo significativo es que la JP asumió 

a Bevilacqua como un mártir y lo reivindicó en el folleto Trinchera como un 

ñComandante de guerrillerosò.  
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En una carta de 1964 dirigida a los padres del militante muerto, Perón 

también lo reivindicó como un representante de aquella juventud dispuesta a 

entregar ñsu sangreò por la ñcausa peronistaò.  

Con el tiempo, el Comando de Organización, en el que actuaban dos 

hermanos de ñTitoò, siguió rindi endo homenaje a su memoria y con los años lo 

incluyó en su panteón de héroes. 

 

 

Al día de la fecha lleva el nombre de José Mario Bevilacqua la importante 

avenida que en Ciudad Evita divide el rodete del rostro en el perfil de la célebre 

mujer que, vista desde arriba, dibuja la topografía artificial del barrio.  
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BIDEGAIN , Oscar   (Azul, provincia de Buenos Aires, 3 de septiembre de 1905 

- Azul, 15 de diciembre de 1994). 

              De profesión cirujano y peronista de la primera hora, sus primeros pasos 

en la política habían transcurrido en organizaciones de carácter nacionalista. Con 

el surgimiento del nuevo Movimiento, ejercería distintos cargos partidarios en el 

ámbito provincial y nacional y fue elegido diputado nacional en 1948. Reelegido 

en 1952, alcanzó la presidencia del bloque de diputados peronistas en 1955.  

Por entonces, se constituyó en uno de los más férreos defensores del 

gobierno. El 13 de junio, dos días después de la marcha del Corpus Christi, 

denunciaba en la C§mara Baja a las ñfuerzas regresivas y olig§rquicasò en 

complicidad con ñlas sotanasò, que hab²an producido un ñacto explosivo e 

irresponsable de desverg¿enza clericalò. A su vez, dedicaba p§rrafos 

reivindicativos a la figura de Eva Per·n, ñaquella mujer ejemplar que con sus 

propias manos encendiera la llama votiva de la argentinidadò. D²as m§s tarde, se 

ofrecía para enfrentar a la sublevación de la Aviación Naval que había 

bombardeado la Plaza de Mayo. 

El 9 de octubre, a pocas semanas de producido el golpe, Bidegain fue 

detenido a instancias de la comisión encargada de investigar a los integrantes del 

Congreso Nacional. Fue recluido en la extinta penitenciaría de Av. Las Heras de 

la Capital Federal, donde escribi· un poema de fuerte carga prof®tica: ñM§s 

olvidan que su ira en torpe trayectoria, no manchará los nombres que salvará la 

historia, por voluntad del pueblo, aqu² y en todas partesò. 
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Posteriormente, la causa de su detención recayó en las manos del juez Luis 

Botet quien, en mayo de 1956, dictó la ampliación de su prisión preventiva. El 

magistrado no solo confirmaba la imputaci·n de ñtraici·n a la Patriaò por 

supuesta violación del artículo 29 de la Constitución Nacional, sino que sumaba 

ahora el cargo de ñasociaci·n il²citaò. En el primer caso, Bidegain fue acusado de 

otorgar desde el Congreso facultades extraordinarias y la suma del poder público 

al Ejecutivo Nacional, delito que era penado con prisión perpetua. La segunda 

imputación lo involucraba como parte de una asociación ilícita para tramitar y 

aprobar las leyes en el Congreso. El expediente involucraba a numerosos 

dirigentes y militantes peronistas, entre ellos al mismísimo Perón.  Poco tiempo 

después sufrió un simulacro de fusilamiento.  

El 26 de noviembre de 1957, en el día del cumpleaños de su hija Gloria, 

recobró su libertad tras ser indultado mediante el decreto 15401. Inmediatamente 

se puso bajo las órdenes de Perón, quien en 1958 lo designó integrante del 

Comando Táctico Peronista y en 1959  fue miembro de la Delegación Nacional 

que lo representaba en el país. En ejercicio de esas funciones sufrió dos atentados 

con explosivos.  

  Los a¶os ô60 implicaron tareas de reorganizaci·n del peronismo azule¶o a 

la par que retomaba su vida profesional. Pese a no figurar entre quienes ejercían 

la representación directa de Perón, su figura continuaba siendo una referencia 

ineludible. En 1965 fue designado Presidente Honorario de la Comisión de 

Recepción a María Estela Martínez de Perón en su visita a Azul y a partir de 1968 

integró la Junta Nacional de Gobierno del Movimiento Peronista bonaerense.  

Su retorno al primer plano ocurrió a la par de los levantamientos populares 

de la década siguiente al punto de integrar la Comisión Pro-Retorno de Perón al 

país. Promovido por el líder, triunfó en las elecciones de marzo de 1973 en la 

Provincia de Buenos Aires, asumiendo como gobernador el 25 de mayo. 

Renunciaría al cargo en enero del año siguiente, luego de los cuestionamientos de 

Perón a su figura, tras la toma del cuartel de Azul por parte del ERP. En 1975 

participó de la fundación del Partido Peronista Auténtico y en 1977, en el exilio, 

del Movimiento Peronista Montonero. Con el retorno a la democracia 

permaneció en España, debido al pedido de captura que existía en su contra por 
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haber integrado la citada organización. Recién pudo retornar al país en diciembre 

de 1989, poco después de los indultos otorgados por el entonces presidente Carlos 

Menem.  

Fuentes:  

Archivo Particular de Roberto  Baschetti. Incluye ñCronolog²a comentada de un patriotaò y otros 

documentos (Gentileza del autor). 

Diario el Tiempo, 16 de diciembre de 1994. En Hemeroteca ñJuan Miguel Oyhanarteò, secci·n de 

la Biblioteca Popular de Azul ñBartolom® j. Roncoò (Gentileza de Luis María Navas y Ernesto 

Arrouy)  

Documentos de familia Bidegain (Gentileza Cristina Bidegain y Silvio Oliva Drys) y 

conversaciones con Gloria Bidegain. 
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BITTEL, Deolindo Felipe  (26 de mayo de 1922 en Villa Ángela, Chaco ï 

Resistencia, Chaco, 22 de septiembre de 1997)  

 Nació en una familia que residía en un distrito agropecuario del sur del 

entonces Territorio Nacional de Chaco. Realizó sus estudios primarios en Villa 

Ángela, para luego completar el secundario en el Colegio San José de Esperanza 

de Santa Fe, donde inició su militancia en la Alianza Nacionalista. Luego ingresó 

en la Universidad Nacional del Litoral, alcanzando el título de escribano el 3 de 

agosto de 1945. 

 En seguida de recibirse se sumó al Partido Laborista, hasta que en 1947 se 

incorporó al recientement e creado Partido Peronista, al mismo tiempo que 

incursionaba en el periodismo y en el asociacionismo deportivo.  

 En el momento en que se produjo la provincialización del Territorio 

Nacional del Chaco en el año 1951, resultó electo vicegobernador del nuevo estado 

acompañando a Felipe Gallardo. 

 Luego del golpe de estado de septiembre de 1955 fue encarcelado y 

permaneció detenido por algunos meses. Una vez liberado continuó con su 

trabajo político y, en 1959, participó del proceso formativo del Partido 

Justicialista, el primer intento de institucionalizar al peronismo luego del inicio 

de la proscripción. 

 En la elección del 18 de marzo de 1962 fue electo gobernador del Chaco por 

el neoperonista Partido Laborista, sin llegar a asumir a raíz de la anulación del 

acto electoral.  

 Un año después, el 7 de julio de 1963, cuando se realizó una nueva elección, 

y en algunos distritos la proscripción se atenuó, alcanzó la gobernación chaqueña, 
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pudiendo en esa oportunidad ocupar la función. Integr ó su fórmula con Nilson 

Franchisena. Su gestión culminó el 28 de junio de 1966, cuando nuevamente fue 

destituido por un  régimen de facto.  

 A partir de entonces, se sumó a las acciones que buscaban el retorno del 

Perón al país. En 1973, al mismo tiempo que Héctor Campora alcanzó la primera 

magistratura, Bittel  resultó elegido para gobernar Chaco por tercera vez. 

 Su mandato fue interrumpido por el golpe militar del 24 de marzo de 1976.  

 En lo sucesivo se mantuvo como uno de los principales referentes del 

peronismo y en 1979, en su condición de vicepresidente primero del justicialismo, 

presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un documento 

denunciando las acciones de la dictadura militar. 

 En 1982 fue uno de los fundadores de la Multipartidaria Nacional y en 

1983 se postuló como candidato a vicepresidente de la Nación, en la fórmula 

liderada por Italo  Luder, resultando derrotado por el radicalismo.  

 En función de ese resultado, Bittel  fue electo senador nacional por el 

Chaco, cargo al que luego renunció para postularse como intendente de 

Resistencia en 1987, función que desempeño hasta 1989.  

 Dos años después fue reelecto senador nacional con mandato hasta 1998, 

no pudiendo culminarlo ya que  falleció el 22 de septiembre de 1997, a los 75 años. 
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BLAJAQUIS, Domingo   (Lanús, Provincia de Buenos Aires, 19 de junio de 1919 

ï Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, 13 de mayo de 1966). Apodos: ñel 

griegoò, ñel viejoò, ñel qu²micoò, ñMingoò.  

 Estudió en una escuela secundaria técnica. Dio sus primeros pasos en la 

Universidad, abandonándola. Fue obrero curtidor, militante comunista primero, 

peronista después. Lider· el ñGrupo Avellanedaò de la agrupaci·n Acci·n 

Revolucionaria Peronista, que orientaba John William Cooke. 

 Lo describen como alto y corpulento,  medio calvo, de bigote y lentes. 

 A mediados del siglo XX Domingo Blajaquis era un obrero de una 

curtiembre  en Gerli, que había comenzado su militancia en el Partido Comunista. 

A medida que el PC se integró en la Unión Democrática, Blajaquis se fue 

acercando al peronismo.  

 Participó en el armado y la colocación de bombas en las acciones de la 

resistencia peronista, y también estuvo en la trastienda del levantamiento de J. J. 

Valle de junio de 1956. Detenido por el gobierno militar, pasó sin proceso judicial 

por varias cárceles del país, hasta recalar en Esquel, durante un año y medio.  

 Una vez liberado se reintegró en la militancia, en agrupaciones peronistas 

de Gerli, organizando la juventud de la zona. Por ese camino, años más tarde se 

vincul ó con la agrupación Acción Revolucionaria Peronista, de John William 

Cooke, y lider· el ñGrupo Avellanedaò de la misma. 

 En mayo de 1966 parte de esa agrupación se hallaba reunida en una 

pizzería de Avellaneda, cuando se produjo un enfrentamiento con miembros de 

otro sector del peronismo, el liderado por Augusto Vandor.  
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 Blajaquis murió en el tiroteo y también murieron Juan Zalazar, militante 

de ARP, y Rosendo García, del grupo de Vandor.  

 Desde 1968 su nombre se haría conocido mucho más allá de Gerli, en 

cuanto Rodolfo Walsh comenzó a publicar en el semanario de la CGT de los 

Argentinos (CGTA) la serie de notas que después se conocería como el libro 

¿Quién mató a Rosendo? All², Domingo Blajaquis en particular, y el ñgrupo 

Blajaquisò en general, fueron puestos como un ejemplo central para la creciente 

búsqueda de la CGTA para crear una nueva identidad sindical combativa.  

 Blajaquis fue convertido por Walsh en eje central de los sectores 

combativos y lo elevó a símbolo de la resistencia. En primer lugar por  su 

peronización; su trayectoria sintetizaba el desencuentro de muchos sectores de 

izquierda y los trabajadores, y en su pasaje al peronismo obró una síntesis entre 

su cultura marxista y su compromiso en la acción directa del lado de los obreros. 

En segundo lugar, Walsh destacó la crucial influencia de Blajaquis en la militancia 

de los jóvenes peronistas de Gerli, a quienes dio charlas, formación y ejemplo; les 

explicó el papel de la oligarquía y el imperialismo, cómo la burocracia sindical se 

convierte en su aliado al transformarse ñen dique de contenci·n de las masasò, y 

la importancia  de participar en movimientos de liberación nacional (ARP, 1966). 

 A lo largo de ¿Quién mató a Rosendo? Walsh ubica pasajes de ambas 

tramas. Blajaquis fue un "auténtico héroe de su clase", fue ñincalculable la 

influencia que ejerci·ò en los j·venes peronistas de Gerli, entre quienes ñten²a esa 

aureola de algunos viejos comunistas que toda su vida fueron corridos por la 

polic²a y al final por el partidoò; Walsh cita una frase que atribuye a ñuno de los 

que fueron sus amigos: óa Mingo lo cascaron los conservadores, lo fajaron los 

radicales, lo expulsaron los comunistas, lo torturaron los libertadores y al final lo 

masacraron los que se dicen peronistasô [...] Marxista convencido, los peronistas 

de la base lo aceptaron como suyoò; con ellos particip· en la resistencia, 

ñconvencidos de que a la violencia del opresor hab²a que oponer la violencia de 

los oprimidos; al terror de arriba, el terror de abajoò. De acuerdo con Walsh, 

Blajaquis le puso su sello a todas las huelgas de Avellaneda, desde 1955 a 1966, y 

solo par· porque lo mataron, y lo mataron porque fue ñun aut®ntico 

revolucionarioò (Walsh, 1969: 7, 21, 56, 68-70, 146). 
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BRAMUGLIA, Juan Atilio  (Chascomús, Provincia de Buenos Aires, 1 de enero 

de 1903 - Buenos Aires, 4 de septiembre de 1962). 

Hijo de inmigrantes italianos, su padre fue trabajador ferroviario. 

Hu®rfano desde muy joven, se trasladó con sus hermanos a la Capital Federal, 

donde cursó sus estudios secundarios, trabajando a la par para su sustento. 

Siguiendo la tradición familiar, consiguió un puesto con los obreros ferroviarios 

de Barracas, en la carga de trenes con trigo. Continuó sus estudios hasta obtener 

el título de abogado (Universidad de La Plata, 1925), cuando contaba sólo 22 

años. Más tarde completó un doctorado en Jurisprudencia (Universidad de 

Buenos Aires, 1942), especializándose en el área laboral.  

A comienzos de los años veinte se adhirió a las filas del Partido Socialista 

y era considerado como ahijado de Mario Bravo. En los años treinta fue asesor 

letrado de varios gremios, incluyendo la Unión Ferroviaria (UF), 

transformándose pronto en la cabeza política del sindicato. Fue en gran medida 

gracias a Bramuglia que la UF, sin duda el sindicato más fuerte en la Argentina 

en ese momento, brindó su apoyo a Perón constituyéndose en uno de los primeros 

pilares del movimiento peronista.  

Al hacerse cargo del Departamento Nacional de Trabajo en 1943, Perón 

estableció contacto con él y contribuyó a la creación de la Secretaría de Trabajo y 

Previsión. Allí asumió el cargo de director de Previsión Social. Su logro más 

importante fueron los decretos-leyes que ampliaron el régimen de jubilaciones 

para distintos sectores de la clase obrera.  

Fue interventor federal en la provincia de Buenos Aires entre el 26 de 

diciembre de 1944 y el 19 de septiembre de 1945. Allí fundamentó y amplió el 

círculo de adeptos obreros al proyecto de Perón y la captación de simpatizantes 

de la clase media, una política que también tuvo su expresión en el plano nacional. 
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Su éxito generó inquietud en los círculos que se oponían a las aspiraciones 

presidencialistas de Perón, lo cual forzó su renuncia.  

En la campaña presidencial de fines de 1945 y principios de 1946, ocupó el 

cargo estratégico de presidente de la Junta Nacional de Coordinación de los 

partidos políticos que apoyaban la candidatura de Perón. Después de la victoria 

electoral, Bramuglia tuvo un papel de importancia en el proceso de unificación de 

las fuerzas políticas que habían apoyado la candidatura de Perón y así contribuyó 

a la liquidación del Partido Laborista.  

Fue ministro de Relaciones Exteriores entre el 4 de junio de 1946 y el 12 de 

agosto de 1949. En representación de la Argentina presidió el Consejo de 

Seguridad de la Naciones Unidas durante las reuniones llevadas a cabo en París 

entre septiembre y noviembre de 1948 para considerar la crisis desatada por el 

bloqueo de Berlín por la Unión Soviética. Esa actuación internacional hizo que en 

Buenos Aires y en varias capitales de países occidentales se empezase a 

mencionar su nombre como posible heredero de Perón. Esos éxitos, sin embargo, 

condujeron, una vez más, a su renuncia, esta vez del cargo de ministro de 

Relaciones Exteriores y Culto. Fue reemplazado en agosto de 1949 por Hipólito 

J. Paz primero y por Jerónimo Remorino después. Su alejamiento forzado de la 

política siguió duran te el resto del gobierno de Perón.  

Tras el derrocamiento del régimen, en septiembre de 1955, el general 

Eduardo Lonardi pensaba nombrar a Bramuglia  ministro de Trabajo, pero pudo 

más la resistencia de los factores más hostiles hacia el peronismo en la cúpula de 

la Revolución Libertadora. Con el general Aramburu en el poder, la casa de 

Bramuglia fue allanada y estuvo detenido por poco tiempo. La comisión 

investigadora que actuaba en el Palacio de la Legislatura realizaba 

comprobaciones a efectos de demostrar las actividades dolosas en que se hallaría 

implicado el ex interventor bonaerense y ex canciller. 

Bramuglia fundó entonces, en diciembre de 1955, la Unión Popular en el 

marco de los esfuerzos por crear un "peronismo sin Perón", un fallido intento de 

desarrollar un partido político alternativo que canalizara el voto del peronismo 

proscripto. El primer nombre que había considerado Bramuglia fue Partido 
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Radical-Laborista, pero el líder histórico del Partido Laborista, Cipriano Reyes, 

con un grupo de adherentes, se adelantó a reivindicar para sí ese nombre. El 

pequeño grupo de fundadores de la UP (Unión  Popular)  incluía a varios ex 

radicales (entre otros, César Guillot y Bernardino Horne ); varios ex funcionarios 

y diplomáticos de la cancillería (como Atilio García Mellid , Enrique Corominas, 

Carlos R. Desmarás, Pascual La Rosa); un ex juez, Enrique Aftalión ; y un ex 

funcionario municipal, Raúl Salinas . 

 

La UP pretendía ser la heredera del peronismo y bregar por sus mensajes 

sociales originales independientemente del liderazgo carismático de Perón, por 

tantos admirado y adorado, y por tantos rechazado y denostado. Mas hasta su 

muerte en septiembre de 1962 no logró convertir a dicha agrupación en una 

fuerza política significativa.  

Desde su exilio Perón dirigió una lucha sistemática para torpedear los 

esfuerzos de Bramuglia por construir un partido independiente y apropiarse de 

su herencia política. No pasaron sino algunas semanas desde la fundación de la 

UP, cuando, en enero de 1956, Perón comenzó a dar instrucciones a sus 

seguidores para que expusieran y repudiaran a "los traidores a nuestro 

movimiento", aquellos líderes peronistas que intentaban crear nuevos partidos. 

Por otro lado, las élites argentinas no ocultaban su suspicacia respecto de 

todo partido que enarbolara el estandarte de reformas sociales. Los sucesivos 

gobiernos de la República, particularmente los de la Revolución Libertadora, no 

supieron crear condiciones legales y políticas que permitieran el desarrollo del 
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neoperonismo como un canal hacia el cual se derivarían en forma 

institucionalizada y democrática los anhelos de amplios sectores de la población.  

La Unión Popular podía haber ofrecido una salida a aquellos oficiales que 

se oponían a la legalización del partido peronista y al regreso de Perón, pero 

comprendieron que no podían dejar fuera del juego a amplísimos sectores que 

apoyaban al peronismo. 

La UP adolecía de debilidad institucional. Como partido, no logró 

construir un aparato burocrático central y vital, ni una red de sucursales o 

delegaciones en el interior del país; correspondientemente con ello, tampoco 

fructificaron sus esfuerzos para obtener recursos materiales adecuados. Además, 

la UP fracasó en su intento de obtener apoyo popular suficiente, particularmente 

en el frente de los gremios. Bramuglia no estimó correctamente la capacidad de 

los peronistas para mantener su hegemonía en los sindicatos bajo la férula de la 

dictadura militar de la Revolución Libertadora.  

La primera vez que la Unión Popular debió medir sus fuerzas en las urnas 

fue en las elecciones nacionales para Convencionales Constituyentes, con 

representación proporcional, en julio de 1957. El propósito del nuevo partido de 

presentar a sus candidatos era un abierto desafío al liderazgo de Perón. 

Finalmente, tras no pocas disyuntivas, que incluyeron un conflicto en la cúpula 

partidaria entre Bra muglia y Alejandro Leloir , la UP no participó en estas 

elecciones. Al igual que la directiva de Perón, el partido sugirió a sus seguidores 

depositar su voto en blanco, manifestando así que no reconocía la legitimidad de 

un sistema político que se negaba a posibilitar la participación del peronismo en 

el proceso electoral. 

Para las elecciones presidenciales de 1958, la UP presentó al binomio 

Alejandro Leloir  - Juan A. Bramuglia. No obstante, al hacerse públicas las noticias 

sobre el acuerdo entre Perón y Frondizi , y  luego de una carta que había recibido 

de Perón, Leloir cambió su postura. Hubo también una borrascosa entrevista 

secreta entre Frondizi y Leloir , en la casa de Rogelio Frigerio, después de la cual 

Leloir  retiró su candidatura. La deserción de Leloir fue la que selló 

definitivamente las probabilidades de la Unión Popular de desarrollarse como un 

partido independiente.  
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Sobre la fecha de la elección, una vez que comprobaron que no podían 

desoír la decisión ratificada de Perón en favor de Frondizi, tanto Atilio Bramuglia , 

jefe de la Unión Popular, como Vicente Saadi, del Partido Populista, y el 

periodista Alejandro Olmos , que orientaba el Partido Blanco, procedieron a 

retirar formalmente las listas de candidatos, aunque sus partidarios las 

mantuvieron en algunos distritos.  

Bramuglia  comenzaría ahora a tantear el terreno hacia Perón y sus 

representantes en la Argentina. Si cabe, puede parafrasearse una expresión 

posterior de Rodolfo Tecera del Franco, que hablaba de una transición de 

ñrebeld²aò a ñrebeld²a controladaò. 
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BRID, Juan Carlos  (Tigre, Provincia de Buenos Aires, 1918- Provincia de 

Buenos Aires, 7 de octubre de 1977). Apodo: ñEl Alambreò. 

 Nació en una familia de raíces antiguas en Tigre, siendo el menor de cinco 

hermanos. 

 Se desempeñaba como pintor de brocha gorda, contando con una pequeña 

empresa. En las postrimerías del peronismo estaba casado y tenía tres hijos. 

 El 16 de junio de 1955 se encontraba realizando un trabajo en Rivadavia y 

Talcahuano, cerca de la Plaza de Mayo y se acercó al lugar para defender al 

gobierno. En grupo intentaron asaltar una armería y pertr echarse, pero fueron 

atacados desde los altos de la Catedral. 

 Se consideraba peronista, pero no estaba afiliado ni actuaba 

orgánicamente en ningún espacio. Los bombardeos causaron en él una fuerte 

impresión y a partir de allí comenzó una actuación militante que se amplió en 

tiempos de la resistencia peronista.  

 Se enroló desde Tigre en la conspiración liderada por Valle. Lo destacaron 

a la zona de La Boca. Tras el fracaso, comenzaron a organizarse en células 

clandestinas acopiando armamento, constituyendo el Comando Zona Norte. 

Comenzaron a fabricar p·lvora, luego a armar ñca¶osò, para distribuirlos en 

distintas zonas de la Capital y el Gran Buenos Aires a través de una red de 

canillitas. Llegaron a realizar envíos al interior. Luego pasaron las fórmulas de 

fabricación. 

 Las acciones eran espont§neas. Peter ñEl Negroò Castro fue el responsable 

de la primera organización, habiendo actuado en el levantamiento de Valle como 

lugarteniente de Tanco. En ese tiempo nació su amistad con Carlos Romagnolli, 

con quien tomaron un polvorín en Batán sustrayendo 700 kilos de dinamita 
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mediante un enlace con Mar del Plata. Al mismo tiempo se relacionaban con el 

ñChangoò Mena de la zona norte que tambi®n contribu²a al acopio de materiales 

explosivos. El lugar de concentración fue una casa en Cañuelas en la que Brid 

estuvo refugiado. Desde allí planeaban volanteadas, voladuras, actos relámpagos 

para mostrar que los grupos seguían activos, a pesar de las detenciones que 

venían sufriendo. 

 Su nombre apareció en una lista requisada en Montevideo a Eduardo 

Colom. Le pusieron captura recomendada. Tras un viaje a Rosario, fue delatado 

por un infiltrado y detenido en Cañuelas. Fue llevado a Lanús, donde fue 

interrogado. Luego fue trasladado a Olmos donde permaneció ocho meses. Su 

abogado defensor fue Fernando Torres, quien le transmiti· la ñordenò de votar 

por Frondizi.  

 Con la amnistía del nuevo gobierno recuperó la libertad. 

 Fue integrado al Comando Táctico como parte de la representación de la 

denominada resistencia peronista. Viajó a Montevideo y se reunió con Cooke. 

Luego, por una diferencia interna, el grupo de la ñresistenciaò se alej· del 

Comando. Volvió a integrar la delegación nacional, tiempo después. Brid resultó 

electo junto a Oscar Albrieu y Delia Parodi en el marco de la nueva entidad 

denominada Consejo Coordinador y Supervisor del peronismo para designar a 

los responsables de la reorganización partidaria en las provincias. 

 Más allá de las acciones políticas de superficie en las que estuvo 

comprometido, Brid continuó con la actividad clandestina asociada a los 

comandos especiales mediante el ataque a polvorines, la fabricación de explosivos 

cada vez más complejos y la planificación de actos contrarios al gobierno. 

 Al caer el núcleo de Mar del Plata, con el que Brid tenía relaciones desde 

hacía mucho tiempo, se intensificó su búsqueda, obligándolo a emigrar a Uruguay 

saliendo en una canoa desde el Tigre hacia Carmelo. Tuvo solo veinte días de 

libertad: por pedido de la policía argentina fue detenido por la  uruguaya. Pasó un 

año preso y cuando pensaba que iba a ser liberado, fue nuevamente detenido en 

condiciones ñadministrativasò por otro a¶o. Defendido por los abogados Verduc 

y Ottalagano salió en libertad en el año 1962. Luego de integrarse en la comunidad 
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de exiliados del Uruguay, en tiempos en que Américo Barrios ejercía la delegación 

de Perón, volvió clandestinamente a la Argentina. Se encontró con su familia que 

vivía penosamente en Claypole, por cuestiones de seguridad. 

 Visitó a Remorino que había sufrido un atentado recientemente y se 

preparó para viajar a Madrid para entrevistarse con Perón. En el encuentro 

intercambiaron sobre la situaci·n, Per·n le ratific· la l²nea ñrevolucionariaò de la 

insurrección popular y le habilitó a denunciar a quienes habían planeado 

atentados para resolver cuestiones internas del peronismo. 

 Al producirse el ataque al Policlínico Bancario la Policía Federal libró 

pedido de captura al listado de quienes participaron y a otras personas entre 

quienes estaba Brid. 

 En 1965 fue nuevamente detenido por Coordinación Federal por unos días 

por los pedidos de capturas pendientes de los tiempos de aplicación del Conintes.  

 A principios de los años setenta se acercó a Alicia Eguren, participando de 

la publicación periódica Nuevo Hombre. En ese medio publicó una serie de notas 

sobre la resistencia peronista detallando su actuación en la misma. 

 

 El 7 de octubre de 1977 fue secuestrado en su domicilio de San Fernando 

junto a su hijo David Jorge, mediante un operativo ilegal de detención y posterior 

desaparición forzada.  

 Habría sido visto en el CCD Mansión Seré dependiente de la Fuerza Aérea 

Argentina. Su hijo salvó su vida y denunció a Sergio Alberto Gianotti, primo de 

su madre, que colaboraba en el centro de detención. 
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 Es un caso incluido en causa judicial en la que se investigaron, probaron y 

condenaron delitos de lesa humanidad.  

Fuentes :  

Brid, Juan C. Historia de la resistencia peronista. 1955-1970. En Revista Nuevo Hombre . Seria 

publicada en 1971. 
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BUZETA, José Manuel (Buenos Aires, 22 de abril de 1922- Marbella, España 

3 de septiembre de 1979). Apodo: ñManoloò, ñEl gallegoò. 

 Autodidacta, periodista, publicista, bibliotecario y tipógrafo.  

 Oriundo del barrio  de  Villa Urquiza, de la Capital Federal. Trabajó en el 

diario nacionalista Tribuna , que fuera propiedad de Lautaro Durañona y Vedia y 

dirigido por José María Fernández Unsain. En la coyuntura de 1945 este medio 

simpatizó con la Alianza Libertadora Nacionalista, que al año siguiente participó 

en los comicios con sus propias candidaturas pero para la presidencia apoyó la de 

Juan Domingo Perón. Allí escribían José Luis Torres, el sacerdote jesuita 

Leonardo Castellani y un grupo de escritores y poetas entre quienes se 

encontraban Juan O. Ponferrada, Luis M. Soler Cañas, Alfonso Solá González,  

Fermín Chávez. Mientrastantotrabajaba como tip·grafo en los talleres ñLa 

Argentinaò en Rivadavia 767. 

 En el año 1948 participó del Movimiento de la Juventud, un grupo de 

afinidad con el peronismo.  

 Ese mismo año, junto a otros jóvenes de raíz nacionalista como Jorge 

Perrone y Fernando García Della Costa, promovió la empresa periodística 

Octubre, órgano de la Liga de los Derechos del Trabajador que propiciaba la 

reforma constitucional. Entre sus notas se contaron: ñEn este 12 de octubre (9-

10-48); ñDefinitivamente libresò (16-10-48); ñD·lares, libraséTrigo y Bifesò (23-

10-48), ñLas Malvinas y la Ant§rtida, anhelo de soberan²aò (13-11-48), ñLas 

Malvinas y la Ant§rtida, expresi·n de soberan²aò (27-11-48 y 4-12-48).  
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 Se desempeñó también como jefe del taller gráfico del diario católico El 

Pueblo, entre los años 1952 y 1955. En la labor editorial se destacó en la 

organización y actualización del volumen de Kraft titulado Quien es quién en la 

Argentina , biografías contem poráneas. 

 Esas posiciones lo ubicaban en una zona de cruce entre nacionalismo, 

cristianismo y peronismo.  

 En 1955 se sumó a la resistencia peronista participando junto a César 

Marcos y Raúl Lagomarsino del Comando Nacional Peronista (CNP).  

 Fue detenido y estuvo preso en el penal de Caseros por espacio de once 

meses. En la cárcel conoció a Héctor Tristán, Manuel Damiano, Carlos Held, 

Fernando Enrique Torres, los hermanos Mel, Alberto Manuel Campos, Saúl 

Hecker, entre otros. 

 Emprendió el exilio en 1957 y se trasladó a Madrid donde se vinculó con 

José María Rosa, quien se encontraba desarrollando actividades en el Centro de 

Estudios Políticos de esa ciudad. Tenía asidua correspondencia con hombres de 

la resistencia peronista, como Fermín Chávez y José M. Castiñeira de Dios. 

 En noviembre de 1957 se trasladó a Bolivia, pasando antes por Caracas, 

donde mantuvo diálogos con Juan Perón. 

 Se opuso al Pacto Perón ï Frondizi.  

 De regreso en la Argentina siguió vinculado al peronismo de diversas 

formas.  
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 Junto a Esther Vara tuvo a Rodolfo, su primer hijo.  Luego de casarse con 

Inés Dhighiam nació Saúl, nombre que fue elegido como reconocimiento a la 

amistad que lo unía a Saúl Hecker, un hombre proveniente de la naciente 

izquierda nacional. Su esposa fue dirigente sindical de la federación de empleados 

de comercio, enfrentada con el dirigente Armando March. Llegó a ocupar el cargo 

de subsecretaria general de la organización. 

 Lo emparentaron con la formación de la organización Guardia de Hierro, 

influyendo  en Alejandro Álvarez, junto a Saúl Hecker y Héctor Tristán. 

 Fue una figura clave en la organización de la campaña que concluyó con 

Andrés Framini electo como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Además 

de realizar un buen cálculo previo de los resultados en los diferentes distritos creó 

el lema que caracteriz· la acci·n pol²tica de la f·rmula: ñFramini- Anglada, Perón 

en la Rosadaò. 

 

 Esa colaboración fue realizada desde el estudio de publicidad que había 

montado Buzeta junto a Héctor Descalzi y que funcionaba en la calle Tucumán al 

900.Más tarde se trasladaron a otra oficina ubicada en Mansilla y Coronel Díaz. 

Desde all² organiz· campa¶as que lo destacaron en el medio: ñBelgrano, un pa²sò 

para la inmobiliaria de los hermanos Mel o ñMar del Plata en cuatro horas y un 

ratitoò para los ferrocarriles argentinos. 

 Framini  le asignó una  participación significativa en la  redacción del 

borrador del programa que llevó al cónclave obrero de Huerta Grande. 
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 En el año 1965 fue el promotor del diario Rebelión, cuya jefatura formal 

llevaba Jorge Daniel Paladino y cuyo financiador era Jerónimo Remorino. Allí 

coincidió en la redacción con Horacio Eichelbaum. 

 Por ese tiempo se vinculaba a jóvenes que se acercaban al peronismo. 

Entre ellos se encontraba Horacio Verbitsky, quien años más tarde recordaría: 

ñEra un tipo muy inteligente, autodidacta, le²a much²simo, marcaba todo lo que 

leía. Tenía un grupo de jóvenes que lo seguían, que lo escuchaban, él pontificaba 

siempre. Eso conformaba un núcleo fundamental de la juventud peronista de la 

resistencia. Yo me conecté con ese grupo, hice la crónica para el diario y además 

qued® personal y pol²ticamente enganchado con ese grupoò. 

 En el año 1967 visitó a Perón en Puerta de Hierro. De uno de los encuentros 

con el líder exiliado se desprendió una leyenda que lo caracterizaba: un político 

lo fue a ver a Perón y con Buzeta como testigo le dijo que iba a ser muy difícil que 

®l pudiera volver a la Argentina alg¼n d²a porque la masa en nuestro pa²s ñestaba 

en otraò, desesperanzada y desmotivada. Contradiciéndolo Buzeta afirmó: 

ñáPamplinas! Si el compa¶ero Jesucristo con 12 ap·stoles analfabetos y 

pescadores instaló una religión mundial, que no podemos hacer nosotros con 

millones de trabajadores que dan la vida por Per·nò. De ese tiempo data su 

enemistad con José López Rega, a quien en un ríspido intercambio le llamó  

ñBonete hijo de putaò. 

 En el año 1968 colaboró con Alberto Manuel Campos en la difusión de la 

nueva obra de Perón, titulada La hora de los pueblos que salió por la Editorial 

Norte, propiedad del ex ï delegado. Vistosos afiches callejeros, con una imagen 

de Per·n saludando, anunciaban: ñEl m§s argentino de los an§lisis y la m§s 

patri·tica de las solucionesò. 

 Para 1973 integró un programa radial en Radio el Pueblo, que dirigía Pedro 

Barraza. Ideó el eslogan escrito para los carteles de la campaña 73 Perón-

Perón ñVayamos todos juntos, que juntos somos m§sò. No trepidó en criticar al 

Ministro de Bienestar Social, José López Rega, con quien sostuvo históricas 

diferencias.  

 Entre sus amigos políticos se encontraba quien por entonces se 

desempeñaba como Intendente de San Martín, Alberto M. Campos, con quien 
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compartían encuentros periódicos los días martes al mediodía. Por sus críticas al 

lopezrreguismo le recomendaban que se fuera del país. No aceptaba el consejo y 

demoró su salida hacia España. 

 Su salida del país se debió a que el Ejército irrumpió en su departamento 

mientras él no estaba, destruyendo todo a su paso. Sin embargo, días antes Inés 

Dhiguiam, su ex esposa, le advirtió de un encuentro con un militar que le había 

informado de la intención del ejército de asesinarlo con una bomba. Esto motivó 

la separación de la familia, quedándose su segunda mujer A. J. con su hijo Miguel 

en la casa de su madre, mientras Buzeta se escondía en casas de amigos. 

 En el momento de la decisión no contaba con pasaporte. Alberto 

Rocamora, Ministro del Interior, facilitó la rápida tramitación.  

 Hasta Ezeiza fue despedido por una caravana de autos que salió desde San 

Martín, que incluía una escolta armada. El auto en el que viajaba Buzeta con Á.J. 

y el hijo de ambos, Miguel de solo unos meses, fueconducido por el intendente de 

esa localidad para dar garantías y seguridad a los viajantes. El auto iba escoltado. 

           Tras la precipitada salida del país tuvo que afrontar con precarios medios 

de vida el exilio, y el  1 de enero de 1975 se incorporaron un bebe de cuatro meses 

y su madre. Trabajo en diversos restaurantes el exilio con medios de vida 

precarios antes de emprender, con otros argentinos, una efímera pizzería. Desde 

su llegada a España, no obstante, conto con el apoyo de la familia de Horacio 

Eichelbaum, viejo conocido suyo del periodismo de mediados de la década del 

sesenta. En Madrid se reencontró con otro  viejo amigo, el periodista argentino 

Armando Puente radicado en la capital española desde hacía tiempo. Trabajó en 

su rubro y comenzó a elaborar un diccionario de términos políticos.  
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 En el año 1978, tras su separación, viaja a Colombia y Venezuel, donde 

trabajó en campañas electorales. En  este último paíscolaboró con la candidatura 

de Luis Herrera Campins, quien fue electo presidente. 

En Julio de 1979 regresó a España, ya gravemente enfermo de un cáncer 

de garganta, y en Septiembre de 1979 falleció en la ciudad de Málaga. 

  

Fuentes:  
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Colaboración de Saúl Buzeta, Rodolfo Buzeta, Miguel Buzeta y Á.J. 
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BURGOS, Carlos Alberto  (Mendoza, 1937 - La Tablada, Provincia de Buenos 

Aires, 23 de enero de 1989).  Apodo: Quito. 

 Nacido en un hogar modesto. Su madre era enfermera. Su padre suboficial 

del Ejército. Por la profesión de su padre se trasladaron de Buenos Aires a 

Mendoza.  

 Sus estudios primarios y secundarios, por esa razón, resultan 

fragmentados. Fue seminarista entre los 11 y los 14 años. 

 Hacia 1954 conoce al Teniente Ciro Ahumada y a su esposa Margarita 

Aretsen, residentes en Chacras de Coria. 

 Como estudiante participó de la C.G.U.  

 En 1955, el golpe militar lo sorprende en Dolores, percibiendo la 

desesperación popular y el revanchismo.   

 En el ámbito uni versitario participó de la campaña en favor de Frondizi. 

Decepcionado dec²a: ñya se ve adonde han ido a parar los veinte milloneséy yoò. 

 En 1958 comenzó a actuar en el seno del peronismo mendocino proscripto. 

Por ese tiempo se asoció a la empresa de edición del Boletín Informativo de la 

Resistencia Peronista de Mendoza, orientado por el anarquista devenido 

peronista José Stemberg.  

 A principios de los años sesenta se desempeñó como Secretario General de 

la Juventud Peronista de Mendoza (Comando Mendoza del Movimiento Nacional 

de las Juventudes Peronistas). En principio integraban jóvenes de la Capital y los 

departamentos aledaños de Las Heras, Godoy Cruz y Guaymallén, extendiéndose 

luego por Luján de Cuyo, Maipú, San Martín, Lavalle y Tunuyán. 
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  Desde ese espacio decidió impulsar la salida de una publicación. En 

febrero de 1960 dirigió un semanario mimeografiado que llamó El Guerrillero de 

la Juventud Peronista. Se trataba de una publicación de 12 páginas, tamaño 

oficio, dobladas por la mitad como librillo. En la tapa llevaba una ilustración. De 

la primera tirada se hicieron quinientos ejemplares, debiendo hacer una 

reimpr esión de mil más. En lo sucesivo salieron entre 1000 y 1500 ejemplares. 

Como lema reproducían la frase de Perón contenida en una de sus directivas 

insurreccionales: ñLos pueblos que no saben o no quieren luchar por sus derechos 

y su independencia, merecen vivir en la esclavitudò. Sus banderas fundamentales 

eran ñel retorno de Per·n y la liberaci·n nacionalò. 

 Compartieron la improvisada redacci·n en la biblioteca ñJos® Hern§ndezò 

de la CGT regional Mendoza, con Burgos: Lucio Quiroga, Emilio Maderos, Mario 

Paez y Ernesto Suárez. Las resmas fueron provistas por los sindicatos de Sanidad, 

Alimentación, Molineros y la estructura de la CGT. La impresión se realizaba en 

el sindicato de Sanidad, que dirigía Edgardo Boris. 

 Esa acción se inscribía en el acercamiento al proyecto del comandante 

Uturunco. Para ello, desde finales de 1959, la dirección del Comando Mendoza 

participó en el Estado Mayor de la Unidad de Guerrilleros Andinos ï movimiento 

que actuaba en las provincias de Mendoza y San Juan-. El grupo juvenil ïformado 

por obreros, empleados y algunos estudiantes- buscó convertirse en un grupo 

capacitado para la lucha armada. 

 Desde la publicación buscaban propagandizar las razones del accionar 

guerrillero y despertar adhesión popular. En el editorial de l a primera entrega 

titularon ñLos motivos del Uturuncoò, reivindicando la toma de la comisar²a de 

Frías. Además criticaban la política económica de Frondizi, entregaban 

información sobre acciones de la resistencia peronista e incluían un poema 

dedicado a Eva Perón en la contratapa. En la segunda entrega continuaban con 

los ñmotivos del Uturuncoò y entrevistaban al secretario general de la CGT 

regional.  

 Por las actividades del UGA (Unidad Guerrillera Andina) del 25 de mayo 

de 1960 en Mendoza (atentado a la casa de Cecilio L. Labayrú, jefe del comando 

Conintes en la provincia y las oficinas de la Carl Loeb Rohades and Co. y la 
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voladura de un puente carretero) cayó la red de apoyos del movimiento liderado 

por el ex ï teniente Ciro Ahumada. El Guerrillero dejó de salir luego de su quinta 

entrega que fue distribuida el mismo 25 de mayo. El 13 de junio Burgos fue 

secuestrado y torturado. 

 Luego fue detenido y juzgado por esos hechos junto a un número 

significativo de dirigentes y militantes. Entre ellos estaba el dirigente de sanidad 

de apellido Boris y el lugarteniente de Ahumada, Herbst.  

 Los promotores del Boletín de la Resistencia Peronista, tomaron la 

identidad de El Guerrillero sacando un número más, para demostrar que el grupo 

no había sido definitivamente vencido. Dec²an: ñEn los primeros d²as de 

septiembre serán juzgados por los enemigos del pueblo y de la patria, 54 

patriotas. Hijos de la clase obrera y el pueblo, 54 valientes, heroicos soldados 

civiles de la causa nacional, fieles a los intereses de la Patria, que serán 

condenados por querer reconstruir  una Patria Justa, Libre y Soberanaò. 

 Juzgado por el Consejo de Guerra Especial Número 3, Burgos esgrimió en 

su defensa que el ñterrorismoò era la resultante de la exclusi·n de la mayor²a. Dijo 

seguir las ense¶anzas de Juan Per·n (ñPrimero, la Patria, despu®s el Movimiento 

Peronistaò), bregando por una ñsoluci·n nacional a los problemas del pa²sò 

inspirada en la ñdoctrina social y cat·lica que surge de las ense¶anzas evang®licas 

de Jesucristo y de las encíclicas papaleséque conforman el n¼cleo central de la 

doctrina justicialistaò. Con ello buscaba diferenciarse del comunismo a quien hay 

que vencerlo, seg¼n sus argumentos, con una ñdoctrina mejorò.  

 En la ocasión reconoció como Jefe al teniente 1° Ciro Ahumada y descartó 

la acusación que señalaba que la guerrilla era de inspiración comunista a través 

de las doctrinas de Mao Ts® Tung. Aleg· que la guerrilla era ñvieja como el arte 

de la guerraò y cit· los ejemplos del caudillo galo Vercingetorix; los Dragones 

Infernales de Guemes a su favor y la montonera federal a su favor. Cerró ese 

tramo diciendo: ñDebe buscarse entonces la inspiraci·n de nuestros m®todos 

guerrilleros no en los libros de Mao Ts® Tung, sino en la óGuerra Gauchaô de 

Lugonesò. 

 Burgos mereció la pena máxima de veinticinco años. 
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 En la Revista Che, de noviembre de 1961, realizó una narración detallada 

de las situaciones que tuvo que vivir estando preso. La tortura, los sucesivos y el 

trato propinado por los carceleros. Todo ello enmarcado en la denuncia de la 

vigencia del Plan Conintes por el que fue juzgado por un tribunal militar y 

condenado a 25 años de prisión. Fue acusado de atentar contra el busto de Justo 

J. de Urquiza, colocar una bomba en el garaje de la petrolera Development 

subsidiari a de la banca Loeb y de otras acciones cosnideradas subversivas. El fallo 

fue le²do el 16 de septiembre de 1955, y en los considerandos se alud²a  a los ñcinco 

a¶os de la ca²da del tiranoéò. 

 En la nota destacaba que Margarita Aretsen de Ahumada, pagaba la 

prisi·n de 6 a¶os, por ñser esposa abnegada y leal de un hombre extraordinario, 

Ciro Ahumada. Por venganza contra él, al no poder detenerlo, sus ex camaradas 

de armas tomaron como rehén a su mujer. Ella es, por la entereza y dignidad con 

que enfrenta esta situación, un valiente símbolo de la grandeza y el temple de las 

mujeres de mi patriaò. 

 La abogada defensora de Burgos fue Martha Fernández, ligada al Partido 

Socialista de Vanguardia, con quien se casó y tuvo un hijo. 

 En su alegato de defensa argumentó que pertenecía al peronismo, 

movimiento inspirado en la Doctrina Social de la Iglesia y que luchaba por sus 

banderas históricas. 

 Estuvo detenido en la cárcel de Santa Rosa, La Pampa. En ese momento , 

escribi· en forma de poema: ñCristiana, occidental  y capitalista, esta cárcel es, 

patria, todo lo que has podido hacer por tus hijos morenos, mestizos, peones y 

hacheros, destruidos hombres de esta Pampa cereal y latifundista. Pero ni estos 

muros son definitivos. Te estamos haciendo en la lucha un bello rostro nuevo, 

patria, para que te vistas de amor y de pan, de fraternidad y justicia, de igualdad 

y alegr²aò. 

 Por sus acciones en Mendoza Burgos recibió una carta y una distinción de 

Perón (Medalla del valor peronista) que tenía depositadas en la mesa de luz de su 

cuarto. 

 Fermín Chávez le ofrendó estos versos: 
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Ya no está el tobogán de la falta nevada. 
No puedes resbalar. Ni en la nieve ni en nada. 
No puedes respirar. Nada quedó como antes. 
El aire andino es sólo para almirantes. 
Un lucero crinudo me dice que no es eso. 
Que todo está. La nieve. Y el pueblo y la victoria. 
Que aguaitemos ïproscriptos- la alborada del hueso, 
El primer diente, el fato, la alameda ilusoria.  
S® que un d²a podremos de nuevo ñhacer chorizoò. 
Sobre el césped de un parque, y subir a babuchas,  
Que digan ñy hay  gualichos muy buenos por si puchasò. 
En Orán resplandece la noche. No es el fuego. 
-Usted se ha equivocado, coronel relamido. 
Es el alba redonda de algún muerto querido. 
Carlos Alberto Burgos, te despido hasta luego. 

 

 Adhirió a la CGT de los Argentinos y colaboró en su Secretaría de Prensa. 

Militó en el peronismo de base y apoyó a las FAP. 

 En los años setenta se desempeñó en el periodismo como responsable de 

la sección noticias del diario La Opinión y  luego asumió como secretario general 

del diario El Cronista ante un ofrecimiento realizado por Rafael Perotta.  

 Al regreso de Perón, cuando salía de Ezeiza el 18 de noviembre de 1972 

Burgos corri· en paralelo al auto y dec²a ñGracias General, gracias Generalò. 

 En ese tiempo, intentó infructuosamente contactar a Perón para recibir la 

medalla prometida por su accionar en la resistencia. 

 En el regreso de Perón del 20 de junio de 1973 estuvo en Ezeiza junto a 

Ricardo Roa (director de El descamisado) y Luis Bruschtein.  

 Durante la dictadura militar se exilió en Cuba, formando parte de la Unión 

de periodistas cubanos. Allí realizó su tesis sobre Periodismo popular y 

revolucionario, 1955 -1975, obteniendo la licenciatura en periodismo. 

 Para esa época simpatizó con las posiciones del PRT. 

 En la transición democrática Burgos integró la conducción del Movimiento 

Todos por la Patria, propiciado por Gorriarán Merlo.  En esa condición fue 

director de  la revista Entre Todos, en la que también colaboraba su esposa. 

