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INTRODUCCIÓN 

Durante el gobierno de la dictadura militar ejercida por el General Pedro 

Eugenio Aramburu y el Contralmirante Isaac Rojas, y más precisamente el 9 de 

junio de 1956, se produjo un alzamiento cívico militar, encabezado por el General 

Juan José Valle, el General Raúl Tanco, y el Coronel Oscar Cogorno. El gobierno 

de la autodenominada "Revolución Libertadora" responderá con niveles de 

represión muy elevados frente a dicho levantamiento. Esa misma noche, varios 

civiles y militares fueron pasados por las armas, muchos de ellos sin ningún tipo 

de juicio sumario previo, y otros ametrallados por la espalda, como sucedió con 

varias personas en la localidad de José León Suárez. La orden de fusilar partía 

de un decreto que no podía ser aplicable a los prisioneros, ya que se había 

dictado con posterioridad a la detención de los mismos 1 . 

En este contexto, esta investigación se propone arfjr las práctica 

>--
les ales y cultura 	la clase trabajadora en un lugar. y un periodo 

determinado: la resistencia obrera en el sur del Gran Buenos Aires, más 

específicamente en el partido de Lanús entre 1955 y  1958, intervalo histórico 

comprendido entre el golpe militar que derrocó al segundo gobierno de Juan 

Domingo Perón el 16 de septiembre de 1955, hasta los comicios electorales de 

1 
 Sobre una crónica detallada de los hechos, ver entre otros la obra de Rodolfo Walsh. "Operación Masacre". 

Buenos Aires. De la Flor.1972. 



febrero de 1958 que llevaron al Doctor Arturo Frojjzi a la presidencia de la 

Nación. 

Una de nuestras primera7eáis5l n relacion al tema sera la de tratar 

de demostrar qué características isumi6la resistencia obrera en Lanús durante la 

dictadura militar de la "Revolución Libertadora". En segundo lugar, nos 
- 

detendremos a observar qué particularidades adquirió el levantamiento obrero y 

militar el 9 de junio de 1956 así como la represión dictatorial que siguió al mismo 
- 

en el mencionado distrito. Esta sublevación no sólo fue protagonizada por 

militares sino que también tuvo un importante número de obreros tal como lo 

evidencia la numerosa cantidad de muertos de origen civil que superó a las bajas 

de hombres enrolados en las Fuérzas Armadas. Asimismo, trataremos de 

enmarcar el hecho dentro de las dos orientaciones ideológicas que se le 

atribuyeron al movimiento, ya fuese como una Revolución Peronista o como un 

levantamiento militar. En tercer orden, analizaremos otra forma que adoptó la 

resistencia; en particular, estudiaremos cómo se manifestó la misma en términos 

culturales y simbólicos: los trabajadores tendieron a apropiarse de los símbolos y 

mensajes de los sectores dominanteyen muchos casos, los resignificaron, 

contribuyendo a la consolidación de Una identidad colectiva de restencia. Los 

sectores dominantes también tendieron a valorar su propia experiencia en este 

proceso, a través de la denominada "desperonización".Ejemplo de ello, es el 1 
cambio de nombre de partido de 4 de Junio por el de partido de Lanús hacia 

octubre de 1955 como parte del mismo proceso, iniciado por el General Eduardo 

Lonardi hacia fines de septiembre de 1955. 
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LOS ENFOQUES HISTORIOGRÁFICOS SOBRE EL TEMA Y EL 

PERÍODO 

Muchos de los estudios históricos que analizaron esta etapa de la historia 

argentina, hicieron hincapié en los aspectos económicos, políticos o sociales de 

(1 7 éste proceso, sobre - 

Otros autores en cambio, toman las acciones desarrolladas por la clase 

obrera como objeto de estudio y analizan la relación entre los sindicatos y el 

Estado durante esta etapa3 . 

Desde otra perspectiva académica, más centrada en las condiciones de 

vida de los trabajadores tras el derrocamiento del segundo gobierno de Perón, 

identificamos toda una corriente historiográfica desarrollada en ámbitos'Ñ 

universitarios de Gran Bretaña y los Estados Unidos, a través de,las producciones. 

de Edward Thompson, Raymond Williams, Gareth Stedman Jones, David 

Montgomery, entre otros autores que abordaron la cuestión obrera. 4  

2 
 Intentar una descripción bibliográfica detallada sobre los distintos trabajos dedicados al peronismo durante 

esta etapa, excede el lugar que tenemos en estas páginas .Ver entre otras la siguiente bibliografía: Carlos 
Díaz Alejandro."Ensayos de historia económica argentina". Buenos Aires Amorrortu. 1975. Ricardo Sidicaro. 
"La política mirada desde arriba. Las ideas del diario La Nación. 1909-1989".Sudarneri cana. . Buenos Aires. 
1990. Adolfo Dorfman."Cincuenta años de la industrialización en la argentina. 1930-1980". Solar Hachette. 
Buenos Aires. 1983. Eprime Eshag y Rosemary Thorp. "Las políticas económicas ortodoxas de Perón a 
Guido. 1953-1963". En Aldo Ferrer. Los planes de estabilización en la argentina. Buenos Aires. Paidos. 
1969. Guillermo O'donell. "Estado y alianzas en la argentina.1956-1976". Buenos Aires. CEDES.Doc.de 
trabajo No.5. 1976. Susana Torrado. "Estructura social de la argentina. 1943-1983".Buenos Aires. De la 
Flor. 1 992.Jorge Kafz et al. "El proceso de industrialización en la argentina. Evolución, retroceso y 
prospectiva". Buenos Aires.CEAL. 1992. 

Entre otros autores ver Marcelo Cavarozzi. "Sindicatos y Política en Argentina". Buenos Aires. Cedes.1984; 
ídem. "Peronismo, Sindicatos y Política en la Argentina (1943-1981)' en Pablo Casanova (coord.) 
Historia del movimiento obrero en América Latina. México. Siglo XXI, Vol. IV. (dem. "Autoritarismo y 

Democracia" (1955-1983).Buenos Aires. CEAL. 1987.Juan Carlos Torre. "La formación del sindicalismo 
Peronista". Buenos Aires. Legasa.1988. 
Se puede consultar, entre otras, las obras de: Raymond Williams. "Marxismo y Literatura" . Barcelona. 
Península.1980.Edward Paul Thompson. "La formación de la clase obrera en lnglaterra".Barcelona. 
Crítica. 1989. Gareth Stedman Jones. "Lenguajes de clase. Estudios sobre la clase obrera Inglesa (1832-
1982)".Madrid. Siglo XXI. 1989 y David Montgomery. "El Control Obrero en Estados Unidos. Estudios sobre 
la historia del trabajo, la tecnología y las luchas obreras". Madrid. Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social. 1985.. 
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Pero fue sin duda la publicación del libro de D 	am 	que resumió 

esta nueva mirada historiográfica anglo norteamericana, para el estudio del caso 

argentino. 5  La obra de James se centró en la reconstrucción de las prácticas, las 

percepciones y los discursos de los trabajadores principalmente durante la etapa 

que estamos abordando, analizando las diferentes respuestas de los obreros a la 

política Estatal y empresarial, explicando también como la cultura y la identidad 

peronista se fueron resignificando en función de las acciones desarrolladas por la 

" 	

sostiene el historiador 

no Alejandro Schneider, respectodel libro de James: 

"A partir de su lectura comenzó a emplearse en los nuevos trabjos toda una serie de 

categorías analíticas y conceptos (elaborados previamente por los intelectuales antes nombrados) 

como los de experiencia, conciencia, estructura del sentir, lenguaje, cultura obrera y tradiciones 

populares. De manera simultánea, las investigaciones recientes, influenciadas también por 

especialistas extranjeros, como Carlo Ginzburg, Giovanni Levi o Robert Darnton, han hecho 

valiosos aportes a la pesquisa de este período al observar situaciones concretas conservando la 

globalidad histórica." 6  

En la producción historiográfica argentina, este enfoque fue tomado entre 

otros, por las obras de Ernesto Salas, James Brennan, Liliana Garulli y Alejandro 

Schneider. 7  Salas abordó la resistencia peronista a través del caso de la toma del 

Daniel James. "Resistencia e Integración. El Peronismo y la clase trabajadora argentina. 1946-1976". Buenos 
Aires. Sudamericana. 1990. También del mismo autor, "Racionalización y respuesta de la clase obrera: 
contexto y limitaciones de la actividad gremial en la argentina". En Desarrollo Económico. Vol.21, no 83, 
Buenos Aires. Octubre-Diciembre.1981. 

6 
 Alejandro Schneider. "Los Compañeros .Trabajadores, Izquierda y Peronismo. 1955-1973". Imago Mundi. 

Buenos Aires. 2006. Pág. 23. Entre otras investigaciones el autor menciona a Carlo Ginzburg. "El queso y 
los gusanos" .Barcelona. Muchnik Editores.1991.Giovanni Levi. "La herencia inmaterial. La historia de un 
exorcista Piamontés del Siglo XVI/".Madrid. Nerea.1990 y Robert Darnton. "La gran matanza de gatos y 
otros estudios en la cultura Francesa." México Fondo de Cultura Económica.1984. 
Ernesto Salas. La Resistencia Peronista: la toma del frigorífico Lisandro De la Torre". Buenos Aires. 
CEAL.1990. También del mismo autor: "Conciencia y cultura obrera en la primera etapa Peronista' 
(mlmeo).BuenosAires. 1993. James Brennan. "El Cordobazo. Las guerras obreras en Córdoba.(1955- 
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frigorífico Lisandro de la Torre en 1959, contribuyendo a describir los lazos de 

solidaridad entre los trabajadores de base frente al conflicto, los sabotajes a la 

patronal y la organización de estructuras gremiales de base clandestinas. En el 

libro de Brennan, su trabajo estuvo centrado en identificar los reclamos laborales y 

sus medidas de fuerza para el caso de Córdoba entre 1955 y  1976. Garulli 

también, al igual que Salas describieron los rasgos de la experiencia obrera 

durante los dieciocho años de proscripción del peronismo entre 1955 y  1972. 

Pero fue sin dudas el trabajo d Schneider que analizó en profundidad el 

comportamiento de los trabajadores de base, sus experiencias, sus luchas como 

sujeto colectivo, a partir de estudiar la actividad gremial de la clase obrera en el 

Gran Buenos Aires entre 1955 y  1973. 

Schneider examinó a través de un determinado objeto de estudio, en 

particular, en la zona norte del conurbano bonaerense, la conflictividad laboral en 

las unidades de producción y las respuestas obreras que fueron conformando 

como proceso, una clara conciencia obrera y anticapitalista, el surgimiento de una 

nueva clase de dirigentes gremiales, el nacimiento de acciones desarrolladas por 

los trabajadores de base que muchas veces contradecían las indicaciones de la 

cúpula sindical. El accionar de los trabajadores fue producto de la propia cultura 

obrera durante esas décadas analizadas por el autor, quien sostiene: 

"Así, hubo un particular interés en explorar el modo en que los obreros constituyen su 

identidad y su conciencia sobre la base de su experiencia y de las prácticas sociales con las otras 

1976).Buenos Aires. Sudamericana.1996.Liljana Garulli et al. "Nomeolvides. Memoria de la Resistencia 
Peronista. (1955-1972). "Buenos Aires. Biblos.2000. 



clases; como se nutren sus pautas culturales a partir de las percepciones que poseen de sí y de los 

demás actores sociales:' 8  

Qs desde éste foqu5e nosotros abordaremos nuestra investó 

de un caso específico de estudio: el partido de Lanús, sin obviar el contexto más 

general desde la escala del sur del gran Buenos Aires al escenario nacional, y el 

comportamiento de los trabajadores en el marco de los diferentes grupos de poder 

que intentaron controlar la conflictividad social tras el derrocamiento de Perón. 

Debemos aclarar que lo local no es solamente la reproducción micro de procesos 

materiales y culturales de niveles más amplios, sino que en éste espacio social se 

constituyen elementos históricos particulares. Lanús es un partido con una 

profunda tradición de movilizaciones sociales desde mediados del siglo XX, y que 

generó desde sus orígenes importantes niveles de adhesión al peronismo 

emergente hacia mediados de los años cuarenta. Sobre estas cuestiones 

profundizaremos en los primeros capítulos de nuestra investigación. 

ALGUNAS CUESTIONES METODOLÓGICAS SOBRE EL TEMA 

En función de las diferentes posturas historiográficas y de las hipótesis 

planteadas sobre el tema, resulta necesario aclarar algunas consideraciones 

sobre 

Como dijimos anteriormente, la mayoría de los trabajos que analizaron este 

período lo hicieron desde una mirada macro explicativa, estableciendo 

8 
Alejandro Schneider. Op. cit. Pág.27. 



generalizaciones con un escaso sustento empírico, sobre todo las investigaciones 

de la década de 1960 y  los primeros setenta. Por dichos motivos se realizó una 

minuciosa recopilación de fuentes primarias. En primer lugar se efectuó una 
1' 

lectura sistemática de tres periódicos de circulación nacional (La Nación, La 

Prensa y La Razón) entre septiembre de 1955 y  febrero de 1958. También 

corresponde indicar que fueron utilizados otros diarios y revistas semanales, entre 

otros, Clarín, Crítica, El Día, Primera Plana, Mayoría, AsJÇ Militancia, Palabra 

Argentina y Resistencia Popular. 

Incluso fue muy importante la utilización de prensa local: Vida de Lanús, La 

Ciudad, La Idea y Voz Femenina, entre otros. 

En segundo lugar, nos enriquecimos con los documentos elaborados por 

las dependencias-gubernamentales: el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

y los registros de la municipalidad de Lanús, que fueron fundamentales para la 

investigación. En tercer lugar, se contó con el acceso a un variado archivo laboral: 

desde documentos de la Confederación General del Trabajo (CGT) hasta 

volantes, comunicados, manifiestos, cartas familiares yuna gran cantidad de 

prensa clandestina: El Guerrillero, De Pié, El Populista, El Hombre, Norte, El 

Soberano y Línea Dura, entre otros. 

Por último, se utilizó una gran cantidad de testimonios orales .EI riesgo de 

utilizar éste último tipo de fuentes, radica menos en las lagunas de la memoria 

que en la selectividad y recreación que las caracteriza. Si se tratara de la única 

forma de acceder a la información, el riesgo mencionado se transformaría en un 

obstáculo insalvable. Pero confrontándolas con otras fuentes, como hemos hecho 

10 



en nuestra investigación, y pudiendo dimensionar el peso de algunos estereotipos, 

se transforman en fuentes de excelente nivel9 . Consideramos que la utilización de 

la entrevista oral es necesaria por el tipo de enfoque que le damos a nuestro 

trabajo, centrado entre otras cosas, en rescatar la experiencia de los trabajadores. 

Creemos que pueden resultar fundamentales para lograr una buena información 

acerca de los espacios políticos dentro de los barrios, fundamentalmente en lo 

referente a los "Comandos clandestinos de la resistencia peronista" a nivel barrial. 

No pretendemos ampliar el debate generado en los últimos años acerca de 

la utilización de las entrevistas orales, y sólo nos remitiremos a señalar la 

bibliografía citada sobre él tema en cuestión. De más esta decir, que utilizaré una 

extensa cantidad de fuentes bibliográficas secundarias, que nos ayudará a 

entender en forma más completa la temática de nuestra investigación. 

Este trabajo ha sido organizado de la siguiente manera: consta de tres 

secciones En la primera de ellas abordamos todo un capítulo dedicado a analizar 

la estructura social y económica del sur del Gran Buenos Aires, con el objeto de 

contar con elementos que nos ayuden a comprender mejor las prácticas obreras 

durante la dictadura militar de Aramburu y Rojas. 

En la misma se analiza el desarrollo poblacional e industrial del Partido de 

Lanús durante esta etapa. La segunda parte estudia las acciones de los 

trabajadores en la coyuntura histórica específica qua estamos tratando, entre 

septiembre de 1955 y diciembre de 1956. El siguiente capítulo explica el caso 

Ver entre otros: William Moss et al. "La historia oral".Buenos Aires. CEAL.1991.Ronald Fraser. "La 
formación de un entrevistador". En Historia y fuente oral, No.3, Barcelona, 1990. Págs. 129-150.Aníbal 
Ford. "Desde la orilla de (a ciencia". Acotaciones sobre identidad, información y proyectá cultural en una 
etapa de crisis. Buenos Aires. Puntosur. 1987. Págs. 17-35. 
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específico de los fusilamientos del. .9 de junio de 1956 en Lanús y sus 

consecuencias, donde abordaremos las principales hipótesis planteadas. 

Finalmente la tercera sección, que corresponde al capítulo cuatro, se 

detiene en comprender las características políticas, sociales y culturales que 

asumió la resistencia obrera para el caso de Lanús entre enero de 1957 y  febrero 

de 1958. Por último, desarrollaremos algunas conclusiones finales a manera de 

cierre de nuestra investigación, acompañado de un apéndice documental con 

material inédito sobre el tema abordado a lo largo de éste trabajo. 

12 



CAPÍTULO 1 

EL DESARROLLO URBANO E INDUSTRIAL DE LA ZONA SUR 

DEL GRAN BUENOS AIRES 

Para comprender con mayor profundidad el tema planteado, hemos 

decidido realizar un análisis microregional de un conjunto de comunas del 

conurbano bonaerense, algunos de los municipios que integraron, y hoy 

también lo siguen haciendo, la zona sur del Gran Buenos Aires: Avellaneda y 

Lanús. Hemos elegido esta región pues en ella las manifestaciones obreras 

tuvieron características muy específicas producto del desarrollo industrial de las 

décadas de 1930 y  1940,  y  también, porque ambos partidos se encontraban 

unidos hasta el 29 de septiembre de 1944, fecha en la que el actual partido de 

Lanús se separa del partido.de  Avellaneda con el nombre de "Partido de 4 de 

Junio".Como instrumento de análisis, el intentar el abordaje de un área 

territorial específica, nos permite conocer con mayor profundidad las prácticas 

sociales y culturales de los trabajadores en esta zona. 

Para comenzar, queremos aclarar previamente, que realizar una historia 

mucho más amplia del desarrollo poblacional y urbano del territorio elegido, 

desde la primera colonización española hasta mediados de los años cincuenta, 

excedería mucho los límites de nuestra investigación 1 . 

1 
 Para mayor información sobre los trabajos que abordaron la historia del Partido de Lanús ver, entre 
otros: Alberto De Paula, Ramón Gutiérrez y María Viñuales, "Del Pago del Riachuelo al Partido de Lanús". 
Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires. "Ricardo Levene". La Plata. 1974. Reseña histórico-
económica de los Partidos de la Provincia de Buenos. Aires. Banco de la Provincia de Buenos Aires. 
1978. Pasado y presente del Partido de Lanús. Municipalidad de Lanús. 1988. Reseña histórica del 
Partido de Lanús . Municipalidad de Lanús. 1995. Ver también José Levitán. "Nueva Historia de Lanús". 
Grupo editor Mensaje. Lanús. 1993. Roberto Herrera. "Lanús y su historia. Avellaneda y Lomas de 
Zamora." Buenos Aires. Llavallol. 2000. 
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Por dichos motivos, si bien describiremos algunos aspectos centrales del 

proceso socio-económico de urbanización en el sur del Gran Buenos Aires y 

sus principales jalones históricos, delimitaremos nuestro análisis 

fundamentalmente a la etapa comprendida entre las décadas de 1940 y  1950. 

Los orígenes de la localidad de Lanús se remontan al año 1867, cuando 

se crea la estación Lanús del ferrocarril del Sud, pero su historia esta 

íntimamente relacionada con el Partido de Avellaneda, al cual pertenecían los 

actuales territorios de Lanús: 

"Por Ley del 22 de octubre de 1895, se confiere al pueblo de Barracas al Sud el título 

de ciudad, y por Ley sancionada el 8 de enero y promulgada el 11 de enero de 1904, se le 

cambió a la ciudad y partido su antiguo nombre por el de Avellaneda". 2  

La corriente inmigratoria de fines del siglo XIX procedente de ultramar 

integrada principalmente por españoles e italianos, se ubicó cerca de los 

primeros frigoríficos instalados en Avellaneda-Lanús. Pero• los primeros 

nucl.eamientos importantes de población se ubicaron en torno a la estación de 

trenes, que constituyó la principal fuente de mano de obra de la zona. En la 

etapa que va desde 1870 a principios del siglo XX, la localidad de Lanús 

comienza a extenderse sobre una gran cantidad de terrenos que son loteados 

a bajo precio, conformándose de manera gradual los distintos barrios que 

constituyen actualmente el Partido de Lanús: Villa General Paz, Villa Diamante, 

Villa Caraza, Valentín Alsina, Villa Obrera, Villa de los Industriales y Remedios 

de Escalada. En ésta última localidad se instalan hacia el 1900 los talleres 

ferroviarios: 

2  Diario "La Ciudad" de Avellaneda.2410411 974. 
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"La zona comenzó a denominarse "talleres" en razón de que en ella y cercana a la 

estación ferroviaria emergieron los primeros galpones de reparación del material rodante. 

Recién en 1908, a fines de ese año, comenzaron a correr los primeros tranvías por la entonces 

Avenida Pavón, que era todavía de tierra. En 1905 se crea la actual Sección Escalada de La 

Fraternidad (entidad gremial que agrupe al personal ferroviario de conducción de locomotoras). 

Corría el año 1922 cuando por razones lógicas de aspiraciones gremiales, los sindicatos de 

tráfico y talleres se funden en uno sólo, que se denominara de allí en más, "Unión Ferroviaria", 

que en Remedios de Escalada compartirá el local gremial con "La Fraternidad".En 1934 la 

Unión Ferroviaria crea una escuela cultural y técnica en la que se imparten cursos de todo 

tipo."3  

El censo nacional de 1947 ubica a Lanús como el segundo partido del 

Gran Buenos Aires en número de habitantes (244.473 hab.) 4 , y para 1960, con 

•una superficie de 48.35 Km. 2  la población era de 375.428 habitantes, de los 

cuales más del 70% eran nacidos enel país, y un 30% aproximadamente eran 

extranjeros: 

Cuadro n°1 

Población total en Lanús según lugar de nacimiento 

1947 	 1960 

Lanús 	 244.473 	 375.428 

Nacidos en e/país 	166.827 	 286.216 

Nacidos en el extranjero 	77.646 	 89.212 

Fuente: Censos nacionales de población de 1947 y 1960. 

Roberto Herrera. Op. Cit. Págs. 350-352. 
' Censo nacional de población de 1947. 
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Por otro lado, también observamos desde comienzos del siglo XX, el 

surgimiento de organizaciones vecinales en ésta localidad: hacia 1919 se forma 

una sociedad de fomento en la zona de Villa Obrera, donde habitaban una gran 

cantidad de obreros ferroviarios, y trabajadores de las primeras curtiembres y 

textiles: 

"En la década 1920-1930, el comercio progresa lentamente; las fábricas se van 

instalando, pero la mayoría de los habitantes viaja a Buenos Aires - diariamente- a sus 

respectivos trabajos. En 1926, el l:ranvía tirado por caballos se convierte en eléctrico. 

Bibliotecas, ateneos, cooperadoras, cooperativas, escuelas, sociedades de fomento edilicio, 

clubes deportivos, varias revistas y periódicos surgen en distintos barrios. La población crece, 

los medios de locomoción aumentan, los trenes de Plaza constitución se vacían al llegar a 

Lanús."5  

Paralelo a este desarrollo urbano, a mediados de 1940, como dijimos 

anteriormente, se creó su propio gobierno municipal, constituyéndose como 

partido separado de Avellaneda. Pero desde mucho tiempo antes los 

habitantes de Lanús participaron activamente de la vida política, cultural e 

institucional del municipio: en 1932, los vecinos se organizaron contra el 

gobierno municipal y una empresa pavimentadora que pretendió cobrar precios 

excesivos por la pavimentación de las calles en Valentín Alsina. 

"Los habitantes de Lanús formaron parte de la gran masa de población que participó 

del amplio proceso de incorporación al sistema institucional desarrollado en las décadas del 30 

y el '40. Pero desde antes de la década de 1930, se desarrollaron sociedades de fomento, 

clubes barriales, bibliotecas popu lares, grupos literarios, partidos políticos y organizaciones 

Carlos Emérito Gonzáles. Diarios "Pregón" y "Vida de Lanús 7  2011011975. Citado por Oscar Herrera. 
Op. cit. Págs. 108 y 109. 
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sindicales, como la Regional Avellaneda-Lanús de la Confederación General del Trabajo 

(CGT). En suma, el sistema institucional se encuentra aquí altamente desarrollado." 6  

Una publicación de la Unión Vecinal Autonomista de Lanús hacia fines 

de 1943, da cuenta del nivel de desarrollo urbano, poblacional e industrial 

alcanzado por aquellos años: 

"Lanús tiene para 1943 un promedio de 168 trenes diarios, 5 líneas de tranvías, 25 

líneas de ómnibus,83 escuelas provinciales, 5 escuelas nacionales, una escuela técnica de 

oficios, cuenta con más de 160 instituciones entre sociales, culturales, deportivas, gremiales, 

mutuales, cooperativistas, etc. Viven en Lanús más de 5.000 comercios, que ocupan a más de 

15.000 personas, posee más de 200 fábricas que ocupan a más de 30.000 empleados y 

obreros, y que manufacturan productos diversos. En estos últimos tiempos se están 

construyendo costosos edificios y hermosas residencias de estilo moderno. Cuenta con 6 

cinematógrafos y está en construcción un cine con capacidad para 2.500 espectadores. Se 

hallan instalados en Lanús más de 2.700 teléfonos. Lanús tiene todas las características de 

una gran ciudad." 7  

Desde comienzos del siglo XX en el partido de Lanús, proliferaron los 

grupos literarios y centros culturales, así como también una diversa cantidad de 

publicaciones periódicas y variadas instituciones que fomentaban los deportes, 

la salud y las actividades culturales en dicha localidad, 8  que para mediados de 

la década de 1950 tenía un elevado índice de alfabetización y escolaridad, 

6 
 Nicolás Iñigo Carrera et aL "De la protesta vecinal al motín popular. Lanús.1982 7. Buenos Aires. 

Cuadernos de CICSO. Serie Estudios n°69. 1991. Pág. 80. 
Periódico "Alerta" .Órgano oficial de la Unión Vecinal Autonomista. Lanús.2011 0/1 943. 8 

 Sobre los diversos grupos literarios, las publicaciones periódicas y las numerosas instituciones 
culturales que se desarrollaron desde principios de siglo en el Partido de Lariús ver José Levitán. Op. cit. Págs. 89-98. 
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demostrando haber alcanzado un importante nivel de desarrollo cultural e 

institucional: 

Cuadro n°2 

Población de 5 a 29 años clasificada por asistencia á establecimientos de enseñanza 

	

Total 	asiste 	 asistió 	 nunca asistió 

	

150.841 	55.776 	 84.273 	 9.221 

Población de 14 y  más años clasificada por condición de alfabetización 

Total 	alfabetos 	 analfabetos 	sin especificar 

286.492 	270.650 	 14.734 	 1.108 

Fuente: Censo nacional de población de 1960 

Otra de las características de la vida cotidiana en los primeros años de la 

década de 1940 en el partido de Lanús, fue la existencia de diversas actitudes 

de solidaridad barrial que se evidenciaban por aquellos años: 

"La unión de los vecinos era sinónimo de aquellos tiempos. Cuando alguno se quedaba 

solitario en navidad, era invitado rápidamente por otro vecino, el pan dulce era regalo del 

panadero. Estamos en 1953, los baldíos se fugaron, pero los barrios están en pleno auge cada 

cuadra y mitad de la vuelta constituía un todo, como una gran familia. Lanús era una sumatoria 

de barrios itan distintos! y ¡tan iguales! Donde lo importante era la solidaridad, los sentimientos 

y después el dinero que no era mucho, pero alcanzaba y no nos faltaba nada. La parte 

solidaria más difícil se cumplía en cada barrio cuando alguien se enfermaba. Según las 

circunstancias, se le llevaba comida y hasta se armaba una vaquita para comprar remedios. 

Los radioteatros llegaban a los barrios y hasta se prestaban dinero para sacar las entradas con 

la debida anticipación. El vecino de enfrente te prestaba la parrilla o el de al lado unos pesos, 

ii; 



pues no te alcanzaba lo calculado. Los velorios se hacían en los mismos domicilios y durante 

una noche todos presentes allí, turnándose para no dejarlos solos." ° 

Paralelo a este proceso de desarrollo de los diversos ámbitos de 

solidaridad barrial, la evolución de la industria en el territorio de Lanús y la 

instalación de establecimientos fabriles, dependió de las diversas políticas 

gubernamentales tanto provinciales como municipales, en los diferentes 

periodos históricos. 

En general los grandes establecimientos fabriles se ubicaron en la zona 

oeste del municipio. En Valentín Alsina se asentarán hacia comienzos de la 

década de 1930 las primeras grandes industrias de la zona: la fábrica textil 

Campomar, varias plantas frigoríficas y curtiembres: 

"La afluencia masiva de población hacia Lanús tiene lugar a partir de las décadas de 

1930 y 1940, como resultado del desarrollo de la moderna producción industrial. Esta población 

se compone fundamentalmente de obreros industriales, ocupados en las distintas ramas de la 

industria, siendo las principales: cuero, textil, alimentación, metalúrgica, química, papel, 

sumándose más tarde industrias como la automotriz." 22  

Uno de los hechos más significativos fue la instalación del complejo fabril 

Siam Di Tel/a, que llegaría a ser uno de los más grandes de Sudamérica, y 

cuyas empresas se radicarán, entre otros lugares del territorio nacional, en las 

localidades de Valentín Alsina y Monte Chingolo, destacándose tanto por la 

cantidad de personal ocupado como por su posterior reconversión industrial: 

"Por muchos años existió una importante industria de artefactos electrodomésticos del 

grupo empresarial Siam Di Te/la, el que después agregó la fabricación y armado de 

automóviles, con su propia marca, los que tuvieron destacada aeptación en el mercado 

Nélida Marta Teyssié de Meijome. "Lanús, ¡VOS si que tenés recuerdos!". Lanús. 2007. Págs. 158 a 160. 22  Nicolás Iñigo Carrera et al. Op. df. Pág.80. 
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nacional e internacional. Su establecimiento dio trabajo a miles de personas y destacado 

impulso a la zona.' 23  

La política de promoción industrial comenzó a principios del siglo XX y 

algunas de las industrias que se radicaron en este distrito fueron las siguientes: 

. Textiles: Campomar, Royaltex, Kipper, Giardino, textil Alsina, fábrica de 

colchones La Cardeusse (Lanús oeste), Alpargatas, lavadero de lana 

Mérito S.A., Fialp S.A. (Lanús este) 

. Alimentación: aceitera Safra, frigorífico Wi/son, frigorífico La Blanca, 

frigorífico La Negra licores Orandi y Masera (Lanús oeste), galletitas 

Neosol, caramelos Lipo (Lanús este). 

Metalúrgicas: fábrica de caños Siat (perteneciente al grupo Siam Di 

Tel/a) fábrica Siam Di Te//a de heladeras comerciales, fábrica de armas 

Centauro, fabricaciones militares del Estado, fundición y aceros Holler, 

fabricación de acoplados de camiones Pratti-Vázquez- /glesias, talleres 

de tranvías, metalúrgica Rioplatense (Lanús oeste), fábrica Siam Di Tel/a 

de electrodomésticos, fábrica de cocinas Sigma, juntas Fugar S.A., 

talleres ferroviarios de Remedios de Escalada (Lanús este). 

• Químicas: fábrica de pinturas Ata-Supra-Ferritol, fábrica de hielo de la 

cervecería Qullmes (Lanús oeste), curtiembre Cop/inco S.A., fábrica de 

pinturas Duperial, fábrica de hielo Up/a (Lanús este). 

Papeleras: Papeltex Argentina, papelera Rodríguez-Canedo, E/ Cacique 

(Lanús oeste). 

23Roberto Herrera. Op. cit. Pág. 365. Para mayor información respecto del proceso histórico de instalación 
y expansión del grupo Siam Di Tel/a en el partido de Lariús entre 1910 y 2000, ver el documental 
realizado a partir de una idea de Laura Garbanni eta/por los alumnos de 1 0  año del polimodal del Colegio 
Alemán de Lanús: "Made in Lanús: la impronta de Siam"Lanús. Diciembre de 2004. 
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. Cerámicas: enlozado Frícsa, sanitarios Capea (Lanús este). 

También había una gran cantidad de pequeños talleres metalúrgicos y 

curtiembres en las zonas de Valentín Alsina, Villa Diamante, Gerli y Monte 

Chingolo, junto con cientos de locales comerciales, bares, cines, tanto sobre la 

avenida 9 de Julio (ex José C Paz) como sobre la avenida Hipólito Yrigoyen 

(ex Pavón), la Cooperativa telefónica y la Unión telefónica ubicadas en la 

localidad de Lanús este. 24  La política de promoción industrial favorecida por el 

gobierno de Juan Domingo Perón (1946-1955) estimuló el proceso sustitutivo 

de las importaciones, el trabajo en las fábricas fue modificando la composición 

social, respecto de los establecimientos industriales y el personal ocupado en 

las industrias de Lanús. 

El testimonio de una cronista de la época, da cuenta de cómo se fueron 

creando escuelas específicas para la formación de los técnicos que la industria 

lanusense en expansión necesitaba: 

"Ocurrió que Lanús crecía en fábricas e industria, y no había jóvenes que supieran un 

oficio. Dependían de los adultos que les enéñaban a manejar un torno o una fresadora. Se 

necesitaban torneros, matriceros, es decir: jóvenes que pudieran desempeñarse en distintos 

oficios, y se pensó en que en una escuela se ofreciera todo eso. 

Y así, en la calle Basavilbaso 2073 de Lanús este, se crea la Escuela Técnica de 

Oficios de/a Nación. En abril de 1943, mediante decreto N° 148065 se crearon varias escuelas 

de artes y oficios, entre ellas, la querida Kennedy. Allí se formaron y prepararon obreros 

calificados en diferentes actividades industriales." 25  

24  Nélida Maria Teyssié de Meijome. Op. cit. Págs. 68 a 70. La autora realiza una crónica detallada de los 
locales comerciales más importantes de Lanús hacia las décadas de 1940 y  1950 sobre algunas de sus 
avenidas principales. 
25  lbíd.ant. Págs. 183-184 
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En sus aspectos centrales, el cuadro que incluimos a continuación, nos 

muestra el crecimiento del sector industrial entre 1954 y  1964 en el partido de 

Lanús, comparándolo con el de Avellaneda, en este último disminuyó de una 

manera importante, durante el mismo período, la cantidad de trabajadores 

ocupados en las industrias26 : 

Cuadro n° 3 

Evolución de la industria. Establecimientos y personal ocupado 

(1954-1964) 

Partido Establec.en 1954 pers.ocup. En1954 Establec.en 1964 pers.ocup.en 1964 

Lanús 3.497 37.923 4.042 40.303 

Avellaneda 	3.231 	63.288 	 3.450 	 49.838 

Fuente: elaboración realizada por Alejandro Schneider sobre la base de Censos Nacionales Económicos. 
Op. cit. Pág. 36 (ver las notas al pie de la página citada por e/autor respecto de los criterios utilizados por 
el /NDEC para la clasificación de establecimientos y personal ocupado en los censos de 1954 y  1964). 

Por otro lado, el cuadro indica las transformaciones operadas en el sector 

secundario de la economía, de acuerdo con Alejandro Schneider: 

La reconversión económica iniciada en la segunda presidencia de Perón, con el ingreso 

de capitales extranjeros, cobró impulso con la gestión gubernamental de Frondizi. Este proceso 

fue encabezado por el montaje de varios complejos automotrices y sus empresas colaterales" 27  

Tal fue el caso de Lanús con el complejo industrial Siam Di Te/la, pues se 

instalaron varias sucursales de producción de motonetas (Siambreta) y de 

fabricación automotriz, como mencionábamos anteriormente. Los cuadros 

26Alejandro Schneider. Op. cit. Pág. 38.Sobre los motivos de esta situación en el partido de Avellaneda, el 
mencionado autor brinda algunas explicaciones. 
27 

lbíd.ant. Op. cit. Pág. 37. 
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siguientes ilustran el importante número de trabajadores afectados al sector 

fabril en dicho partido. 

Cuadro n°4 

Distribución de la población económicamente activa de Lanús 

Según categoría ocupacional hacia 1960. 

Ocupación cantidad porcentaje 

Empleado u obrero 115.618 79.7% 

Trabajadores cuentapropistas 11.964 8.2 % 

Patrón o socio 13.594 9,4 % 

Familiar sin remuneración 334 0,2 % 

Sin especificar 3.625 2,5 % 

Total de población económicamente activa de 14 y  más años 145.135 

Total de la población 286.492 

Fuente: Censo Nacional de Pob!ación de 1960 

Cuadro n°5 

Cantidad de población económicamente activa de 14 y  más años clasificada por rama 

de la actividad en la que trabaja en Lanús hacia 1960 

Agricultura 	industrias 	construcción comercio 	electricidad 	servicios 	transportes 

Caza y pesca 	manufactureras 	 gas, agua y 	 almacenaje 

Servicios sanitarios 	 y comunicaciones 

349 	68.299 	7.202 	18.486 	2.074 	19.612 	14.375 

Fuente: Censo Nacional de Población de 1960. 

23 



En suma, observando los cuadros anteriores y tomando en cuenta los 

principales rasgos vinculados a la población y a las  actividades económicas del 

Partido de Lanús hacia mediados de la década de 1950, sus principales 

características fueron las siguientes: 

Su población es fundamentalmente urbana, no existiendo población rural 

ni agrícola; tendría corno actividad productiva dominante principalmente la 

industria manufacturera, desarrollada fundamentalmente desde las décadas de 

1930 y  1940, como señalábamos anteriormente. Lo dominante por aquéllos 

años era la gran empresa de capital privado, aunque existen dos grandes 

establecimientos de propiedad estatal: una industria de fabricaciones militares y 

los talleres del ferrocarril de Remedios de Escalada, junto con numerosos 

establecimientos pequeños, tanto industriales corno comerciales. La mayor 

parte de la población pertenecía a la categoría de asalariados, teniendo gran 

peso entre ellos los obreros industriales: -37.923 trabajadores asalariados en 

3497 establecimientos industriales-principalmente de las ramas "industrias 

metálicas básicas," "construcción de materiales de transporte" y 

fundamentalmente "textiles". 

Es relativamente menor el peso de los trabajadores independientes. 

Tanto los asalariados como los pequeños patronos, son de viejo asentamiento 

en el partido. En la zona periférica de ésta localidad, existen varias villas de 

emergencia que datan de la década de 1950 y  la densidad de población en 

Lanús es la más alta del Gran Buenos Aires para esta etapa. 
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LA AUTONOMÍA MUNICIPAL DE LANÚS Y LA REVOLUCIÓN DEL 4 DE 

JUNIO DE 1943 

Hablar de los orígenes del actual Partido de Lanús, nos lleva a tener que 

hacer referencia al proceso legal mediante el cual se logra la autonomía 

municipal definitiva, desvinculándose del Partido de Avellaneda, hacia 1944. 

Son muchos los trabajos publicados que haben referencia a este proceso, sólo 

haremos una breve reseña sobre el tema. 1 ° Los primeros pasos en ese sentido 

fueron dados por la formación de un movimiento autonomista, hacia 1911 en 

dicha localidad: 

"En 1911 se constituye el Comité Popular Pro Lanús, que convoca a una asamblea en 

el "café del biógrafo Lanús' (ltuzaingo 352) reuniendo en la oportunidad más de seiscientas 

firmas de adherentes. Se llega así a la formación del Comité Pro Autonomía Comunal de 

Lanús, cuya Comisión Directiva es elegida en asamblea popular el 2 de junio de 1912." 11  

De allí en más y durante varias décadas los sucesivos proyectos de 

autonomía municipal lanusense presentados en el Congreso Nacional serán 

rechazados o postergados por ambas Cámaras 12 . 

Sólo a partir de la revolución de junio de 1943, y por iniciativa del 

General Edelmiro Farrell, se producirá la creación de un nuevo Partido 

separado de la localidad de Avellaneda: 

10 
 Ver entre otros Alberto De Paula etal. Op. cit. Págs. 159-167. Roberto Herrera. Op. cit. Págs. 158-229. 

También Gerardo Scioscia. "Lanús Sus orígenes". Municipalidad de Lanús.1999. Págs. 39 a 44. 11 
Alberto De Paula etal. Op. cif. Pág. 159. 12 

 Sobre los distintos proyectos presentados en este sentido ver ib. ant. Pág. 160. 
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"Después del movimiento revolucionario del 4 de junio de 1943, el viejo propósito 

vuelve a manifestarse. El General Edelmiro Farreil, nativo de Lanús y vinculado por parentesco 

y amistad a conspicuas figuras del movimiento lanusense, llega a la presidencia de la 

República; bajo sus auspicios y en el nuevo contexto institucional que vivía entonces el país, el 

29 de septiembre de 1944 es dictado por el Interventor Federal en Buenos Aires, el decreto N° 

3321 que creaba el Partido de "4 de junio" sobre territorio comunal de Avellaneda." 13  

El decreto N° 3321144 creando el nuevo Partido de la Provincia 

denominado "4 de Junio" en homenaje a la fecha del movimiento militar de 

1943, establecerá la toma de posesión del nuevo Comisionado municipal el día 

1 0  de enero de 1945. Con posterioridad, y por decreto N° 6127 del 2 de 

diciembre de 1944, se designó al Señor Juan Ramón Piñeiro como 

Comisionado Municipal del nuevo Partido de "4 de Junio". 

En el acto de recepción a las autoridades nacionales realizado el primer 

día de enero de 1945 a las 11.30 horas, en el cruce de las calles Sarmiento y 

General Beigrano, y más tarde en el acto oficial efectuado en el balcón de la 

delegación municipal en la avenida José C. Paz 653 de Lanús, estuvieron 

presentes el Presidente de la Nación General Edelmiro Farell, el Vicepresidente 

Coronel Juan Domingo Perón, acompañado de Eva Duarte y del que sería el 

primer Comisionado municipal designado por el Poder Ejecutivo Nacional: Juan 

Ramón Piñeiro, quien por aquellos años era secretario administrativo y amigo 

del Córonel Perón. 14  

Casi diez años después, y durante la dictadura militar del General 

Eduardo Lonardi se dispuso cambiar el nombre de "Partido de 4 de Junio" a 

13 Alberto De Paula etal. Op. cit. Pág. 161. 
14 

 Respecto del acto oficial y los motivos que llevaron a la creación de un nuevo partido separado de 
Avellaneda, consultar la obra de Roberto Herrera. Entre otros motivos dicho autor señala: "El Coronel 
Perón tenía su proyecto político futuro, y por lo tanto ello le daba la ocasión de dividir un baluarte opositor, 
arraigado y manejado desde añares por Don Alberto Barceló" Op. cit. Págs. 216 a 237. 
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todo el territorio comunal, por el nombre de "Partido de Lanús"15 . El Partido de 

Lanús se dividirá en seis localidades: Lanús Oeste (cabecera del Partido), 

Lanús Este, Valentín Alsina, Gerli, Remedios de Escalada y Monte Chingolo; y 

a su vez se subdividirá en 41 Villas o Zonas Barriales, que hacen a la división 

política de dicho Partido. 16  

Más allá de su específica división territorial y su posterior evolución, 

fueron los trabajadores que habitaron las mencionadas localidades, quienes 

protagonizaron numerosas luchas en defensa de mejoras en sus condiciones 

de trabajo y la obtención de derechos sociales en dicho territorio. El caso más 

destacado es el de los trabajadores ferroviarios, que participarán 

intensamente en las grandes huelgas de comienzos de siglo 17  y 

demostraran su apoyo al Vicepresidente Coronel Juan Domingo Perón, el 6 

de octubre de 1945 en la localidad de Remedios de Escalada: 

"El acto organizado por asociados de La Fraternidad y La Unión Ferroviaria de la 

sección Remedios de Escalada realizado el miércoles último, en desagravio al gobierno 

nacional y como expresión de solidaridad con la labor que desarrolla la Secretaría de Trabajo y 

Previsión, recibiendo el Coronel Perón, como orientador de la política social del gobierno de la 

revolución, el cálido homenaje de reconocimiento que le tributó una masa de pueblo, integrada 

por ferroviarios y vecinos en general, que puede afirmarse alcanzó una magnitud 

extraordinaria." 18  

15 
 Sobre los fundamentos de este cambio de nombre, otra de nuestras hipótesis estará centrada en 

demostrar que dicho cambio fue parte del proceso de "desperonización" de la sociedad, mucho antes de 
la sanción del Decreto 4161 de marzo de 1956, cuestión que desarrollaremos en las siguientes secciones. 16 

 Ver los diferentes mapas de división politica y territorial del Partido de Lanús que adjuntamos al final de 
éste capitulo. 
17 

 Bruno Veronese. "Las voces detrás del paredón".Buenos Aires. Cooperativa de trabajo Chilavert artes 
graficas Ltda.2008. El autor describe las diversas etapas de las luchas de los trabajadores ferroviarios de 
Remedios de Escalada desde comienzos del SXX, desde la hu&ga ferroviaria de septiembre 1917 hasta 
el cierre definitivo durante la última dictadura militar que se inició en marzo de 1976. 18 

 Nota del periódico "Escalada" del destacado periodista de la zona, Don Ulises Méndez. Citado por 
Roberto Herrera. Op. cif. Págs. 362-363. 
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13 - La superficie  total del Partido es de 4835 km2, siendo uno de los mas 
chicos de! Gran Buenos Aires, pero con la mayor densidad de población por 
lan2, teniendo una cantidad de 3621 manzanas.- 
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INTENDENTES MUNICIPALES DEL PARTIDO DE '4 DE JUNIO" 
(2910911944 AL 1911011955) 

PIÑEIRO, Juan (Comisionado) 01101145 16101146 
CASANOVA, (Comisionado) 

Enrique  
17101146 22111146 

LICIARDI, Julio R. (Comisionado) 22/11146 13106147 
ROCAMORA, (Comisionado) 

Alberto  
14106147 05111147 

RAMOSPE, 
Francisco  

(Comisionado) 06111147 30104148 

GAGO, Bernardo (1 0  Intendente 
electo)  

01105148 30104152 

GAYOL, Adrián (Comisionado) 01105152 22105153 
OSINDE, Miguel A. (Comisionado) 23105153 01108154 
BARBEIRO, Julio 

E. 
(Comisionado) 

_______________  
02108154 30104155 

RODRIGUEZ 
FLORES,_Alberto 

(Comisionado) 01105155 29109155 

INTENDENTES MUNICIPALES DEL PARTIDO DE "LANÚS" 
0 911011955 AL 3010411962) 

AGULLA, José (Comisionado) 30109155 15103156 
DE LA SERNA, (Comisionado) 

Miguel  
16/03156 16102157 

TARSITANO, 
Ricardo  

(Comisionado) 17102157 06103157 

DOMENECH, (Comisionado) 
Enrique  

07103157 30104158 

GORGOZA, (Intendente electo) 
Santiago  

01105158 20103160 

GOMEZ, Luis (Intendente electo) 31103160 16106160 
ATENCIO, Mario (Comisionado) 17106160 27106160 
STREGER, Jaime (Comisionado) 28106160 06108160 

GOMEZ, Luis (Comisionado) 07108160 09108160 
DEFELIPPE, 

Jacinto  
(Intendente electo) 10108160 30104162 

FUENTE: RESEÑA HISTÓRICA DEL PARTIDO DE LANÚS. MUNICIPAUDAD DE LANÚS. 1995. 

NOTA: El 29 de septiembre de 1944 por Decreto del Poder Ejecutivo N° 3321 creaba el partido de "4 de 
Junio", estableciendo la "autonomía municipal" de dicho partido respecto del territorio comunal de 
Avellaneda. A partir del golpe militar del 16 de septiembre de 1955, casi un mes después, por el Decreto 
N°461 del 19 de octubre de 1955, dictado por la Intervención Provincial se dispuso cambiar el nombre del 
partido "4 de junio" a todo el territorio comunal, por el nombre de "Partido de Lanús", como parte de la 
campaña cultural desperonizadora iniciada por la dictadura militar. Será el comisionado Miguel De La 
Serna quien desempeñaba dichas funciones cuando se cometieron los crímenes en la Unidad Regional 
de Lanús en la madrugada del domingo 10 de junio de 1956. 



CAPÍTULO II 

LA RESISTENCIA OBRERA Y LA DICTADURA MILITAR 

(1955-1956) 

La etapa comprendida entre el golpe militar deI 16 de septiembre de 

1955 que derrocó al presidente constitucional Juan Domingo Perón y las 

elecciones nacionales de febrero de 1958, que llevaron a la presidencia al 

doctor Arturo Frondizi, ha sido estudiada en la historia del movimiento obrero a 

partir de numerosos trabajos citados anteriormente, pero consideramos que el 

enfoque historiográfico con el que más coincidimos, es el propuesto por 

Alejandro Schneider, cuando sostiene: 

"La cúpula laboral que surgió durante ese período estuvo integrada tanto por figuras 

nuevas como por hombres que venían de una específica práctica gremial anterior. En cuanto a 

La denominada Resistencia Peronista, el concepto tiende a ocultar la participación de 

numerosos trabajadores que no pertenecían a dicha tendencia y que se opusieron a los 

gobiernos del período". 1  

Efectivamente, si bien es cierto que numerosos trabajadores resistieron 

a la dictadura militar, no todos fueron específicamente peronistas, sino que 

también incorporó a una gran cantidad de trabajadores de diferentes corrientes 

ideológicas, que fueron acumulando experiencia durante esta etapa: 

Este aprendizaje se encontró alimentado tanto por la experiencia de dirigentes 

peronistas como por la de hombres provenientes de diferentes marcos ideológicos: 

anarquistas, trotskistas, comunistas, ex combatientes republicanos de la Guerra Civil Española 

y núcleos organizados por miembros de la Alianza Libertadora Nacionalista". 2  

1 
 Alejandro Schneider. Op. alt. Pág. 71. 

2 
 lbídem.ant.Op.cit. Pág. 98.Los numerosos testimonios relevados por el autor de esta investigación 

corroboran lo planteado por el mencionado autor respecto del tema. 
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EL GOLPE MILITAR DE SEPTIEMBRE DE 1955 

El 16 de septiembre de 1955, el gobierno elegido democráticamente que 

llevó a Juan Domingo Perón a su segunda presidencia, fue derrocado por un 

levantamiento militar que terminó designando como presidente de tacto al 

General Eduardo Lonardi, asumiendo la presidencia hasta el 13 de noviembre 

de 1955, y  siendo reemplazado posteriormente por el General Pedro Eugenio 

Aramburu. 

La principal preocupación del General Lonardi, con Perón en el exilio, 

estuvo centrada en resolver el problema de que actitud tomar frente al 

peronismo y las profundas transformaciones que este último había incorporado 

en la clase trabajadora: 

'El lema planteado por Justo José de Urquiza en 1852, 'Ni vencedores ni vencidos', 

sintetizaba su política de llevar a cabo las transformaciones bajo un tono conciliador con una 

parte de las fracciones que habían adherido al peronismo. Lonardi y sus seguidores sabían que 

los sindicatos en manos de los dirigentes peronistas eran un elemento de control y un canal 

orgánico de la protesta social". 3  

La postura del presidente derrocado Juan Domingo Perón, fue muy clara 

al respecto, ya que sostuvo en su carta de renuncia enviada el 19 de 

septiembre de 1955 al General Franklin Lucero lo siguiente: 

"No hetenido ninguna duda acerca de la posibilidad del pueblo y del Ejército para 

sofocar la rebelión, pero esta lucha costaría demasiada sangre". 4  

Estas declaraciones fueron reafirmadas en una entrevista ante la prensa 

internacional que se le realizó a comienzos de octubre de 1955: 

lb.ant. Op. cit. Pág. 73. Para comprender mejor el pensamiento político del General Lonardi, ver la obra 
de su hijo Luis Lonardi. "Dios es justo" .Buenos. Aires. Itinerarium.1958. 

Juan Domingo Perón. Tel poder al exilio. Cómo y quienes me denvcamn"Buenos Aires. Sied. Sta. 
Pág. 19 
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"Bastaría pensar lo que habría ocurrido si hubiéramos entregado las armas de nuestros 

arsenales a los obreros que estaban decididos a empuñarlas .Siempre evité el derramamiento 

de sangre por considerar este hecho como un salvajismo inútil y estéril entre hermanos". 5  

Tanto el secretario general de la Confederación General del Trabajo 

(CGT), Hugo Di Pietro, como así también la postura de uno de los máximos 

lideres del partido justicialista, Alejandro Leloir, coincidían con Perón en 

mantener la calma y no producir hechos de violencia contra el gobierno de 

facto que presidía el General Eduardo Lonardi. 6  

Fue en este contexto que la dictadura de Lonardi entró en negociaciones 

con la CGT a través del ministro de Trabajo Luis Cerruti Costa para realizar una 

serie de acuerdos con la dirigencia sindical, con el objeto de lograr que los 

sindicatos y los trabajadores no alteraran el orden impuesto por la dictadura, 

habiendo sido manifestado por el General Eduardo Lonardi, en su famosa 

Proc/ama de la libertad del 17 de septiembre de 1955 emitida desde Córdoba, 

que pretendía tranquilizar a los trabajadores peronistas: 

"Sepan los hermanos trabajadores que comprometemos nuestro honor de soldados en 

la solemne promesa de que jamás consentiremos que sus derechos sean cercenados. Las 

legítimas conquistas que los amparan no sólo serán mantenidas sino superadas por el espíritu 

de solidaridad cristiana y libertad que impregnará la legislación y porque el orden y la honradez 

administrativa a todos beneficiarán". 7  

Entrevista concedida por Juan Domingo Perón a United Press, Asunción del Paraguay. 5 de octubre de 
1955. 
6 Alejandro Schneider. Op. cit. Págs. 73 a 76. Para más explicaciones sobre la postura contradictoria 
asumida por Hugo Di Pietro en esos días ver también Rubén Rotondaro. "Realidad y cambio en el 
sindicalismo". Buenos Aires. Pleamar. 1971. Pág. 272. 

Luis Lonardi. Op. cit. Pág. 99. 
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serie de experiencias de resistencia clandestina desde el día en que se produjo 

el asalto contra el gobierno constitucional: 1 ° 

"En septiembre de 1955, en Villa Diamante, los obreros tomaron las locomotoras del 

ferrocarril General Belgrano, y desplegando banderas y carteles a favor del peronismo, 

recorrieron el trayecto entre Valentín Alsína y La Salada (Partido de La Matanza), despertando 

el apoyo de la población, y también pintaron los trolebuses que viajaban a Buenos Aires". 11  

Uno de los hombres que tuvo una activa participación en estos hechos, 

nos cuenta más detalles de la movilización del 23 de septiembre de 1955 en el 

partido de Lanús, en repudio al régimen que se iniciaba con la asunción 

presidencial de Eduardo Lonardi: 

"La marcha se inicia en Lanús. No había dirigentes encabezándola. Era más bien 

espontánea. Algún grupo inicia, daba una recorrida gritando iviva Perón!, y entonces 

automáticamente todos aquellos grupos que estaban en algunos lugares, esquinas, clubes o en 

los bares, salen y se pliegan. Se forma enseguida una columna importante a la que se va 

sumando gente, las mujeres con sus pibes, etc. Después de dar varias vueltas por la zona 

toma la avenida Pavón y se comienza a marchar hacia Plaza de Mayo. Las columnas son muy 

grandes, tres o cuatro cuadras del ancho de la avenida Pavón. Tres cuadras más allá de 

Arenas y Pavón esperaba el Ejército. Adopta posición de combate y comienza a abrir fuego. El 

desbande fue total. Hubo muchos heridos". 12  

Paralelamente comenzaron a actuar los denominados "Comandos 

Civiles", éstos consistían básicamente en grupos de civiles armados 

antiperonistas, que entre otras acciones, comenzaron a ocupar sindicatos con 

el objeto de beneficiar a determinados jefes gremiales que habían sido 

excluidos bajo el gobierno peronista. Esta situación generó un significativo 

obstáculo a la convivencia pacífica pactada entre la CGT y Lonardi: 

° Alejandro Schneider. Op. cit. Págs. 77 y  78. 
' Nicolás Iñigo Carrera et aL Op. cit. Pág. 86 
12 EntreVista a Roberto Miguelez extraída de la revista "Peronismo y Socialismo". Año 1. N°. 1. Buenos Aires. Talleres Gráficos Garamond. Septiembre de 1973. Págs. 50 y 51. 
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"A fines de septiembre algunos locales sindicales habían sido abandonados por los 

peronistas ante los ataques de los comandos civiles integrados por radicales y socialistas. La 

CGT presionaba a las autoridades para que frenaran esos ataques y propiciaran elecciones 

democráticas lo antes posible". 13  

Los denominados "Comandos Civiles" llegaron a tener cierta importancia 

en el partido de Lanús y el sur del Gran Buenos Aires, según algunos 

testimonios: 

"Los Comandos Civiles eran fuertísimos acá en Lanús. Se reconocían por la forma de 

saludarse con la mano". 14  

"El Comando General Militar en tierra fijó su sede en la cancha de Racing: estaban el 

Mayor Rojo, el capitán De La Serna, el coronel Arboleya, el capitán de navío Salvador 

Ambroggio y otros. Sus operaciones abarcaban toda la zona sur del Gran Buenos Aires". 15  

Ante este cuadro de situación, los trabajadores no sólo resistieron a la 

dictadura sino también a todas aquellas personas que la representaban, 

desconociendo los acuerdos entre la CGT y Lonardi, comenzando de esta 

manera a surgir la resistencia. 

Como sostuvimos al comienzo de este capítulo, la denominada 

"resistencia peronista" no abarcó solamente a los obreros identificados con esta 

ideología política sino que también incluyó una gran cantidad de trabajadores 

de distintas extracciones ideológicas: 

"La clase obrera, en los principales centros fabriles, respondió y enfrentó-en forma 

autónoma-al golpe de estado. Los trabajadores se atrincheraron para defender sus conquistas, 

sus formas de organización y el lugar que habían ganado en la sociedad. La experiencia y la 

conciencia, legados de décadas de protestas con sucesivos regímenes, se manifestaron en 

estos enfrentamientos y ¡os que signaron los siguientes veinte años de historia argentina. En 

13  Liliana GaruILi etal. Op. cit. Pág. 212. 
14 

 Ivone De Almar. Entrevista. Lanús.12/1 2/1 997. 
15 

Antonio Kadela. Entrevista. Lanús. 1210211998. 
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1955, la ausencia de una dirección sindical y/o política, que estuviese dispuesta a enfrentar 

consecuentemente el alzamiento militar, hizo que la contienda asumiera (en los primeros 

meses) un carácter desorganizado, anárquico y-sobre todo-espontáneo. La clase obrera 

abandonada por la conducción del peronismo y por un importante sector de la jefatura sindical, 

inició una serie de experiencias de resistencia clandestina que plantearon graves problemas a 

legitimidad del régimen". 16  

En este contexto represivo, en los primeros días de octubre de 1955, se 

produce un importante cambio en la cúpula directiva de la CGT, con la renuncia 

de Di Pietro y la asunción de una nueva conducción encabezada por Andrés 

Framini, Luis Natalini y Dante Viel: 

"A principios de octubre de 1955 la central obrera y el gobierno llegaron a un acuerdo 

por el que se comprometieron a realizar elecciones en todos los gremios y a nombrar 

interventores en los sindicatos ocupados por los antiperonistas. La "democratización" sindical 

no era una garantía para desplazar el control peronista sobre los sindicatos sino todo lo 

contrario". 17  

El acta acuerdo del 6 de octubre de 1955, firmada por Framini y Cerruti 

Costa, establecía que el gobierno provisional se comprometía a convocar a 

elecciones en los gremios en 120 días y se declaraba una amnistía sindical. 18  

Sin embargo, el cese de actividad del 17 de octubre de 1955 demostró 

que la mayoría de la clase trabajadora no coincidía con la actitud negociadora 

de los líderes de la CGT, a pesar de la propaganda del Gobierno Militar que 

realizó una importante difusión desde aviones en vuelo lanzando volantes para 

que nadie faltara a su trabajo: 19  

16 
 Alejandro Schneider. Op. cit. Págs. 77 y  78. 17 
 Liliana Garulli etal. Op. cit. Pág. 212 y  213. 18 
 "El Líder" .7 de octubre de 1955 .Allí se publica el acta acuerdo del 6 de octubre de 1955. 19 
 La propaganda oficial aparece reflejada en los diarios: "Clarín" 30109155: "Quitarán en transportes, 

establecimientos, vehículos, aeronaves, etc. insignias, bustos, fotografías y denominaciones del régimen 
anterior". Y también con respecto al llamado del gobierno a los trabajadores, ver el citado matutino del 
16110155: "Uno de los volantes lanzado desde los aviones decía lo siguiente: "Ciudadano trabajador El 
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"La conmemoración del Día de la Lealtad, no pasÓ inadvertida para la sociedad. Ante 

ese aniversario, el Poder Ejecutivo prohibió efectuar medidas de fuerza. La orden fue aceptada 

por la cúpula de la CGT que aconsejó a los trabajadores "concurrir normalmente a sus tareas". 

No obstante la clase obrera ignoró tales exhortaciones y llevó adelante diferentes formas de 

protesta: los trabajadores de Lanús y Avellaneda abandonaron durante esa jornada sus 

fábricas y se concentraron en la avenida Pavón, haciendo frente a la represión de tanquetas 

del ejército. En otros lugares, este panorama se repitió con similares características". 20 

En efecto, en este contexto, ocurrieron dos hechos de significativa 

importancia en el partido de Lanús. El primero de ellos, como mencionaba el 

autor, fue el 100 aniversario del 17 de octubre de 1945, es decir, la movilización 

del 17  de octubre de 1955, que fue duramente reprimida por el gobierno. 

Dicha movilización estuvo organizada por la regional Avellaneda-Lanús 

de la denominada "CGT Negra,'21  y corroborada por varios testigos 

presenciales de los hechos: 

"El 17 de octubre de 1955 se arman caravanas de día, con dirigentes y activistas que 

venían de Lanús, Lomas de Zamora y Avellaneda. Yo salí con la gente que trabajaba en 

Cristalux a la avenida Pavón. Eran miles los que se movilizaron, fue como un 17 de octubre en 

miniatura. Mientras los aviones sobrevolaban la zona, vino el ejército con tanques de guerra y 

comenzó a dar la orden de dispersárse a la gente. Acá en la avenida Pavón ametrallaron 

comercios a nivel de cintura." 22 

"Salimos a ¡a calle, en la avenida Pavón y nos encontramos en el puente de Arenas y 

había caños de cemento porque estaban haciendo obras y del otro lado venían los tanques de 

guerra y tiraban balas desde allá que llegaron al cine Palacio donde hoy está el Bingo y 

nosotros nos metimos dentro de los caños porque no nos dieron tiempo ni a rajar. Pero se 

ejército Argentino en su afán de libertad ampara al trabajador que cumpla su deber. El 17 de octubre es 
día laborable. Concurra tranquilo a su trabajo, sabiendo que quienes intenten alterar el orden serán 
severamente castigados por la autoridad militar. Trabaje como corresponde. Sea libre. La ley lo ampara. 
El gobierno lo apoya." 
20 Alejandro Schneider. Op. cit. Pág. 79. 
21 Sobre la denominada "CGT Negra, y la Regional Avellaneda-Lanús" ver el testimonio de Federico 
Durruty en Enrique Arrosagaray. "La Resistencia.y el General Valle". Wilde. Talleres gráficos Hogar La Paz .1996. Págs. 49 y  51. 
22 

Antonio Kadela. Entrevista. Lanús. 13102198. 
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había levantado el pueblo. Hubo un levantamiento total. Cristalux y todas las fábricas de la 

zona, junto con los de Campomar y nosotros los ferroviarios". 23 

Con posterioridad a estos sucesos, el segundo de los acontecimientos 

significativos para nuestra investigación, está vinculado con una de nuestras 

hipótesis principales: mediante el decreto N° 461 del 19 de octubre de 1955, 

dictado por la Intervención Provincial, se dispuso cambiar el nombre de "Partido 

de 4 de Junio" a todo el territorio comunal, por el nombre de "Partido de Lanús", 

en homenaje a los primeros y grandes terratenientes de la zona: Juan Lanús y 

Anacarsis Lanús. 24  

El texto completo del decreto decía lo siguiente: 

Art. 1'- Declárase vigente en todas sus normas del Decreto N° 3321 de fecha 29 de 

septiembre de 1944, con excepción del nombre que en él se atribuye al Distrito, el que se 

llamará en adelante, Partido de LANÚS. 

Art. 2°- Dese oportuna cuenta a la Honorable Legislatura. 

Art. 3°- Comuníquese, etc. 

Firmado: Ossorio Arana, Mathet, Imasen (h), Eyherabide, Canter, Zuberbüler (Publicado en el 

Boletín Oficial el 2611011955). 25 

Nosotros sostenemos en nuestra investigación, que dicho cambio de 

nombre fue parte del proceso de desperonización" de la sociedad, iniciado ya 

durante los primeros días de asunción del General Eduardo Lonardi como 

presidente, como lo evidencia el precedente del Decreto N° 7 deI día 21 de 

septiembre de 1955, emitido desde la ciudad de Córdoba donde se decide 

cambiar los nombres a dos provincias argentinas, y otros decretos que se 

23 
Juan Moglioni. Entrevista. Lanús. 03107109. 

24 

En el capítulo anterior se hizo mención de toda la bibliografía utilizada con relación a la historia del 
partido de Lanús, pero es importante mencionar que ya en 1867 se inauguraba con el nombre de 
"estación Lanús" del ferrocarril Sur, a uno de los primeros ramales ferroviarios que unja el Gran Buenos 
Aires con la Capital Federal. 
25 

Roberto Herrera. (en negnta del original)Op. cit. Pág. 220. 



sancionaron con posterioridad, durante la primera semana de octubre, como la 

creación de una Comisión Nacional de Investigaciones que le atribuía al 

Ejército facultades de policía para detener e interrogar personas sospechadas 

por su pasado peronista y allanar domicilios: 26  

"El presidente del Gobierno Provisional de la Nación Argentina, decreta: Art 1 0 ) 

Desígnase con los nombres de Chaco y La Pampa a las provincias Presidente Perón y Eva 

Perón, respectivamente. Art. 2 0) Derógase toda disposición que se oponga al presente 

decreto". 27  

Toda esta política represiva en el plano simbólico, fue acompañada, para 

los primeros días de noviembre de 1955, con acciones más concretas de 

control por parte del gobierno hacia la cúpula dirigencial de la CGT, que debió 

orientar sus acciones empezando a tomar en cuenta la resistencia obrera que 

surgía desde las bases: 

"Y los dirigentes sindicales se enfrentaban, a estas alturas, con un dilema: no podían 

desconocer la presión que surgía de las bases peronistas, pero consideraban que el 

enfrentamiento con el gobierno podría ser utilizado por el sector más duro de la revolución, 

aquel que entendía que un acuerdo con los obreros era inaceptable. En aquel octubre de 1955 

el Poder Ejecutivo decretó las normas para las elecciones gremiales, asegurando "garantías 

para que los sindicalistas eligieran a sus legítimas autoridades", mientras el ministro de 

Trabajo, Luis Cerruti Costa, reguló aún mas la salida electoral en los gremios, quitándoles 

mucha autoridad a los dirigentes, colocando tres interventores por sindicato y nombrando un 

26 
 Ver el extracto completo del decreto ley N° 479 del 7 de octubre de 1955, mediante el cual se crea la 

Comisión Nacional de Investigaciones y el decreto ley N° 6132 dando por finalizadas las funciones de 
dicha Comisión en Fermín Chávez et al. "Historia Argentina. Homenaje a José María Rosa' Tomo XVII. Buenos Aires. Edit. Oriente S.A. 1993. Pág. 202-204. 
27 V Luis Lonardi. Op. df. Pág. 174. ADj se puede ver una copia original del mencionado decreto. 



administrador de todos los bienes de la CGT. La respuesta de la central obrera no se hizo 

esperar: huelga general para el 2 de noviembre". 26  

Sin embargo, a pesar de la convocatoria a un paro lanzada por la CGT 

los días 2 y  3 de noviembre de 1955, la medida fue anulada por la propia 

conducción gremial debido a la promesa del gobierno de facto de levantar las 

intervenciones a los sindicatos y liberar a los sindicalistas detenidos. 

El paro tuvo un dispar acatamiento, pero que combinado con otros 

factores, llevaron a una situación de crisis institucional que culminará con el 

desplazamiento del General Eduardo Lonardi en la presidencia de la Nación 

por el General Pedro Eugenio Aramburu. 

'Pese a la exhortación, un sector dl proletariado industrial desconoció el pacto de la 

cúpula cegetista y suspendió parcialmente sus labores. En buena medida, debido a este 

diálogo establecido entre el gobierno y la CGT, y especialmente, ante la incapacidad de 

contener las protestas sociales, el ala liberal de la Revolución Libertadora destituyó a Lonardi e 

impuso al General Pedro Eugenio Aramburu al frente de la presidencia el 13 de noviembre de 

1955.La central sindical, ante los cambios en el panorama político, viéndose afectada por los 

acontecimientos y cifrando sus expectativas en el sector nacionalista desplazado, convocó a la 

realización de una huelga general por tiempo indeterminado el 14 de noviembre. 

Con todo, los dirigentes gremiales dejaron al azar la medida de fuerza, que se extinguió a los 

pocos días, frente a la represión desatada sobre el movimiento obrero". 29  

La etapa lonardista que intentó establecer acuerdos con la cúpula 

dirigencial de la CGT fracasó debido a diversos motivos: por un lado frente a la 

existencia de un sector intransigente dentro de las fuerzas armadas, que se 

negaba a aceptar dichos acuerdos y reclamaba actitudes más duras contra el 

28 
 Liliana Garulli etal. Op. cit. Pág. 213. 

29 
 Alejandro Schneider. Op. oit. Pág. 81. 

° Luis Lonardi. Op. oit. El autor hace referencia a los variados motivos que llevaron a la renuncia de su 
padre a la presidencia de la Nación, pero sobretodo, a la postura más dura.asumida por un importante 
sector de las fuerzas armadas que lo obligó a renunciar. Págs. 233 a 288. 



movimiento obrero, 3° y por otro lado, el accionar desplegado por los 

trabajadores que a través de movilizaciones y la desobediencia desde las 

bases obreras a las indicaciones de la CGT, se conjugaron para poner fin a las 

políticas conciliatorias entre Lonardi y la dirigencia cegetista. 

Se iniciará entonces, una etapa de políticas más represivas hacia la 

clase trabajadora, a partir de la asunción de Pedro Eugenio Aramburu e Isaac 

Rojas, que cambiaron drásticamente este cuadro de situación. 

LA DICTADURA DE ARAMBURU Y ROJAS: SUS MEDIDAS MATERIALES Y 

SIMBÓLICAS 

A partir de que asume la presidencia de la Nación el General Pedro 

Eugenio Aramburu, secundado por el Contralmirante Isaac Rojas, la represión 

se desató con mucho más rigor, profundizándose las persecuciones, la cárcel, 

y la tortura a militantes, inclusive desde la misma noche deI 12 de noviembre 

de 1955, antes de desplazar a Lonardi, es sustraído el cadáver de Evita del 

segundo piso de la CGT, por un grupo comando dirigido por el Coronel Carlos 

Eugenio de Moori Koenig y llevado provisoriamente a los pasillos de las 

oficinas de Inteligencia del ejército, para ser trasladado en abril de 1957 hacia 

Italia 31 . 

El proyecto de Aramburu intentó separar de la población, todo aquello 

que significara un retorno al pasado peronista: el camino era la anulación del 

31  Liliana Garulli et al. Op. cit. Págs.74 a 76. En este libro se describen los detalles del secuestro del 
cadáver de Evita y su traslado a Europa. 
32  Sobre la "desperonizacjón" ver los siguientes trabajos: María Spinelli. "El debate sobre la 
desperonizacjón. Imágenes del Peronismo en los ensayos políticos añtiperonistas. 1955-1958" 
IEHS.U.N.C.P.B.A.Tandjl (mimeo).1996.Raúl Damonte Taborda. "Ayer fue San Perón"Buenos Aires. Gure.1955.Catalina Scoufalos. 1955.Memona y resistencja" Buenos Aires Biblos.2007. 
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peronismo, en términos globales, la "desperonización" del país32 .La cruzada 

antiperonista comenzó con una importante represión al peronismo en particular, 

la cual, a través del Decreto ley 3855155 disolvía el partido peronista en sus dos 

ramas y se inhabilitaba a todos los dirigentes políticos y sindicales que habían 

participado en el gobierno peronista derrocado: 

"Confeccionaron las listas de los nueve mil dirigentes, delegados y activistas que 

colmaron las cárceles en todo el país, crearon medios de delación; lanzaron todos los aparatos 

represivos contra los trabajadores, los domicilios eran violados, las libertades cercenadas, 

miles de dirigentes inhabilitados, los patrones iniciaron un verdadero certamen de represión en 

sus establecimientos, la representación sindical fue suprimida, todo ello para borrar los rastros 

de la "dictadura" peronista, para devolver al país la libertad y la moralidad que nosotros 

supuestamente habíamos mancillado". 33  

Fue disuelta la Fundación Eva Perón, fue eliminada de los planes de 

estudio la asignatura Cultura Ciudadana, considerada propaganda doctrinaria 

peronista, y en su lugar se implementó la materia Educación Democrática, que 

dedicaba gran parte de sus conteñidos al estudio de la 'tiranía peronista'. 