 Formó parte del grupo que intentó tomar el Regimiento de La Tablada, en 

el que perdió la vida. Muchos años después el equipo de antropología forense 

pudo identificar su cuerpo.  
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CAFIERO, Antonio Francisco  (Capital Federal, 12 de septiembre de 1922 ï

San Isidro, Buenos Aires, 13 de octubre de 2014).  

Antonio Francisco Cafiero nació el 12 de septiembre de 1922, en el barrio 

porteño de San Telmo. Hijo del comerciante José Cafiero y su prima hermana, 

Juana Cafiero, Antonio vivió sus primeras experiencias asociadas a la militancia 

social a través de su ingreso como miembro pleno a la Juventud de Acción 

Católica, en octubre de 1939. 

 En 1940 inició sus estudios para contador público en la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.  

 Fue fundador y presidente de la Asociación de Estudiantes de Ciencias 

Económicas (AECE), vinculada con el profesor Diego Luis Molinari, quien sería 

electo senador nacional por el peronismo en 1946. Como referente de esta 

organización, Cafiero se convirtió en delegado estudiantil del Consejo Directivo 

de la facultad. En la misma casa de estudios se desempeñó como docente de la 

materia Economía Política, y en 1948 obtuvo el título de Doctor en Ciencias 

Económicas. 

 Con el inicio de la gestión peronista, ingresó a la administración pública: 

hacia finales de 1946 fue designado titular del Departamento Técnico de la 

Superintendencia de Seguros de la Nación, y entre 1948 y 1951 se desempeñó 

como consejero financiero de la Embajada Argentina en Estados Unidos.  

 De regreso en la Argentina, en 1951 fue nombrado director del 

Departamento Económico Social de la Cancillería, hasta el 4 de junio de 1952, 

cuando juró como ministro de Comercio Exterior, convirtiéndose en el integrante 

más joven del gabinete nacional.  
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 En 1954 su cartera fue rebautizada como Ministerio de Comercio. Cafiero 

renunció al gobierno en abril de 1955, en el marco de la disputa del peronismo 

con la Iglesia Católica. 

 Luego del golpe de Estado, fue alcanzado por la persecución política de la 

dictadura autodenominada ñRevoluci·n Libertadoraò. En el marco de 

investigaciones sobre las gestiones de los funcionarios peronistas, en 1955 se le 

dictó prisión domiciliaria, y entre abril y diciembre de 1956 fue recluido en la 

cárcel de Caseros. En ese contexto, sufrió la interdicción de sus bienes, debió 

renunciar a su cargo docente y volvió a la actividad privada en diversos ámbitos: 

desde su profesión como contador público hasta la conducción de un auto de 

alquiler.  

 En 1957 abogó por el voto en blanco en la elección de convencionales 

constituyentes y se incorporó a una Comisión Económico Social del Partido 

Justicialista en la clandestinidad, junto a otro exministro, Roberto Ares.  

 Durante el año siguiente, protagonizó una polémica con Álvaro Alsogaray 

sobre la gestión económica del peronismo. Las notas de Cafiero fueron publicadas 

en los periódicos Mayoría y El Economista. La sistematización de estas 

reflexiones derivó, en 1961, en la publicación del libro Cinco años después, una 

defensa técnica y política de la gestión de gobierno peronista. Este hecho le valió 

una epístola congratulatoria del propio Perón, por entonces exiliado en Madrid, 

adonde lo visitaría el año siguiente. 
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 La proscripción partidaria acercó a Cafiero al sindicalismo, y en 1962 fue 

nombrado, por recomendación de Augusto Vandor, en la Secretaría de Asuntos 

Técnicos del Consejo Coordinador y Supervisor del Movimiento Nacional 

Justicialista, presidido por Raúl Ma tera.  

 El 1 de mayo de ese año, encabezó junto a Andrés Framini y otros 

integrantes del Consejo una marcha a la gobernación de la Provincia de Buenos 

Aires, con el objetivo de revertir la anulación de las elecciones a gobernador en 

las que había triunfado el peronismo.  

 

 También impulsó, el año siguiente, la organización de las Jornadas 

Económicas de la Confederación General del Trabajo (CGT), de las que participó 

junto a Javier Villanueva.  

 En el proceso de normalización del Partido Justicialista de 1964 gozó 

nuevamente del apoyo del vandorismo y fue designado secretario de acción 

política del Consejo Nacional del Partido Justicialista. En ese carácter integró la 

delegación que visitó a Perón en Madrid para atender a los preparativos del 

Operativo Retorn o: se organizaron movilizaciones para recibir al presidente 

francés, Charles De Gaulle, y una concentración en Plaza Once por el 17 de 

octubre, al mismo tiempo que se impulsó una campaña de pintadas callejeras bajo 

la consigna ñPer·n vuelveò.  
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 Sin embargo, en 1965 Cafiero sería excluido de las listas de candidatos 

legislativos por disputas intrapartidarias, lo que ameritó el envío a Madrid de una 

misiva solicitando la ratificación de su confianza al líder exilado.  

 El golpe de Estado de 1966 redujo los márgenes para la actividad política, 

pero en 1967 Cafiero escribió Crítica al Plan Krieger Vasena. Consideraciones 

sobre la política económico social del Gobierno nacional, y su nombre apareció 

como parte de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Nacional de Homenaje a Eva 

Perón, que organizó el 26 de julio actos conmemorativos por el aniversario de su 

fallecimiento.  

 No obstante, en este período Cafiero se concentró en sus actividades como 

asesor de la CGT, lo que le permitió intervenir en el acercamiento que se produjo 

durante la dictadura autodenominadañRevoluci·n Argentinaò entre la 

organización sindical y la Confederación General Económica, que se coronaría 

con el Pacto Social  instrumentado por el tercer gobierno peronista.  

 En un acto de pretendida apertura política, a partir de 1971 el gobierno 

militar intentó incorporar exfuncionarios peronistas a su gabinete. Cafiero 

rechazó la invitación y en 1972 se unió al Consejo de Planificación del Movimiento 

Nacional Justicialista, liderado por Leopoldo Frenkel.  

 El 17 de noviembre, integró la comitiva que acompañó a Perón en el avión 

que lo trajo de regreso a la Argentina.  

 Sin embargo, en diciembre se hizo público que Cafiero había acudido a una 

reunión secreta con el presidente de facto, en contra de las directivas expresas de 

Perón. El disgusto del líder del movimiento se expresaría en la conformación de 

las listas electorales de marzo de 1973. Cafiero no obtuvo ninguna candidatura a 

pesar de ser impulsado por Rucci y la cúpula dirigente de la CGT como candidato 

a presidente en lugar de Cámpora. 

 En cambio, fue designado en un cargo de baja jerarquía: la presidencia de 

la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, dependiente de la cartera económica. Luego 

de la muerte de Perón, ocupó diversas funciones: tuvo un breve paso por la 

Secretaría de Comercio, fue designado interventor de la provincia de Mendoza, 

más tarde fue nombrado Embajador en Bélgica y ante el Mercado Común 
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Europeo, y finalmente estuvo al frente del Ministerio de Economía entre agosto 

de 1975 y febrero de 1976. 

 Durante la última dictadura cívico militar estuvo preso a disposición del 

Poder Ejecutivo Nacional, entre abril y noviembre de 1976.  

 Recién volvería a los primeros planos de la política en la década de 1980. 

En septiembre de 1982 lanzó el Movimiento Unidad, Solidaridad y Organización 

para buscar infructuosamente la candidatura presidencial por el peronismo para 

las elecciones de 1983. Luego de la derrota, protagonizó el lanzamiento de la 

corriente Renovación Peronista, y en las elecciones legislativas de 1985 encabezó 

una lista en la provincia de Buenos Aires.Salió segundo, detrás del radicalismo, 

pero venciendo a la lista oficial del Partido Justicialista.  

 Entr e 1987 y 1991 fue gobernador de la provincia de Buenos Aires; y en 

1988 perdió las elecciones internas por la candidatura presidencial del 

justicialismo ante Carlos Menem.  

 Durante la década menemista, fue designado senador nacional en 1991 por 

la legislatura de la Provincia de Buenos Aires, pero al mismo tiempo fue destacado 

como embajador en Chile, por lo que recién asumió su banca legislativa al 

finalizar su tarea diplomática, en 1993. En 1994 fue electo convencional 

constituyente. Mantuvo su lugar en el Senado hasta diciembre de 2005, con un 

breve interregno durante la crisis de diciembre de 2001, cuando fue nombrado 

Jefe de Gabinete por Eduardo Camaño, durante su presidencia de tres días. Luego 

de su retiro de la Cámara de Senadores, se desempeñó como presidente de la 

Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina. 

 Falleció el 13 de octubre de 2014 en San Isidro, Provincia de Buenos Aires. 
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CALDERON, Nelly  (San Salvador de Jujuy, 24 de noviembre de 1925 - San 

Salvador de Jujuy, 15 de febrero de 1980) 

 Fue una de las primeras legisladoras jujeñas, junto con América Agustina 

Italia Galli, Elena Pereyra y Palma Rosa Carrillo. De profesión docente -egresada 

de la Escuela Nacional Normal Superior ñJuan Ignacio Gorritiò-, se desempeñó 

inicialmente como subdelegada censista del Partido Peronista, con participación 

destacada en las unidades básicas. Elegida para integrar la lista por Eva Perón -

de la misma manera que las restantes candidatas-, integró la lista en los comicios 

de noviembre de 1951. Asumió en el ejercicio de 1952 y se mantuvo en el cargo 

hasta el golpe de septiembre de 1955. 

 En su labor como diputada, fue parte de la comisión de Comisión de 

Peticiones, Poderes y Reglamento, de la que llegó a ser secretaria. Participó en la 

formulación de proyectos, y tuvo además una relevante actuación como oradora 

en algunas de las sesiones deliberativas. Entre estas, fueron notorias sus 

intervenciones a propósito de la figura de Eva Perón y la defensa categórica de las 

propuestas del gobierno.  

 En tiempos de la denominada ñrevoluci·n libertadoraò, fue objeto -como 

el conjunto de militantes del peronismo - de persecución por parte del régimen. 

Sufrió la cesantía de su puesto como docente la escuela ñDomingo Faustino 

Sarmientoò de la localidad de Tilcara por intermedio de las prescripciones que 

demandaban la proscripción del peronismo y en nombre de la restitución del 

ñprestigio y la moralidadò a la administraci·n p¼blica. Fue indagada por la 

Comisión Investigadora del Poder Legislativo a raíz de diversas causas.  
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 Posteriormente, retomaría las labores docentes en establecimientos del 

interior de la provincia hasta su jubilación.  

Fuentes:  

Archivo Histórico de la Provincia de Jujuy. 

Archivo Histórico de la Legislatura de Jujuy . 

Hemeroteca de la Biblioteca Popular de Jujuy. 
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CAMPORA, Héctor J.  Mercedes, Buenos Aires, 26 de marzo de 1909- México, 

19 de diciembre de 1980). 

 Militante del peronismo que alcanzó la Presidencia de la República.  

 Nació en 1909 en Mercedes  y realizó sus estudios primarios y secundarios 

en su ciudad natal. En el Colegio Nacional ñFlorentino Ameghinoò se gradu· de 

bachiller en 1927, habiendo alcanzado el cargo de presidente del Centro de 

Estudiantes.  

 Como recordó muchos años después quiso estudiar Medicina en Buenos 

Aires, pero ñeso era muy dif²cilò, de tal modo que el estudiante C§mpora inici· su 

carrera en esa especialidad en la Universidad Nacional del Litoral. Allí participó 

activamente en la primera huelga universitaria de su carrera estudiantil en 1929. 

Después de participar en la toma del edificio de la casa de estudios por 48 horas, 

fue desalojado junto con sus compañeros por las tropas del Regimiento 11 de 

Infantería del Ejército. La Universidad permaneció cerrada por espacio de un 

año.  

 Cámpora se dirigió entonces a Córdoba para proseguir sus estudios, pero 

sólo se pudo inscribir en la carrera de Odontología de la Universidad Nacional de 

esa ciudad. En la UNC fue presidente del Centro de Estudiantes de su facultad. 

Con ese cargo participó en Buenos Aires en un congreso internacional de 

estudiantes en la que la delegación argentina estaba también integrada por el 

socialista Isidro Ódena, futuro desarrollista de Arturo Frondizi.  

 Graduado se estableció en la ciudad de San Andrés de Giles, donde 

desarrolló su profesión y se casó con Georgina Acevedo, con quién tendría dos 

hijos, Carlos y Héctor (h).  
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 Hasta 1943 no tuvo actividad política partidaria y cuando se produjo el 

golpe militar de 1943 participó como delegado municipal en la ciudad. El 18 de 

octubre de 1945, una manifestación popular motivada por la movilización del día 

anterior, lo sacó de su consultorio hacia la plaza de la ciudad donde improvisó un 

discurso en apoyo del coronel Juan Perón.  

 En su oportunidad, Perón le había manifestado a Cámpora: ñMire doctor 

Cámpora, usted es un hombre muy apreciado en esta ciudad. Le ruego que acepte 

que nosotros vamos a necesitar muchos civiles en la acción política futura. No me 

pregunte c·mo, pero esta revoluci·n va a entrar en la Constituci·nò.  

 Para los comicios del 24 de febrero de 1946, Cámpora fue postulado 

simultáneamente como senador provincial y para diputado nacional por los 

partidos Laborista e Independiente. El candidato pidió consejo a Perón quién le 

contest·:òPara renunciar siempre hay tiempo; d®jese postular, despu®s vemos lo 

que hacemosò.  

 Fue electo diputado nacional en 1946. Integró la Comisión de Presupuesto 

y en 1948 fue designado presidente de la Cámara. Integró la misma en todos los 

años del primer peronismo hasta 1955.  

 

 En 1949 fue designado vicepresidente de la Convención Constituyente 

reformador a de la carta de 1853.  

 Participó del círculo más estrecho de colaboradores de Eva Perón.  

 Con el golpe de 1955, Cámpora fue detenido y sometido a la acción de las 

52 comisiones investigadoras ñespecialesò dispuestas por la dictadura 

ñlibertadoraò. No fue procesado, pero fue enviado a la prisi·n de Ushuaia, desde 
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donde se fugó en un célebre episodio junto a John William Cooke, Jorge Antonio 

y Guillermo Patricio Kelly.  

 Se exilió en Chile y luego retornó al país.  

 En 1965, encabezó la lista de concejales por el peronismo en San Andrés 

de Giles en los últimos comicios celebrados antes del golpe militar de 1966.  

 El 9 de noviembre de 1971, en la decadencia de la dictadura de la 

ñRevolución Argentinaò, Per·n lo design· como su delegado personal en 

reemplazo de Jorge Daniel Paladino. 

 El 17 de noviembre de 1972 encabezó a la delegación que acompañó a 

Perón en su regreso a la Argentina.  

 El 15 de diciembre de ese mismo año, Cámpora fue proclamado candidato 

a la presidencia de la República por la expresa decisión de Perón, excluido éste 

del comicio por la proscripción dictatorial. Cámpora, junto con Vicente Solano 

Lima, fueron electos presidente y vice de la República en la primera vuelta de la 

elección del 11 de marzo de 1973. El 25 de mayo de ese año asumió el cargo, en 

cuyo mandato se produjeron muchas movilizaciones y choques internos en el 

justicialismo entre sus diversas tendencias. El 20 de junio, Cámpora acompañó a 

Perón en su segundo y definitivo retorno, en el marco de una violenta 

confrontaci·n conocida como ñla masacre de Ezeizaò. Cámpora renunció a su 

cargo el 13 de julio de ese año, lo que posibilitó el acceso de Perón al gobierno. 

Cámpora fue nombrado embajador en México. Renunció a su cargo en junio de 

1974 cuando fue excluido de la delegación que acompañaría al presidente 

mexicano Luis Echeverría en su viaje a Buenos Aires, lugar que debía ocupar por 

práctica diplomática.  

 Se instaló luego de la muerte de Perón en Buenos Aires y en marzo de 1976 

se refugió en la embajada mexicana ante el desencadenamiento del golpe de 

estado. Pese a estar enfermo de cáncer, la dictadura recién le permitió abandonar 

el país en 1979. Desde México desarrolló actividades en pro de la defensa de los 

derechos humanos.  Murió en México el 19 de diciembre de 1980. Está sepultado 

en San Andrés de Giles. 
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CAMPOS , Alberto  (Vicente López, Provincia de Buenos Aires, 25 de mayo de 

1919 ï Provincia de Buenos Aires, José León Suárez, 17 de diciembre de 1975).  

Político argentino que fue delegado de Perón e intendente del partido de 

General San Martín. Nació en Florida, partido de Vicente López. Casado con 

Elvira Mercedes Martínez en 1943, tuvo cinco hijos y fue propietario de una 

empresa de transporte público de pasajeros y de una estación de servicio en Villa 

Ballester, partido de General San Martín. Allí , en Alvear 133, fue secretario 

general de una unidad básica y desde el mismo lugar comenzó a editar el diario 

Norte , claramente embanderado con el peronismo.  

Luego  del golpe de estado que derrocó a Perón fue detenido varias veces y 

su periódico clausurado por infracción  al decreto 4161. En 1956 comenzó a sufrir 

una prisión más prolongada y recuperó la libertad  en setiembre de 1957. Fue 

entonces cuando, en una situación de semiclandestinidad, reeditó Norte .  El 

combativo medio, convertido en semanario, llegó a ser  un punto de referencia de 

la diáspora peronista.  

En octubre de 1958 desplazó a Línea Dura  como órgano oficial del 

peronismo, y siguió publicándose hasta mediados de 1959. En apenas tres años 

Campos pasó a ocupar un lugar central en el proceso político del peronismo, 

convirtiéndose en referente nacional a partir de una proclamada y ejercida lealtad 

al Jefe del movimiento.  

Campos se opuso al pacto con Frondizi e inmediatamente después de la 

elección anunció que Perón lo había hecho presidente. 

A comienzos de 1958 viajó a Montevideo a entrevistarse con John William 

Cooke, a quien había conocido en la cárcel, y acordaron un viaje a la República 

Dominicana con el objetivo de realizarle una entrevista al presidente exiliado. Las 

notas aparecieron en la tapa del semanario y constituyeron toda una novedad.  
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En setiembre de 1958 fue nombrado delegado de Perón: tuvo a su cargo la 

verificación del cumplimiento del pacto y fue portador de su denun cia pública a 

mediados de 1959. En todo ese proceso se enfrentó primero con Cooke y luego 

con Oscar Albrieu, interviniendo también en los trámites de expulsión del 

sindicalista Eleuterio Cardozo. 

Al año siguiente acompañó al ex presidente  en su traslado a España.   

 

 

Pasó algunos meses en España, junto al líder exiliado, su mujer María 

Estela Martínez y quien entonces oficiaba de secretario, el periodista Américo 

Barrios. 
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En setiembre de 1960, cuando dejó de ser delegado, volvió a Montevideo 

donde había quedado su familia. A diferencia de otras personas que habían 

desempeñado esas funciones, Campos siempre conservó una fluida relación con 

el líder del peronismo.  

En 1968 regresó al país y el 11 de marzo de 1973 fue electo intendente de 

San Martín representando al FREJULI (Frente Justicialista de Liberación) .  

En una reunión que mantuvo con Perón y Rodolfo Galimberti en Madrid, 

el 29 de abril de 1973, reprob· la idea de formar ñmilicias popularesò enunciada 

poco antes por el líder juvenil.  

Un atentado, protagonizado por un numeroso grupo armado, terminó con 

su vida el 17 diciembre de 1975. El chofer del intendente, Santiago Alvarez, y 

Carlos Ferrín, intimo colaborador suyo, murieron en el acto. Aunque Alberto 

Manuel Campos, ñel Negroò, director de Norte, hombre de confianza de Per·n y 

un histórico de la resistencia, logró responder el fuego, fue abatido a 

continuación. 
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CAPELLI, Francisco José  (Mar del Plata, 19 de marzo de 1916-Buenos Aires, 1 de 

julio de 1999) 

Abogado. Nació en el seno de una familia de inmigrantes italianos 

arribados al país  a principios  del siglo XX desdela región de  Lombardíay que, 

radicados en  Mar del Plata, alcanzaron unasólidaposición  económica  a partir 

del comercio y la inversión de ahorros con fines de renta. 

A los dieciocho años, en un contexto político marcadopor el fraude y la 

marginación electoral de la UCR, se afilió al radicalismo en el registro 

domiciliario de un comité marplatense de la Línea Azul, de tendencia 

yrigoyenista. 

En 1936 inició sus estudios de abogacía en la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de la UNLP. Desde 1937 militó en laagrupación reformista 

Unión Universitaria. Fue detenido por agentes de Orden Social de Fresco 

sindicado de pertenecer a una organización aprista ilegal.  Bajo la égida de Gabriel 

del Mazo, miembro de FORJA y docente de  la UNLP, fue el anclaje de una red de 

activos cuadros forjistas que difundieron su ideario en las facultades y escuelas 

de la universidad platense.Coordinó, junto con Miguel López Francés y René 

Orsi, la filial de la Organización Universitaria Forjista en La Plata.En el período 

1939-1940, esta brega militante  culminó con su elección como delegado de la 

Federación Universitaria de La Plata ante la Federación Universitaria Argentina, 

y el posterior ascenso a la presidenciaen ejerciciodel máximo organismo de 

representación estudiantil. Tras el estallido del conflicto bélico, con su 

conducción, la FUA se pronunció, en el manifiesto de 1939, en defensa de la 

neutralidad y los intereses nacionales y repudió una guerra que consideraba 

ñimperialistaò, en consonancia con la posici·n forjista. 
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 En 1940, fundó la filial marplatense  de FORJA, una notable  base de 

sustentación formada por profesionales, sectores medios bajos y trabajadores. 

Entre 1943 y1945 impulsó la formación de cuadros gremiales para el 

asesoramiento legal, la resolución de conflictos laborales y la creación de nuevos 

sindicatos como Asociación de Empleados de Casino, Obreros y Empleados del 

Golf, Obreros y Empleados de la Usina, Municipales, Vendedores de Diarios, 

Revistas y Anexos, Oficiales Peluqueros, Obreros de Bebidas y Anexos (rama 

vitivinícola) y un sector de Ferroviarios.  

Entre 1944 y 1945, dirigió La Víspera, órgano oficial de FORJA. Ante los 

sucesos del 17 de octubre de 1945, como Secretario General de la Junta Nacional, 

firm·, junto con Arturo Jauretche, un  manifiesto en el que expresaba ñel decidido 

apoyo a las masas trabajadoras que organizan la defensa de sus conquistas 

socialesò e instaba a las figuras del yrigoyenismo ña asumir la conducci·n 

partidaria para dar soluci·n a los problemas del pueblo argentinoò. Disuelta 

FORJA, se afilió al Partido Laborista marplatense.  

En 1946, representó al gobierno argentino en la 29ª Conferencia  

Internacional del Trabajo en Montreal.   

Fundó en Mar del Plata el Frente de Trabajadores Manuales e 

Intelectuales, corriente interna del Partido Peronista, que fue derrotada en las 

elecciones internas de 1947.  

Fue designado subsecretario de Previsión de la provincia de Buenos Aires 

durante la gestión de Domingo Mercante. En 1953 fue expulsado del Partido 

Peronista, junto  con numerosos funcionarios del gobierno mercantista.  
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Tras la caída de Perón, su antiguo amigo y correligionario, Alejandro 

Leloir, presidente del Partido Peronista, al ser detenido luego de presentarse a las 

comisiones investigadoras, lo designó su abogado defensor. Luego, le delegó 

interinamente la conducci·n partidaria: ñdesde hoy y en mi car§cter de Jefe del 

Movimiento deposito en su persona  la autoridad que invisto y mientras dure la 

prisi·n a la que estoy sometidoò. En un clima de creciente represi·n y de 

tensiones internas, hizo uso de esa representación formal para mantener-sin 

éxito- encuentros con dirigentes del interior con el propósito de articular desde 

la clandestinidad una organización que unificara y mantuviera políticamente 

activa la resistencia de las bases.  

Desde El 45, junto con Jauretche, abogó por la preservación del PP frente 

a la amenaza de disolución de la ñRevolución Libertadoraò. También bregó por la 

reorganización partidaria tras las directivas de Leloir en pos de una salida política 

electoral. 

En 1956, participó en la conjura cívico-militar del general Juan José Valle 

pero se exilió en Montevideo antes de que fuera sofocada. Desde allí, planificó  el 

Congreso Postal de Exilados con el fin expl²cito de ñcoordinar y unificar la acci·n 

de los exiliados, establecer vínculos con los dirigentes presos y los núcleos de la 

resistencia en Argentinaò. Contrariamente, algunas  ep²stolas de exforjistas de 

estrecha vinculación con Capelli describieron la iniciativa como una operación 

táctica  dirigida a intentar una reorganización partidaria  y a  influir sobre Perón  

en  la conducción del movimiento. Al ser consultado Perón, su respuesta truncó  

el proyecto al indicarle que ñde acuerdo con la organizaci·n existente en las 

Fuerzas Peronistas en el Exilio, el Comando de Exiliados de Montevideo está  

actualmente dirigido por el Dr. Eduardo Colom,  a quien le ruego interesar en este 

asuntoò. En julio de 1957, las autoridades uruguayas lo internaron, junto con 

otros asilados, en la ciudad de Durazno acusado de conspirar contra el gobierno 

de Pedro Eugenio Aramburu. Al recobrar la libertad, se retiró de la actividad 

política.  
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CARDOSO, Eleuterio  (Villa Federal, provincia de Entre Ríos, 18 de abril de 

1922 ï Buenos Aires, 30 de julio de 1998).  

Dirigente del gremio de trabajadores de la carne, participante activo del 

sindicalismo peronista.  Su vida gremial se inició a los veinte años como delegado 

en el frigorífico La Blanca de la ciudad de Avellaneda. Adhirió  al justicialismo 

desde su propio surgimiento ïparticipó de l a jornada del 17 de octubre de 1945-, 

en tanto que en 1947 formó parte del congreso fundacional de la Federación 

Gremial del Personal de la Industria de la Carne. Como secretario de prensa de la 

misma fundó el periódico El Trabajador de la Carne  (1948). Entre 1949 y 1953 

se desempeñó como Agregado Obrero en Bolivia, Polonia, Honduras y Chile. 

Luego del golpe de Estado de 1955 se reincorporó al trabajo en el frigorífico Anglo 

de Avellaneda. 

A comienzos de 1957 representó a su gremio ïera secretario de 

organización- en la Comisión Intersindical, agrupamiento que reunió a sindicatos 

peronistas, comunistas e independientes críticos del gobierno militar, y luego 

hizo lo propio en el Congreso Normalizador de la CGT, que se inició a fines de 

agosto de aquel año. Su actuación en el mismo fue destacada pues fustigó la 

política laboral del gobierno, desconoció la intervención de la central obrera, 

reclamó por los dirigentes inhabilitados y también por la derogación de la ley de 

Residencia. Pero sobre todo por reivindicar, por primera vez desde el golpe de 

Estado de 1955, la identidad peronista de los obreros al expresar que ñlos 

trabajadores hemos dado prueba de nuestra seriedad y de que estamos 

alcanzando nuestra plena madurez. Lo hemos demostrado en las gloriosas 

jornadas de octubre de 1945ò. 
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El surgimiento de las 62 Organizaciones Gremiales como consecuencia del 

frustrado Congreso lo tuvo como uno de sus fundadores; en ese carácter integró 

la Mesa Coordinadora de la misma junto a otros dirigentes como Augusto T. 

Vandor, Amado Olmos, Miguel Gazzera y Sebastián Borro. Hacia fines de ese año 

participó del Plenario Nacional de Delegaciones Regionales normalizadas de la 

CGT y las 62 Organizaciones que se llevó a cabo en La Falda, provincia de 

Córdoba, que lo tuvo como uno de los oradores principales. A tono con el 

Programa aprobado en la reunión, de un fuerte contenido nacionalista y estatista 

que resumía las reivindicaciones y aspiraciones el sindicalismo peronista, 

Cardoso abog· por la participaci·n de este ¼ltimo ñen el proceso histórico 

nacionalò.  

Como integrante del Comando Táctico Nacional, fue uno de los encargados 

de difundir la consigna de votar por Arturo Frondizi en las elecciones de 1958.  

En mayo de 1958 lograron recuperar el gremio, que estuvo intervenido 

durante el gobierno militar, formando Cardoso del grupo que se hizo cargo del 

mismo. 

 
Cardoso al recuperar la Federación de la carne, saludado por afiliados. 

 
 
 

A todo esto, debe decirse que estuvo al frente de su gremio entre 1959 y 

1963, aunque su influencia en el mismo, desde distintos cargos, se extendió 

durante toda esa década. 

En el transcurso del año 1960 planteó en reuniones de las 62 

Organizaciones y de su sindicato la necesidad de moderar la protesta gremial 

frente al gobierno desarrollista y abogar por el  diálogo con el mismo, en un marco 



Diccionario del peronismo 1955-1969  112 

signado por los despidos de trabajadores de la carne y el eclipse de los grandes 

frigoríficos extranjeros. Este posicionamiento de Cardoso, conocido como 

ñintegracionismoò, le cost· ser expulsado del movimiento justicialista y de las 62 

Organizaciones, pero ambas sanciones fueron levantadas por el propio Perón, 

que se lo comunicó por carta fechada el 8 de julio de 1961. 

En 1963 participó en representación de su sindicato del Congreso de la 

CGT que normalizó la central obrera, en el que fue electo José Alonso como 

secretario General. En 1966, al dividirse las 62 Organizaciones en ñDe pie junto a 

Per·nò, encabezada por Jos® Alonso, que proclama su lealtad incondicional al 

l²der, y ñLeales a Per·nò, integrada por gremios vandoristas, form· parte de esta 

última.  

Luego de esta escisión, el Congreso Ordinario de la CGT llevado a cabo en 

octubre de 1966, con mayoría vandorista, procedió a elegir como Secretario 

General de la central a Francisco Prado, de cuya comisión directiva participó 

Cardoso como Secretario de prensa, cultura y actas.  

En 1968 la que se dividió fue la CGT, constituyéndose en consecuencia la 

CGT de los Argentinos, encabezada por el dirigente Raimundo Ongaro, y CGT 

Azopardo, vandorista, cuyo titular fue Vicente Roqué, de la que Cardoso participó 

como vocal de la comisión directiva. 

En 1973-74 se desempeñó como delegado normalizador del partido 

Justicialista de la provincia de Mendoza y en 1975 como Director de Asuntos 

Laborales de la Cancillería. Durante la última dictadura militar trabajó en un 

puesto de diarios y revistas. Con el retorno de la democracia en 1983 fue 

designado asesor del Senado de la Nación en materia sindical. Hasta poco tiempo 

antes de su fallecimiento también fue asesor de ministerio de Trabajo. 

Fuentes :  
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CARPANI, Ricardo  (Tigre, Provincia de Buenos Aires, 11 de febrero de 1930 ï 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 1997).  

Artista pl§stico y militante de la ñizquierda nacionalò. Hijo del odóntologo 

Luis R. Carpani e Ivone Durand. Tuvo un hermano. Pasó su infancia en el Delta y 

en Capilla del Señor. Luego su familia se estableció en la Capital Federal, en la 

zona de Congreso.  

Hacia 1950 estudió en el taller de Emilio Petorutti. Se sintió  atraído por la 

pintura de los muralistas mejicanos y en el ámbito próximo por Lino Spilimbe rgo 

y Guillermo Facio Habecquer. Frecuentaba núcleos de origen trotskista. 

Viajó  en 1951 y 1952 por Europa y posteriormente recorrió varios países 

latinoamericanos.  

Sus primeras obras fueron Pescadores (1956) y Desocupados (1957), en 

coincidencia con los procesos de resistencia obrera al gobierno militar.  

A fines de la década del cincuenta fue uno de los más caracterizados 

expositores del grupo Espartaco, movimiento de artistas plásticos, crítico del 

ñcoloniaje culturalò. Junto a Juan Manuel Sánchez, Mario Mollari, Espirilo Butte, 

Carlos Sessano, Juana Elena Diz y Pascual Di Bianco conformaron el grupo y 

lanzaron su Manifiesto. Sostuvieron que ñel arte es liberador por excelencia y las 

multitudes se reconocen en él y su alma colectiva descarga en él sus más 

profundas tensiones para recobrar, por su intermedio, las energías y las 

esperanzaséel arte revolucionario debe surgir, en s²ntesis, como expresi·n 

monumental y p¼blicaéde la pintura de caballete, como lujoso vicio solitario, hay 

que pasar resueltamente al arte de masas, es decir, al arteò. 
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Además de pintar publicaron manifiestos, escribieron libros, difund ieron 

carpetas de dibujos y desarrollaron una batalladora actividad en distinto s frentes. 

En su libro Arte y revoluc ión en América Latina , del año 1960,  Carpani 

expuso la concepción general de un arte revolucionario nacional y 

latinoamericano, nutrido en la propia realidad, alejado por igual del ñrealismo 

socialistaò como de las modas de París o Nueva York. 

 

En La política en el arte , del año 1962, prologado por Juan J. Hernández 

Arregui, el autor abordaba la relación entre la práctica militancia y la creación 

estética. 

Disuelto el grupo Espartaco, Carpani se lanzó a la producción de murales, 

afiches y la gráfica política. Su primer mural lo realiz ó en el Sindicato de Sanidad, 

orientado por Amado Olmos. En 1963 un mural con la leyenda ñBASTAò se 

difunde por todo el país. En 1964 participa del grupo Condor , con Hernández 

Arregui, Ortega Peña y otros.  Luego, impulsó la revista Programa , que salió con 

ilustración de tapa suya. Desde estos posicionamietnos, en términos ideológicos 

se inscribió, entonces, en las corrientes de la izquierda nacional que apoyan al 

peronismo. 
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Su participación más activa se vinculó a la CGT de los Argentinos en 1968 

participando con trabajos en el periódico de la central obrera así como con afiches 

de actos y denuncias por detenciones de presos políticos y sindicales.  

 

En los años siguientes milit ó en la izquierda peronista. Estuvo exiliado en 

España y Francia. Regresó  al país con la democracia en el año 1984.  

 

Obras : 

Carpani, Ricardo. Arte y revolución en América Latina . Buenos Aires, Coyoacán, 1960. 

Carpani, Ricardo. La política en el arte . Buenos Aires, Coyoacán, 1962. Prólogo de Juan J. 

Hernández Arregui.  

 

Referencias :  

Chávez, Fermín. Alpargatas y libros. Diccionario de peronistas de la cultura. Buenos Aires, 

Theoria, 2004.  

Galasso, Norberto. Los malditos . Buenos Aires, Madres de Plaza de Mayo, 2005. Vol. I. 

  

 
Darío Pulfer  
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CASTELNUOVO, Elías  (Montevideo,  Uruguay, 6 de agosto de 1893 - Buenos 

Aires, 11 de octubre de 1982). Seudónimos: Roland Chaves, Caña Fístula, Elicás. 

Escritor, cuentista,  novelista, dramaturgo. Realizó toda su carrera literaria 

en la Argentina. Fue uno de los más destacados promotores del movimiento de 

Boedo, en los años veinte. Por entonces transitó por múltiples publicaciones 

afines al anarquismo y al comunismo. Fue colaborador de La Protesta , redactor 

de Tribuna Proletaria , de Bandera Roja , de El Trab ajo y Extrema  Izquierda  

además de editor de Izquierda . Publicó, entre tanto, libros tales como Tinieblas  

(1923), Malditos (1925) y Larvas  (1931). Entre 1926 y 1941 fue un regular 

colaborador de la revista Claridad , editada por el sello editorial del socialista 

Antonio Zamora.  

A comienzos de los años 30, Castelnuovo viajó a la Unión Soviética. Sus 

crónicas del viaje se publicaron primero  en medios vinculados al PCA (el diario 

Bandera Roja  y la revista Actualidad ), y poco después en los libros: Yo vié en 

URSS (1932) y Rusia Soviética (1933).  

El teatro independiente, también, lo contó como uno de sus creadores, 

siendo Ánimas benditas  su primer aporte en ese género. Castelnuovo polemizó, 

al igual que Roberto Arlt, con las autoridades de la SADE y ambos fundaron la 

Unión de Escritores Proletarios. La novela Resurrección: impresiones de una 

conciencia libre sobre la epopeya heroica del pueblo español (1936), con un claro 

posicionamiento republicano fue de las primeras ficciones publicadas en América 

ïsi no la primeraï sobre la Guerra Civil española. 
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Castelnuovo percibió, diferenciándose de otros escritores de izquierdas, 

que el peronismo expresaba el sentir de los trabajadores, clase con la que se sintió 

siempre identificado. Cuando, en junio de 1945, Luiz Carlos Prestes le advirtió a 

Victorio Codovilla que era un error  caracterizar a Perón como fascista, lo ayudó a 

decidirse en favor del incipiente movimiento  de masas.  

En 1949 publicó una novela, Calvario , donde al interior de la trama  

ficcional se condensan preocupaciones constantes de su trayectoria: cómo se 

constituye la figura del escritor, qué relación se plantea entre el intelectual y el 

pueblo, y entre lo culto y lo popular, a través de la pregunta por cómo se aprende, 

cómo se habla, la denuncia por las formas bestializadoras del trabajo y el recuento 

de las víctimas de la injusticia.  

 

Entre 1952 y 1953, Castelnuovo colaboró en la revista Mundo Peronista , 

en unas columnas de apoyo al gobierno, que firmó como Elicás. Colaboró además 

en las páginas literarias del diario La Prensa, que dirig ió su amigo César Tiempo.  

En 1954 integró la Comisión Nacional de Homenaje por la repatriación de 

los restos de Manuel Ugarte. Varios de sus integrantes formaban parte del Partido 

Socialista de la Revolución Nacional, que apoyaba desde posiciones de izquierda 

la política peronista. Castelnuovo fue vicepresidente primero en la primera 

Conferencia nacional del Partido y escribió algunos artículos en el periódico 
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Argentina de Hoy , que se ligaba a este grupo a través del Instituto de Estudios 

Económicos y Sociales. 

Tras el derrocamiento del gobierno peronista, Castelnuovo participó en, al 

menos, dos de los medios que buscaron romper el silencio impuesto por la 

Revolución Libertadora. En el  periódico Lucha Obrera , expresión orgánica del 

PSRN, lo hizo en un par de números, desde una secci·n titulada ñCa¶a F²stulaò, 

de igual título a la que usaba en Claridad  años atrás. Con su prosa irónica y 

combatiente buscaba batallar cont ra políticos, intelectuales ïa los que 

denominaba como ñresistencia silenciosaò frente al peronismo- y los medios 

hegemónicos (ñtodos estos que escribieron antes en favor del r®gimen depuesto y 

ahora escriben en contra, estos, precisamente, los que más hablan de 

óputrefacci·nôò).  

En 1957, participó de dos de los tres números de Columnas del 

Nacionalismo  Marxista , dirigida por Eduardo  Astesano. Allí se daban cita 

nombres como Fermín Chávez, Arturo Sampay, John William Cooke, Juan Pablo 

Oliver, Antonio Nell a Castro y Juan Vigo. La revista alentaba un Frente de 

liberación nacional y anticipa ba un modelo de construcción política heterogénea, 

frecuente en los años 60. Castelnuovo reivindicaba la cultura nacional y la opuso 

a un arte decadente al ligado al Viejo Mundo. Por entonces estrechó vínculos con 

Jorge Abelardo Ramos, en la que se insinuaron colaboraciones con la editorial 

Indoamérica y pedidos para que Ramos le prologue un libro que finalmente no 

fue editado.  

Dirig ió una colección de narrativa (ñCuentistas latinoamericanosò) en la 

editorial Cátedra Lisandro de la Torre, con títulos de Álvaro Yunque, Juan José 

Morosoli, Juan Vigo, y donde salió reeditado Larvas . 

En 1971, en una entrevista con Francisco Urondo para el diario La Opinión, 

Castelnuovo asumió una tajante definici·n pol²tica: ñYo soy comunista, pero yo 

creo que la salida es esa, el peronismoò. Esa enunciaci·n, incompatible para 

muchos, era audible en ese tiempo histórico. Castelnuovo la alentó desde 

comienzos de los años cincuenta. A fines de ese 1971 dio a conocer un libro: Cristo, 

montonero de Judea que llevaba una dedicatoria al padre Hernán Benítez y abría 

una polémica que estaba implícita -pero no sólo- en el título. 
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La Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires (UNPBA) lo nombró 

ñDoctor Honoris Causaò, en 1973.  

Al año siguiente publicó sus memorias en el sello Ediciones Culturales 

Argentinas. 

 En 1975 publicó en la revista Barrilete , en Nuevo Hombre  y encabezó la 

lista Asociación Gremial de Escritores para disputar la presidencia de la SADE.  

En los años de la dictadura se reeditaron un par de sus libros. Mu rió  a los 

89 años en la ciudad de Buenos Aires. 

 
Obras : 

Castelnuovo, Elías. Tinieblas . Buenos  Aires, Tognolini, 1923. 

Castelnuovo, Elías. Malditos . Buenos Aires, Claridad, 1925. 

Castelnuovo, Elías. Entre los muertos . Buenos Aires, Atlas, 1926. 

Castelnuovo, Elías. Teatro: Ánimas benditas . En nombre de Cristo. Los señalados. Buenos Aires, 

El Inca, 1929. 

Castelnuovo, Elías. Carne de cañón. Buenos Aires, Claridad, 1930. (También como Carne de 

hospital , Barcelona, B. Bauza, 1930. (Versión revisada de Notas de un literato naturalista . 

Buenos 

Aires, Las Grandes Obras, 1923). 

Castelnuovo, Elías. Larvas , Buenos Aires, Claridad, 1931. (2ª edición revisada, Buenos  Aires, 

Cátedra Lisandro de la Torre, 1959). 

Castelnuovo, Elías. Yo vié! en Rusia (impresiones de un viaje a trav®s de la tierra de los 

trabajadores ). Buenos Aires, Actualidad, 1932. (2ª edición corregida, Ediciones Rañó, 1933). 

Castelnuovo, Elías. Rusia soviética (apuntes de un viajero) . Buenos Aires, Actualidad,1932. 

Castelnuovo, Elías. Vidas proletarias (Escenas de la lucha obrera) . Buenos Aires, Victoria, 1934. 

Castelnuovo, Elías. El arte y las masas. Buenos Aires, Claridad, 1935. 

Castelnuovo, Elías. Resurrección (impresiones de una conciencia libre sobre la epopeya heroica 

del pueblo español). Buenos  Aires, Claridad, 1936. 

Castelnuovo, Elías. Psicoanálisis sexual y psicoanálisis social . Buenos Aires, Claridad, 1938. 

Castelnuovo, Elías. Calvario . Buenos Aires, edición de autor, 1949. (2ª edición, Claridad, 1956). 

Castelnuovo, Elías. Jesucristo, montonero de Judea. Buenos Aires, n/f, 1971. (Jesucristo y el reino 

de los pobres. Buenos Aires, Rescate, 1976). 

Castelnuovo, Elías. Memorias . Buenos Aires, Ediciones Culturales Argentinas, 1974. 

Castelnuovo, Elías. Caña fístula . Buenos Aires, Papeles de Bs. As., c. 1975. 

Castelnuovo, Elías. El sentido de clase en la novela del campo argentino; la tierra vista por los  

propietarios de la tierra . Buenos Aires, Papeles de Buenos Aires, 1976. 

Castelnuovo, Elías. Cartas de Elías Castelnuovo. Buenos Aires, Ediciones Cañón oxidado, 1988. 

Castelnuovo, Elías. Sacrificados (cuentos de la resistencia) . Buenos Aires, Rescate, 1988. 
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CASTIÑEIRA DE DIOS, José María  (Ushuaia,  30 de marzo de 1920 ï 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2015).  

Sus padres fueron José Castiñeira Moreda y Rosa de Dios. Tuvo cuatro 

hermanos. En 1927 su familia se trasladó a un pueblo del sudoeste de la Provincia 

de Buenos Aires llamado Tres Picos, cercano a la Villa Ventana en el Partido de 

Tornquist. En la Escuela Rural de la zona cursó hasta tercer grado de primaria. 

En 1930 el almacén familiar quebró y se trasladaron a Buenos Aires. Tuvo como 

maestro a Leopoldo Marechal, con quien sostuvo una relación discipular a lo 

largo de los años. En la secundaria tuvo como profesores a Horacio Rega Molina, 

Ricardo Rojas y Marcos Victoria. 

Fue premiado en los Juegos Florales de Bahía Blanca del año 1938. 

Particip ó de los ámbitos de los Cursos de Cultura Católica, inscribiéndose en la 

perspectiva mariteniana. A inicios de la década del cuarenta escribió para Sol y  

Luna. Participó del emprendimiento de la Revista Canto. Dirig ió la revista 

Huella. Publicó poemas en el Diario La Nación . Por ese tiempo trabajó como 

subjefe técnico de Emecé Editores. Fue premiado en la Municipalidad de la 

Ciudad de Buenos Aires por su libro El ímpetu dichoso en el año 1942. 

Particip ó de los círculos del nacionalismo. Se acercó al periodismo en el 

diario Cabildo  donde trabó amistad con el poeta entrerriano José M. Fernández 

Unsain. Su conocimiento con Ignacio B. Anzoátegui  lo llevó a integrase como 

funcionario en la Dirección General de Cultura en el año 1944, en el marco del 

golpe militar. Compart ió ese espacio con su maestro Leopoldo Marechal quien se 

desempeñaba como Director de Estética. En los años agitados de 1945 integró las 

filas nacionalistas que apoyaron a Perón. Formó parte del Comando Pro-
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Candidatura de Juan D. Perón, junto a Arturo Cancela y Leopoldo Marechal.  

Luego se desempeñó en el área de prensa del  Banco Industrial y del Banco 

Central. Se integró como miembro de la Comisión de Cultura de la CGT. El año 

siguiente actuó como fundador del Consejo Directivo de la Liga de los Derechos 

del Trabajador, desde donde impulsaron la salida del diario Octubre  y apoyaron 

la reforma constitucional. Se desempeñó como jefe de prensa del sistema 

Bancario Oficial hacia 1950. Ese mismo año fue designado Director General de 

Cultur a. Asumió como Presidente de la Comisión Nacional de Cultura e 

interventor del Instituto Sanmartiniano. Además fue miembro del Consejo 

Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas desde 1950.  

De manera simultánea animó la Peña de Eva Perón. Para ese ámbito 

escribió y leyó  ñAlabanzaò  y ñEl Conductorò.   

 

Se desempeñó como Jefe de la Biblioteca y del museo del Banco Central 

entre los años 1952 y el golpe militar de 1955.   Publicó Campo Sur en el año 1952. 

Particip ó en el periodismo oficialista de La Prensa expropiada y en la Revista 

Mundo Peronista . En el año 1954 publicó Las antorchas . 
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En tiempos de la ñRevoluci·n Libertadoraò quedó cesante en el Banco 

Central y perdió posiciones en la prensa y en el ámbito intelectual. Fue incluido 

en denuncias an·nimas. En los versos de ñTumbas de dos plazasò quedó enlazado 

con otro escritor: ñEl infame Benarós,/ autor de un libro de texto / junto al nefasto 

y funesto/ de Casti¶eira de Dios/éAqu² se pudran los dosò.  

Para sostener a su familia se insertó en  el ámbito privado realizando tareas 

en el campo de la publicidad. 

No aceptó resignadamente la situación y se dedicó a conspirar. Se enroló 

en el movimiento del Coronel Gentiluomo. Luego form ó parte del movimiento de 

Valle. Organizó una entidad clandestina de apoyo a las publicaciones de la 

resistencia peronista llamada CEIPAP (Centro de escritores, intelectuales, 

periodistas, artistas del Pueblo).  Tuvo intercambios con John William Cooke 

quien refirió a  ese Centro a Juan Perón en sus cartas. En esos intercambios 

clandestinos tomó el nombre de Jorge Uzabel.  Como poeta militante usó el 

seudónimo Juan Guerrillero. Su poesía se tornó dura. Con ese seudónimo escribió 

los versos, entre los días 11 y 12 de junio de 1956, del poema Al fusilador del 

General Valle, después de haber acercado elementos para la proclama del 

levantamiento junto a Enrique Olmedo y haber participado de la intentona 

revolucionaria.  

En 1957 fue integrado al Comando Táctico Peronista. Participó con 

materiales de los periódicos  Compañero , Peroéque dice el pueblo y Rebeldía.  

Votó en blanco. Fue sancionado con la expulsión del peronismo. 
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Con la restauración de las libertades democráticas volvió a su actividad 

literaria y ya volcado a la actividad privada, desempeñándose en diversas 

campañas de publicidad o funciones gerenciales en empresas. 

En el año 1960 obtuvo el Premio Clarín  en homenaje al sesquicentenario 

de Mayo, en  la poes²a regional con ñOda filial a Tierra del Fuegoò.  

En el año 1962 escribió los versos del poema que más difusión gozó: ñYo 

he de volver como el día/ para que el amor no muera/ con Perón en mi bandera/ 

con el pueblo en mi alegría/ ¡Qué pasó en la tierra mía/ desgarrada de aflicciones/ 

¿Por qué están las ilusiones / quebradas de mis hermanos?/ Cuando se junten las 

manos / volveré y seré millonesò. 