También fue derogado el Estatuto del Docente de 1954 en diciembre de 

1955. Por otra parte, se dreó la Junta Consultiva Nacional, presidida por el 

Contralmirante Isaac Rojas, y que estaba integrada por dirigentes políticos 

antiperonistas: 

"Su integración se hizo a través de una representación de los partidos políticos 

democráticos, o sea de todos menos el peronismo y el comunismo. En ella figuraban 

Lonardistas como Enrique Arriotti y Horacio Storni de la Unión Federal, radicales intransigentes 

como Oscar Alende y Oscar López Serrot, radicales unionistas como Miguel Ángel Zabala 

33 
 Testimonio de Miguel Gazzera .Citado por Ernesto Salas. Op. df. Págs. 62 y  63. 
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"De manera simultánea, el decreto 2.739/56 buscó atomizar la organización de la clase 

trabajadora, derogando las resoluciones jurídicas que permitían la agremiación conjunta del 

personal técnico, de supervisión y de vigilancia con el plantel obrero.. Junto a estas 

disposiciones, la gestión presidencial de Aramburu se propuso destruir el pilar que sostenía 

todo el andamiaje laboral: los organismos de base fabril." 40  

Como dijimos anteriormente, se intentó acordar que los futuros 

aumentos salariales fuesen establecidos según los niveles de productividad 

laboral alcanzada por los trabajadores, como sostiene Alejandro Schneider: 

"Se revisaron los convenios colectivos de trabajo vigentes. Se buscó instrumentar el 

traslado interno delpersonal fabril, se dispuso de nuevos esquemas de incentivo y se dejó 

abierta la posibilidad de firmar contratos individuales, eliminando aquellas condiciones, 

calificaciones y cláusulas que directa o indirectamente obren en contra de la necesidad 

nacional de aumentar la productividad. Para poner en marcha todas estas medidas, y 

considerando que eran necesarias las organizaciones gremiales, la dictadura requirió que las 

entidades estuvieran controladas por hombres afines, en parte, a sus ideales: los denominados 

sindicalistas "libres" o "democráticos." A fin de de consolidar estas agrupaciones el primer 

mandatario promovió el llamado, en primera instancia, a elecciones de delegados paritarios, 

confiando en que iban a ganar las listas alineadas con los "libertadores".Contaban a su favor 

con las inhabilitaciones, las persecuciones y las intervenciones castrenses. Aunque en los 

primeros comicios de mayo de 1956, los candidatos "libres" triunfaron en varios lugares en los 

que se presentaron, fue una victoria pírrica; producto de la política de abstención electoral 

promovida por la jefatura laboral peronista." 41  

La política económica y específicamente laboral del General Pedro 

Eugenio Aramburu no logrará los objetivos esperados, frente a la resistencia 

obrera en las fábricas, que generó distintas y variadas formas de oposición 

para que la dictadura militar no alcanzara sus metas. 

40 
 Alejandro Schneider. Op. cit. Pág. 84. 41 
 ¡bici, ant. Op. cit. Págs. 86 a 88. 
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LA RESISTENCIA OBRERA EN LOS TALLERES Y LAS FÁBRICAS 

A pesar de la intervención y la represión sindical, comisiones internas y 

cuerpos de delegados sereorganizaron como estructuras paralelas informales 

que le hicieron frente a las que eran impuestas desde el poder. La mayoría de 

las huelgas, tomas de fábricas y actos de sabotaje a la producción de ésos 

años, fueron organizadas por éstas estructuras de base. 42  

Los obreros emprendieron gradualmente en las fábricas, un proceso de 

resistencia y reorganización que apuntaba a mantener las conquistas logradas 

bajo el gobierno peronista, y tendieron a frenar los planes de racionalización 

que impulsaba el gobierno militar: 

"En esas circunstancias confluyeron una serie de conflictos originados alrededor del 

aumento de los ritmos de producción, las formas del reordenamiento del empleo, la 

preservación de la rganización gremial, al .atraso en el cobro de sueldos y en contra del 

despido arbitrario de activistas. Estas acciones estimularon una notable recomposición de las 

bases gremiales: como consecuencia nacieron nuevos cuerpos de delegados y comisiones 

internas. Como resultado emergió una nueva carnada de activistas sindicales con posturas más 

intransigentes y combativas, en comparación con las existentes bajo la presidencia de Perón. 

Este proceso democrático se expresó por medio de una activa participación de ¡a clase 

trabajadora cobró forma tanto con el surgimiento de numerosas agrupaciones contrarias al 

movimiento de los "sindicalistas libres" como con la celebración de masivas asambleas." 43  

A principios de 1956 encontramos la aparición de una red semi-

clandestina de comisiones internas, lideradas por una nueva generación de 

militantes peronistas que habían tenido poca experiencia gremial antes de 

1955. Surgen de esa manera los denominados 'comandos sindicales de la 

42  James Macguire. "Perón y los sindicatos". En Samuel Amaral y Mariano Plotkin (comp.): "Perón del exilio al poder" .Buenos Aires. Colección de Estudios Sociopolíticos. Cántaro ediciones. 1993. El autor 
muestra una tabla de violencia política entre 1955-1958.Pág.79. 

Alejandro Schneider. Op.cit.El autor sostiene la necesidad de "matizar ciertas afirmaciones 
historiográ ficas que hacen un excesivo hincapié en la aparición de una nueva cúpula gremial distinta de la 
de los antiguos dirigentes". Págs. 89 a 93 



resistencia peronista', que pasarían a integrar de manera más general, 'la 

resistencia sindical peronista' en las fábricas. 

En el mes de marzo de 1956 se forma el Comando Sindical Peronista 

que siendo dirigido por Andrés Framini tenía como objetivo lograr reconquistar 

los gremios intervenidos por la dictadura. A esta conducción se opuso la 

llamada CGT Negra que intentaba negociar con el gobierno, pero terminó 

fracasando y se conformó la CGT auténtica: 

"Hicimos tal despelote que rompimos la asamblea y se terminó la CGT negra. 

Inmediatamente formamos, con Armando Cabo y otros compañeros, la CGT auténtica, para 

enfrentar a Patrón I-aplacette." 44  

La resistencia sindical continuó y alcanzó nuevas formas que tendieron a 

¡mpugnar el proyecto de la dictadura, evidenciado en la importante cantidad de 

jornadas de trabajo perdidas por las huelgas llevadas a cabo desde fines de 

1955 y durante el primer semestre de 1956, tanto en la Capital Federal como 

en el Gran Buenos Aires. 45  

Por ejemplo, los trabajadores metalúrgicos de fabricaciones Carma 

(industria perteneciente al grupo Siam Di Tel/a) de la localidad de Monte 

Chingolo en el partido de Lanús, realizaron paros en solidaridad por cinco 

trabajadores detenidos en la fábrica Siam de Avellaneda.l También desde 

fines de 1955 se realizaron paros y sabotajes en los talleres ferroviarios de la 

localidad de Remedios de Escalada en Lanús, que terminaron con las 

detenciones de los delegados dispuesta por la intervención militar de los 

ferrocarriles: 

44 
45 

 Testimonio de Andrés Framini. Citado por Liliana Garulli etal. Op. cit. Pág. 220. 
Alejandro Schneider. Op. cit. Pág. 90. Según el autor: "Las jornadas perdidas aumentaron de 144.120 

días en 1955 a 5.167.294 para 1956". Datos extraídos de la Secretaria de Trabajo. Conflictos de Trabajo. Buenos Aires. 1968. 
46 

 Periódico "Voz Proletaria". N° 110. Enero de 1956. 
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"Yo era miembro de la comisión interna de los ferroviarios de Remedios de Escalada, y 

a fines de 1955 se convoca a un paro ferroviario. A cuatro compañeros míos de la comisión 

interna se los llevan detenidos y a la mañana nos enteramos que estaban en la comisaría del 

barrio "Las colonias" Presentamos un escrito solicitando la libertad de los compañeros 

detenidos al superintendente pero no obtuvimos respuesta alguna. Los trenes estaban parados 

y luego me vinieron a buscar a mi y me llevaron a la comisaría junto con los otros compañeros 

que habían detenido. Más tarde, casi mil compañeros del galpón de máquinas se dirigen a 

solicitar la libertad de todos los compañeros detenidos, sino seguirían con la huelga. A las cinco 

y media de la tarde nos soltaron, pero al otro día nos llega un telegrama de despido a los cinco, 

con una nota que decía que éramos "destructores del país". Nos dejaron en banda, pero 

empezó a renacer la resistencia. Ya desde noviembre hacíamos actos de sabotaje en el 

ferrocarril, desde romper vidrios, las bombas inyectoras de ¡os trenes, incendiar tanques de 

agua y meter pequeños explosivos en una cajita de pomada que colocábamos cada diez 

metros sobre las vías del ferrocarril." 47  

En este primer semestre de 1956, la prensa describe otros actos de 

sabotaje desarrollados por los trabajadores ferroviarios de Villa Caraza en el 

partido de Lanús: 

"Las autoridades de la comisaría de Lanús, tratan de esclarecer los orígenes de un 

hecho registrado hoy en la estación Villa Caraza del ferrocarril provincial, con motivo del 

incendio de dos coches pasajeros. El motorista Pedro Angulo y el foguista Adolfo Diaz fueron 

detenidos."48  

Los trabajadores metalúrgicos de Valentín Alsina y los obreros del 

frigorífico Wi/son de la misma localidad también recurrieron al sabotaje como 

forma de resistencia durante esta etapa: 

"El señor Ignacio Alcuri denunció ante las autoridades de la comisaría 1 0  de Lanús, en 

representación de la firma Aluminio y Acero S.A., ubicada en la calle Santiago Plaul 1129, que 

47 

Juan Moglioni. Entrevista. Lanús. 03107109. Los actos de sabotaje abundaron en el gremio ferroviario 
durante esta etapa. Ver "El Líder' 20 de diciembre de 1955 y "Clarín", 20 al 23 de febrero de 1956. 48  Diario "CIarín"25 de enero de 1956. 



autor o autores desconocidos destruyeron el engranaje de una máquina laminadora de 

aluminio, provocando daños y perjuicios en las actividades del establecimiento." 49  

"Descubrióse un acto de sabotaje en el frigorífico Wllson: El señor Rodolfo Subiza, jefe 

de personal del frigorífico Wi/son S.A. de Valentin Alsina, donde hace pocos días se produjera 

un incendio, denunció ante las autoridades de la comisaría 30 de este partido, la aparición de 

un trozo de hierro introducida en una pieza de carne lista para ser picada con el propósito de 

provocar la rotura de una máquina. El sabotaje, de haberse consumado, hubiera provocado la 

paralización de las tareas de alrededor de quinientos obreros." 5°  

Entre julio y diciembre de 1956 la resistencia obrera en las fábricas y 

talleres continuó en ascenso. Todas estas luchas en defensa de las conquistas 

labórales avasalladas por la dictadura, dejaron una importante experiencia 

organizativa, y ello se vio reflejado en el surgimiento de comités sindicales 

clandestinos desde las bases obreras expresadas en las comisiones internas y 

cuerpo de delegados, que se convirtieron en organismos de lucha que 

reemplazaban a los sindicatos intervenidos o proscriptos por la dictadura: 

"En el segundo semestre de 1956 hubo otras medidas de fuerza por reclamos 

salariales en los gremios textil, telefónico, gráfico, ferroviario, carne, tabaco. En ellas se debió 

enfrentar la cerrada y tenaz oposición de la dictadura de Aramburu, la que recurrió - en 

reiteradas ocasiones- al uso de la represión y el encarcelamiento de los obreros, como fueron 

las persecuciones y detenciones que sufrió el comité de huelga del gremio textil que organizó 

los paros por fuera de la voluntad de los burócratas alineados con Framini." 51  

En el caso de los trabajadores del frigorífico La Negra, la comisión 

unitaria de obreros y empleados adherida al movimiento Pro democratización e 

independencia de los sindicatos, manifestaba no sólo su rechazo al decreto 

49  Diano "La Prensa". 24 de febrero de 1956. 
° Diario "La Prensa" 10 de febrero de 1956. 51 
 Alejandro Schneider. Op. cit. Pág. 96. El autor extrajo la información del diario "La Nación" Julio-diciembre de 1956 y también del trabajo de Rubens Iscaro. "Historia del movimiento sindica!" Tomo II. Buenos Aires. Fundamentos. 1973. Págs.325 y 326. 
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2739156 que buscaba disgregar las organizaciones de base de los 

trabajadores, sino que también hacía un llamado a solidarizarse con la lucha de 

otros gremios, por la libertad de los compañeros encarcelados sin proceso 

judicial, y .a favor de la normalización sindical y la conquista de un nuevo 

convenio colectivo que involucrara a obreros y empleados del frigorífico: 

"Según se informó en la asamblea del día 21 de julio, los interventores militares 

abandonan la Federación de la carne y los sindicatos y estas organizaciones pasan a manos 

de los obreros. La Federación fue entregada a la paritaria central que esta discutiendo el 

convenio para el gremio; señalamos que éste, es un paso positivo, ya que la intervención 

militar siempre fue repudiada por los trabajadores en general; pero es necesario que ahora se 

llame a asamblea por frigorífico; se elijan las juntas electorales que inmediatamente llamen a 

elecciones por frigoríficos para marchar luego al Congreso Nacional del Gremio, previa 

asamblea por sindicato, para democráticamente y sin ninguna exclusión se elijan los 

delegados. Solamente con la normalización de todos los sindicatos y la Federación de la carne, 

podremos conquistar nuestras reivindicaciones, la reincorporación de los despedidos y mejores 

condiciones de vida y trabajo." 52  

Precisamente en este contexto, la intervención de las Fuerzas Armadas 

en los sindicatos, profundizó en algunos casos los vínculos entre los 

trabajadores de la carne, comunistas y peronistas se unieron para luchar contra 

la intervención militar y por la normalización sindical: 

"Esta fue una gran actividad de másas realizada en común, que determinó que el 

gobierno de la libertadora llamara a elecciones de las comisiones directivas de los sindicatos 

en 1956, a un año del golpe de Estado. Y con un método electoral importante, que era el de la 

representación en la comisión directiva de la mayoría y la minoría. La realización de las 

elecciones en ese período en los sindicatos de todo el país, determinó que en muchísimos 

fueran electos los peronistas y los comunistas, en unos con mayoría, en otros con minoría. No 

52 
 "La Chaira' 
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queremos dejar de lado el fraude electoral de la intervención militar que con los agentes de la 

libertadora se quedaron en varios sindicatos." 53  

Para fines de 1956, se desencadena una de las huelgas más 

importantes del año: la Unión Obrera Metalúrgica convocará a un paro por 

tiempo indeterminado en reclamo de aumento salarial y reincorporación de los 

trabajadores cesanteados: 

"En noviembre de 1956 se realizó un congreso metalúrgico que duró mas de tres días y 

declaró una huelga por tiempo indeterminado. Importa observar aquí como la UOM adquiere la 

impronta del "gremio testigo" con respecto a las medidas de fuerza, esbozando una estrategia 

que se completará poco tiempo después al consolidarse un sindicalismo pragmático que 

»golpeaba< para »negociar<c" 

En el caso del partido de Lanús, para diciembre de 1956 los obreros 

metalúrgicos desarrollan la primera toma de fábrica en Monte Chingolo: 

"En Lanús se produce la primera ocupación de una fábrica después del derrocamiento 

del gobierno de Perón: es en el establecimiento automotriz Carma del grupo Siam (después 

Chrysler y más tarde Wolskwagen) durante la presidencia de Aramburu." 55  

En la fábrica Siam Di Te/la de la localidad de Valentín Alsina, partido de 

Lanús, la huelga tuvo un alto nivel de acatamiento según el testimonio de un 

obrero que participó durante dicho conflicto gremial: 

"Nosotros acompañábamos a la resistencia obrera. Había mucha actividad gremial, con 

los cuerpos de delegados y las comisiones internas. Yo fui el primer obrero que entró a la 

sección de motonetas (Siambreta).La fabrica toda trabajaba a destajo en los tres turnos. 

Durante la huelga de fines de 1956 el ejército rodeaba la fábrica, pero nosotros hacíamos las 

asambleas dentro de la fábrica, y a veces afuera en una cortada cercana a la Siam de 

Molinedo al 1600. El paro fue total. Nos juntábamos con los delegados en un bar cercano para 

tener información sobre la marcha de la huelga. Al final, cuando se levanta la huelga, era fin de 

53 
 Irma Othar. "Victoria Codovi/ja. Transitando el camino de la unidad" .Ediciones AMARU. Lanús. 2005. 

Págs. 91 y92. 
54 

 Liliana Garulli etal. Op. cit. Pág. 221. 55 
 Nicolás Iñigo Carrera eta! .Op. cit. Pág. 87. 
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año y la empresa nos regala un pan dulce a cada obrero. Decidimos colgar todos los panes 

dulces en la alambrada perimetral de la fábrica como señal de protesta, lo tomamos como una 

burla de la patronal hacia nosotros." 56  

Las declaraciones de otro trabajador metalúrgico de Capital Federal, son 

coincidentes con las apreciaciones del testimonio anterior: 

"En el congreso nacional de la UOM decidimos paro nacional por tiempo 

indeterminado. Entró la marina a tirar gases y tuvimos que salir todos rajando. Declaramos el 

paro. Cada cual en su zona hacía su organización clandestina para controlar delegados, a los 

militantes y para sostener la huelga. Pensábamos que la cosa iba a durar unos días, pero la 

huelga duró cuarenta días en todo el país. Nos dejó con cuatro mil delegados en la calle. Esa 

huelga sirvió como gimnasia, para que la gente fuera adquiriendo experiencia de lucha. Por un 

lado nos vino bien." 57  

Como sostienen algunos historiadores, esta huelga no solo contribuyó a 

ser un símbolo de la capacidad de organización de los trabajadores, también 

consolida la persona de Augusto Vandor en el gremio metalúrgico, pero al 

mismo tiempo exhibió los límites de una diferente dirigencia sindical y las metas 

alcanzadas por las comisiones internas y cuerpo de delegados: 

"El resultado de este conflicto repercutió en la clase obrera en las siguientes décadas. 

Por un lado, como sostuvo James, la huelga "llegó a constituir un símbolo de orgullo de la clase 

obrera por su capacidad de organizarse y enfrentar a los empleadores y al Estado".Em pero, 

esta lectura es parcial. La protesta, también, permitió consolidar la figura de Vandor como 

hombre fuerte de la UOM y, luego, como dirigente del conjunto del movimiento sindical. 

Ademas, el desarrollo del conflicto demostró las características y los límites que exhibieron la 

denominada "nueva carnada de dirigentes", y los alcances de la democracia obrera." 

Avelino Manuel Rodríguez. Entrevista. Lanús. 21107109. 
Testimonio de Avelino Femández. Fragmento extraído de Liliana Garulli etal. Op. df. Pág. 221. 58 

 Alejandro Schneider. Op. df. Pág. 96. El autor polemiza sobre esta cuestión con Daniel James. 
Resistencia. Op.cit. Pág. 102. 
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LA RESISTENCIA OBRERA Y EL MOVIMIENTO PERONISTA 

La dictadura militar que derrocó al gobierno constitucional de Juan 

Domingo Perón en 1955, no sólo se encontró con una resistencia obrera en los 

talleres y en las fábricas, sino también con una resistencia mayor que 

comprendía a otros sectores y áreas de la sociedad, lo que se denominó 

"Resistencia Peronista". 

Habría que aclarar previamente, que el término "Resistencia"fue tomado 

por algunos de los hombres que integraron los grupos que lucharon por la 

vuelta de Perón, de la "Resistencia Francesa", organizada para enfrentar al 

nazismo: 

"Winston Churchill, después del triunfo aliado, saludó con los dedos en V. La 

resistencia peronista se apoderó de esa letra del abecedario y la hizo suya. Y a medida que 

transcurrió su historia de resistencia al ultraje, nacieron los gritos de guerra "Victoria", "Vence", 

"Volveremos", Vuelve", "Viva",,, En un duelo interminable de pintadas en paredones y panfletos 

los peronistas comenzaron utilizando la frase "Cristo Vence", cambiando la cruz, a la que 

transformaron en una P: los antiperonistas a su turno, alargaban la V y dibujaban la M para 

estampar el "Muera Perón" que, a su vez los peronistas reescribían "MR" por "Muera Rojas".. 

Lo cierto es que a partir del derrocamiento y la proscripción del peronismo los dedos en V 

aludían al triunfo de una estrategia, al cumplimiento de una profecía amenazante. Era una 

misión y un desafío. "Perón Vuelve" era la esperanza de la victoria inexorable que amanecía 

escrita en cualquier esquina, a los apurones en ese rincón desnudo de la pared, recordando a 

todos la memoria y el futuro. Fue una firma sagrada de los compañeros apresados, torturados 

o fusilados.., era el grito de la Resistencia." 59  

Pero en realidad el término "Resistencia", más allá de ser una palabra 

que hace referencia al proceso por 'el cual se trata de rechazar, contradecir, 

combatir, oponer una fuerza a la acción violenta de otra fuerza, será utilizada 

59 
 LiUana Garulti etal. Op. cit. Pág. 76. El testimonio de Juan Moglioni es coincidente con este proceso de 

resignificación simbólica que se realiza durante esta etapa. Entrevista. Lanús. 03107109. 
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desde un primer momento y de manera gradual como símbolo de identidad, es 

decir, será el nombre que asumirá a partir de la propia identificación como 

"resistentes", por parte de algunos de los miembros de los comandos 

clandestinos peronistas. 60  

Por otro lado, hay diferentes interpretaciones en cuanto a cómo es 

definida, conceptualizada y delimitada la expresión "Resistencia Peronista" por 

la historiografía contemporánea. Para Ernesto Salas terminó abarcando los 

hechos ocurridos entre los dieciocho años que median entre 1955 y  el retorno 

de Perón al gobierno en 1973, aunque aclara que en sus comienzos 

involucraba un período mucho más corto: 

'inicialmente se designaba corno "Resistencia", a los hechos y acciones peronistas 

ocurridos entre la caída del Peronismo y el último intento de 'golpe militar peronista', 

encabezado por el General Iñiguez, es decir, entre 1955 y 1960.61 

Para otro historiador, James Macguire, el concepto de "Resistencia 

Peronista", tenía mayores implicancias que dicho autor no llega a fundamentar: 

"Los trabajadores lanzaron la 'Resistencia Peronista', que Consistió en huelgas, 

sabotajes y bombas, y cuyo objetivo era asegurar ganancias económicas inmediatas, y crear 

un clima de fermento social que forzará al gobierno a permitir el retorno de Perón." 62  

Sin embargo, una de las caracterizaciones respecto del significado de la 

denominada "Resistencia peronista", con la cual coincidimos, nos la brinda 

Daniel James: 

"El término 'La Resistencia', tenía connotaciones más amplias que las correspondientes 

al proceso de defender las condiciones de trabajo y la organización en las fábricas. En el 

60Así lo verificamos en algunas de las entrevistas realizadas por el autor de esta investigación a miembros 
de los grupos de la resistencia, donde se reconocen como "resistentes" Ver también el testimonio de Cesar Marcos en "Peronismo y liberación". Buenos Aires.1 974 y Miguel Gazzera: "Sentíamos que e/país estaba ocupado, por eso la Resistencia." En Liliana Garulli et. al. Op.cit. Pág. 166 61 

Ernesto Salas. Op. cit. Pág. 13 
62 

James Macguire. 'Perón y los sindicatos: la lucha por el ilderazgo peíonista". En Samuel Amaral y Mariano Plotkin (comp.).Op. df. Macguire no brinda argumentos que aseguren que "el objetivo de la 
resistencia era generar ganancias económicas de manera inmediata".Pág. 178. 
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folklore del movimiento, la resistencia en las fábricas estuvo indisolublemente ligada a la 

resistencia en otros terrenos. Esto involucró una heterogénea mezcla de actividades de distinto 

tipo. En la conciencia popular Peronista, la Resistencia incluyó un variado conjunto de 

respuestas que iban desde la protesta individual en el plano público hasta el sabotaje 

individualmente efectuado y la actividad clandestina, sin excluir la tentativa de sublevación 

militar."63  

Pero resulta mucho más amplio y explicativo el análisis que hace 

Alejandro Schneider respecto de la relación entre la resistencia obrera y el 

movimiento peronista: 

"De manera paralela a este proceso, y no en forma separada como opinan diversos 

ensayistas, la Resistencia también se desarrolló por medio de diferentes canales de protesta 

contra el régimen. Ya fuese en forma individual, organizada(a través de los comandos o de las 

agrupaciones gremiales), o bien recurriendo a operaciones militares, un amplio sector de la 

sociedad expresó su repudio a la Revolución Libertadora. Así, se desplegó una heterogénea 

gama de expresiones, practicadas por hombres y mujeres, que de manera independiente del 

espacio físico (o la labor) que ocupaban, rechazaron-en forma defensiva- al régimen castrense 

por su ataque a sus condiciones de vida y anhelaron el regreso de Perón. Muchos de los 

integrantes de estos grupos no actuaron solamente en sus respectivos comandos, también 

intervinieron en los procesos de reorganizaiÓn sindical. Además, éstos servían como nexos 

donde se intercambiaban información y experiencias para la reorganización y la resistencia al 

interior del movimiento obrero. Los comandos peronistas emergieron durante el transcurso del 

golpe de estado de 1955, tras la deserción de la conducción política y gremial del justicialismo. 

Los obreros comenzaron a canalizar su descontento organizándose, de manera clandestina, en 

pequeños grupos. En sus inicios, y algunos de ellos en todo el periodo, actuaron de modo 

aislado y espontáneo, enfrentando a la dictadura. En otras palabras, su surgimiento no fue 

alentado por Perón ni por la cúpula sindical, sino que nació del activismo de base, defendiendo 

derechos y conquistas que consideraron como propios." 

63 
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En este contexto, el general Perón hace un llamado a continuar con las 

organizaciones políticas y sindicales del peronismo, a pesar de la disolución del 

partido peronista por disposición de la dictadura militar, en una de las primeras 

cartas enviadas desde el exilio el 10  de diciembre de 195565 :  

"A todos los peronistas: La disolución del "Partido Peronista" por decreto de la 

dictadura, no debe dar lugar a la dispersión de nuestras fuerzas.Es necesario seguir con 

nuestras organizaciones tanto las mujeres como los hombres peronistas deben seguir 

reuniéndose para mantener el partido. 

Cada casa de un peronista será en adelante una "Unidad Básica" del Partido.La 

Confederación General del Trabajo y sus sindicatos, atropellados por la dictadura, deben 

proceder en forma similar.Yo sigo siendo el jefe de las fuerzas peronistas y nadie puede 

invocar mi representación.Si hay elecciones sin el peronismo, todo buen peronista debe 

abstenerse de votar. Esta es mi orden desde el exilio. 

Juan Perón. En exilio, 1 de diciembre de 1955. ¡Viva el Peronismo! ¡Viva la CGT!" 

Meses después del golpe del 16 de septiembre de 1955, el General 

Perón desde el exterior intentará orientar o conducir el proceso de formación de 

los grupos de la resistencia, pero dicha resistencia se desenvolvió en forma 

independiente de cualquier dirigente y no siempre sus mandatos fueron 

acatados, como sostiene Schneider: 

"Estas órdenes, buscaron integrar bajo su conducción las tareas que se estuvieron 

llevando a cabo, y se quiso desterrar la desconfianza existente en estos grupos con respecto a 

los dirigentes partidarios y sindicales del justicialismo. Así mismo, los propósitos de Perón 

siempre fueron conservadores; quiso encauzar la resistencia bajo su sombra para que ésta no 

derivase en un enfrentamiento directo con las Fuerzas Armadas. En un determinado momento, 

su interés fue desarrollar pequeñas acciones que desgastaran-de manera gradual-al régimen. 

Además, Perón nunca planteó que el movimiento obrero debía reorganizarse, ni en estas 

65 

 Ver el original de la carta en nuestro apéndice documental (subrayado del origina!) Posteriormente 
serán conocidas también las "Directivas generales para todos los peronistas" de enero de 1956 y "Las Instrucciones generales para todos los dirigentes' reproducidas por Roberto Baschetti. "Documentos de 
la Resistencia Peronista. 1955-1970" Buenos Aires.Punto Sur.1987.págs. 45-49 y John William 
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instrucciones ni en la posterior correspondencia mantenida con Cooke. A pesar de las 

declaraciones combativas y los discursos que se desprenden de los escritos de la época, estos 

quedaron en meras amenazas al régimen castrense. El líder exiliado estuvo más interesado en 

priorizar el tiempo, que transcurriera a su favor, que en construir un instrumento militar o 

político a través de la resistencia. Por otra parte, cualquier otra opción implicaba el peligro de 

un liderazgo alternativo. Así, intentó-exitosamente-preservar su conducción desestabilizando a 

los posibles y sucesivos rivales; inclusive bajo el riesgo de postergar su retorno al poder." 66  

Inclusive las primeras directivas de Perón, llegaron cuando ya había 

comenzado la acción clandestina, como lo evidenciamos a través de todas las 

acciones que se llevaron a cabo desde el 16 de septiembre de 1955, cuestión 

que describimos en las páginas anteriores. 

Los comandos peronistas fueron pequeños grupos que surgieron 

¡nicialmente a través de reuniones entre vecinos de un mismo barrio, pequeños 

grupos de militantes fundamentalmente de las zonas urbanas, como sostiene 

Ernesto Salas: 

"Fueron pequeños grupos que surgieron desde las organizaciones de base, a lo largo y 

a lo ancho del país, en las zonas urbanas. Fueron organizados por dirigentes de segunda o 

tercera línea que habían escapado a la cárcel por no ser demasiado conocidos. Inicialmente 

eran una forma de reunión política, pero rápidamente los comandos más audaces pasaron a la 

acción: sabotajes a la producción, pintadas, atentados contra organismos del Estado, etc." 67  

Las dos formas más comunes de iniciar la resistencia para enfrentar a la 

Revolución Libertadora, fueron los comandos que actuaron en los barrios 

realizando diversas acciones como pintadas callejeras, elaboración y 

distribución de volantes, atentados a bienes públicos o privados, entre otras 

66 
 Alejandro Schneider. Op. dL Págs. 100 y 101. Para mayores detalles respecto de los conflictos que surgieron entre los diferentes sectores del justicialismo y las misivas de Perón desde el exilio, ver la 
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acciones, por un lado, y los comandos integrados por compañeros de fábrica 

que realizaron sabotajes, toma de fábricas, y huelgas obreras con el objeto de 

promover la reorganización y las conquistas de los trabajadores, tendiendo a 

frenar los planes de racionalización que impulsaba la dictadura militar y al 

mismo tiempo consolidar una identidad: 

"Las tres formas de resistencia (comandos, comisiones internas y la resistencia 

cultural), aseguraban el reconocimiento de pertenencia, de identidad, de "mismidad" de los 

sectores populares frente a la agresión de los restaurados sectores dominantes." 68  

Estas organizaciones políticas intentaron reordenar al peronismo desde 

la clandestinidad, pero fueron muy heterogéneas en sus características, como 

sostiene Schneider, en base al testimonio de un miembro de la resistencia: 

'Durante esos años no exhibieron las mismas formas ni tampoco alcanzaron a 

coordinarse entre sí; sus hombres, sus figuras, sus características y sus maneras de actuar 

fueron heterogéneas. Como explicaron numerosos autores, varias lineas y comandos se 

disputaron la conducción de la resistencia, cada uno de ellos entendían a su modo la trama de 

negociación y de enfrentamiento con el poder. De cierta forma esta imagen fue descripta por 

Juan Vigo cuando militaba en Buenos Aires." 69  

No sólo en la ciudad de Rosario o en Capital Federal existieron 

numerosos comandos peronistas. Como en muchos lugares del país, también 

en el sur del Gran Buenos Aires, y más específicamente en el partido de Lanús 

se extendieron desde los comienzos de la dictadura estas organizaciones 

peronistas, cuya composición y sus diferentes acciones desarrolladas 

pasaremos a describir en las siguientes páginas. 

68 
 Ernesto Salas. "La Resistencia Peronista: la toma.. ..Op. cit. Pág. 104. El autor analiza el impacto que 
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LOS COMANDOS PERONISTAS EN EL PARTIDO DE LANÚS 

Las primeras formas de resistencia, tanto individual como organizada, 

comenzaron en Lanús desde el golpe militar deI 16 de septiembre de 1955 que 

derrocó al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. Como 

mencionáramos en los apartados anteriores, hubo una gran cantidad de 

episodios que se desarrollaron en Lanús a partir de dicho golpe de Estado. 

Las primeras formas de resistencia individual y colectiva se dieron en 

forma paralela desde el principio: 

"La organización de los comandos en Lanús fue gradual. Yo comienzo solo primero. 

Algún delegado del gremio metalúrgico traía miguelitos entonces cuando había algún paro me 

dedicaba a tirar miguelitos para paralizar el transporte."7°  

Estas formas de resistencia comenzaron en Lanús desde antes de que 

llegaran las misivas de Perón desde el exilio, y no coincidimos, como sostiene 

el historiador Samuel Amaral, que "la resistencia organizada reemplazará a la 

resistencia individuaI.', sino que aquellos que integraron los grupos de la 

resistencia organizada no necesariamente pasaron por una etapa de 

resistencia individual previa. Ambos procesos convivieron a partir del golpe 

militar de 1955, como lo revelan algunos testimonios: 

"Un compañero llamado Diego lravedra de Villa Caraza trabajaba solo, se reunía con 

nuestro grupo pero se manejaba siempre solo." 72  

"A principios del 56 nos empezamos a reunir con los compañeros peronistas amigos 

del barrio, del trabajo, de talleres y sindicatos, buscando hacer algo organizadamente para 

contrarrestar todo lo que hacía la Libertadora. Así comienzan a gestarse los grupos de La 

resistencia peronista en Lanús." 73  

70 
 Roberto Miguelez. Entrevista. Lanús.06103195 71 
 Samuel Amaral et al. Op. cit. El autor divide de manera muy esquemática la Resistencia Peronista en 
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Los "comandos", como eran llamados los grupos de la resistencia 

peronista en el partido de Lanús, fueron pequeños grupos que surgieron como 

agrupamientos barriales de base, con pocos niveles de coordinación, y que 

recibían la palabra de Perón en forma fragmentada y discontinua, a través de 

los mensajes traídos desde el exterior. 

Así nos describe un integrante de los comandos peronistas, algunas de 

las características de los primeros comandos de la resistencia en el partido: 

"En 1955 nos echaron a todos. Yo había estado como secretario del Consejo 

Deliberante de Lanús. A partir de allí comenzamos a organizarnos en comandos. Formamos 

uno junto con los hermanos Clemente y Braulio Ross, Osvaldo Albedro y otros compañeros de 

Avellaneda. Nos reuníamos clandestinamente en un estudio jurídico que yo tenía en la calle 

Sitio de Montevideo; ahí teníamos máquinas de escribir, y el hecho de que fuera un estudio 

jurídico 'disimulaba' un poco. Nuestro comando estaba integrado por catorce personas. Yo sé 

que había otros comandos acá en Lanús. No era tanto el hecho de que un comando fuera 

organizado en forma militar; podía ser un comando la reunión de cuatro personas que 

'trabajaran'juntas, por lo menos nosotros lo llamábamos comando."74  

Aquí vemos como la denominación de "comando" podía llegar a variar 

según como lo entendieran sus integrantes. También tenemos que diferenciar 

entre los "comandos", propiamente dichos, como aquellos integrados 

netamente por obreros y basados en una fábrica o grupo de fábricas, de 

aquellas 'células clandestinas' de amigos o compañeros de un mismo barrio. 

En ambos casos, preferimos hablar en forma genérica de "comandos de 

la resistencia", teniendo en cuenta la heterogeneidad interna de sus 

componentes (obreros, militares, estudiantes, etc.) y que sus actividades y 

74 
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fines eran los mismos en ambos casos, como para realizar ésa diferenciación, 

según lo ilustra alguno de los testimonios relevados: 

"Había comandos peronistas integrados por civiles y comandos peronistas integrados 

por sindicalistas. Eso no quiere decir que no hubiera gente en los comandos integrados por 

civiles que fuera sindicalista, que de hecho los había." 75  

En el partido de Lanús podemos identificar numerosos "comandos de la 

resistencia", aunque la mayoría tenían poca o ninguna vinculación entre sí, 

existía un común denominador en el proceso de formación de los comandos en 

Lanús: cada uno de los grupos estaba integrado por hombres que se conocían 

de una militancia anterior al golpe militar de septiembre de 1955: 

"Nos empezamos a juntar los que nos conocíamos de la militancia en Lanús, 

Avellaneda y Lomas de Zamora, de las escuelas de adoctrinamiento. Teníamos 'contactos', 

entonces empezamos a juntarnos." 76  

A partir de la información brindada por varios testimonios, en el partido 

de Lanús hacia 1956 habría entre veinte y veinticinco "grupos comando", que 

posteriormente dependerán de un comando central en Lanús. La mayoría de 

los grupos estaba integrado de cinco a quince personas cada uno, aunque 

algunos llegaran, excepcionalmente, a tener hasta cuarenta integrantes. Entre 

algunos de los grupos de comandos peronistas que actuaban, no sólo en el 

partido de Lanús, sino también en otros espacios del sur del Gran Buenos 

Aires, identificamos los siguientes: 

"El grupo de la zona de Villa IndustriaIes' Algunos de sus integrantes 

fueron Antonio Kadela, Alberto Tosso, Fernando Manes, Arnaldo Volpatti, 
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Eusebio Ramos, Adolfo Ramos, Rufino Ponzanetti, Inés López, Alfredo Dosse, 

Raúl Cejas, Domingo Punta, y el suboficial René Sproviero. 

"El comando 26 de julio" entre otros integrántes podemos mencionar a 

Roberto Miguelez, Rogelio Papagno, Miguel Ángel Mouriño, Aldo Emir Jofre 

(estos dos últimos integraron también el "comando L113"de Quilmes) y Dante 

Lugo, junto con dos hombres de apellido Parrilla y García. 

"El grupo Lanús de la zona de Remedios de Escalada" integrado por 

Juan Moglioni, Rogelio Díaz, Ruben Di Filipo, Lucio Scarzo, Rubén Lugo y 

otros hombres de apellido Negroti, Molina, Medina, Calabrese que se 

contactaban con Rubén Mouriño del partido de Avellaneda. 

"El grupo de Federico Durruty" Secretario General de la Confederación 

General del Trabajo (CGT) Avellaneda-Lanús y Presidente del partido 

justicialista de la Provincia de Buenos Aires. Hacia fines de 1956, actuaba 

como 'enlace' entre los distintos grupos de Avellaneda y Lanús. 

"El grupo de Enrique Iglesias" integrado entre otros por Artemio Framini, 

Antonio Casarotto, Julio Varela y Vicente Salazar. 

"El grupo de José López" integrado por Osvaldo Albedro, Clemente Ross 

Braulio Ross y otros hombres de Avellaneda. Estuvo integrado por catorce 

personas en total. José López también era 'enlace' con otros grupos. 

Para un mejor análisis de éstos grupos, tomaremos dos de ellos que 

caracterizaremos un poco más en profundidad: 

"El grupo de la zona de Villa Industriales" en Lanús, comienza a gestarse 

días después del golpe militar del 16 de septiembre de 1955: 
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"Se empezaron a formar sin nombres identificatorios los primeros comandos en Lanús. 

Nosotros que éramos jóvenes violentos hablábamos con los más viejos. Teníamos entre 20 y 

30 años. Yo le llamaría la juventud intermedia. Habíamos aprendido mucho de los mayores y 

teníamos en común que nos conocíamos de la escuela de adoctrinamiento.' 77  

Todo comienza en forma de reuniones clandestinas de amigos del 

barrio, compañeros de trabajo, de las escuelas de adoctrinamiento, más que 

nada en forma espontánea e inorgánica. El grupo empezó siendo integrado por 

pocas personas, entre ellas Alberto Tosso, Raúl Cejas, Domingo Punta, 

Fernando Manes, Antonio Kadela, Alfredo Dosse y Rene Sproviero. Desde un 

principio entraron en contacto con otros comandos de la zona sur del Gran 

Buenos Aires: 

"Teníamos contactos con otros comandos. 'Trabajamos' con la gente de Adrogué, con 

el gallego Vázquez', en Lomas de Zamora con 'el turco Félix', y en Avellaneda con Federico 

Durrutty."78  

También tenían vínculos con el sindicato metalúrgico o de la 

construcción. Sus actividades eran variadas, e iban desde las pintadas, 

publicación de volantes, escucha de discos grabados con los mensajes de 

Perón, pasando por actos de sabotaje contra bienes públicos o privados: 

"Les hacíamos de todo, desde cortarle los cables del tranvía, meterle un caño en un 

riel, hasta volar un puente. No había que dejar pasar un día sin hacer algo. De noche tenían 

que escucharse que los "caños" sonaban y sonaban. Algunos militares nos enseñaron a 

fabricar los "caños", pero nosotros los civiles los superamos en la fabricación de los mismos." 79  

Las reuniones se realizaban en cada una de las casas de cualquiera que 

consideraran de confianza, llegaban solos por la noche, pues consideraban 

Kadela. Entrevista. Lanús.12102198 
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peligroso que vinieran de a dos. Inclusive se comprometían a todos sus 

integrantes en la acción, consolidando la identidad y la cohesión del grupo, 

impidiendo las traiciones y denunciando públicamente a los infiltrados. 

Contaban con el apoyo y la colaboración de comerciantes, profesionales, 

e industriales del barrio, abogados, médicos y agencieros de automotores les 

brindaban ayuda 'logística'. 

El odio y malestar hacia las fuerzas policiales 'antiperonistas' al servicio 

de la dictadura militar no tenía límites, como lo testimonia Alberto Tosso: 

"El comisario de la zona de Villa Industriales hacía constantemente rondas por las 

calles, y cuando vela una pared que decía 'PERÓN', golpeaba en la casa, lo hacía llamar al 

dueño y lo obligaba a pintarla de nuevo. Y nosotros al otro día íbamos y le pintábamos toda la 

zona. Recuerdo que en un acto del 9 de julio le llenamos el auto con fotos de Perón, y cuando 

los pibes rompían la piñata caían las fotos de Evita. Después nos cansamos tanto que le 

robamos la máquina de escribir de la comisaría junto con el auto que tenía, y se lo prendimos 

fuego en Villa Caraza." 80  

El sentimiento era de impotencia y desesperación frente a la exclusión 

política total y la persecución a la que estaban sometidos: 

"En una palabra, éramos muertos civiles; entonces teníamos que buscar nosotros a 

través de la subversión a nivel de base, la salida histórica del país .Yo te puedo asegurar que 

no dormía, no comía y el trabajo no lo atendía. Veía la cancha de Lanús llena todos los 

domingos y tenía ganas de meterles un caño y volarlos a todos. Teníamos que hacer todos los 

días algo, no podías irte a dormir sin haber hecho algo." 81  

Muchas veces el riesgo que corrían era altamente peligroso, afectando 

inclusive la integridad física de sus propias familias: 

80 Ib.anf. 
61  Ib. 
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"A mí me vinieron a amenazar en el trabajo, que si no me quedaba quieto me iban a 

sacar a mis hijos. Los tuve que esconder tres meses en la casa de mi cuñada en Palermo." 82  

Otras veces contaban con la colaboración de algunos policías de la 

zona, que les advertían de las «razzias" a las que estarían sujetos: 

"Una vez me manda a llamar el Comisario de la zona que era amigo mío y me dice: 

Manes, está bien que hagan las reuniones, pero salgan de a uno para que nadie se dé cuenta 

que hicieron una reunión. Otra vez me avisa de antemano que varios compañeros iban a ser 

'visitados' esa noche. Agarré la bicicleta y les avisé a todos. Cuando entra el comisario a la 

noche a mi casa y vio las fotos de Perón y Evita, le dice a mi señora: "haga el favor, saque los 

cuadros y pón galos atrás de la heladera antes que entren los vigilantes". 83  

Algunos grupos se diferenciaban porque sus integrantes estaban más 

preparados para acciones violentas, de aquellos grupos que asumían una 

actitud más de propaganda o logística, según lo testimonia Antonio Kadela: 

"Había muchos grupos en Lanús. Pero había grupos que eran para la acción directa y 

otros para la acción más indirecta. O sea, había compañeros cerebrales y compañeros más 

prácticos, de acción. 44  

En suma, podemos ver que en el caso del grupo de Villa Industriales, su 

radio de acción e influencia fue mucho más circunscripto a Lanús, a pesar de 

tener contactos con otros grupos del sur del Gran Buenos Aires, como lo 

mencionaron anteriormente algunos de sus integrantes. 

Otro de los grupos que analizaremos es el caso del "Comando 26 de 

julio", que caracterizaremos a partir del testimonio de uno de sus integrantes: 

Roberto Miguelez, quien de pasar de resistir en inicialmente en forma 

82 
 Fernando Manes. Entrevista. Lanús.26108194 83 
 Ibídem, ant. 

84 
 Antonio Kadeia. Entrevista. Lanús.12102198 
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individual, formará posteriormente un "comando" organizado. Este "comando" 

comenzará a actuar en los primeros meses de 1956: 

"Formamos un comando que lo denominamos "26 de julio". El objetivo era ir nucleando 

compañeros. La operatoria en un principio no iba más allá de participar en las huelgas 

metalúrgicas. Los dos compañeros que vinieron a yerme fueron Parrilla y García, que tenían 

más experiencia que yo. Empezamos nosotros. Después se incorporaron otros tres más." 85  

Este "comando" fue organizado espontáneamente. Su objetivo en un 

principio era luchar por el retorno de Perón y contra los 'gorilas'. El primer paso 

fue juntarse con otros compañeros que se animaran a desarrollar una mínima 

forma de organización y contactarse con otros comandos de la zona de 

Quilrnes, Capital, etc. Al principio imprimían volantes que repartían en el partido 

de Lanús, incitando a la gente a 'resistir'. Con el transcurso del tiempo éste 

grupo fue adquiriendo mayores niveles de organización, mayor experiencia, y 

realizando acciones de mayor envergadura: 

"Acá en Lanús existieron muchos grupos. Uno de ellos era el grupo de Jorge Daniel 

Paladino, que años después fue correo de Perón. Fuimos determinando la acción según la 

capacidad del grupo. Después nosotros condujimos a los espontáneos y llegamos a tener 

elevados niveles de operatividad con el paso del tiempo." 86  

Habían logrado especializarse en el atentado, haciendo eficaces los 

paros, los 'piquetes', sabotear líneas telefónicas, atentados a la propiedad, y 

otras acciones, entre ellas, la colocación de un artefacto explosivo en la 

Brigada de investigaciones de Lanús hacia 1956, ubicada en la calle Udaondo 

85 
 Roberto Miguelez. Entrevista. Lanús.06103195 86 
 Ibídem, ant. 
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de ésta localidad. 87  El grupo tenía muchos vínculos con la actividad sindical de 

Lanús, ya que Miguelez era delegado metalúrgico: 

'Nosotros nos poníamos a disposición del momento que se vivía; si era de acciones 

sindicales, nos poníamos a disposición del comité de huelga y tratábamos de efectivizar el 

paro. Parábamos los colectivos, bajábamos a la gente y los incendiábamos. En las fábricas que 

no paraban intimidábamos con atentados, por suerte nunca lamentamos victimas. Todo esto lo 

hacíamos trabajando en la fábrica, hasta üe las responsabilidades no nos permitían seguir 

trabajando. Había que viajar al interior del país escondidos. Algunas mujeres nos acompañaron 

en objetivos peligrosos y difíciles para disfrazar la presencia de uno en el lugar. Nosotros 

recibíamos algún material explosivo de Bolivia, de gente que viajaba allá y en esa época no se 

controlaba mucho. Yo he recibido una encomienda con una guía que decía: «Palta» y iera 

gelinita y la recibí en Retiro!" 88  

El mismo nos describe los niveles de organización que habían alcanzado 

entre comienzos de 1957 y principios de 1958: 

"Lanús tenía un jefe de comandos. La zona sur tenía otro jefe de comandos, zona que 

estaba integrada por diez distritos; y en lo más alto había un comando Central que era la 

conducción de todo: la COR (Central de Operaciones de la Resistencja).Estos niveles de 

organización son del año '57. El primer jefe de comandos de Lanús, con una estructura más 

orgánica y profesional fue el Suboficial Sproviero. Después lo reemplacé yo, pasé a ser jefe de 

comandos de la zona sur, y más tarde fui Secretario General de la mesa de la COR. La mesa 

de la COR estaba compuesta por un jefe o representante de cada zona (Capital, zona norte, 

sur y oeste), y por un representante de cada provincia que estuviera acá en Buenos Aires. Esa 

era la 'Mesa ejecutiva'. Además teníamos una secretaria de informaciones, comunicaciones, 

87 

 Para mayores detalles respecto de dicho atentado, las torturas realizadas a los activistas en la 
mencionada Brigada de Investigaciones de Lanús y las características del comando 26 de julio" en el partido de Lanús ver Liliana Garulli etal. Op.cít. Págs.170 a 182. También incluimos una crónica detallada de dicho atentado en nuestro apéndice documental. 88 

 Testimonio de Roberto Miguelez; citado por Liliana Garulli etal. Pág.170. 
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logística, etc. Ya eran niveles de organización muy distintos a los de mediados del '56. Lanús 

fue el que destacó más hombres y más grupos trajo". 89  

Como dijimos anteriormente, el "Comando 26 de julio" fue acumulando 

experiencia hasta alcanzar niveles más elevados de organización con el paso 

del tiempo: inclusive su radio de acción no fue sólo Lanús, sino también 

Ave!laneda, Quilmes, Lomas de Zamora, y llegaron a reforzar la actividad de 

los comandos de Capital Federal. En muchas oportunidades, la gente del barrio 

ofrecía su casa para las reuniones o para guardar "paquetes": 

En suma, podemos ver a través del análisis de éste "comando" de la 

resistencia peronista, como algunos de los integrantes del mismo, llegaron a 

alcanzar los más altos puestos jerárquicos de dicha resistencia: 

"En la central de operaciones de a resistencia, presidida por el General Iñiguez, llegué a 

integrar el Estado Mayor Insurreccional, en representación de los civiles, junto con Américo 

Gigena, un dirigente de la Asociación de Trabajadores de/Estado (ATE) por aquéllos años .Eso 

ya fue en el 59I90 

También en el partido de Lanús, inclusive había 'comandos especiales' 

que fabricaban "caños" en la zona de Villa Jardín, y docenas de ametralladoras 

tipo PAM. A mediados de enero de 1956, el depósito y la fábrica clandestina 

fueron desbaratados por la policía. Pablo Martí Zubiri, integrante de los grupos 

de la resistencia en Avellaneda, nos describe aquella fábrica clandestina de 

explosivos, de la que se "abastecían" los distintos grupos: 

"La fábrica estaba exactamente sobre la calle Juan Bautista Justo, por esa calle había 

una fábrica de heladeras .Su dueño era Vicente Salazar, gran luchador peronista; también lo 

acompañaba su hermano y otro tipo valioso de ese grupo que era Eduardo Rojas, creo que era 

89 
 Roberto Miguelez. Entrevista, Lanús.06103195 90 Ibfd. ant. 
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obrero ferroviario. El asunto era que Salazar había aislado parte de su fábrica para que la 

resistencia lo tuviera como depósito y como fábrica. Había tornos, herramientas, todo lo 

necesario. 1191  

Inclusive había civiles que integraban "comandos" de suboficiales 

retirados del Ejército. Los coroneles Rocatagliata, Gentilhuomo, Osinde, 

Bertolotti, El Mayor Vicente Pablo y el Capitán Barrena Guzmán tenían 

contactos con los distintos comandos peronistas en Lanús: 

"Algunos tuvieron la participación activa de militares y otros sólo su simpatía o ayuda 

indirecta con armas, explosivos o inteligencia. Las acciones eran variadas y las más 

contundentes se ofrecían como contragolpes frente al ataque del enemigo, y llegaban, en 

algunos casos, a ser totalmente desembozadas." 93  

Una de esas actitudes más osadas, fue el levantamiento cívico militar del 

9 de junio de 1956. Resulta importante a los fines de nuestra investigación, 

intentar analizar las relaciones que existieron entre los civiles y los militares en 

el contexto previo a dicho levantamiento, durante el desarrollo del mismo y sus 

consecuencias, cuestión que pasaremos a analizar en el siguiente apartado. 

91 
 Enrique Arrosagaray. Op. cit. Pág. 64. El testimonio de Femando Manes también confirma la presencia 

de comandos especializados en la fabricación de "caños" (nombre que recibían los artefactos explosivos) 
en Lanús. Para mayores detalles sobre la fabricación y características de los mismos ver el testimonio de 
Roberto Miguelez que incluimos en nuestro apéndice documental. 92 

 Según los diversos testimonios recopilados en esta investigación, los grupos de Lanús tenían contactos 
con los militares mencionados. 

'93
Liliana Garulli etal. Op.cít Pág.172. 



CAPÍTULO III 

EL LEVANTAMIENTO CÍVICO-MILITAR DEL 9 DE JUNIO DE 1956: 

CARACTERÍSTICAS Y CONSECUENCIAS 

En el capítulo anterior decíamos que en los comienzos de la resisténcia 

peronista, algunos de los comandos clandestinos de la resistencia confiaban 

en la posibilidad de que un "golpe de Estado" dirigido por militares leales a 

Perón restituyeran al derrocado gobierno peronista. Con ésas expectativas, el 

9 de junio de 1956 estalló una rebelión armada en varios puntos de nuestro 

país: en el Séptimo Regimiento de Infantería de la Plata, en la Escuela de 

Suboficiales Sargento Cabral de Campo de Mayo; en Capital Federal varios 

suboficiales intentaron sublevar la Escuela de Mecánica del Ejército y los 

Cuarteles de Palermo, mientras un grupo de civiles trataba de volar el arsenal. 

En Santa Rosa (La Pampa), Rosario (Santa Fe), y varias localidades de la 

provincia de Buenos Aires, grupos de civiles y militares se apoderaron de 

estaciones de radio y puestos poIiciles. Este alzamiento cívico-militar estaba 

encabezado por el General Juan José Valle, el General Raúl Tanco y el 

Teniente Coronel Oscar Cogorno, y contaba con el apoyo de numerosos 

grupos de civiles organizados a través de los comandos clandestinos de la 

resistencia. Sin embargo, éste intento golpista careció de preparación y 

cohesión siendo aplastado en pocas horas. El gobierno, sabía de antemano 

sobre la confabulación. 1  

1 
 JuHo Cesar Melón. "La Resistencia Peronista: alcances y significados".Anuario IEHS. Tandil.1993.Dicho 
autor sostiene que "el gobierno parece haber tomado conocimiento de la confabulación desde muy 
temprano". Pág.236.Ver también el testimonio del "compañero Fermín", coincidente con que "los estaban esperando". 

Revista "ilitancia" N°.5 Buenos Aires.12107173. Incluso todos los testimonios relevados por 
el autor de esta investigación manifiestan que la dictadura militar sabía desde antes de junio sobre la 
confabulación. 
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A su vez el 'alzamiento militar' no se presenta bajo la forma de 

pronunciamiento militar de tipo corriente, sino que se desata en un marco de 

enrarecido clima social y militar, adquiriendo connotaciones insurreccionales, 

como Jo señala Robert Potash: 

"La situación era delicada para el gobierno, porque las masas peronistas estaban 

organizando la resistencia. La rebelión armada se inscribió en un contexto de huelgas muy 

duras, sabotaje de la producción y desobediencia cívica que enrarecían la atmósfera social. 

Los militares sublevados habían complotado con sindicalistas. Para el General Aramburu, ésa 

sublevación implicaba una grave subversión de la jerarquía y el orden militar; era ante todo 

una rebelión de los suboficiales contra los oficiales. Efectivamente, en la Escuela de Mecánica, 

por ejemplo, los suboficiales arrestaron a sus jefes." 2  

Por otro lado, una entrevista realizada por parte del Capitán de Navío 

Ricardo Anzorena con uno de los miembros de los grupos de la resistencia, de 

filiación peronista, presenta matices en cuanto a que se tratara de un "golpe" 

específicamente peronista: 

"Se nos informó sobre los fines concretos del movimiento que encabezarían los 

Generales Valle y Tanco; la convocatoria a elecciones en el término de noventa días sin 

exclusión de ningún partido político e invitación a regresar al país al General Perón, para lo 

cuál se trasladarían a Panamá, representantes de las tres armas. La discusión giró en torno a 

la filiación política del movimiento. Dijo que no lo traerían directamente para no provocar 

resistencias, y también para que en e/término de noventa días antes de las elecciones, Perón 

tenga tiempo de hacer un análisis de situación y trabar conocimiento con los hombres que 

realmente le pueden convenir para gobernar, por cuánto sólo puede pensar en muy pocos del 

viejo equipo." 3  

2 
 Robert Potash. "El ejército y la política en la Argentina".Vol.lI .Buenos Aires. Hyspamérica. 1 985.Pág. 137 Juan Vigo. Op. cit. Págs. 188 y  189. 
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Por otra parte, son varios los testimonios que evidencian la hostilidad 

de Perón hacia este tipo de salida. 4  Inclusive en la proclama que se emitiría 

por radio el 9 de junio desde Santa Rosa en La Pampa, se omite toda 

referencia a Perón y al movimiento peronista 5  .Es decir, algunos de los altos 

rangos militares involucrados en el levantamiento prescinden de toda 

referencia a la identidad partidaria del movimiento, como sostienen algunos 

historiadores: 

"La conspiración de Valle fue, en esencia, un movimiento militar que trató de sacar 

partido del resentimiento de muchos oficiales y suboficiales en retiro así como de la 

intranquilidad reinante entre el personal en servicio activo. Aunque contaba con la 

cooperación de muchos civiles peronistas y con el apoyo de elementos de la clase 

trabajadora, el movimiento no logró la aprobación final de Juan Perón, por ese entonces 

exiliado en Panamá. En resumidas cuentas, los generales (R) Juan José Valle y Raúl Tanco 

asumieron la conducción de lo que se denominó "Movimiento de Recuperación Nacional" y 

ellos - en vez de Perón cuyo nombre no apareció en la proclama preparada para el 9 de junio 

- esperaban ser sus beneficiarios políticos directos." 6  

La salida golpista interesó desde un comienzo a una variada gama de 

civiles y militares nacionalistas, pero surgieron desacuerdos varios con 

respecto al tema de la entrega de armas a civiles y de la filiación partidaria del 

movimiento, como lo sostiene uno de los integrantes del Comando Nacional 

Peronista, Héctor Saavedra: 

"Ver Perón-Cooke. "Correspondencia". Buenos Aires. Parlamento.1983.12 de junio de 1956. Pág.7 y 8. 
En dicha correspondencia se puede ver que Perón repudia e/levantamiento del 9 de junio, recomienda la 
resistencia civil, no el golpe. Posteriormente reivindicará a los 'mártires' de junio, en el semanario "Línea Dura". Num.23.4..58.Pág 1. También respecto de la postura contraria de Perón hacia los golpes 
militares ver Julio Cesar Melón .Op. cit. Pág.234. 

Salvador Feria. "Mártires y Verdugos'Buenos Aires. Peñalillo.1983. Ver el extracto completo de la 
roclama del 9 de junio de 1956 Pág. 64 
Alain Rouquié. "Poder militar y sociedad política en la Argentina". Vol. II. Buenos Aires. Hyspamérica. 

1985. Págs. 313 y 314. Respecto de las intenciones de la cúpula del movimiento Ver también Alejandro 
Horowjcz. "Los cuatrci Peránismos" 

Í
Buenos Aires. Hyspamérjca.1986 Este último autor sostiene que "El 

golpe de Valle y Tanco expresará entonces, la impotencia política del descompuesto peronismo militar. Ni 
Va/le ni Tanco fueron capaces de batirse bajo las banderas desplegadas del Peronismo, ni siquiera en 
nombre de su jefe; en cambio, prefiuleron hacerlo reclamando la vuelta al estado de derecho. "Pág. 159. 
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Tuvimos una reunión con Valle y Tanco. Nos reunimos en Palermo y se armó una 

discusión por el tema de las armas. Ellos estaban divididos. Sí, querían incorporar civiles, 

pero con condiciones. Nosotros dijimos que sin armas no podíamos hacer nada. Nos dijeron 

que nos iban a dar armas, pero las teníamos que devolver a las cuarenta y ocho horas, y 

teníamos que dar el número de documento... ¡Pensaban que las armas las íbamos a usar 

contra ellos! «No» dijimos nosotros, «así no, pónganse de acuerdo, muchachos.. .».Querían 

ser ellos ¡os que manejaran todo." 7  

A ello se sumó que en los días previos al levantamiento ocurrieron una 

serie de episodios que afectaron su eficacia y anularon el factor sorpresa: 

"En los días previos al estallido, la captura de Raúl Lagomarsino, poseedor de un 

voluminoso archivo con direcciones y nombres de activistas de la Capital Federal, Gran 

Buenos Aires e interior del país, asestó un fuerte golpe a la organización clandestina. A esto 

vino a sumarse la caída, en manos de la policía, de varias cartas de Cooke para sus amigos 

de Buenos Aires, merced a la detención de su abogado procedente de la cárcel de Usuahia. 

La defección a último momento de algunos de los militares comprometidos afectó 

sustancialmente la operatividad del movimiento. La confianza de los jefes en la participación 

espontánea de la ciudadanía, sobre todo en una huelga general a la que se plegarían 

inmediatamente los trabajadores, llevó a mantener la fecha del levantamiento, aún después 

de que se hiciera evidente que el gobierno sabía de los preparativos." 8  

El testimonio del hijo del Coronel Raúl Tanco, uno de los líderes del 

movimiento, también nos permite observar matices respecto de cual era la 

postura de la cúpula militar y su relación con los civiles: 

"Cautivos en el mismo barco, alrededor de tres meses, mi padre, Juan José Valle y 

otros militares comienzan las conversaciones que derivarán en el alzamiento de junio. El 

Liliana Garulli et al. Op. cit. Según las autoras, "El Comando Nacional Peronista estaba liderado por 
John William Cooke (en prisión en ese momento) e integrado por Cesar Marcos, Raúl Lagomarsino, 
Héctor Saavedra, entre otros. ".Pág. 103. 
8 
 Julio Cesar Melón .Op. cit. Pág.238. 
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objetivo del alzamiento no era traer de vuelta a Perón sino recuperar el poder para dar, a lo 

sumo en seis meses, elecciones sin proscripciones. El propósito era que se luchara en forma 

total en las tres armas, las de línea peronista o nacionalista. Pero hubo desinteligencias. 

Esto siempre fue así: una cosa pudieron haber sido los objetivos de los militares y otra, los 

de los civiles o de los sindicatos más organizados. Era un punto de discusión entre mi padre, 

Valle y el Teniente Coronel Oscar Lorenzo Cogorno, quienes si se entrevistaron con civiles, 

en algunos casos del sector sindical, y los alentaron a participar en la rebelión. Yo estoy 

seguro de que la intención primera no era la de hacer participar a civiles y menos repartir 

armas. Los sindicatos y grupos civiles sueltos se metieron en la lucha, pero sin ser 

especialmente convocados. Pensémoslo así: hay gente que esta simpatizando con la 

revuelta y dice: « Cómo no lo voy a ayudar al General tal?» o «estoy en el sindicato y puedo 

ayudar si mando gente, esto o aquello». Pero no fue que llegaron los militares a los 

sindicatos y les ordenaron «prepárense para atacar o que salieran con los camiones hacia 

tal lado». Eso no se hizo nunca; porque todos los contactos eran entre militares; por 

supuesto, pudo haber ayuda civil pero no organizada ni planificada." 9  

El movimiento confiaba en la participación espontánea de la 

ciudadanía, y en una huelga general a la que se plegarían los trabajadores. El 

sábado 9 de junio de 1956, según el plan, se sublevarían todas las 

guarniciones militares, copadas por los suboficiales. 

Surgieron errores de sincronización, capturas de hombres, junto con la 

falta del factor sorpresa y de dirección, como sostiene uno de los participantes 

del movimiento durante ésa noche en la ciudad de La Plata: 

"La participación de los civiles fue muy importante. Pienso que el error fue que Valle 

creía que una vez comenzado el alzamiento iba a haber un gran movimiento popular en todo 

el país. Y quizá se hubiera dado, pero al fracasar tan estrepitosamente en el área militar, esto 

no se dio. Al mismo tiempo, y esto sin desmerecer a nuestros pequeños héroes nacionales. 

Liliana c3arullj etal. Op. cit. Entrevista de las autoras con Carlos Raúl Tanco. Págs. 91 y 92 
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creo que se dieron desinteligencias dentro de los mismos jefes del movimiento. Además de 

una infiltración muy fuerte." 10  

En suma muchos civiles que estuvieron involucrados en el levantamiento 

estaban convencidos de que se trataba de una "Revolución Peronista", a pesar 

de que la dirigencia militar del movimiento presenta matices respecto de esta 

cuestión, como mencionáramos anteriormente. Pero para los fines de nuestra 

investigación, abordaremos dicha situación a partir del análisis del caso de los 

sucesos ocurridos la noche del 9 de junio de 1956 en el sur del Gran Buenos 

Aires, más precisamente en los partidos de Avellaneda y Lanús, para completar 

la información fragmentaria que se dispone de lo sucedido, y con el objetivo de 

recuperar a la memoria colectiva del presente, de uno de los acontecimientos 

más significativos de la historia local. Una de nuestras hipótesis principales con 

relación al tema, como lo planteamos en la introducción, será la siguiente: la 

represión dictatorial contra ellevantamiento del 9 de junio de 1956 en el partido 

de Lanús, tiene como consecuencia que no logra desalojar al conjunto de la 

resistencia obrera, y que dicho levantamiento para el caso de Lanús, fue 

realizado no sólo por militares sino también por un conjunto importante de 

obreros, evidenciado en la cantidad de muertos civiles que superan a las bajas 

militares, sino también en la presencia de dos orientaciones ideológicas 

simultáneas que le otorgaron los participantes al movimiento: Revolución 

Peronista y levantamiento militar, es decir, para los trabajadores involucrados 

dicho movimiento se trataba de una revolución para traerlo de nuevo a Perón al 

gobierno, pero por parte de los militares involucrados había matices respecto 

de traerlo directamente de vuelta a Perón, si no que se trataba más bien de un 

10  Liliana Garulli etal. Op. cit. Entrevista de las autoras con Hipólito Gallardo. Págs. 97 y 98. 
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levantamiento militar con el fin de convocar a elecciones democráticas en un 

plazo determinado sin la proscripción del peronismo. 

En este contexto, resulta curioso que los hechos acontecidos en Lanús 

la noche del 9 de junio de 1956 hayan sido poco recordados por la mayoría de 

los estudios contemporáneos, haciendo en algunos casos, sólo mención de 

ellos, 11  a pesar de que hubo mayor cantidad de fusilados que los ocurridos en 

José León Suárez. Para recuperar a la memoria colectiva del presente dichos 

acontecimientos, abordaremos éstos y otras cuestiones mencionadas, a través 

del relato descriptivo de aquellos sucesos. 

LA OTRA "OPERACIÓN MASACRE": LOS FUSILAMIENTOS DE LANÚS 

El sábado 9 de junio de 1956, siendo las 21 horas, se detiene un 

vehículo en la puerta de acceso de la Escuela Técnica N° 5 de Avellaneda, 

"Salvador Debenedetti" ubicada entre las calles Palaá y Alsina de dicha 

localidad. Bajan sus seis ocupantes, que son los siguientes: el doronel José 

Albino Irigoyen, el Capitán Jorge Costales, y los civiles Dante Hipólito Lugo, 

Osvaldo Albedro, Clemente Ross y Norberto Ross (este último era hermano del 

anterior, que había llegado hacía sólo unos días de Rosario, y se encontraba 

de visita en casa de su hermano). Inmediatamente descargan un equipo 

transmisor que se enlazaría con una radio que otro grupo debía tomar (Radio 

Antártida), y desde allí se intentaría irradiar la proclama del General Juan José 

Valle, a partir de las 23 horas de esa misma noche. 12 

11 
 Ver Salvador Feria. Op. cit. Dicho autor realiza un relato incompleto de los hechos ocurridos en Lanús. 
Ver también Rodolfo Walsh. Op. cit. Pág.67. Enrique Arrosagaray. Op. df. Este último autor amplio la 
descripción del accionar de los grupos de la resistencia en Avellaneda y Quilmes, confirmando los 
vínculos entre civiles y militares en el levantamiento del 9 de junio de 1956. 12  Salvador Feria Op. cit. El autor reproduce el texto completo de la proclama del 9 de junio de 1956 Pág.64. 
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Pero fueron surgiendo varios problemas casi al mismo tiempo: se reforzó 

la custodia de Radio Antártida, emisora que debía capturar un grupo de 

insurgentes y frente a tanta vigilancia desistieron de hacerlo; otro grupo, al 

mando del Teniente Coronel Modesto Leis, tenía como objetivo tomar la sede 

de la Segunda Región Militar en la calle Alsina al 200, no logran ubicar el 

vehículo con armas que otros complotados debían dejarle, y luego es apresado 

junto con otro militar de apellido Ricagno y llevados a la comisaría 1 0  de 

Avellaneda. Uno de los sobrevivientes, el joven Rubén Mauriño que se 

encontraba intentando colocar una antena transmisora en la escuela industrial 

de Avellaneda, nos cuenta detalles de lo acontecido: 

"Mi viejo me había dicho que dejara el equipo transmisor y me fuera a casa, pero me 

tenté, entré en la escuela y me quedé. Además lo vi a Lugo, que lo conocía. Dante Lugo era 

radiotelegrafista. Debíamos tener el apoyo de un grupo grande de la policía, pero no vino ni 

uno. La verdad es que estaba todo entregado. Lugo me mandó a la terraza a colocar una 

antena, y cuando ya estaba arriba se mete la policía. A mí me bajó un comisario a las patadas 

y fui preso con todos. Me salvé de que me fusilaran porque era un pibe." 13  

El General Juan José Valle se encontraba a pocas cuadras de allí, junto 

con el General Tanco y otros militares: el Coronel Fernando González, el 

Teniente Coronel José Irigoyen y el Capitán de Corbeta Hugo Guillemón, junto 

con varios civiles (entre ellos Andrés Framini, Eustaquio Tolosa y Juan Carlos 

Irigoyen). Pasadas las 23 horas la proclama no se irradia, lo que hace suponer 

a los conjurados que algo había fallado. 

13  Ver la entrevista publicada en "CIarín'O8I06/96. Su padre Miguel Ángel Mauriño será acribillado cuando 
intentaba tomar las oficinas del Automóvil Club Argentino (ACA) sobre la Avenida Libertador, y luego de 
ser internado en el hospital Fernández, fallecerá el 13 de junio de 1956. 
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Efectivamente, alrededor de las 22.30 horas aproximadamente, la 

Escuela Industrial de Avellaneda comienza a ser rodeada por una fuerza 

policial integrada por veinte agentes y algunos oficiales, sin que los que se 

encontraban dentro de la escuela hayan podido irradiar la proclama. Se 

entregarán sin oponer resistencia. Paralelamente, hombres armados de la 

policía al mando del Comisario Inspector Domingo Mussio de la Brigada de 

Investigaciones, detendrán gran cantidad de transeúntes de varias esquinas de 

la localidad de Avellaneda y Lanús, y conducidos a la Comisaría Primera de 

Avellaneda. Allí serán trasladados los seis detenidos en la Escuela Industrial 

que intentaron irradiar la proclama del General Valle, con la excepción del 

menor, que citamos en el párrafo anterior, pues será posteriormente dejado en 

libertad. 

Hacia las 0:30 horas deí domingo 10 de junio se encuentran detenidos 

en la Comisaría de Avellaneda, dos grupos de aproximadamente veinticinco a 

treinta personas cada uno 14 , a quienes se los ubicó en círculo alrededor de una 

pared y en dos oficinas distintas. Allí se les tomó los nombres y declaración a 

cada uno de ellos, que mientras tanto escucharán por la radio policial la lectura 

del decreto de Ley Marcial, por la cual "a partir de ése momento" (a las 0.32 

horas del 10 de junio), "todo el que fuera detenido en actitud sospechosa sería 

pasado por las armas". La orden de fusilamiento fue firmada por el General 

Aramburu antes de partir hacia Rosario. También suscribieron dicho decreto el 

Contralmirante Rojas y sus cuatro ministros: Coronel Arturo Ossorio Arana, 

14 
Ver información del semanario "Línea Dura". N° 23 .04106158.Pág. 6. dicha información difiere en la 
cantidad de detenidos en la comisaría de Avellaneda de los datos aportados por Salvador Feria. 
Op.cit., quien sostiene que "eran 20/os detenidos" Pág. 70 
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Contralmirante Teodoro Hartung, Comodoro Julio César Krausse y el Ministro 

de Interior Laureano Landaburu: 15  

"La insurrección del 9 de junio fue aplastada con una dureza que no tenía precedentes 

en los últimos años de la historia Argentina. Por primera vez en el siglo XX un gobierno 

ordenaba ejecuciones para reprimir un conato de rebelión." 16  

Luego son llevados hacia los carros de asalto de la policía, que los 

trasladaría a la Unidad Regional de Lanús, donde se encontraba desde horas 

tempranas de la tarde, el Subjefe de la policía de la Provincia de Buenos Aires: 

Capitán de Navío Salvador Ambroggio, acompañado del Inspector Mayor 

Daniel Juárez, que posteriormente realizaría los tiros de gracia a los fusilados. 17  

Allí fueron separados nuevamente en dos grupos, y colocados formando 

un círculo en el hall de entrada unos, y en una oficina otros. Se los identificó 

nuevamente a los que venían de Avellaneda y a los que ya se encontraban en 

la Unidad Regional detenidos. 18  Uno de los hombres que salvó milagrosamente 

su vida ésa noche y que integraba uno de los grupos comandos de la 

denominada "Resistencia Peronista", nos relata aquéllos momentos: 

"Nos toman declaración a todos. Las preguntas eran las de siempre: Quiénes éramos, 

de donde veníamos, de que trabajábamos, etc. Después nos llaman de nuevo y nos dicen: "les 

vamos a leer la contestación a sus declaraciones; habiendo escuchado las declaraciones y no 

aceptando las mismas, etc. se  dispone lo siguiente: El Coronel José Albino Irigoyen y el 

Capitán Jorge Miguel Costales, (vestidos de uniforme militar en ése momento) deben ser 

15 
 El extracto completo de la Ley Marcial y de los comunicados emitidos esa noche por todas las 

emisoras, aparece en Salvador FerIa, Op.cit. Pág.63 y 64. 16 
 Alain Rouquié. Op.cit. Pág. 316. Ver también "Clarín": "Todos los levantamientos ocumemn entre las 22 

y las 24 horas del 9 de junio. El gobierno decretó la Ley Marcial (10.362156) a las 0.32 horas de! 10 de 
junio. Es decir que para aplicar la ley marcial a los sublevados esta debía ser aplicada con retroactividad 
al delito cometido, violando el principio legal de retroactividad de la ley penal. Pocas horas después firman 
el decreto 10.363156 que ordena fusilar a quienes violen la ley marcial. Los fusilamientos estaban 
decididos por el gobierno de Aramburu. También se adulteraron los registros oficiales para legalizar el 
fusilamiento de Vaile."0410612006. Págs. 34 y 35. 
II  Rodolfo Walsh. Op.cit. Pág. 67 
18 

 Según la información del semanario "Línea Dura". Op. cit. "El número de detenidos era de 50 a 60 
personas en la Unidad Regional de Lanús." 04106158.Pág. 6. Esta información fue verificada por el 
testimonio de José López que estuvo detenido allí esa noche .Entrevista. Lanús.06112194. 
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pasados por las armas". Ahí lo vi al Coronel José Irigoyen con ropa militar, preso como yo; a 

Dante Lugo, a los hermanos Clemente y Norberto Ross. Lo cierto fue que se acercó un tipo y 

gritó: ¡Coronel Irigoyen! Se lo llevaron y al rato escuchamos una ráfaga de ametralladora" 19  

Les leyeron un juicio sumarísimo por el que se le notificaba la 'condena a 

muerte.' Les ataron una venda en los ojos y los llevaron al paredón del fondo 

que circunda el patio de la Unidad Regional. Primero lo fusilan con ráfagas de 

metralla al Coronel José Irigoyen, y luego al Capitán Jorge Costales. 