En el año 1966 retomó la correspondencia con Perón.  Escribió en el año 

1970 el Responso para mi maestro L.M. En el año 1972 formó parte de la comitiva 

que acompañó a Perón en su regreso al país. En el año 1973 se desempeñó como 

Secretario de Prensa del gobierno en los distintos mandatos ïCámpora, Perón e 

Isabel- y abandonó la función en el año 1975. Escribió el Requiem para Juan 

Domingo Perón  en junio de 1975. En el año 1983 se preparó para regresar al 

gobierno y organizó los núcleos de cultura. Volvió al Estado como Director de la 

Biblioteca Nacional, logrando su instalación definitiva en el proyectado edificio  

de Las Heras en el año 1992. Luego se desempeñó como Secretario de Cultura y 

de Ética Pública en el mismo gobierno de Carlos S. Menem. 



Diccionario del peronismo 1955-1969  126 

 

Obras : 
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Castiñeira de Dios, José M. Obra, 1938-2008 . Buenos Aires, UnLa, 2009. 

Castiñeira de Dios, José M. De cara a la vida. Primera parte (1920 -1972). Buenos Aires, UnLa, 

2013. 
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COGORNO, Oscar Lorenzo  (Buenos Aires, 1919- La Plata, 11 de junio de 

1956).  

En la adolescencia fue aviador. Ingresó como cadete al Colegio Militar el 3 

de marzo de 1932, egresando como subteniente el 21 de diciembre de 1935, bajo 

legajo personal N° 3116. 

 Su primer destino fue el Regimiento de Infantería 12 de Santa Fe. 

 El 22 de diciembre de 1955 fue pasado a situación de disponibilidad, para 

luego ser pasado en situación de retiro voluntario el 17 de febrero de 1956. 

 Las determinaciones del gobierno militar con respecto a hombres de armas 

le generaban un malestar creciente. 

 Participó del movimiento del 9 de junio de 1956, orientados por Valle y 

Tanco. 

 En el momento del levantamiento vivía en una casita de City Bell, con su 

esposa Sarita y cuatro hijos. 

 Dentro del movimiento debía organizar una cabecera de operaciones en La 

Plata. Para ello debía tomar el Regimiento 7 de Infantería.  

 Antes de hacerlo, escribi· a su familia: ñNuestra causa es la causa de 

DioséNo voy por all² por no pasar el triste momento de despedirme de ustedes, 

que para mí son todo en la vida. Prefiero no verlos ï te lo juro Sarita- porque no 

se si después tendré fuerzas para cumplir mi deber de argentino y de soldado. El 

destino me ha puesto en este camino y no puedo salir de ®léò. 
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 Cumpliendo con su papel, tomó de manera rápida el Regimiento. A los 

oficiales les dio la opción de plegarse o no al movimiento, garantizando vida y 

libertad para quienes no lo hicieran.  

 Luego tenía como objetivo la toma de la Policía, contando con 120 hombres 

(el resto de las compañías han sido licenciadas) y un tanque.  

 La Jefatura de Policía se encontraba fuertemente pertrechada y con la 

totalidad de sus hombres acuartelados. 

 Desde Río Santiago y Punta Indio llegaban los aviones de represión, 

realizando vuelos rasantes, lo que obligó a Cogorno a ordenar el repliegue.  

 Un civil, Alfredo Etchapere, lo reconoció cuando Cogorno tenía la 

intención de saludar a su familia antes de emprender su huida.  La prensa 

oficialista de la época presentó al delator como modelo de virtudes ciudadanas. 

 Fue detenido. Sin sumario ni juicio, fue fusilado el día 11 de junio. 

 Según consta en la carta de condolencia a la viuda de Cogorno del General  

Luis Leguizamón Martínez, comandante de la Segunda División de Ejército, con 

asiento en La Plata, ñmuri· como un valiente y siempre estuvo animado por puros 

sentimientos. Que Dios bendiga su hogarò. 

 Su casa fue allanada con posterioridad, cuando su familia puesta en aviso 

se había trasladado. Balearon los muebles, partieron el sable de oficial del Ejército 

de Cogorno y sustrajeron bienes familiares.  
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 Al cumplirse un año de los fusilamientos, el semanario Mayoría  dedicó 

una nota completa a la historia personal y familiar de Cogorno. 

 En el mes de septiembre de 1957 en Bahia Blanca, acantonamiento donde 

había prestado servicios Cogorno, la chapa correspondiente a la calle Uruguay fue 

reemplazada por otra que rezaba: Tte.Cnel. COGORNO. Homenaje del pueblo 

oprimidoò. 

 

 

 Mediante el decreto del PEN nº 1762, de fecha 8 de octubre de 1973, se le 

confirió el grado inmediato superior (Post -Mortem).  
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CONTURSI, Margarita Fernández de  (Los Toldos, Buenos Aires, junio  de 

1918- Buenos Aires, 23 de mayo de 1995). Apodo: ñla tía Margaritaò. 

Obrera textil.  Adhirió  al peronismo desde sus orígenes.  

 Se casó con Roberto Contursi  en el año 1954. Ambos tenían afinidad  con 

el peronismo en el gobierno. 

 Desde 1955 participaron  en actividades de apoyo a las acciones de la 

denominada resistencia peronista. Vivían en un departamento modesto en Virrey  

Liniers  138, primero  ñAò en la Capital Federal. Roberto se desempañaba como 

promotor  de ventas en una empresa privada y Margarita  era ñpantaloneraò en la 

empresa textil  Suixtil.   

 Se incorporó  a COFADE (Comisión familiares  de detenidos) que se había 

configurado en 1960 para defender a los presos políticos del Conintes, 

convergiendo sectores del peronismo en sus diferentes gamas (juventud  y 62 

organizaciones) y del comunismo local. Funcionaban en el estudio de Isidoro  

Ventura Mayoral,  contando con el asesoramiento legal de abogados vinculados a 

las diferentes organizaciones. 

 Al resultar  detenido algún militante  Contursi  (así era conocida) se 

apersonaba a las comisarías o lugares de detención para conocer el estado y el 

paradero de los presos. Alegaba ser la ñt²aò, por lo que fue bautizada por los 

jóvenes presos como ñla tía Margaritaò. 

 Para aliviar  la situación material  de los detenidos comenzó a organizar 

ñpe¶asò para recaudar fondos. Desarrollaba tareas solidarias con los presos 

políticos y sus familias  (por  ejemplo, visitas a los detenidos, provisión  de 
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alimentos, frazadas, medicamentos y materiales de lectura, apoyo económico a la 

familia  del detenido, traslados gratuitos  hasta el penal, etc.). 

 Por su actividad  laboral en la industria  del vestido militó  en la lista 

opositora de José Alonso, hacia 1963 y la acción política  se vinculó  a Gustavo 

Rearte ubicándose en el ámbito  del Movimiento  Revolucionario  Peronista.  

Asimismo, Contursi  mantuvo un vínculo estrecho con los ex presos Conintes, 

como Jorge Rulli,  Héctor  Spina, Envar El Kadri  y Carlos Caride, quienes por esos 

años intentaban  conformar  la Mesa Ejecutiva de la Juventud Peronista.   

 Desde ese posicionamiento  llegó a la presidencia de la Cofade, en una etapa 

en la que la organización se definió  más cerradamente peronista. Desde ese 

momento, las reuniones comenzaron a realizarse en su nuevo domicilio  en la calle 

Soler y Medrano o en algún local cedido por el sindicato de Farmacia (Di  

Pascuale), por Calzados (Eyeralde) o por los Gráficos (Ongaro). Fueron 

acercándose jóvenes abogados dispuestos a defender a los presos políticos y 

gremiales afines a las tendencias combativas del peronismo como Kestelboim, 

Pedro Galín o León Smolansky.   

 En tiempos de la ñRevoluci·n Argentinaò las persecuciones recrudecieron 

y su departamento se convirtió  en lugar de refugio, sufriendo varios 

allanamientos. En ese momento atendió casos de gran trascendencia como fue la 

detención ilegal de Jorge Rulli  tras haber recibido un disparo en el muslo, la 

defensa del grupo de las FAP que había protagonizado la guerrilla  rural  en Taco 

Ralo o las detenciones que siguieron al asesinato de Vandor.  En este último  caso 

fue detenida en la cárcel del Buen Pastor  por espacio de dos meses, siendo su 

defensor Ventura Mayoral.   

 Poco después, junto  al P. Carlos Mugica y abogados de la CGT de los 

Argentinos brindaron  una conferencia de prensa denunciando detenciones 

arbitrarias  y torturas.  

 En el momento que Alberte condujo la delegación de Perón en la Argentina  

apoyó las actividades de Cofade y las relaciones con Margarita  Contursi  se 

estrecharon.  
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 En agosto de 1969 continuando  con las denuncias, desde Cofade, 

publicaron  El libro  negro de la Casa Rosada en el que documentaban procesos 

de represión, tortura,  detenciones y asesinatos. 

 

 Las actividades de la organización hasta el año 1973 tuvieron una 

influe ncia significativa,  eclipsándose tras la asunción de Cámpora el 25 de mayo 

de 1973. 

 Adhirió  al Movimiento  Revolucionario 17 de octubre. 

 Margarita  Fernández de Contursi  figuró  en el acta del ñProceso de 

Reorganización Nacionalò por su defensa de los presos políticos. En tiempos de 

la dictadura  militar  sufrió  varias detenciones. 

 Falleció en el año 1995 víctima de una larga y dolorosa enfermedad. 

Fuentes  

Qué es Cofade. Che compañero ¿estuviste en cana alguna vez? Entrevista  a Margarita  Contursi . 

En Che Compañero. Número 4. Agosto de 1968. 
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COOKE, John William  (La Plata, 14 de noviembre de 1919 ï Buenos Aires, 

19 de septiembre de 1968).  Alias: ñBebeò, ñGordoò. 

De la mano de su padre ingresa a la política en la militancia del radicalismo, 

formando parte de la UCR Junta Renovadora en 1946, año en que fue elegido 

Diputado Nacional.  

A partir de 1954 publicó el semanario De Frente. 

Tras el golpe de Estado que derrocó a Juan D. Perón, obligándolo a iniciar su 

largo exilio, John William Cooke estuvo prófugo durante algunos días hasta que 

finalmente fue capturado en casa de José María Rosa y detenido en varios penales 

del país. 

El 18 de marzo de 1957, alojado en el penal de Rio Gallegos, protagonizó junto 

con Héctor Campora, Jorge Antonio, Pedro Gomis, Guillermo Kelly y José Espejo 

una de las fugas más espectaculares de la historia argentina. Los seis huyeron a 

Chile. 

 Meses antes, en 1956, durante su estadía en prisión recibió la carta de Perón 

nombrándolo su delegado personal en el país y su heredero político en caso de 

muerte. Desde ese momento inició una fluida correspondencia con Perón que se 

convirtió  en uno de los documentos más importantes de la historia política 

nacional. 

 Tras su fuga a Chile comenzó a trabajar junto con su compañera Alicia 

Eguren para organizar los grupos ya existentes, actuantes en la denominada 

Resistencia Peronista. 
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A partir de 1957, en calidad de representante de Perón, participó activamente 

en las negociaciones con Rogelio Frigerio para llegar al pacto Perón ïFrondizi 

que permit ió al candidato de la Unión Cívica Radical Intransigente ganar las 

elecciones con los votos del peronismo a cambio de, entre otras cosas, generar las 

condiciones para el regreso de Perón al país. 

Durante 1958 la autoridad de Cooke en el Movimiento Peronista comenzó a 

declinar en base al conflicto con otros sectores y figuras del peronismo, al tiempo 

que Perón comenzó a crear organismos intermedios que se solapaban con las 

responsabilidades de Cooke. Fue desplazado de hecho en octubre de ese año por 

la creación del Consejo Coordinador y Supervisor del Peronismo (CCySP) y 

finalmente reemplazado a fines de ese año por Manuel Campos. 

Esos hechos no lo alejan de la militancia. En enero de 1959 participó de la 

toma del frigorífico Lisandro de la Torre que convulsion ó al barrio de Mataderos 

durante varios días, aunque los dirigentes de la toma no le permitieron hablar a 

los trabajadores por no formar parte del Comando Nacional liderado por Marcos 

y Lagomarsino. 

La Revolución Cubana que tomó el poder el 1 de enero de 1959 se convirtió  

para John William Cooke en el hecho revolucionario fundamental de América 

Latina, entendiéndola como el inicio a un periodo revoluciona rio regional del que 

el peronismo debía ser protagonista. 

En 1960 viajó a Cuba junto con Alicia Eguren. Entabló amistad y debate con 

el Che Guevara y ser convirtió en referencia obligada para los jóvenes 

revolucionarios peronistas que deseaban trasladarse a la isla con objetivos de 
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formación militar y política. En 1961 particip ó como miliciano en la defensa de 

Playa Girón frente al intento de invasión organizado por Estados Unidos. 

Su periodo de residencia en Cuba se convirtió en un intento de pensar la 

revolución en términos regionales y de establecer vínculos teóricos y prácticos 

entre la Revolución Cubana y el peronismo. Fue durante esos años, más 

precisamente en una carta dirigida a Perón durante 1961, que Cooke expresó una 

de sus frases más certeras: ñEn la Argentina, los comunistas somos nosotrosò. 

Definiendo tajantemente al peronismo como un movimiento de izquierda.  

Esa definición del peronismo como movimiento revolucionario de izquierda 

lo llevó en 1962 a  escribirle a Perón incitándolo a abandonar España y alojarse 

en Cuba, corporal e ideológicamente. Era una invitación a  formar parte de la 

revolución latinoamericana como lo que era: el más importante líder popular de 

la región. 

En 1963 Cooke regresó a Buenos Aires para seguir militando por la opción 

insurreccional como salida del laberinto en que se hallaba inmerso el peronismo. 

En un bar de la ciudad sufrió un atentado contra su vida del que logró salir ileso. 

Poco después, fue citado al Congreso para dar cuenta de las negociaciones del 

Pacto Perón-Frondizi. Poco después publicó sus declaraciones. 

 

Dos acontecimientos importantes marcaron el pensamiento de Cooke 

durante 1964. El primero fue el fracaso del denominado ñOperativo Retornoò 
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cuyo objetivo era el regreso de Perón al país. Ese frustrado retorno lo llevó a 

participar de un ciclo de charlas en la Universidad de Córdoba donde explicitó su 

visión acerca del fracaso en particular de ese operativo y del fracaso en general 

del peronismo para regresar al poder. Allí criticó tanto al ñreformismo 

burocrático ò (la poca disposici·n a la lucha) como al ñtremendismo 

revolucionario ò (la exaltaci·n de la lucha armada sin pol²tica revolucionaria), 

porque ninguno de los dos era capaz de generar una política revolucionaria de 

masas, cuando esa era la fuerza del peronismo.  

 

El segundo acontecimiento importante en la trayectoria de Cooke entre 1963 

y 1964 fue la invitación realizada por parte de Hernández Arregui a unirse al 

grupo C.O.N.D.O.R. que se reconocía públicamente marxista, y la negativa de 

Cooke a aceptar esa incorporación por entender que el rótulo de marxistas los 

alejaba de las masas. Esto lo impulsó a crear Acción Revolucionaria Peronista 

(ARP), agrupación desde la cual pensó la política durante los últimos años de su 

vida. 

En 1966, como reflexión ante el golpe de Estado liderado por el General 

Ongania y conocido como Revolución Argentina, Cooke escribió uno de los textos 

más importantes de su historia bibliográfica, el cual fue publicado luego bajo el 

título de Peronismo y Revolución. Allí señalaba que el peronismo debía volcarse 
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definitivamente a la opción insurreccional o sería superado por la marcha de la 

historia.  

 

Participó de la reunión de la Organización Latinoamericana de Solidaridad 

(OLAS) en La Habana, presidiendo la delegación argentina. 

El 19 de septiembre de 1968 murió  en el Hospital de Clínicas tras algunos días 

de internación debido al deterioro de su salud provocado por el cáncer de pulmón 

que lo aquejaba. Consciente de la proximidad de su muerte pidió a Alicia Eguren 

que no permit iera el ingreso de ningún sacerdote al cuarto, ni siquiera los amigos, 

para evitar todo intento de extremaunción, pid iendo que sus órganos fueran 

donados y que su cuerpo fuese cremado. 

Obras : 

Cooke, John W. Obras Completas. Tomos I-V. (Duhalde, Eduardo L. Comp). Buenos Aires, 
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DE LUCA, Ricardo  (Buenos Aires, 22 de abril de 1922- Banfield, Provincia de 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2004). Apodo: 

 Porteño, hijo de inmigrantes italianos.Vivió en Villa Lugano.  

 Ante la disolución de la organización anarco-comunista que lideraba la 

Federación de Obreros de Construcciones Navales que había liderado la huelga 

más extensa del siglo XX argentino iniciada en octubre de 1956, surgió un nuevo 

sindicato. Desde el año 1957 fue secretario general del Sindicato de los Obreros 

Navales Ricardo De Luca. 

 Participó en el plenario de La Falda. 

 Según Andrés Framini fue uno de los dirigentes obreros consultados para 

el armado del borrador del programa que llevó al cónclave de Huerta Grande. 

 El 5 de agosto de 1964 participó de la creación del Movimiento 

Revolucionario Peronista en Yatay 129 de la Capital Federal en el Sindicato del 

Calzado. 

 En diciembre de 1965 visitó a Juan D. Perón en Puerta de Hierro. 
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 Bajo su dirección el gremio logró la  compra de la sede del sindicato, el 

espacio recreativo conocido como ñLa Lealtadò en Burzaco y el desarrollo de un 

plan de vivienda para sus asociados en Ezpeleta. Promovió la creación de una 

Proveeduría de consumo para los afiliados. 

 Per·n escribi· a De Luca, ñPanchoò Gait§n y Gonzalo Ch§vez en agosto de 

1967 aprobando su aproximación al nuevo delegado Bernardo Alberte, dando su 

aval a la separación de Héctor Villalón del Movimiento Revolucionario Peronista 

y planteando la necesaria unidad del gremialismo para enfrentar la dictadura 

militar.  

 En el año 1968 fue Secretario de Prensa, Cultura y Propaganda de la CGT 

de los Argentinos liderada por Raimundo Ongaro. Desde ese ámbito lanzaron el 

ñSemanario de la CGTò. 
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 Desde fines de 1971 estuvo enrolado en los gremios combativos, 

diferenciados de la dirección de Rucci frente a la CGT. 

 Apoyó la creación de la Cooperativa de Construcción y Reparaciones 

Navales ñLa Uni·nò de caracter²sticas autogestionarias.  

 Fue electo diputado nacional en marzo de 1973.  

 Fue detenido tras el golpe de 1976. Liberado, tiempo después, se exilió en 

el Paraguay.  

 Regresó al país con la transición democrática y transcurrió sus últimos 

años de vida en Banfield en la Provincia de Buenos Aires. 
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DEL CARRIL, Hugo  (Buenos Aires, 30de noviembre de 1912 ï 13 de agosto 

de 1989). 

 Hugo del Carril fue un artista popular, versátil y original: cantante de 

tangos, actor y director de cine, su trayectoria estuvo estrechamente asociada a la 

historia del peronismo.  

 Nacido bajo el nombre de Piero Bruno Hugo Fontana Bertani en el barrio 

porteño de Flores, era hijo de una pareja italiana: su padre era arquitecto y su 

madre la hija de un intelectual anarquista radicado en Uruguay.  

 Poco después de su nacimiento, fue abandonado por sus padres y quedó al 

cuidado de sus padrinos que lo criaron en Francia hasta su adolescencia. 

 De regreso en el país, comenzó su carrera como cantante y locutor en la 

Radio Bernotti (más tarde Radio del Pueblo) y fue contratado en 1934 por Radio 

Nacional para interpretar tangos y milongas. Allí adoptó el nombre art ístico de 

Hugo del Carril. Había grabado sus primeros discos y participado de las populares 

emisiones de Radio El Mundo cuando el director Manuel Romero lo convocó para 

participar en el film Los muchachos de antes no usaban gomina (1937), donde 

interpretó el tango Tiempos Viejos, de Canaro y el propio Romero.  

 ñEl canto me llev· inevitablemente hacia el cineò, dir²a Del Carril a¶os m§s 

tarde, en una referencia al modo en que la radio, el cine y el disco se integraban 

conformando una joven industria del espectáculo en la cultura argentina de 

entreguerras.  

 A partir de entonces el cantante fue convocado por los principales 

directores del momento para participar en numerosos films, ocupando roles 

protagónicos y haciendo pareja cinematográfica con Libertad Lamarque.  
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 En 1939, Del Carril alcanzó la consagración al protagonizar La Vida de 

Carlos Gardel , de Alberto de Zavalía. Allí interpretaba al gran ídolo argentino del 

tango que había muerto en un accidente cuatro años antes. Según la historiadora 

Florencia Calzón Flores, el film tenía por objeto la asociación entre las figura de 

Gardel y Del Carril, que asumía así ante el público el lugar del legítimo sucesor 

del ñmorocho del abastoò. 

Convertido en una de las principales estrellas del tango y el cine nacional, 

Del Carril se instaló en México a mediados de la década de 1940, cuando la 

escasez de película virgen repercutió en la producción cinematográfica local y 

llevó a muchas figuras hacia aquél otro centro latinoamericano de la industria.  

En 1949 Del Carril se estrenó como director con el film Historia del 900  y 

puso su voz para interpretar, acompañado por la orquesta de Domingo 

Marafiotti, la marcha  Los muchachos peronistas, en una producción organizada 

por Raúl Apold, el Subsecetario de Informaciones y Prensa del gobierno.  

El cantante formaba parte de un grupo de artistas y figuras del espectáculo 

que se habían acercado al peronismo y prestaban su popularidad para la campaña 

del gobierno: entre otros, Enrique Santos Discépolo, Tita Merello, Fanny 

Navarro, Homero Manzi.  

ñLa marchaò interpretada por Del Carril se convirti· en uno de los s²mbolos 

por excelencia del movimiento peronista. Según declaró años más tarde: ñYo fui 

el que le dio el tono que se le conoce actualmente a la ómarchaô. Antes era m§s 

melodiosa, se la cantaba más pausadamente. Yo la agarré y la hice más marcial, 

me emocion· mucho al cantarla y por eso sali· con tanta fuerzaò. 
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En octubre de 1952 Del Carril estrenó una de sus obras maestras: Las 

aguas bajan turbias , película fundamental del cine social argentino, basada en 

una novela del escritor comunista Alfredo Varela.Su propia militancia peronista 

no impidió que el film fuera levantado de las salas luego de pocas semanas de 

exhibición. Apold, figura central del gobi erno, lo recelaba. 

 A esos conflictos se agregaron nuevos: luego del golpe cívico militar de 

1955, en el marco de las proscripciones al peronismo, el gobierno inició 

comisiones investigadores para perseguir a diferentes personalidades asociadas 

con el movimiento. Del Carril fue encarcelado en la Penitenciaría Nacional 

mientras la prensa lo difamaba.  

Marchó al exilio en México. 

Volvió en tiempos de Frondizi. Del Carril volvió a cantar y a actuar para 

poder financiar nuevos proyectos. En 1959 se casó con Violeta Courtois. 

 

En el año 1964 produjo una historia del sindicato de Luz y Fuerza, con su 

propio gui·n y voz, que llev· por nombre ñEn marchaò, subrayando la expansión 

de la organización gremial en la década del peronismo. 
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Durante la presidencia de Hector Cámpora fue brevemente director del 

Instituto Nacional de Cinematografía desde donde impulsó un proyecto de 

protección del cine nacional.  

En 1976 debió exiliarse nuevamente en México. 

Al regreso de la democracia retornó al país dedicándose a la actuación para 

sobrevivir. La muerte inesperada de su esposa, veinte años menor, lo entristeció 

y falleció poco después. 
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DI LEO, MABEL  (Provincia de Buenos Aires, 15 de mayo de 1939-   ).  

Proveniente de familia peronista, Mabel Di Leo comenzó su militancia 

durante los primeros años de la resistencia peronista en la zona norte del Gran 

Buenos Aires, participando junto a su padre del alzamiento del general Valle.  

Junto con Miguel y Jorge Lizaso, hermanos menores de Carlos quien fue 

fusilado tras el levantamiento de junio de 1956, form aron parte de la fundación 

de la Juventud Peronista de Vicente López. 

Ese núcleo estuvo vinculado con los grupos de resistentes y desde el cual 

participó del Congreso de la Juventud Peronista de 1957. 

Ese mismo año se incorporó a la militancia en la Rama Femenina del 

Movimiento peronista, en el marco de la campaña de afiliaciones que tuvo lugar 

luego de las elecciones de 1958.  

En esa misma época también alojó en su casa a los hermanos Julio y Bernardo 

Troxler, quienes habían regresado clandestinamente del exilio al que habían 

partido luego del fracaso del levantamiento de Juan José Valle en 1956. 

 En 1965, y en el marco del enfrentamiento entre Perón y Vandor, Mabel 

integró el grupo de mujeres que colaboró con Isabel Perón durante su estadía en 

el país. Fue nombrada por esta última delegada de la Rama Femenina del 

Movimiento Nacional Justicialista (MNJ), en la reorganización dispuesta por ella 

el 28 de junio de 1966.  

 Siendo delegada, Di Leo entabló relación con el Mayor Bernardo Alberte, 

quien a principios de 1967 fue designado por Perón como su delegado personal y 

secretario general del MNJ. 
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Di Leo se convirtió en una de las principales colaboradoras de Alberte 

durante su gestión como secretario general. El impulso de ambos a los sectores 

más radicalizados del sindicalismo peronista, que se expresó en el apoyo a Amado 

Olmos y, luego de su fallecimiento, a Raimundo Ongaro para ocupar la 

conducción de la CGT, resultó decisivo para el surgimiento de la CGT de los 

Argentinos en 1968.  

También implicó la ruptura de Alberte y Di Leo con Perón, cuyo desenlace 

fue la renuncia de ambos a la conducción del MNJ pocos días después de la 

división de la central obrera. 

En los meses posteriores a su desplazamiento, Di Leo y Alberte 

participaron activamente de las acciones llevadas adelante por la CGTA, y 

conformaron junto a otros grupos de la izquierda peronista la primera ñTendencia 

Revolucionaria de Peronismoò.  

Este espacio, donde se nuclearon las principales organizaciones y redes del 

peronismo revolucionario, publicó el periódico Con Todo, organizó dos congresos 

(agosto de 1968 y enero de 1969) y se disolvió luego del Cordobazo, ante la 

persecución de sus principales dirigentes por parte del gobierno de Onganía. 
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En los años que siguieron, Mabel Di Leo continuó siendo parte del núcleo 

cercano al Mayor Alberte, con quien en 1975 fundó la Corriente Política 26 de 

Julio.  
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DI PASCUALE, Jorge  (Buenos Aires, 28 de diciembre de 1930 - Buenos Aires, 

diciembre 1976). Apodos: Jorgito,  Pascualito.  

Dirigente  sindical  del gremio de Farmacia, activo participante  de la 

resistencia, referente del peronismo revolucionario.  Se desempeñó como 

delegado de Perón ante los países socialistas. 

Hijo  de una familia  inmigrante  italiana  radicada en Villa  Lugano. En esa 

zona trabajó en una farmacia. A los 19 años ingresó en la Farmacia Franco 

Inglesa, donde se desempeñó por espacio de ocho años.  

Cercano a la CGT Auténtica, apoyó la organización de la ñintersindicalò, 

desde la que sostuvieron el votoblanquismo  en las elecciones de julio  de 1957. 

En el año 1957 en el Sindicato de Farmacia se realizaron tres actos 

electorales consecutivos, porque la intervención  se negaba a reconocer el triunfo  

de la Lista Blanca correspondiente a la Agrupación ñ22 de diciembreò, fundada 

por Jorge Di Pascuale, Alfredo  L. Ferraresi, Horacio Mujica,  José Manuel 

Azcurra, Horacio Cincualbres, Argentino  Kazarian, Oscar Colombo, Clemente 

Coronel, Antonio  Amat, Pedro Ross, Luis y Antonio  Vidal,  Daniel Blanco, Juan 

Longo, Juan Noya y Octavio Elois.  Finalmente Di Pascuale asumió el puesto de 

Secretario General de la Asociación de Empleados de Farmacia. 

En agosto de 1957 se desarrolló el cónclave de La Falda, en el que 

participa ron representantes del sindicato de Farmacia. 

Entre el 25 de agosto y el 4 de septiembre se desarrolló en Capital Federal 

el Congreso General Extraordinario  de la CGT. Después de cinco sesiones el 

Congreso no cumplió  con los objetivos propuestos por la intervención  de la CGT. 
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Sesenta y dos sindicatos se reunieron  en la sede de la Federación de Luz y Fuerza 

el 23 de septiembre y elevaron un petitorio  al gobierno militar.  Frente a la falta 

de respuestas se desarolló  la huelga del 27 de septiembre con la paralización de 

las actividades industriales,  portu arias, bancarias, transportes, etc.  Así nació el 

nucleamiento de las ñ62 organizacionesò integrado por sindicatos liderados por 

peronistas y comunistas. Jorge Di Pascuale fue elegido entre los miembros de la 

Conducción de la nueva organización. 

El 2 de julio  de 1958, por resolución conjunta de John William  Cooke y 

Juan Domingo Perón (Comando Superior Peronista), Di Pascuale quedó 

integrado al Comando Táctico Peronista. 

Apoyó el levantamiento  del Frigorífico  Lisandro de la Torre de enero de 

1959. 

Desde el Sindicato  de Farmacia constituyó la Comisión de Ayuda a los 

Detenidos por el Plan Conintes. En el mes de septiembre de 1960 sufrió  diez 

allanamientos además de estar bajo vigilancia  permanente. 

A fines de 1959 se produjo la conformación de la Mesa Ejecutiva de la 

Juventud Peronista, en la cual sobresal²an Envar ñCachoò El Kadri, H®ctor Spina, 

Gustavo Rearte, Jorge Rulli, Alberto Brito Lima, Norma Kennedy, entre otros. 

Editaron la revista Trinchera de la Juventud Peronista. Tanto la organización 

como la revista se desplegaron en el ámbito del sindicato de Farmacia.  

En 1960, fue designado secretario de prensa de ñlas 62 organizacionesò. En 

esa condición realizaba declaraciones de manera frecuente. En septiembre de 

1961 denunciaba las limitaciones  permanentes que sufría el peronismo, y advertía 

las consecuencias de una futura  proscripción  ante las elecciones. 

El 18 de marzo de 1962, fue elegido diputado  nacional por la Capital 

Federal, sin asumir por la anulación de las elecciones. Fue el candidato más 

votado del peronismo, siendo la elección nominal.  

Di Pascuale particip ó del cónclave de Huerta  Grande, en el que se redactó 

un nuevo manifiesto  del movimiento  obrero peronista, que siguió al de La Falda. 
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En agosto de 1962 fue detenido acusado de ñsubversi·nò. Luego de varios 

meses de detención, sin proceso judicial,  salió de la cárcel.  

 

En enero de 1963, denunciaba la falta de representación de los gobiernos 

con posterioridad  a 1955 y las restricciones que se presentaban ante las elecciones 

nacionales de ese año. 

Se desempeñó como secretario del Consejo Coordinador  y Supervisor del 

peronismo, por lo que visit ó con frecuencia a Perón en Madrid,  quien lo nombr ó 

su delegado personal ante los países socialistas.  Viajó en misión  oficial,  con 

credenciales firmadas, a Cuba con los dirigentes sindicales Sebastián Borro y 

Juan Jonch, pasando por Egipto y países del Este.  
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En febrero de 1963, Ernesto ñCheò Guevara los recibió en el Ministeri o de 

Industria   ïentre las diez de la noche y las cuatro de la mañana- repasando 

distintos  temas. Los delegados de Perón transmit ieron un mensaje suyo: no ha 

recibido dinero de la comercialización del tabaco cubano y no tiene parte en las 

negociaciones encaradas por Villalón  para continuarla.  Guevara ofreció 

entrenamiento  militar , dinero y armas para el Movimiento  que representaban, 

pero los delegados le indicaron que lo mejor  sería consultar directamente a Perón.  

Al término   de su estancia en la isla, en el mes de marzo, pasaron de vuelta 

por Madrid.  Perón les mostró presentes que habían sido entregados por un 

diplomático  cubano (La guerra  de guerrillas   de Guevara, autografiado y una caja 

de habanos en madera labrada con una tarjeta  de Fidel Castro).  

En la Argentina,  el ministro  de Trabajo de Illia,  Fernando Solá suspendió 

la personería gremial de ADEF (Adociación de empleados de Farmacia). 

En el año 1964 Di Pascuale dirig ió la Confederación de Agrupaciones 

Peronistas Ortodoxas.  

En la segunda mitad  del año viajó nuevamente a Madrid.  En la ocasión 

particip ó de una álgida discusión con Alberto  Iturbe,  responsable del Consejo 

Coordinador,  en relación a la organización del Operativo Retorno. Di Pascuale 

abogaba por una importante  movilización  popular  para asegurar su llegada. 

En los años 1965 y 1966 ïal producirse el enfrentamiento  entre Perón y 

Vandor- Di Pascuale, constituyó, junto  a Andrés Framini  y Amado Olmos, la base 

fundamental  de las 62 organizaciones ñDe pie junto  a Per·nò, antagónicas al 

vandorismo. 

En 1967 form ó parte de la comisión de difusión  de la Encíclica de Paulo VI,  

titulada  Populorum  Progressio en la Argentina,  impulsada por el Obispo Podestá 

de Avellaneda.  Por ese tiempo se vincul ó fuertemente al nuevo delegado de 

Perón, Bernardo Alberte. 

En 1968, se destacó como uno de los principales impulsores ïjunto  a 

Raimundo Ongaro- de la CGT de los Argentinos, de la cual pasó a ser secretario 
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adjunto.  Particip ó de los Congresos clandestinos del ñperonismo revolucionari oò 

junto  a Rearte, Cooke y Alberte.  

En el año 1969 fue detenido nuevamente. 

 

En los años setenta se vincul ó con el Peronismo de las Bases. Fue 

amenazado por la Triple  A. En 1975, viajó a Venezuela y permaneció durante un 

tiempo en San Antonio  de los Altos, donde funcionaba la Universidad  de 

Trabajadores de América Latina.  Sus compañeros de Buenos aires intenta ron 

persuadirlo  para que no regresara y se mantuviera en el exterior,  dado el aumento 

de la represión. Pero igualmente decidió volver, tomando las precauciones 

correspondientes. En ese período, se mantuvo en la clandestinidad,  durmiendo  

en lugares no habituales. Pero el 28 de diciembre de 1976, con motivo  de su 

cumpleaños, se encontró  con su familia,  en el barrio  de La Paternal. Sus 

movimientos  seguramente eran controlados porque allí  lo detuvieron.  

A partir  de ese momento, quedó ñdesaparecidoò por más de treinta  años. 

Referencias :  
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DURRUTY, Federico  (Buenos Aires, Avellaneda 3 de octubre de 1919 -

Provincia de Buenos Aires, 29 de junio de 2004). Apodo: ñEl Flaco de 

Barraqueros de Lana de Avellanedaò. 

 Hijo de Dominga González y Federico Durruty. Sobrino del militante 

anarquista español Buenaventura Durruty. 

 Comenzó a trabajar a temprana edad en diferentes establecimientos 

fabriles. A los 17 años comenzó a trabajar en las barracas y a participar de la 

actividad gremial.  

 En el año 1945 se casó con Estefanía Spital, con quien tuvo tres hijos. 

 Tuvo participación en la asamblea confederal del 16 de octubre de 1945 y 

activa participación en la movilización del día siguiente. 

 Desde 1946 participó en la organización del gremio de los barraqueros, que 

por ese entonces se unificaba con el gremio de lavadores. En su actuación gremial 

logró el doble aguinaldo para su gremio así como la determinación de un límite 

de peso de los embarques. 

 Fue elegido secretario general de la CGT Regional Avellaneda ï Lanús. 

 En el marco del aumento de la representación obrera en el Parlamento, fue 

electo senador por la Provincia de Buenos Aires en el año 1952. 

 Tras el derrocamiento de Perón se enroló en la resistencia peronista. 

 Seg¼n testimoniaba Durruty: ñPocos d²as despu®s del golpe conformamos 

el Comando Nacional Sindical en la clandestinidad y desde allí organizábamos lo 

que podíamos. Este Comando estaba integrado entre otros por Dante Viel (de 
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UPCN), Eustaquio Tolosa (de portuarios) González (de jaboneros) Raúl Cejas (del 

Vidrio), el Turco Ali (de pintura) De la Rosa (de ATE) y yo de barraqueros.ò 

 En octubre de 1955 fue detenido por la Marina. Enterado del suceso el 

Presidente provisional Eduardo Lonardi ordenó liberarlo. El  interventor de 

Avellaneda, Mayor Raúl Rojo, intentó comprometerlo para que no hubiera 

manifestaciones para el 17 de octubre. 

 Durruty convocó a un plenario de secretarios generales de los gremios, 

estableciendo previamente tres cuestiones: que en la asamblea iban a estar 

controlados por agentes de inteligencia; que nadie dijera nada haciendo uso solo 

él de la palabra y que sus directivas debían ser interpretadas en sentido inverso 

de lo expresado en su intervención. La reunión se realizó en la sede de la CGT de 

Avellaneda en 25 de Mayo 388.  Tal como habían acordado Durruty tomó la 

palabra y planteó que ellos eran dirigentes obreros y no políticos; que el 17 de 

octubre era un acto político y que no tenían que ser manipulados y que había que 

ir a trabajar normalmente.  De esa manera burlaban la custodia y que transmitió 

ese contenido al Mayor Rojo. La movilización se lanzó y las fuerzas militares 

enfrentaron a los manifestantes sobre la Avenida Pavón. Durruty fue citado en la 

intendencia y ñprometi·ò  intervenir. Al ver que la cuesti·n pod²a pasar a mayores 

ordenó la dispersión de la multitud por las calles laterales y se presentó, una vez 

más, ante Rojo para decirle que su autoridad estaba erosionada y que hicieran 

con él lo que quisieran. 

 Continuó con sus actividades en la resistencia lo que le valió sucesivas 

detenciones. 

 A fines del año 1957 integró el Comando Táctico que organizó el dispositivo 

para las elecciones de febrero de 1958.  

 A mediados de 1958 participó del Congreso en la UOM que culminaba con 

la formalización de las 62 Organizaciones Peronistas cuando la CGT aún no 

estaba normalizada, junto a Amado Olmos, Avelino Fernández, Augusto Vandor, 

Andrés Framini, Dante Viel, Armando Cabo, José Notaro, Jorge Di Pascuale, 

Sebastián Borro y José Alonso.   
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 En junio de 1959 fue el responsable de la Junta Promotora fundando los 

Centros de Acción Justicialista que tenían por objetivo la afiliación a través de las 

Juntas Electorales y el cobro de una cuota mensual de $ 3 para el sostenimiento 

de las actividades políticas de los citados centros. 

 En 1959 visitó a Perón en el exilio. En la oportunidad le preguntó a Perón 

porque no reprimió la sedición en 1955: ñMire mËhijo... es cierto, exist²a la 

posibilidad de resistir. Pero todos sabemos que sí resistíamos, íbamos 

inevitablemente, a una guerra civil con miles de muertos. Podíamos ganar o 

perder. Si ganábamos, la prensa internacional iba a informar que una dictadura 

se había impuesto en Argentina a costa de miles de muertos. Nosotros 

hubiéramos ganado pero internacionalmente perdíamos. La otra posibilidad era 

perder esa guerra civil, por lo tanto quedaba destruido el Movimiento Nacional  

Justicialista. Pero usted sabe Durruty que yo puse una especie de escala en 

nuestro accionar político, primero la Patria después el Movimiento y por último 

los hombres. Si yo resistía, hubiese invertido ese orden, y me hubiera puesto 

primero yo, y eso no pod²a seré.ò 

 Al reorganizarse el Consejo Coordinador y Supervisor del peronismo hacia 

1962 se integró en la Secretaría Política y de Organización. 

 Fue electo diputado nacional en las elecciones de marzo de 1962.  

Tuvo a su cargo la reorganización partidaria en la provincia de Buenos 

Aires. 

 En 1973 se desempeñó como asesor técnico de la Empresa ELMA. 
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EGUREN, Alicia  Graciana  (Buenos Aires, 11 de octubre de 1925  ï Buenos 

Aires, detenida-desaparecida 26 de enero de 1977).  

 Poeta, docente, referente política e intelectual de la izquierda peronista.  

 Proveniente de una familia de clase media alta de inclinaciones 

yrigoyenistas, en su juventud frecuentó ámbitos vinculados al nacionalismo.  

 En 1946 se doctoró en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

de Buenos Aires. Un año después, concursó en el Servicio Exterior para cumplir 

funciones diplomáticas en Inglaterra, y  fue designada como segunda secretaria 

de la Embajada argentina en Londres, posición que ocupó entre 1947 y 1948. En 

este organismo, Pedro Catella, su primer esposo - de quien se divorció años más 

tarde-, se desempeñó como cónsul. Regresó al país en septiembre de 1948. 

Semanas después dio a luz a su primer y único hijo, Pedro Gustavo Catella.  

 Ejerció la docencia en la Universidad Nacional del Litoral y en la 

Universidad Nacional de la Plata. En 1949 publicó el poemario El canto de la 

Tierra inicial, la obra de teatro La pregunta, y colaboró con la revista de poesía 

Nombre, de Fermín Chávez. Ese mismo año, además de participar del Congreso 

de Filosofía realizado en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, fundó y 

dirigió con Armando Cascella la revista cultural Sexto Continente con la intención 

de conformar un espacio de confluencia intelectual entre distintos sectores del 

nacionalismo.  

 En los años siguientes publicó los poemarios Dios y el mundo (1950), El 

talud descuajado  (1951) y Aquí, entre magras y espigas (1952). 
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 A mediados de la década del ´40 conoció a John William Cooke. No 

obstante, su relación sentimental y política comenzó a fraguarse en junio de 1955.  

 Luego del golpe de Estado comenzó el periplo de Eguren en cárceles y 

comisarias. El 19 de octubre estuvo detenida por 24 horas. El 26 de noviembre 

fue nuevamente detenida e incomunicada por orden del Poder Ejecutivo Nacional 

tras la imputaci·n de ñconspiraci·n para la rebeli·nò de la cual fue sobrese²da y 

puesta en libertad el 21 de diciembre de ese mismo año. Siete días más tarde, una 

nueva orden de captura decretaba su confinamiento en la cárcel de mujeres de 

Olmos. Además, le fue negado el habeas corpus con salida del país, y atención 

médica. Empero, desde prisión colaboró con la organización del Comando 

Nacional del Partido Peronista al mando de Cooke, Cesar Marcos y Raúl 

Lagomarsino. Fue sobreseída el 15 de noviembre de 1956, aunque su liberación 

recién se produjo el 7 de junio de 1957. 

 Luego de salir de prisión partió hacia Europa y luego se reunió en Chile 

con Cooke, por entonces Delegado Personal y heredero de Perón, quien le 

encomend· viajar a Caracas para trasmitirle al expresidente su ñInforme General 

y Plan de Acci·nò. 
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Salida de Eguren del país. 

 

 A su regreso al país trasandino formalizó su unión matrimonial con Cooke, 

el 14 de noviembre de 1957. A fines de ese mismo año el matrimonio viajó a 

Venezuela para dirimir los pormenores del ñPacto Per·n Frondiziò. Durante este 

periodo Eguren se desempeñó como enlace político entre el Comando Táctico y 

los distintos comandos de Resistencia que se desplegaron en el país.  

 Luego del triunfo presidencial de Frondizi retornó a la Argentina. En los 

meses siguientes intentó conducir el proceso de reorganización de la Rama 

Femenina del Partido Peronista, como también intervenir en el reordenamiento 

del Comando Sindical peronista, con escasos resultados. 

 Apoyó la toma del frigorífico Lisandro de La Torre, y en agosto de 1959 

participó en nombre de Cooke en el 1º Congreso Nacional de Palabra Obrera, que 

reunió a militantes de distintas extracciones políticas en rechazó a la 

implementación del Plan de Conmoción Interna puesto en vigencia por el 

gobierno de Frondizi.  

 Según distintos testimonios respaldó, junto a su esposo, el surgimiento de 

la organización guerrillera Uturuncos.  

 La situación proscriptiva vigente en el país forzó el exilio del matrimonio. 

Primero se establecieron en Montevideo y luego en Cuba, a raíz de una invitación 

del Movimiento 26 de Julio. En 1960 Eguren escribi· ñLa revoluci·n nacional y 

cubana y la Argentinaò, publicado en el semanario El popular,  en el que analizó 

las coincidencias entre la revolución cubana y la peronista.  
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 Entre 1961 y 1963 reclutó y entrenó a jóvenes argentinos de distintas 

procedencias militantes para el desarrollo de la lucha insurreccional en el Cono 

Sur. Su cercan²a con el ñCheò Guevara habr²a incidido en la formaci·n de los 

militantes que posteriormente integraron el Ejército Guerrillero del Pueblo, 

comandado por Jorge Ricardo Masetti.  

 A fines de 1963 retornó al país, y a comienzos de 1964 impulsó con Cooke 

la organización de Acción Revolucionaria Peronista (ARP), con el propósito de 

promover la formación de cuadros de vanguardia revolucionaria en los ámbitos 

sindicales, políticos e intelectuales del movimiento peronista.  

 En 1966 participó junto a su esposo en la 1º Conferencia Tricontinental de 

Solidaridad entre los Pueblos realizada en la Habana y, un año después, en la 

Conferencia de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS). 

 Luego del fallecimiento de Cooke, el 19 de septiembre de 1968, Eguren 

continuó  al mando de ARP. Entre 1968 y 1969 formó parte del equipo de 

redacción de la revista Con Todo, dirigida por el Mayor Bernardo Alberte. Desde 

esta publicación fue convocado el Congreso del Peronismo Revolucionario que se 

desarrolló en la provincia de Córdoba, en enero de 1969, para el cual Eguren y 

Alberte, con la colaboración de Gustavo Rearte y Juan García Elorrio, elaboraron 

el documento ñEstrategia y t§ctica revolucionariaò.  

 En agosto de 1971 comenzó a colaborar en la revista Nuevo Hombre  en la 

que, además de integrar su equipo editorial, publicó más de veinte artículos en 

los que evaluó críticamente los posicionamientos de los distintos sectores del 

Movimiento peronista.  

 En el año 1972 impulsó diversas iniciativas para promover el retorno del 

expresidente como la conformación de los Comandos de Defensa Juan Perón, 

presentada en el Acto de las Juventudes, realizado el 28 de julio de 1972. Ese 

mismo año coordinó la publicación de la correspondencia Perón-Cooke. 

 En noviembre de 1973 fue electa vicepresidenta primera del Encuentro 

Nacional de los Argentinos-Frente Justicialista de Liberación, cargo que ocupó 

hasta enero de 1974 cuando fue expulsada por sus críticas a la gestión peronista. 

Ese año participó del Frente del Antiimperialista por el Socialismo (FAS), en la 
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segunda época de Nuevo Hombre  y en el consejo editorial del diario El Mundo , 

ambas publicaciones vinculadas al PRT, aunque sin abandonar su identidad 

peronista.  
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EL KADRE , Envar   (Río Cuarto, Córdoba, 1 de mayo de 1941 ï Tilcara, Jujuy, 

19 de julio de 1998). 

Hijo de Ester Manna y Khaled El Kadre. Su padre fue un inmigrante 

libanés de religión musulmana que se radicó en la Argentina a comienzos de la 

década de 1930. En 1954 ingresó al Liceo Militar donde curs ó hasta 4° año, y luego 

fue expulsado. Finalizó sus estudios en el Colegio Nacional Urquiza, en la Ciudad 

de Buenos Aires. En 1958 inició la carrera de Derecho en la Universidad de 

Buenos Aires, donde cursó las primeras materias, abandonando más tarde. 

Hacia 1957-1958, en el contexto de la ñResistencia Peronistaò, comenzó su 

militancia política en g rupos de la Juventud Peronista. Publicó junto a otros 

compañeros de militancia el periódico Trinchera  y acompañó a los trabajadores 

del Frigorífico Lisandro de la Torre en la huelga que iniciaron en enero de 1959. 

En 1960 fue detenido en el marco del plan Conintes durante el gobierno de 

Arturo Frondizi. Permanec ió preso en diferentes unidades penitenciarias hasta la 

ley de amnistía que sancionó el presidente Arturo Illia en 1963.  

Ese mismo año visitó a Perón en Madrid. Luego promovió  el Movimiento 

de la Juventud Peronista , agrupación de alcance nacional.  

Para 1967, durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, comenzó a 

organizar las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) con militantes provenientes de 

otras experiencias políticas.  

En 1968 las FAP instalaron un ñfocoò rural en la localidad de Taco Ralo, 

provincia de Tucumán. En septiembre, mientras estaban en la etapa de 
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entrenamiento, los catorce integrantes del grupo (trece varones y una mujer) 

fueron detenidos.  

 

 

 

Permaneció preso hasta la amnistía que otorgó el presidente Héctor 

Cámpora en mayo de 1973.  

Durante los años en la cárcel, junto a presos políticos de otras 

organizaciones, realizó una autocrítica acerca de la metodología de la lucha 

armada. Tras recuperar la libertad se distanció de las FAP nacional y fundó las 

FAP 17 de Octubre (también denominada Peronismo de Base 17 de Octubre o PB 

17), organización que a los meses se disolvió.  

Se puso a disposición del nuevo gobierno, y trabajó como asesor del decano 

de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.  

En 1975 decidió exiliarse ante las amenazas que recibió de la Triple A.  

En primer término s e dirigió a Beirut (Líbano), donde debió marcharse 

con motivo del inicio de la guerra civil . Luego se dirigió a Damasco (Siria) y de 

allí a Madrid (España). En mayo de 1976 fue secuestrado por la policía española 

durante cuatro días y finalmente expulsado a Francia, donde residió hasta su 

regreso a la Argentina en 1984. 
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En Francia acompañó las primeras acciones de las Madres de Plaza de 

Mayo, particip ó de la fundación de la Asociación Internacional de Defensa de los 

Artistas (AIDA) víctimas de la represión en el mundo, y colaboró en la 

organizaci·n de la ñMarcha por los 100 Artistas Argentinos Desaparecidosò.  

Publicó un libro donde recopil ó testimonios de personalidades del ámbito 

de la cultura titulado Argentina: cómo matar a la cultura . Hacia el final de su 

exilio en París publicó junto a Jorge Rulli el libro Diálogos en el exilio, donde, 

entre otros temas, elaboraron una crítica hacia el accionar de las organizaciones 

político -militares en la Argentina.   

Tras su regreso al país en 1984 crea la ONG Música Esperanza junto a 

Migu el Ángel Estrella con el propósito de realizar conciertos en distintas 

provincias de la Argentina.  

Entre 1985 y 1990 fue productor de tres películas dirigidas por Pino 

Solanas (Tangos, El exilio de Gardel ; Sur; El viaje ) y protagoniza el film 

CheéErnesto (estrenado en 1998), dirigido por Miguel Pereira, donde se 

reconstruye el recorrido de Ernesto ñCheò Guevara en su segundo viaje por 

Latinoamérica.  

Finalizó la carrera de abogado en la Universidad de Buenos Aires. Brindó 

su testimonio acerca de la militancia de las décadas de 1960 y 1970 en el 

documental Cazadores de utopías (1996) y en el libro La voluntad. Una historia 

de la militancia revolucionaria en la Argentina  (1997), de Martín Caparrós y 

Eduardo Anguita.  

Falleció mientras organizaba una actividad de Música Esperanza en 

Tilcara,  el 19 de julio de 1998. 
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FARMACHE, Horacio Alberto  (Mendoza, 7 de enero de 1926 ï Mendoza, 3 

febrero de 2005) 

 Militar y dirigente peronista mendocino.  

 Realizó sus estudios primarios en el colegio San José de los Hermanos 

Maristas de Mendoza y los secundarios en el Liceo Militar General San Martín de 

la ciudad de Buenos Aires.  

 En 1943 ingresó al Colegio Militar de la Nación, de donde egresó con el 

grado de subteniente en el año 1945. 

 Su primer destino fue Mendoza en donde permaneció, pasando por 

diferentes funciones hasta el año 1952 en que, ya con el grado de capitán, ingresó 

como alumno a la Escuela Superior de Guerra.  

 En 1955 una vez finalizado sus estudios, fue destinado nuevamente a 

Mendoza, al Comando de la Agrupación de Montaña Cuyo como oficial de 

operaciones y ayudante del Comandante. 

 Como consecuencia del golpe de estado del 16 de septiembre de 1955, fue 

pasado a situación de retiro en el Ejército por no plegarse a dicho movimiento, 

quedando así trunca su carrera militar.  

 A partir de ese momento se dedicó a la actividad privada.   

 En 1962 comenzó a actuar en política como candidato, en tercer lugar, a 

Diputado Nacional por el partido Tres Banderas, que había surgido en diciembre 

de 1960 fruto del deseo de gran parte del electorado peronista provincial de 

participar del juego electoral votando por sus propios candidatos. 

  Fue miembro de la Mesa Ejecutiva del Movimiento Popular Mendocino, 

pero en 1964 por disidencias internas constituyó junto con el Dr. Arturo Ruiz 
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Villanueva la Línea Doctrinaria Justicialista, con la que se incorporó al Partido 

Justicialista aún proscripto.  

 En 1966, al instalarse en Mendoza el enfrentamiento Perón-Vandor, como 

secretario de organización del partido fue el principal gestor del arribo a la 

provincia de Isabel Perón, quien como esposa y delegada del ex presidente, 

presidió la campaña electoral del justicialismo.  

 Su actuación le valió el reconocimiento del General Perón quien en 1967 lo 

designó delegado en Mendoza del Movimiento Nacional Justicialista.  

 Ejerció la delegación en Mendoza durante cinco años, y en la 

clandestinidad reorganizó el Movimiento Peronista provincial orientado por el 

mismo Perón a través de una nutrida correspondencia. 

 Sus desavenencias con el delegado nacional Daniel Paladino lo llevaron a 

renunciar en 1971. 

 A principios de 1972 Perón lo designó miembro del Comando Superior y, 

en julio de ese año fue elegido por la Asamblea partidaria, Secretario General del 

Consejo Nacional del Partido Justicialista.  

 Pocos días después ðdebido a los términos del discurso que pronunció en 

un acto partidario realizado el 28 de julio en el Club Nueva Chicagoð fue 

sancionado con diez días de arresto por las autoridades militares, que se 

extendieron a tres meses.  

 Liberado una semana antes del retorno de Perón pudo participar del vuelo 

que lo trajo desde Italia a la Argentina. Pocos días después del retorno del general 

Perón, Farmache renunció a su cargo dentro del partido. 

 En noviembre de 1975 Isabel Perón lo nombró secretario de Estado de 

Coordinación y Acción Social del gobierno nacional, cargo que ejerció hasta el 

golpe de Estado de 1976. 

 En 1980 inició la reorganización del Movimiento Justicia lista en Mendoza 

a través de la Agrupación 17 de octubre que en 1983 lo llevó como pre candidato 

a gobernador. En esa oportunidad resultó ganadora la Lista Verde, por lo que 

Farmache asumiendo su responsabilidad por la derrota presentó su renuncia a la 

presidencia de la Agrupación, la que no fue aceptada por la Asamblea provincial.  
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 En lo que respecta a su carrera militar en diciembre de 1973 fue ascendido 

manteniendo la situación de retiro efectivo, al grado de Teniente Coronel por 

decreto del Poder Ejecutivo Nacional firmado por su titular, el General Perón, 

como acto de reparación moral por la arbitraria interrupción de su carrera militar 

en 1955.  
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FERLA, Salvador  (Sicilia, Italia, 15 de mayo de 1925 ï Buenos Aires, 10 de julio 

1986).   

 Nació en Sicilia y al los diez años viajó a la Argentina para reunirse con su 

padre que había emigrado unos años antes.  

 A través de la escuela se integró al país incorporando rápidamente el 

idioma y las tradiciones locales. Se hizo entusiasta del tango y del folklore.  

 Al terminar la escuela primaria, su padre lo asoció a su oficio de sastre, 

descartando por considerar extravagante la temprana vocación de Ferla por la 

escritura. 

 Autodidacta, leía de manera sistemática y escribía textos de los que era el 

único lector. 

 A los diecisiete años se empleó en una oficina. 

 En la coyuntura de 1945 militó en la Alianza Libertadora Nacionalista, 

integrando las huestes juveniles de esa agrupación. 

 Para esa época admiraba al periodista nacionalista José Luis Torres por 

sus denuncias  y leía con entusiasmo a Scalabrini Ortiz.  

 Se sentía nacionalista y desde esa identificación acompañó al peronismo 

en el gobierno. 

 Tras el derrocamiento de Perón se unió a la redacción del periódico 

Palabra Argentina , orientado por Al ejandro Olmos.  
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 En ese momento tomó la opción de nacionalizarse argentino, así como la 

decisión de apoyar al peronismo.  

 Fue invitado a sumarse a la revolución encabezada por Juan José Valle, 

pero declinó sumarse a la misma, argumentando que no contaba con ánimo 

suficiente para una empresa así. 

 Particip· de la agitada ñMarcha del silencioò de junio de 1957, organizada 

por Olmos desde Palabra Argentina . 

 En 1957 colaboró con Rebeldía, publicación periódica dirigida por el 

sacerdote jesuita Hernán Benítez. 

 Para sostener a su familia trabajaba en un quiosco de diarios en la 

localidad de Olivos donde vivía. En el mismo puesto tenía instalada su máquina 

Remington, aprovechando los intervalos para escribir. 

 En marzo de 1964 salió de los talleres la primera edición de Mártires y 

verdugos, con el subtítulo Sentido histórico del 9 de junio de 1956. Estaba 

dedicada al periodista José L. Torres, a Susana Valle y al escritor Rodolfo Walsh. 

Comenzaba rememorando los hechos de los bombardeos del 16 de junio que 

consideraba únicos en la historia contemporánea. Se internaba en la 

reconstrucción de los diferentes escenarios del levantamiento y la trama 

consecuente de las persecuciones y fusilamientos. Reproducía proclamas, cartas 
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y poemas vinculados a los hechos, así como recuerdos personales asociados al 

luctuoso proceso. Por su éxito de circulación, la obra debió ser reeditada en el año 

1967. 

 

 En 1970 publicó Cristianismo y marxismo , intentando subrayar 

elementos comunes a esas posiciones. En 1972 salió una tercera edición de su 

libro Mártires y verdugos , con el agregado de un cap²tulo titulado ñEl gran 

asombroò en el que retomaba los hechos que llevaron a la muerte de Aramburu. 

 Hacia 1972 tenía una librería y mercería sobre la calle Mariano Moreno 

casi Maipú en Olivos. Por ese tiempo colaboraba asiduamente en la revista Todo 

es Historia  dirigida por Félix Luna.  

 Enrolado en el revisionismo histórico, en el año 1974, publicó Historia 

argentina con drama y humor  sobre los orígenes de la Revolución de Mayo y otro 

texto más cercano a los acontecimientos políticos del momento como fue La 

tercera posición ideológica...y apreciaciones sobre el retorno de Perón . 

 Participó de la primera etapa de la publicación oficial del peronismo Las 

Bases.  

 Consider· al ñProceso de reorganizaci·n nacionalò como un proceso 

genocida orientado a destruir las bases del peronismo. 

 En los años 80 colaboró en la Revista Redacción dirigida por Hugo 

Gambini y a las publicaciones militantes de orientación peronista Quehacer 
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nacional , Línea, El Despertador  y Unidos. Su último libro se tituló El drama 

político de la argentina contemporánea . 

 Murió víctima de una septicemia en el año 1986. 
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FORTUNATO, María Beatriz  (Buenos Aires, 1935- Buenos Aires, 1989).  

Alias: Bechi. 

 Vivía junto a su madre de nombre Blanca. La mayor influencia familiar fue 

ejercida por su abuela, quien falleció cuando ella tenía 13 años. Menuda, de baja 

estatura, era de carácter firme y reservado. 

 Fue una de las primeras mujeres que se integró a la resistencia peronista. 

En el contexto de persecución antiperonista, Fortunato comenzó a militar junto 

a José Mario Bevilacqua, con quien organizó el Ateneo Raúl Scalabrini Ortiz, el 

Comando Ciudad Evita y publicó la hoja resistente La chuza.  

 Luego organizaron, con la participación de Mario Balzano y Haydeé Pesce, 

el Comando Alianza de la Juventud, nombre con reminiscencias de la disuelta 

Alianza Libertadora Nacionalista.  

 Participó de operativos de traslado de explosivos y comenzó a concurrir a 

la esquina de Corrientes y Esmeralda, convergiendo con otros grupos juveniles,  

para confrontar con los grupos ligados a los Comandos Civiles Revolucionarios.  

 Desde el Comando Alianza de la Juventud formó parte del lanzamiento de 

la Junta Coordinadora Provisoria Nacional de la Juventud Peronista, el día 6 de 

septiembre de 1958. En la oportunidad dieron a conocer una Declaración. 

 Dirigi· junto a Alberto ñPochoò Rearte y Julio Bornik la agrupaci·n 

ñInsurrecci·nò, que integraba la JP. En ese espacio militaba Felipe Vallese.   

 Ese grupo motorizó la operación para hacerse de armas a principios del 

años 1960. Su espacio de reunión y planificación fue el Sindicato de Farmacia, 

orientado por Di Pascuale. En ese marco, Fortunato estuvo a cargo de la 

confección de los brazaletes para la primera acción armada de la Juventud 
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Peronista (puesto de guardia aeronáutica en Ciudad Evita, 25 de marzo de 1960). 

Los mismos tenían la sigla EPLN (Ejército Peronista Liberación Nacional).  

 En base a su experiencia anterior en la publicación de hojas clandestinas, 

se desempeñó como Directora de la primera publicación periódica de la Mesa 

Ejecutiva de la JP,  llamada Trinchera . 

 

 En el seno de la Mesa Ejecutiva de la Juventud Peronista decidieron 

expulsar al Comando ñInsurrecci·nò que integraba Fortunato. Eso implic· el 

cambio de dirección de la Revista Trinchera , que quedó bajo el manejo de Envar 

El Kadri. Ese desplazamiento le produjo una gran depresión seguida de una 

afasia. 

 La acusaci·n a ñPochoò Rearte de asesinar a un Polic²a Federal desat· una 

fuerte persecución contra los integrantes del Comando. En ese contexto se 

produjo la detención y desaparición de Felipe Vallese. 

 Visitaba frecuentemente a los presos Conintes en la cárcel de Las Heras. 

Uno de ellos era Jorge Rulli, con quien mantenía un diálogo previo en el ámbito 

militante. Poco antes de ser liberado comenzaron un vínculo sentimental.  

 Al salir este de la cárcel en el año 1963, vivieron juntos en una pensión en 

Avellaneda. Se comprometieron el 17 de octubre y se casaron en diciembre.  

 En 1966, tuvieron una hija, María Eva. 

 Por una enfermedad psiquiátrica fue internada.  
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 En 1988 murió su hija. Ella falleció en 1989. 
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FRAMINI, Andrés  (Berisso, provincia de Buenos Aires, 2 de agosto de 1914 ï 

Capital Federal, 9 de mayo de 2001). Apodo: El Negro. 

Dirigente sindical del gremio de los textiles, participante activo de la 

resistencia peronista. Adhirió  al justicialismo desde su propio surgimiento ï

participó de la jornada del 17 de octubre de 1945- y a la Asociación Obrera Textil 

(AOT) desde su fundación, de la cual fue electo secretario general en 1952. El 

golpe de Estado de 1955 lo encontró integrando el Consejo Directivo de la CGT.  

En su primera etapa, el gobierno del general Lonardi postuló una actitud 

dialoguista con la central obrera, tarea harto difícil debido a los embates de los 

sectores más antiperonistas, que apoyaron las ocupaciones por la fuerza de 

sindicatos y el desalojo de sus legítimas autoridades.  

Al renunciar a sus cargos los integrantes del Consejo Directivo de la CGT, 

fueron designados al frente de la entidad Andrés Framini y Luis Natalini. Al 

concluir esta etapa de distensión con la sustitución de Lonardi por el general 

Pedro E. Aramburu, que no tenía ninguna intención de acordar políticas con los 

dirigentes sindicales peronistas, la CGT declaró un paro por tiempo 

indeterminado a partir del día  15 de noviembre de 1955, que el gobierno contestó 

declarándolo ilegal e interviniendo la central obrera.  

En lo personal, Framini fue detenido y encarcelado: sería la primera de las 

varias veces en que por su actividad gremial y política fue detenido. 

Recuperada su libertad, se convirtió  en uno de los referentes de la ñresistencia 

peronistaò, siendo elegido en 1957 secretario general de la CGT Auténtica, que se 

formó a partir de la unificación de varios agrupamientos sindicales que actuaban 

en la semiclandestinidad.  
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Framini, junto a A.Cabo en Congreso de la CGT Auténtica, junio 1958. 

 

 

En 1958, al normalizarse la actividad gremial, Framini volvió a dirigir la 

AOT, al frente de la cual sería sucesivamente reelecto en 1961, 1963 y 1966. 

Durante casi toda la d®cada del ô60, tanto en el campo gremial como en el 

político,  fue el dirigente sindical que representó más cabalmente la lealtad 

incondicional al líder exiliado, en contraposición a otros que cuestionaron aquel 

liderazgo, Augusto Vandor en primer término. En ese sentido, se presentó 

siempre como su contracara y de lo que representaba el vandorismo, cumpliendo 

para Perón la función de necesario contrapeso. 

En 1962 fue designado por aquel candidato a gobernador de la provincia 

de Buenos Aires en las elecciones que el peronismo compitió con el sello de la 

Unión Popular. Acompañado en la fórmula por Marcos Anglada, ex rector de la 

Universidad Nacional de La Plata y Ministro de Educación de la Nación, la 

campaña proselitista se apoyó en un slogan que definía el espíritu del 

momento:ñáFramini,  Anglada, Per·n a la Rosada!ò. Debido al triunfo de los 

peronistas, que se impusieron a los radicales de la UCRI y la UCRP, Frondizi 

procedió a intervenir la provincia,  lo que no pudo impedir su derrocamiento; su 

sucesor, José M. Guido, procedió a anular la elección.  
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En julio de 1962, Framini  fue uno de los organizadores, junto a Amado 

Olmos, de la reunión en la localidad cordobesa de Huerta Grande del plenario 

nacional de las 62 Organizaciones, que aprobó un programa de fuerte carácter 

estatista y ñrevolucionarioò en los t®rminos en que sus promotores entend²an al 

peronismo en ese momento. 

El de 1964 fue el año en el que Perón decidió regresar al país, hecho que 

adquir ió natural relevancia política, pese a que dicha intención se frustró 

finalmente. Para ocuparse del cometido creó la Comisión pro Retorno, que se 

integró con Vandor, Framini, Alberto Iturbe, Delia Parodi y Carlos M. Lascano, 

los ñCinco Grandesò, quienes se encargaron de alentar la actividad militante en el 

país. 

A comienzos de 1966, al producirse la escisión de las 62 Organizaciones, 

derivada directamente del avance de Vandor en pos de materializar su proyecto 

de un ñperonismo sin Per·nò. Framini se alineó, junto a otros dirigentes como 

Olmos y Di Pascuale, con las 62 Organizaciones ñDe pie junto a Per·nò, 

encabezada por José Alonso, que proclamó su lealtad al líder. 

Durante el gobierno del general Onganía, planteó una línea confrontativa 

que no todos los dirigentes textiles estaban dispuestos a seguir. El conflicto salió 

a la superficie en el congreso de la AOT realizado en Córdoba en marzo de 1968, 

donde la mayoría de los delegados inclinaron las resoluciones en contra de 

Framini, en lo que fue el preludio de las elecciones que se realizaron en mayo 
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siguiente donde el triunfo correspondió a Juan C. Loholaberry, que  de ese modo 

se convirtió en el nuevo secretario general del gremio. 

Luego de perder la conducción de la AOT,  Framini  acentuó su 

acercamiento a la izquierda del movimiento. En 1973 el gobernador bonaerense 

Oscar Bidegain lo nombró administrador de la Isla Martín García; dos años 

después, fue uno de los fundadores del Partido Peronista Auténtico. En 1991 la 

Legislatura bonaerense le reconoció simbólicamente el carácter de gobernador de 

la Provincia por haber triunfado en las elecciones de 1962. 
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FRANCIA, Tomás Claudio Adiego  (Concepción del Uruguay, 1926-Quito, 

1967). Apodo: ñEl Francésò, ñEl Locoò. 

 Características personales: alto, delgado, rubión.  

 Integró  los grupos de la Alianza Libertadora  Nacionalista de la zona de 

Mataderos, orientados por Antonio  Viegas da Eiras, alias ñSietechalecosò, que se 

habían enfrentado a la conducción de Guillermo  Patricio  Kelly y habían tomado 

a punta de pistola la sede de Corrientes y Maipú.  

 El 16 de junio  de 1955, Viegas, Francia y otros hombres, entre quienes se 

contaba el trotskista  peruano Hugo Blanco, robaron un camión de una 

metalúrgica para solidarizarse con el gobierno de Perón llevando consigo las 

armas con que contaban (dos escopetas calibre 14, revólveres, unas pistolitas  y 

facones). Tras su paso por la sede de la Alianza, planeaban tomar  el Ministerio  de 

Guerra. 

 Tras el golpe militar  de septiembre de 1955 logró llegar hasta Tarija  y luego 

se integró  al Comando de Exiliados en Bolivia  junto  a los hermanos Troxler,  

Fernando García della Costa, Néstor Gavino, Lui s Morganti  y otros. 

 El Comando de Exiliados sufrió  una división,  acercándose un grupo al 

MNR y otro  a la COB. En este último  grupo se ubicó Francia, junto  al ñGallegoò 

Mena. 

 Hacia fines de 1957 participó  de la intentona  llamada ñOperaci·n Elefanteò 

destinada a realizar una insurrección  popular  en Jujuy  con toma del regimiento  

militar  de la provincia  y declaración de huelga general por la CGT y las 62. Esa 

iniciativa,  se decía, era apoyada por el MNR y la COB desde Bolivia.   Perón no 

avaló ese accionar. 
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 Merced a la amnistía promulgada por Arturo  Frondizi  en 1958, Francia 

volvió al país en 1959.  

 Según Florencio Monzón quería matar a Rojas con una cerbatana de aire 

comprimido de su invención, hab²a redactado un óManual Casero del 

Terrorismoò, falsificaba billetes de 100 pesos y en una operación comando mandó 

a robar las monedas de todos los teléfonos públicos de la ciudad. 

 Volcado a la acción espectacular, fabricaba bombas caseras y planeaba 

atentados espectaculares como el que diseñó para el edificio  del Cabildo o el que 

se le atribuyó  en el Departamento Central de Policía. Por el frustrado  ataque al 

Cabildo fueron detenidos Magin del Carmen Guzmán y Héctor  Víctor  Herrera  y 

el 23 de abril,  acusado de colocar una bomba en la sede de la Policía, fue 

encarcelado José Vicente Petracca. Este había colocado cuatro cartuchos de 

gelinita  y dos frascos de ácido sulfuroso en el segundo piso del edificio,  en la 

subdirección de investigación que no funcionaba durante la mañana para evitar 

la muerte de inocentes. De allí  huyó en dirección a la estación Sáenz Peña del 

subte donde escuchó la explosión. Junto  a Petracca fueron apresados los 

hermanos Agustín, Argentino  y Ademar César Maidana, en cuyo taller  de 

Ciudadela se fabricaban carcasas de granadas.  

 El comunicado policial se¶alaba que ñse est§ buscando a Tomás Claudio 

Adiego Francia alias óEl Franc®sô  de 34 años nacido en Concepción del Uruguay, 

alto, delgado, rubio, considerado como enemigo público. El nombrado junto 

con Magin del Carmen Guzmán, son los cerebros de las células terroristas y 

principales integrantes del Comando de la Resistencia Peronista cuya figura clave 

es el ex general Iñiguez.ò  

 Francia no fue apresado, siendo sindicado como responsable ideológico de 

esas acciones. Por sus actividades fue buscado por los servicios de inteligencia  y 

la policía, por lo que huyó nuevamente hacia Bolivia.  

 En ese trayecto a través de los montes tucumanos y selva salteña fue 

protegido por los grupos vinculados a Uturuncos,  con quienes mantenía relación 

desde sus orígenes. 
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 El 1 de marzo del año 1961, escribió a Perón: ñUn movimiento 

revolucionario debe renovarse constantemente y debe tener absoluta sensibilidad 

histórica para no perder el rumbo. Abata los prejuicios, las sensiblerías y los 

reflejos condicionados. Accione sin vacilar, decididamente, el pueblo estará con 

Ud. y lo habrá reivindicado para la historia. Póngase la mano sobre el corazón y 

piense en todas las lágrimas y sangre que el pueblo argentino ha derramado por 

Ud. Déjese de raras alquimias políticas, que no conducen a nada bueno. Piense 

en el sufrimiento y en las luchas generosas de quienes aún creen en Ud. y lo 

consideran la ¼nica y verdadera bandera de la Patriaò. 

 Se sumó al levantamiento campesino liderado por su viejo camarada Hugo 

Blanco en el Perú. Luego integró el ejército de Puente Uceda en Perú y fue 

encarcelado en Ecuador tras desempeñarse como  instructor militar de la Unión 

Revolucionaria de Juventudes de ese país.  

 Por referencias de Magin Carmen Guzmán, Jorge Rulli hizo averiguar su 

paradero a través de la Cruz Roja. De ese modo se enteraron que  estaba preso en 

Quito y se pusieron en contacto por carta y les contó que estaba pasando muchas 

necesidades. A través de Lorenzo Miguel de la UOM reunieron una suma de 

dinero imp ortante, con la cual compramos ropa y otras vituallas y le mandaron a 

la cárcel.  

 A instancias de Rulli, la periodista Irene Mizrahi, quien estaba acredita 

como directora de una revista norteamericana, lo visitó en la cárcel donde según 

contó, lo encontró de traje y corbata, alto, blanco, parecía el jefe del penal. Allí 

Francia, le contó su plan de fugarse dentro de un carrito de helados, lo que era 

bastante complicado. Lo  asistió durante un par de meses, le pago un abogado y 

regresó. 

 En el año 1967 continuaba preso en Ecuador, cuando se dictó una amnistía, 

por la cual fue liberado en la frontera con Perú, conectándose, nuevamente con 

grupos revolucionarios de ese país. 

 Poco más se conoce de él. 
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GARCIA ELORRIO, Juan   (Adrogué, provincia de Buenos Aires, 1 de junio 

de 1938 - Buenos Aires, 26 de febrero de 1970). 

 Militante político, organizador cultural y director de la revista 

Cristianismo y Revolución, García Elorrio fue el sexto hijo de una familia 

acomodada. Su apellido tenía resonancias en el ámbito clerical y más allá, gracias 

a la participación de Aurelio García Elorrio como editor en el diario católico El 

pueblo, animador del Congreso Eucarístico Internacional de 1934, y funcionario 

del Ministerio de Educación tras el golpe militar de 1943, donde redactó el decreto 

de obligatoriedad de la enseñanza religiosa en escuelas públicas.  

 En buena medida, el hijo heredó el capital social y las inquietudes político-

religiosas del padre, pero en un contexto de ruptura cultural y generacional, 

marcado por las transformaciones internas de la Iglesia católica, los 

realineamientos partidarios derivados de la caída y reconfiguración del primer 

peronismo, y el impacto de los procesos revolucionarios en la periferia de los 

países centrales. 

 García Elorrio estudió en el Colegio del Salvador, en la órbita de la orden 

jesuita, y su vocación religiosa lo llevó a cursar durante dos años en el seminario 

de San Isidro, que abandonó decepcionado por la falta de conexión de este ámbito 

con la realidad social.  

 Para el padre Carlos Mugica, ñLas palabras del abate Pierre, de que a un 

pobre antes de hablarle de Dios hab²a que darle un techo, lo conmovieronò. En 

paralelo a esta búsqueda, hacia 1963 se casó y se radicó con su esposa en Marcos 

Paz, donde fue nombrado Secretario de Bienestar Social por el intendente Hugo 
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Solito, vinculado al conservadurismo popular de Vicente Solano Lima, que había 

virado de su antiperonismo originario a una alianza con el peronismo proscripto.  

 Así trabajó en programas de promoción a villas de emergencia, y fue 

acusado de malversar dinero del municipio para aumentar los fondos destinados 

a asistencia social. 

 El intento de articular la militancia política con las ansiedades 

intelectuales del campo religioso fue una constante en la vida de García Elorrio. 

Como indica una semblanza en el número 28 de Cristianismo y Revolución , a 

poco más de un año de su muerte, primero fue el proyecto de un instituto de 

estudios teológicos para laicos en San Isidro. En 1965 creó el  Centro de Estudios 

Diálogos, con el objetivo de difundir las novedades del Concilio Vaticano II, que 

levantó la censura a la nueva teología, estableció la misa en lenguas nacionales, 

promovió el diálogo interreligioso y el acercamiento entre cristianos y marxistas. 

Fruto de esta vocación ecuménica, en esos años García Elorrio se vinculó con 

figuras del catolicismo renovador como Jerónimo Podestá, Antonio Quarracino y 

Antonio Paoli, y de la izquierda peronista como John William Cooke y Alicia 

Eguren. 

 El catolicismo renovador de García Elorrio se radicalizó al tender puentes 

con el peronismo y la izquierda, pero también por el ejemplo del sacerdote 

colombiano Camilo Torres, que se incorporó a la guerrilla del Ejército de 

Liberación Nacional, y murió en combate en 1966. 

 García Elorrio hizo suya una de sus máximas, que amplificaba la consigna 

de la II  Declaraci·n de La Habana: ñEl deber de todo cristiano es ser 

revolucionario, y el deber de todo revolucionario es hacer la revoluci·nò. No era 

posible una ñrevoluci·n cristianaò compatible con el proyecto de la Iglesia 

católica, sino que para concretar el mensaje del Evangelio, se hacía necesario 

converger con aquellos sectores que tenían como objetivo la toma violenta del 

poder para construir el socialismo, como había ocurrido en Cuba.  

 La misión de García Elorrio, cuando lanzó la revista Cristianismo y 

Revolución en septiembre de 1966, fue alejar a los católicos de la dictadura de 

Juan Carlos Onganía, y acercarlos a la aceptación de la violencia guerrillera, como 
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método legítimo de realizar el amor al prójimo, pero un  ñamor eficazò liberador 

de los pueblos, como le gustaba decir a Camilo Torres. Y lo último  pero no menos 

importante, reconciliarlos con el  peronismo: si la Iglesia era el pueblo de Dios y 

el pueblo era peronista, había que asumir el peronismo para ser auténticos 

cristianos. 

 

 

 El liderazgo de García Elorrio era carismático, y no toleraba grandes 

disensos, como se comprob· con la llamada ñrebeli·n de los enanosò, que agrup· 

a varios jóvenes salidos de las juventudes católicas que formaban parte de su 

proyecto político-cultural, y más tarde fundaron Montoneros. Como ocurrió con 

las rupturas de la nueva izquierda, la generación menor acusó a su mentor de 

privilegiar el trabajo intelectual de la revista, antes que ñhacer la revoluci·nò, vale 

decir la creación de una organización clandestina para la lucha armada, fin que el 

Comando Camilo Torres -la red semipública de militantes dirigida por el ex 

seminarista- estaba lejos de cumplir. El conflicto terminó con la separación de 

Fernando Abal Medina, Norma Arrostito, Mario Firmenich y un número de 

activistas que, cada uno por su lado, rompieron con García Elorrio en La Habana, 

Buenos Aires y Montevideo. Como señala una ex integrante de la revista, el 

discurso del director sobre los disidentes hacia adentro de la organización era 

tajante, y aludía a la praxis del coraje, un valor compartido por quienes quedaron 

afuera: ñtodos bajo la luz de Juan Garc²a Elorrio eran unos traidores, pero 
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buenoées que ®l no se andaba con chiquitaséte cagaste, no te cagaste, ten®s 

miedo, no tenés miedoò. 

 El 26 de febrero de 1970, una semana después de haber sido padre por 

tercera vez, García Elorrio fue atropellado por un  automóvil impulsado por el 

golpe que le dio otro vehículo, cuyo conductor se dio a la fuga. En los círculos 

militantes se instaló la versión de que el director de Cristianismo y Revolución 

fue víctima de un homicidio, versión que alimentó  Miguel Bonasso más 

recientemente al deslizar la idea de que un grupo de artistas circenses 

norteamericanos de aparentes v²nculos con la CIA, conocidos como ñLos 

rompecochesò, habría sido responsable de la muerte. Con menos atracción por 

las teorías conspirativas, ex milit antes del Comando Camilo Torres recuerdan que 

García Elorrio era una persona muy distraída. Su legado, más allá de las luces y 

sombras del proyecto que supo animar con dedicación, lo ubicó como uno de los 

nervios del particular encuentro entre el cristiani smo, el peronismo y la 

revolución.  
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GARCIA MELLID, Atilio  (Buenos Aires, 4 de agosto de 1901- Buenos Aires 11 

de enero de 1966) 

 Nació en Buenos Aires en el año 1901. Desarrolló sus estudios hasta el nivel 

superior en la misma ciudad. 

 Comenzó a publicar en revistas literarias desde el año 1919. En 1923 

publicó su primer  libro: ñFirpo y la grandeza nacionalò. En 1924 salen las poes²as 

del ñTemplo de cristalò. En reconocimiento a su labor literaria fue incluido en las 

antologías de Noé y  Ory de los años 1925 ï 1926. ñLos poemas del mar y la 

estrellaò se titul· un nuevo libro de poesías. 

 Comenzó su militancia política en el seno del radicalismo. En el año 1928 

integró la intervención en la provincia de Mendoza. 

 Se desempeñó como secretario de la revista Pareceres orientada por José 

Imbelloni. En el orden literario en el a¶o 1931 public· ñLa torre en el paisajeò y 

más tarde se destacó en la dirección de la revista Selección.  

            Tras el golpe militar continuó activo en la militancia en el radicalismo.  

Particip· de las acciones de los ñradicales fuertesò. Como parte de su actividad 

partidaria envió una nota al Presidente de la Convención Nacional en febrero del 

año 1935. Ese mismo año se afilió a FORJA. Se desempeñó como secretario de la 

organizaci·n. Luego fue el responsable de la difusi·n de los ñcuadernosò 

publicados en la segunda mitad de los años treinta. Fue uno de los oradores 

principales en importantes acciones de la agrupación. 
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 En los años 1938-1939 dirigió la revista Itinerario de América . 

 Formó parte del grupo fundador de la Cámara Argentina del Libro.  Se 

desempeñó como gerente de la entidad. Organizó la Primera Feria del Libro en el 

país en el año 1943.  

 Ante la irrupción del peronismo simpatizó con ese movimiento. En el 

contexto de la elección de 1946 fue separado de su función en la Cámara del libro 

por su adhesión al peronismo. 

 Para la asunción de Perón publicó Montoneras y caudillos en la historia 

argentina  reivindicando al federalismo, al radicalismo yrigoyenista y al naciente 

peronismo. 
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 Formó parte de la fundación de Asociación de Escritores de la Argentina. 

 Se desempeñó como Director del Departamento Cultural de la Cancillería 

Argentina. Poco después fue designado embajador en el Canadá. 

 Escribió Dimensión espiritual de la revolución argentina  en el año 1948 y 

tiempo después publicó en la revista Hechos e Ideas la obra Etapas de la 

revolución argentina . 

 En el año 1953 la Editorial Emecé le publicó La crisis política 

contemporánea  en un registro cercano al nacionalismo católico. Ese giro se nota 

en su acercamiento, en las postrimerías del peronismo, a la Cátedra Ramiro de 

Maeztu de la Universidad de Madrid. 

 Tras el golpe militar de 1955 se exilió en Uruguay.  

 Particip· de las tentativas ñneoperonistasò de Atilio Bramuglia con el 

partido Azul y Blanco. 

 En 1957 escribió el libro de corte revisionista Proceso al liberalismo 

argentino  que fue uno de los libros más solicitados de ese año en las librerías 

argentinas. El enjuiciamiento de la tradición liberal iba a la par del 

cuestionamiento de las fórmulas implementadas por el gobierno de la ñrevoluci·n 

libertadoraò. 

 Como parte de su actividad política e historiográfica participó con notas de 

carácter histórico en los periódicos Norte  y Mayoría  entre los años 1957 y 1958.  

 Al instaurarse el gobierno de Frondizi  el Instituto  de Investi gaciones 

Históricas  Juan Manuel de Rosas retoma su actividad. En ese marco, además de 

las conferencias públicas, vuelve a publicarse la revista. En su número 18 apareció 

el artículo  de García Mellid  titulado  Las luchas de Rosas contra  el colonialismo . 

Continuó colaborando con la revista durante varios años. 

 

 Dictó conferencias por América Latina. Trabajó en el Archivo de Asunción 

del Paraguay y como resultado de esos trabajos en el año 1964 publicó Proceso a 

los falsificadores de la historia del Paraguay  en la editorial nacionalista Theoria. 
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La obra salió en dos tomos. Esa editorial reeditó, para esa misma fecha, el agotado 

Proceso al liberalismo argentino . 

 Continuó sus vínculos con el peronismo y en esa condición colaboró con 

notas en la publicación Retorno , orientada por Constatino Barro y en la que Perón 

escribía sus columnas. Publicó: Los dos términos del esquema político argentino ; 

El tercer mundo de hoy es la tercera posición del General Perón y El 

antiretornismo . 

 En el año 1964 comienza un intercambio de correspondencia con Perón. 

En una carta el líder exiliado elogió su libro sobre la Guerra del Paraguay. En otra 

le realizó consideraciones sobre la política del comunismo local y la invitación 

para residir en Cuba.  

 Garcia Mellid viajó a China por pedido del mismo Perón y fue recibido por 

Mao Ts® Tung como ñvisitante ilustreò, entreg§ndole un Drag·n Azul para el l²der 

peronista.  

 En el año 1967 se entrevistó con el líder exiliado en Puerta de Hierro. 

 Ese mismo año salió su último libro: Revolución Nacional o comunismo , 

nuevamente por la editorial Theoria.  

 Hasta sus últimos días fue colaborador de la Revista Dinamis  del sindicato 

de Luz y Fuerza. 

 Falleció en enero de 1972. Lo despidió Luis M. Soler Cañas desde la Revista 

Las Bases. 

 En el año 1973 Eudeba, bajo la presidencia de su correligionario de Forja, 

Arturo Jauretche,  reeditó Montoneras y caudillosé, obra que fue requisada en 

el año 1976 y nuevamente publicada en el año 1985.  La obra que lo hizo más 

conocido, Proceso al liberalismo  argentino , fue reeditada por Peña Lillo en el año 

1974 como parte de la difusión de obras de las distintas vertientes revisionistas. 
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García Mellid, Atilio. Montoneras y caudillos en la historia argentina . Buenos Aires, 

Recuperación Nacional, 1946. Reedición por Eudeba en 1973 y 1985.  

Proceso al liberalismo argentino.  Buenos Aires, Theoria, 1957. Segunda edición por Theoria en 
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GUARDO , Ricardo  (Buenos Aires, 21 de octubre de 1908 ï Buenos Aires, 3 de 

mayo de 1984). 

Médico, dentista y docente universitario , En su juventud militante radical, 

adherente al reformismo. La tarea del coronel Perón lo persuadió de sumarse a 

su movimiento desde el Centro Universitario Argentino, logrando un escaño en 

la Cámara de Diputados de la Nación, donde fue su presidente hasta 1948.  

Impulsor de la ley universitaria 13.031 de 1947, la que defendió, desde la 

bancada oficialista, como un legislador más. Sumó su aporte intelectual al 

justicialismo, editando desde el citado Centro: Teoría y Doctrina del Movimiento 

Peronista ; Perón expone su doctrina  y Tribuna de la Revolución , los tres de 1948. 

Tensiones dentro del oficialismo le hicieron perder la presidencia de la 

Cámara Baja. Igual destino tuvo su esposa, acompañante de Evita en su gira 

internacional, desplazada del entorno de la pareja presidencial, y el hermano de 

ésta, Rolando Lagomarsino, quien renunció como secretario de Industria y 

Comercio. 

Sufrió, luego de 1955, persecución y destierro, debiéndose asilar en la 

embajada de Haití en Buenos Aires, consiguiendo un salvoconducto a Chile. Al 

tiempo fue invitado a dar clases en la Universidad de Belo Horizonte, Brasil, hasta 

que pudo viajar a Uruguay con su familia.  

Cerca de las elecciones presidenciales del 23 de febrero de 1958 se trasladó 

a Buenos Aires y se encontró con Arturo Frondizi, teniendo la noticia del pacto 

con Perón. Guardo planteó la necesidad de acompañar a los partidos 

neoperonistas, redactando una nota junto a Alejandro Leloir, Vicente Saadi, 
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Domingo Mercante, Oscar Albrieu y Rodolfo Tecera del Franco, el 1° de junio de 

1961, propiciando la unidad del movimiento.  

Tras la nueva proscripción del peronismo en 1962, se replegó a su vida 

profesional con su consultorio y su emprendimiento maderero en una isla, 

mientras su mujer e hijas siguieron con su actividad culinaria  y enseñanza de 

cocina. 

Siendo profesor emérito de las universidades de Buenos Aires y de La 

Plata, tras la muerte de Perón fue convocado por el canciller Alberto Vignes para 

ocupar el cargo de embajador argentino ante el Vaticano. El Estado argentino 

info rmó a la Santa Sede el 4 de octubre de 1974 que sería el embajador designado, 

y cuatro días después acusaron recibo, otorgando el plácet a los pocos días. 

Tras su desempeño diplomático, fue convocado para hacerse cargo del 

ministerio de Defensa, jurando el 22 de enero de 1976, renunciando el 4 de marzo 

de ese año, veinte días antes del golpe cívico militar, esta vez no siendo 

perseguido. 

En 1981 fundó el Círculo de Unidad Justicialista, en Buenos Aires, 

participando en la posterior campaña electoral y apoyando activamente a Ítalo 

Luder, tanto en nuestro país como en el extranjero.  

Falleció el 3 de mayo de 1984 en Buenos Aires, siendo velado en su casa, 

aunque desde el Congreso Nacional se ofreció realizar dicha acción. Finalmente, 

como homenaje póstumo, se erigió su busto en la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Buenos Aires.  
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GÜEMES, María Esther  (Salta, 4 de julio de 1923 ï sin datos). 

 Fue legisladora en la provincia de Jujuy por el Partido Peronista desde 

abril hasta septiembre de 1955, momento en el que su mandato fue interrumpido 

por el golpe de las fuerzas antiperonistas.  

 Curs· sus estudios primarios en la Escuela ñDomingo Te·filo P®rezò y 

secundarios en el Colegio ñNuestra Se¶ora del Huertoò.  

 Integró la lista de candidaturas en las elecciones generales de 1954, y 

asumió a su cargo el año siguiente junto con otras diputadas provinciales: Esther 

Arnedo, Ilda María Paz y María Emilia Muñoz.  

 En su labor parlamentaria fue integrante de la mesa directiva del bloque 

peronista y participó en la formulación de proyectos, como aquel de repudio al 

bombardeo a Plaza de Mayo y de reivindicación de las víctimas. 

 Con la llegada de la ñrevoluci·n libertadoraò, fue r§pidamente acosada en 

el marco de diversos procedimientos impuestos por el régimen.  

 La Comisión Investigadora del Poder Legislativo interpuso su detención y 

fue compelida a presentar, junto con el conjunto de congresales provinciales, una 

declaración jurada de bienes en el marco de las indagaciones del citado 

organismo.  

 Posteriormente, se sumó, en la ciudad de La Quiaca, a un grupo de 

militantes que sostenía la organización partidaria (entre quienes, además de 

otros, se encontraban Alcides Cabana y Fernando Cabana).  

 Esta agrupación mantuvo contactos fluidos con exiliados peronistas en 

Bolivia (uno de los destinos de los emigrantes jujeños), fundamentalmente, en las 

ciudades de La Paz y Cochabamba.  

 La prensa de la época sostuvo que en uno de los allanamientos que sufrió 

su domicilio se encontr· ñuna gran cantidad de elementos explosivosò.  

 A raíz de su participación en la resistencia peronista, fue detenida a 

principios de 1957 y puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.  

 Tiempo después, sería liberada. 
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 Con el fin de la proscripción del peronismo, en 1973, fue candidata y 

elegida nuevamente como diputada provincial. Su mandato fue interrumpido 

otra vez, en marzo de 1976, por un levantamiento armado.  

Fuentes:  

Archivo Histórico de la Provincia de Jujuy.  

Archivo Histórico de la Legisla tura de Jujuy.  

Archivo Histórico de la Justicia Federal  

Hemeroteca de la Biblioteca Popular de Jujuy. 
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GUZMAN, Magin del Carmen  (Tucumán, 8 de noviembre de 1923- La 

Matanza, 1993). Apodo: El Viejo. 

 Comenzó sus estudios primarios,  abandonándolos en segundo grado, para 

colaborar con sus padres en las tareas rurales. 

 Era morocho, de ojos rasgados, abundante cabellera, utilizaba  anchos 

bigotes. 

 De joven comenzó a solidarizarse con los trabajadores del azúcar. Vio con 

simpatía el surgimiento  del peronismo. 

 Se trasladó a Buenos Aires en el año 1946 y se instaló en La Tablada. Se 

casó con Dominga Paez y tuvo tres hijos:  Julio  César, Carlos Aníbal y José 

Evaristo. 

 Ese mismo año se enroló en la Policía Federal. 

 En el año 1956 fue expulsado de la fuerza por su adhesión al peronismo. 

Su casa de la calle Alvear 5911, en la intersección con Merlo,  se convirtió  en un 

espacio de encuentro de la resistencia peronista. Participó  de las actividades 

conspirativas asociadas al movimiento  del General Valle. Comenzó a trabajar  

como albañil  para sostener a su familia.  

 A principios  del año 1956 estuvo vinculado a la ñOperaci·n Peraltaò con el 

desarrollo de una serie de atentados en la zona de Villa  Lugano y Mataderos. 

 En su recuerdo: ñEl 9 de mayo de 1956 fuimos detenidos 32 compa¶eros 

(civiles y militares) vinculados al movimiento del General Juan Jose Valle.(...) El 

10 de junio un comisario de apellido Malaspina, ordeno el secuestro nuestro de 
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la cárcel de Olmos para ser fusilados. Pero el director del penal se opuso a 

entregarnos. No nos entregan, y por esa razón, nos salvamos de los fusilamientos 

que hab²an empezado esa misma noche del 9 de junioò. 

 Según partes policiales en esa ocasión se le secuestraron 240 bombas 

molotov, decretándose cinco años de prisión. 

 A los veintidós meses, en noviembre de 1957, merced a una medida del 

gobierno de Aramburu,  recuperó su libertad.  Volvió a enrolarse en los sectores de 

la resistencia peronista y participó  en la campaña electoral de 1958 alentando el 

voto en favor de Frondizi,  tal como señalaba el Comando Táctico y Superior del 

Movimiento  Peronista. 

 Tras la ruptura  del ñpactoò con Frondizi  los grupos resistentes retoman su 

actividad.  

 El 10 de agosto de 1959 atentó contra la casa del ex jefe de Policía de la 

ñRevoluci·n Libertadoraò Capitán de Fragata, Aldo Luis Molinari.  

 A¶os m§s tarde, testimoni· que fue ñdetenido el d²a 23 de mayo de 1960, 

cuando íbamos hacer una tarea, una acción de comando... fui detenido con armas 

y explosivosò, haciendo referencia al frustrado ataque a una de las puertas del 

Cabildo. Junto a él fue detenido Víctor Herera.  A Guzmán le secuestraron una 

pistola Luger 9 mm y un pequeño tubo de vidrio con ácido sulfúrico y una cápsula 

detonante. A Herrera le fue secuestrado un revólver Colt calibre 44 y una bomba 

de carcasa cil²ndrica de 30 x 20 cm con las siguientes inscripciones: ñFuera 

yankisò, ñViva la patriaò, ñViva Per·nò, ñUturuncosò, ñArgentinos al combateò, 

ñViva Evitaò, ñVendepatrias cipayos tiemblen el pueblo en armas traer§ Per·nò. 

 Luego de allanar la casa de Guzmán, las fuerzas policiales se trasladaron a 

la casa de un vecino: ñen la finca de la calle Alvear 5915 la Tablada se encontr· un 

verdadero arsenal: un cajón con seis paquetes de clorato de potasio, varias latas 

de algodón pólvora, 152 granadas, gomeras y hondas de gran tamaño para 

lanzamiento de botellas; tres bolsas de gelinita en barra; un rollo de 6 metros de 

mecha y 17 trozos de caños cerrados en los extremos y cargados con 

explosivos. Todo este material había sido ocultado por el ocupante de la 

finca Carmelo Peñalva quien se encuentra detenidoò. 
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 Según los partes policiales y las noticias periodísticas de la época esa acción 

fue ligada a las acciones conspirativas del General Iñiguez o a los Uturuncos, 

siendo sindicado como enlace con esas organizaciones Claudio Francia. Se los 

acusaba de una serie de robos y atentados, que excedían su capacidad operativa. 

 En los días subsiguientes fueron detenidos María de las Mercedes 

Salvatierra de Iñiguez, Gustavo José Carballo, Dominga de Lina Paez de Guzmán, 

Elisa Alcira Arrieta, Eliseo Mariano Jaley, José Francisco Loto, Wenceslao Simón 

Asas, Rubén Miguel Romano, Norma Brunilda Kennedy, Zulema Eugenia Busico 

de Carballo, Estela Angelina Massa de Suárez, José Eduviges Guzmán y Darío 

Yse. La policía pide colaboración para la identificación y detención de Tomás 

Claudio Diego Francia, Eduardo Fernández Rojo, Arnaldo Mazzoni, Oscar 

Horacio Travi, Abel Constantino Menéndez, Jorge de la Iglesia, José León Suárez, 

Ismael Justo Jordán, Miguel Iñiguez, Manuel Rosado, Eugenio Nievas y Alberto 

Almada. 