Posteriormente siguieron los civiles Clemente Ross, su hermano Norberto 

Ross, Osvaldo Albedro y finalmente Dante Hipólito Lugo. Ellos eran 

precisamente las seis personas detenidas en la Escuela Industrial de 

Avellaneda. Posteriormente un comunicado radial brindará la noticia de que "En 

Lanús, 18 civiles que pretendieron asaltar una comisaría fueron pasados por 

las armas."2°  En realidad, el comunicado era falso, ya que sólo fueron seis los 

fusilados, aunque si es cierto que se planificó asaltar la comisaría. 21  La finalidad 

de ese comunicado era ejercer una acción psicológica paralizante sobre el 

movimiento insurreccional de ésa noche. Sin embargo, la intención era seguir 

fusilando a los detenidos, como nos relata José López, testigo presencial de los 

hechos ocurridos esa noche: 

"Ya habían fusilado a seis .Luego sigo yo y un juez de Lomas de Zamora, de nombre 

Argentino Saná, y nos ponen de a dos la venda, porque ya éramos muchos en la fila. Llega un 

policía y le dice al Capitán de Navío Ambroggio: 'lo llaman por teléfono de la presidencia.' 

'Bueno, ya voy, le contestó. El Inspector Mayor Juárez le dice; ¿que hacemos con éstos?, y 

19 
 José López. Entrevista. Lanús. 06112194. 

20E1 extracto completo del comunicado radial aparece en Salvador Feria. Op. cit., y en relación a la 
maniobra que se pretendía ejercer sobre el movimiento con ésa información falsa, también es analizada 

1
or el mismo autor. Págs. 64 y 65. 

 Juan Moglioni, Arnaldo Volpatti y Ernesto Alvarez, entrevistados por el autor de esta investigación, 
confirman que uno de los objetivos de los grupos de Lanús era tomar la Unidad Regional, pero desde la 
tarde los militares ya lo sabían, y desistieron de hacerlo. Ver también en "Primera Plana": "En horas de la 
tarde, el Capitán de Corbeta, Salvador Ambroggio, Subjefe de la policía bonaerense, constituyó el 
comando de la represión en la Unidad Regional de Lanús. "Año IX. N° 436.Buenos Aires. 8 de Junio de 1971. Págs. 40a42. 
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Ambroggio le contestó: 'esperen que venga'. La angustia era enorme. Tardó como cinco 

minutos pero me pareció una eternidad. Llega y dice ¡basta de fusilamientos! 'sáquenles la 

venda y pásenlos' a la pieza'. Había salvado milagrosamente mi vida. El detalle más importante 

fue que no fusilaron a más gente porque no revisaron a nadie. Habrán pensado que nos habían 

revisado antes de llegar a la Unidad Regional. Muchos militares que estaban detenidos con 

nosotros ésa noche, vestidos de civiles, tenían los planes de acción en sus bolsillos, y silos 

hubieran revisado nos fusilan a todos." 22  

Entre las docenas de detenidos en la Unidad Regional, se encontraban 

numerosos Comodoros y Coroneles, todos vestidos de civil, y también una 

numerosa cantidadde civiles; algunos de los identificados por la prensa son: 

Salvitellj, Belli, Francisco Faut, Ricagno, Modesto Leis, Verona, Argentino 

Saná, Calabrese, los hermanos Troyón, Varela, entre otros, 23  junto con los ya 

mencionados en este relato. Los detenidos pasaron toda la noche de pie y sin 

dormir. Pasadas las cinco de la mañana les dan a los detenidos un pedazo de 

dulce de membrillo y un café: 

"A uno se le ocurrió decir que el dulce estaba envenenado. Nosotros, a pesar del 

hambre que ten{amos, no comimos nada. Entre todos corrimos la voz y nos dijimos: 'vamos a 

tirarnos contra los tipos de acá, moriremos diez, pero treinta van a poder escaparse'. En eso 

pasa el Subcomisario Martínez de Villa Industriales, que era amigo mío y me dice: 'No hagan 

nada que están dejando en libertad'. Y nos quedamos tranquilos." 24  

Hacia las ocho de la mañana, dos de los últimos en salir fueron 

justamente los dos que iban a ser fusilados, José López y Argentino Saná que 

se habían salvado de ser pasados por las armas y posteriormente liberados, 

con ésta advertencia: 

22 
 José López. Entrevista. Lanús. 06112194. 

23  ver el semanario Línea Dura" Op. cit. Allí aparecen muchos de los nombres de los detenidos esa 
noche en la Unidad Regional de Lanús. Pág.6.Tarnbién en Enrique Arrosagaray. Op. Cit. Págs. 155 a157. 
Francisco Faut fue liberado veinte horas después de su detención, según este autor. 24 José López. Ibídem ant. 
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"Se salvaron. Pero la próxima vez que /os agarremos., !os fusilamos en la calle. Les 

damos cinco minutos para que lleguen a sus casasA todo esto en mi casa se habian 

enterado de los fusilamientos por la radio, y mi hdrmano junto con mi cuñado fueron al 

Policlínico de Lanús, y creyeron yerme a mí en la pila de cadáveres amontonados. Inclusive al 

otro día sale en Clarín, que yo y Argentino Saná estábamos entre los fusilados. Salimos de la 

Regional y nos metimos en un Café .Comentamos lo que nos había pasado y no lo podíamos 

creer. Le dije si venía conmigo a avisarle a los parientes de los amigos nuestros que habían 

sido fusilados, y en determinado momento el Doctor Argentino Saná mete la mano en el saco 

para sacar un pañuelo y se encuentra una pistola chiquita, de un sólo tiro, y me dice: 'Dios no 

quiere que muera. Si me hubiera acordado que tenía esto encima me pego un tiro'. Yo 

Aparezco en mi casa después de dos días. Todos me daban por muerto. Parecía un 

fantasma." 25  

Un mes después José López fue nuevamente detenido, torturado 

durante varios días y vuelto a dejar en libertad. El relato de éste "fusilado que 

vive", ilustra claramente las luchas de los primeros tiempos de la Resistencia 

peronista en el Partido de Lanús. 

En todos los casos, como dijimos anteriormente, la ley marcial fue 

aplicada en forma retroactiva a los fusilados en Lanús, ya que habían sido 

detenidos con anterioridad a que dicha ley se declarara. 

Tampoco se discriminaron las responsabilidades individuales en los 

hechos ocurridos ésa noche. Inclusive los cuerpos de los fusilados fueron 

entregados días después a sus familiares, prohibiéndoles un digno velatorio de 

los mismos, y hasta le negaron la asistencia de flores y coche fúnebre para su 

traslado al cementerio. 26  

25  lb. ant. 
26 

 "Línea Dura". Op.cit. Ver el testimonio de los familiares de Clemente y Norberto Ross, que incluimos en nuestro apéndice documental. 
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En suma, el levantamiento del 9 de junio de 1956 en el partido de Lanús 

termina dejando un saldo de numerosos muertos civiles, muchos más que las 

bajas militares. Algunos de los civiles detenidos terminan de fallecer poco 

tiempo después producto de las torturas recibidas en la Unidad Regional de 

Lanús, como fueron los casos de Aldo Joifre y Román Salas: 

"Aldo Jofré murió en la comisaría de Lanús y Román Salas, que era boliviano, mt.irió a 

raíz de las torturas. Se les hizo un monumento en el cementerio de Quilmes." 27  

"El asunto fue que mientras manipulaban productos peligrosos, Alda Emir Jofré y 

Ferraso quedaron heridos después de una explosión. Llegó la policía y los detuvieron. Jofré 

nunca pudo curarse del todo de las quemaduras porque seguro lo torturaban sobre las heridas. 

Pero era joven y fuerte, así que a pesar de todo se fue reponiendo. Pero un día apareció 

ahorcado en su celda. La policía dijo que Jofré se había suicidado. Yo estoy seguro que no, se 

ve que se les fue en la tortura, le dieron de más y se les fue. Entonces lo colgaron para 

justificar el asesinato. Total... ¡Quién iba a investigarf:" 28  

Pasaremos a abordar en el siguiente apartado, algunas de las hipótesis 

planteadas en relación al tema del levantamiento del 9 de junio de 1956 para el 

caso del partido de Lanús y sus consecuencias. 

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL LEVANTAMIENTO DEL 9 DE JUNIO 

Y EL CASO DE LANÚS 

En los párrafos precedentes mencionábamos los numerosos vínculos 

que tuvieron los grupos de la resistencia civil peronista de Lanús con oficiales y 

sobre todo con suboficiales retirados o en actividad, a partir de la planificación 

del levantamiento contra la dictadura militar de Aramburu y Rojas, como lo 

mencionan diversos testimonios: 

27 
 Jorge Santoro. Testimonio extraído de Liliana Garulli etal. Op. cit. Pág.172. Ver también el testimonio de Fermín en la revista "militancia". Año 1. N°3. 28 de Junio de 1973. Pág. 30. 28 
 Osvaldo Banzini. Testimonio extraído de Enrique Arrosagaray. Op. cit. Pág. 100. 
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"Yo formé parte de los comandos de suboficiales retirados del ejército, como civil. El 9 

de junio de 1956 yo había sido citado por el Capitán Rocatagliata, y cuando supe que en cada 

esquina se sabía del golpe militar, tuve miedo y no seguí, me aparté. Nos encontramos en el 

club Lanús con el negro Salguero y Heber Salvati. Cuando yo percibí que esto era una 

entregada no estuve de acuerdo en participar." 29  

"Guidi trajo al Coronel Gentilhuomo a una reunión en 1956 en Gerli. Nos reunimos en 

la casa de un compañero que era delegado regional de la CGT de Avelláneda, Albornoz de 

apellido."30  

"Había reuniones entre civiles y militares, teníamos contactos con ellos y nos instruían a 

nosotros." 31  

"Estábamos todos ramificados y conectados. Llegué a conocer a Valle y a Cogorno. 

Tuvimos conversaciones cara a cara con ellos, algunos, no todos. Para el 9 de junio volvíamos 

de Avellaneda con Albedro y el Coronel Irigoyen. Cuando bajamos el puente se nos vienen de 

frente dos camiones del ejército y el Coronel Irigoyen me dice: "vos salvate que sos el más 

joven", y prácticamente me tira del auto. Se me descolocó el brazo cuando caigo y me oculté 

durante varios días debajo de los vagones del ferrocarril. Estuve cinco días comiendo pasto y 

tomando agua de la que había por ahí." 32  

La relación entre los civiles y militares se estrechó antes del 9 de junio, 

con tareas bien específicas a realizar por la parte civil, y también asume como 

característica principal, de acuerdo con los testimonios, que estuvo integrada 

por miles de hombres33 : 

"Estaban los civiles que se acercaban y se sumaban al proyecto. En su absoluta mayoría 

eran civiles que trabajaban ya en la resistencia. El objetivo de los civiles sería el de dar apoyo o 

ayudar a tomar sedes militares, de comunicaciones, rutas, etc. Militares ya enrolados en la 

fracción militar que proyectaba el levantamiento, tenía relaciones estrechas con comandos de 

la resistencia que ya se venían conformando y accionaban, sobre todo en el conurbano 

29 Julio Alvarez. Entrevista. Lanús.11/09/1994. 
30 

 Roberto Miguelez. Entrevista .Lanús.0310611 995 31 
 Arnaldo Volpatti. Entrevista. Lanús.2410612009. 

32 
 Juan Moglioni. Entrevista. Lanús.2410612009 33 
 Según el testimonio de "Fermín": "Acá en el Gran Buenos Aires llegamos a hacerla Mesa de Comandos 

de la Resistencia. Llegamos a tener unos quinientos comandos. Tenían muchos nombres: El 22 de 
Agosto, e/ 17 de Octubre, los Montoneros de Perón, etc."Op. cit. Pág.30. 
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bonaerense. El Mayor Guillermo Barrena Guzmán fue uno de los oficiales que se sumó 

tempranamente al proyecto de levantamiento de Valle. Tuvo un intenso papel en su 

preparación y mantuvo estrecha relación y actividad con numerosos grupos civiles, por lo 

menos de la zona sur bonaerense. Los militares eran poco numerosos en relación al conjunto 

de civiles que se estaban moviendo operativamente. Fueron miles de hombres —y algunas 

mujeres-los que se movilizaron aquel 9 de junio de 1956 para derrocar a la dictadura de 

Aramburu y Rojas con la intención de traer nuevamente al país a Juan Domingo Perón." 34 
 

A pesar de las numerosas reuniones mantenidas entre militares y 

representantes gremiales, como sostuvimos anteriormente, surgieron algunas 

discusiones por el tema del reparto de las armas y las tareas que debían 

desempeñar los civiles en el contexto de dicho leva ntam iento 35
: 

"Yo participé de varias reuniones de» este tipo y le aseguro que no eran reuniones 

tranquilas, porque muchas veces discutíamos y más de una vez estuvimos al borde de las 

trompadas. Los militares se creían que nosotros no teníamos idea de nada, que teníamos que 

obedecer y listo. Y nosotros no... de ninguna manera. Yo les dije una vez en una reunión amplia 

que tuvimos en Monte Grande:»los que sabemos como hay que manejarse en las ciudades 

somos nosotros. iustedes de esto no tienen ni idea! Nosotros somos como las ratas. 

Conocernos todas las cuevas de la ciudad, ustedes no." 36  

"Nosotros teníamos cierta desconfianza de un golpe estrictamente militar. Teníamos que 

organizarnos con los medios que podíamos., Todos los militares me hablaban a mi de combate 

pero no teníamos los medios necesarios para hacer lo que realmente queríamos hacer, y con 

los malditos "caños" o con unos revólveres podíamos hacer muy poco." 37  

La cuestión de la entrega de armas de los militares a los civiles esta 

estrechamente relacionada con el tema la filiación partidaria que debería tener 

el movimiento, tema por el cual se generaron una variada gama de discusiones 

entre civiles y militares respecto del mismo: de si se trataría de un clásico 

34 

35 
 Enrique Arrosagaray. Op. cit. Págs. 95 a 190. 
Ibíd. ant. 

Pág. 105. Según el testimonio de Antonio Kadela hubo reuniones entre militares y dirigentes 
remiales de la zona sur del Gran Buenos Aires. 

37  Antonio Kadela. Entrevista. Lanús. 12/02/98. 
Ibídem ant. 
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"puch" golpista para convocar luego a elecciones libres sin proscripciones o se 

trataba de una "revolución peronista", como mencionáramos en el apartado 

anterior: 

"La revolución estaba planificada - es decir, nosotros la vendíamos así- para que 

viniera el general Perón y se hiciera cargo inmediatamente del movimiento revolucionario. Para 

ello a nosotros nos habían prometido que nos iban a dar armas, y de todo lo que hiciera falta. 

Si no teníamos armas, ¿Qué mierda íbamos a hacer'?, con un panfletito no íbamos a hacer una 

revolución. Ese planteo se lo hice yo a un militar que había mandado Aparicio Suárez. Bueno, 

ellos dijeron, la revolución es de corte netamente peronista. Preguntamos nosotros: ¿pero 

peronista, auténticamente peronista? Sí, nos contestaron. ¿y el objetivo es traer a Perón para 

que se haga cargo del gobierno? Sí, d,eron. ¿y lo grupos civiles que papel van a desempeñar? 

8ueno, van a tener que tomar radios, van a tener que tomar esto y lo otro; van a estar con los 

militares, en un comando conjunto con los militares y van a tener armas. La gente que está 

trabajando va a tener armas pero "en el momento oportuno'Nosotros pedíamos las armas 

antes.. No quisieron dárnoslas. Este es el cuento que siempre nos hacían. Me da la impresión 

que tenían miedo de darnos armas. Pero, claro, había milicos que uno no conocía y no sabía 

bien 'si eran peronistas, pero había otros que sí sabíamos que eran peronistas, pero ésos 

tampoco querían darnos armas, ni el 9 de junio ni en la de 1960 con el General Iñiguez." 38  

En dicho contexto, el Mayor Pablo Vicente pasó a buscar a un trabajador 

de la fábrica Siam, Ángel Vaqueiro el 8 de junio de 1956, y  lo llevó a una 

entrevista con el General Juan José Valle en la calle Carlos Pellegrini casi 

esquina Tucumán, en Capital Federal. Valle le aseguró que se trataba de un 

levantamiento para traerlo a Perón nuevamente a la Argentina: 

"jQuédese tranquilo hijo mío, esto es para traerlo de nuevo a Perón al país!. Nos dijo Valle. 

Nos abrazamos y nos despedimos. Yo tomé esto.; y creo que me lo do así Pablo Vicente; 

como una especie de premio por el trabajo que veníamos realizando. Algo así, también, como 

un estímulo. Por esto yo lo recuerdo a Valle como un padre. Por aquellas palabras." 39  

38 

39 
Guillermo Gutiérrez. "Explotación y respuestas populares"Buenos Aires. El Cid Editor. 1974. Pág.61. 
Angel Vaqueiro. Testimonio extraído de Enrique Arrosagaray. Op. cit. Pág. 127. 
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Inclusive, el contenido de la proclama emitida el 9 de Junio desde la 

ciudad de Santa Rosa en la Pampa, señala desde el primer párrafo que "No 

nos guía otro propósito que el de reestablecer la soberanía popular" donde se 

omite toda referencia a Perón pero se hace referencia al peronismo cuando 

habla de "la monstruosidad totalitaria de un decreto-ley que bajo penas 

gravísimas prohíbe a los ciudadanos hasta el uso o empleo individual de 

palabras, fechas,, símbolos, fotografías, nombres y expresiones que se 

proscriben" .Es decir, estos y otros motivos mencionados en los párrafos 

anteriores, nos permite pensar que los civiles que estuvieron involucrados en el 

levantamiento estaban convencidos de que se trataba de una "revolución 

peronista,'40  a pesar de que la dirigencia militar del movimiento presenta 

matices respecto de esta cuestión como lo señala el testimonio citado del ho 

del 'General Raúl Tanco y otros oficiales implicados en el levantamiento, 

inclusive combinado con la hostilidad de Perón hacia este tipo de salidas. 41  

El último testimonio de Osvaldo Albedro dirigido a su esposa horas antes 

de ser fusilado en la Unidad Regional de Lanús, nos ilustra la percepción que 

tenían respecto de que se trataba de una "revolución peronista", tanto por parte 

de los insurrectos que participaron del levantamiento del 9 de Junio en el 

partido de Lanús como en otros puntos del país: 

"Al escribir estas líneas ya estamos a sólo minutos de la Revolución Peronista que se 

levanta contra la más grande tiranía que avasalló contra todas las garantías constitucionales de 

nuestra querida Patria." 42  

° Ver la "proclama al pueblo de la Nación" del 9 de Junio de 1956 en Enrique Arrosagaray Op.cit. Págs. 
229 a 233.Coincidimos con Arrosagaray en ese sentido, ya que todos los testimonios relevados por el 
autorde esta investigación, para el caso de Lanús, confirman que el levantamiento del 9 de Junio de 1956 
fue interpretado o percibido por sus protagonistas como una "revolución peronista". 41 

 No nos olvidemos que los jefes militares insurrectos figuraban ente los integrantes de la Junta Militar 
cue había aceptado la renurcia de Perón en Septiembre de 1955. 

Osvaldo Albedro. Ver el extracto completo de la carta cedida gentilmente por su compañero Alberto 
Tosso para nuestra investigación, en el apéndice documental. 

87 



Por otra parte, si bien la proporción de jefes y oficiales comprometidos 

fue mínima, la participación civil en el caso de Lanús fue numéricamente 

importante debido al aporte de cientos de obreros de la fábrica Gurmondi y de 

los talleres ferroviarios de Remedios de Escalada, al igual que otros 

trabajadores del sur del Gran Buenos Aires, 43como lo describe el testimonio de 

Roberto Miguelez, integrante de los grupos de la resistencia la noche del 9 de 

junio de 1956: 

"Enjunio del 56, cuando fue el episodio de Valle, yo formaba parte de uno de los grupos 

a los que nos iban a entregar armas. Estábamos citados en Plaza Italia. La idea era tomar el 

Regimiento de Infantería que estaba ahí y repartir las armas entre los civiles. Estaban citados 

los responsables de los grupos a los que se les iban a entregar las armas. Yo no tenía 

participación sindical, mi actividad era de otra índole, formaba parte de organizaciones creadas 

para la Resistencia. Eran organizaciones clandestinas. Mi hermano, José Miguelez trabajaba 

en la fábrica Sánchez Gurmendi, que ahora cerró, formaba parte de un grupo donde había dos 

delegados, Soto y Carretero, que estaban a cargo de catorce trabajadores; cada delegado 

tenía a su cargo siete compañeros. Para incorporarse al grupo les hacían una ficha donde 

constaba el nombre, domicilio, apellido, aptitud que tenía al dejar el servicio militar y si lo había 

hecho, porque se suponía que en el momento de recibir las armas se las iban a entregar a los 

que supieran manejarlas. Estos compañeros se juntaron a las siete en Plaza Italia donde 

estaba mi hermano, eran todos trabajadores: camioneros, electricistas, ferroviarios, telefónicos, 

etc. Había miles de personas en Plaza Italia, casi todos eran de Lanús y Avellaneda." 44  

Al igual que en el caso de la ciudad de La Plata, la participación de los 

civiles fue cuantitativamente muy importante en dicho levantamiento, según el 

testimonio de Hipólito Gallardo que se encontraba preso como conscripto en el 

calabozo del Regimiento N° 7 de La Plata: 45  

43Alejanclro Schneicier. Op. cit.:"Participamn obreros de .Cristalux (del sur del conurbano bonaerense), de 
talleres metalúrgicos de Avellaneda, La Plata y trabajadoras textiles de Capital FederaL' Pág. 102. 
45 

 Roberto Miguelez. Extraído de Liliana Garulli etal. Op. cit. Pág.101. 
Para mayores detalles respecto de los hechos ocurridos en la ciudad de La Plata ver "Pnmera Plaria". Op. cit. Págs. 44 a 45. También en Salvador FerIa. Op. cit. Págs.71 a 75. 
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"Y tomaron el cuartel. A mi ya me conocían, así que me sacaron del calabozo y 

enseguida me dieron un arma. Al rato entraron mil civiles. La participación de los civiles fue 

muy importante. Fueron tomadas todas las comisarías, las radios y todas las instituciones de 

La Plata, al mando del Teniente Coronel Cogorno. Lo único que resistió fue el departamento de 

policía."46  

Según estos testimonios, contrariamente a lo que sostienen algunos 

historiadores, 47  la participación civil en el levantamiento del 9 de junio fue de 

significativa importancia para el caso de los trabajadores del sur del Gran 

Buenos Aires, específicamente de Lanús y Avellaneda. 

Pasaremos a ver cual es el saldo que dejó el levantamiento del 9 de junio 

de 1956, intentando verificar que a pesar del breve lapso de dispersión 

generalizada, la dictadura no logra desalojar al conjunto de la resistencia 

obrera en el caso del partido de Lanús. 

EL LEVANTAMIENTO DEL 9 DE JUNIO Y SUS CONSECUENCIAS 

En general existen diversas interpretaciones respecto de las 

consecuencias que deja el frustrado levantamiento cívico-militar deI 9 de junio 

de 1956. Para algunos historiadores comenzó a disminuir la búsqueda de 

militares salvadores que encabezaran otro golpe y lograron permanecer los 

grupos de la resistencia que estaban mejor organizados, acumulando mayor 

experiencia sobre normas de seguridad y tácticas de insurgencia, aunque 

algunos comandos quedaron disgregados: 

"El fracaso de la sublevación condujo a disminuir la búsqueda de sectores 

castrenses comprometidos con el retorno del ex mandatario. Por otra parte, unos cuantos 

46 
 Hipólito Gallardo. Testimonio extraído de Liliana Garulli etal. Op.  cit Pág.97. 
Cfr la postura de Julio Cesar Melón Op. cit. El autor hace referencia a la escasa participación civil en el 

levantamiento del 9 de junio de 1956. Pág.238. 
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comandos, que habían colaborado en el alzamiento, fueron desmantelados, como producto de 

su escasa experiencia o bien, porque la mayoría de sus líderes quedaron encarcelados.' 46  

Coincidente con esta postura, Daniel James agrega que a partir de este 

hecho, se modifica la orientación a seguir por los trabajadores peronistas: 

"Desde mediados de 1956 en adelante, los activistas peronistas de clase trabajadora 

consagraron la mayor parte de sus energías a la recuperación de las comisiones internas y 

después, de los sindicatos. Pero las restantes formas de actividad centradas en torno de los 

comandos por cierto continuaron, y la línea que separó a una de las otras fue con frecuencia 

difícil de trazar." 49  

A pesar de la brutal represión a los civiles y militares involucrados en el 

levantamiento, la dictadura militar no sólo no logra desalojar al conjunto de la 

resistencia obrera, sino que la misma se fortalece, como lo ilustran la 

profundizacjón de los atentados, actos de sabotajes, las huelgas de 

ferroviarios, textiles y el extenso paro metalúrgico de noviembre y diciembre de 

1956 que describimos en el capítulo anterior. Sin embargo, respecto del 

levantamiento del 9 de junio no lo consideramos como un fracaso, sino más 

bien como una experiencia de lucha que dejó sus lecciones positivas y 

negativas, como sostienen varios miembros de la resistencia: 

"Yo no lo considero un fracaso, sino una experiencia dura. Porque las experiencias 

tienen su parte negativa y su parte positiva. Y lo negativo es lo que permite después que haya 

experiencias positivas. Yo tengo como principio que un triunfo se edifica sobre una série de 

errores. Fue una experiencia dura porque hubo muertos. Eso llevó también a que en los 

siguientes intentos, cuando nos acercábamos a militares, tomásemos más medidas de 

seguridad y hablásemos de compartir totalmente la responsabilidad de la conducción. De todas 

maneras la posibilidad de trabajar con sectores del Ejército va perdiéndose; por otro lado 

48 Alejandro Schneider. Op.cit. Pág. 102. 49  Daniel James. Op. cit. Págs. 117 y 118. 
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aparece la COR (Central de Operaciones de la Resistencia) con una posición e iniciativa de 

alguna forma más seria, más profunda." 50  

"Después del levantamiento de junio de 1956, comienza a derrumbarse la confianza en 

la vía golpista y se inicia, "la industria de la resistencia".La fabricación de pólvora fue uno de los 

primeros emprendimientos que se abordaron sin demasiados conocimientos previos. Fueron 

perfeccionando los procedimientos hasta convertirse en distribuidores de "caños" para todo el 

mundo que andaba en esas cosas."51  

"En el 56 seguimos con las bombitas, con las pintadas de paredes, actos el día de 

Evita, el 17 de octubre tirabamos bolitas a los caballos, y siempre nos llevaban presos." 52  

"La dictadura de Aramburu y Rojas creyó poder destruir el peronismo con un baño de 

sangre y es por eso que dejó consumar los hechos. Sin embargo, cotejó mal los datos: los 

fusilamientos y los presos a millares dieron a la resistencia dos cosas que no tenía: banderas y 

contactos. La mayor parte de las centrales de resistencia, incluida la CGT Auténtica, nacieron 

entre las rejas." 53  

En proyección, el levantamiento dei 9 de junio dejó una experiencia de 

represión estatal pocas veces vista, con fusilamientos como meros sumarios y 

su mismo accionar repleto de irregularidades, que con el paso del tiempo fue 

generando repudios no sólo de los peronistas sino de toda la sociedad en su 

conjunto, como sostiene Julio Cesar Melón: 

"Pero esto a su vez remite a una evaluación de la experiencia que no perteneció 

exclusivamente a los peronistas, y que fue independiente tanto de los propósitos originales del 

movimiento de junio como del propio Perón. Fue hija, en suma, de la represión y del 

conocimiento que de ella, fue adquiriendo la sociedad. La condena a Tas detenciones sin 

proceso, las denuncias por torturas y a los mismos fusilamientos de junio no se hizo esperar." 54  

Estas denuncias y reclamos, generaron que la dictadura militar 

anunciara el adelanto de las elecciones, según Salvador Feria: 

50 ii de "Alemo". Op. cit. Pág.108. 51 
 Juan Carlos Brid. Extraído de extraído de Liliana Garulli etal. Op. cit. Págs.186 y 187. 52 
 Avelino Fernández. Extraído de de Liliana Garulli el al. Op. cii. Pág.220. 

54 
 "Crónica por un resistente", extraída de Guillermo Gutiérrez. Op. cii. Págs. 46y 47. Julio Cesar Melón. Op. cii. Pág. 240, 
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"No obstante, el 9 de junio sirvió para que el gobierno decidiera adelantar el llamado a 

elecciones, ya que los reclamos en ese sentido se hicieran más unánimes e insistentes." 55  

En el caso específico de Lanús, con posterioridad al levantamiento del 9 

de junio de 1956, la situación de algunos grupos entró en una etapa de 

dispersión generalizada, debido a la política represiva impulsada por la 

dictadura, según los diversos testimonios relevados: 

"El mes de junio fue muy doloroso para todos nosotros, por los compañeros fusilados 

acá en Lanús y todos los que terminaron encarcelados. Automáticamente hay una parálisis en 

el movimiento después del 9 de junio. El mes de junio fue un mes de control por parte de la 

dictadura, ellos andaban haciendo razzias por todos lados y levantando gente." 56  

"Después del 9 dé junio algunos grupos quedaron medio dispersos, pero otros no. 

Hubo fusilamientos, persecución y muchos presos, pero se mantuvo la cohesión en algunos 

grupos. Manteníamos contacto con Enrique Iglesias y Julio Varela. Se reinicia la acción para 

fines de septiembre y comienzos de octubre. Hubo un parate de tres meses y la gente se puso 

en movimiento."57  

Luego de un breve intervalo de repliegue de los grupos de la 

resistencia, se pasó a la reorganización de los mismos y su accionar con 

sabotajes y colaboración con los paros realizados por metalúrgicos y 

ferroviarios, según el téstimonio de uno de los integrantes del comando 26 de 

julio: 

"Después del 9 de junio había mucho fervor pero también mucho temor. La primera 

etapa fue colaborar con los movimientos de huelga, los famosos »miguetitos« o cortar alguna 

línea telefónica. Después nos fuimos organizando con otra gente, con otros compañeros, con 

una dinámica y un propósito de acción distinto, mucho más clandestino, más cerrado y más 

violento."56  

55  Salvador FerIa. Op. cit. Pág.197. 56 

57 
Artemio Framini. Entrevista. Lanús. 12102198 
Antonio Kadela. Entrevista. Lanús.1 2/02/98. 58 

 Roberto Miguelez. Extraído de Liliana Garulli et él. Op. cit. Pág. 172. 
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Por otro lado, con el transóurso del tiempo, muchos trabajadores 

peronistas se 'apropiaron' del significado del levantamiento del 9 de junio de 

1956 y de sus mártires. Inclusive numerosos "caños" (artefactos explosivos) 

fueron colocados durante junio de 1957, coincidiendo con el aniversario de los 

fusilamientos59 . 

Sus proyecciones provocaron la condena y denuncia de lo sucedido esa 

noche, como la publicación de una serie de artículos semanales de Rodolfo 

Walsh en la revista "Revolución Nacional", y posteriormente publicados en ocho 

entregas sucesivas, en el semanario nacionalista "Mayoría". 60  A ello se sumó 

la denominada "marcha del silencio," a un año de lo acontecido y organizada 

por Alejandro Olmos, director del diario "Palabra argentina' 1 . 

Inclusive fue en Lanús donde se realizó una misa multitudinaria por el 

segundo aniversario de "los caídos de junio," donde Perón cambió de actitud y 

adhirió a la misma desde Caracas. 62  

Pese a todo, la "frustrada insurrección" quedaría asociada a la etapa de 

la primera Resistencia peronista, como su símbolo más ejemplificador de la 

lucha contra la autodenominada Revolución Libertadora por el retorno de 

Perón, pero ahora cargada de "Mártires y símbolos". 

59 
Samuel Amaral et al. Op. Cit. El autor cita tabla de violencia política, extraída del diario "La Nación" 

Sept.1955-Djc.1958. Según el autor: "A mediados de 1957, especialmente en junio yjulio la actividad se multiplicó" Pág. 80. 
60 

 Ver el diario "Revolución Nacional"del 15101157 y el semanario "Mayorla"del 27/05/57 al 15/07/57. 61 
 Dicha maróha realizada hacia Plaza San Martín, terminó siendo reprimida por el gobierno. Para más 

detalles ver Salvador FerIa. Op. df. Pág. 211. 62 
 Ver el semanario "Línea Dura".Op. oit., donde se hace referencia a la misma: "una multitud escuchó en 

la Iglesia Cnsto Rey de Lanús a las 18.30 homs de/lunes 9 de junio de 1958,  una grabación traída desde 
Ciudad Trujillo por el Comando Táctico Peronista con la voz de Perón leyendo los nombres de cada uno 
de los fusilados". Pág.1. Ver también algunas explicaciones sobre la reformulación de Perón respecto de 
su interpretación del levantamiento de 9 de junio en Julio Cesar Melón. Op. cit. Págs. 242 y  243. 
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Hasta hoy en día son recordados en Lanús a través de misas en dicha 

localidad, aquéllos fusilados en la Unidad Regional la noche del 9 de junio de 

1956, cuyos cuerpos descansan en los cementerios de Lanús, Avellaneda y 

Ezpeleta (Quilmes). 

Hasta aquí sólo hemos querido desarrollar muy sintéticamente y en 

forma descriptiva, fundamentalmente cuales fueron algunos de los rasgos del 

levantamiento del 9 de junio de 1956 y  los fusilamientos ocurridos en el partido 

de Lanús, que a pesar de la represión desarrollada por la dictadura militar de 

Aramburu y Rojas, no logra desalojar al conjunto de la resistencia obrera. 

Todo lo descripto en este capítulo, nos servirá de introducción para el 

análisis puntual y específico de la temática que abordaremos en el siguiente 

apartado, haciendo énfasis en los procesos vinculados a la resistencia obrera 

durante todo 1957 y hasta las elecciones nacionales de febrero de 1958, 

haciendo referencia también a la dimensión simbólica de la "Resistencia 

cultural Peronista" en dicho partido durante esta etapa. 
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CAPITULO IV 

LA RESISTENCIA OBRERA Y LA DICTADURA MILITAR: 

ENTRE LA INTRANSIGENCIA Y LA LEGALIDAD 

(1957-1958) 

Durante la etapa que se inicia a partir de enero 1957 y culmina con las 

elecciones nacionales de febrero de 1958, se desarrollaron dos procesos 

paralelos en la evolución de la resistencia obrera en los diferentes lugares del 

territorio nacional: por un lado, tenemos la actitud que asume la resistencia 

sindical al intentar construir nuevos espacios dentro del marco de la legalidad 

del régimen dictatorial, expresada a través de la recuperación de sindicatos 

intervenidos el nacimiento de la Comisión lntersindjcal y posteriormente, a 

través del surgimiento de las 62 Organizaciones. Pero por otro lado, los 

comandos de la resistencia mantendrán una actitud de total intransigencia 

frente a los planes de la dictadura militar. 

Los comienzos del año 1957 marcaron un proceso de reorganización al 

interior de los grupos de la resistencia, tratando de albanzar un mayor grado de 

organización y profesionalismo en las acciones desarrolladas. Durante los 

primeros meses de 1957, algunos de los comandos peronistas de la resistencia 

en la zona sur del Gran Buenos Aires irán desarrollando una gran cantidad de 

acopio de material explosivo, y al mismo tiempo, alcanzarán importantes 

niveles de organización, como lo describe uno de los integrantes del "Comando 

26 de Julio," Roberto Miguelez: 

"El grupo de Lanús fue a Bahía Blanca a una cantera y se trajeron veintisiete cajones 

de gelinita, nos habían dado el dato de que en esa cantera había una casilla donde guardaban 

el explosivo. Fueron con una estanciera de telefónicos, un pibe hizo de chofer y e! 
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acompañante era un hombre que había sido de la marina, que lo habían echado, pero tenía la 

pilcha. Así que fueron una noche, cortaron el candado, cargaron los cajones y se vinieron para 

acá, como tenían el uniforme nadie los paré. Yo en ese tiempo integraba el Comando 

Insurreccional por la parte civil. Lo integrábamos dos compañeros. El comando tenía como jefe 

al General Iñiguez; había varios comandos, el de suboficiales retirados, oficiales retirados, el de 

suboficiales en actividad, oficiales en actividad y el Comando de la Resistencia que era el COR. 

Todos integrábamos el Comando Insurreccional." 1  

También, como mencionáramos en el capítulo II, colaboraban con los 

comités de huelga de las industrias textiles, metalúrgicas y los ferroviarios de 

Lanús, sobre todo en la realización de actos de sabotaje, desde fines de 1956 y 

comienzos de 1957. El accionar, de estos grupos que se vinculaban a las bases 

obreras, adoptaron una actitud de absoluta intransigencia frente a la dictadura 

e intentaron ser orientados por John William Cooke después de fugarse de la 

cárcel de Río Gallégos y refugiarse en Chile: 

"La mayor parte de estos grupos reivindicaba una absoluta independencia respecto de 

los otros y sólo pretendían reconocer órdenes directas de Perón, por lo que su unificación y 

organización se torné sumamente ardua. Esta fue la tarea que se encomendé a John William 

Cooke, la que sólo pudo efectivamente encarar en 1957. Cooke también encaré la organización 

de distintos comandos de exiliados en los países limítrofes, por intermedio de los cuales 

estructuré una red de radios clandestinas e ingresó armas, dinero y Ordenes al país. Para ello 

reclutó a exdirigentes políticos y sindicales y a nuevos militantes a los que los unificó la 

existencia de un enemigo común, pero cuyos criterios ideológicos distaban de ser 

homogéneos." 2  

1 
 Roberto Miguelez. Extraído de Liliana Garulli etal. Op. cit. Pág. 186. Un informe del Ejército Argentino, 
curso de guerra contrarrevolucionaria "Lucha contra e/ termiismo" del 19 de Octubre de 1961 corrobora 
estos niveles de organización alcanzados por algunos de los grupos en el Gran Buenos Aires. Ver el texto 
completo del informe en Liliana Garulli etal. Op. cit. Págs. 188 a 190. Sobre el "Comando 26 de Julio"y la 
organización de la resistencia es descripta por Roberto Baschetti. Op.cit. Pág. 23. 2  Ernesto Salas: "Institucionalización, legalidad y limite de !a democracia obrera en la Argentina.(1957)" (mimeo). Buenos Aires. 1996. Pág.4. 



El contexto político se verá modificado también por la actitud que asume 

la dictadura militar, al anunciar, en el marco de la profundización de la 

represión a los trabajadores, la modificación de algunos de los integrantes de 

su gabinete, junto con el establecimiento de un cronograma electoral para la 

convocatoria a una Convención Constituyente y a comicios generales para la 

elección de nuevas autoridades nacionales manteniendo la proscripción del 

peronismo: 

"El Gobierno Provisional, en los últimos meses de 1956 y comienzos de 1957, decidió 

endurecer su política. Aumentó la represión en los conflictos (los ejemplos en metalúrgicos y 

textiles fueron elocuentes) y decidió alterar la composición de su gabinete, imprimiéndole un 

contenido más liberal. Para ello, reorganizó la cartera de Hacienda nombrando a Roberto 

Verrier y, en la de Interior, a Carlos Alconada Aramburú. Como correlato de estos cambios, el 

Poder Ejecutivo estableció un cronograma electoral para modificar la Constitución Nacional de 

1949, mediante una Convención Constituyente, y —posteriormente- convocar a comicios 

generales para la elección de nuevas autoridades. Pero, los sectores más concentrados del 

capital, simbolizados en la figura del ministro Verrier, tampoco pudieron avanzar en la 

aplicación de sus medidas económicas. Éstas se encontraron con una férrea oposición no sólo 

en diversos sectores políticos aliados al presidente de facto (porque perjudicaban sus chances 

electorales) sino también por la resistencia de los trabajadores." 3  

Pero los cambios operados con la iniciación del proceso de apertura 

sindical y el llamado a elecciones en los sindicatos, modificará el panorama: 

1957 fue el año crucial de la reconstrucción del sindicalismo que motorizaría la 

Resistencia y una nueva relación de fuerzas entre el conductor y los dirigidos. El gobierno 

convocó a elecciones en los gremios intervenidos en 1955 y se desató un punto de 

desacuerdo: mientras Perón desde Madrid ordenaba desconocer ese llamado a elecciones, los 

Alejandro Schneider. Op. cit. El autor sostiene que "el nombramiento de una figura de las entrañas del 
Radicalismo del Pueblo, en el Ministerio del Interior ilustró las intenciones del gobierno de perpetuar sus 
ideas políticas en un futuro presidente constitucional proveniente de esepartido." Pág. 103. 
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nuevos dirigentes se animaron a desoírlo, resultaron triunfantes y consiguieron recuperar un 

número considerable de sindicatos." 4  

Si bien la huelga metalúrgica de diciembre de 1956 lo tiene a Augusto 

Timoteo Vandor como uno de los principales representantes del sindicalismo 

intransigente, paralelamente surgirá una nueva carnada de dirigentes gremiales 

desde comienzos de 1957, como lo ilustra Roberto Baschetti: 

"Se acentúa la recuperación de los gremios industriales a manos peronistas (UOM, 

Textiles) y surge una nueva carnada de dirigentes: Benito Romano en FOTIA, Gustavo Rearte 

en Jaboneros y. Perfumistas, Sebastián Borro en el Frigorífico Lisandro de la Torre, Avelino 

Fernández, Ignacio Rucci y Felipe Valiese en la UOM, Julio Guillán en el Sindicato Telefónico y 

Rogelio Papagno en la Construcción." 5  

Estos nuevos dirigentes sindicales, a partir de abril de 1957, producirán, 

por otro lado, un cambio muy importante en la evolución del sindicalismo, a 

partir de la unificación de las organizaciones sindicales clandestinas, su unión 

con los gremios socialistas pero sobre todo comunistasy el nacimiento de un 

nuevo organismo que intentar conducir las demandas de los trabajadores: la 

Comisión Intersindical, como sostiene Ernesto Salas: 

"Las estructuras sindicales clandestinas, formadas por los antiguos dirigentes 

inhabilitados por el gobierno, tampoco lograron la unidad inmediata. Durante un año y  'medio 

coexistieron cuatro organizaciones diferentes: la CGT Única e intransigente, el Comando 

Sindical Peronista, la CGT de emergencia y la CGT Négra, las que se unificaron en un solo 

organismo: la CGT Auténtica, recién en julio de 1957.Pese a la existencia de cuatro centrales 

peronistas, los trabajadores que recuperaron los sindicatos en 1956, no se plegaron a ninguna 

y formaron con sus pares socialistas y comunistas la Comisión lntersindica/." 6  

' Liliana Garulli of al. Op. cit. Pág.222. 
Roberto Baschetti. Op. cit. Pág. 20. 6 

 Ernesto Salas: "Instituciona/jzacjón... Op. df. Pág.4 
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EL CONGRESO DE LA COMISIÓN INTERSINDICAL EN CÓRDOBA 

Durante el primer semestre de 1957 se desarrollaron numerosos 

conflictos: ferroviarios, trabajadores de Luz y Fuerza, bancarios, municipales y 

telefónicos realizaron numerosos paros por aumento salarial, entre otros 

motivos. Muchos de estos gremios normalizados para febrero de 1957, dieron 

surgimiento a la Comisión Intersindical, que según Ernesto Salas, tuvo como 

objetivo principal solicitar un congreso normalizador de la Confederación 

General de los Trabajadores (CGT) que se realizará en la ciudad de Córdoba, 

pidiendo numerosos reclamos: 7  

"El proceso de conformar un organismo ¡ntergrernial empezó a consolidarse en febrero 

de 1957, con el nacimiento de la Comisión intersindical. La fuerza impulsora de estos 

agrupamientos fue el "Movimiento Pro Democratización de los Sindicatos", una agrupación 

colateral del Partido Comunista, que dirigía algunos gremios: Químicos, Madera, Aceiteros, 

Prensa, Gastronómicos de Capital Federal y Construcción. Su programa de constitución fue un 

petitorio que pedía la libertad de los trabajadores encarcelados, la finalización de las 

intervenciones militares en los sindicatos y en la CGT, el restablecimiento de precios máximos 

para artículos de primera necesidad, la derogación del estado de sitio y de otras leyes 

restrictivas de los derechos de los obreros." 8  

El 10 de mayo de 1957, según lo establecido por el congreso de 

trabajadores' reunido en Córdoba, se realizará en Plaza Once la primera 

manifestación obrera opositora pública desde el golpe militar de 1955 y que 

congregó a más de diez mil personas. Con el nacimiento de la Comisión 

Intersindical, comenzaron a surgir algunas diferencias entre los delegados del 

Para una lectura completa de los doce reclamos del congreso nacional de trabajadores convocado en 
Córdoba los días 18 al 20 de abril de 1957, y que reunió a más de trescientos representantes gremiales, 
contando con treinta y cinco sindicatos y cinco federaciones, ver Ernesto Salas. "!nstitucionalizaciÓn, . . . Op. cit. Págs. 11 y 12. 
8 

Alejandro Schneider. Op. cit. Pág. 104. 



interior y los del Gran Buenos Aires así como también numerosas diferencias 

entre las dos orientaciones ideológicas que lo integraban: el peronismo y el 

comunismo 

Dichas diferencias se vieron reflejadas no sólo en el acto dell 0  de mayo 

en Plaza Once sino también en el segundo plenario realizado por la Comisión 

Intersindical entre el 19 y  el 20 de junió de 1957, según lo testimonian los 

diarios de la época: 

"Hasta las ocho horas del lunes 20 de junio sesionó el segundo plenario nacional de la 

Comisión Intersindical. Del cotejo ofrecido por las prolongadas deliberaciones de este plenario, 

se ha podido advertir que la Intersindical de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires aparece 

minada por la persistente actitud divisionista de un minoritario sector ideológico, que es el 

mismo que determinó que el acto del 1 1  de mayo no haya sido la expresión cabal de la potencia 

obrera argentina en estos momentos."9  

La convocatoria al paro nacional realizada desde la lntersiridical para el 

12 de julio de 1957 tuvo un alto nivel de acatamiento, en reclamo de la 

liberación 	de los presos sindicales 	y la normalización completa de los 

gremios. 10Sin embargo, la participación de los nuevos dirigentes sindicales 

peronistas en la Comisión Intersindical, reflejó no sólo el enfrentamiento entre 

los viejos líderes gremiales peronistas y los nuevos, sino también la postura de 

estos nuevos líderes sindicales en utilizar la Intersindical en el marco de 

legalidad para recuperar muchos sindicatos que seguían en manos del 

gobierno o de los antiperonistas, 11  como sostiene Daniel James: 

"Semana Obrera" Año 1. N°16. 2110511957. Pág.4. Sobre los conflictos al interior de la Intersindical y el 
acto del 1 0  de Mayo de 1957 ver también Alejandro Schneider. Op. df. Pág. 105. 10 

Alejandro Schneider. Op. df.: "El cese de actividades fue preparado por mas de setenta sindicatos de la 
Capital Federal y el Conurbano Bonaerense, y llie dirigido por un comité de huelga designado por 
delegados de cada uno de ellos. Cifras no oficiales estimaron que cerca de dos millones y medio de 
trabajadores adhirieron a la medida de fuetza" Pág. 106. 
11 

 Sobre la conveniencia de la participación en la lntersindical y las disputas entre los comunistas y los 
peronistas en el seno de la misma, ver John William Cooke. "Correspondencia...op. cit. Págs. 151,152 y 179. También en Ernesto Salas. lbíd. ant. Págs.5 a 8. 
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peronistas, comunistas e independientes, se derrotó a la lista oficialista que 

representaba a la dictadura por 298 votos a 291 votos 

En un contexto donde se agudizaban los conflictos sociales y se 

endurecía al mismo tiempo la represión del gobierno a los trabajadores, en la 

última parte del año, las 62 organizaciones realizaron dos paros nacionales en 

septiembre y octubre de 1957, con un alto nivel de adhesión para dichas 

jornadas: 

"La maniobra de no convocar nuevamente al Congreso fortaleció netamente la 

organización peronista que se afirmaba como entidad nacional en el momento que una nueva 

ola de conflictos sacudía a la Revolución Libertadora. Nuevamente, la respuesta fue la 

represión: frente a los conflictos por aumentos de salarios y en contra de la carestía de la vida, 

las huelgas en los servicios públicos y los sabotajes a los mismos, y en el marco de una masiva 

y larga huelga telefónica, el Poder Ejecutivo sancionó el decreto 10.596157 reglamentando el 

derecho de huelga y declaró el estado de sitio. Los 62 gremios declararon al gobierno dos 

paros nacionales en el lapso de un mes (el 27 de septiembre y el 22 y  23 de octubre) por: 

1) Libertad de todos los presos por causas puramente gremiales, 2) aumento general de 

emergencia, con establecimiento de escala vital y móvil de salarios, 3) inmediata continuación 

del congreso general de delegados de la CGT, 4) derogación de los decretos que prolongan la 

vigencia de los convenios colectivos de labor y del que reglamenta el derecho de huelga y 

5) contra toda legislación represiva del movimiento obrero y por el levantamiento del estado de 

sitio. Los paros contaron con la aprobación de la mayoría de las delegaciones normalizadas. 

Desde ellas se convocó a un plenario para fin de año que elaboró un programa obrero 

antioligárquico y antiimperialista, conocido como el »Programa de La Falda." 15  

Las 62 Organizaciones le permitieron al movimiento obrero contar con 

una dirección sindical central de nivel nacional para hacerle frente a la 

15 Ernesto Salas. Op. cit. Pág.17. Sobre el contenido del "Programa de la Falda" del Plenario Nacional de 
Delegaciones Regionales de la CGT y de las 62 Organizaciones realizado en la Provincia de Córdoba a 
fines de 1957, ver también Roberto Baschetti. Op. cit. Págs.66 a 69. 
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dictadura militar, y al mismo tiempo, representó el punto más alto de 

organización de los trabajadores durante la resistencia obrera: 

Las otras formas de lucha tendieron a diluirse, o bien, si continuaron, perdieron con el 

tiempo toda efectividad. En realidad, el nacimiento de las 62 representaba la culminación de 

todo un proceso organizacional que se inició con la reconstitución de las comisiones internas, 

los cuerpos de delegados y los sindicatos que fueron reconquistados en esos años." 16  

Coincidimos con Alejandro Schneider cuando sostiene que el nivel de 

conflictividad alcanzado a fines de octubre tendrá consecuencias tanto sobre 

los partidos políticos como la actitud de la dictadura militar de Aramburu y 

Rojas de acelerar la salida electoral: 

"La lectura de los acontecimientos sugiere que el cese general de actividades del mes 

de octubre marcó un punto de inflexión en la coyuntura política. A partir de ahí, los dirigentes 

sindicales instrumentaron sus aspiraciones por sendas más seguras, tratando de no perder 

algunas conquistas gremiales logradas. Aunque áon matices, una peculiaridad identificó a 

todos los actores: la necesidad de canalizar la protesta y el descontento mediante el llamado a 

elecciones nacionales. Si bien éstas habían sido anunciadas desde hacía algunos meses, las 

últimas disputas laborales aceleraron su puesta en marcha. 

En ese contexto altamente conflictivo, la dirección de las 62 Organizaciones se abocó a 

no interrumpir la apertura electoral. Para la burocracia, la posibilidad de negociar el cese de las 

intervenciones, entre otros temas, con un gobierno democrático era una perspectiva factible de 

consumar. Asimismo, alineándose a la nueva situación política, Perón acordó establecer una 

solución concertada con la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI) y pactar la candidatura 

de Arturo Frondizi como primer magistrado. Esta perspectiva generó un rico y áspero debate en 

las filas del justicialismo, en particular, entre los sindicatos y los comandos del movimiento." 17  

La conveniencia de Perón de proponer una acción semilegal a partir de 

la segunda mitad de 1957 llamando a sus seguidores a votar por Frondizi 

marcó un cambio de rumbo en su política, y limitaría la actitud de intransigencia 
16 

 Alejandro Schneider. Op. df. Págs. 108 y  109, 17 
 Ibídem.anf. Op. cit. Págs. 111 y 112. 
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insurreccional que pregonaba desde el exilio, generando reacciones adversas 

en algunos casos al interior de los comandos clandestinos, como sostiene 

Ernesto Salas: 

"El propio Perón y su delegado personal optarían por un cambio abrupto en la política 

al proponer la acción semi-legal a partir de la segunda mitad de 1957 y otorgar los votos 

peronistas a Arturo Frondizi en las elecciones de 1958. En 1957 el movimiento sindical volvía a 

ser conducido por peronistas que buscaban una vía legal para expresarse institucionalmente; la 

salida insurreccional aparecía lejana si los comandos no alcanzaban una integración orgánica; 

el neoperonismo se organizaba para participar de las elecciones de 1958 y el candidato 

opositor al gobierno de la dictadura, Arturo Frondtzi, parecía afirmarse pese a su derrota en la 

elección para la Asamblea constituyente. Algunos componentes del Movimiento Peronista, que 

sólo un año y medio antes se encontraba irremediablemente proscripto y clandestino, habían 

alcanzado una cierta legalidad, sobre todo la clase obrera, a la que se debía especial atención. 

Este cambio no había sido previsto." 18  

Unas semanas antes de las fechas de los comicios, Perón firmó la orden 

de votar a Frondizi, lo que provocó adhesiones y rechazos como 

mencionábamos anteriormente, con diferentes argumentaciones a favor y en 

contra, tal como lo fundamenta Daniel James: 

"Sin duda alguna un candidato como Frondizi, quien prometía realizar elecciones libres 

en todos los gremios donde no se hubieran efectuado, reestablecer la CGT y reconstituir un 

poderoso sistema de negociaciones colectivas similar al existente bajo Perón, no podía menos 

que ejercer fuerte atracción sobre el sector sindical del peronismo. A muchos militantes 

sindicales, empero, les costaba aceptar el argumento de que debían votar por Frondizi , de 

largo pasado antiperonista antes de 1955.Sin embargo, en general la nueva jefatura peronista 

aceptó la lógica de la orden, es decir, la necesidad de prevenir la consolidación del 

18  Ernesto Salas. Op. cif. Págs. 6 y  7. Sobre este tema ver también las "Instrucciones de Perón" conocidas 
en Octubre de 1956, donde hace un llamado a la violencia insurreccional y Perón-Cooke: 
"Correspondencia". Op. df. Pág. 276 
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antiperonismo más virulento. Aún así, más de 800.000 peronistas desobedecieron la orden 

reafirmaron su intransigencia absteniéndose o votando en blanco." 19  

En definitiva, en las elecciones nacionales del 23 de febrero de 1958, 

Arturo Frondizi, el candidato de la UCRI fue elegido presidente con 3.989.478 

votos contra 2.526.611 de la fórmula de la UCRP, Balbín-Del Castill0, 20  con el 

apoyo también de otras fuerzas políticas: 

"Con el apoyo del Partido Comunista, de los Lonardistas de la Unión Federal, de 

sectores importantes de la democracia cristiana, intelectuales de izquierda y -sobre todo- con 

el gran caudal electoral aportado por el peronismo." 21  

La asunción de Frondizi como presidente de la Nación significará el 

comienzo de una nueva etapa tanto en la historia argentina en general, como la 

del movimiento obrero en particular. 

LA RESISTENCIA OBRERA EN EL PARTIDO DE LANÚS DURANTE 1957 

Como dijimos al comienzo de este capítulo, los comienzos del año 1957 

marcaron un proceso de reorganización al intérior de los grupos de la 

resistencia, tratando de alcanzar niveles más elevados de organización, 

mejorar las condiciones de seguridad y profesionalismo en las acciones a 

desarrollar por estos grupos, al mismo tiempo que colaboraban con los comités 

de huelga de las industrias textiles, metIúrgicas y los ferroviarios de Lanús, 

sobre todo en la realización de actos de sabotaje como señalan algunos 

testimonios relevados: 

19 
Daniel James. "Resistencia... Op. cit. Pág. 125. Ver también los numerosos testimonios respecto del 

voto a favor de Frondjzj o el voto en blanco en Liliana Garulli et al. Op. cit. Págs. 184 y  185. 20 Diario "La Nación", 26 de febrero de 1958. 21 
Alejandro Schneider. Op. cit. Págs. 112 y 113. 
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"Incendiábamos los tanques de agua de los galpones ferroviarios de Remedios de 

Escalada, y les hacíamos actos de sabotaje a los trenes para que no salieran." 22  

"Nosotros nos autofinanciamos, salíamos a buscar la plata por ahí. No recibíamos 

demasiada ayuda, a veces cuando habla alguna huelga, pedíamos que nos consiguieran 

dinero para recuperar el material que habíamos g9stado." 23  

"Fueron los sindicatos los que sostuvieron en general estas acciones aisladas, si bien 

muchos militantes costeaban de sus propios bolsillos los gastos o lograban los materiales y 

herramientas con el consabido "robus que' argentino. En la clandestinidad la solidaridad era 

moneda corriente. Enfermeras, madres, vecinos, policías o cualquier ciudadano anónimo 

prestaba y se prestaba auxilio para los militantes." 24  

Durante el primer semestre de 1957, algunos de los comandos 

peronistas de la resistencia en la zona sur del Gran Buenos Aires irán 

desarrollando una gran cantidad de atentados con material explosivo, 

alcanzando los niveles más altos en los meses de junio, julio y octubre. 

Consideramos que este hecho no es casual, ya que coincide con la celebración 

del primer aniversario de los fusilamientos de junio de 1956, de 18 bombas 

colocadas en mayo de 1957, pasamos a 47 durante el mes de junio del mismo 

año, 35 en julio y  24 en octubre, meses significativos para el peronismo, según 

los datos de Samuel Amaral: 

"A mediados de 1957, especialmente en junio y julio (antes de la elección de 

convencionales constituyentes), la actividad se multiplicó tres o cuatro veces respecto de 

octubre del año anterior. Desde agosto de 1957 se observa un descenso de la actividad, que 

es aún mucho más intensa que a principios de ese año. 1957 fue la era del caño." 25  

22 
Juan Moglioní. Entrevista. Lanús.03/07/O9 

23 
Roberto Miguelez. Citado por Liliana Garulli ef al. Op. df. Pág.166. 24 IbId. ant. Págs. 172 y 173. 

25 
Samuel Amaral eta! (comp.). Op. cit.Tabla 1. Pág.79. 
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En el primer aniversario de los fusilamientos en Lanús, se realizaron 

también homenajes y reuniones doctrinarias para conmemorarlos en diferentes 

lugares del territorio: 

"El próximo domingo 9 de junio se llevará a cabo en la casa populista de Villa Caraza 

un acto de carácter doctrinario, que promete el mayor de los éxitos. Las conferencias de la 

reunión anunciada estarán a cargo de los compañeros Raúl Pedrera y Ernesto Gonzáles." 26  

"Hacíamos el acto homenaje a nuestros compañeros caídos el 9 de junio de 1956, en la 

cafle Salta y Juncal, donde está el mástil de la Regional de Lanús. Inclusive durante el gobierno 

militar de Aramburu y Rojas." 27  

Con respecto al tema de los grupos de la resistencia en Lanús y su 

forma de reclutamiento para 1957, resulta ilustrativo el testimonio de Roberto 

Miguelez: 

"Lo que era la acción de manejar explosivos y armas les correspondía a grupos muy 

cerrados. Pero integrantes de esos mismos grupos realizaban tareas de difusión, hacían 

reuniones donde se llevaban 	las cintas con 	los mensajes de Perón y sus 	escritos. 

Mandábamos a los compañeros más preparados para 	detectar 	en los grupos 	las 

predisposiciones para incorporarse a la lucha. Nosotros no teníamos una capacitación especial 

para identificar gente, pero lo fuimos aprendiendo en la marcha. Algunos, por su fervor 

peronista y su gran entusiasmo, querían romper todo, pero corríamos el riesgo que se 

delataran con alguna actitud. Hacíamos reuniones en las que convocábamos a ocho o diez 

personas, casi todas del barrio, muy conocidos; siempre alguno quedaba y lo invitábamos para 

la próxima reunión, y así se iban ampliando los grupos." 28  

"No había noche que no se saliera a poner una bomba en algún lado. Algunas operaciones que 

fueron de bastante importancia no se hicieron en Lanús, sino en Capital; en el departamento de 

policía, en la curia, casa militares de gorilas, etc. Esto fue durante todo 1957 . 29  

26 
 «EJ Popuffsta" Año 1. N 0 1. 0710611957. Pág.4. Según los testimonios relevados, Raúl Pedrera integraba 

uno de los grupos de la resistencia en el partido de Lanús 
27 

 Héctor Montero. Entrevista. Lanús.24108194. 
28 

 Testimonio de Roberto Miguelez. Citado por Liliana Garulli et al .Pág.1 70. 29 
 Roberto Miguelez. Entrevista. Lanús. 03106195. 
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El accionar de estos grupos que se vinculaban a las bases obreras, 

adoptaron una actitud de absoluta intransigencia frente a la dictadura e 

intentaron ser orientados tanto por John William Cooke (representante directo 

de Perón en el exilio) y tomando siempre como referencia las misivas de Perón 

que llegaban desde el exterior: 

"Otros tres documentos que envía Perón dese el exilio en 1957 son:"La declaración del 

Movimiento Peronista" y el «Mensaje a los compañeros peronistas" ambos son aparentemente 

de abril de 1957, y  otro mensaje a los «Compañeros Peronistas" de octubre del mismo año, 

completan las comunicaciones "oficiales" de Perón a sus partidarios en ese período. Los dos 

documentos de abril de 1957 son su respuesta a la anulación de la Constitución de 1949 y la 

convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes para julio de ese año; el último 

documento de 1957 denuncia el fraude que cree fue cometido en esás elecciones. Las 

«Directivas" y "Las Instrucciones" de 1956, sin embargo son mencionadas una y otra vez, tanto 

en los mensajes de 1957 como en su correspondencia, como la expresión más acabada de su 

línea política de intransigencia absoluta." 30  

El primer paro nacional convocado por la Comisión Intersindical para el 

12 de julio de 1957, tuvo un alto acatamiento en el sur del Gran Buenos Aires, 

como lo evidencian los periódicos de la época: 

"El paro del viernes 12 de julio fue una impresionante demostración de solidaridad y 

combatividad por la libertad de los presos, contra la carestía de la vida y por la recuperación de 

la CGT. En los lugares de grandes concentraciones obreras el paro fue total. Lo hemos podido 

verificar directamente en el Gran Buenos Aires, Rosario y sobre todo, Córdoba. En Avellaneda, 

por ejemplo, donde la inactividad alcanzó un carácter completo, inclusive en los servicios de 

transportes, panaderías, etc. La policía no tuvo que intervenir en ningún incidente ni detener a 

una sola persona." 31 

° Samuel Amaral etal. (comp.).Qp. cit. Pág. 71. Ver el texto completo de los tres documentos en Roberto 
Baschetti. Op. cit. Págs.59 a 70. 
31 

 «Resistencia popular". AÑOIII. N°84. Semana del 16 al 22 de julio de 1957.Pág.4. 
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En el contexto del sur del Gran Buenos Aires, y particularmente en el 

partido de Lanús y Avellaneda, un nuevo aniversario del 17 de octubre en 1957 

terminó con una fuerte represión a los trabajadores movilizados sobre la 

Avenida Pavón en Gerli y en la Plaza Alsina de Avellaneda, según los 

testimonios relevados: 

"También participábamos en las marchas del silencio. Como había mucha represión, 

nuestros grupos eran los que tenían más claro como proceder, éramos Tos que enfrentábamos 

a la policía. Un 17 de octubre en Avellaneda, en Pavón y Mitre, fue una batalla campal. Hubo 

mucha represión pero la gente mezclada con nosotros se fue animando." 32  

Sin embargo, el pacto Perón- Frondizi dejó a muchos de los grupos de la 

resistencia en el partido de Lanús, teniendo que optar entre seguir con la 

actitud intransigente o aceptar cierta legalidad institucional: 

"El asunto de Frondizi nos trajo un dolor de cabeza. Nosotros no queríamos saber 

nada con Frondizi. Le dije a un compañero. ¿Cómo carajo venís con este volante de apoyo a 

Frondjzj cuando nosotros le estamos haciendo la guerra?" 33  

En suma, el triunfo de Arturo Frondizi, con la ayuda de un gran caudal de 

votos del peronismo en la elecciones nacionales de febrero de 1958, no 

significaba que todos acataran la orden de Perón, y ello quedó evidenciado, 

como sostuvimos en el apartado anterior, en los miles de votos en blanco que 

reflejaban la discónformidad hacia este pacto por parte de algunos de los 

integrantes de los comandos de la resistencia peronista en el partido de Lanús: 

- 	 "Yo no vote a Frondizi; Perón dijo que votar a Frondizi era evitar el continuismo gorila. 

Después de un tiempo en un disco decía que tenía que agradecer a los compañeros que de tan 

leales ni a él lo habían obedecido. Éramos muy disciplinados."' 

En la siguiente sección, se analizará los lazos de solidaridad, las redes 

informales de comunicación, las características simbólicas de una resistencia 

cultural que se vio reflejada en las prácticas sociales de la resistencia peronista 

32 
 Testimonio de Roberto Miguetez. Citado por Liliana Garulli etal. Op. cit Pág.173. 

34 
 Roberto Miguelez. Entrevista. Lanús. 03106195 
Testimonio de Roberto Miguelez. Citado por Garulli etal. Op. cit. Pág.184. 
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en el partido de Lanús durante la dictadura militar del General Pedro Eugenio 

Aramburu y el Contralmirante Isaac Rojas, pero antes realizaremos algunas 

reflexiones teóricas respecto de varios conceptos vinculados al campo de Ja 

cultura y el abordaje de los conflictos sociales en el plano simbólico. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES TEÓRICAS PREVIAS RESPECTO DE LA 

RESISTENCIA CULTURAL 

En este último apartado nos proponemos estudiar la cultura de los 

trabajadores en el partido de Lanús, entre el fines de 1955 y comienzos de 

1958. Durante ,  esta etapa hay un proceso más específicamente político 

denominado "Resistencia Peronista. En este contexto, nuestra hipótesis 

principal con relación al tema será la siguiente: Pensamos en la posibilidad de 

la existencia de un proceso de "Resistencia" a los "significantes culturales" 

construidos por los sectores dominantes del período estudiado, es decir, los 

trabajadores tendieron a apropiarse de los símbolos y mensajes de dichos 

sectores dominantes, y en muchos casos, los resignificaron, contribuyendo a la 

consolidación de una identidad colectiva de resistencia. Los sectores 

dominantes también tendieron a valorar su propia experiencia en este proceso, 

a través de la denominada "desperonización". Sobre éste último concepto y 

otros mencionados más arriba, los desarrollaremos a continuación, aclarando 

previamente cuales son los elementos y referentes a partir de los cuales hemos 

construido conceptualmente el objeto propuesto, y como pensamos abordarlo 

en su estudio concreto. 

Al concepto de cultura le han sido atribuidos contenidos que van desde 

los más amplios a los más restringidos. Utilizaremos en éste trabajo el 
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concepto de cultura en su sentido más amplio, tal como es utilizado por la 

antropología: Incluimos no sólo las ideas claras y distintas, sino también a toda 

otra zona de las representaciones simbólicas como valores y sentimientos de 

muy difusa expresión, pero de gran fuerza operativa en las prácticas cotidianas 

de los sujetos. Raymond Williams ha afirmado que 'la cultura es en sí misma 

un proceso de producción, es decir, una constante construcción, circulación, 

apropiación o rechazo, desaparición o resignificación de contenidos y 

símbolos.' 5  Sin embargo, la cultura, lejos de ser un espacio reservado a 

abstracciones, es parte elemental del proceso de la vida real. La construcción, 

evolución y desaparición de un sujeto social, como todo proceso de la historia, 

debe ser pensado, entre otras cosas, como la dialéctica de elementos 

materiales y culturales, es decir, lo que llamamos una identidad. A través de su 

concepto de "experiencia" Edward Palmer Thompson rescata esta constante 

relación: 

'La clase aparece cuando algunos hombres, como resultado de experiencias comunes 

(heredadas o compartidas), sienten y articulan la identidad de sus intereses entre ellos y contra 

otros hombres cuyos intereses son diferentes (y corrientemente opuestos) a los suyos. La 

experiencia de clase está ampliamente determinada por las relaciones productivas en el marco 

de las cuales han nacido o bien entran voluntariamente los hombres. La conciencia de clase es 

la manera como se traducen estas experiencias a términos culturales, encarnándose án 

tradiciones, sistemas de valores, ideas y formas institucionales. A diferencia de la experiencia, 

la conciencia de clase no aparece determinada. Podemos ver, en efecto, una cierta lógica en 

las respuestas de grupos de similar ocupación que sufren experiencias similares, pero no 

podemos predecir ninguna ley sobre el particular. 'La conciencia de clase surge del mismo 

modo en diferentes momentos y lugares, pero jamás de la misma manera exactamente." 36  

35 
 Raymond Williams. "Marxismo y literatura". Península. Barcelona. 1980. Pág.129. 36 

Edward Palmer Thompson. "La formación de la clase obrera en Inglaterra. 1780-1832.' Crítica. 
Barcelona. Dos tomos.1989. Pág. 14. 

112 



En el trabajo de Thompson la identidad de clase es el resultado de un 

proceso histórico del tipo que estamos analizando. Nuestro interés estará 

centrado en ampliar, haciendo más compleja, una visión como la de Thompson, 

demasiado centrada en la esfera del trabajo. En algunas producciones 

historiográficas relativamente recientes se ha comprobado la riqueza del 

enfoque en los cuales se han incluido temas tales como la vivienda, el tiempo 

libre, la diversión, las prácticas políticas, todas áreas que pueden relacionarse 

con la construcción del sujeto.37Desde este punto de vista, todos los aspectos 

de la vida social cobran importancia para una investigación histórica de la 

cultura de los sectores obreros. 

En términos teóricos, el conflicto social no divide a dos sujetos 

esencialmente definidos (éstos más bien se estudiarán históricamente), sino 

dos polos donde se constituyen, devienen y desaparecen distintas identidades 

y agrupamientos sociales. En cada ámbito social se entrecruzarán todo tipo de 

mensajes provenientes de los más diversos sectores de la sociedad. Las 

consecuencias finales de esta lucha por los contenidos culturales, estará en 

concordancia con el momento histórico que se investigue. Entendiendo que 

dicha lucha adopta muchas formas, haremos hincapié en una de las formas 

posibles en las que se manifiesta: la "resistencia cultural" que se hace presente 

en las prácticas sociales y culturales de la denominada "resistencia peronista" 

en el partido de Lanús entre 1955 y  1958, que analizaremos a través de las 

acciones de los denominados "Comandos clandestinos de la resistencia 

peronista" en dicha localidad. 

37 
 Gareth Stedmari Jones. Op. cit. Dicho autor señala la importancia histórica del ámbito familiar y del 

music hall para comprender la cultura obrera londinense de fines del siglo pasado. 
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Lo que nosotros denominaremos "resistencia cultural' será entendido 

como un proceso de rechazo y oposición por parte de los trabajadores 

(resistencia) a los "significantes culturales" (entendidos como mensajes, 

significados y valores) construidós por los sectores dominantes en esta etapa. 38  

Los sectores dominantes valoran su propia experiencia en este proceso, por 

ello es que primeramente debemos referirnos a la campaña "desperonizadora" 

impulsada por la autodenominada "Revolución Libe rtadora'Ç entendiendo a 

dicho proceso de "desperonización" como la erradicación del peronismo de la 

sociedad, el intento de anulación del peronismo, proceso que nos llevará a 

caracterizar la identidad antiperonista por aquéllos años. 

Veamos ahora cómo se expresará la denominada "resistencia cultural 

peronista" en el partido de Lanús durante esta etapa, tomando como referencia 

la caracterización realizada sobre algunos de los comandos de la resistencia 

abordados en los capítulos anteriores. 

LAS PRÁCTICAS SOCIALES Y CULTURALES DE LA RESISTENCIA 

PERONISTA EN EL PARTIDO DE LANÚS 

Durante la campaña cultural "desperonizadóra" iniciada por la 

autodenominada "Revolución Libertadora", todo hecho represivo adquirió un 

profundo significado cultural. 39La idea era desprestigiar al peronismo ante los 

38 
 Stuart Hall. Op. cit. Dicho autor sostiene en relación a ello: "Entendemos por 'significantes culturales' a 

un amplio sistema de significados y valores impulsados por los sectores dominantes". Pág. 104. Y también 
agrega: "La cultura es uno de los escenarios de esta lucha a favor y en contra de la cultura de los 
poderosos; es también lo que puede ganarse o peitlerse en esa lucha. Es el ruedo del consentimiento y  la 
resistencia." Op. cit. Pág. 109.También debemos aclarar que entendemos por "sectores dominantes" a las 
distintas fracciones de clase que ejercen la dominación hacia esta etapa. 