 Un mes después fueron apresados los hermanos Maidana, propietarios de 

un taller en Ciudadela donde se habían frabricado 1300 carcazas de granadas de 

mano. En su descargo alegaron que las habían fabricado a pedido para ser 

utilizadas como adornos de rejas. 

 El Consejo de Guerra Número 1 decretó 25 años de prisión  para Guzmán y 

Herrera.  A Peñalva, por su edad, le dieron seis meses de prisión  domicialiaria.  

 Guzmán estuvo detenido en la Brigada de San Martín, la cárcel de Las 

Heras, Resistencia, Devoto, Rawson, Tierra del Fuego, etc. Fue el último detenido 

en ser liberado tras la amnistía promulgada por el gobierno de Arturo Illia.  

 De manera inmediata se sumó a las acciones gremiales de oposición al 

gobierno. Participó de los primeros intentos de organización de las Fuerzas 

Armadas Peronistas (FAP). 

 En la década del setenta, con apoyo de Federico Russo y Alberto Del 

Giúdice abre en La Matanza la Unidad Básica Juan José Valle. Esa será la sede de 

la actividad de la ñMesa Coordinadora de la JPò en la que actu· Jorge Rulli. 

 En los años ochenta fue electo concejal en el Partido de La Matanza. 



Diccionario del peronismo 1955-1969  200 

  

Referencias:  

Comisión Provincial  de la Memoria.  Legajo Número 53. Mesa ñDSò. 

Duzdevich, Aldo. ñHistorias  de la Resistencia Peronista: la fábrica de bombas y el preso por salir a 

poner cañosò. En Infobae. 4 de julio  de 2021. 

Mendoza, Juan. El guerrero  de la periferia.  Biografía  de Jorge Rulli . Buenos Aires, Del Nuevo 

Extremo, 2011. 

 

Darío  Pulfer  
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HECKER, Saúl  (Viale, Entre Rios, 1931-Córdoba, enero de 1965). 

 Estudió abogacía en la Universidad Nacional de La Plata.  

 Con orígenes en el partido socialista, hacia 1947 acompañó a Ángel 

Bengoechea en la ruptura de ese espacio partidario. Lo hizo desde un núcleo 

platense en el que también militaban Milcíades Peña, Alberto Pla, Oscar 

Valdovinos, entre otros. 

 Hacia 1953 militó en el sector de Frente Obrero junto a Aurelio Narvaja y 

Enrique Rivera. ñFuerzas que desde hace veinte años pugnan por romper la losa 

de infamia que la oligarquía, el imperialismo y la burocracia soviética colocaron 

sobre la clase obrera y el país, encuentran hoy en este periódico la ocasión de 

manifestarse. Eso sólo basta para dar un mentís a los que pretenden enlodarnos 

llam§ndonos óperonistasô. No nos sentir²amos manchados con el nombre del que 

se siente orgullosa la totalidad de la clase obrera argentina. Pero no somos 

peronistas. Somos, nada m§s y nada menos, que socialistas revolucionariosò 

(Frente Obrero, 1, octubre 1954). 

 Participó de la Comisión pro ï repatriación de los restos de Manuel Ugarte 

junto a Cooke, Palacio, Ramos, Bravo, entre otros. 

 En el año 1954 se sumó al Partido Socialista de la Revolución Nacional, 

sosteniendo en su plataforma: ñLa defensa de las conquistas obtenidas por la 

clase trabajadora y las realizaciones tendientes a asegurar la justicia social, la 

independencia económica y la soberanía política. La profundización del actual 

proceso económico, político y social hasta la realización de los objetivos 

socialistasò. 

 Después de 1955 se sumó a la empresa periodística dirigida por Esteban 

Rey titulada Lucha Obrera  que contaba con el apoyo de los diferentes grupos que 

habían dado vida al PS ï RN. En las páginas de la primera entrega Saúl Hecker 

propon²a la consigna ñáForjemos el Partido Obrero!ò, recuperando la trayectoria 

de la clase obrera bajo el peronismo y enfatizando su policlasismo en las 

circunstancias del momento adverso que vivían ïretiradaï no obstante lo cual 

planteaba que ñpara pasar a la ofensiva, hay que formar el Partido Obreroò. En la 
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segunda propon²a que ñel proletariado para luchar y triunfar debe crear su propio 

partido pol²tico. Clase. Partido. Direcci·nò. En entregas siguientes se pronunci· 

críticamente en relaci·n a ciertas pr§cticas: ñConspiraci·n y terrorismo: No. La 

lucha de masas es nuestro caminoò para plantear luego la necesidad pol²tica de 

ñOrganizar la ofensiva del proletariado y las masasò.    

 Clausurada esa experiencia en enero de 1956 se sumó a la resistencia 

peronista. Integró el Comando Nacional junto a César Marcos y Raúl 

Lagomarsino. 

 Sufrió cárcel. 

 Salió al exilio integrándose al Comando Adelantado de Chile. Allí participó 

de las reuniones entre Cooke y los enviados de Frondizi. 

 Particip· del ñOperativo Elefanteò, en marzo de 1957, organizado desde el 

Comando Peronista -Nacionalista de exiliadosò que desde Bolivia buscaba crear 

una zona liberada en Jujuy.  Contaba con el aval de John W. Cooke. En esa acción, 

junto a Ernesto Pacho y Mohamed Tatuf, fue nuevamente detenido en Jujuy. 

 En la correspondencia entre Cooke y Perón estaba signado como 

ñManuelò. 

 En el año 1959 dirigió el periódico El Guerrillero , en su segunda época. Por 

esa ®poca se cas· con la hija de C®sar Marcos, ñPupeleò. 

 Incidió junto a Héctor Tristán y Manuel Buzeta en la creación de Guardia 

de Hierro capitaneada por Alejandro ñEl Gallegoò Ćlvarez hacia 1961. 

 Apoyó a Andrés Framini en la campaña a gobernador bonaerense. Desde 

los grupos de los jóvenes nacionalistas del Movimiento Nueva Argentina 

caracterizaban esa colaboraci·n como parte de una estrategia de la ñc®lula 

trotskista de Heckerò. 

 Aportó a la redacción del Programa de Huerta Grande aprobado en el año 

1962.  

 Formó parte del elenco de redactores del periódico Rebelión, financiado 

por Jerónimo Remorino y dirigido formalmente por Jorge Paladino.  
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 Conservaba buenos vínculos con Andrés Framini y los grupos de la 

Asociación Obrera Textil en la que se desempeñaba como abogado. 

 A principios de 1965 falleció en un accidente automovilístico en Córdoba. 

 Sus familiares lo velaron según el rito judío en Thames y Córdoba 

rodeando el féretro de una mantilla negra y el Maguen David bordeado en su 

centro, enviado por la AMIA a tal efecto. 

Referencias : 
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HERNANDEZ ARREGUI, Juan José  (Pergamino, provincia de Buenos 

Aires, 29 de septiembre de 1913 - Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, 22 de 

septiembre de 1974) 

 Filósofo, ensayista, docente universitario, escritor. Luego de abandonar el 

padre la casa familiar, el oficio de ñcomadronaò de la madre fue el sustento del 

hogar en la ciudad de Buenos Aires. En la adolescencia aliviaba las cargas 

hogareñas con un exiguo salario en la Oficina de Rentas de Avellaneda, mientras 

las simpatías políticas empezaban a orientarse hacia el radicalismo yrigoyenista, 

afiliándose al partido hacia 1931, meses después del golpe septembrino.  

 En la Facultad de Derecho cursó los primeros años de la carrera, hasta que 

la muerte de su madre en 1933 lo impulsó a mudarse a la provincia de Córdoba, 

luego de aceptar la invitación de un tío de Villa María. Cercano desde entonces al 

sabattinismo, un empleo en la biblioteca del lugar lo mantuvo en contacto con la 

lectura y la vida cultural local, de lo que resultó su primera publicación: Siete 

notas extrañas  (1935), una recopilación de relatos que recibió comentarios 

auspiciosos de la crítica, aun en el encumbrado diario La Nación . No obstante, la 

lid pol²tica y un cargo de secretario en la Universidad Popular ñV²ctor Mercanteò 

lo absorbían, distanciándolo de las pulsiones literarias.  

 En 1938, radicado ya en la capital de la provincia mediterránea, procedió 

a desempeñarse en el Boletín Oficial de la provincia y a retomar los estudios 

universitarios en la carrera de filosofía en la que, además de graduarse en 1944 

con una tesis sobre el pensamiento griego, conoció a su maestro en la lectura 

humanista del marxismo: el italiano Rodolfo Mondolfo. A lo dicho, sumó la 

práctica docente en la enseñanza media, experiencia ésta que le inspiró un ensayo 

publicado bajo el título de Hacia una reconstrucción educacional  (1941).  
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 Por entonces, su militancia partidaria lo había inclinado hacia el forjismo, 

mientras ejercía el periodismo en variadas publicaciones prohijadas por el 

radicalismo: Nueva Generación, Debate, Intransigencia , Doctrina Radical  y La 

Libertad , las dos últimas bajo su dirección. Luego de resistir en la Convención 

Nacional del radicalismo a las posturas unionistas, renunció a la secretaría 

cordobesa del partido del que, en 1947, se distanció definitivamente. Tiempo 

después, Arturo Jauretche, con quien había trabado relación años antes, lo 

estimuló a integrarse a la gestión de Domingo Mercante en la provincia de Buenos 

Aires, de la que sería Director de Estadística y Censos y Director de Publicaciones 

y Prensa del Ministerio de Hacienda, hasta que renunció en 1950, perseguido por 

sectores de la propia administración peronista para los que su trayectoria política 

e ideológica resultaba sospechosa. A su vez, continuó con su profesión docente 

tanto en la educación secundaria, en el Colegio Nacional de La Plata, como en la 

superior, concursando exitosamente un cargo en 1948 como profesor adjunto 

para la cátedra de Introducción a la Historia en la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata y sumándose tiempo 

después como profesor adscripto a la cátedra de Sociología de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.  

 

 Desde 1951, además, se desempeñaba como crítico de libros en Radio del 

Estado, tarea que alternaba con la producción de artículos académicos sobre 

temas filosóficos, historiográficos y de teoría sociológica. 



Diccionario del peronismo 1955-1969  206 

 Más allá de la referida participación en algunas publicaciones filiables con 

el radicalismo cordobés, la producción de los años tempranos de Hernández 

Arregui estuvo esencialmente marcada por el tono académico de sus 

intervenciones, que incidían en temas de filosofía, historia y teoría social. Tras el 

golpe de 1955, sin embargo, fue expulsado de la universidad y detenido en varias 

oportunidades a partir de sus vínculos con sectores de la resistencia peronista. En 

ese sentido, la cesura profesional implicada en un ostracismo universitario cuyas 

causas eran evidentemente políticas estuvo en el origen de Imperialismo y 

cultura  (1957), texto en el cual abordó más directamente que en ningún otro su 

crítica al mundo de las elites culturales. Desde entonces, Hernández Arregui se 

erigió como el intelectual peronista por excelencia dedicado, por un lado, a la 

tarea de difusi·n ideol·gica de su perspectiva de la ñizquierda nacionalò en textos 

en los que intentaba comunicar peronismo, nacionalismo y socialismo 

(articulaci·n que entend²a sustantiva y de all² que afirmara ñsoy peronista porque 

soy marxistaò) y, por otro, dictando conferencias a universitarios, sindicalistas y 

obreros, material luego reelaborado para la publicación de sus libros. Sus 

producciones se inscribieron, desde entonces, en el género del ensayo, 

combinando reflexiones filosóficas, políticas, ideológicas e históricas con un 

estilo punzante atravesado, sobre todo en sus primeros textos, por la sofisticación 

del capital cultural acumulado en sus años de académico. Además del citado 

Imperialismo y cultura , publicó La formación de la conciencia nacional  (1960), 

¿Qué es el ser nacional? (1963), Nacionalismo y liberación  (1969) y Peronismo 

y socialismo (1972).  

 En los años posperonistas colaboró con variadas publicaciones político-

culturales de inclinación peronista e izquierdo -nacionalista. Ese intercambio 

sirvió de estímulo para la convergencia entre intelectuales y militantes de ambas 

líneas en el grupo C.O.N.D.O.R. (Centros Organizados Nacionales de Orientación 

Revolucionaria), que tuvo en Hernández Arregui a uno de sus protagonistas y 

autores de su Manifiesto preliminar al país  (1964). Por entonces se comunicaba 

fluidamente por vía epistolar con Juan Domingo Perón, quien alentaba desde el 

exilio la lectura de su obra. Cercano a los sectores combativos del gremialismo de 

la CGTA (CGT de los Argentinos) participó de la dirección de la Comisión por la 

Afirmación Nacional, que contaba con la presidencia honoraria de Perón y el 
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acompañamiento en la conducción de José María Rosa y Arturo Jauretche. En 

paralelo se vinculó con un grupo de jóvenes oficiales del ejército, la mayoría del 

Colegio Militar y entre los cuales se listaba Francisco Julián Licastro, pero 

resultaron sumariados y el propio Hernández Arregui detenido e interrogado.  

 

 En 1972 y en pleno proceso de radicalización política sufrió un atentado en 

el domicilio en el que residía con su compañera Odilia Giraudo y su hijo Juan 

José. Con el peronismo nuevamente en el poder, en 1973 lanzó una revista 

homónima de su último libro, Peronismo y socialismo , título que condensaba 

tanto la vocación ideológica arreguiana como la atmósfera insurreccional que 

llevó a la izquierda nacionalista al pináculo de su expansión en los primeros años 

70. Síntoma de un escenario efervescente en el seno del propio peronismo así 

como del comienzo de un fuerte retroceso del peronismo revolucionario, la nueva 

publicación no sobrevivió a su primer número. Al año siguiente el 

emprendimiento fue reiniciado pero con otro nombre: Peronismo y liberación . 

Pocas semanas después e incluido en las listas de blancos de la Alianza 

Anticomunista Argentina (la ñTriple Aò), falleci· de un evento card²aco en Mar 

del Plata, el 22 de septiembre de 1974.  

Obras : 
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I TURBE  ÁLVAREZ  PRADO , Alberto José  (Buenos Aires, 28 de mayo de 

1913 - Capital Federal, 12 de octubre de 1981). 

Miembro de una familia de largo arraigo en la sociedad jujeña. Tuvo 

residencia en la Capital Federal merced a la carrera de su padre, Miguel Antonio 

de Iturbe y Ojeda, quien se desempeñó en el Ministerio de Obras Públicas de la 

Nación (entre otros cargos fue Administrador General de los Ferrocarriles del 

Estado, 1910-1915) y representante de su provincia en el Congreso de la Nación 

(Diputado por Jujuy, 1915-1918).  

Alberto Iturbe c ursó sus estudios completos en la Capital Federal y se 

recibió de Ingeniero Civil en 1937. Fue funcionario de la Dirección Nacional de 

Irrigación (1939 -1940) y, tras radicarse en Jujuy, Director de Obras Públicas de 

esa provincia (1940-1942/1943-1946). Su exitosa gestión al mando de esa 

dependencia y el apoyo del ex gobernador Miguel Tanco, figura central del 

radicalismo jujeño, a quien lo unían lazos de parentesco y amistad, le allanaron 

el camino para ser ungido candidato a gobernador por la Unión Cívica Radical 

Yrigoyenista en las elecciones de 1946. 

Fue gobernador de Jujuy durante los períodos 1946-1950 y 1950-1952 

(este último a instancias de una cláusula, incluida en la reforma de la Constitución 

provincial, que prorrogó su mandato). Su gobierno combinó un ambicioso plan 

de obras de infraestructura y un conjunto de políticas destinadas a sectores 

históricamente postergados con una redefinición de la asimétrica relación entre 

el Estado y los industriales azucareros. En la construcción de su poder fue clave, 

asimismo, una aceitada estructura partidaria heredada del radicalismo tanquista, 

un sistema legislativo unicameral con una cómoda mayoría del oficialismo y un 
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bajo grado de faccionalismo, así como el liderazgo de un plantel homogéneo 

desde el punto de vista generacional. 

Tras el sexenio al mando de la provincia norteña su figura se proyectó al 

ámbito nacional. En 1952 fue electo Senador. Presidió la Comisión de Obras 

Públicas de la Cámara Alta y de la Comisión Bicameral de Viviendas. Fue 

Presidente del Consejo Superior de las Universidades Populares (1952-1955). En 

1954 fue designado presidente provisional del Senado, segundo en la línea de 

sucesión de Perón.  

En julio de 1955, coyuntura signada por el conflicto con la Iglesia Católica 

y el sangriento bombardeo a la Plaza de Mayo, Iturbe fue designado al frente del 

Ministerio de Transporte de la Nación, cargo que ocupaba durante el golpe de 

Estado. 

En septiembre de 1955 fue detenido por el PEN y alojado en la 

penitenciaría de la Capital Federal. El 1 de enero de 1956 las autoridades 

nacionales dictaron su libertad y partió al exilio en Bolivia, donde residió en las 

ciudades de Cochabamba y Sucre hasta el triunfo de Arturo Frondizi en 1958.  

Participó activamente en la comunidad de exiliados peronistas en ese país 

y mantuvo vínculos con los comandos de la resistencia en el noroeste argentino. 

En esta etapa también tuvo contactos epistolares con Perón.  

Tras su regreso a la Argentina, en mayo de 1959 fue incorporado como 

vocal del Consejo Coordinador y Supervisor (CCyS). Desde ese ámbito promovió 

el voto en blanco en las elecciones de marzo de 1960. Fue detenido en la víspera 

de los comicios, en el marco de la declaración del plan CONINTES. La renovada 

hostilidad contra la dirigencia peronista lo llevó a radicarse en Montevideo, 

donde residió hasta febrero-marzo de 1961. Desde la capital uruguaya retomó el 

vínculo con Perón, a través de Américo Barrios (designado Delegado del 

Comando Superior en Montevideo). En ese marco Perón le encomendó la 

reorganización del CCyS, organismo del que fue Secretario General entre mayo 

de 1961 y abril de 1962. 

El ex presidente encontró en Iturbe un interlocutor de confianza y un 

puntilloso e jecutor de sus directivas, al cual empoderó y guió en la tarea de 
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conducir el principal organismo político del movimiento  peronista en la 

Argentina.  Cultor de la moderación y la flexibilidad táctica, Iturbe encarnó las 

expectativas de una dirigencia promotora de un peronismo institucionalizado a 

través del Consejo, con una representación equitativa que contuviera el 

predominio sindical  en desmedro de la rama ñpol²ticaò. Su gestión al mando del 

CCyS coincidió con el ciclo de elecciones que culminó con el triunfo peronista de 

marzo de 1962 y el desplazamiento del frondizismo del poder. A instancias de 

Perón, pregonó la estrategia de reunificar las filas del peronismo en las provincias 

mediante la construcción de acuerdos con las dirigencias neoperonistas. Esto le 

valió la oposición de amplios sectores de la dirigencia sindical y los sectores 

ñdurosò en general. Los enfrentamientos con la representaci·n sindical del CCyS 

y sus críticas a la estrategia electoral de marzo de 1962 aceleraron su renuncia a 

la Secretaría General, sucediéndolo en el cargo Raúl Matera. 

 

Tras su salida del Consejo Iturbe fue designado por Perón en el Comando 

Superior Peronista y ungido luego como su delegado personal. Entre 1963 y 1965 

fue una pieza central en el proceso de toma de decisiones del peronismo en el 

exilio y un interlocutor cl ave del ex presidente. En ese marco se acercó 

paulatinamente a la figura de Augusto Timoteo Vandor. Formó parte de la 

ñComisi·n Nacional Pro Retorno de Per·nò e integr· la comitiva que acompa¶· 

al ex presidente en su fallido regreso a la Argentina (diciembre de 1964). Ejerció 

la delegación personal de Perón hasta noviembre de 1965, cuando la escalada de 

conflictos con el vandorismo llevó a su confinamiento a un rol marginal en las 

filas peronistas. Durante la tercera presidencia de Perón fue Interventor de la 

Empresa de Subterráneos de Buenos Aires. 
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LACLAU, Ernesto  (Buenos Aires el 6 de octubre de 1935- Sevilla el 13 de abril 

de 2014).  

 Fue un filósofo y político argentino que se destacó por sus estudios teóricos 

sobre el populismo desde la perspectiva postmarxista, en el marco de los 

acontecimientos políticos argentinos y latinoamericanas. 

 Hijo de un dirigente del Partido Radical, en 1954 comenzó sus estudios en 

la carrera de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

Nacional de Buenos Aires. 

 En ese ámbito participó en el Centro de Estudiantes, en una convergencia 

de reformistas y humanistas, junto a Eliseo Verón, León Sigal, Sofía Fischer, 

Jorge Lafforgue, entre otros. La actividad cotidiana del Cefyl giraba en torno a la 

impresión de apuntes. La acción estudiantil era considerada ilegal, el activo real 

del Centro no superaba los 40 estudiantes y una de sus actividades más 

importantes era la publicaci·n anual de la revista ñCentroò.  Por ese tiempo, 

frecuentó a referentes del grupo Contorno , como Ismael Viñas y su hermano 

David y a Noé Jitrik.  

 Con el derrocamiento del peronismo, desde el Centro de Estudiantes 

participaron de la toma de la Universidad hasta la designación de las nuevas 

autoridades. El grupo reformista, al que pertenecía, a través de Ramón Alcalde 

impulsaron la candidatu ra de José Luis Romero para el Rectorado.  

 Al poco tiempo comenzaron un proceso de distanciamiento de las 

posiciones liberales del oficialismo dominante. Vio con simpatía la oposición 

encarnada por la  intransigencia radical de Frondizi y se afilió al radicalismo. En 
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el año 1957 fue electo presidente del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras, 

encabezando el sector reformista. Milit· por la causa de la ñense¶anza laicaò, 

alejándose de las posiciones cercanas a Frondizi al definirse este en favor de la 

ñense¶anza libreò. En las elecciones de 1958 vot· por Alfredo Palacios, en se¶al 

de protesta.                                                                              

  Hacia 1958 fue docente auxiliar en la cátedra de Gino Germani de quien se 

alejó por diferencias en relaci·n a su concepci·n ñempirista positivistaò. 

Mediante una gestión burocrática logró ingresar al equipo del profesor José Luis 

Romero en la c§tedra ñHistoria Socialò, colaborando estrechamente con el 

director. Allí revistaban también, Reina Pastor, Alberto Pla y Tulio Halperin 

Donghi. En ese ámbito, durante el año 1962 tradujo la obra de George Duby sobre 

la Historia de las mentalidades , publicada por la Oficina de publicaciones de la 

Facultad de Filosofía y Letras. 

 En el año 1961, a propuesta del grupo mayoritario del reformismo, Laclau 

fue elegido por el estudiantado para integrar el Consejo Superior de la UBA.  

Compitió contra la candidatura de Roberto Quieto de la Facultad de Derecho, de 

procedencia comunista. 

 En el año 1962 fundó el Frente de Acción Universitaria (FAU) en el seno 

del Movimiento Universitario Reformista (MUR) junto con Ana Lía Payró, Blas 

Alberti, Ana María Caruso, Félix Schuster y Adriana Puiggrós, entre otros.  Tras 

imponerse en el MUT, el FAU ganó las elecciones del Centro de Estudiantes de 

Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires (Cefyl). Las 

posiciones fundamentales de la agrupación se destacaron por la crítica al 

cientificismo y a la desvinculación de la universidad con los procesos sociales y 

políticos. 

 A fines del año 1963 el FAU ingresó al Partido Socialista de la Izquierda 

Nacional (PSIN) que dirigía el escritor trostkista Jorge Abelardo Ramos. 
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 Como parte del ingreso al nuevo partido, fue incorporado como miembro 

de la conducción del PSIN, junto a otros representantes del mundo universitario 

como Ana Lía Payró y Blas Alberti.  

 Fue el primer editor de la revista ñIzquierda Nacionalò  que era el ·rgano 

teórico del Partido y más tarde se desempeñó como director del semanario 

ñLucha Obreraò. A trav®s de las Editoriales de la publicaci·n pueden seguirse los 

derroteros de un pensamiento político en desarrollo. 
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 Se separó de ese partido en el año 1968 por disentir con la orientación 

ramista en cuanto a inspiración teórica (cada vez más inclinado a recuperar la 

raigambre nacional-popular a través de Gramsci que los legados trotskistas); las 

rígidas fronteras que establecía con la izquierda tradicional (en sus vertientes 

socialista y stalinista); la idea de partido-vanguardia-verdad; la estrategia política 

y la interpretación acerca del papel histórico del peronismo. En el abandono del 

comité central del PSIN fue acompañado por Ana Lía Payró, María Inés Ratti y 

buena parte del Comité zonal tucumano. Más allá de ello, conservó para sí 

elementos de la caracterización de la experiencia argentina en perspectiva 

histórica y con algunos ejes determinantes, como el peso de la producción y 

distribución de la ren ta diferencial.  

 Desde unos años antes Laclau venía profundizando su experiencia 

académica. En 1966 dio clases en la Universidad Nacional de Tucumán, 

desarrollando los esbozos de lo que sería su perspectiva sobre el modo de 

producción dominante en América Latina.  

 Laclau disentía también con las teorías desarrollistas sobre el 

nacionalismo popular, especialmente con las versiones expresadas por Gino 

Germani y Torcuato Di Tella. En esa perspectiva, participó del proyecto de 

investigación dirigido por José Nu n en el Centro de Investigaciones Sociales del 
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Instituto Di Tella, sobre marginalidad en América Latina que había comenzado 

años antes en Chile. En ese ámbito desarrolló estudios históricos sobre los modos 

de producción, sistemas económicos y población excedente en los casos argentino 

y chileno. All² public· internamente unas notas sobre ñCapitalismo y feudalismo 

como categor²as hist·ricasò en el a¶o 1968. Esos materiales dieron origen en 1971 

a su intervención en el debate sobre los modos de producción en América Latina 

en la que participaban Assadourian, Ciro Cardoso, Ciafardini y Garavaglia. Su 

posición, como después lo reconoció, era tributaria de la posición de Rodolfo 

Puiggrós en la polémica con Gunder Frank, 

  A través del vínculo con Eric Hobsbawn, asesor externo del proyecto de 

investigación en el que participaba en el Instituto Di Tella, consiguió una beca 

para realizar el doctorado en Oxford, a partir del año 1969. En la intención de 

constituirse en historiador de la economía, su objeto de estudio fue ñLa industria 

lanar en la provincia de Buenos Aires 1850-1880ò, cuesti·n que r§pidamente 

abandonó y reemplazó por estudios de filosofía y teoría política.   

  Por mediación de Hobsbawn trabó relación con el grupo de la New Left 

Review y en particular con Perry Anderson. Éste le pidió una nota sobre el 

ñCordobazoò que fue publicada en la revista con amplia repercusi·n en Gran 

Bretaña y Estados Unidos. 

 A partir de su radicación en Gran Bretaña sus intervenciones en la 

Argentina, en los años siguientes fueron episódicas. En 1969 publicó una nota 

crítica del libro de Scalabrini Ortiz titulado Bases para la reconstrucción 

nacional , en la revista Los Libros . En 1972 integró el equipo redactor de la Revista 

Cuadernos del Socialismo Nacional latinoamericano rev olucionario , junto a 

Ricardo Carpani, Ana Lía Payró, María Inés Ratti, entre otros. 
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 Con cátedra en Essex, desde 1972, Laclau desarrolló su perspectiva teórica 

particular. Influido por las ideas de Antonio Gramsci y crítico de la concepción 

althusseriana, Laclau discuti· el concepto de ñhegemon²aò, enriqueci®ndolo con 

aportes de autores postmarxistas, en particular incorporando la lógica de la 

ñdeconstrucci·nò de Jacques Derrida, manteniendo v²nculos con Jacques 

Ranciere, Etiénne Balibar y fuertes disidencias con Alain Badieu y Slavov Zizek.  

 La lingüística, el psicoanálisis freudiano y lacaniano, y las teorías 

feministas incidieron decisivamente en la construcción de su teoría sobre el 

populismo. Junto a su compañera y coautora, la politóloga belga Chantel Mouffe, 

abrió un debate que impacta la lógica de la teoría política en su conjunto, así como 

una nueva perspectiva para la comprensión del nacionalismo popular, y en 

particular del peronismo. 

 Esa producción tuvo intensa difusión en el siglo XXI. Laclau volvió con 

frecuencia a la Argentina a desarrollar acciones de formación en el ámbito 

universitario e interactuando fuertemente con figuras relevantes de la vida 

política argentina.  

 Falleció el 13 de abril de 2014 en Sevilla. 

 

Obras (selección)  

Modos de producción, sistemas económicos y  población excedente. Aproximación histórica a 

los casos argentino y chileno.                                                                                                                                                                                                                                                                     

Política e ideología en la teoría marxista: capitalismo, fascismo, populismo.  México, Siglo XXI, 

1978.  
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Hegemonía y estrategia socialista - Hacia una radicalización de la democracia . España, Siglo 

XXI, 1987. En coautoría con Chantal Mouffe. 

Debates sobre el estado capitalista. Buenos Aires, Imago Mundi. 1991.  Con Nicos Poulantzas y 

Ralph Miliband  

Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo . Buenos Aires, Nueva Visión. 1993.  

Emancipación y diferencia . Buenos Aires, Ariel, 1996.  

La Razón Populista. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2005 

Debates y combates: Por un nuevo horizonte de la política . Buenos Aires, Fondo de Cultura 

Económica, 2008.  

Tres pensamientos políticos. Buenos Aires, Eudeba, 2010. En coautoría con Álvaro García 

Linera y Guillermo O'Donnell . 
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LAGOS, Nora  (Buenos Aires, 14 de febrero de 1925 - Rosario, 23 de noviembre 

de 1975).  

Periodista y militante de la resistencia peronista. Era bisnieta de Ovidio 

Lagos, el fundador del diario La Capital de Rosario, e hija de Carlos Lagos y María 

Teresa Chauvin. Tuvo dos hijas, fruto de su matrimonio con el guionista 

cinematográfico Hugo Mascías, quien usaba como nombre artístico el apellido de 

su madre, Mac Dougall, y un hijo de su relación posterior con René Bertelli, un 

militante peronista de origen tucumano.  

En 1953 accedió a la dirección de La Capital, secundada por Mac Dougall. 

Ello implicó un cambio en la orientación política del medio gráfi co, que hasta ese 

momento había sostenido una postura antiperonista. Tras el golpe de Estado de 

1955 el diario  fue recuperado por la familia Lagos.  

Durante los años de la ñresistencia peronistaò, Nora Lagos dirigió dos 

periódicos, La Argentina, Justa, Lib re y Soberana, en diciembre de 1955, y 

Soberanía, entre diciembre de 1956 y mayo de 1958.  

En el primero contó con la colaboración de Mac Dougall. Se trató de un 

periódico de cuatro páginas, de tirada irregular, que a veces salía más de una vez 

por semana, y del cual sólo se publicaron ocho números.  

Soberanía era un semanario de cuatro páginas, aunque no siempre salía 

con regularidad y sufrió incautaciones policiales. En este periódico se 

manifestaron las disputas internas del peronismo que se articularon 

principalmente en torno a dos coyunturas, las elecciones constituyentes de julio 

de 1957 y las elecciones presidenciales de 1958. En ambas instancias el periódico 

defendió el voto en blanco, lo que le costó enfrentamientos con algunos dirigentes 
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políticos, como Arturo Jauretche, que en la primera de esas coyunturas alentaba 

un acercamiento con la UCRI, y  John W. Cooke, que propició los acuerdos que 

llevaron a la presidencia a Arturo Frondizi. Al mismo tiempo, se opuso a las 

iniciativas neoperonistas como el Partido  Populista de Vicente Saadi y la Unión 

Popular de Atilio Bramuglia.  

En ambos periódicos predominó el tono político, que se concretó en 

críticas a los gobiernos de turno, a la oligarquía terrateniente, al imperialismo 

británico y al sistema liber al de partidos; aunque La Argentina dedicó cierto 

espacio a temas de interés general, como literatura, deportes y noticias 

parroquiales. 

Ambas publicaciones fueron solidarias con otros periódicos similares 

promocionando su emergencia o publicando fragmentos de los mismos. 

Soberanía, cont· con una secci·n fija destinada a las mujeres titulada ñLa Mujer 

y la Patriaò, aunque s·lo apareci· en unos pocos números.  

Nora estuvo detenida en tres oportunidades. La primera, en diciembre de 

1955, en la penitenciaría de mujeres de San Telmo, en la ciudad de Buenos Aires, 

mientras dirigía el diario La Argentina, que dejó de publicarse tras su detención. 

La segunda, en mayo de 1956, durante la publicación de Soberanía, por violación 

al decreto 4161 a causa de haber publicado una fotografía del velatorio de Eva 

Perón donde además de la imagen de Juan D. Perón, podía verse al entonces 

presidente, Pedro E. Aramburu entre el público presente; aunque también se le 

abrió una causa por enriquecimiento ilícito, acusación usada con asiduidad 

contra los y las dirigentes peronistas en los juicios realizados durante el gobierno 

de la Revolución Libertadora, en muchos casos de carácter falso. La detención se 

produjo en una comisaría de la localidad bonaerense de San Justo, de donde 

escapó junto con Bertelli, quien también participaba en el emprendimiento 

editorial. La pareja y las hijas de Nora se exiliaron en Paraguay y retornaron a 

fines de 1957. La tercera detención se produjo en 1961, a raíz de que se 

encontraron armas en su casa en el contexto de la toma del Regimiento 11 en 

Rosario, en el cual había participado Bertelli.  
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En años posteriores participó en la rama femenina de una unidad básica 

del Partido Justicialista en Rosario. Falleció debido a una enfermedad, el 23 de 

noviembre de 1975.  
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LELOIR, Alejandro Henrique  (Buenos Aires, 7 de agosto de 1905 -  Buenos 

Aires, 1973). 

Hijo de una familia acomodada. Estudió derecho en la Universidad de 

Buenos Aires y tempranamente se dedicó a la administración de las estancias de 

su propiedad en la localidad de Laprida, distrito del sudoeste bonaerense.  

En 1924 se casó con Carmen Quirno Costa, con quien no tuvo hijos.  

Integró el Movimiento Revisionista de la UCR bonaerense junto a Ricardo 

Balbín y Luis Cetra. En 1945 se sumó al Movimiento de Intransigencia y 

Renovación, y luego se sumó al grupo de radicales que pasaron a integrar la UCR 

Junta Renovadora, durante la gestión como interventor provincial de Juan Atilio 

Bramuglia, a quien conoció durante una visita oficial que aquel realizó a la 

localidad de Laprida.  

Luego del 17 de octubre de 1945, cuando se aceleró el proceso electoral para 

las elecciones del siguiente año, fue considerada su candidatura integrando una 

fórmula con el propio Bramuglia para la gobernación de la provincia de Buenos 

Aires. Sin embargo, finalmente se impuso el binomio Domingo Mercante-Juan 

Bautista Machado, que resultó electo para esa función el 24 de febrero de 1946. 

Cuando el Partido Peronista realizó su primera interna fue electo presidente del 

mismo en el municipio bonaerense de Laprida. Luego fue interventor partidario 

en la misma localidad. 

Entre julio de 1946 y abril de 1947 fue presidente del Banco de la Nación 

Argentina.   

En las elecciones del 7 de marzo de 1948 encabezó la lista de diputados 

nacionales por el Partido Peronista de la provincia de Buenos Aires; fue reelegido 
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en 1952. En su rol de legislador fue presidente de la comisión de legislación 

agraria.  

En 1954 asumió el rol de delegado bonaerense a la Junta Consultiva 

Nacional del Partido Peronista. 

 En julio de 1955 fue designado por Perón como el último presidente del 

Consejo Superior del Partido Peronista, cuando ejercía como presidente de la 

Cámara de Diputados de la Nación.  

Ese mismo año se casó con María Esther Marenco, con quien no tuvo 

descendencia. 

Luego del golpe de estado del 16 de septiembre de 1955 fue detenido y 

enviado a la penitenciaria de Usuhaia. A fines de noviembre del año 1957, 

recuperó la libertad. 

 
Leloir al salir en libertad, acompañado de manifestantes. 

 

Se incorporó al partido neoperonista Unión Popular, creado por el ex 

canciller Atilio Bramuglia, con quien integró la fórmula presidencial por esa 

fuerza para las elecciones del 23 de febrero de 1958. 
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 Formó parte del Instituto de Investi gaciones Históricas Juan José Valle, 

en memoria del general fusilado en junio de 1956. 

 
Leloir en el lanzamiento del Instituto Valle . A la derecha, Susana Valle. 

 
  

También se vinculó al Partido Laborista cuando este se reconstituyó en la 

provincia de Buenos Aires con la participación del ex gobernador Mercante.  

Siguió vinculado al peronismo sin asumir funciones significativas, incluso 

en 1973 se pensó en su posible candidatura para la gobernación bonaerense.  

Falleció ese mismo año y sus restos descansan en la bóveda familiar en el 

Cementerio de La Recoleta.  

 
Referencias:  

Aelo, Oscar. ñOr²genes de una fuerza pol²tica: el Partido Peronista en la Provincia de Buenos Aires, 

1947-1955ò. Revista SAAP: Sociedad Argentina de Análisis Político, Vol. 4, Nº. 2 (Mayo), 2010. 

Contreras, Gustavo; Garcia, Delia. ñLa t§ctica se invierte debiendo ser de afuera para adentro: 

Exforjistas exiliados en Montevideo y su temprano intento de neoperonismo en el contexto 

argentino de la revolución libertadora (1955-1958ò). Cuadernos del CLAEH,Vol. 34, N°101; 3-

2015. 

Leloir, Alejandro, Cooke, John William y Alons o, José. El peronismo responde a sus adversarios. 

Buenos Aires, Partido Peronista, 1955. 

Melón Pirro, Julio C . El peronismo después del peronismo. Buenos Aires, Siglo XXI editores, 

2009.  

Rein, Rannan, ñEl primer peronismo sin Per·n: la Uni·n Popular durante la Revolución 

Libertadoraò, en l²nea http: / /historiapolitica.com/datos/biblioteca/Rein.pdf  

 

José Marcilese  



Diccionario del peronismo 1955-1969  226 

LIZASO (Los)  

 Pedro Lizaso, nació en Olavarria. En esa localidad se casó con Juana 

Ramona Martínez, con quien tuvo tres hijos: Zulema, Irma Leticia y Arnaldo 

Oscar. Enviudó en el año 1925. 

 Contrajo nuevo matrimonio con Amelia Cereseto, con quien tuvo cinco 

hijos: Amelia, Néstor, Carlos Alberto, Jorge Héctor y Miguel Francisco.  

 Pedro Lizaso tuvo una importante acción política. Fue militante radical, 

integró FORJA y luego adhirió al peronismo. Fue el primer Comisionado 

Municipal del gobierno en Vicente López, designado por el Gobernador 

Mercante.  

 Al cumplirse el primer aniversario del triunfo electoral del peronismo, en 

un mensaje al personal de la Municipalidad, además de reivindicar que luego de 

una década y media el pueblo pudo expresar sus anhelos democráticos en 

ñlib®rrimo plebiscitoò, subray· la triple recuperaci·n del sistema bancario, las 

telecomunicaciones y los transportes. En la misiva, remarcó que el último hecho 

ñsignifica el 50 por ciento de la liberaci·n de nuestra econom²aò, en un registro 

scalabriniano. 

 

 En la década del cincuenta tenía un local en el que se desempeñaba como 

martillero público. Como otros forjistas, se había  distanciado del gobierno, y se 

había concentrado en su actividad particular.  

 Su hijo Carlos Alberto, colaboraba en los trabajos del estudio, habiendo 

dejado la secundaria. 
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 Por su proximidad con Jauretche, es probable que haya vuelto a la 

militancia tra s el golpe militar. Junto a su hijo Carlos, comenzaron a publicar a 

mime·grafo ñEl Cabecitaò para la zona norte del gran Buenos Aires. 

 Al recrudecer la represión, hacia fines de año, el grupo familiar tomó 

distintos caminos.  

El padre, tomó el exilio en Uruguay, compartiendo el destierro con sus 

conocidos Arturo Jauretche y Francisco Capelli del forjismo y otras 

personalidades del peronismo y el nacionalismo como José M. Rosa, Ricardo 

Guardo, Juan C. Parodi, Héctor Blassi, Horacio Haramboure, Domingo 

Mercante, Arturo E.Sampay, el gremialista Cavistán,Carlos Seeber, Raúl Puigbó, 

el capitán Adolfo Phillipeaux.  

Para sortear la situación económica abrió y atendió una confitería con el 

nombre ñMadridò. Los socios del emprendimiento fueron: Francisco Capelli, 

Artu ro Jauretche, Ricardo Guardo y el mismo Lizaso.  En ese espacio se reunían 

los exilados argentinos.  

 Arnaldo Oscar, tenía 35 años, comenzó a militar en sectores de la 

resistencia peronista de la zona norte. 

 

 Carlos Lizaso, tenía 21 años. Se movía en la zona. Antes de entrar en la casa 

de Florida, el día 9 de junio, fue a visitar a su novia. 
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 El día 10 de junio de 1956, en José León Suárez, por orden del Jefe de 

Policía d el Provincia de Buenos Aires, fue fusilado Carlos, junto a Nicolás 

Carranza, Francsico Garibotti, Vicente Rodríguez y Mario Brión.  Algunos 

sobrevivientes, como Livraga y Troxler, dieron testimonio de la que se conoció 

como ñOperaci·n Masacreò.  

 La familia no pudo velarlo. Al llegar a la fosa abierta en el cementerio de 

Olivos, a los costados había flores que gente de la zona había depositado. Un 

furgón del Ejército trajo el cajón cerrado de Carlos Lizaso, sin permitir que nadie 

lo toque. Dos soldados lo bajaron a la fosa con sogas. 

 Don Pedro ñno pod²a creer lo que suced²a, estaban fusilando. En 

Montevideo esperó minuto a minuto la llegada del hijo de 19 años: una, dos, tres 

semanas de esperanza y duda. Todos los d²as se dec²a: óvendr§, ya vendr§ 

Carlitosô, hasta que los amigos le dijeron la verdadò, narraba Martha Capelli. 

Tiempo después, entristecido, falleció de un infarto en el exilio el día 11 de 

noviembre de 1956. La confitería que habían fundado, funcionó hasta fin de año. 

 Arnaldo militó en el peronismo y fue electo concejal de Vicente López en 

las elecciones de marzo de 1962. En mayo de 1962 escribió una carta al Presidente 

provisional Aramburu, en la que se presentaba como ñhermano de aquel casi 

niño, desarmado e inerme que fue fusilado el día 10 de junio de 11956, en el 

basural de león Suárez de acuedo con el decreto dictador  por el gobierno óde 

factoô, tan cristianamente presidido por usted. Soy el mismo que contempl· luego 

de cuatro días esos despojos queridos y que por suerte le fueron prohibidos ver a 

su madre, padre y demás hermanos. Soy el mismo que vi morir a mi padre a los 4 

meses, exiliado en el Uruguay, con su corazón reventado de pena. Soy el mismo 

que veo aun a mi madre sufrir y llorar por aquello que hombres justos como usted 
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le quitaronò. Al final de la misiva, le dec²a: ñM²rese al espejo de la verdad y luego 

retír ese a esperar la hora de la justicia, o de los hombres, pues usted está ya 

condenadoò.  

Luego formó parte de Montoneros y fue parte de la creación del Partido Peronista 

Auténtico en marzo de 1975, exiliándose más tarde. 

 Otro hermano, Miguel comenzó a militar  tempranamente. Participó de la 

ñMarcha del Silencioò, del 8 de junio de 1957, organizada por Alejandro Olmos 

desde la publicación periódica Palabra Argentina  en homenaje a los caídos del 

levantamiento de Valle. Fue detenido por escribir con tiza en una pared: ñáViva 

Per·n!ò. 

 
Junio 1958: la familia visita la tumba de Carlos Lizaso. 

 

 En 1973, en Malaver 3686, esquina Mitre, Jorge y Miguel Lizaso abrieron 

el local de la Unidad Básica Combatientes peronistas, que fue allanada a fines del 

año 1974.  

 En abril de 1976 fue secuestrada Irma Lizaso. 

 El día 26 en el Café de Los Angelitos, fue detenido Jorge, con destino a la 

ESMA.   
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 Miguel falleció en septiembre del mismo año, en un enfrentamiento con 

las fuerzas de seguridad, al intentar secuestrar a un ejecutivo de Sudamtex. 

 

 En memoria del padre, por haber sido intendente municipal después de 

las elecciones de 1946, la calle Valle Grande de Olivos tomó el nombre de Pedro 

Lizaso.  

 El golpe de 1976 volvió a la vieja denominación. 
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LONARDI , Eduardo Ernesto   (Buenos Aires, 15 de septiembre de 1896 - 

Capital Federal 22 de marzo de 1956). 

Militar argentino, presidente de facto entre el 23 de setiembre de 1955 y el 

13 de noviembre de 1955. 

Parte de su carrera en el ejército la cumplió en Córdoba, donde se casó con 

Mercedes Villada Achával, perteneciente a una familia de clase alta relacionada 

con los círculos católicos. 

Fue director de la Escuela de Infantería de Córdoba. En 1942, revistando 

como agregado militar en Chile, protagonizó una confusa situación, derivada de 

actividades de espionaje militar en las que antes había participado Juan Domingo 

Perón, su antecesor en el cargo, y por las que fue detenido en ese país. 

Participó en el golpe de Estado de 1943. En 1951, cuando era comandante 

del Primer Cuerpo de Ejército, conspiró contra el gobierno peronista en el proceso 

que finalmente encabezó Benjamín Menéndez, con quien disintió respecto de los 

tiempos y el sentido político del golpe. 

Por la asonada que derivó en la prisión de su jefe y de otros oficiales, 

Lonardi fue pasado a retiro. 

A mediados de 1955, en el contexto del enfrentamiento del gobierno con la 

oposición y afectado por el conflicto con la Iglesia Católica, aprovechó el 

ascendiente que conservaba en Córdoba: sublevó la base de artillería y asumió el 

liderazgo del movimiento militar que terminaría derrocando al gobierno de 

Perón.  
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Fue el más decidido de los conspiradores. Enfermo de cáncer desde hacía 

un tiempo,  consideró que el golpe no podía demorarse más y el 12 de setiembre 

acordó con la marina la fecha de la insurrección.  

Al día siguiente  partió, en ómnibus, hacia la provincia mediterránea donde 

lo esperaban otros complotados.  Cumplió 59 años un día antes de comenzar el 

primer combate de la Revolución Libertadora. El santo y seña de los rebeldes ï

ñDios es justoò- fue elegido por él y su determinación  militar se puso en evidencia 

a trav®s de la recomendaci·n de ñproceder con la m§xima brutalidadò.  

El 17 de setiembre tras los combates que derivaron en la rendición del 

coronel Brizuela en C·rdoba, prometi· que en esta oportunidad no habr²a ñni 

vencedores ni vencidosò. Con dicho lema, inspirado en Urquiza, pretendió 

caracterizar a su gestión presidencial.  

Antiperonista pero nacionalista y católico, su gestión como presidente 

provisional no prescindió de una búsqueda de entendimiento con el movimiento 

obrero.  La CGT no fue inmediatamente intervenida aunque no se evitaron las 

ocupaciones por la fuerza de locales sindicales por parte de sindicalistas 

antiperonistas y los denominados Comandos Civiles Revolucionarios.   

Apenas comenzó su breve gobierno trascendió incluso un contacto que 

mantuvo con Atilio Bramuglia, a quien habría ofrecido el ministerio de trabajo. 

La cartera fue colocada bajo la dirección de Luis Benito Cerrutti Costa, un 

abogado laboralista relacionado con la central obrera que, luego de la asunción 

de Aramburu  tuvo una destacada labor en la prensa de oposición.  Aunque 

muchos peronistas fueron encarcelados y las ñcomisiones investigadorasò 

aceleraron  su trabajo, se postergó también la disolución del partido peronista. 

El 13 de noviembre, no obstante,  un golpe palaciego alentado por su 

vicepresidente, el almirante Isaac Rojas, logró su remoción a favor del general 

Pedro Aramburu.  



Diccionario del peronismo 1955-1969  233 

 

Su caída significó el triunfo de los partidarios de  una radical 

desperonización. 

Murió poco después,  el 22 de marzo de 1956, como resultado de la grave 

enfermedad que lo aquejaba. Fue velado en el Colegio Champagnat de los 

Hermanos Maristas, en la calle Montevideo al 1000.  
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LUNA ESPECHE DE PAZ, Irma Argelia  (Cruz del Eje, Córdoba, 30 de julio 

de 1919 ï sin datos). 

 De larga trayectoria política, fue diputada por el Partido Peronista, cuya 

representación ejerció a partir del ejercicio de 1973 en la provincia de Jujuy. De 

profesión docente y periodista, durante la década de 1950, representó a la 

Agremiación del Docente Nacional ante la Confederación General del Trabajo. 

Fue subsecretaria de Educación y funcionaria del Consejo General de Educación 

de Jujuy, cuya dirección asumió en 1955 designada por el Poder Legislativo. Cesó 

las actividades en el cargo con el golpe de septiembre. 

 Durante la ñRevolución Libertadoraò, sufrió la persecución; en ese 

contexto, fue cesanteada de sus cargos docentes en la Escuela Normal Mixta 

ñJuan Ignacio Gorritiò y en el Colegio Nacional ñTeodoro S§nchez de 

Bustamanteò, en mayo de 1956, en raz·n del Decreto NÁ 4258/1956, sobre 

ñInhabilitaci·n para ocupar cargos p¼blicosò. 

 Participó a lo largo de la tutela castrense con énfasis en las actividades del 

Partido Peronista y se proyectó como una dirigente de relevancia. De cara a las 

elecciones generales de 1958, ganó lugar en los encuentros orgánicos como 

oradora, y apoyó el acatamiento a las órdenes de Perón. En ese contexto, rechazó 

los acuerdos con las otras listas peronistas. 

 En la década del 60 sostuvo su militancia y fue candidata a 

vicegobernadora.  

 En los años setenta, asumió como legisladora provincial por el peronismo 

jujeño, junto con otras candidatas (María Ester Güemes, María del Pilar 

Bermúdez y Catalina Alarcón).  

 Su mandato fue interrumpido por el gobierno militar consagrado en marzo 

de 1976. 

Fuentes  

Archivo Histórico de la Provincia de Jujuy  

Archivo Histórico de la Legislatura de Jujuy  

Hemeroteca de la Biblioteca Popular de Jujuy 
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MACRI, Ana Carmen  (Capital Federal, 15 de julio de 1916 - 3 de febrero de 

2022) 

 Fue hija adoptiva del Coronel Manuel Antonio Rodríguez, militar que se 

desempeño como ministro de Guerra del gobierno del general Agustín P. Justo.  

 Trabajó durante tres años en el área de archivos de la Sociedad de 

Beneficencia de la Capital Federal y se desempeño como visitadora médica hasta 

que fue designada secretaria del Servicio de Radiología del Hospital Rivadavia. 

 En 1948 ocupó el cargo de Directora en el Hogar de Tránsito Nº 2 de la 

Capital Federal, dependiente de la Fundación Eva Perón, ubicado en la calle 

Lafinur 2988.  

 Su labor se extendió hasta fines de ese mismo año, cuando Eva Perón la 

convocó para participar en la Conferencia Interamericana de Mujeres como Pro-

secretaria y asesora de la delegación de la Republica Argentina. En dicha 

Conferencia se trataron todos los temas referidos a la participación de la mujer 

en la política a nivel continental, situación que planteó un giro en la vida de Ana 

al iniciar su actuación por el sendero de la política.  

 En 1949 fue convocada para integrar la Asamblea General de Mujeres 

desarrollada en el Teatro Nacional Cervantes, donde nació el Partido Peronista 

Femenino.  

 Para comenzar con la construcción del mismo, Eva Perón eligió a veintitrés 

delegadas censistas con el objetivo de realizar un censo nacional de mujeres 

peronistas e inaugurar unidades básicas femeninas en todas las provincias y 
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territorios nacionales. Ana fue designada para trabajar en la provincia de 

Tucumán primero (1949), y posteriormente en la de Santa Fe (1950-1952), donde 

fundó 658 uni dades básicas en dos años.  

 Por su ardua labor en el Partido, Eva Perón la incluyó en la nómina de 

candidatas a diputadas nacionales por la Capital Federal para las elecciones de 

noviembre de 1951, en la que por primera vez ejercieron las mujeres su derecho 

al voto. Resultó electa, integrando de ese modo el grupo de 23 mujeres que se 

convirtieron en legisladoras por primera vez en la historia parlamentaria 

nacional. Ejerció el cargo desde mayo de 1952 hasta septiembre de 1955.  

 Tras el golpe militar que derrocó al gobierno peronista, fue encarcelada y 

confinada en la cárcel de Olmos, cercana a la ciudad de La Plata, transitando los 

años más duros de su vida pero sin claudicar a sus ideales que la mantuvieron 

fuerte para poder resistir a tan injusta situación.  

 En 1958 fue liberada, reiniciando su actividad política pese a la 

proscripción del peronismo. Por directiva del general Perón formó parte del 

Comando Táctico del Movimiento Peronista durante una década, de 1958 a 1968.  

 En estos años mantuvo correspondencia con el líder del movimiento, 

trabajando para su retorno al país junto a otras compañeras de lucha como Elena 

Fernicola y Mabel Di Leo.  

 En 1968, distanciada del mayor Bernardo Alberte, entonces delegado de 

Perón, Ana decidió renunciar al Comando Táctico de la Resistencia, dando lugar 

a la participación de compañeras más jóvenes pero sin abandonar la causa 

peronista, brindando testimonio de su actuación en el movimiento y su lealtad a 

la conducción de Juan D. Perón. 
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NELL, José Luis  (Buenos Aires, 1940 ï Buenos Aires, 9 de septiembre de 1974). 

 Hijo de una familia de clase media del barrio de Flores, su madre fue María 

Elena Tacchi y su padre llevó su mismo nombre. No hay unidad de criterio en 

establecer la fecha de su nacimiento. Roberto Baschetti apunta que fue el 1 de 

enero de 1942, igual que en un recordatorio sin firma publicado en Página 12 del 

13/9/20. En  el Diccionario biográfico de la izquierda argentina  de Horacio 

Tarcus figura 1940, al igual que en Wikipedia. Este primer dato borroso es casi 

reflejo de una vida marcada por el arrojo, la militancia comprometida, y de la que 

han quedado pocos rastros documentales y variedad de testimonios orales 

recopilados por Luis Barone en el film Los malditos caminos . 

 La familia de Nell sufrió en carne propia el bombardeo a Plaza de Mayo en 

junio de 1955, donde su madre María Elena Tacchi fue herida en el cuello.  

 José Luis cursó la secundaria en el Liceo Militar. La militancia de José Luis 

Nell comenzó en el MNT (Movimiento Nacionalista Tacuara), agrupación de 

ideario ultraderechista que se identificaba con Primo de Rivera y La Falange 

española.  

 Incómodo con el ideario conservador y antisemita de esa organización, en 

1963, encabezó junto a Joe Baxter una escisión por izquierda con afinidades con 

el peronismo, que daría origen al MNRT (Movimiento Nacionalista 

Revolucionario Tacuara).  

 Esa agrupación cobró notoriedad cuando el 29 de agosto de 1963 llevó a 

cabo el asalto al Policlínico Bancario de Buenos Aires, el que es considerado el 

primer golpe de la guerrilla urbana en Argentina. Ese día, el grupo comando robó 

el camión de caudales destinado a pagar el sueldo de los trabajadores 
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ocasionando dos muertes de empleados del lugar por haberse accionado una 

ametralladora PAM que portaba Nell.  

 El hecho causó gran conmoción en la sociedad siendo tapa de los 

principales diarios, y marcando a fuego con una sombra de culpa la vida de 

nuestro biografiado. En múltiples testimonios orales de los protagonistas del 

atraco y en quienes lo acompañaron a lo largo de su vida, aparece la referencia a 

ese momento en que la violencia y la tragedia tuvieron lugar y serían reflejo 

también de otras, en un contexto de represión, democracias amordazadas y 

proscripción del movimiento mayoritario  en la sociedad argentina.  

 Luego del asalto, José Luis Nell fue trasladado a realizar la conscripción en 

Río Gallegos, donde terminó siendo detenido, al igual que sus acompañantes que 

cayeron en cadena tras la detención de los hermanos Lorenzo y Gustavo Posse, 

que cambiaron los billetes marcados por la interpol en Francia y fueron 

inmediatamente aprehendidos e interrogados.  

 Increíblemente, poco después, en 1964 logró fugar de una alcaldía de 

Tribunales tras haber admitido su culpabilidad en el hecho. Al escapar, se 

contactó con Cacho Envar El Kadri, célebre militante de la resistencia peronista, 

quien lo tuvo resguardado en su departamento hasta que logró que pudiera viajar 

a China, junto a integrantes del MRP (Movimiento Revolucionario Peronista) y 

otras organizaciones armadas, entre los que se encontraban Jorge Rulli, Armando 

Jaime, Carlos Gaitán, Joe Baxter y José Cataldo. Recibieron capacitación en la 

escuela de cadetes extranjeros. 

 A principios de 1966, José Luis Nell ingresó a Uruguay. Se integró en el 

Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. En 1967, cayó detenido en una 

redada y fue luego confinado en el penal de máxima seguridad de Punta Carretas 

junto a otros militantes de la organización tupamara. John William Cooke realizó 

una defensa de él cuando el gobierno argentino solicitó su extradición.  

 El 6 de septiembre de 1971, form· parte del ñAbusoò, nombre que se dio a 

la operación por la cual se fugaron 111 presos del Penal de Punta Carretas. En el 

túnel que construyeron los reclusos, se cuenta que se vio sobre una de las paredes 

una pintura en aerosol que rezaba ñPerón Vuelveò, y se atribuy· al argentino. 
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 De regreso en Argentina, realizó contactos con las FAP (Fuerzas Armadas 

Peronistas) pero no lo convenció el ideario marxista de la agrupación y terminó 

integrándose en Montoneros, donde adoptó el nombre de guerra de Raúl.  

 Militó en la zona de Lanús, y en esa organización conoció a Lucía Cullen 

(cuyo nombre de guerra era Marcela), su compañera hasta el final de sus días. A 

través de ella entabló también una estrecha relación con el padre Carlos Mugica.  

 

 En el acto de recepción a Perón el 20 de junio en 1973, encabezaba en un 

jeep con altoparlantes y junto a Beto Simona la Columna Sur de Montoneros  que 

se aproximó al palco y recibió la agresión artera de los grupos de la derecha 

peronista que habían acaparado el lugar.  

 En el enfrentamiento, José Luis Nell recibió heridas que lo dejaron 

cuadripléjico. Realizó intentos de rehabilitación de su espasticidad con el 

neurocirujano doctor  Raúl Matera, sin resultados suficientes.  

 En septiembre de 1973, condenó fuertemente el asesinato de José Ignacio 

Rucci por parte de Montoneros y tuvo un papel importante en el surgimiento de 

la Juventud Peronista Lealtad.  

 En esa coyuntura planteaba la necesidad de abandonar la lucha armada y 

valorar la democracia que se había sabido dar el pueblo argentino eligiendo a 

Perón. 

 De acuerdo a los testimonios, su estado físico de postración y el devenir de 

la situación política del país lo llevaron a una depresión de la que no se 

recuperaría.  
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 Acompañado por amigos (según se dice, entre otros Cacho Envar El Kadri), 

decidió suicidarse el 9 de septiembre de 1974 en la estación Anchorena del actual 

tren de la costa, junto al Río de la Plata. 
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OLMOS, Amado  (Rosario, 1918 - Córdoba, 27 de enero de 1968). Seudónimo: 

Loreto. 

Sindicalista del gremio de la Sanidad y diputado nacional. Radicado en 

Buenos Aires en el año 1946, trabajó en la industria farmaceútica. En el 

laboratorio Lutetia de Florida h izo sus primeros pasos como dirigente sindical 

desempeñándose como delegado. En el año 1948, cuando se formó la asociación 

de trabajadores de la Sanidad, se desempeñó como secretario general de la nueva 

organización, recorriendo el país y formando  las filiales del gremio. Fue electo 

diputado  nacional, desenvolviéndose en el bloque obrero, desde el año 1954. Poco 

después, ejerció su liderazgo en ese sector, siendo crítico de las negociaciones del 

contrato con la California Co. 

Por esa condición, en 1955, fue denunciado por las Comisiones 

Investigadoras. Se lanzó a la clandestinidad, utilizando nombre falso: Loreto.  

Adhi rió  a los primeros núcleos de la ñresistencia peronistaò. Particip ó de la 

conspiración de Valle y cayó preso después del levantamiento. Fue detenido en 

Caseros, Rawson y Bahía Blanca. Se vinculó con John W. Cooke.  Apoyó el 

votoblanquismo en julio de 1957.  

Por ese tiempo, el movimiento obrero confronta ba con el gobierno 

dictatorial  por el control de los sindicatos. La primera CGT Regional recuperada 

fue la de Córdoba, que el 1° de julio de 1957 eligió en Plenario General a Atilio 

López de UTA (Unión Tranviarios Automotor)  como Secretario General de la CGT 

legal. Los sindicatos y delegaciones regionales recuperadas formaron la 

"Intersindical" que el 12 de julio de 1957 lanzó un paro general que fue acatado 

en todo el país. A continuación el gobierno se vio presionado y obligado a realizar 
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el Congreso Normalizador de la CGT. El proyecto del gobierno naufragó. De los 

94 gremios presentes se retiran 32. Esta actitud llevó a la ruptura del Congreso y 

al nacimiento de las "62 Organizaciones" integradas por los sindicatos que 

permanecieron en el recinto.  

Desde el gremio de Sanidad,  Olmos tuvo un lugar significativo en esa 

estrategia. El 27 de setiembre de 1957 cuarenta gremios recuperados convocaron 

a un paro nacional que gozó de un importante apoyo. En ese marco la CGT de 

Córdoba convocó a un Plenario Nacional de Delegaciones Regionales de la CGT y 

de las 62 Organizaciones en La Falda, provincia de Córdoba, para el mes de 

diciembre. Los lineamientos salidos del cónclave constituirían el llamado 

Programa de La Falda.  

A fines de diciembre de 1957 formó parte del Comando Táctico creado por 

Perón y Cooke. En las nuevas condiciones de legalidad del gobierno de Frondizi 

se convirtió  en líder indiscutido de Sanidad. Al recuperar el gremio, denunciaron 

el desfalco producido por la intervención.  

Los hombres más cercanos en el sindicato eran Rafael Coronel, Eduardo 

Severino, Jorge Alvarez, Héctor Lombardo, Otto Calace, José Pedernera.  

 
 

En primer plano: Coronel, Severino, Alvarez, Lombardo, Calace, Pedernera y Olmos 
 

En ese tiempo lo asesoraban Miguel Tejada (ex diputado nacional por San 

Luís)  y Adolfo Buezas (intelectual cercano al M.O.C. (Movimiento Obrero 

Comunista) en el pasado y autor del libro Comunismo, oportunismo y liberación 

nacional  del año 1956). 
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Particip ó apoyando a Sebastián Borro en el conflicto desatado en el 

frigorífico Lisandro de la Torre. V olvió a caer preso en el marco de la aplicación 

del Plan  CONINTES (Conmoción interna del Estado).   

Recuperó la libertad y apoyó el levantamiento del General Roberto Iñiguez 

del 30 de noviembre de 1960, con epicentro en la ciudad de Rosario, por el que 

cayó nuevamente preso.  

En el mes de octubre de 1961 integró una delegación sindical que viajó a 

Cuba. Junto a Vandor se entrevistó con Ernesto ñCheò Guevara 

En el año 1962 viajó con Vandor a Madrid para plantear a Perón la 

necesidad de presentarse en las elecciones. Promovió la Unión Popular apoyando 

la candidatura de Framini  para Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, 

integrando la lista de diputado s nacionales en esa jurisdicción.  

En el mes de junio se realizó el encuentro de Huerta Grande, presidido por 

Amado Olmos, adoptando un programa en continuidad con el de La Falda del año 

1957. 

La Fundación Scalabrini  Ortiz public ó un trabajo suyo titulado Los 

trabajadores. La conducción política y su hegemonía en la lucha por la 

liberación nacional . 

Escribió en el periódico Relevo que dirige Eduardo Astesano.  Dirigió la 

publicación Justicialismo.  Desde sus páginas definió al gobierno de Illia como 

ñdemocracia del hambreò. Sintetizó los planteos  de la CGT de ese momento, 

reprodujo cartas y directivas de Perón y artículos de corte doctrinario exaltando 

el ñjusticialismo integralò.  

Apoyó el Plan de Lucha de la CGT del año 1964 y el documento de la CGT 

Hacia el cambio de estructuras .  

Olmos bregó por el traslado de Peron a Cuba, siendo el emisario de las 

gestiones realizadas activamente por Cooke para convencer al líder de la 

conveniencia de esa residencia. A principios del año 1965, junto al líder de ARP,  

enviaron sendas cartas a Perón. 
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Se opuso al ñvandorismoò desde las 62 ñDe pie junto a Per·nò que llevó 

como secretario general a José Alonso.  

A fines del año 1967 Olmos se perfilaba como figura potable para ejercer la 

Secretaría General de la CGT, en el próximo Congreso Normalizador, a realizarse 

en marzo de 1968.  Los sectores ñcombativosò lo llevaban como candidato. 

Alberte, delegado de Perón en ese momento, jugaba decididamente a favor de 

Olmos en esa coyuntura. 

Olmos falleció el 27 de enero de 1967, en un accidente automovilístico, en 

Villa María - Córdoba cuando iba camino a Rosario a un encuentro con jóvenes en 

el que tenía que participar junto a Lorenzo Pepe de la Unión Ferroviaria.  

El Mayor (RE) Alberte lo despid ió en el cementerio de Olivos. Cooke 

escribió a su viuda. Perón hizo lo propio.  En  su homenaje  el Congreso de la CGT, 

desarrollado en el mes de marzo de 1968, llevó su nombre.  

Obras : 

Olmos, Amado. Los trabajadores. La conducción política y su hegemonía en la lucha por la 

liberación nacional. Planteos, esclarecimiento y definiciones. Los Mariscales de la Derrota. 

Buenos Aires, Fundación Raúl Scalabrini Ortiz, 1961. 
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ONGARO , Raimundo  (Mar del Plata, 13 de febrero de 1925 - Los Polvorines, 2 

de agosto de 2016).  

Dirigente sindical, referente político e intelectual del sindicalismo 

combativo,  Secretario General de la CGT de los Argentinos (1968-1974).  

Hijo de inmigrantes italianos provenientes de Udine, arribados a la 

Argentina en 1924. Estudió en el colegio San Carlos de Don Bosco, de la ciudad 

de Buenos Aires. Allí adquirió las primeras artes del oficio litográfico del que se 

sirvió para financiar sus estudios superiores en el Conservatorio Nacional de 

Música. Al finalizar la escuela secundaria en 1942, trabajó a medio tiempo en la 

imprenta Guillermo Kraft y Cía. 

En 1949 realizó el servicio militar. En 1950 se desempeñó como profesor 

de música en la base militar del Plumerillo, provincia de Mendoza, hasta su 

renuncia en 1951. Ese mismo año se estableció en la localidad bonaerense de Los 

Polvorines, y contrajo matrimonio con Elvira Caruso (1933-1988), con quien tuvo 

a sus hijos Raimundo Argentino (1954-1989), Alfredo Máximo (1956- 1975) y 

Miguel Ángel (1958). 

Inició su militancia gremial en la Federación Gráfica Bonaerense (FGB). 

En septiembre de 1955 fue electo secretario de la Agrupación Gráfica Sindical por 

la Lista Verde a trav®s de la cu§l adhiri· a las ñ62 Organizacionesò y organiz· la 

oposición sindical peronista a la Lista Rosa, lideraba por Riego Rivas, de 

simpat²as socialistas, referente de los ñ32 Gremios Democr§ticosò y el MUCS. 

Entre 1958 y 1963 trabajó en la Cooperativa Obrera Gráfica Talleres 

Argentinos Limitada (COGTAL) , en la que se desempeñó como síndico. En la 

revista de la cooperativa publicó varios artículos en los que reflexionó sobre la 
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explotación en el mundo del trabajo, la injusta distribución de los medios de 

producción y el cooperativismo.  

Lideró la Lista Verde que se impuso en los comicios de la FGB del 13 de 

noviembre de 1966, en los que resultó electo como secretario general del 

sindicato, presidente de la Federación Argentina de Trabajadores de Imprenta 

(FATI) y congresal en la CGT. Esta victoria señaló el final de la hegemonía de la 

Lista Rosa que había gobernado el gremio por más diez años.  

Desde 1966 vincul· a la FGB con las ñ62 de Pie junto a Per·nò, y se aline· 

con dirigentes de la tendencia combativa del sindicalismo peronista encabezada 

por Amado Olmos. 

Tras el fallecimiento de Olmos en febrero de 1968, referentes del 

sindical ismo combativo propusieron a Ongaro para encabezar su opción sindical 

en los próximos comicios cegetistas.  

El 28 de marzo de 1968 se llev· a cabo el Congreso Normalizador ñAmado 

Olmosò en el que fue electo secretario general de la CGT.  

En los meses siguientes, Ongaro realizó visitas a distintas provincias en las 

que se entrevistó con referentes sindicales, políticos y religiosos. A su vez, 

encabezó actos, como el del 1º del mayo, realizado en la Ciudad de Córdoba con 

Agustín Tosco, y el del 28 de junio de 1968 junto a Arturo Illia, en los que buscó 

articular las demandas locales con el ñMensaje a los trabajadores y al pueblo 

argentinoò, publicado en el primer n¼mero del Semanario  CGT. 

Su capacidad para conducir el frente opositor al gobierno dictatorial por 

fuera de la órbita de control de Jerónimo Remorino, delegado personal de Perón, 

generó tensiones con la conducción local del movimiento. Estas se profundizaron 

luego de la convocatoria a la unidad de las 62 Organizaciones ordenada por Perón 

a través de Vandor en septiembre de 1968 y de la confirmación de Remorino como 

emisario del líder exiliado. Asimismo, la derrota en el conflicto petrolero en 

Ensenada, que se desarrolló entre octubre y diciembre de 1968, erosionó la base 

sindical de la CGTA y del liderazgo de Ongaro.  
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En enero de 1969, participó del Congreso de Organizaciones 

Revolucionarias que se realizó en la Provincia de Córdoba, en donde fue 

encarcelado por las fuerzas de seguridad. Semanas más tarde recorrió varios 

ingenios azucareros en Tucumán reclamando su reapertura, el pago de jornales e 

indemnizaciones. En el mes abril se apersonó en la localidad santafesina de Villa 

Ocampo para solidarizarse con sus habitantes luego de la pueblada que forzó la 

renuncia del intendente. Participó de las movil izaciones organizadas por los 

trabajadores azucareros despedidos y encabezó la manifestación de los obreros 

del ingenio ARNO.  

 

En el contexto del Cordobazo, los posicionamientos de la CGTA parecieron 

resurgir y Ongaro fue considerado como el l²der de la ñnueva oposici·n socialò. El 

asesinato de Augusto Vandor, perpetrado el 30 de junio de 1969, fue el hecho del 

que se sirvió la dictadura para intervenir la central obrera combativa y encarcelar 

a su conducción bajo la sospecha de haber perpetrado el crimen del líder 

metalúrgico. Tras cinco meses de prisión, Ongaro fue sobreseído de la 

imputación.  

Obras : 

Ongaro, Raimundo. Ongaro dice.... Buenos Aires, Ediciones Soberanía Popular de la CGT de los 

Argentinos, 1969. 

Ongaro, Raimundo. Sólo el pueblo salvará al pueblo . Buenos Aires, Editorial de las bases, 1970. 
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PUIGGRÓS, Rodolfo José   (Buenos Aires, 19 de noviembre de 1906 ï La 

Habana, 12 de noviembre de 1980). Seudónimos: Rodolfo del Plata; Rodolfo del 

Monte; Alfredo Monte; Alfredo del Monte; Alfredo Cepeda; Facundo.  

 Militante, intelectual e historiador marxista que de manera temprana iba 

a apoyar al peronismo. No abandonaría una perspectiva deudora de la tradición 

de izquierdas, aunque ocurrieran desplazamientos en el modo de procesar su 

convergencia con elmovimiento que lideraba Juan Perón. Una constante 

participación política e intelectual durante medio siglo, y unaextensaproducción 

bibliográfica, impiden la realización de una síntesis biográfica que se pretenda 

justa. A ello se debe añadir la apertura reciente del archivo personal de Puiggrós, 

con numerosas fuentes documentales que en buena medida no han sido 

estudiadas. Por ello, estas líneas no pueden más que presentarse como 

provisorias e incompletas. 

 En sintonía con otros intelectuales de la época, las posiciones teóricas que 

lo llevan a apoyar y luego a integrarse al peronismo desde una posición marxista, 

tienen que ver con la perspectiva de impulsar una planificación económica 

centralizadaque favoreciera la industrialización, en tanto este desarrollo de las 

fuerzas productivas crearía las bases para una eventual superación del 

capitalismo. La alianza entre clase obrera y ciertos sectores de la burguesía era 

posible y deseable, a los fines de desplazar a la oligarquía ganadera y 

agropecuaria. Pero para Puiggrós era la clase trabajadora la que debía orientar, 

dirigir y hegemonizar ese proceso. Hacia fines de los años sesenta la consigna de 

socialismo nacional lanzada por Perón le resultaba prometedora, aunque el 

intelectual insistiera en la necesidad de precisar su contenido. De existir una 

coordenada que expresara persistencia en sus principales actuaciones político-
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intelectuales, esta podría ser ubicada en el doble propósito de izquierdizar al 

peronismo y peronizar a las izquierdas. 

Rodolfo Puiggrós se insertó en el Partido Comunista Argentino (PCA) a 

comienzos de la década del 30, luego de algunas simpatías juveniles por el 

anarquismo. Antes de ello, publicó una novela y comenzó a escribir sobre historia 

y política. Primero, en la revista Claridad  (desde 1927), y luegoen un proyecto 

editorial propio, la revista mensual Brújula  (1930-1931). Ya como miembro pleno 

del PCA, trabajó en el diario Crítica  y dirigió la revista partidaria Argumentos, 

hasta su cierre en 1941. También fue fundador del periódico Norte , de Jujuy. 

Entre 1940 y 1945 escribió una decena de libros de historia argentina, 

convirtiéndose en un historiador representativo del comunismo argentino. Se 

destaca su Historia e conómica del Río de la Plata (1945). 

 

 En 1946 fue expulsado del PCA junto a otros intelectuales, como Eduardo 

Astesano, y una célula de obreros ferroviarios que se enfrentaron a la 

caracterizaci·n de ñnaziperonismoò efectuada contra el gobierno de Per·n. La 

disidencia conformó el Movimiento pr o Congreso Extraordinario, luego 

Movimiento Obrero Comunista (MOC) y comenzó a publicar Clase Obrera, 

periódico dirigido por Puiggrós (1946 -1955). Lejos de abandonar la identidad 

comunista, pero dando apoyo al peronismo, los disidentes intentaron sin éxito 

retornar al partido y destronar a su dirigencia. El grupo también participó del 

Instituto de Estudios Económicos y Sociales, dirigido por Juan Unamuno, junto 

con exsocialistas que se alejaron de su partido por causas similares. En campaña 

por su reelección presidencial, Perón alentó y participó de un congreso 
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organizado por el instituto en 1951. El gobierno también apoyó a su órgano de 

prensa, Argentina de hoy , donde Puiggrós escribía.  

 La situación política abierta tras el derrocamiento de Perón marcó un 

punto de inflexión en su trayectoria. Algunas versiones indican que Puiggrós 

participó de los intentos de crear milicias populares para resistir al golpe de 

Estado. Y luego, de los comandos de la resistencia.El MOC se desintegró, Rodolfo 

perdió sus trabajos y la familia debió esconderse. En 1956 publicó la primera 

versión de su obra más importante: Historia crítica de los partidos políticos 

argentinos . Y en 1958, una serie de trabajos previos se publicaron bajo el títuloEl 

proletariado en la revolución nac ional .Puiggrós participó de discusiones al 

interior del peronismo alrededor de las elecciones constituyentes de 1957, 

proponiendo con Cooke el voto en blanco y protagonizando un fuerte debate con 

Jauretche, quien sugería apoyar al frondicismo. Al poco tiempo, una de las 

primeras reuniones para sellar el pacto con Frondizi se habría realizado en la casa 

de Puiggrós. 

 Con serios problemas para poder trabajar, en 1961 se exilió en México. Fue 

cofundador del diario El Día,donde se desempeñó entre 1962 y 1965como 

editorialista,bajo el seudónimo de Alfredo Cepeda. También comenzó a dictar 

cursos en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y nunca dejó de 

mostrarse políticamente activo. Continuó con un ritmo obstinado de escritura. Se 

dedicó a reelaborar la Historia crítica... , publicando una nueva edición en 

1965.Ese mismo año protagonizó una famosa polémica con André Gunder Frank 

referida a cómo debía interpretarse, para pensar la historia de América Latina, la 

sucesión de modos de producción esbozada por Marx. En la etapa mexicana, el 

marxismo puiggrosiano va dejando de lado algunos de los rígidos moldes 

arrastrados de su formación estalinista. Además de historia, escribió sobre 

filosofía y religión.  

 Al comenzar 1966, México decidió no renovarle su visa y Puiggrós se radicó 

nuevamente en Argentina. Junto con excompa¶eros del MOC conform· el ñClub 

Argentina 66ò, un espacio que se situaba en el ñnacionalismo popular 

revolucionarioò, con el prop·sito de incidir al interior del movimiento peronista 
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con una perspectiva propia. El Golpe de Estado de Onganía interrumpió sus 

actividades. 

 En esta época se registra un intenso intercambio epistolar entre Puiggrós 

y Perón, y varias visitas en Puerta de Hierro. Puiggrós se dedicó a la formación 

política de grupos juveniles de una izquierda peronista en desarrollo, pero 

también a cuestiones internacionales en diálogo con Perón. En 1969, conformó 

un ñMovimiento de Solidaridad con la Revoluci·n Bolivianaò por sus contactos 

con los líderes de un golpe en ese país que, desde la mirada de Puiggrós, podía 

conducir a un proceso de nacionalismo popular como el que él propugnaba. En 

1970, viajó como delegado de Perón a la asunción de Salvador Allende en Chile. 

Y al año siguiente, creó el Movimiento de Solidaridad Latinoamericana (MASLA) 

del cual Perón fue presidente y Puiggrós secretario general.  

 Como ampliaciones de la Historia crítica... , en 1967 publicó el volumen 

Las izquierdas y el problema nacional  y, en 1969, El peronismo: sus causas. La 

segunda edición de este trabajo, fechada en 1971, fue prologada por el propio 

Perón. En ese prólogo, Perón evaluaba que diferentes países del mundo habían 

ñevolucionadoò hacia formas socialistas. En 1972, Puiggr·s se afili· al Partido 

Justicialista y participó de reuniones convocadas por Cámpora para el armado 

del frente electoral. Ese mismo año publicó ¿A dónde vamos, argentinos? 

 Con el retorno del peronismo al gobierno en mayo de 1973, se preparaba 

para asumir como embajador en China, aunque también se le mencionó las 

embajadas de Argelia y México. Por su lado, en un listado que Montoneros le 

elevó a Perón en el mes de abril, era parte de una terna que lo sugería como 

ministro de Cultura y Educación. Finalmente,  fue designado rector interventor de 

la Universidad de Buenos Aires, que Puiggrós rebautizó como Universidad 

Nacional y Popular de Buenos Aires. Junto con otros exponentes de la izquierda 

peronista, que en ese momento hegemonizaba Montoneros, dio impulso a una 

reforma universitaria que resultaría interrumpida. Durante su manda to, se 

reincorporaron docentes cesanteados desde 1955, se prohibió el desempeño de la 

docencia para directivos de empresas multinacionales, se derogaron las medidas 

restrictivas al ingreso, se crearon centros e institutos como el Instituto del Tercer 

Mundo  ñManuel Ugarteò, entre otras medidas que seg¼n Puiggr·s se enmarcaban 
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en una revolución cultural destinada a acabar con el colonialismo intelectual y la 

universidad aristocrática.  

 El 1º de octubre de 1973 le solicitaron la renuncia, el mismo día en que se 

dio a conocer el ñDocumento Reservadoò firmado por el Consejo Superior 

Peronista y en el que se llamaba a depurar el peronismo de la ñinfiltraci·n 

marxistaò. Buena parte del movimiento estudiantil se moviliz· para apoyar a 

Puiggrós e impidió que asumiera su reemplazante. No fue repuesto en su cargo, 

pero las funciones del rectorado las asumió el secretario general Ernesto 

Villanueva. Puiggrós fue nombrado Profesor extraordinario emérito y continuó 

dictando clases. El proyecto universitario que había encabezado pudo continuar, 

no sin resistencias, hasta septiembre de 1974. Pero las amenazas eran continuas. 

A comienzos de 1974, apareció en la lista de condenados a muerte por la triple A. 

Su hija Adriana, que había pasado de directora del departamento de Educación a 

decana normalizadora de Filosofía y Letras, recibió un atentado y se exilió en 

México tras la intervención universitaria. Rodolfo hizo lo propio un mes más 

tarde. Su hijo Sergio, en cambio, se quedó en el país, pasó a la clandestinidad 

como comandante montonero y luego del golpe de Estado murió en un tiroteo 

con el ejército, en junio de 1976. 

 En México, Rodolfo volvió a colaborar con el periódico El Día, y a dictar 

clases en la UNAM. Junto con otros exiliados, conformó el Comité de Solidaridad 

con el Pueblo Argentino (COSPA). En 1977 participó del lanzamiento en Roma 

del Movimiento Peronista Montonero, nombrado secretario de la ñRama de 

Intelectuales, Profesionales y Artistasò. Durante la dictadura, fue incluido en las 

listas negras por registrar ñantecedentes ideol·gicos marxistasò. Seg¼n el 

gobierno militar, su profesi·n era la de ñperiodista-político -historiadorò.  

 Desde comienzos de 1980 se agravaron sus problemas de salud, en buena 

medida por una diabetes que arrastraba. Ese año tuvo recaídas y recuperaciones, 

pero siempre retomaba la actividad política. Estaba en La Habana, Cuba, cuando 

tuvo que ser internado. Falleció allí un 12 de noviembre a los 73 años de edad. 

Hubiera cumplido 74 una semana más tarde. 
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Obras 6:   

Puiggrós, Rodolfo. La locura de Nirvo . Buenos Aires, Gleizer, 1928. (Novela. Seudónimo: Rodolfo 

del Plata) 

130 años de la revolución de Mayo. Buenos Aires, Asociación de Intelectuales, Artistas, 

Periodistas y Escritores(A.I.A.P.E.), 1940. 

De la colonia a la revolución .A.I.A.P.E., 2ª ed., Lautaro, 1943; 3ª ed., Partenón, 1949; 4ª ed., 

Leviatán, 1957; 5ª ed., Carlos Pérez, 1969; 6ª ed., Cepe, 1974; reimpresión 1986 por 

Sudamericana. 

La herencia que Rosas dejó al país. Buenos Aires, Problemas, 1940. 

Mariano Moreno y la revolución d emocrática argentina . Buenos Aires, Problemas, 1941. 

El pensamiento de Mariano Moreno .Selección y prólogo. Buenos Aires, Lautaro, 1942. 

Los caudillos de la revolución de mayo . Buenos Aires, Problemas, 1942. 2ª ed., Corregidor, 1971. 

Rosas el pequeño. Montevideo, Pueblos Unidos, 1943. 2ª ed., Perennis, 1954. 

Los utopistas.Selección e introducción. Buenos Aires, Futuro , 1945. (Seud. Alfredo Cepeda). 

Los enciclopedistas.Selección e introducción. Buenos Aires, Futuro , 1945. 2ª ed., 1946. 

Historia económica del Río de la Plata. Buenos Aires, Futuro , 1945. 2ª ed., 1948. 3ª ed., Peña 

Lillo, 1966; 4ª ed., idem, 1973; 5ª ed., idem, 1974. 

La época de Mariano Moreno . Buenos Aires, Partenón, 1949. 2ª ed., 1960. 

Los tres principios de la doctrina nacional . Buenos Aires, Clase Obrera, 1953. 

Historia crítica de los partidos políticos argentinos . Buenos Aires, Argumentos, 1956. 2ª ed. 

Jorge Álvarez, 1965-1969 [versión ampliada y reelaborada.Hyspamérica publicó una edición en 3 

volúmenes, 1986 y Galerna en 5 volúmenes, 2006. 

Libre empresa o nacionalización de la industria de la carne .Buenos Aires,Argumentos, 1957. 2ª 

ed., 1973. 

El proletariado en la revolución nacional . Buenos Aires, Trafac, 1958. 2ª ed., Sudestada, 1968. 

La España que conquistó al Nuevo Mundo .México, B. Costa-Amic, 1961. 2ª ed., Siglo XX, 1965; 

3ª ed., Corregidor, 1974; 4ª ed., B. Costa-Amic, México 1976; Editorial Altamira / Retórica Ed., 

2005. 

Los orígenes de la filosofía. México, B. Costa-Amic, 1962; 2ª, 3ª y 4ª eds. por la misma editorial, 

la última bajo el título de El origen de la filosofía.  

Génesis y desarrollo del feudalismo.México, Trillas; 1965. 2ª ed., Buenos Aires, Carlos Pérez, 

1969, con el título de La cruz y el feudo; 3ª ed., Centro Editor de América Latina, 1973, con el 

tít ulo de El feudalismo medieval, que comprende los dos últimos capítulos. 

Los modos de producción en Iberoamérica .Polémica con el prof. André Gunder Frank. Publicado 

como serie de artículos en El Día, México, 1965, e incorporado luego al 2do. tomo de América 

Latina en transición, 1969 (impr. 1970).  

Pueblo y oligarquía  [vol. 1 de Historia Cr²ticaé]. Buenos Aires, Jorge Álvarez, 1965. 2ª ed., 1969; 

3ª ed., Corregidor, 1972 y 4ª ed., 1974; 5ª ed., México, Patria Grande, 1980. 

El yrigoyenismo  [vol. 2 de Historia Cr²ticaé].Buenos Aires, Jorge Álvarez, 1965. Por la misma 

editorial las ediciones 2ª, 3ª, y 4ª. 5ª ed., Corregidor, 1974. 

Integración de América Latina. Factores ideológicos y políticos . Buenos Aires, Jorge Álvarez, 

1965. 

Juan XXIII y la tradición de la Ig lesia.Buenos Aires, Jorge Álvarez, 1966. 

 Las izquierdas y el problema nacional  [vol. 3 de Historia Cr²ticaé]. Buenos Aires, Jorge Álvarez, 

1967.  2ª ed., Carlos Pérez, 1971; 3ª ed., CEPE, 1973. 

Las corrientes filosóficas y el pensamiento político argentino . Buenos Aires, IPEAL, 1968. 

La democracia fraudulenta  [vol. 4 de Historia Cr²ticaé]. Buenos Aires, Jorge Álvarez, 1968.  2ª 

ed., Corregidor, 1972; reimpresión, 1997. 

 
6 Bibliografía preparada por Omar Acha (2006). Salvo indicación en contrario, el lugar de edición es la 
ciudad de Buenos Aires. El autor incluye también un extenso listado de artículos, entrevistas y escritos 
breves, aunque no pretende exhaustividad. 
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El peronismo: sus causas [vol. 5 de Historia Cr²ticaé]. Buenos Aires, Jorge Álvarez, 1969. 2° 

edición Carlos Pérez, 1971; 3ª ed., CEPE, 1972, y 4ª ed., 1974. 

Argentina entre golpes . Buenos Aires, Carlos Pérez, 1969. Incluye artículos aparecidos en El Día, 

México, entre julio de 1962 y junio de 1966. 

América Latina en transición .2 vols. Recoge artículos aparecidos en El Día, México, entre 1963 y 

1968. Buenos Aires, Juárez Editor , 1970. 

A dónde vamos, argentinos . Buenos Aires, Corregidor, 1972. 

Origen y desarrollo del peronismo .Conferencia. Buenos Aires, ISAL-MISUR, Grupo de Base, 

Misión Urbana, 1973. 

La Universidad del Pueblo . Buenos Aires, Ediciones de Crisis, 1974. 

Sandino y la liberación de América Latina .Conferencia editada por el Comité Mexicano de 

Solidaridad con el Pueblo de Nicaragua. México, Solidaridad, 1976. 

 
Fuentes:  
Fondo Documental  Juan D. Perón. Caja 20. Archivo Intermedio, Archivo General de la Nación. 
Juan Domingo Perón Papers , Box 5, Hoover Institution Archives, Stanford University.  
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RAUCH, Enrique  (Salta, 1 de enero de 1914- Buenos Aires, 8 de abril de 1991).  

 Bisnieto del militar Federico Rauch, de origen prusiano y partícipe de la 

campaña del desierto, Enrique Isidro Rauch había nacido en Salta en 1914. Egresó 

del Colegio Militar, y pasó por diferentes destinos revistando en el arma de 

caballería; en 1961 alcanzó el grado de general de división y en ese período es en 

el que tuvo su período de incidencia en el escenario político argentino.  

 La figura de Rauch fue clave en el inicio de la confrontación armada de la 

interna militar que llegaría a su punto álgido con los  episodios de septiembre de 

1962 y abril de 1963.  

 Además, tuvo un breve pero polémico paso por el Ministerio del Interior 

luego del último de estos conflictos. El 28 de marzo de 1962, desde el 

acantonamiento de Campo de Mayo, realizó la última tentativa fehaciente de 

levantar tropas para impedir el derrocamiento de Arturo  Frondizi y fue detenido, 

junto con el Secretario de Guerra, General Fraga, por orden del Comandante en 

Jefe del Ejército, General Raúl Poggi.  

 Luego, en abril de 1962, encabezó el primer movimiento de tropas 

tendiente a quitar de encima del recientemente instalado presidente José María 

Guido la presión de los sectores que le imponían una agenda política de visos más 

dictatoriales. Así presentaba, en acción, a un sector interno del Ejército que 

gustaba llamarse legalista, aunque paradójicamente desafiaba a sus mandos 

naturales y lograba algún éxito al obtener el retiro de Poggi.  

 Volvió a estar en el centro de los conflictos militares cuando en el mes de 

agosto una serie de oficiales, liderados por el General de División Federico 

Toranzo Montero, forzó la salida del Secretario de Guerra, General Loza; varios 

eran los puntos que no los satisfacía de sugestión, uno de los temas más 
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conflictivos era la falta de severidad sobre Rauch por su insubordinación del mes 

de abril. 

 En septiembre de ese mismo año, el movimiento que aglutinaba a los 

sectores legalistas del Ejército y que tomaron el nombre de azules para enfrentar 

a los que denominaron colorados, se consideraba continuador del movimiento de 

abril que había encabezado Rauch. Él mismo tomo parte en esa acción, 

levantando de improviso la licencia especial que tenía a causa del proceso que se 

le y tomando el control de la guarnición de Salta para azules. 

 El 9 abril de 1963, luego del enfrentamiento del Ejército azul contra la 

Armada colorada, fue designado por el presidente Guido como Ministro del 

Interi or.  

 Años después de su paso por la función política, Enrique Rauch recordaría 

que en abril de 1963 había tres puntos que debían regir su acción ministerial: 

consolidar una identidad  política para el sector azul, generar una salida electoral 

y fortalecer la posición de las FF. AA. como reserva moral.  

 Sin embargo, el comienzo del camino que tomó el nuevo ministro para 

cumplir con sus objetivos políticos sorprendió a todos: se embarcó en una serie 

de medidas que atropellaron los derechos individuales, crearon gran agitación y 

precipitaron una crisis de gobierno de envergadura. 

 Decretó nuevamente la proscripción del peronismo, pero el punto original 

de su ministerio fue cuando el Subsecretario del Interior, Guillermo Oô Donnell, 

anunció que por orden del Ministro se comenzaba a arrestar a personas acusadas 

de ser delincuentes económicos. Las acusaciones que pesaban sobre esas 

personas para que fueran puestas a disposición del Poder Ejecutivo pasaban por 

el contrabando, irregularidades en el Banco Nación y defraudaciones; la segunda 

noche se detuvo a otras personas bajo la acusación de pertenecer a grupos 

ñfrigeristasò. No hubo m§s detenciones pese a que hab²a otras listas de 

sospechosos, entre los que se encontraban importantes dirigentes de la UCRI y la 

casi totalidad de los miembros de la CGE, pero la campa¶a ñmoralizadoraò del 

Gral. 

 Rauch y su equipo avivó la polémica sobre los procedimientos, que se 

mostraban tan indiscriminados como arbitrarios. También despertaba 

desconfianza el tinte antisemita  que parecía tener la política promovida por el 
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Ministro, que parecía volcar los prejuicios más vulgares sobre los judíos en las 

listas de sospechosos. Se acusaba el poco sustento de las acusaciones y se 

interpretaba que no había habido transición alguna para Rauch entre las formas 

de desempeñar la función de Jefe de la agencia de inteligencia que hasta su 

nombramiento había ejercido y su nuevo rol a cargo de la agenda política del 

gobierno. 

 Abrigado además en la eficiencia de sus medidas tendientes al 

cumplimiento del  objetivo mayor de concretar el proceso electoral, el Ministro 

volvió a la carga e hizo llegar a la prensa un memorándum en el que ratificaba las 

líneas que lo habían conducido a ordenar las detenciones y pretendía orientar la 

políti ca económica y las relaciones exteriores hacia una esfera de intervención 

compartida por él mismo y por  Onganía para alinear al país en el esquema 

mundial de la guerra fría. Para ello, sugeriría también el alejamiento de los 

ministros de Economía, Trabajo y Seguridad Social bajo la acusación de 

pertenecer a ciertas ñestructuras firgeristas-frondizistas -peronistasò a las que a 

su vez responsabilizaba por la corrupción que consideraba generalizada en la 

administración.  

 Luego de una trabajosa gestión, pues el Comandante en Jefe del Ejército 

no cejaba en su apoyo a Rauch, el presidente hizo público su rechazo a las políticas 

de su ministro. Finalmente, pedía la renuncia de Rauch y comenzaba a hablar de 

la posibilidad de que renunciaran otros ministros. E l 13 de mayo, Onganía, 

exponía que, a veces, los hombres se exceden en su afán patriótico. Rauch, 

finalmente, renunció. En su  salida, arrastró consigo a todo el gabinete y distrajo, 

en un brote macartista, la agenda de un gobierno inestable; por ello, lo que causó 

fue una profunda crisis de gobierno. 

 

Referencias:  
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REARTE, Gustavo  (Buenos Aires, 25 de julio  de 1932 - Buenos Aires, 1 de julio  

de 1973).  

Dirigente  sindical  del gremio de jaboneros y perfumistas, fundador  de la 

Juventud Peronista en tiempos de la ñresistenciaò y referente del Movimiento  

Revolucionario Peronista en los años sesenta. 

De padre cordobés y madre italiana,  vivió en San Telmo, junto  a sus 

hermanos Miguel  y Alberto.  Autodidacta. Recibió la influencia  nacionalista de su 

padre.  

Ingresa en la fábrica Siam-Di Tella. A los veinte años fue electo delegado. 

Por ese tiempo conoció a quien fue su mujer:  Amelia Slikas. 

En el año 1953, conoció a Juan D. Perón cuando fue enviado a reparar un 

equipo de aire acondicionado en la Quinta Presidencial. 

Mediante un crédito hipotecario  compró casa propia, casándose en abril  

de 1955 con Amelia Slikas, con quien tuvo dos hijos:  Gustavo (1956) y María Eva 

(1957). 

Hacia 1957, con Envar ñCachoò El Kadri,  Jorge Rulli,  José ñTitoò 

Bevilacqua, Felipe Vallese crearon la JP (Juventud Peronista) para confrontar  

con los ñComandos Civiles Revolucionariosò. Organizaron, además, actos de 

sabotaje y colocación de los primeros  ñca¶osò. 

Como delegado de la fábrica Jabón Federal, ese mismo año, fue elegido 

secretario general del Gremio de Perfumistas. 

Desde esa posición apoyaron el levantamiento  obrero del Frigorífico  

Lisandro de la Torre. 

Formaron parte de los grupos periféricos del IIHJMR  (Instituto  Juan 

Manuel de Rosas de Investigaciones Históricas) , donde Rearte brind ó alguna 

conferencia. 
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A fines de 1959 se produjo la conformación de la Mesa Ejecutiva de la 

Juventud Peronista, en la cual sobresal²an Envar ñCachoò El Kadri, H®ctor Spina, 

Gustavo Rearte, Jorge Rulli, Alberto Brito Lima, Norma Kennedy, entre otros. 

Editaron la revista Trinchera de la Juventud Peronista . Tanto la organización 

como la revista se desplegaron en el ámbito del sindicato de Farmacia.  

Formó parte de los apoyos logísticos del grupo Uturuncos,  a fines del año 

1959. 

Apoyó la sublevación del General Roberto Iñiguez de noviembre de 1960 

en Rosario. 

Por ese tiempo,  con el nombre de ñGuerrilleros del Ejército  de Liberación  

Nacionalò impuls ó la toma de un puesto de la Aeronáutica en Ezeiza, con la 

finalidad  de hacerse de armas. 

Fue detenido el 16 de junio  de 1961, tras ser baleado por la espalda en la 

esquina céntrica de Rodríguez Peña y Sarmiento por la policía, resultando 

gravemente herido con nueve perforaciones en los intestinos. Permaneció como 

ñpreso Conintesò, primero  en el Penal de Devoto y luego en la cárcel de Caseros, 

hasta la amnistía de julio  de 1963, previa a las elecciones nacionales.  

El tiempo de reclusión, como en muchos otros casos, le habilit ó una serie 

de lecturas de variado corte: desde Primo  de Rivera a Trotsky, pasando por 

Menájem Beguin.  

Al reorganizarse la JP en el año 1963 se separó del sector orientado por 

Envar El Kadri  para crear la Juventud Revolucionaria Peronista (JRP), 

convocado por el entonces delegado de Perón, Héctor  Villalón,  para organizar un 

plan insurreccional  que culminaría  en el regreso de Perón. 