Ver "Clarín": "Quitarán en transportes, establecimientos, vehículos, aeronaves, etc. insignias, bustos, 
fotografías y denominaciones del régimen anterior." 3010911955.Sobre el tema de la "desperonización' ver 
la bibliografía citada en el capítulo 1 y  II de nuestra investigación. 
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grupos de la sociedad que lo habían apoyado. Frente a ello, la acción de los 

peronistas se alzó como una fuerza que hizo inviable la política de los sectores 

dominantes. La resistencia peronista, como lo hemos visto en los capítulos 

precedentes, no sólo se expresó a través de las estructuras de base sindicales 

(comisiones internas y cuerpo de delegados), sino también mediante la 

formación de los "comandos clandestinos de la resistencia peronista". 

Trataremos de identificar a continuación, a través del análisis de los comandos 

de la resistencia peronista en el partido de Lanús, si hubo una concreta 

"resistencia cultural" a la campaña "desperonizadora" impulsada por la 

"Revolución Libertadora". 

El gobierno militar consideraba que todos los "males" de la Argentina se 

encontraban en el peronismo, entonces los distintos grupos comando en el 

partido de Lanús, al igual que en otros puntos del país, hicieron lo mismo pero 

al revés; comenzaron identificando a su enemigo: el concepto de "Gorila" pasó 

a designar a los seguidores del antiperonismo .De ésa manera el peronismo 

comenzaba a construir una identidad por su opuesto. Todo hecho simbólico 

contrario a los decretos de la "Revolución Libertadora," constituyó de hecho, 

una acción material de resistencia a la campaña cultural de los sectores 

dominantes.. El principal efecto del decreto 4161, sería el de provocar una 

consecuencia contraria a la buscada 40 : 

"Cada una de éstas anulaciones, será vivida por los peronistas con la intensidad de la 

censura, lo cual no puede producir otro efecto que el de 'sacralizar' la palabra ausente, 

° Ver extracto completo del decreto 4161156 que adjuntamos al final de esta investigación, junto con el 
certificado de libertad de Alberto Almar, vinculado a los grupos de la resistencia en Lanús, procesado y 
encarcelado varios meses por violar el decreto mencionado en esta localidad. 
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convertir ¡a ausencia en plenitud de una presencia invisible tanto más fuerte cuando se la 

define por un silencio obligado." 41  

Precisamente los primeros hechos de la resistencia peronista en Lanús, 

consistieron en nombrar públicamente a Perón y Evita: 42  

"Nosotros resistíamos en forma diaria, como combatía todo el pueblo. No permitíamos 

que se denigrara la persona de Eva y Juan Perón. Hablar de ellos de boca en boca era una 

forma de resistir. cada una de las casas peronistas era un foco de resistencia." 43  

Inclusive en el partido de Lanús, al igual que en otros puntos del territorio 

nacional, se organizaron las primeras manifestaciones contra la dictadura 

militar, como la marcha del 23 de setiembre de 1955, que describiéramos en el 

capítulo II de nuestra investigación, en repudio a la asunción del General 

Eduardo Lonardi como presidente: 

"Creo que la manifestación más concreta de adhesión a lo que estaba y de oposición a 

lo que venía fue precisamente esa marcha. Allí la resistencia del peronismo al régimen había 

tomado alguna forma ya, concreta, aunque espontánea. Usted tiene la respuesta de la gente 

del día 23, que es una respuesta activa, que viene de abajo, sin necesidad de una directiva, 

para demostrarle a Lonardi que no es el presidente que reconoce. Me acuerdo de una pintada 

que llegué a ver en Villa Caraza en 1956, que decía: "Todos los países del mundo han 

reconocido a Lonardi, Villa Caraza no"No se quién habrá escrito eso, pero con los años me he 

dado cuenta que esa ha sido la actitud que tuvo el peronismo permanentemente desde 1955. 

No reconoció ningún gobierno posterior al derrocamiento de Perón." 44  

41 
 Silvia Siga! y Eliseo Verán: "Perón o Muerte» Buenos Aires. Legasa. 1986. Pág. 64. 42 
 Marta Cichero. Op. cit. "La resistencia empezó con palabras. La de las pintadas callejeras escdtas con 

tiza y carbonilla. Las de la prensa peronista que logró sobrevivir unos meses .Hubo un correo clandestino 
sue también fue parte de la resistencia de las palabras." Pág.69. 

Julio Alvarez. Entrevista. Lanús.1 1109194. 
44  Testimonio de Roberto Miguelez. Extraído del semanario "Peronismo y Liberación" Año 1. N0 1. Agosto 
de 1974.Págs. 49 a 52. Aquí podemos ver como el relato es apropiado por otros en diferentes lugares, ya 
que una pintada parecida podía leerse en Villa Manuelita, localidad de Rosario que decía. "Todos los 
países reconocen a Lonardj. Vila Manuelifa no lo reconoce." Ver dicha inscripcián en Juan Vigo. Op. cit. 
Pág. 79. 
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Durante las vísperas del lO aniversario del 17 de octubre, el gobierno 

militar realizó una importante difusión desde aviones en vuelo que lanzarón 

volantes para que nadie faltara a su trabajo. 45  Sin embargo la respuesta fue la 

movilización masiva por la avenida Pavón, que también será duramente 

reprimida. 46  

Por otro lado, había radios clandestinas en el partido de Lanús, que 

difundían mensajes peronistas a toda la población: 47  

"La nuestra la teníamos armada en un coche siempre en movimiento, porque los 

equipos detectores de ondas radiales de la Libertadora eran muy efectivos. Transmitíamos de a 

ratos y parábamos. Movíamos el coche, nos íbamos para otros barrios y otra vez emitíamos." 48  

Otra de las formas en que se exaltaba constantemente lo prohibido, era 

ponerse a cantar la "Marcha de los much8chos Peronistas": 

"Yo tenía un compañero de apellido Fernández que todos los días se tomaba el 112 en 

Avenida la Plata y Rivadavia, se ponía en el último asiento y silbaba la marcha hasta que 

llegaba a la estación Lanús. Inclusive todos nos prendíamos silbando la "marchite" arriba del 

colectivo."49  

Las consignas y coplas cantadas cotidianamente por miembros de la 

resistencia peronista, sirven para reconstruir los enfrentamientos ocurridos en 

45 
"Clarín". Uno de los volantes lanzado desde los aviones decía lo siguiente: "Ciudadano trabajador. El 

ejército Argentino en su afán de libertad ampara al trabajador que cumpla su deber. El 17 de octubre es 
día laborable. Concurre tranquilo a su trabajo, sabiendo que quienes intenten alterar el orden serán 
severamente castigados por la autoridad militar. Trabaje como corresponde. Sea libre. La ley lo ampara. 
El gobierno lo apoya. 1611011955. 
46 

 En el capítulo II describíamos las características de aquel episodio. Para mayores detalles sobre dicha 
movilización ver Enrique Arrosagaray. Op. df. Págs. 53 a 56. 47 

 "La Prensa". 23109155: "Se hace saber a todo el pueblo de la república que una emisora clandestina ha 
estado propalando comunicados alarmistas en la población". 23109155. 48  Testimonio de Pablo Zubiri. Extraído de Enrique Arrosagaray. Op. cit. Pág. 207. 

Fernando Manes. Entrevista. Lanús. 2610811994. Ver también Liliana Garulli et al. Op. df.: "Cuando 
Hugo del Canil entra a la cárcel, dice Alfredo Carllno, los presos se enteran y se ponen a cantar la 
marcha. El separa y también la canta con todos. Por eso lo torturan salvajemente." Pág.73. 
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aquéllos años, e inclusive ver los cambios operados a través del tiempo en el 

seno del peronismo. 50Sería muy largo enumerar todos los ejemplos que 

abúndan en etapa, sólo mencionaremos algunos de ellos: 

"No era extraño observar por aquél entonces, en los aniversarios de la muerte de Evita, 

una latita con flores bajo sus retratos clavados en algún poste callejero. También se 

acostumbraba a enseñarle al loro de la casa, los sones de la marcha peronista, a fin de 

hacérsela entonar los fines de semana en la vereda." 51  

Se resignificaron muchísimos tangos y canciones, que hacían alusión 

irónica a los líderes de la "Revolución libertadora", o a la necesidad de exigir el 

retorno de Perón a la Argentina: 

"Fumando un puro me cago en Aramburu / y si se enoja también me cago en Rojas." Y 

también la versión resignificada de "mis harapos" de Antonio Tormo: 'Oligarca impenitente que 

fumas cigarro de hoja / que explotaste al obrero sin tenerle compasión / que jamás supo tú 

mano ni de pico ni de pala 1 para vos entraña mala sólo queda la prisión'. También la "Marcha 

de la resistencia" entonada en las cárceles: 'Perón volverá muchachos, la patria lo necesita. 

Por él y la santa Evita lucharemos con honor / la repugnante tiranía personal, de éstos, 

traidores y asesinos de alma ruin, no soportaron ver al pueblo tan feliz / 52 

Se trataba de no ceder el más pequeño espacio frente a la dictadura 

militar, cambiando de significado los mensajes y coplas populares de aquellos 

años en sentido favorable al retorno de Perón. Serán ya clásicas, la V y la P, 

del "Perón vuelve,"o el "5x 1"que aparecen pintados en las paredes. 53  

5° 
Juan Pinedo. "Consignas y lucha popular en el proceso revolucionario Argentino. 1955-1973". Edit. 

serie desde el tercer mundo. Buenos Aires. 1974. Según el autor: "Las consignas evolucionaron 
temporalmente, y reflejaron los cambios que se producían en el movimiento Peronista". Pág.59 51 Ibid. ant. Op. cit. Pág.48. 
52 

Semanario "El Descamisado".N 021 0911011973. 53 
 Ernesto Salas. Op.cit.:"EI símbolo del 'Cristo vence', la 'y' y la 'P' encima, fue modificado y resignificado 

por/os peronistas." Pág. 102 
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Las pintadas en las paredes se hacían utilizando desde alquitrán hasta 

las hojas de los árboles, en los frentes de los "enemigos políticos" del barrio. 54  

La poesía irónica de un militante publicada en un diario de la época hace 
referencia a ello: 

"Estaba haciendo una P, para escribir 'protestante'. Llegó en eso un Comandante, o 

Corbeta o no se qué: "Te salís de la pared, dUo, y camina adelante". 55  

La respuesta del gobierno militar frente a tales acciones, fue el de una 

prédica constante contra tales manifestaciones, e incluía severos castigos: 56  

"Se indicó a los jefes de las comisarías que debían intensificar la vigilancia para 

prevenir la comisión de tales transgresiones. Se iniciará sumario judicial por delito de "daño" 
que prevé el Art. 183 del Código Penal." 57  

También se organizaron en la localidad de Lanús, actos teñdientes a 

brindar apoyo a la campaña "desperonizadora" impulsada por la Revolución 
Libertadora: 

"Efectuó sesión ordinaria la comisión asesora municipal Lanusense, con la presidencia 

del Doctor Guillermo Gaebeler, y consideró la realización de un acto de reafirmación 

democrática con sus auspicios y en adhesión a la Revolución Libertadora, que tendrá por 

escenario la plaza General Manuel Belgrano de ésta localidad." 58  

Por otra parte, otra de las formas poco conocidas de "resistencia 
cultural" desarrolladas en el ámbito local de Lanús, era la escucha grupal de 

discos que contenían mensajes enviados por Perón desde el exilio: 

"Teníamos 121 discos. Recibíamos los discos de contrabando, de Montevideo y de 

otros lados. Nosotros los escuchábamos en pequeñas reuniones que realizábamos en la casa 

de algún compañero." 59  

54 
"La Pmnsa":"Fue dañado en Lanús un local de la UCR, ubicado en la calle Perú 5999 de ésta 

localidad." 2110211956 
"El Populista" .N°3.3110511957. 

56 
"La Prensa" "Las autoridades dirigieron anoche por radio del Estado y la red argentina de radiodifusión, 

57 
 una exhortación al pueblo para que se abstenga de efectuar inscripciones murales injuriosas".24109155. 
Ibídem ant. 3111211957. 

58 Ib. ant. 2810211956. 
59 

Fernando Manes. Entrevista. Lanús. 2610811994 

119 



Este hecho es verificado, no sólo porque muchos de ésos discos todavía 

se conservan, 60  sino también por la prensa clandestina de aquéllos años, que 

denuncia la existencia de una campaña de la dictadura, destinada a elaborar 

discos y prensa apócrifa: 

"La oficina encargada de falsificar discos y cintas de grabación, con discursos e 

instrucciones de Perón, con el objeto de mantener vivo el revanchismo, acaba de lanzar un 

periódico titulado "El Peronista". Debiera suspenderse ése juego tan Maquiavélico, que puede 

volverse contra sus autores." 61  

Este no .fue el único caso aislado, ya que constantemente la prensa 

clandestina o semiclandestina denuncia la campaña cultürai de la dictadura 

militar para crear confusión entre los que desarrollaban las acciones de 

resistencia 

"n cumplimiento del plan urdido, se han puesto en circulación discos y cartas, 

apócrifos todos, que difunden consignas y mensajes de un 'exiliado' con el fin de sembrar la 

duda y el confusionismo en el pueblo. 42  

Inclusive algunos grupos llegaban a comprar gran cantidad de 

ejemplares de la prensa clandestina de la resistencia, para luego quemarlos: 63  

"Sabemos positivamente que grupitos de 'gori/itas' recorren los puestos de venta de 

periódicos y compran la totalidad de ejemplares de "Palabra Argentina," dedicándose fuegoa la 

tarea de destruirlos para evitar, según aseguran; 'se envenene al pueblo'." 64  

60 
 Según algunos testimonios, los discos ingresaban al país desde el Uruguay, y eran transportados por 
lanchas de pescadores hasta La Boca, donde eran recibidos. Algunos de ellos se encuentran 
conservados en el archivo personal de el autor de ésta investigación, y pasados a formato digital. 61  "Resistencia Popular'. N075. 1310511957. 62  "El PopuIisfa.NO3 .  3110511957. Sobre la prensa oficialista durante esta etapa ver Juan Tacone et al 
"Historia política del sindicalismo Argentino". Tomo II. Cáp. VII. Buenos Aires. Edit. Oriente S.A. 1990. 
Págs. 171 a 175. También Julio Cesar Melón. "La prensa nacionalista y el peronismo" (mimeo),IEH, 
UNICEN. Tandil. 1994. 
63 

 Vér el "diario de la CGT" del mes de agosto de 1956, donde se hace referencia a la lista de 
publicaciones prohibidas para la venta al público. Pág;6 También Julio Cesar Melón. "La prensa ... Op.cit. Págs.7 y 8. 
64 

 "Pa/abra Argentina" N 036. 3010711957. 
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La confección de volantes mimeografiados y repartidos en los barrios, 

era una forma clásica de "resistencia' en el partido de Lanús, junto con la 

publicación y distribución de prensa. .semiclandestina 65.por lo general la 

propaganda comenzaba con el mimeógrafo, pasando por la confección de 

volantes, panfletos, hasta la elaboración de semanarios y boletines 

informativos: 

"Cuando "ellos" dormían nosotros los hostigábamos, y cuando "ellos" salían a la calle 
a corrernos, nosotros nos íbamos a dormir, trabajar, o llevar los chicos al colegio. Se hacían 

boletines, volantes con mimeógrafo, y los distribuíamos por el barrio a la gente." 66  

Otra curiosa forma de "resistencia" consistía en "hacer baruio,' 7  

armando discusiones públicas sobre lo que ocurría en aquéllos años: 

"Nos reuníamos en grupos para ponernos en las colas de los colectivos y comenzar a 

hablar, diciendo que estábamos mal, que no hay trabajo, que con los militares no se puede 

hablar, etc. Y cuando se armaba el barullo dentro de la misma fila, nos íbamos con nuestra 

gente a otra fila. La idea era que la gente se interesara por lo que pasaba en la realidad. 

También lo hacíamos en las pizarras de los diarios." 68  

Inclusive, algunos hasta llegaron a tomarse el trabajo de juntar volantes 

y discursos de distintas agrupaciones políticas para confundir al 'enemigo', en 
caso de "razzías' 9 : 

"Ellos, mal o bien sabían quiénes estaban en los comandos, pero no tenian pruebas 

contundentes. Habíamos llegado a la tarea de juntar discursos de todos; de Rojas, de 

Aramburu, de Perón, de Palacios, etc.Y si se producía un allanamiento encontraban material de 

todos los partidos políticos, yde ésa manera los confundíamos." 7°  

65 
 En el partido de Lanús circulaba la siguiente prensa semiclandestjna: "Resistencia Popu!a, "Palabra 

Argentina", "Voz Femen ina' "El Hombre", "El Soberano", entre otros. 66 
 Alberto Tosso. Entrevista. Lanús.27/08/1 994. 

67 
 Enrique Arrosagaray. Op. cit. Págs. 53 a 56. Para este autor, la idea de "hacer barullo" tenía un 

significado distinto, es decir, "hacer acciones concretas sobre objetivos concretos. En general, acciones 
con explosivos'Pág.63. 
68 

 José López. Entrevista. Lanús. 0611211994. 
69 

 Ver también otras formas de resistencia simbólica en Marta Cichero. Op. cit. Págs. 235 a 245. 
° José López. Ibid. Ant. 
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Los distintos "ámbitos," de la resistencia cultural peronista en el partido 

de Lanús, iban desde las cocinas familiares, la fábrica, el barrio, los clubes, los 

colectivos, según los testimonios relevados, y alcanzaba hasta el seno de las 

mismas escuelas, donde llegó también, la tarea de "desperonización" de la 

sociedad impulsada por la dictadura militar de Aramburu y Rojas, y denunciada 

por un diario matutino de Lanús durante aquella etapa: 71  

"En nuestra edición del 29 de febrero de 1956 publicamos un comentario titulado; "Hay 
que desperonizar la escuela 44 de Remedios de Escalada" El director de la Escuela No. 44 
'Cristóbal Colón', ubicada en la calle Manuel Castro 2760, Escalada, Sr. Blumenkranz, es un 

peronista hecho y derecho. Siempre tuvo conflictos con la Comisión Cooperadora , a la que 

obligó a gastar fondos propios para construir pedestales donde se colocaron los bustos de "él" 
y de "ella," en plena época de euforia .Actualmente el señor Blumenkranz está maniobrando 

para desprestigiar a la anterior Cooperadora y trata de formar una nueva, que Te responda 

totalmente." 72  

Son innumerables los procesos de resignificación simbólica donde se 

evidencian las distintas formas de "resistencia cultural" a los mensajes y 

valores que trató de imponer la autodenominada "Revolución libertadora". 

Nuevamente, la "exaltación de lo prohibido" y la "afirmación de lo negado" 

aparecen como las estrategias desarrolladas por los grupos de la resistencia 

con el objeto de construir una identidad "resistente", por su opuesto. 

71 
 Para mayores detalles sobre las prácticas sociales de los trabajadores y los ámbitos de sociabilidad 

durante esta etapa ver. Alejandro Schneider. Op. cit. Págs. 367 a 371. También ver "Peronismo y liberación". Año 1. N°1. Talleres gráficos Garamond. Buenos Aires. Agosto de 1974. Al¡! aparece una 
entrevista realizada a César Marcos: "Las cocinas humildes de nuestras barriadas, fueron verdaderos 
fortines del movimiento peronista. Allí se realizaban las reuniones con los compañeros barria/es, se 
distribuía la propaganda, se establecían enlaces, se programaban las pintadas, se planeaba la acción" 
Pág.25. 
72  diario "La Ciudad". N° 179. Lanús. 3110511957. Incluimos el extracto compléto de la nota publicada en el 
apéndice documental de nuestra investigación. Sobre la "desperonización" en algunas escuelas de Lanús 
contamos con el testimonio de María del Carmen Almar,.a cuyo padre citamos anteriormente por terminar 
en prisión debido a la violación del decreto 4161156 en Lanús, y quien nos relato un episodio sucedido én 
la escuela N°18 de dicha localidad, cuando un profesor le preguntó si el padre de ella estaba preso, y ella 
contestó: "Sí, esta preso por un ideal ¿y que. Rendí la materia siete veces y no la pude aprobar más". 
Entrevista. Lanús. 1511211997. Ver también "La Prensa' "Por un decreto que firma el comisionado 
municipal de Lanús, Teniente Coronel José Antonio Aguila, se declaró la cesantía de dos empleados 
municipales por "ofrecer resistencia a la labor gubernativa de las autoridades" Ágata de Búfalo, auxiliar 
de segunda y víctor Gonzáles, auxiliar de cuarta retuvieron indebidamente, y contra ordenes expresas de 
las autoridades, dos retratos y una placa de bronce recordatorios de personas del gobierno anterior a la 
Revolución Libertadora." 1210211956. 
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Otras muestras de ello aparecen en varios ejemplares de la prensa 

durante esta etapa: en el periódico UEI soberano" de abril de 1958, aparece con 

el título "balance siniestro de treinta meses de tragedia", un cuadro comparativo 

donde se enumera "lo que se do"y "lo que se hizo" durante la dictadura militar: 

"Se dijo: 'No habrá ni vencedores ni vencidos': miles de hombres mujeres fueron 

vejados y torturados, pudriéndose en las cárceles, centenares de civiles, oficiales y suboficiales 

héroes de la resistencia, fueron fusilados sin proceso, etc." 

"Se dijo: 'Reestableceremos la libertad de prensa y de opiniÓn':centenares de diarios 

que reflejaban el pensamiento de la mayoría nacional ilegalizada, fueron secuestrados y 

quemados por los esbirros de la dictadura, etc." 73  

Todos ellos son claros ejemplos de resignificacióri de los mensajes que 

trató de imponer la campaña cultural de la "Revolución fusiladóra", como solían 

llamar a la dictadura muchos miembros de la resistencia peronista después de 

los hechos ocurridos el 9 de junio de 1956. lEn otro de los casos, con una 

profunda carga de ironía aparece resignificado un aviso clasificado, siendo otro 

de los ejemplos de construcción de una identidad por su opuesto, como lo 

mencionáramos anteriormente: 

"AVISO CLASIFICADO 
¡SEÑORES MILITARES 

OBTENGAN UN ASCENSO! 
Fusilen, torturen, inhiban, confinen, perjuren, deshonren 

embriáguense, roben, allanen, confisquen, saqueen, secuestren, 
destierren, asalten, persigan, mientan, masacren.., y serán ascendidos, 

Informes y folletos: CONGRESO NACIONAL. Rivadavia 1850 e Hipólito Irigoyen 1849. 
Anexo: Balcarce 50. Se dan retroactividades." 74  

Toda esta etapa de la resistencia peronista ha llegado hasta el presente 

cargada de muchísimos significados. Inclusive ha sido reinterpretada en las 

décadas de 1960 y 1970 con otros significados, como mencionáramos al 

principio de ésta investigación. La resistencia peronista de los primeros años 

73 
"El Soberano' N06. 2810411958. (el subrayado es del original). Se incluye el fragmento completo en el 

aréndice documental de nuestra investigación. 
"E/Soberano". 1610611958. 
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será visualizada como una experiencia espontánea e inorgánica, por los grupos 

armados del decenio de 1960 y  los primeros setenta: 

'Las organizaciones armadas del peronismo se consideraban a sí mismas como las 

portadoras de la superación de aquélla inorganicidad de la resistencia. Había que acceder 

necesariamente a una forma de lucha superior. Pero la base de su legitimidad habría que 

buscarla en los desaciertos anteriores, en la desorganización, en la falta de una conducción 

mediadora entre Perón y las masas. Sin embargo, la importancia de revisar el proceso 

resignificante de la historia de la resistencia, está dada por el hecho de que, en el presente, 

éstas tienen aún la fuerza de interpretación que se atribuye a un acto 'fundacional'. En efecto, 

ésta resignificación desde los '70, impidió un acercamiento a la complejidad del período que 

tratamos, y estimuló una visión incorrecta del sindicalismo de la 'resistencia'. ,75 

No es nuestro interés aquí, profundizar en la explicación de éste 

proceso, ni de otras cuestiones vinculadas a la identificación de elementos de 

un "contra discurso" presentes en la ideología formal del peronismo, que 

provocará tensiones entre ésta última y la experiencia de la resistencia 

peronista, 76sólo queremos hacer mención de ésta problemática para que sea 

tomada como punto de partida en un futuro trabajo de investigación sobre el 

tema en cuestión. Pasemos ahora a elaborar algunas reflexiones finales sobre 

los alcances obtenidos a lo largo de esta investigación. 

75 
 Ernesto Salas. "La toma de/frigorífico... Op. cit. Pág. 104. 76 
 Sobre esta cuestión ver entre otros Daniel James. "Resistencia.. ..Op. cit. Págs. 128 a 143. También 

Alejandro Schneider. Op. cit. Págs. 380 a 390.Cesar Luvecce. "Las Fuerzas Armadas Peronistas y el 
Peronismo de base" Buenos,Aires. CEAL.1995. Págs.37 a 41.Germán Roberto Gil: "La Izquierda

te  Peronista. Para una inrpretación ideológica."(1955-1974). Buenos Aires. CEAL. 1989. Págs. 17 a 30. 
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CONCLUSIONES 

A lo largo de ésta investigación, hemos intentado varias vías de análisis 

para el estudio de la resistencia obrera en el partido de Lanús. En las páginas 

precedentes se exploró, a través de un estudio de caso, el protagonismo de la 

clase obrera en la sociedad argentina en el período comprendido entre el 

golpe militar del 16 de setiembre de 1955 que derrocó al gobierno 

constitucional de Juan Domingo Perón y las elecciones del 23 de febrero de 

1958 que llevaron a Arturo Frondizi a la presidencia de la nación. Se 

detallaron las acciones realizadas por los trabajadores en el espacio de las 

fábricas y talleres ante los cambios ocurridos durante dicha etapa. Primero se 

describieron las diferentes prácticas gremiales que ilustraron las formas en 

que los obreros respondieron frente a las políticas gubernamentales y el 

capital. Desde la caída del gobierno peronista, los trabajadores fueron 

protagonistas de una gran cantidad de enfrentamientos contra la dictadura por 

la recuperación de los sindicatos intervenidos, por aumentos salariales y 

contra la legislación proscriptiva de la actividad gremial. Se consideró 

conveniente comprender el mundo del trabajo desde un estudio microregional. 

Por ello previamente, en la primera sección de nuestra investigación se 

describieron algunas características de las condiciones laborales del sur del 

Gran Buenos Aires. Se examinó el desarrollo histórico de la región 

observando los cambios sociales y urbanos alrededor del desarrollo industrial 

que se iba produciendo. En segundo lugar se sugirieron matices respecto de 

la actuación de la dirigencia gremial a partir de la destitución del gobierno 

peronista, su comportamiento fue consecuencia de la propia fuerza del 
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movimiento obrero, su actuación fue producto de su experiencia como sujeto 

colectivo. El exilio obligado de Perón y la proscripción del peronismo explican 

corno la dirigencia sindical fue ganando terreno en la sociedad. Los 

gobernantes y empresarios buscaron aumentar los ritmos de producción sobre 

la base de un mayor rendimiento laboral de los obreros, a través del cambio 

de sus condiciones de producción, eliminando los obstáculos al aumento de la 

productividad y delimitando el alcance de las organizaciones de base fabril: 

comisiones internas y cuerpo de delegados. Pero, pese a los intentos de 

eliminarlas, gobiernos y empleadores debieron tolerar su permanencia. 

Durante esta etapa los trabajadores protegieron las conquistas obtenidas 

durante la década de 1940, resistiendo los intentos del gobierno por cambiar 

las condiciones laborales, lucharon por aumentos de salarios y la defensa de 

sus fuentes de trabajo. No se lograron eliminar las comisiones internas ni los 

cuerpos de delegados, debido a la resistencia obrera. Sus protestas 

conllevaron un importante grado de solidaridad con aquellos trabajadóres 

despedidos o suspendidos, a través de numerosas muestras de apoyo que 

escaparon a las directivas emanadas por. la  cúpula sindical. Dicha solidaridad 

se manifestó en las fábricas y se trasladó a los barrios durante las medidas de 

fuerza. La resistencia silenciosa e individual dentro de las fábricas y talleres se 

transformó en una práctica de carácter colectivo. Se produjo un vasto 

cuestionamiento al régimen de facto. Este fue concediendo poco a poco 

algunas de las demandas laborales exigidas, como la normalización de los 

sindicatos y los aumentos salariales. Ladirigencia gremial en esta etapa se 

sustentó en trabajadores que tenían mucha experiencia en la administración 

de los sindicatos, pero también se nutrió de una carnada de nuevos militantes 
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y activistas sindicales que se fueron incorporando y consolidando sus 

prácticas laborales con el paso del tiempo. 

También demostramos en la segunda sección de la investigación, que el 

proceso de desperonización de la sociedad impulsado por la dictadura militar, 

desde sus inicios, y varios meses antes de la sanción del decreto 41.61156 

proscriptivo de todo lo relacionado con los elementos materiales y simbólicos 

del peronismo, llevó a cambiar los nombres no sólo de variadas instituciones, 

de varias provincias, sino también del municipio de "4 de junio", que fue 

reemplazado por el apellido de una de las familias terratenientes más 

representativas de las categorías dominantes en la historia del territorio , en 

consonancia con la reivindicación de los intereses de los sectores dominantes 

que intentó favorecer la dictadura y con la política represiva en el plano 

simbólico llevada, adelante por la misma. 

Por otro lado, al detenernos en el levantamiento cívico militar del 9 de 

junio de 1956, intentamos describir las particularidades que tuvo dicho 

levantamiento en el caso de Lanús, y observamos que hubo un gran 

componente obrero en dicho acontecimiento, evidenciado no sólo en la gran 

cantidad de civiles involucrados en el mismo sino también en el número de 

asesinatos de trabajadores que superaron a las bajas militares. En el contexto 

del citado levantamiento convivieron en forma paralela dos orientaciones o 

filiaciones ideológicas otorgadas al mismo: no se trató solo del pensamiento 

nacionalista y constitucional de un grupo militar, sino que la pesquisa nos 

muestra matices respecto del tema, ya que los civiles involucrados estaban 

convencidos de que se trataba de una revoluci6n peronista para traerlo 

inmediatamente al presidente derrocado a nuestro país. 
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Pero pese a la derrota en el plano estrictamente militar, la insurrección 

del 9 de junio será una victoria pírrica para la dictadura militar pues no logra 

desalojar al conjunto de la resistencia obrera, como queda evidenciado en los 

hechos posteriores,^ tanto en la huelga metalúrgica de noviembre y diciembre 

de 1956, en la formación de la Comisión lntersindical, el triunfo del 

votoblanquismo en las elecciones constituyentes, el fracaso del congreso 

normalizador de la CGT que intentó ser conducido •por la dictadura, el 

nacimiento de las 62 Organizaciones, cuya acción se vio reflejada en los paros 

generales de septiembre y octubre de 1957 con un alto nivel de adhesión, 

todos estos hechos, hicieron fracasar las pautas salariales atadas a la cuestión 

del aumento de la productividad impulsada por el gobierno provisional, sino 

que también condujeron a la apertura electoral de febrero de 1958 que llevó a 

Frondizi a la presidencia con apoyo del peronismo proscripto. 

Al investigar sobre los "comandos clandestinos de la resisténcia" en 

dicha localidad, en la etapa que va desde la caída del gobierno peronista, 

desde el 16 de septiembre de 1955, hasta febrero de 1958, se identificaron 

distintos grupos, formas de acción, objetivos, alcances, etc. Allí sostuvimos 

que no estamos de acuerdo con realizar una diferenciación entre lo que se 

denominaron, 'comandos de la resistencia' propiamente dichos, y aquellos 

`grupos o células clandestinas de la resistencia', ya que resulta difícil realizar 

ésa diferenciación, pues su composición y radio de acción podían ser muy 

heterogéneos. También diferenciamos entre lo que denominamos 'formas de 

resistencia individual', de aquellas 'formas de resistencia organizadas' que se 

desarrollaron en el ámbito del partido de Lanús, sin que necesariamente sigan 

ese orden, es decir, que pasen de una resistencia individual a una colectiva 
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organizada, ya que muchos miembros de los distintos comandos de la 

resistencia en esta localidad, integraron "Comandos" sin ningún tipo de 

experiencia previa. 

En el partido de Lanús, al igual que en otros puntos del país, se verifica 

la existencia de grupos comando de distintos niveles de organización, como lo 

demuestra dos de los comandos analizados; hubo grupos mucho más 

especializados, con mayor experiencia, radio de acción, y numerosos vínculos 

con sindicatos (comisiones internas o cuerpo de delegados), organizaciones 

gremiales clandestinas (comités de huelga) y comandos de otros partidos del 

gran Buenos Aires y Capital Federal, que inclusive 'formaron' y guiaron a 

aquellos grupos más espontáneos, inorgánicos y con menor experiencia de 

organización: tal fue el caso del "Comando 26 de julio", cuyos integrantes 

llegaron a desempeñar los más altos cargos jerárquicos de la resistencia en 

dicha localidad. Por otro lado, hemos detectado en el partido, la presencia de 

"Comandos especiales'Ç que se dedicaban específicamente a la fabricación de 

'caños', yque 'abastecían' a varios grupos comando de la localidad, así como 

también la importante colaboración de los vecinos y profesionales del barrio, 

que prestaron ayuda constante creando lazos de solidaridad con los distintos 

grupos de la resistencia. 

En el último capítulo nos propusimos demostrar la existencia de un 

proceso de "resistencia" a la campaña cultural desperonizadora de la 

dictadura militar, al igual que en otros puntos del país, analizando a nivel 

regional el sur del Conurbano Bonaerense. Dicha "resistencia cultural" se 

expresó a través de las acciones y manifestaciones culturales tanto de los 

comandos de la resistencia peronista en el partido de Lanús, así como 
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también de parte de la población civil. En relación a ello sostuvimos otra de 

nuestras hipótesis de trabajo, que pensamos ha sido confirmada por las 

distintas fuentes y testimonios relevados: los grupos de la resistencia en el 

partido de Lanús, rechazaron, negaron y resignificaron los valores que 

trataron de imponer los sectores dominantes, los comandos "afirmaban" lo que 

dichos sectores "negaban'Ç en relación con una amplia gama de cuestiones 

establecidas por la constitución nacional: la libertad de prensa y expresión en 

un contexto de negación de la misma, así como toda forma de reunión 

colectiva, elementos que contribuyeron a consolidar una identidad 'prohibida' 

por el gobierno de Aramburu y Rojas. 

Los grupos comandos de Lanús, igual que en el resto del territorio 

nacional, 'exaltaron lo prohibido' a través de actos simbólicos que van desde 

el hecho de nombrar públicamente a Eva Perón o Juan Perón, hasta organizar 

actos de homenaje multitudinarios a los mismos. Hemos visto que fueron 

muchas las formas en que la 'exaltación de lo prohibido' aparece, y que junto 

con la resignificación de muchos de los símbolos y mensajes de los sectores 

dominantes, estos contribuyeron a la consolidación de una 'identidad 

resistente', reafirmando los propios valores y confrontándolos con los valores 

del adversario. El antiperonismo, si bien fue una ideología unificadora de las 

categorías dominantes, no sirvió para asegurar un orden político estable.. Se 

fueron constituyendo en la experiencia misma, distintos 'ámbitos de 

resistencia' que rforzaron ésa identidad: las casas de familia, los clubes de 

barrio, los bares y hasta los colectivos, fueron los ámbitos que reemplazaron a 

los locales sindicales intervenidos y las Unidades Básicas cerradas. La 

experiencia común de vivir en un mismo barrio obrero contribuyó a la 
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identidad de la clase trabajadora y también a atenuar las diferencias 

existentes por la afiliación a gremios diferentes o la adhesión a disímiles 

ideologías políticas al momento de pugnar por aumentos de salarios o contra 

los despidos de compañeros. Los enfrentamientos contra el gobierno y la 

patronal evidenciaron distintos grados de experiencia como clase trabajadora, 

en los paros, comités de huelga y ocupaciones fabriles que ilustraron la 

organización alcanzada por los trabajadores durante esta etapa. 

La 'resistencia cultural' desarrollada en el partido de Lanús, al igual que 

en otras regiones del territorio nacional, reflejó la imposibilidad de los sectores 

dominantes, de garantizar a nivel nacional, un régimen' político duradero. 

Es el interés de éste trabajo de análisis regional, contribuir al 

entendimiento de un proceso histórico que afectó a nivel nacional. Creemos 

haber álcanzado los objetivos propuestos al principio de ésta investigación, y 

esperamos que los futuros trabajos sobre el tema, profundicen algunas de las 

temáticas poco exploradas de la historia argentina: la cultura de los 

trabajadores y sus manifestaciones materiales y simbólicas expresadas a 

través de la resistencia obrera enfrentada a una dictadura militar que intentaba 

disciplinarla, el proceso de desperonización de la sociedad que llevó a cambiar 

los nombres no sólo de variadas instituciones, de varias provincias sino 

también de municipios como fue el caso del partido de 4 de Junio reemplazado 

por el de Lanús. Lo atrayente fue desentrañar la forma en que se impugnaron 

los proyectos estatales, demostrar la manera en que los trabajadores 

adoptaron decisiones ante situaciones concretas que se les fueron planteando. 