En el año 1964 se desarrolló el Plan de Lucha de la CGT que contó con el 

apoyo de Rearte y su agrupación.  

A su vez, interviene ron en las disputas internas que se daban en el 

peronismo, ante la influencia  creciente de la figura de Vandor, tanto en la CGT 

como en las ñ62 Organizacionesò. Al asumir la conducción del Movimiento  

Peronista el vandorismo, Rearte lanzó la organización del Movimiento  

Revolucionario Peronista (MRP), donde confluyeron sectores sindicales ñdurosò, 

diversos grupos de la JP, como la JRP del mismo Rearte y la JP de Salta y la de 
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La Plata, gremios pequeños del interior  y algunos políticos como Villalón  y Mario  

Valotta.   

El 5 de agosto de 1964 se conoció el Programa del MRP, redactado por 

Rearte, en el que se convocaba a las fuerzas populares a recurrir  a la violencia 

organizada contra un régimen que ñha cerrado todos los caminos al pueblo, 

apoyado en la violencia y en la represi·nò, y a adoptar ñla lucha armada como el 

método supremo de acción pol²ticaò. Propuso la construcción de una 

organización revolucionaria  peronista que desprendiéndose de los sectores 

ñburguesesò y de la ñburocraciaò del movimiento,  uniendo a Perón con las bases 

a través de una estructura y dirección centralizada revolucionaria,  encarara la 

ñlucha armada contra los sectores privilegiados  nacionales e imperialistas  como 

forma de acción pol²ticaò, poniendo de pie un ñej®rcito del puebloò junto  a 

ñmilicias obrerasò. 

 

Desde ese espacio lanzaron el periódico Compañero , bajo la dirección de 

Valotta. 

Luego salió la publicación   En Lucha, dirigid a por Eduargo Gurruchari.  

El manifiesto  del MRP no fue aprobado por Perón. La influencia  de esta 

agrupación quedó reducida, poco a poco, a algunos gremios de poca incidencia. 

En el momento que se produ jo la invasión norteamericana a la República 

Dominicana,  en abril  de 1965, Rearte desplegó una campaña de repudio y 

manifestó su solidaridad  viajando a la isla. 

Hacia fines de 1965 el MRP reapareció apoyando a José Alonso en la 

corriente  de las 62 De Pie junto  a Perón, otro  intento  de limitar  el poder de 

Vandor en el campo sindical.  

Ante el golpe de Onganía llamó de manera inmediata  a la resistencia 

popular contra la dictadura.  
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Dentro  del MRP y luego, ante el surgimiento  de las FAP (Fuezas Armadas 

Peronistas) en 1967, sostuvo una postura crítica con respecto a la formación  de 

una organización militarizada  separada de los dirigentes de base y las masas.  

Apoyó a Bernardo Alberte, cuando fue designado Delegado de Perón, 

coincidiendo con él en reuniones en Puerta de Hierro  con Perón. 

Viajó a Cuba. Particip ó de los núcleos militantes  organizados por Cooke. 

Particip ó de la Delegación Argentina a la conferencia de la Organización 

Latinoamericana de Solidaridad (OLAS) en 1967. Comprometió apoyo a la 

guerrilla  boliviana del Che Guevara, llegando a entrevistarse con éste.   

Al renunciar  Alberte, organizó junto  a él y Di Pascuale, clandestinamente, 

el Primer  Congreso del Peronismo Revolucionario en el Sindicato de Farmacia en 

agosto de 1968. Alentaban la lucha contra el gobierno militar  y toda forma de 

lucha emanada del movimiento  popular.  El periódico Con Todo, expresó esas 

posiciones entre los años 1968 y 1969. Rearte escribió en sus páginas. En enero 

de 1969 realizaron el II  Congreso del Peronismo Revolucionario.  

En el año 1969 fue nuevamente encarcelado por la dictadura  militar.  Salió 

en el año 1970 y alentó la creación del Movimiento  Revolucionario, adosándole la 

sigla 17 de Octubre (MR-17). Fundó el periódico En lucha, órgano de difusión  de 

la nueva formación.   Murió  a los 41 años, víctima de una leucemia. Sus restos 

fueron velados en la Federación de Box en julio  de 1973. 

 

Referencias :  

Baschetti, Roberto. Gustavo Rearte. En Militantes  revolucionarios  del peronismo uno por uno. 

Disponible  en: http://www.robertobaschetti.com/biografia/r/45.html  

Galasso, Norberto.  Los malditos . Buenos Aires, Madres de Plaza de Mayo, 2005. Vol. III.  

Tarcus, Horacio.  Diccionario  biográfico  de la izquierda  argentina.  De los anarquistas  a la 

ñnueva izquierdaò (1870-1976). Buenos Aires, Emecé, 2007. 

 

 

Darío Pulfer  



Diccionario del peronismo 1955-1969  264 

 

REMORINO , Jerónimo   (Buenos Aires, 15 de noviembre de 1902 ï Buenos 

Aires, 20 de noviembre de 1968).  

Abogado y diplomático de origen conservador: era sobrino y secretario de 

Julio A. Roca (hijo) en los años treinta. Adhirió al peronismo desde la primera 

hora y se constituyó en representante de la corriente conservadora en el bloque 

anti -hegemónico liderado por el coronel Perón. En 1935 compró el periódico La 

Ley, rebautizado como Revista Jurídica Argentina La Ley  y dirigió los Anales de 

Legislación Argentina , una de las marcas más conocidas dentro de la cultura 

jurídica argentina.  

En 1945 Remorino engrosó las filas de la coalición de apoyo a Perón. Tras 

el 17 de octubre de 1945 los llamados Centros Independientes agruparon a una 

serie de dirigentes conservadores (Visca, Sustaita Seeber, Cámpora, Remorino) 

que desafiaron la posición antiperonista del conservador Partido Demócrata 

Nacional, creando el Partido Independiente que encabezarían el general Juan 

Filomeno Velazco y el contraalmirante Alberto Tessaire.  

Bajo el peronismo Remorino fue director comercial de la Flota Aérea 

Mercante Argentina, la presidencia del consejo administrativo de la Caja 

Nacional de Ahorro Postal (1947-1948) y como diplomático, Remorino ejerció 

como embajador ante los Estados Unidos, de 1948 hasta 1951; delegado ante el 

Gobierno Federal de Alemania (1949-1950); delegado ante la Organización de los 

Estados Americanos (1949-1951); y delegado plenipotenciario y permanente ante 

la Organización de las Naciones Unidas (1950-1951). Con la renuncia del canciller 

Juan Atilio Bramuglia en agosto de 1949, actuó como catalizador el conflicto que 

se había generado entre él y Remorino. Dicho conflicto aunaba la existencia de 

diferencias de opiniones con respecto de la política que debía adoptarse hacia 



Diccionario del peronismo 1955-1969  265 

Estados Unidos con desencuentros de tipo personal. A Bramuglia lo sucedió el 

joven Hipólito Jesús Paz, de 32 años. Paz ejerció durante menos de dos años en 

el Palacio San Martín. El 28 de junio de 1951 Remorino mismo asumió como 

Ministro de Relaciones Exteriores y Culto hasta el 25 de agosto de 1955, 

asumiendo un papel cada vez más protagónico en la elaboración y ejecución de la 

política exterior peronista, matizando su carácter radical y anti -imperialista. En 

1954-1955, Remorino, como otras figuras alineadas con el peronismo, intentaba 

mediar en el conflicto entre Perón y la Iglesia Católica. El 16 de junio las fuerzas 

contrarias al peronismo no solo bombardearon la Plaza de Mayo sino que 

también atacaron el aeródromo de Ezeiza, donde se encontraba Remorino, que 

estuvo a punto de caer víctima del intento de golpe.  

Tras el levantamiento siguiente, del 16 de septiembre, Remorino se 

mantuvo en el marco del peronismo y continuó manteniendo estrechas relaciones 

con Perón durante sus años de exilio.  

Esos vínculos se reflejan en encuentros personales, la correspondencia 

intercambiada entre ambos y en el desarrollo de misiones especiales solicitadas 

al ex ï canciller, entre las cuales se encontraba la de sostener vínculos con el 

radicalismo en el poder. 

Las rivalidades internas del peronismo le costarían un alto precio a 

Remorino. De hecho, a principios del año 1963 sufriría un atentado en su 

departamento. Seg¼n el testimonio de Juan Carlos Brid, lo "encarg·ò Jorge 

Antonio. No fue este el primer intento de asesinato contra su vida: ya en 1953 la 

policía había detenido a dos hombres que querían hacer explotar el Cadillac negro 

del entonces canciller. 

A principios de febrero de 1965 comenzaba a publicarse en Buenos Aires 

Rebelión, que saldría por espacio de 23 entregas. La financiación de este órgano 

de la ñResistencia peronistaò fue provista por Remorino, ya que ni por el ambiente 

"gorila" de aquellos tiempos ni por las líneas tendidas en diálogo con el gobierno, 

convenía que figurase el nombre del ex canciller. Por ello, la responsabilidad de 

firmar como editor la asumió Jorge Daniel Paladino, contando con la 

colaboraci·n de Jos® Manuel ñManoloò  Buzeta, Adolfo Buezas, Horacio 

Verbitsky, Horacio Eichelbaum, entre otros. En casi todas sus entregas la 
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publicación de cuatro páginas incluye recuadros con notas firmadas por Perón. 

Denuncian fraude en los manejos electorales en elecciones provinciales y critican 

fuertemente la figura en ascenso de Onganía, anticipando su entronización en el 

poder.  

Por su sostenida lealtad a Perón fue designado como delegado personal en 

el año 1968, función que ejerció hasta su muerte. Reemplazó al mayor Bernardo 

Alberte, hombre de confianza de Perón desde 1945 y su edecán a partir de 1954. 

En el contexto de la dictadura militar Perón nombró a A lberte como delegado 

para contrarrestar a Vandor con sus acercamientos al gobierno. Alberte sostuvo 

la intransigencia, promovió la creación de la CGT de los Argentinos y encabezó el 

desarrollo de la izquierda peronista (ñperonismo revolucionarioò) expresando sus 

posiciones a través de la publicación Con todo. Perón, con su típica política del 

péndulo, optó en este momento por reemplazarlo por un temperamento más 

conservador como era Remorino, en marzo de 1968. 

En una época en que muchos dirigentes viajaban a Madrid para visitar a 

Perón e informarle sobre novedades y mantenerle al tanto sobre diversas intrigas, 

Remorino tenía entre sus actividades el mantener negociaciones reservadas con 

el gobierno de Juan Carlos Onganía así como maniobrar en las pujas internas del 

peronismo y dialogar con sectores opositores al gobierno. Entre estas últimas 

gestiones, Perón encargaría a este "zorro viejo", como él se refería a Remorino, la 

articulación de un frente opositor con los Radicales del Pueblo, como Illia, 

Facundo Suárez  o el balbinista Arturo Mor Roig.  

Remorino falleció el 20 de noviembre de 1968 a causa de un derrame 

cerebral y hemiplejia. Según los medios de comunicación, cayó postrado a poco 

de regresar de un viaje a España. Su último acto político consistió en reproducir 

una orden de Perón para conceder una amplia amnistía a todos los peronistas, 

"cualquiera fueran los hechos que hubieran cometido". Después de una 

ceremonia en la basílica de Nuestra Sra. del Pilar, sus restos fueron inhumados el 

22 de noviembre en el cementerio de la Recoleta. 

El 21 de noviembre Perón hizo llegar un telegrama a Jorge Daniel Paladino, 

en el que expresaba ñMis condolencias por p®rdida irreparable compa¶ero 

Remorino, compañero de lucha que deja como ejemplo para el Movimiento un 
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sendero de honestidad, lealtad y patriotismo. Como dilecto amigo un recuerdo 

imborrable de nuestro coraz·nò.  

El 5 de febrero de 1969, mediante una carta manuscrita datada en Madrid, 

Perón transmitía a Paladino, secretario general del movimiento justicialista, su 

confianza al designarlo como delegado personal, que asumía así la misión que 

hasta su muerte había desempeñado Remorino.  

  
Obras : 

Remorino , Jerónimo. Sindicatos y política . Buenos Aires, 1946. 

Remorino , Jerónimo. La nueva legislación social argentina . Buenos Aires, 1953.  

Remorino , Jerónimo. Política internacional argentina, 1951 -1955. Buenos Aires, s/e, 1968, t. 1 

(compilación de documentos). 

 

Referencias :  

Carman, Facundo. El poder de la palabra escrita.  Buenos Aires, Biblioteca Nacional, 2015. 

Rein, Raanan. Juan Atilio Bramuglia. Bajo la sombra del Lider: la segunda linea del liderazg o 

peronista. Buenos Aires, Lumiere, 2006.  

Rein, Raanan y Sheinin, David. ñJerónimo Remorino. Entre la política exterior peronista y las 

luchas internas para definir el justicialismo", en Rein, Raanan y Claudio Panella 

(compiladores), Los indispensables: dirigentes  de la segunda línea peronista . Buenos Aires, 

Unsam Edita, 2017.  

 

Raanan Rein  

 



Diccionario del peronismo 1955-1969  268 

 

RIERA, Fernando  Pedro  (Bella Vista, Tucumán, 6 de febrero de 1915 ï San 

Miguel de Tucumán, 9 de enero de 1998). 

Su padre fue un comerciante influyente de la localidad de Bella Vistaïsede 

del ingenio azucarero homónimoï y su madre fue ama de casa. Cursó sus estudios 

primarios en la Escuela Manuel García Fernández (Bella Vista) y secundarios en 

el Colegio Nacional de Aguilares (Tucumán). Estudió Derecho en la Universidad 

Nacional de Tucumán, carrera que abandonó en 1944 para dedicarse a la 

actividad política. Durante la intervención federal de Alberto Baldrich (1943 -

1944), con quien Riera compartía la mutua identificación con el nacionalismo 

católico, ocupó los cargos de Juez de Paz y Comisionado de Higiene y Fomento 

de Bella Vista. 

Durante la primera década peronista construyó una carrera ascendente 

que lo catapultó a la escena nacional. En 1946 fue electo diputado provincial  por 

el Partido Laborista, tras vencer las resistencias de la dirigencia sindical 

bellavisteña. Fue Ministro de Gobierno (1948-1950) y Convencional 

Constituyente provincial (1949).  

Entre 1950 y 1952 fue gobernador de Tucumán. Lideró una gestión signada 

por las realizaciones en materia de infraestructuraïen el marco del Primer Plan 

Quinquenalï y por el apaciguamiento de los conflictos sindicales, que habían 

conducido en 1949 a la intervención de la Federación Obrera Tucumana de la 

Industria Azucarera.  

Ferviente admirador de Eva Perón, fue objeto de expresiones públicas de 

afecto de parte de ella.  

Fue senador nacional entre junio de 1952 y setiembre de 1955, presidiendo 

las comisiones de Agricultura y Presupuesto. En mayo de 1955 fue miembro 
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informante del proyecto de derogación de las exenciones impositivas para las 

instituciones religiosas, episodio que el propio Riera recordaría como una prueba 

de su lealtad al gobierno, a pesar de su profunda fe católica. 

En diciembre de 1955 fue detenido a instancias de la Comisión Provincial 

de Investigaciones y trasladado al penal de Caseros, en el que permaneció hasta 

1957. Durante el frondizismo no ocupó cargos formales en las organizaciones 

políticas del peronismo pero mantuvo un lugar influyente en las esferas de 

decisión a nivel provincial. En noviembre de 1958 fue detenido y trasladado por 

unos días a Buenos Aires, en el marco de la declaración del Plan CONINTES. 

En las sucesivas elecciones desarrolladas hasta 1966 expresó las posiciones 

mayoritarias del peronismo tucumano y se movió al ritmo de los apoyos del ex 

presidente, con quien mantuvo vínculos a lo largo del exilio. En marzo de 1960 

promovió el voto en blanco. En marzo de 1962 fue electo gobernador de Tucumán 

por el Partido Laborista, en comicios anulados luego por el Poder Ejecutivo 

Nacional. En las elecciones de julio de 1963 fue proclamado candidato a 

gobernador por el partido Unión Popular, pero la proscripción de la lista le 

impidió participar en los comicios. En 1965 participó de la creación de Acción 

Provinciana, partido por el que fue electo diputado nacional junto al sindic alista 

azucarero Benito Romano. 

Fue crítico de la política económica del onganiato, que afectó severamente 

al complejo agroindustrial tucumano. En 1968 formó parte de la Junta 

Coordinadora Nacional del Movimiento Justicialista, bajo la conducción de 

Jerónimo Remorino. En octubre de 1970 fue designado secretario del Consejo 

Superior del MNJ liderado en la Argentina por Jorge Daniel Paladino. Fue 

desplazado durante la reorganización de noviembre de 1971, movimiento que 

favoreció a su cuñado Amado Juri, referenciado en el camporismo. Durante el 

mandato de gobernador de Juri (1973-1976) Riera no ocupó cargos. 

Regresó al primer plano de la política provincial durante la recuperación 

democrática. Entre 1983 y 1987 fue gobernador de Tucumán y presidió el Partido 

Justicialista  (PJ) de esa provincia. Las circunstancias de su segundo mandato, 

con la presidencia de Alfonsín y una oposición radical fortalecida a nivel 

provincial, obligaron a Riera a extremar su capacidad de adaptación, rasgo que 
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cultivó desde sus primeros pasos en la vida pública. A contramano de las 

posiciones del PJ durante la campaña electoral, recuperó la agenda alfonsinista 

en torno a los derechos humanos y formó una Comisión Provincial Investigadora 

de los crímenes de la dictadura. A lo largo de su carrera política tuvo sucesivos 

problemas de salud, que se acentuaron durante su segunda gestión al mando de 

la provincia. A pesar de ello logró contener el avance de los grupos renovadores, 

imponerse en la disputa interna del peronismo y ungir a su sucesor en la primera 

magistratura  (José Domato). Luego de ello se retiró de la actividad pública. 
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ROJAS , Isaac Francisco  (Buenos Aires, 3 de diciembre de 1906 - Buenos 

Aires, 13 de abril de 1993). 

Militar argentino. Durante el primer gobierno de Perón se desempeñó 

como agregado naval de las embajadas en Brasil y Uruguay, y posteriormente fue 

designado director de la Escuela Naval, cargo que ocupó entre 1953 y 1955.   

Pese al contexto de alta politización antiperonista de la Marina, no era 

percibido como un oficial hostil. En sus memorias negó haber sido edecán y 

acompañante de Eva Perón en su viaje a Europa, como así también haber recibido 

la Medalla de la Lealtad Peronista.   

Su participación en las conspiraciones y en el golpe de Estado de 1955 fue 

decisiva. En agosto de 1955 quienes bajo la coordinación del capitán de navío 

Arturo Rial preparaban el inminente golpe de estado le ofrecieron el mando de la 

flota que pasó a operar de manera inmediata. Tomó el mando del crucero de 

guerra ñ17 de Octubreò (posteriormente rebautizado como ñGeneral Belgranoò), 

bombardeó instalaciones petroleras en el puerto de Mar del Plata y luego 

amenazó hacer lo propio con la refinería de La Plata, lo cual afectó al comando de 

represión y particularmente al presidente de la Nación, resultando determinante 

para forzar la rendición de las tropas leales al gobierno.  

Ocupó la vicepresidencia provisional del país secundando a Eduardo 

Lonardi, y apoyó poco después su remoción a favor de Pedro Eugenio Aramburu. 

Durante este gobierno siguió siendo vicepresidente y a su vez presidente de la 

Junta Consultiva, un órgano con representación igualitaria de distintas fuerzas 

políticas no peronistas, constituido para asesorar legalmente al gobierno de facto.  
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Bajo su influencia funcionaron las Comisiones Investigadoras instaladas 

en el Congreso para juzgar la complicidad y los delitos cometidos durante el 

gobierno de Perón. Con esos materiales promovió la publicación del Libro Negro 

de la Segunda Tiranía  que redactó el escritor Julio Noé. Como material 

documental, también hizo publicar cinco tomos incluyendo los informes de las 

comisiones actuantes. 

 
                                                                      Caricatura de Rojas, por Garaycochea en Qué. 

 
 

Encarnó, tanto durante la Revolución Libertadora como después de pasar 

a retiro, el más firme antiperonismo.  

En 1963 participó de un fracasado golpe contra José María Guido.  

Durante el conflicto del Canal de Beagle Rojas, quien como Jefe de 

Operaciones Navales participó de un incidente belico en el islote Snipe que en el 

año 1958 llevó al límite la tensión con Chile, militó a favor de las políticas menos 

flexibles en relación con la aceptación del laudo arbitral de 1977.  

Falleció a los 86 años el 13 de abril de 1993, bajo el gobierno del peronista 

Carlos Saúl Menem, quien cuatro años antes como flamante presidente y en el 

marco de una política que anunció la necesidad de terminar con una antinomia 

de cuatro décadas, sorprendió con una visita al viejo símbolo del más 

recalcitrante antiperonismo.   
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ROMANO, Benito  (Ranchillos, Departamento Cruz Alta - Tucumán, 28 de abril 

de 1928- detenido desaparecido el 14 de abril de 1976 en la Capital Federal).  

Provenía de una familia íntimamente vinculada a la agroindustria 

azucarera, pues tanto su padre como su madre trabajaron en ella. Nacido en 1928, 

Benito fue el hijo mayor de nueve hermanos. Tempranamente, en los inicios del 

peronismo, a sus 17 años fue elegido delegado del sindicato del ingenio 

Esperanza, en el que trabajaba como soldador eléctrico.  

Tiempo después, frente a la persecución política desplegada durante la 

dictadura de la ñRevoluci·n Libertadoraò, Romano tuvo que exiliarse en Bolivia, 

donde trabajó como vendedor ambulante.  

Luego, bajo el gobierno de Arturo Frondizi, en abril de 1959, a sus 31 años, 

de regreso a su provincia natal, resultó electo secretario general de la 

organización obrera más importante del Noroeste Argentino: la Federación 

Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA). Bajo su dirección, en junio 

de 1959, los trabajadores protagonizaron una de las huelgas más importantes en 

la historia de la industria azucarera, que duró 45 días y en la que consiguieron un 

significativo aumento salaria l. 

Romano representó a las y los trabajadores argentinos en distintas 

instancias nacionales e internacionales. A fines del año 1961, participó como 

delegado de la IV Reunión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 

Ginebra. En esa misma gira hizo escala en Madrid, donde se entrevistó con Juan 

Domingo Perón, convirtiéndose en portador de un mensaje para los justicialistas.  

En las elecciones de marzo de 1962, resultó elegido diputado nacional por 

el Partido Laborista, comicios que luego el gobierno de Arturo Frondizi anuló.  
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Años más tarde, en las elecciones de marzo de 1965 para legisladores 

provinciales y diputados nacionales, la FOTIA participó con candidatos obreros a 

trav®s del partido ñAcci·n Provincianaò. En aquellos comicios Benito fue elegido 

diputado nacional y desde el Congreso de la Nación denunció el estado de crisis 

económica y social que cundía en Tucumán y las malas condiciones laborales de 

los obreros. También llevó a la Cámara los conflictos de los trabajadores 

azucareros de Jujuy y de Salta.  

A principios de 1966, el ingenio Esperanza pasó a manos de una 

Cooperativa integrada por obreros, dirigida por Benito Romano. Si bien el 

emprendimiento duró menos de tres meses, resulta significativo como 

experiencia para el movimiento obrero ya que fueron los propios trabajadores 

quienes acondicionaron el ingenio y lo pusieron en producción sin la necesidad 

de la dirección de los industriales. 

Meses después, con el golpe de Estado de Onganía, Esperanza fue uno de 

los once ingenios cerrados y Romano fue uno de los más de 50.000 trabajadores 

que se quedó sin trabajo. En esas condiciones, fue uno de los dirigentes que 

impulsó la lucha y el enfrentamiento abierto con la dictadura y las patronales.  

Fue uno de los máximos representantes de la CGT de los Argentinos en 

Tucumán, convirtiéndose en distintas ocasiones en una bisagra entre los sectores 

del peronismo y sectores de la izquierda obrera y también estudiantil. Además 

organizó a los trabajadores de los ingenios cerrados.  

Luego del retorno condicionado de la democracia en 1973, se estableció el 

traspaso de los bienes del ingenio Esperanza a CONASA -una empresa con 

participación mayoritaria del Estado que había sido creada con Onganía-. Desde 

ese momento, Romano fue uno de los representantes obreros en el Directorio de 

CONASA. En agosto de 1975, en plena ofensiva represiva del ñOperativo 

Independenciaò, los obreros azucareros consiguieron la promulgaci·n del 

Decreto Nº2.172 en el que se autorizaba a CONASA a reabrir el ingenio 

Esperanza. Sin embargo, este proceso fue clausurado después del 24 de marzo de 
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1976. En la actualidad, más de cuarenta años después, algunos ex obreros de 

aquel período continúan reivindicando ese Decreto y la reapertura de la fábrica. 

La madrugada del 24 de marzo de 1976, fuerzas represivas fueron a buscar 

a Romano a su domicilio. Al no encontrarlo, decidieron llevarse a su hermano 

Francisco. Por ello Benito viajó a Buenos Aires y fue secuestrado el 14 de abril de 

1976. Desde ese momento se encuentra desaparecido hasta nuestros días. 

Benito Romano representó a una de las corrientes del peronismo que desde 

el golpe de Estado de 1955 había ido radicalizando sus posiciones. Como cuadro 

político, Benito no dejó nunca de tener como líder a Perón. No adhirió a las 

corrientes del peronismo que plantearon la lucha armada, aunque no negaba el 

uso de la violencia por parte del pueblo. Romano fue parte del ala izquierda del 

peronismo, con posiciones antiimperialistas y clasistas, en una perspectiva 

liberadora. No fue casual entonces que el mismo 24 de marzo las fuerzas 

dictatoriales lo hayan ido a buscar para secuestrarlo.  

Hoy continúa  desaparecido. Pero no pudieron borrar su huella.   
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RUBEO, Luís   (Rosario, 24 de julio de 1936- ).   

 Sus padres eran inmigrantes sin formación letrada. Su padre Alessio 

Rubeo, de origen italiano había llegado al país en 1927 y fue obrero del frigoríficio 

Swift, desempe¶§ndose en la secci·n ñpicada de novillosò, en duras condiciones. 

 Presenció la fundación del sindicato de la carne en la zona de Rosario en 

1944, con la elección de la primera comisión directiva y la subsiguiente huelga. 

Desde los 10 años comenzó a concurrir al Sindicato, viendo las transformaciones 

en las formas de vida de los trabajadores de la zona del barrio Saladillo donde 

vivía su familia.  

 Participó de la manifestación realizada en la Plaza San Martín en 

solidaridad con Perón el 17 de octubre de 1945. Con esfuerzo llegó hasta el palco 

en el que estaba Eva Perón cuando visitó Saladillo en el año 1948, recibiendo un 

beso de ella. 

 A los doce años trabajaba en una fábrica de tejidos de punto. 

  A los quince años ingresó al peronismo de la mano de Lázaro Fernández, 

un dirigente gastronómico responsable de la Unidad Básica del Saladillo. 

 Fue testigo del paso de la cañonera que transportaba a Perón por el río 

Paraná tras su destitución y de la manifestación de miles de rosarinos que se 

agolparon para verlo pasar por allí. En su zona los sindicatos se mantuvieron 

firmes en defensa de Perón. 
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 Rubeo participó en los intentos de toma del Regimiento 11 de Infantería 

junto a otros trabajadores de la carne como Gerardo ñLaloò Cabrera en apoyo del 

levantamiento del General Valle.  En el testimonio del mismo Rubeo: ñel 9 de 

junio de 1956 integro la columna de militantes, conducidos por el Gral. Lugand 

en el intento fallido de tomar, el regimiento 11 de infantería en Rosario, cuando 

la revoluci·n del 9 de junio de 1956ò.  

 Luego del triunfo de Frondizi comienza un proceso de reorganización 

partidaria a nivel nacional y provincial.   

 Desatada la revolución cubana, Rubeo organizó un grupo de apoyo a la 

misma. ñEn 1959 en Rosario se constituye la APAC (agrupaci·n peronista de 

apoyo a Cuba), fui su fundadorò.  

 El C.O.R. organizaba desde tiempo atrás un levantamiento militar con 

apoyo civil. El 30 de noviembre de 1960 Rubeo participó del movimiento 

revolucionario encabezado por el general Iñiguez, integrando la columna que 

toma el regimiento 11 de infantería de Rosario. 

 

 Tras el fracaso del levantamiento Rubeo se exilió en Uruguay. Allí recibió 

una carta de Perón en defensa del levantamiento protagonizado por Iñiguez. 
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 En 1961, aún en el exilio, Perón lo designó integrante de la delegación, que 

presidida por José María Rosa, tiene la misión de viajar a Cuba y establecer 

relaciones oficiales con el movimiento 26 de julio, creado por Fidel Castro. 

 Al volver de Cuba, vía Chile, intentó regresar al país pero fue detenido en 

Ezeiza, torturado y condenado a un año de prisión. Su abogado defensor fue Juan 

Bernardo Iturraspe.  

 En octubre recibió una carta que Perón le dirigía a él y a Damián Martínez, 

Juan Bernardo Iturraspe, Jorge Jaimovich y Ernesto Miranda: ñYo veo con toda 

mi simpatía a los movimientos jóvenes y revolucionarios dentro del peronismo 

porque no se me escapa que son los verdaderos precursores del porvenir 

justicialista, pero también aprecio que hay que llevar todo con cuidado para evitar 

la dispersión negativa de esfuerzos que, a la larga, puede ser peligrosa. Es 

indudable que el vigor de nuestro movimiento exige evolución permanente pero 

ella ha de ser sin exponerlo a debilitamientos sectarios hacia sectores que se 

cierran en dogmatismos perjudiciales a la acci·n cuantitativa de la pol²ticaéAl 
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Frente y al plan imperialista que indudablemente existe en el país, nosotros 

debemos oponerle un frente y un plan antiimperialista tal como lo hicimos en 

1945, para frustrar sus designios e imponer nuestra voluntadò. 

 Quedó en libertad por la amnistía del gobierno de Arturo Illia.  

 A partir de  1963 fue director del Instituto de Servicios Sociales para el 

Personal del Sindicato de la Carne, mientras se desempeñaba como secretario 

general del sindicato Jacinto Serbali. 

 A fines de ese año Perón le respondió una carta enviada tiempo atrás en la 

que manifestaba la distancia que tomaban algunos de sus compañeros por su 

decisi·n de viajar a Cuba. Dec²a el l²der exiliado: ñes posible, incluso, que su 

decisión de viajar al Caribe haya sorprendido a sus mejores amigos, pensando en 

que Ud. ha evolucionado o que empieza a cambiar. Yo no creo, empero, en la 

metamorfosis, como no creo que un frasco de tinta pueda colorear el mar. Nuestra 

lucha ha de ser ïpor lo pronto - con el enemigo inmediato -las Oligarquías- y sus 

aliados for§neosò.  

 Participó de la fundación del Movimiento Revolucionaria Peronista (5 de 

agosto de 1964) en un plenario del que participaron entre otros Héctor Villalón, 

Gustavo Rearte, Mario Valotta, Gonzalo Ch§ves, Francisco ñPanchoò Gait§n, 

Enrique Manuel Mena, Ricardo De Luca, Juan Eyheralde, Roberto Salar, Fausto 

Rodríguez, Eduardo Mercado y Bernabé Castellano. 
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 Tras el golpe de Onganía partió a España. En su estancia en Madrid se 

acercó a Perón, frecuentándolo. Largas conversaciones en la Quinta 17 de Octubre 

y recomendaciones de lectura por parte del líder justicialista: Scalabrini Ortiz, 

Jauretche, Hernández Arregui y Cooke además de trabajos de Gabriel del Mazo y 

José Ingenieros.  

 Antes de volver José López Rega lo contactó para llevar correspondencia a 

Buenos Aires; le habló del lugar de Isabel en el futuro del peronismo y buscó 

conectarlo con Villone en Buenos Aires. 

 De regreso a la Argentina en el año 1971 fue parte del lanzamiento de la 

candidatura de Perón en Rosario. En 1972 fue secretario general del P.J. de Santa 

Fe. Fue diputado desde 1973 y se enfrentó a las posiciones de López Rega, por lo 

que  fue acusado por la Revista El Caudillo .  

 En Rosario fue denunciado como jefe político del sindicato de la carne por 

el asesinato de Constantino Razzetti, designado vicepresidente del Banco 

Municipal, en octubre de 1973. 

 Con el golpe militar de 1976 su casa fue dinamitada y partió nuevamente 

Al exilio.  

 En 1982 formó parte de los fundadores del Movimiento de Reafirmación 

Doctrinaria Justicialista.  
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 Con el retorno de la democracia en 1983, fue legislador por la provincia de 

Santa Fe desempeñándose como diputado nacional (1983- 1986 y 1995-1999) y 

senador nacional (1986-1995). 

Fuentes:  

Rubeo, Luis. Como es el peronismo. Buenos Aires, El Cid Editor, 1983. 
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SERÚ GARCÍA, Alberto  (Florencia, Italia, el 16 de septiembre de 1921- 

Mendoza, 27 de septiembre de 2013). 

 Era hijo de Juan Ramón Serú y de Leonor García Marcó. En 1924 regresó 

junto a sus padres a nuestro país, y su vida transcurrió entre Buenos Aires y 

Mendoza hasta 1947 en que se radicó definitivamente en esta provincia. Se 

recibió de abogado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 

Universidad de Buenos Aires. En 1957 contrajo matrimonio con María Rosa 

Yazlli con quien tuvo cuatro hijos.  

 Su activismo político se inició tempranamente, en el Colegio Nacional 

Agustín Alvarez de Mendoza, donde en 1939 fue delegado de la Unión 

Nacionalista de Estudiantes Secundarios (UNES). Esta militancia continuó en 

Buenos Aires, ya como estudiante universitario, y fue testigo privilegiado de la 

Revolución de 1943 y del 17 de octubre de 1945. Por aquel entonces entró a 

trabajar como secretario del director regional de la Secretaría de Trabajo y 

Previsión por lo que, según su propio entender, estuvo en el centro de la creación 

y formación del peronismo en Mendoza. Posteriormente, ya dentro del 

movimiento peronista desde sus comienzos, ocupó numerosos y variados cargos. 

Fue cofundador del partido Laborista en Mendoza, delegado en Mendoza del 

buró de propaganda activa a cargo de Agustín Casareto en la campaña 

presidencial del coronel Perón en 1946, secretario de la Unidad Básica de 

abogados peronistas en Mendoza en 1948, concejal peronista de la 

Municipalidad de Mendoza (1949-51), interventor de la segunda sección de la 

Capital del partido Peronista en 1950, Diputado provincial, presidente del bloque 

peronista (1952-1955), Interventor departamental de Malargüe por el partido 
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Peronista en 1954, miembro del Consejo provincial del partido Peronista en 

Mendoza en 1954.  

 Luego del triunfo de la Revolución Libertadora será objeto de numerosas 

detenciones por lo que en diciembre de 1956 decidió exiliarse en Chile en donde 

permanecerá hasta febrero de 1958. Durante su permanencia en el exilio, fue 

delegado del comando peronista en Santiago de Chile al plenario de Caracas 

presidido por el general Perón en diciembre de 1957. 

 Fue fundador y presidente del partido Tres Banderas en 1960, y en 1962 

resultó electo Diputado Nacional por dicho  partido  pero no pudo asumir el cargo 

debido al derrocamiento del presidente Frondizi.  En las elecciones de 1963 fue 

nuevamente elegido diputado nacional, cargo que ejerció hasta 1966. El 

resultado de estas elecciones lo decidió a crear el Movimiento Popular 

Mendocino fruto de la unión del partido Tres Banderas y el Partido Blanco, 

representando la experiencia neoperonista en Mendoza. Fue miembro de la 

Junta Coordinadora Nacional del peronismo  en la que Augusto Vandor ejercía 

gran influencia En 1965 suscribió la Declaración de Avellaneda, en donde los 

dirigentes que integraban la Junta y varios sindicatos se rebelaron abiertamente 

contra las órdenes de Perón. 

 Instalado el enfrentamiento Perón - Vandor, en 1966 fue el candidato a 

gobernador de Mendoza del Movimiento Popular Mendocino, apoyado por 

Vandor, y confrontando a los candidatos del partido Justicialista apoyados por 

Perón. Su derrota significó la decadencia del neoperonismo en Mendoza.  

 En la etapa final de la dictadura militar inaugurada en 1976 fue fundador 

y presidente del Movimiento de Afirmación Doctrinaria Justicialista en Mendoza 

en 1982.  

 Con el retorno de la democracia continuará con su actividad política como 

miembro del Consejo provincial del partido Justicial ista de 1983 a 1985, 

congresal nacional del partido Justicialista de 1985 a 1989, veedor del partido 

Justicialista  en Capital Federal en 1985, interventor del partido Justicialista en 

Córdoba de 1985-86, fundador y presidente del Instituto de la Unidad Na cional 

2 de abril de 1988, cofundador de la Agrupaci·n 9 de julio ñMenem conducci·nò 
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1989, asesor del Comando Nacional de campa¶a ñMenem presidenteò en mayo 

de 1989.  
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SPINA, Héctor Julio  (Buenos Aires, 1916- 11 de junio de 1956). Alias: ñEl 

Petisoò. 

 Su padre fue rematador, al igual que su abuelo de origen italiano. Su madre 

se llamaba Manola. Hijo de una familia de clase media beneficiada por las 

condiciones que había creado en el país el peronismo, según decía, concluyó sus 

estudios secundarios y se preparaba para entrar en la Facultad de Derecho 

cuando se produjo el golpe de 1955. 

 Sin antecedentes orgánicos en el nacionalismo ni en el peronismo 

militante de la UES, sentía simpatías hacia el gobierno. Comenzó a participar de 

los grupos que se reunían en la mítica esquina de Corrientes y Esmeralda. Sus 

convicciones se acercaban al nacionalismo defensivo y sus amigos más cercanos 

militaban en la Alianza Libertadora Nacionalista. Ya dentro del peronismo, en un 

primer momento, Spina, junto a  Jorge Rulli, los hermanos Rearte y Susana Valle 

formaron parte del Comando Valle. Luego continuaron con Rulli en la zona 

Centro, aunque mantuvieron vínculos con los otros grupos. 

 Confrontaban en las carteleras de los diarios fraguando discusiones.  Con 

los grupos antiperonistas muchas veces concluían las trifulcas a los garrotazos. A 

quienes identificaban y  visualizaban en posiciones afines los invitaban a sumarse 

a la esquina de Corrientes y Esmeralda. 

 Otra técnica utilizada por ellos era la colocación en lugares públicos de 

fotos o bustos de Perón o Evita y si algún paseante comentaba algo lo 

enfrentaban.  

 La confrontación fundamental se producía con los Comandos Civiles 

Revolucionarios y la disputa era por el control de la calle y del centro de la ciudad 

mediante la agitación y la movilización. En una ocasión se toparon con un grupo 
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en la calle Lavalle, desarmándolos y apropiándose de las pistolas. Las acciones de 

difusión eran artesanales: con servilletas tomadas de bares y pizzerías y un sello 

armaban volantes; con latas de pomada rellenas de azufre y clorato de potasio 

armaban bombas de estruendo para ser colocadas en los tranvías, entre otras. 

 El grupo sufrió intentos de atentados en los cafés que frecuentaban: 

Suárez, La Paz y Costa Azul (el de Corrientes y Esmeralda). 

 Para las elecciones de febrero del 1958 no votó, al integrar un grupo juvenil 

que recibió la dispensa por parte de Perón para hacerlo. En tiempos de Frondizi, 

en la esquina emblemática colocaron un carro de asalto de la  Policía. Ello llevaba 

a detenciones constantes derivadas a la Comisaría 3ra y 1ra.  

 Llegaron a reunir cerca de 300 militantes. Se fueron conformando 

distintos grupos (Montoneros de Perón, Eva Perón, comandos Valle, 45, 17 de 

octubre o zonales de Quilmes, Berazategui, La Plata). 

 Se reunían en las sedes de los sindicatos de farmacia, telefónicos, 

metalúrgicos o en sanidad. Articulaban sus acciones con las 62 organizaciones 

peronistas para las huelgas. 

 Formó parte de la Junta Coordinadora Nacional Provisoria de la Juventud 

Peronista que sesionó el 6 de septiembre de 1958 y dio a conocer su Declaración 

de Principios. 

 Con los grupos juveniles apoyaron la toma del  Frigorífico Lisandro de la 

Torre en enero de 1959. Colocaron barricadas, derribaron postes de luz y 

levantaron los adoquines de la calle para evitar el ingreso de la policía. Con la 

intervención militar y el desplazamiento de tanques fue quebrada la resistencia. 

 Participó junto a Felipe Vallese, Pepe Azcurra, Envar El Kadri, Gustavo 

Rearte, Pocho Rearte, Brito Lima, ñTuliò Ferrari y otros del asalto al barrio de 

Aeronáutica en Ezeiza. Iban divididos en tres grupos, tocándole a Spina un 

ingreso lateral. El grupo central tomó las armas y huyeron caminando. En su 

retirada fue en dirección al regimiento de La Tablada, encontrándose en el 

camino con Vallese y Pocho Rearte que se encontraban desorientados. Fueron 

junto a Liniers y luego se dispersaron. Portaban un brazalete que decía Ejército 

de Liberación Nacional. Para esta época, según testimonio del mismo Spina, 
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estaban más cerca de las concepciones de la revolución argelina que del modelo 

cubano.  

 Fue detenido en septiembre de 1960 en la Plaza San Martín con motivo de 

una marcha reivindicativa de la Revolución Libertadora. Había vaciado un 

cargador contra la marcha desde 100 metros.  Fue detenido y trasladado al penal 

de Las Heras para agruparlo con otros participantes de Ezeiza ya detenidos. Fue 

juzgado y sancionado con una pena de seis años de reclusión e inhabilitación 

durante el tiempo que dure la condena. Fue trasladado a Magdalena y luego a 

Neuquén, coincidiendo en el espacio de detención con miembros de la 

organización Uturuncos. Compartió la celda con Jorge Rulli y Casano. En la 

prisión conoció a Abraham Guillén, veterano de la Guerra Civil española, cercano 

a Cooke en la revista De Frente y organizador de un plan de resistencia ante el 

golpe de 1955, periodista de El Laborista  e inspirador del grupo Uturunco, quien 

los instaba a formarse. Al poco tiempo Guillén fue liberado por la campaña 

pública que se había desarrollado a su favor, dejándoles su último libro La agonía 

del imperialismo  y el mandato de prepararse intelectualmente.  

 
Spina en la cárcel de Magdalena (derecha). 

 
 

 En ese tiempo su padre presidió la Comisión de Familiares de Detenidos 

(COFADE). Estuvo preso tres años y junto a Jorge Rulli salió en libertad con 

opción de salida del país. Se trasladaron a Uruguay. Poco después, regresó al país. 

 En el año 1963, cuando se aprestaba a asumir el nuevo gobierno de Arturo 

Illia, junto a Alcides Bonaldi, Manuel Galla rdo, Osvaldo Agosto, Luis Sansoulet y 

Ricardo Ibarra sustrajeron el sable de San Martín del Museo Histórico Nacional 
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dejando un comunicado en el que exigían la ruptura de relaciones con el Fondo 

Monetario Internacional y la supresión de los contratos petro leros. El sable fue 

devuelto  por Aníbal Demarco tiempo después. 

 Dos años después volvió sobre sus pasos y el 19 de agosto de 1965 ingresó 

en el Museo Histórico Nacional retirando el sable. Esta vez estuvo depositado en 

un guardamueble hasta junio del año siguiente en que fue recuperado por el 

Ejército.  

 En mayo de 1968 fue detenido bajo la acusación de participar en el asalto 

a un banco de Lavallol en el que perdieron la vida un empleado y un sargento. 

Estuvo encarcelado en Coordinación Federal. En 1972 le dieron la opción de salir 

del país. Partió a Perú y se fue alojado en la casa del también exiliado Darcy 

Ribeiro. Luego se trasladó a Chile y entró clandestinamente al país para la 

campaña electoral de 1973. Formó parte del gobierno municipal desempeñándose 

como responsable de espectáculos públicos. 

 En el año 1974, junto a Carlos Maguid intentó generar una opción 

superadora mediante la Asamblea de Unidades Básicas, Agrupaciones y 

Militantes de la Juventud Peronista de las contradicciones que se desataban entre 

la JP y el gobierno. Por esas acciones fue incluido en los listados de 

ñprescindiblesò de la Revista El Caudillo . Formó parte de la JP Lealtad teniendo 

trato asiduo con el General Perón.  

 Tras el golpe de 1976 se mantuvo en la clandestinidad por más de un año. 

Luego se exilió a Brasil. Regresó al país en la transición democrática. Falleció en 

el año 2014. 

Fuentes:  
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TERAN de WEISS, Mary   (Rosario, 29 de enero de 1918 ï Mar del Plata, 8 de 

diciembre de 1984). 

 

 Si hubo una deportista de notables cualidades técnicas durante los 

primeros años peronistas cuyas actuaciones merecieron el reconocimiento 

nacional e internacional, que adhirió a aquel gobierno y sufrió las consecuencias 

de ello, esa fue la tenista María Luisa (Mary) Terán de Weiss.Desde joven 

comenzó a practicar ese deporte en el Rowling Club deRosariopara luego 

radicarse en Buenos Aires, donde conoció al tenista Heraldo Weiss, con quién se 

casaría en 1943 - y enviudaría en 1952-, asociándose además al Belgrano Athletic 

Club, al que representó en numerosas competencias. 

 En 1941 alcanzó por primera vez ser la tenista nº 1 del país, logro que 

repetirá en 1944, 1946, 1947, 1948 y 1952.Mary también tuvo una fructífera 

actuación en el plano internacional, donde triunfó en 28 certámenes, al punto de 

ser considerada entre las 10 mejores tenistas del mundo en 1950.Asimismo, fue 

medallista en los Juegos Panamericanos de Buenos Aires (1951) y México (1955). 
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 Junto a su esposo inició una etapa de fuerte compromiso político que la 

contrapusieron con la lógica social del tenis argentino de su época, pues aspiró a 

volver popular un deporte que en ese momento estaba afincado en las élites. Así 

fue como integró como vicepresidenta el Ateneo Deportivo Femenino Evita, una 

entidad que tuvo por fin fomentar y difundir el deporte femenino. Pero, sobre 

todo, fue designada como Asesora de la Dirección de Deportes de la 

Municipalidad de Buenos Aires y Jefa de los Campos de Tenis dependientes de 

misma, donde niños y jóvenes de ambos sexos llevaban a cabo el aprendizaje y 

práctica de ese deporte en forma gratuita. 

 

 Con el derrocamiento del gobierno peronista en 1955, Mary Terán 

comenzó a sufrir un castigo injusto ïy además duradero- por su adhesión a aquel. 

Efectivamente, en ese momento estaba disputando el Abierto de Alemania, y la 

Asociación Argentina de Tenis, intervenida por el gobierno de facto,le solicita a la 

Federación Internacional se le impida jugar, lo que fue desechado por dicha 

entidad. Asimismo, se le incautaron sus bienes:un departamento y un local de 

ropa deportiva, ambos ubicados en la ciudad de Buenos Aires.Exiliada en España, 

compitió en ese país, donde en 1957 fue considerada la mejor jugadora, hasta que 

regresó a la Argentina en 1959. Pero el odio que se destilaba contra ella por sus 

ideas políticas no finalizó, pues además debió sufrir el boicot de sus colegasen los 

años siguientes. La propia Mary, en una Carta Abierta publicada en la revista El 

Gráfico  en 1964, narró las vicisitudes que le tocó padecer, constituyendo la misma 

un verdadero documento de época que bien puede extrapolarse, con parecidos 
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argumentos, a otros deportistas peronistas que fueron perseguidos 

políticamente.  

 Comenzaba su carta denunciando la ñirregular situaci·nò que padec²a el 

tenis femenino en ese momento, provocado por una campaña tendiente a 

ñeliminar mi participaci·n de los torneos oficiales de este deporteò. Prosegu²a 

haciendo referencia a su exitosa trayectoria deportiva representando al país para 

luego reseñar sus actividades en el municipio porteño, explicando las gestiones 

realizadas para evitar que los campos deportivos de las instituciones tenísticas 

pasaran a depender de la comuna. Más adelante relataba que durante su carrera 

deportiva ñnunca recib² asignaci·n, emolumentos o vi§ticos ni del gobierno ni de 

la Asociación de Tenis, y la frecuencia de mis viajes se debió a las facilidades de 

las invitaciones de clubes europeos, africanos y asiáticos en razón de mi prestigio 

alcanzado en torneos internacionalesò. 

 También contó que a su retorno al país en 1959 las autoridades del 

Belgrano Athletic Club le comunicaron que ya no pertenecía al club y le negaron 

su ingreso.Con posterioridad, continuaba Mary, quiso asociarse a los clubes 

Belgrano Social y Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, pero se le negó en ambos 

casos ese derecho; enterado de tal situación el presidente del Club River Plate, 

Antonio Liberti, le ofreció jugar en este club, lo que fue agradecido por la tenista. 

Pero sus penurias no terminaron all² pues los equipos ñcon la aceptaci·n de sus 

comisiones directivasò declararon el boicot a River Plate por integrar Mary dicho 

equipo. De este modo denunciaba una ñinhumana e injusta persecuci·n, alentada 

por el inconfesable deseo de evitar que vuelva a primer al primer plano en mi 

deporte favoritoò. Finalmente, afirmaba que en su actuaci·n p¼blica ñjam§s 

perseguí a nadie ni cometí actos de injusticia. Por el contrario, atendí infinidad 

de solicitudes de los clubes de tenis, y en la medida de mis posibilidades he 

contribuido siempre a hallarles favorable soluci·nò.  

Pasaron los años pero no sus amarguras: sumida en una profunda 

depresión, María Luisa se quitó la vida al arrojarse desde el séptimo piso de un 

edificio en la ciudad de Mar del Plata.   
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Tuvo, sin embargo, un merecido reconocimiento póstumo, pues la 

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires designó en 2007 con su 

nombre el estadio del Parque Roca. 
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TRIPOLI, Vicente Caviasca  (Buenos Aires, 13 de mayo de 1912 - Buenos 

Aires, 11 de mayo de 1999).   

Cursó sus estudios primarios y secundarios en Capital Federal. Trabajó en 

la carpintería paterna. A los veinte años partió hacia el litoral conociendo la dura 

realidad de los trabajos en la región.  Comenzó estudios de ingeniería en La Plata. 

Escribió el libro de poemas titulado Délticas. Participó de la juventud forjista y 

conoció a Raúl Scalabrini Ortiz. Publicó la revista Helénica en 1940. En 1942 salió 

su libro Los litorales . Realizó una biografía de Scalabrini que fue publicada en 

1943.  Por ese tiempo dirigió la revista de poesía Perfil  con una amplia 

convocatoria.  

Adhi rió  al peronismo. Integr ó la Unión Revolucionaria, liderada por 

Ernesto Palacio junto a R.Scalabrini Ortiz.  Se integró al Estado en la secretaría 

técnica bajo las presidencias de Perón. Colaboró en la confección de memorias y 

en los materiales que integraron el segundo plan quinquenal. Publicó El país de 

la canción , en el año 1946, resultando premiado. En el año 1948 salió  Espacio 

bello y labrado . Formó parte del colectivo de Latitud 34  hacia 1950. Frecuentaba 

a Macedonio Fernández a instancias de Scalabrini, dictando conferencias sobre 

el escritor. En el año 1952 escribió Los Inmortales . Colaboró en la Revista Mundo 

Peronista con cuentos firmados con la sigla V.T. Participó de la revista Actitud . 

Publicó Los misterios en el año 1954. Escribió una obra de teatro: Café El 

Africano .  

En el año 1955 cayó en desgracia. Perdió su empleo público. Se integró a la 

ñresistenciaò. Publicó en 1956 La tierra y el vagabundo . Raúl Scalabrini Ortiz  lo 

protegió cuándo debió partir al exilio  en Uruguay. Sostuvoe posiciones 
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intransigentes votoblanquistas en la elección del año 1958. Publicó Cancionero 

sentimenta l ese año.  

 

Se acercó a Scalabrini y su familia en los últimos días del escritor, hacia 

mayo de 1959.  Al fallecer el escritor, creó una Fundación que llevó su nombre 

para continuar su prédica. Realizó los primeros homenajes a Scalabrini Ortiz  

junto con Rosa, Chávez, Eguren, Unamuno, etc. en ámbitos sindicales.  

Organizó el Congreso de la liberación nacional, en noviembre de 1959, en 

el que intervino con una ponencia John William Cooke.  Publicó sus palabras 

abriendo la serie de 14 materiales publicados por la F.R.S.O. (Fundación Raúl 

Scalabrini Ortiz).  Desde la Fundación colaboran económicamente con el 

desarrollo de Uturuncos.  

Sufrió un nuevo exilio en Uruguay por la aplicación del Plan Conintes.  

Cooke lo invita a visitar Cuba como parte de los escritores que podían colaborar 

en el esclarecimiento de la situación argentina y en particular sobre el peronismo.  

Por el año 1961, desde la Fundación, tuvieron un  intercambio epistolar con 

Juan Domingo Perón.  

Publicó el libro sobre Macedonio Fernández, producto de sus 

conversaciones con el escritor y El Rimador  en el año 1964. Colaboró en la Revista 

Histoniun  y en otros espacios literarios. Formó parte del I.I.H.J .M.R. (Instituto 

Juan Manuel de Rosas de Investigaciones Históricas). Organizó la edición de 

escritos de Raúl Scalabrini Ortiz  que fueron publicados como Bases para la 

Reconstrucción Nacional  por la editorial Plus Ultra, en el año 1965. Al cerrar la 

experiencia de publicaciones de la FRSO salió un importante libro de su 

producción: Che Rubito adiós, por Editorial Plus Ultra, en el año 1968.  
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Al regresar el peronismo al goiberno Vicente Trípoli colabor ó de manera 

informal con Miguel Unanumo en la Legislatura  porteña (desde allí propiciaron 

homenajes a J.W. Cooke y  M. Ugarte). Formó parte de la comisión directiva de 

la SADE. Se integró como director del Museo José Hernández y se desempeñó 

como interventor del Museo Fernández Blanco hasta el golpe militar del año 1976. 

En la transición a la democracia buscaron reconstruir la F.R.S.O. y 

colaboraron en el área cultural durante la campaña electoral desde el 

justicialismo. Fue opositor al giro liberal de Carlos S. Menem. 
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Trípoli , Vicente. Los litorales . Buenos Aires, Perfil, 1942. 
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 Los inmortales . Buenos Aires, Mundo Peronista, 1952. 

 Los misterios . Buenos Aires,  Perfil, 1954. 

 La tierra y el vagabundo.  Buenos Aires, Perlado, 1956. 
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 Macedonio Fernández. Buenos Aires, Colombo, 1964. 
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TROXLER, Julio  (Vicente López, Provincia de Buenos Aires, 19 de noviembre 

de 1926 - Buenos Aires, 20 de septiembre de 1974).  

           Oficial retirado de la policía bonaerense y miembro de la resistencia 

peronista. Sobreviviente de los fusilamientos de José León Suárez durante el 

levantamiento de Juan José Valle (1956), huyó a Bolivia y se incorporó al 

Comando Autónomo de Exiliados en ese país.  

            Con el aval de John W. Cooke, regresó a la Argentina en 1957 y se dedicó a 

la formación de militantes en el manejo de explosivos.  

 

            En octubre de 1958 fue designado por Perón miembro del Consejo 

Coordinador y Supervisor del Peronismo. 
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En 1963 fue nombrado responsable de la organización de los comandos 

insurreccionales de la estructura clandestina promovida por Héctor Villalón  en el 

marco del Movimiento Revolucionario Peronista .  

Integró la Logia Anael junto con Bernardo Alb erte, Julio Morganti y Rubén 

Sosa, y colabor· con este ¼ltimo durante su participaci·n en el ñcuadrunviratoò 

encabezado por Andrés Framini. 

En 1968 se incorporó a la CGT de los Argentinos. Integrante de las redes y 

grupos que abrevaron en la izquierda peronista, Troxler  formó parte del 

peronismo revolucionario  encabezado por Alberte, Alicia Eguren y Gustavo 

Rearte, entre otros.  

Además, participó de las películas La hora de los hornos (1968), Los hijos 

de Fierro  (1972) y Operación Masacre (1972). 

A fines de 1972, durante la apertura electoral propiciada por Lanusse, fue 

nombrado interventor del Partido Justicialista en Mar del Plata, desde donde 

promovió candidaturas de la izquierda peronista.  

Con la asunción del gobierno del FREJULI el 25 de mayo de 1973, fue 

designado subjefe de la Policía Bonaerense por el gobernador Pedro Bidegain, 

cargo que desempeñó hasta el mes de agosto.  

Tras su salida del gobierno trabajó por un breve período en el diario 

Noticias .  

En el marco de la profundización de los conflictos entre la izquierda y la 

derecha peronista, a fines de 1973 fue acusado por la Secretaría de Inteligencia de 

conspirar para matar a Perón, junto con Carlos Caride y Envar el Kadri.  

Por intermedio de este último, ya desmentida la operación en su contra, 

fue designado subdirector del Instituto de Estudios Criminalísticos de la Facultad 

de Derecho de la entonces Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires.  

Fue secuestrado y asesinado por un comando de la Triple A el 20 de 

septiembre de 1974. 

Referencias :  
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VALLE, Juan José  (Buenos Aires, 15 de marzo de 1904- Buenos Aires, 12 de 

junio de 1956).  

A los catorce años ingresó en el Colegio Militar, recibiéndose de 

subteniente en 1922 a los dieciocho años. Obtuvo el grado de teniente en 1925. 

Cursó luego estudios superiores en la Escuela Técnica, conquistando tres años 

más tarde el título de ingeniero técnico militar. Ascendió, poco después, a 

teniente primero.  Con este grado ingresó en la Compañía de Ingenieros del 

Colegio Militar, donde por su desempeñó mereció el grado de capitán. Participó 

del golpe militar que derrocó a Hipólito Yrigoyen.   

El 19 de octubre de 1935 contrajo matrimonio con Dora Prieto. El año 

siguiente, nació su única hija, Susana. 

En 1937 el Poder Ejecutivo lo designó integrante de la Comisión de 

Adquisiciones en Europa, con asiento en París, donde se desempeño 

descollantemente. La Segunda Guerra mundial lo obligó a regresar a la Argentina. 

A fines de 1930 obtuvo el grado de mayor y fue nombrado edecán del ministro de 

Guerra.  

A fines de 1942 ascendió a teniente coronel y ocupó, junto al general Savio, 

el cargo de Director de Construcciones en la Dirección General de Fabricaciones 

Militares.  

Con posterioridad fue enviado a Concepción del Uruguay, donde se 

desempeñó como subdirector de la Escuela de Zapadores Pontoneros (actual de  

Ingenieros).  
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En 1947 fue ascendido a Coronel, ocupando el cargo de inspector del Arma 

de Ingenieros.  

En 1949 el Poder Ejecutivo lo designó como director general de Ingenieros. 

Luego recibió el título de General de Brigada y hacía 1953 el de General de 

División, el más alto grado militar a que podía ascender en su especialidad de 

ingeniero militar.  

 

El día de los bombardeos del mes de junio de 1955, fue el encargado de la 

defensa de la Casa de Gobierno y quien recibió la rendición de los marinos 

sublevados. Luego de esos hechos fue designado Ministro de Transportes de la 

Nación. Como otros militares leales al gobierno de Perón, el 26 de septiembre fue 

apresado y arrestado en diversos barcos de la Marina de Guerra. El 10 de enero 

fue confinado en la quinta de su suegra, en los aledaños de General Rodríguez en 

la Provincia de Buenos Aires. Allí permaneció hasta el 7 de abril, en que abandonó 

el confinamiento para comenzar las tareas de preparación del movimiento 

revolucionario.  

Presidió el movimiento del 9 de junio de 1956, junto con el general Raúl 

Tanco. La Proclama del Movimiento de Recuperación Nacional, redactada por 

José María Castiñeira de Dios y Enrique Olmedo y revisada por Leopoldo 

Marechal,  sintetizaba las perspectivas del movimiento proscripto en el orden 

político, social, económico e internacional, parafraseando las más significativas 

de sus consignas históricas, reclamaba un llamado inmediato a elecciones. En tal 

sentido había recibido el apoyo de civiles y militares de esa orientación.  
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Tras enterarse de las penas aplicadas a los sublevados, Valle se entregó 

bajo la promesa de respeto a su vida. Fue trasladado por el Capitán Francisco 

Manrique a Palermo para ser interrogado. 

A las 20 horas su familia fue notificada de la determinación de Aramburu 

de proceder a su fusilamiento. 

Susana Valle, de 18 años, se entrevistó con Monseñor Tato, quien logró a 

través del Nuncio Apostolócio que el Papa enviara un telegrama al Presidente 

Provisional, pidiendo clemencia. 

Antes de su muerte, Juan José Valle envió una serie de cartas. Una de ellas 

fue dirigida a su antiguo amigo, el ahora Presidente Provisional Pedro Eugenio 

Aramburu.  

Fue ejecutado en el patio central de la cárcel de Las Heras, a las 22 horas 

del 12 de junio de 1956, como parte de un castigo que buscaba constituirse en 

ejemplificador por parte del gobierno militar. Res ultaba una acción 

completamente inusual en la historia política contemporánea.  

Referencias:  
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VANDOR , Augusto   (Bovril, Entre Ríos, el 23 de febrero de 1923 ï Buenos 

Aires, 30 de junio de 1969). Apodo: El holandés, el Lobo. 

Sindicalista, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica 

(UOM),tuvo gravitación centralen el sindicalismo y sectores políticos del 

peronismo durante la década de 1960. 

Hijo de  un francés de ascendencia holandesa y una mujer descendiente de 

vascos, tuvo dos hermanas y pasó sus primeros años haciendo labores en la quinta 

y el almacén de la familia en su ciudad natal. A los 16 años trabajó en la fundición 

Renaud, en Rosario, y en 1941, con 18 años, entró a estudiar mecánica en la 

escuela de la Armada, donde llegó al grado de caboprimero maquinista; en 1948 

pidió la baja y se incorporó al mundo del trabajo metalúrgico.  

Fue obrero y delegado en Philips; ingres· como ñoperarioò, ascendi· a 

ñoficial ajustadorò, yfue electo delegado de la secci·n de mantenimiento de 

equipos especiales. Coronando un rápido ascenso sindical, en julio de 1955 fue 

electo secretario generalde la seccional Capital de la Unión Obrera Metalúrgica.  

El golpe de Estado de 1955, y la intervención militar en la UOM, 

interrumpió ese ascenso; después de una protesta en Philips contra el interventor 

estuvo preso en diferentes cárceles en 1956. También fue inhabilitado a ocupar 

cargos gremiales, situación que duróhasta la amnistía de 1958; a fines de ese año 

consiguió ser reelecto en la seccional Capital y, por primera vez, secretario 

nacional de la UOM.  

Encabezó la huelga metalúrgica de agosto a octubre de 1959 y comenzó a 

perfilarse entre los sindicalistas de mayor peso en el peronismo. 
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 Participó en la insurrección del general (re) Iñiguez en noviembre de 

1960, por la que estuvo prófugo y demoró la entrega de la CGT; integró la 

ñComisi·n de los 20òpara la normalización de la central en 1961, y en 1963 

promovió la elección de José Alonso al frente de la misma. 

En 1962, en el marco de una crisis económica en la industria metalúrgica, 

acompañó la toma de fábricas del sector, y el Plan de Lucha que el sindicato 

repitió en 1963, y la CGT extendió a todo el país un año después. 

Influyó en el proceso electoral de marzo de 1962, siendo de los sindicalistas 

que encabezaron la posición a favor de la participación del peronismo en las 

elecciones, en las que Framini fue candidato a gobernador de la provincia de 

Buenos Aires.  

Durante el resto de ese año sostuvo la posición concurrencista y encabezó 

a los sectores del peronismo que dialogaban con otros actores políticos. En ese 

escenario ganó peso y posiciones, pero la proscripción del peronismo en 1963, y 

la caída del voto en blanco, parecieron favorecer a las otras líneas internas.  

En 1963 se casó con Élida Curone, a quien había conocido en Philips como 

obrera, delegada, despedida y detenida por la protesta de 1956; tuvieron dos 

hijos: Marcela Patricia y Roberto Augusto. 

A pesar de las oposiciones internas, durante 1964 Vandor logró consolidar 

una creciente hegemonía en el peronismo local, y ese año triunfó en la interna 

reorganizadora del Partido Justicialista. Tambi®n en 1964 integr· la ñComisi·n 

Nacional Pro Retorno de Perónò, junto con los ñcinco grandesò del peronismo 
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local (Vandor, Framini, Iturbe, Parodi y Lascano) e integró la comitiva que 

acompañó a Perón en el fallido retorno. 

En 1965 modeló el triunfo peronista en las elecciones de diputados, y 

creció su influencia en los organismos peronistas locales, aumentando la pugna 

por el control del movimiento, incluso con el propio Perón, en lo que fue 

interpretado como un nuevo intento de realizar un ñperonismo sin Per·nò. En el 

campo sindical esa lucha se reflejó en la división de las 62 Organizaciones, en las 

que Vandor encabez· al sector ñLeales a Per·nò, que se qued· con el control de la 

CGT. En el campo político el avance del vandorismo duró hasta la derrota de su 

candidato en las elecciones de Mendoza, en abril de 1966, frente al candidato de 

Perón.  

Tras esa derrota comenzó un repliegue, que se acentuó con el golpe de 

Estado de junio, por la aparición de alternativas más transparentes en su 

participación u oposición al gobierno militar. Retuvo la CGT Azopardo en marzo 

de 1968 (frente a la CGT de los Argentinos), pero recién comenzó a recuperar 

centralidad cuando obtuvo el aval de Perón para reorganizar al peronismo 

sindical en septiembre de 1968.  

Durante 1969 intentó avanzar en la unidad, a pesar del recelo de los otros 

sectores sindicales, con quienes sin embargo coincidieron en el paro del 30 de 

mayo. Un mes después, el 30 de junio de 1969, Vandor fue asesinado por un 

comando en la sede central de la UOM. 
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W ALSH , Rodolfo  (Choel Choel, Provincia de Río Negro, 9 de enero de 1927 ï 

Buenos Aires, 25 de marzo de 1977)  

Luego de un paso por la militancia nacionalista que lo llevó al peronismo -

estuvo en Plaza de Mayo el 17 de octubre de 1945- Rodolfo Walsh se alejó de la 

política activa dos años más tarde. Estudió Letras en la Universidad de La Plata, 

publicó notas y cuentos en revistas y recibió en 1953, a los 26 años, el Premio 

Municipal de Literatura por tres r elatos policiales reunidos en el libro 

Variaciones en Rojo.  

El escritor que había votado por la UCR en la elección presidencial de 1951, 

cuatro años después vio con simpatía el derrocamiento de Perón y publicó 

artículos de homenaje a los aviadores que murieron combatiendo en favor del 

golpe de estado.  

Sorprendentemente, poco después, se embarcó en una tozuda 

investigación sobre los fusilamientos de militantes peronistas  en junio de 1956. 

Más sorprendente aún fue el derrotero posterior. En la 1a. edición de Operación 

Masacre, en 1957, Walsh señaló que había dejado de creer en la llamada 

Revolución Libertadora y en la 2a. edición de 1964 manifestaba su desencanto 

respecto de los medios de comunicación que no tomaron sus denuncias y de la 

Justicia que las desechó.  

Lo mismo había ocurrido en relación al asesinato del abogado Satanovsky, 

su segunda gran investigación.  La 3a. edición de Operación... se publicó en 1969, 

cuando Walsh desde el Periódico CGT acompañaba las grandes movilizaciones 

que culminaron en el Cordobazo. El epílogo titulado Retrato de la Oligarquía 

Dominante registra ese clima de agitación social y política y allí Walsh agregó uno 

más de sus desencantos: la investigación del tiroteo en el que murieron un 



Diccionario del peronismo 1955-1969  307 

importante dirigente metalúrgico y dos militantes peronistas opositores a la 

conducción sindical, en Avellaneda, que se publicó por entregas en el periódico 

CGT y constituyói otro gran relato de no ficción, pero ni los grandes medios ni la 

Justicia se dieron por enterados. La 4a. edición mostrará la plena identificación 

del escritor con la lucha revolucionaria: Aramburu y el juicio histórico, se titula 

el capítulo agregado al final. La película Operación Masacre, en cuyo guión Walsh 

particip ó activamente integró en 1972 toda la historia de la Resistencia Peronista.  

Esa saga se construyó con la participación de muchos, pero la principal 

contribución la hizo un escritor, guiado por su afán de investigar y su compromiso 

ético, que aún no era peronista. 

Convocado para trabajar en Prensa Latina, la nueva agencia cubana que 

dirig ió el periodista  argentino Jorge Massetti, Walsh permaneció en La Habana 

desde 1959 a 1961. Conoció al Che y vivió intensamente la vida de la revolución 

naciente. Lo que entonces se llamó la traición de Frondizi lo impactó mucho y  le 

pareció aún más grotesca, vista desde el atalaya cubano: ñNuestras revoluciones 

nacionales deben crear sus propias institucionesò, le dijo en 1960 a un periodista 

de la revista Mayoría  que le pregunta por la democracia representativa. Entre sus 

notas en Prensa Latina se destacó ñGuatemala una diplomacia de rodillasò que 

reveló las comunicaciones secretas de ese país con la CIA para preparar la 

invasión a Cuba. Walsh descifró los códigos secretos que permitieron obtener esa 

informaci·n: ñel escritor que se adelant· a la CIAò, lo llamar²a Gabriel García 

Marquez, su compañero en la redacción de Prensa Latina. 

Un texto autobiográfico resumió en 1964 las perspectivas de Walsh, quien 

de un modo muy personal, hablaba del ñviolento oficio de escribirò. Aun lejos de 

considerarse peronista, señaló: ñsoy lento, he tardado quince años en pasar del 

mero nacionalismo a la izquierdaò. Al a¶o siguiente, publicó dos obras de teatro, 

La Granada , una sátira sobre la vida militar que tuvo buena recepción  y La 

Batalla ,  cuyo protagonista es un gobernante autoritario que merece integrar la 

serie de los dictadores, en la que se inscriben grandes escritores 

latinoamericanos. Ese mismo año aparece Los oficios terrestres, compilación de 

cuentos que  incluye Esa Mujer , relato de la entrevista con un coronel 

secuestrador del cadáver de Eva Perón, considerado como de los mejores cuentos 
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argentinos. El texto que nunca menciona a Evita, quizás para que su nombre esté 

más presente, caracteriza muy bien, en el coronel, la ambigua reacción de 

atracción y odio hacia Eva de los sectores dominantes argentinos. En 1967, el 

segundo libro de cuentos, Un kilo de oro termin ó por convertir a Walsh en un 

escritor consagrado, del que se esperaba una novela. Precisamente, el encargo 

para que la escriba, le provocó un profundo conflicto íntimo que puede seguirse 

en Ese Hombre y otros papeles personales, recopilación de textos del diario 

personal del escritor. Walsh que ya dirigía el periódico CGT y fortalecía cada día 

su compromiso político , se interrogaba acerca del sentido de su escritura. En una 

entrevista de la Revista 7 días, en junio de 1969, justificaba su demora en avanzar 

con la escritura, señalando una crisis del concepto mismo de novela. Pero más 

allá de esa supuesta crisis, desmentida en esos años por el boom literario 

latinoamericano, otros eran los interrogantes, ¿para quién se escribe?, ¿puede el 

intelectual limitarse a contar lo que otros hacen?   En una anotación en su diario 

del 12 de diciembre de 1970, se cuestionaba a sí mismo como a otros intelectuales, 

ñmandamos a pelear, pero no peleamos nosotros mismosò.  

Walsh creerá superar esos dilemas, internándose cada vez más en la 

militancia revolucionaria. En la última etapa de su vida, imaginará un futuro que 

pueda compatibiliz ar militancia y escritura. Entonces producirá uno de los 

grandes textos de la literatura argentina, la Carta de un Escritor a la Junta Militar.  
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Otras t rayectorias incluidas en el Plan de Obra, a abordar en las 

siguientes entregas:  

Angeleri, Luis. Antonio, Jorge. Baldrich, Alberto.  Bardoneschi, Juan. Barro, José 

Constantino. Belenguer, Emilio. Benítez, Hernán. Borro, Sebastián. Brito Lima, 

Alberto.  Cabo, Armando. Cabo, Dardo. Casas Noblega, Armando. Cavalli, Adolfo. 

Corvalán Nanclares, Ernesto. Curone, Marta. Chávez, Fermín. Chávez, Ireneo. 

Disandro, Carlos. Donaires, Fernando. Duhalde, Eduardo L.  Fernícola Elena. 

Frigerio, Rogelio. Galán, Roberto. García, Rosendo. Gatica, José M. Gazzera, 

Miguel. Gettino, Octavio. Gomis, Pedro. Granata, María. Iñiguez, Miguel A. 

Izzeta, Gerónimo. Jauretche, Arturo. Kelly, Patricio G. Lagomarsino, Raúl. 

Lamborghini, Leónidas. Lannes, Héctor. Landajo, Ramón. Lascano, Carlos M. 

Lavia, Ludovico. Lima, Vicente S. Loholaberry, Juan C. López Bustos, Francisco. 

López Rega, José. Marcos, César. Marechal, Leopoldo. Martínez, Rodolfo. 

Matera, Raúl. Mena, Manuel. Merello, Tita. Michelini, Pedro. Muiño, Enrique. 

Mujica, Carlos. Natalini, Oscar. Natiello, Alberto.  Niembro, Paulino. Obregón 

Cano, Ricardo. Oliva, Enrique. Olmos, Alejandro. Omar, Nelly. Orsi, René. Ortega 

Peña, Rodolfo. Paladino, José. Parodi, Delia Deglioumini de. Pascali, Carlos. 

Pepe, Lorenzo. Peña Lillo, Arturo. Peralta, Amanda. Perón, Isabel. Phillipeaux, 

Adolfo. Prado, Francisco. Prieto, Ramón. Racchini, Juan. Ramos, Jorge A. 

Riande, Teresa. Rosa, José M. Rucci, José I. Rulli, Jorge. Saadi, Vicente L. Sapag, 

Elías. Sapag, Felipe. Scalabrini Ortiz, Raúl. Serravalle, Félix. Serú García, Alberto. 

Solanas, Fernando (Pino). Taccone, Juan  J. Tanco, Raúl. Terán de Weiss, Mary. 

Tolosa, Eustaquio. Tristán, Héctor. Unamuno, Miguel. Vacarezza, Alberto. 

Vallejo, Gerardo. Vallese, Felipe.  Vázquez, Pedro E. Villaflor, Raimundo. 

Villalón, Héctor.   
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ACCION REVOLUCIONARIA PERONISTA  

 

John William Cooke regresó a la Argentina para la Navidad del año 1963. 

Poco después, lo hizo Alicia Eguren. Se instalaron en el viejo departamento de 

Santa Fe 1183, casi esquina Libertad. 

Tras la experiencia cubana, siguieron ubicados al interior del peronismo. 

Al regresar tomaron contacto con viejos vínculos de la política local.  

En el año 1964 lanzaron la que sería su propia organización política: A.R.P. 

(Acción Revolucionaria Peronista).  

Como resultaba común en su práctica militante organizaron un 

documento de base para darle fundamentos y objetivos. Lo presentaron mediante 

un pequeño folleto. Se proponían  desarrollar una agrupación revolucionaria 

tendiente a la creación de una vanguardia mediante la formación de cuadros de 

origen sindical, universitario y político.  

Establec²an que ñARP no aspira a crear su partido pol²tico como respaldo 

para la acción mili tar, no es un sector militarizado de un partido político. Es una 

organizaci·n formada con criterio selectivo en el reclutamiento de sus cuadrosò. 

Proyectaban impulsar su ñacci·n de superficieésobre la base del 

Movimiento Peronista, participando de sus luch as políticas y sindicales, 

influyendo para la adopci·n de l²neas de acci·n correctas.ò  

En el documento hacían referencia a la acción armada, aunque no estaba 

colocada en un lugar central y estratégico. 

Aunque A.R.P. se consideraba parte del peronismo ñno se propone 

conquistar posiciones directivas de tipo sindical o política salvo, como medios 

para desarrollar su prédica y cumplir sus propósitos específicos de su estrategia 

de luchaò. 

De las viejas relaciones de la ñprimera resistenciaò se sumó rápidamente 

H®ctor Trist§n, ñel workmanò. Para el reclutamiento, sus primeros contactos 

políticos fueron con los entonces jóvenes militantes de la Juventud Universitaria 

Peronista (JUP), liderada por Hugo Chumbita, Jorge Gil Solá, y Carlos Lafforgue. 

A partir de esa convocatoria se produjo una fractura en las filas de la JUP 

(Juventud Universitaria Peronista)  entre aquellos que querían continuar la línea 

de trabajo llevada hasta el momento, tendiente a establecer lazos entre los 
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universitarios peronistas y la militancia sindical de base (Chumbita) y aquellos 

que aceptaron la propuesta global que proponían Cooke y Eguren, como fueron 

los casos de Carlos Lafforgue y Jorge Gil Solá.  

Luego se sumaron a esta agrupación Manuel Gaggero, Roberto Sinigaglia 

y Norberto Lifchtiz.  

Del ámbito intelectual, más específicamente de la poesía, se acercó 

Leónidas Lamborghini. Del ámbito sindical se acercaron el sindicalista Norberto 

Vazquez y los trabajadores Juan Zalazar, Francisco Granato, Francisco ñEl Negroò 

Alonso, Miguel Gomar, Angel Taborda, Domingo Blajakis, Rolando y Raimundo 

Villaflor, quienes configuraron el ñGrupo Avellanedaò.  

En C·rdoba, provenientes de la organizaci·n ñPalabra Obreraò vinculada 

a la Federación Universitaria de Córdoba, liderada por Abraham Kozak, se 

sumaron otro grupo de militantes.  

También formaron parte de ARP militantes como Amanda Peralta, David 

Ramos, Carlos Banegas, Juan Carlos Bardoneschi, Orlando Tomás, José Luis 

Rojas provenientes del FARN (Fuerzas Armadas de la Revolución Nacional) de 

Bengoechea, que ARP protegió tras la explosión del departamento de la calle 

Posadas. Néstor Verdinelli, proveniente del PSIN (Partido Socialista de la 

Izquierda Nacional), se acerc· a ARP por influencia de Guido ñel Gringoò 

Agnellini (antiguo militante del M ovmiento Obrero Comunista en Rosario que 

había formado parte del primer grupo entrenado en Cuba, hacia 1962,  a 

instancias de Alicia Eguren y Cooke). 

En el primer momento ARP mantuvo diálogos y debates con distintos 

grupos y nucleamientos. Por un lado con referentes del peronismo como 

Jauretche, en torno al sistema de alianzas conveniente en la coyuntura y la 

estrategia insurreccional. Con figuras disidentes del P.C.A. (Partido Comunista 

Argentina)  como Juan Carlos Portantiero (con quien habían coincidido en su 

estancia cubana) y José Aricó del núcleo cordobés de la Revista Pasado y 

Presente, en torno a la estrategia del E.G.P.(Ejército Guerrillero del Pueblo) . 

También debatieron con el grupo organizado en torno a C.O.N.D.O.R. (Centros 

Organizados Nacionales de Orientación Revolucionaria), en el que revistaban 

Juan J. Hernández Arregui, Ricardo Carpani, Rodolfo Ortega Peña y Eduardo 

Luis Duhalde, acerca de la conveniencia de utilizar la adscripción al marxismo de 
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manera pública. Polemizaron fuertemente con el grupo del M.R.P. (Movimiento 

Revolucionario Peronista), impulsado por Héctor Villalón y dirigido por Gustavo 

Rearte.  

Para ampliar su base de sustentación buscó desplegarse en distintos 

puntos del país. Así logró expandirse en el  Gran Buenos Aires (con Rubén 

Palazzesi, alias óel Cabez·nò o ñPocho), La Plata, Córdoba, Santa Fe, Mar del Plata, 

Paraná, Neuquén y Bahía Blanca. 

Más tarde, manteniendo su autonomía, se vinculó a los grupos que 

confluían en sentido general en lo que sería el peronismo revolucionario, tanto a 

nivel sindical como político.  

Desde A.R.P. Cooke fue fijando posición acerca de los acontecimientos 

nacionales. Así fueron críticos de la estrategia de la Comisión del Operativo 

Retorno en diciembre de 1964. Junto con Amado Olmos promovió el traslado de 

Perón a Cuba en enero de 1965. Apoyó tácticamente la concurrencia electoral de 

marzo de 1965. Su crítica a la burocracia, fundamentalmente la política, se centró 

en la ausencia de método organizativo e ideología revolucionaria para la 

coyuntura. Ante el viaje de Isabel Perón se mostraron distantes, aunque 

apoyando la embestida contra el vandorismo. En el enfrentamiento de la Pizzería 

Real de Avellaneda, con motivo de un congreso del peronismo, cayeron 

acribillados dos militantes de la agrupación: Domingo Blajakis y Juan Zalazar.  

En el momento del golpe de junio de 1966 Cooke fue  uno de los primeros 

en denunciar su naturaleza regresiva sin albergar expectativa alguna con respecto 

a sus proyecciones, que quedaron plasmadas en la obra: El Peronismo y el Golpe 

de Estado. Informe a las bases del Movimiento. 
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 En diversos manifiestos siguieron sosteniendo esa posición. 

 

Para octubre de 1966, en una nota para la Revista Cistianismo y 

revolución, Cooke abogaba por la construcci·n del ñperonismo revolucionario 

como vanguardia que busca reconciliar la política del Movimiento con el 

verdadero papel que ®ste tiene en el enfrentamiento de fuerzas socialesò.  Buscaba 

la estructuraci·n como ñpartido revolucionarioò, argumentando en favor de una 

ñpol²tica revolucionaria entendida como unidad de teor²a, acci·n y m®todos 

organizativosò. La salida en ese medio gr§fico denotaba relaciones que iban m§s 

allá: grupos cercanos a García Elorrio de origen cristiano se acercaban a A.R.P. 
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Al desatarse el conflicto portuario, liderado por Eustaquio Tolosa, Amanda 

Peralta y Néstor Verdinelli se sumaron a la protesta. La encargada de la expulsión 

de ARP fue Alicia Eguren, por su actuar inconsulto. 

En todo este tiempo, Cooke continuó con el envío de cartas a Perón en los 

que se mostraban las crecientes diferencias políticas y metodológicas. Desde 

A.R.P. apoyaron los intentos de Alberte por reconducir al peronismo en sentido 

combativo. Vieron con simpatía el nacimiento de la CGT de los Argentinos. 

Participaron de la convocatoria del primer congreso del Peronismo 

Revolucionario de septiembre de 1968, coincidiendo con el deceso de Cooke.  

Tras su fallecimiento, Alicia Eguren fue cuestionada en su papel directivo, 

aunque sostuvo la orientación de la organización, vinculándose a distintas 

iniciativas del peronismo revolucionario en los años setenta (Revista Hombre 

Nuevo, peronismo de las bases y revista Militancia , FAS y PROA). 

En cuanto a la cuestión armada, existen versiones que indican la 

consolidación de un aparato militar relativamente importante, con una capacidad 

técnica y logística nada desdeñable en las condiciones de época. En este espacio 

se destacaba la figura del santafesino Néstor Verdinelli . 

De todos modos, Cooke tuvo en este aspecto una posición oscilante: de 

iniciativas tempranas (como la de Uturuncos que contó con su apoyo) a señalar 

que, antes de lanzar acciones armadas, era necesario trabajar al interior del 

peronismo para contar con un apoyo de masas y que existían acciones políticas 

pendientes. 

En el plano regional, A.R.P. tuvo una importante actuación en los 

cónclaves convocados en La Habana en enero de 1967 con la Tricontinental y en 

la convocatoria del año 1968 con la Organización Latinoamericana de 

Solidaridad. Cooke presidió la delegación argentina y sostuvo intervenciones 

destacadas en sus deliberaciones. 
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AVION NEGRO  

 

 El avión negro constiuyó un relato popular sobre el retorno de Perón desde 

el exilio articulado como un mito.  Con posterioridad al derrocamiento de Perón 

en 1955 surgió una configuración narrativa en consonancia con las prácticas 

políticas de la resistencia según la cual Perón regresaría a la Argentina.  

 Dentro de estas narrativas, el cómo se produciría ese retorno se impuso 

con fuerza hasta el primer lustro de la década de 1960.   

 Si bien no hay certezas sobre sus orígenes, cuando se produjo el 

levantamiento de Valle, en el marco del horror provocado por la respuesta de la 

dictadura emergió la narración del avión negro. No puede afirmarse una relación 

lineal de causa y consecuencia, pero es concebible que el avión y la circulación del 

rumor que tuvo lugar en ese momento permitiera tramar la ñesperanzaò del 

regreso. 

 El avión negro como imaginario, entonces, fue una de las narraciones 

emergentes para hacer frente a la incerteza de ese presente. El mito nació como 

un rumor y surgió de los relatos de quienes fueron partícipes. 

 Algunas memorias afirmaron que tomó verosimilitud cuando producido el 

levantamiento de Valle y Tanco, y estando en Colón (Panamá), Perón por unos 

días había dejado de ser visto en público. Cosa no habitual, ya que comía en un 

local amigo. Esto se debió, cuentan, a un problema gastrointestinal, pero en 

paralelo y como elemento articulador, en la zona del canal de Panamá se dio por 

perdido un avión norteamericano de color negro. Surgió de estos eventos aislados 

una versión sobre la idea de que ese avión no se habría caído, sino que Perón 

habría tomado ese avión y vendría hacia la Argentina.  

 Roberto Baschetti relató que en 1956 el avión negro era la aeronave con la 

que, según la ilusión popular, volvería el General Perón a la Patria para encabezar 

la insurrección revolucionaria. El avión daba forma a la esperanza en el triunfo 

popular final. Pese a la aparente fortaleza del enemigo, era la unión entre una 

Conducción Revolucionaria (Perón) y el Pueblo, que no se doblegaba ante la 

prepotencia reaccionaria armada ni ante los ñdialoguistasò. Baschetti afirm· que 
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hasta había precisiones acerca de que iba a aterrizar en Tucumán y desde allí, 

desde el Norte, Perón iba a encabezar la larga marcha de su pueblo, bajando hasta 

Buenos Aires, para librar el combate final en aras de la victoria definitiva.  

 En otra de las versiones, desarrollada por el político tucumano y hombre 

de la resistencia en esa zona, Amado Juri se afirmaba que, creyendo lo que les 

decía Delia Parodi, por 1957, llegaron a preparar un lugar en Trancas, cerca de 

Salta, llamado Las Higueras en la ruta 38, adonde iba a aterrizar el avión negro. 

Incluso fue tal la convicción de la llegada que, afirmaba Juri, prepararon un 

ñterreno hermosoò y c·mo hab²a un §rbol que molestaba ñlo sacaronò para el 

aterrizaje.   

 Resulta importante consignar que el número 6 del año 1 de la revista Tía 

Vicenta incluyó un avión negro en una caricatura del lado del bando de los 

ñdepuestistasò en un enfrentamiento en batalla naval con los revolucionarios. El 

hecho de incluirlo sin mayor explicación muestra que la referencia era conocida 

por el público. Números posteriores de los años 1957 y 1958, según Samuel 

Amaral, continuaron haciendo referencia al avión negro en diversos contextos, 

siempre aludiendo al retorno de Perón. 

 Cuando se produjo el evento orquestado por Vandor que terminó con el 

fallido retorno de Perón en 1964 y su deportación a Madrid desde Rio de Janeiro, 

la habitual lectura del fracaso puso el foco en la interna del propio peronismo, en 

el papel de Vandor y el vandorismo.  

 Al margen de estas consideraciones acerca del retorno fallido se afirmó que 

Envar ñCachoò el Kadre hizo planear en el cielo de la Plaza de Mayo un enorme 

avión negro hecho con papel de barrilete.   

 En otra de las versiones circulantes, el diario Crónica  del 15 de diciembre 

de 1964, en un pequeño recuadro, informaba que un avión de madera pintado de 

negro aterrizaba en la Plaza de Mayo y había sido realizado por un grupo de las 

juventudes peronistas. Se trataba de la reafirmación de la posibilidad del retorno 

siempre presente a pesar del fracaso.  
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 Si hubo un avión negro imaginario (el de 1956) y otro frustrado (el de 

1964), también existió otro narrado en textos literarios de la década de 1960 que 

remitiron a múltiples significaciones y definiciones del p eronismo e interpeló a 

sus oponentes. En este sentido, fueron fundamentales el cuento el avión negro  

de David Viñas (1963) y la obra con ese nombre escrita por Roberto Cossa, 

Germán Rozenmacher, Carlos Somigliana y Ricardo Talesnik de 1970, que fue 

estrenada en el Teatro Regina ese mismo año.   
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 Finalmente, el avión del retorno realizado (1972 y 1973). La 

heterogeneidad de las imágenes, las significaciones del mito permitieron y se 

vincularon con los distintos aviones negros que las narrativas posteriores 

plasman. Lo que tienen en común todas ellas fue la idea de un peronismo que 

vuelve. El avión negro fue la forma narrativa que dio sustento a un significante 

portador de las esperanzas de restitución del justicialismo depuesto, perseguido 

y proscripto para que al fin retornara en respuesta a anhelos populares que 

perseveraron durante dieciocho años. 
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COMANDOS CIVILES REVOLUCIONARIOS  

 

Los Comandos Civiles Revolucionarios (CCR) fueron grupos de civiles 

organizados clandestinamente en forma de células, armados y liderados por un 

jefe vinculado a algún partido o facción militar, que actuaron en la Argentina 

contra el gobierno a cargo de Juan Domingo Perón. Desde los años cincuenta, 

miembros de diferentes partidos políticos como el radicalismo, socialismo, 

comunismo, el conservador y el demócrata cristiano, junto a facciones militares 

antiperonistas y nacionalistas católicas, juzgaron al gobierno  de Perón como un 

ñR®gimenò compulsivo y opresor, por encima de cualquiera otra consideraci·n. 

Estos grupos opositores se organizaron seg¼n sus definiciones, ñen 

nombre de la libertad y de los valores nacionalesò y en contra de ñla tiran²aò 

haciendo uso de un buen grado de violencia.  Asimismo, las persecuciones o 

prácticas represivas del gobierno a través de organismos como Coordinación de 

Informaciones del Estado (CIDE), la División de Informaciones Políticas, el 

Servicio de Informaciones de la Secretaría de Asuntos Políticos y el de la 

Subsecretaría de Informaciones y Prensa, en contra de quienes consideraban, de 

manera gen®rica, como ñagitadores comunistasò, promovieron una mayor 

radicalización de los opositores. 

Aunque los comandos se fueron formando lentamente y en todos los 

pueblos del país, la actual historiografía los registra en el momento de su mayor 

activismo, desde noviembre de 1954 hasta septiembre de 1955 y los ubica de 

manera más evidente en las zonas de Buenos Aires y Córdoba en los momentos 

del golpe milit ar que derrocó a Perón. 

Los civiles como organización conspiradora en comandos contra los 

oficialismos, hunde sus raíces en la vieja cultura política argentina. Desde la caída 

de Hipólito Yrigoyen en los años treinta, grupos de civiles leales al yrigoyenismo 

se unieron con militares obligados a pasar a retiro por los gobiernos de Uriburu 

y Justo, para combatir en conjunto. Un documento de época da cuenta que 

ñcuando se produjo en 1943 el levantamiento armado que desemboc· tres a¶os 

después en el gobierno de Perón, ya existían grupos de civiles con el 

entrenamiento semimilitar otorgado por oficiales retirados.  
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Fue desde 1949 en adelante cuando se registraron las primeras y confusas 

intentonas de golpes contra el gobierno peronista. Desde ese año, los más 

exaltados consideraron a la reforma constitucional propuesta por el gobierno, 

como el texto madre del autoritarismo político.  De todos modos, podría decirse 

que los comandos recibieron su bautismo de fuego con la sedición del general 

Benjamín Menéndez en 1952. 

La organización de los CCR antiperonistas era celular. Estaban formados 

en grupos entre diez y veinte personas quienes, en la mayoría de los casos, 

empleaban identidades falsas o información tabicada. Las diferentes células se 

ligaban entre s² y respond²an a un ñenlaceò el que a su vez pod²a depender tambi®n 

de una autoridad superior, en general un militar con conocimientos y recursos 

materiales y logísticos, capaces de promover un boicot o conspiración.  

 

Quienes participaron en estos comandos tuvieron su propio cursus 

honorum . Hubieron quienes solo participaron en acciones de propaganda y 

agitación antiperonista, entre los cuales se registran algunas mujeres. Estos 

llevaban adelante tareas como la de imprimir ñpanfletosò, unos típicos volantes 

realizados con mimeógrafos caseros, donde se publicaba toda información 

extraoficial.  Otra tarea consistía en funcionar como correos humanos de reparto 

de ese material, llegando sigilosamente a domicilios particulares para extender el 

discurso revolucionario. Los más audaces y comprometidosse entrenaron 

durante meses en tácticas y en uso de armas y explosivos para realizar ataques 

personales. Una tercera opción fue la del entrenamiento técnico para ñtomas de 

radioò o interrupci·n de emisiones de ondas radiales oficiales. El plan madre de 

los CCR en pleno auge revolucionario de 1955, y quizás su participación más 



Diccionario del peronismo 1955-1969  323 

visible, fue tomar los medios de comunicación con el fin de paralizar el aparato 

estatal de propaganda oficial, tanto en Córdoba como en Buenos Aires.  La toma 

de las radios locales, la destrucción de los sistemas de transmisión o la 

disminución de la potencia de onda, fue un arma clave. Para lograrlo en la ciudad 

de Buenos Aires un equipo de técnicos a cargo del ingeniero Carlos Burundarena 

planificaron, el ñsilencio de radioò en plantas como Pacheco, Florida, Ciudadela y 

Hurlingham entre otras . 

Las acciones clandestinas son difíciles de cuantificar y la capacidad de sus 

organizaciones son de dudosa memoria, más bien mitificada. En ese sentido, los 

más optimistas declararon que se alcanzó a tener 30.000 hombres en armas 

contra Per·n. Otros m§s esc®pticosconsideraron que ñlos de hierroò, nunca 

fueron más de 3.000 o 4.000. Porque como en toda organización armada solo los 

más convencidos daban el paso a la clandestinidad. 

 

 

 Los nombres que siguen, no exhaustivos, son solo ejemplos y surgen de 

testimonios siempre opacos tanto de los protagonistas con cierta responsabilidad 

como de allegados, dando  cuenta del matiz y la heterogeneidad respecto de su 

origen social o ideológico de los CCR: Aguirre Cámara, José (demócrata), Alvarez 

Agustín (Partido Dem·crata Progresista y GOFA ñgran Maestre del Gran Oriente 

Federal Argentinoò), Alvear Morales, Miguel Angel, Amadeo Mario, (nacionalista 

católico), Arnaudo, José (Nacionalista católico),Beccar Varela Cosme 

(nacionalista, católico), Bonardo Augusto (periodista) , Burundarena Carlos 

(nacionalista católico),  Canitrot Adolfo ( radical y miembro de la FUBA), 

Carranza, Roque (radical y miembro de la FUBA), Castellanos, Tristán (radical), 
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Corominas, Rodolfo (demócrata), De Estrada, Santiago (nacionalista católico), 

De Martini, Ciro (h)( militar), Diaz Colodrero, Mario( nacionalista católico), Díaz 

Vieyra, Santiago (nacionalista), Douek, Rafael  (radical, miembro de la FUBA), 

Euclides, Ventura Cardozo (nacionalista), Fernandez Alvariño, Próspero Germán 

(militar), Gallardo, Juan Luis  (soldado conscripto), Gallo, Vicente (nacionalista), 

Ghioldi, Américo ( socialista), Goyeneche, Juan Carlos (nacionalista), Guevara, 

Juan Francisco (militar),  Illia Arturo ( radical), Lamuraglia Raúl (miembro de la 

UIA),  Lastra, Bonifacio (nacionalista),  Ledesma Clodomiro (nacionalista), 

Manrique, Francisco (militar), Martinez Zemborain,Oscar  (radical), Martinez 

Zemborain, Abel (radical).   
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COMANDO DE ORGANIZACIÓN (1961 -1976)  

 

El Comando de Organización (CO) de la Juventud Peronista (JP) se fundó 

en 1961 y fue una destacada agrupación en los años sesenta y setenta. Este grupo 

surgió de una escisión de la Mesa Ejecutiva de la JP, impulsada por los dirigentes 

juveniles que controlaban la Secretaría de Organización, de la cual devino el 

nombre. Los jóvenes dirigentes eran Alberto Brito Lima, Pablo Flores, Rubén 

Macchiavello y Domingo Paleo, y hasta mediados de la década del sesenta 

tuvieron hegemonía en la JP.  

 

Macchiavello, Brito  Lima y Flores 

Tenían presencia en algunos importantes sindicatos obreros y un implante 

territorial en varios barrios periféricos del área metropolitana de Buenos Aires, y 

con el paso de los años extendieron su influencia a otras provincias. A lo largo de 

su itinerario el CO conservó como una marca distintiva el marcado perfil social 

plebeyo de sus orígenes. Si bien Brito Lima y otros dirigentes eran lectores 

asiduos, el ascendiente militante lo ganaron a través de la acción directa.  Como 

los demás miembros de la Mesa Ejecutiva, Brito Lima fue perseguido y el 6 de 

agosto de 1961 mantuvo un enfrentamiento armado con la policía, en el que 

resultó herido.  

Ya en 1963 es posible apreciar en el principal folleto editado por el CO, 

Argentinos a la lucha , un lenguaje que en los setenta se volvería frecuente: la 

denuncia de la ñinfiltraci·n marxistaò en los elencos de la JP. Para ello, la 

ortodoxia de la Doctrina Peronista funcionaba como una suerte de cuerpo 

filosófico -político de alcance existencial. 