Consideramos que los estudios sobre el movimiento obrero deberían 

considerar las prácticas sociales y culturales de los trabajadores. Al igual que 
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en otros lugares del territorio argentino, la resistencia obrera en el partido de 

Lanús tuvo rasgos culturales específicos que contribuyeron a consolidar su 

identidad como sujeto social independientemente de las ideologías políticas a 

las que adhería. 

Finalmente, como quedó demostrado a lo largo de estas páginas, esta 

investigación se centró en las diferentes respuestas que la clase obrera dio 

durante esta etapa a los diversos embates de los empresarios con apoyo del 

Estado, demostrando la importancia que tuvo tanto la resistencia gremial como 

la resistencia civil durante la etapa de la autodenominada "Revolución 

Libertadora". 

132 



FUENTES Y BIBLIOGRAFIA 

1. ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 

Biblioteca y hemeroteca del Congreso Nacional 
Bib!ioteca y hemeroteca Nacional 
Biblioteca del Ministerio de Economía 
Biblioteca del Ministerio de Trabajo 
Biblioteca de la Confederación Général del Trabajo 
Biblioteca Popular Sarmiento, Lanús. 
Biblioteca Popular General San Martín, Lanús. 
Biblioteca Municipal Mariano Moreno, Lanús. 
Comisión Honoraria Municipal de Estudios Históricos, Lanús. 
Dirección de Calidad Ambiental Municipal, Lanús. 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
Museo y Archivo Histórico "Juan Ramón Piñeiro", Lanús. 
Subsecretaria de Educación y Cultura Municipal, Lanús. 

II. FUENTES PRIMARIAS 

1. Documentos gremiales 

Boletín «La Chaira"Editado por la comisión unitaria de obreros y 
empleados del frigorífico "La Negra" Año III. N° 11. Lanús. Agosto de 
1956. 
Boletín informativo de la Junta Promotora del Partido Justicialista de la 
Provincia de Buenos Aires. N° 1. Avellaneda. Diciembre de 1958. 
Boletín informativo de la Junta Promotora del Partido Justicialista de la 
Provincia de Buenos Aires. N° 3. Avellaneda. Enero de 1959. 
Boletín informativo de la Junta Promotora del Partido Justicialista de la 
Provincia de Buenos Aires. N° 4. Avellaneda. Marzo de 1959. 
Boletín informativo de la Junta Promotora del Partido Justicialista de la 
Provincia de Buenos Aires. N° 5. Avellaneda. Abril de 1959. 
Boletín informativo de la Junta Promotora del Partido Justicialista dé la 
Provincia de Buenos Aires. N° 6. Avellaneda. Mayo de 1959. 
Boletín del Consejo Coordinador y Supervisor del Peronismo. 
Avéllaneda. Agosto de 1959. 
CGT. Organo mensual de la Confederación General del Trabajo. Marzo y 
Agosto de 1956. 
Volante de la Juventud del Partido Peronista, distrito federal y Gran 
Buenos Aires. 30 de Abril de 1959. 
Las 62, órgano oficial de las 62 Organizaciones. 1957. 

133 



Documentos gubernamentales 

Dirección Nacional del Servicio Estadístico. IV Censo General de la 
Nación. Año 1947. 
INDEC. Censo Nacional de Comercio de 1954. 
INDEC. Censo Industrial de 1954. 
INDEC. Censo Nacional de Población de 1960. 
INDEC. Censo Económico Nacional de 1964. 
Ministerio de Trabajo y Previsión. Nuevo Régimen de remuneraciones y 
de las Convenciones Colectivas de Trabajo. Buenos Aires.1956. 
Municipalidad de Lanús. Dirección de Calidad Ambiental, Informe 
estadístico. 1974. 

Reseña histórico-económica de los Partidos de la Provincia de Buenos 
Aires. Banco de la Provincia de Buenos Aires. 1978. 
Pasado y presente del Partido de Lanús. Municipalidad de Lanús. 1988. 
Municipalidad de Lanús. Departamento de Coordinación Municipal de 
Defensa Civil. Informe estadístico. 1980. 
Reseña histórica del Partido de Lanús .Municipalidad de Lanús. 1995. 

Publicaciones periódicas y revistas 

Así. Revista semanal de circulación nacional. 22106159. 
A/erta .Organo de la Unión Vecinal Autonomista. Lanús.2011 0/1 943. 
Clarín. Periódico nacional. 30109155, 16110155, 25101156. 08106196. 
Crítica. Periódico Nacional.5ta.edjcjón,12 y  14/1 1151. 
De Pié. N° 1. Agosto de 1958. 
Democracia. 12y17dejunio. 
El Descamisado. N021. 09110/73. Semanario de JP-Montoneros. 
El Guerrillero.Año 1. N°15. 13102158. Órgano del comando 17 de octubre, 
dirigido por Cesar Marcos y Raúl Lagomarsino. 
El Populista.N° 3 y  4. 31105157 y  07106157. 
E/Hombre. Año 1. 17103/58 y 24103158. 
El Líder .7 de octubre de 1955 
El Soberano. N° 1, 6, 10, 11, 13,17 y 35. De marzo a noviembre de 
1958. Grupos clandestinos de Avellaneda. 
El Día .La Plata. 26 y 27103146. 
Línea Dura. Año II. N° 23. 04106158. Semanario Peronista dirigido por 
John William Cooke. 
La Prensa, Periódico nacional,23 y 24109155, 10, 12, 21 y 28102/56, 
23/09/57. 
La Nación. Periódico nacional.24109155 y 16110156. 
La Razón. Periódico nacional. 13 y 14106156. 
La Ciudad. N° 179. Lanús. 31105157. 

- Las fechas se refieren en general a los años consultados y no son sinónimos de todo el 
tiempo durante el cual aparecieron las publicaciones en cuestión. La mayor parte de la prensa 
peronista publicada en el período 1955 - 1958 se editó, en el mejor de los casos, en 
condiciones semi-clandestinas es decir, con muchas restricciones. De allí que la publicación 
fuese esporádica y no alcanzara a veces mas que una o dos ediciones. 

134 



La Ciudad. Periódico de Avellanéda.2410411 974 
Militancia. N° S. "Testimonios de la Resistencia Peronista". Revista 
Pro-Peronista. 1 2/07/73.Testimonio del Compañero Fermín. 
Mayoría. 27105157 al 15107157. N°49 y  127. 17/03158 y 01110159. 
Semanarió Pro -Frondicista. 
Norte. N°8y2. 08158y02158. 
Palabra Argentina. N° 36, 105 y  106. Del 30107157, 26101160 y 04/02/60 
respectivamente. Diario de Alejandro Olmos. 
Peronismo y Liberación. Año 1. N° 1. Agosto 1974. 
Peronismo y Socialismo. Año 1. N° 1. Setiembre 1973. 
Primera Plana. Revista del 08106171. 
Resistencia Popular. N° 75, 82 y 84. Mayo y julio de 1957. Semanario 
dirigido por Damonte Taborda. 
Revolución Nacional. 15101157. 
Sobe ranía. Año 1 N° 20. 11106157. Prensa de Rosario. 
Semana Obrera. N° 16. 21105157. Socialista. 
Vida de Lanús. Diario de Lanús. Semana del 10 al 12 de junio de 1956. 
Voz Femenina. Año 2. N° 10. 17107158. Lanús. 
Voz Proletaria N° 110. Enero de 1956 

4. Entrevistas 

- ALMAR, Ivonne .Lanús. 15112197. 
- ALMAR, María del Carmen .Lanús. 15112/97. 
- ALVAREZ, Julio. Lanús. 11109194. 
- CANEVARI, Edgardo. Lanús. 17107109. 
- DURRUTY, Federico .Lanús. 12102198. 
- FRAMINI, Artemio .Lanús. 12102198. 
- KADELA, Antonio .Lanús. 12102198. 
- LOPEZ, José. Lanús. 06112194. 
- MANES, Fernando. Lanús. 26108194. 
- MIGUELEZ, Roberto. Lanús. 03106/95. 
- MOGLIONI,Juan. Lanús. 03107109. 
- MONTERO, Héctor. Lanús. 24108194. 
- OTHAR, Irma. Lanús. 09107109. 
- RODRIGUEZ, Avelino Manuel. Lanús. 16107109. 
- SALVATI, Heber. Lanús. 03111/94. 
- TOSSO, Alberto. Lanús. 27108194. 
- VOLPATTI, Arnaldo. Lanús. 01107109. 

135 



PU. FUENTES SECUNDARIAS: Librós y Artículos 

AMARAL, Samuel. "El avión negro, retórica y práctica de la violencia", en 
Samuel Amaral y Mariano Ben Plotkin (Comp.) Perón del exilio al 
poder. Colección de estudios sociopolíticos. Cántaro. Buenos 
Aires. 1993. 

ANZORENA, Oscar. "jp Historia de la Juventud Peronista.1955-1958." 
Del Cordón. Buenos Aires. 1989. 

ARROSAc3ARy, Enrique. "La Resistencia y el General Valle". Talleres 
Gráficos Hogar de la Paz. Wilde. 1996. 

BASCHETTI, Roberto. "Documentos de la Resistencia Peronista". Punto 
Sur. Buenos Aires. 1987. 

BELLONI, Alberto. "Del anarquismo al Peronismo. Historia del movimientó 
obrero argentino". Buenos Aires . Peñatillo. 1960. 

BRAUN, Oscar. "El capitalismo argentino en crisis". Siglo XXI. Buenos 
Aires. 1973. 

BRENNAN, James: "El Cordobazo. Las guerras obreras en 
Córdoba. (1 955-1976)."Buenos Aires. Sudamericana.1996. 

(° CARRERA, Nicolás et al. "De la protesta vecinal al "motín" popular, Lanús 
1982." En Cuadernos .de CICSO. Serie de Estudios N° 69. Buenos 

/Aires. 1993. 

CAVAROZZI, Marcelo. "Sindicatos y Política en la Argentina. 1955 - 
1958". Estudios CEDES, Vol. II, No. 1. Buenos Aires. 1979. 

CAVAROZZI, Marcelo. "Peronismo, Sindicatos y Política en la Argentina 
(1943-1981)"; en Pablo Gonzáles CASANOVA (coord.) .Historia del 
movimiento obrero en América Latina. México. Siglo XXI, Vol. IV. 
Buenos Aires. CEAL. 1987. 

CICHERO, Marta. "Cartas peligrosas".Planeta. Buenos Aires.1992. 

CIRIÁAlberto: "Política y Cultura popular: la argentina Peronista".Ed. De 
la Flor. Buenos Aires. 1983. 

CHAVEZ,i Fermín et al. "Historia Argentina. Homenaje a José María 
Rosa". Tomo XVII. Edit. OrienteS. A. Buenos Aires. 1993. 

DARNTON, Robert. "La gran matanza de gatos y otros estudios en la 
cultura Francesa. México .Fondo de Cultura Económica.1984. 

136 



DEL CARRIL, Bonifacio. "Crónica interna de la Revolución Libertadora". 
Buenos Aires.1959. 

DE PAULA, Alberto, GUTIERREZ, Ramón y VIÑUALES, María. "Del Pago 
del Riachuelo al Partido de Lanús": Archivo Histórico de la Provincia 
de Bs. As. "Ricardo Levene". La Plata. 1974. 

DIAZ, ALEJANDRO, Carlos. "Ensayos sobre historia económica 
argentina". Amorrortu. Buenos Aires.1975. 

DORFMAN, Adolfo. "Cincuenta años de industrialización en la 
Argentina. 1 930-1 980".Ed. Solar Hachette. Buenos Aires. 1983. 

ESCHAG, Eprime y THORP, Rosemairy. "Las políticas económicas 
ortodoxas de Perón a Guido (1953 - 1963)", en FERRER Aldo y 
otros: "Los planes de estabilización en la Argentina". Paidós. Buenos 
Aires.1 983. 

FORD, Aníbal. "Desde la orilla de la ciencia". Punto Sur. Buenos Aires. 
1987. 

FERLA, Salvador. "Mártires y verdugos".Peñalillo. Buenos Aires. 1983. 

FERRER, Aldo. "La economía argentina".Fondo de Cultura Económica. 
México. 1958. 

FRASER, Ronald. "La formación de un entrevistador". En Historia y fuente 
oral, No.3, Barcelona, 1990. 

GERMANI, Gino. "Política y sociedad en una época de transición". 
Paidos. Buenos Aires.1962. 

GARULLI, Liliana et al. "Nomeolvides. Memoria de la Resistencia 
Peronista.(1955-1 972)." Bs. As. Biblos.2000. 

GASTIAZORO, Ernesto. "Desarrollismo y radicación de capital extranjero". 
Fondo de Cultura Económica Buenos Aires. 1973. 

GIL, Germán. "La Izquierda Peronista". CEAL. Buenos Aires. 1989. 

• GILLESPIE, Richard. "Soldados de Perón. Los Montoneros."Grijalbo. 
Buenos Aires.1987. 

GINZBURG, Carlo: "El queso y los gusanos" .Barcelona. Muchnik 
Editores.1 991. 

GOLDÁR, Ernesto. "Buenos Aires, vida cotidiana en la década del 
'507.Plus Ultra. Buenos Aires1980. 

137 



GOLDAR, Ernesto. "John William Cooke y el peronismo revolucionario". 
Bs. As. CEAL.1985 

GODIO, Julio. "Historia del movimiento obrero argentiño". Tiempo 
Contemporáneo. Buenos Aires .1973 

GONZALES, Carlos Emérito. "Breve Historia de Lanús". Publicación 
editada por la Escribanía Emérito Gonzáles. Lanús. 1988. 

GORDILLO, Mónica. "Elementos para una caracterización de la cultura de 
los trabajadores peronistas".Ponencia presentada en las V Jornadas 
Interescuelas/Departamentos de Historia y / Jornada Rioplatenses 
Universitarias de Historia, Montevideo, 27 a 29 de Septiembre de 
1995. 

GUTIERREZ, Guillermo. "Explotación y respuestas populares". El Cid 
Buenos Aires; 1974. 

HALPERÍN DONGHI. Tulio. "Argentina en el callejón".Arca. 
Montevideo. 1964 

HALL, Stuart. "Notas sobre la desconstrucción de lo popular". En Historia 
popular y teoría socialista. SAMUEL Raphael (comp.) Ed. Crítica. 
Barcelona .1984. 

HERRERA, Roberto. "Lanús y su historia. Avellaneda y Lomas de 
Zamora." LLavallol. Provincia de Buenos. Aires. 2000. 

HOROWICZ, Alejandro. "Los cuatro Peronismos". Hyspamérica. Buenos 
Aires. 1986. 

ISCARO, Rubens. "Historia del movimiento sindical". Tomo U. Edit. 
Fundamentos. Buenos Aires.1973. 

JAMES, Daniel. "Resistencia e Integración". Sudamericana. Buenos Aires. 
1990. 

JAMES, Daniel. "Racionalización y respuesta de la clase obrera" Rey. 
Desarrollo Económico. N° 83. Vol. XXI. Buenos Aires. 1981. 

JONES, Gareth Stedman. "Cultüra y política obrera en Londres. 1870-
1900. Notas sobre la reconstrucción de una clase obrera". En 
"Teoría" 8-9. Madrid. Octubre de 1981. 

KATZ, Jorge et al. "El proceso de industrialización en la Argentiná: 
Evolución, retroceso y prospectiva". CEAL. Buenos Aires. 1991. 

LLACH, Juan y GERCHUNQFF, Pablo. "Capitalismo industrial, desarrollo 
asociado y distribución del ingreso entre los gobiernos 

138 



Peronistas.1950-1 972" En Rey. Desarrollo Económico. Vol. 1 5.No.57. 
Buenos Aires Abril-Junio de 1975. 

LATTUADA, Mario. "La política agraria Peronista. (1943-1983)".CEAL. 
Buenos Aires. 1986. 

LEVITÁN, José. "Nueva Historia de Lanús". Grupo Editor Mensaje. Lanús. 
1993. 

LEVI, Giovanni "La herencia inmaterial. La historia de un exorcista 
Piamontés del Siglo XVII".Madrid. Nerea.1990 

LONARDI, Luis. "Dios es justo" .Bs. As. ltinerarium.1958. 

LUTZKY, Daniel. "La nueva izquierda argentina. 1960-1980." CEAL. 
Buenos Aires. 1994. 

LUVECCE, Cesar. "Las Fuerzas Armadas Peronistas y el Peronismo de 
Base". CEAL. Buenos Aires. 1995. 

MACGUIRE, James. "Perón y los Sindicatos" en Samuel Amaral y 
Mariano Ben Plotkin (Comp.) Perón del exilio al poder. Colección de 
estudios sociopolíticos. Buehos Aires . Cántaro. 1993. 

MONTGOMERY, David: "El Control Obrero en Estados Unidos. Estudios 
sobre la historia del trabajo, la tecnología y las luchas obreras". 
Madrid. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.1985 

MORA Y ARAUJO, Manuel y LLORENTE, Ignacio. "El voto Peronista. 
Ensayos de sociología electoral argentina".Sudamericana. Buenos 
Aires 1980. 

MELÓN, Julio Cesar."La Resistencia Peronista. Alcances y significados". 
En Anuario IEHS, Tandil .1993. 

MOSS,William etal. "La Historia OrI" CEAL. Buenos Aires. 1991. 

O'DONELL, Guillermo. "Estado y Alianzas en la Argentina, 1956-
1976".CEDES. Buenos Aires.1976. 

OTHAR, Irma. "Victorio Codovilla. Transitando el camino de la unidad" 
Ediciones AMARU. Lanús. 2005. 

POTASH, Robert. "El Ejército y la política en la Argentina" Hyspamérica. 
VOL. II. Buenos Aires. 1985. 

PAGANO, Nora, CATARIJZZA, Alejandro y otros. •"La historiografía 
argentina en el siglo XX" .Vol. 1 .CEAL. Buenos Aires.1993. 

PASTORIZA, Lila. "César Marcos, atizador de fuegos" Rey. Crisis. N° 59. 

139 



PERÓN, Juan Domingo. "Del poder al exilio. Cómo y quienes me 
derrocaron".Bs. As. SIed. Sia. 

PERÓN, Juan Domingo. "La Fuerza es el Derecho de las Bestias". 
Ediciones CICERÓN. Montevideo.1958. 

PERÓN - COOKE. "Correspondencia". Vol. 1-II Editorial Parlamento. 
Buenos Aires .1983. 

PINEDO, Juan. "Consignas y Lucha, popular en el proceso revolucionario 
Argentino. 1955 - 1973". Ediciones Serie desde el tercer mundo. 
Buenos Aires. 1974. 

RAMA, Ángel. "Rodolfo Walsh: La narrativa en el conflicto de las culturas". 
En "Literatura y clase social". Folios. MÓxico .1983. 

ROMERO, Luis Alberto y GUTIERREZ, Leandro. "Sociedades barriales, 
bibliotecas populares y cultura de los sectores populares: Buenos 
Aires 1920-1945." En Revista de Desarrollo Económico No.115. 
Buenos Aires Abril-Junio 1989. 

ROTONDARO, Rubén: "Realidad y cambio en el sindicalismo". Bs. As. 
Pleamar. 1971. 

RUIZ MORENO, Isidoro. "La Revolución del '55". Vol. 1 y  2. Emecé. 
Buenos Aires. 1994. 

ROUQUIÉ, Alain. "Poder militar y sociedad política en la Argentina". Vol. 
H. Hyspamérica. Buenos Aires. 1985. 

SALAS, Ernesto. "La Resistencia Peronista: la toma del frigorífico 
Lisandro de la Torre". CEAL Vol.. 	1 y  II. Buenos Aires. 1990. 

SALAS, Ernesto. "Transformaciones en el movimiento obrero. 1956 - 
1957". Buenos Aires. (Mimeo). 1992. 

SALAS, Ernesto. "Institucionalización, legalidad y límite de la democracia 
obrera". Buenos Aires. (Mimeo). 1993. 

SALAS, Ernesto. "Conciencia y cultura obrera en la primera etapa 
Peronista" .Buenos Aires. (Mimeo). 1993. 

SCOUFALOS, Catalina. 1955.Memoria y resistencia." Buenos Aires. 
Biblos .2007. 

SCHN El DER, Alejandro: "Los Compañeros .Trabajadores, Izquierda y 
Peronismo. 1955-1973". Imago Mundi. Buenos Aires. 2006. 

SCIOSCIA Gerardo. "Lanús.Sus orígenes". Municipalidad de Lanús.1999. 

140. 



SENEN GONZALES, Santiago. "El sindicalismo después de 
Perón."Galerna. Buenos Aires. 1971. 

SIGAL, Silvia y VERON, Eliseo. "Perón o Muerte". Legasa. Buenos 
Aires. 1986. 

SIDICARO, Ricardo. "La política mirada desde arriba". Sudamericana. 
Buenos Aires. 1994. 

SPINELLI, María. "El debate sobre la Desperonización. Imágenes del 
Peronismo en los ensayos políticos antiperonistas.1955-1958". IEHS. 
U.N.C.P.B.A. Tandil. (Mimeo). 1996. 

TABORDA DAMONTE, Raúl. "Ayer fue San Perón".Gure.Buenos Aires 
1955. 

TACCONE, Juan José y DELFICO, Alberto. "Historia y política en el 
sindicalismo argentino." Edit. Oriente. Buenos Aires. 1990. 

TEYSSIÉ de MEIJOME, Nélida Marta. "Lanús, 'VOS Si que tenés 
recuerdos!". Lanús. 2007 

THOMPSON, Edward Palmer "La formación de la clase obrera en 
Inglaterra. 1780-1 832." Crítica. Dos tomos .Barcelona.1989. 

TORRADO, Susana. "Estructura Social de la Argentina. 1 945-1983."CEAL. 
Buenos Aires.1983.   

TORRE, Juan Carlos. "La formación del sindicalismo Peronista". Buenos 
Aires. Legaza.1988. 

VERONESE, Bruno. "Las voces detrás del paredón".Cooperativa de 
trabajo Chilavert artes graficas Ltda. Buenos Aires.2008 

VIGO, Juan. "La vida por Perón: Crónicas de la Resistencia". Peñalillo. 
Buenos Aires. 1973. 

WALSH, Rodolfo. "Operación masacre". De la Flor. Buenos Aires.1972. 

WALSH, Rodolfo. "tQuién mató a Rosendo?".De la Flor. Buenos 
Aires. 1969. 

WILLIAMS, Raymond. "Marxismo y Literatura". Península. Barcelona. 1980. 

ZORRILLA, Rubén. "El liderazgo sindical argentino. Desde sus orígenes 
hasta 1975." Siglo Veinte. Buenos Aires. 1983. 

141 



APÉNDICE DOCUMENTAL 

142 



Doc : Una de las primeras cartas enviadas por Peron desde el 
el exilio, del 10  de diciembre de 1955. 

GENERAL JUAN D. PERON 

A TODOS LOS PERONISTAS 

La disolución del 'PARTIDO PERONISTA" por decreto de la 
dictadura, no debe dar lugar a la dispersión de nuestras fuerzas - 

Es necesario seguir con nuestras organizaciones , tanto lás 
mujeres como los hombres Peronistas deben seguir reuniéndose 
para mantener el Partido. Cada casa de un Peronista será en 
adelante una "Unidad Básica" del Partido. 

La Confederación General del Trabajo y sus sindicatos 
atropellados por la dictadura, dében proceder en forma similar. 

Yo sigo siendo el jefe de las fuerzas Peronistas y nadie puede 
invocar mi representación. 

Si hay elecciones sin el Peronismo, todo buen Peronista , débe 
abstenerse de votar. 

Esta es mi orden desde el exilio. 

JUAN PERON 

En exilio, 1° de diciembre de 1955. 

¡ Viva el Peronismo! 

Viva la CG.T.! 



Reverso de documento anterior: manuscrito original 
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DOC. 1arnento del Decreto 4161156 c el obieto de la desnonización de la 
sociedad durante la dictadura nilitar de Aramburu y Ro'as. 

La Revolución Libertadora decreta con fuerza de ley: 

Art. 1°. Queda prohibida en todo el territorio de la Nación: a) La utiliza-
ción, con fines de afirmación ideológica peronista, efectuada públicamente, o 
de propaganda peronista, por cualquier persona, ya se trate de individuos ais-
lados, grupos de individuos, asociaciones, sindicatos, partidos políticos, socie-
dades, personas jurídicas, públicas o privadas, de las imágenes, símbolos, sig-
nos, expresiones significativas, doctrinas, artículos y obras artísticas, que pre-
tendan tal carácter. [ ... ] Se considerará especialmente violatoria de esta dispo-
sición la utilización de la fotografía, retrato o escultura de los funcionarios 
peronistas o sus partntes, el escudo y la bandera peronista, el nombre pro-
pio del presidente depuesto, el de sus parientes, las expresiones 'peronismo', 
'peronista', 'justicialismo', 'justicialista', 'tercera posición', 'P.P.', las fechas 
exaltadas por el régimen depuesto, las composiciones musicales denominadas 
"Marcha de los muchachos -peronistas" y "Evita capitana" o fragmentos de las 
mismas, la obra La razón de mi vida o fragmentos de la misma, y los discursos 
del presidente depuesto y-de su esposa o fragmentos de los mismos. [...] 

Art. 30  El que infrinja el presente 4ecreto ley será pendo: a) con prisión 
de treinta días a seis años y multa de quinientos pesos moneda nacional a un 
millón de pesos moneda nacional. b) Además con inhabilitación absoluta por 
doble tiempo del de la condena para desempéñarse como funcionario público 
o dirigente político o gremial. [.1 Las sanciones del presente decreto ley no 
serán susceptibles de cumplimiento condicional, ni será procedente la excar-
celación. [ ... ] [Firman] Pedro Eugenio Aramburu,- Isaac Rojas, Eduardo B. 
Busso, Luis A. Podestá Costa, Laureano Landaburu, Raúl C. Migone, Atilio 
ljellOro Maini, Francisco Martínez, Luis M. Ygartúa, Pedro Mendiondo, Sa-
di E. Bonnet, Eugenio A. Blanco, Alberto E Mercier, Alvaro Alsogaray, Juan 
Llamazares, Julio A]izón García, Arturo Ossorio Arana, Teodoro Hartung,Ju-
ho C. Krause.  

,.. 	 .. 	. 	_ 	ie Lf$ 	 y 	 .ç 	 tflU a tIJUU 	& za 	 7 

Senfim- bre de 1955 



Doc. Certificado de libertad de Alberto ALMAR, procesado y encarcelado por violar el 
decreto 4161156 en Lanús. 
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.Doc.. : Extrácto completo de la última carta enviada a sus familiares de uno 
de.losfusiládos la noche del 9 de junio de 1956, en la Unidad Regional 

1 . 	'de Lanús: OSVALDO ALBEDRO. 

9 de iunio del año 1956. 

A mi adorable Nélida: 

Al escribir estas lineas ya estamos a solo minutos de la Revolucion 
Peronista: que se levanta cOntra la más grande tiranía que avasalló con todas las 
garantías constitucionales de nuestra querida Patria 

Sé que cuando recibas éstas líneas ya estaré muy lejos de ésta tierra , te 
habré causado el dolor 'más •grande de mi vida, pero tú sabes cuanto te 
adoro.Precisamente poque te quiero con locúra a tí, a nuestro adorado Carlitos, es 
que voy a ésta lucha, porque no.concibo la esclavitud de mi pueblo , que sería 
nuestra misma esclavitud y rnisena 

Tal.véz no alcánce a ver el maravilloso sol de la victoria, pero si lo verás tú 
'y el pequeño. 

Quiero que me perdónes de tántos dolores que te .hé ocacionado, pero sólo 
sé que éres la mujer más dulce, buena y adorable que he conocido en éste mundo, 
y no créo que pueda haber una mejor. 

Cuida mucho de carlitos y cuidate tu de esta vida, que el pequeño, nuestro 
.':."uérido Carlitos,te dé toda la felicidad que tal véz yo no te he dado Que me 

perdónen mis padres de tánta lucha, pero quiéra Dios que sirva de paz y de 
gloria para todos los argentinos.. 

Un beso fuerte y un abrazo para carlitos, y para mi tesoro, que me hás dado 
la más grande felicidad y lo más puro de tu corazón. 

Siémpre túyo. 

tú Osvaldo. 



NORBERTO ,ROS 

Doc 	Entrevista realizada a la esposa de Clemente Ross, uno de los fusilados, 

junto con su hermano, en la Unidad Regional de Lanús, aparecída en el 

semanario "LINEA DURA" . 04106158. 

Hogar de CiemeJte Ro 
7. 

'no que:había trenid'dlas'antes del 
Interior —va' diciendo la  
Pasó el .dla entero. en 'sus.ocupa-
clones y ya por la noche empeza-
mos a alarmamos porque 'no -era 
hombre de pasarse las noçhes fue-  
ra de casa.Eran las'once ,las do- 
ce y la abuela que estaba escu 
chando radio, de pronto dió un 
grito: "Han fusilado a diez y ocho 
en anus dijo como en un pre 	 / 

sentimiento Y ya nadie durmió en 
la casa Bien teippe ano en la loa-  
fsana del domingo busque los dia- 	 £f 
nos El abuelo —y aqui se refiere 	 q. -'  
la señora al padre de los herma- 
nos Ros que falleció hace unos pó- 	' 
ces meses enfermo del corazón de 	CLEMENTE ROS  

Entrar de Heno en lo personal'de 
los recuerdos, ahincaras en el dra- 

aesesperacion— rae a 1 a uniaaa 
Regional y alli le dijeron qüe sus 

1 
bu4r pudimos verlos, un .niomeuti- 

ma tremendo 	que no encuentra hijos estaban presos Y.  que' volviera - to en el 	Policlinico Evita. Había 

consuelo, es siempre tarea ingrata, el lunes a les d:ez de la 	maña- micha gente ese día. Los . vimos. 
Pero hay q u e hacerlo. Hay que isa. 	Por 	lo 	mente 'eótá.n 	vivos, 	' EMban' dSfi 	rados..Norberto te- 
golpear con ese recuerdo, con ese si. allí .dicen 	que 	están 	presos'... uie el cuello como atravesado por 
drama y con ese desconsuelo,, para Pero 	pasada' la 	medianoche,' 	in U .  sablazo. Nos dieron diez misal- 
que las cosas sigan frescas en la' timbrazo 	nos' sobresalto. 	Era 	un para llegar a 1' cementerIo de 
memoria del pueblo. Y. para que agente 'de policia que venia a ci- iVellaneda. Ni velatorio, 91 flores 
nadie olvide jamás. 	 ' ternos ,para q u e, fueramos a las f:lo mármol y en 'marcha. Un 'ca- 

Esto es lo que pensamos mie'n- ocho de. la mañana a 'la 	omisara iii fué colocado en un coche' ú- 
tras vamos trasponiendo la pUer- primera.' Nadie, podrá "saber 	ni 	jebre. EL otro. en un simple nuco 
ta de entrada de la casa de. Cle- Imaginar siquiera' como vimos pa- remise , Hábían prohibido .d os  
mente Ros, que juntamente con su sar' esas .horas de angustia hasta la toches fúnebres porque scgiín dije- 

"hermano Norberto cayeron acribi- mañana; y con.'qu'e. ánimo fuimos :on 	podían 	limar 	la . atención. 
' 	. liados. por las balas asesinas , 

. él y: yo-a.' esa temprana cita. Dos ' nosotros ibamo 	detrás bien' cus- 
trágica noche del 10 de junio, en 

. horas estuvimos en la 'guardia, es- - :odiadoa'p 	cuatro. hombres sr- 
Lanús: Aqui están, 	recibléndonos, 

perando 'que &guien' nos atendiera, nados 	con ametraladoras. En .el, 
una mujer y una fliñita rubia. 
espigada de: seis años. Son la es- Por fin aalió 'el 'comisado e tasis- .menterbo, adonde Uegamos'a te-', 

tió 	n querer' hablar' únicamente ' ,e da :velócidad,, no se pudo: decir, ni pasa y la hijita del escribano Ole- 
mente' Braulio Ros. y Uenando.'la con 'el ':abusio.Pedi, Imploré, llóré, . 'quima el responso que' se. dice 
casa con su incontenible llanto' .,.. Cpero todo fu é en. vano.. Entonces 'los' ior todos 	muertos. . 	Dos.,días 
esa dolorosa mezcla de congoja y Intenté abrir la.puerta. Tres véces :despues, empleados de la Ppllcta 
sollozo que. únicamente s al e del ene 	tiré có'ntra ella. Yo' también pederal vinieron a deteñer 'a, mt 
corazón de una madre— la dulce quería sabér 'la -verdad. Grité coil inarido. Les dije que lo habían. 1 u- 
viejecita que a dos años de la ira- . 	la iuerza'de mi'desesperación,... y ' silado el 10 de junio y, forne ere- 
gedia vive dramátIcamente su Iii- me enteré,que los. haÑan fusilado .yeron, Y fueron al Registro. Civil 
rnenso dolor. Sus dos únicos hijos: a los dosA.mi mandó y a isi cii- ja 	cerc1orase 	de la 	defunción.-, 
cayeron aquella madrugada. ,' ñado.,E1 comisario. prometió' q u e qu1ere 	usted 	mayor. :isoriúps.i - . 

—Qué hubo aquel dia 9 de )ii. se nos'ezi'tregarian jos cadáveres... 'dad?  
nio, señora? 	. : 	—'Lo cumplió? 	- '.. . 	.. Este es el rélato fiel 	que 'sina 
.:-C'lelb.entt salió por la rnafiina -Rcciénei martes por la mata- mujer ha hécho con estrec?rtadz 5  

como de costunlbre, cap el beula- na y d'du 	trágic3 de.&m. ' 	bra 	tend' en brazos 
1 

'hljit.a. que en la edad de que to-' 
das los chicos siclien de milfiecas 
y de hadas, vIve famll1arada' ya 
con' la "palabra fusllunsinto y 
muerte,' Este 'es 'el relato' dramáti-
co que 'corrobora con" sus lágrimas 
ema madre doliente y' sufridá que 
ya no tiene lágrimas en sus ojos 
resecos q u e siji embardo sigue 
llorando sus 'dos sinicos 

-' Esta ea la presencia de dos buje-' 
res: madre y esposa, y de una iii-  
fia. De una' niñlta de seis añol que 
i'écuci-dn, al pnpá que la llevaba a 
pasear todos las, .mauiaoss ,por . las 
soleadas calles del . a10 y' que 
una mañana salió con mt,bcso pa-
ra 'nunca más volver... " 

Recordemos desde ya su nombre. 
Se flama Ana Maria Ros y tiene 
seis años. Algún diii, cuando sea - 
grande,. comprenderá hasta donde 
fueroe héroes esos hombres que as 

l)t\Tli LUGO ' ' 	,' , 	 llamaron Clemente y X-loi'berto Ros'. 



DOC'. 	FOTCG'RFI!$ E Ii'TORLACICN DE LOS DbS FILITAflE3 FUSILADOS EiÇ lA 
UNIDAD REGJONAL DE LANUS. Extraído del sem. "LINEA DURA" . 04-06-58. 

CAPITANH :'. 

JORGE M. COSTALES 
 RUIENTE! 

• Enla reseña de los trágicos sucesos de la 

rnadruada del lO de junio en la Unidad Regiç 

¡ial de Lanús hay qu tccordar al capitdn Jórgc 

Migl.Çisq1es, fusilado SIN DECETOI.E; 
ljUSIJ4MINT9.'Fué el segundo de los'qie ¡la-

marón.c leye!on :10•  quç calificaron corno "su-
incrio''iiniarsimo" y lo llevaron al paredón. «o 

---------------------- 

iJeespaldus..at p2lotón, se dió 'puelta se 

abrla camisa y gritó: "A MI ME MATAN DE 
'FEtTEt ¡TIRE, %'ALIE'NTE CAP1TAN!'. 

Hubo tzn instanté de indecisión en los ftite-

gran d tes el pelotón. Pero el capitán de Ámbog-
gio qie estaba' detrás; pistola en mcno, di su 
ordez "O le tiran o' los matr a ustedes". 'Y ti-
raron A, herpicameie entró en l hfstoria el 

norn&re del. cqpitán 'Jorge fl'guel. Costales. 



01 
0 	 : 
- 	 N 

1. 
o 	 o 

	

o 	 . 

(JC) 	 o C) 	 0._oo 	 °'• 

; itiwRhuu  fz 
o 

IL 	 oo o co o o 	cti i o 	U) 01 O O 000 Z u > < 0 

o JS o 
dio - 

c- 

E 2  

3- 
' 	-O.O-- ,_ 	°— 	

-• 2tfi 	 .o c 

cr  

- — 

tt 

91  
íD 

! 

a 
2 	 ,eEQa 

ra ciái 5Oo 

o 
—CP O 	 . 	•Oo. 

000:oO Q O 

Z 
 

ama

C0 	
o—to 

o 

• 	
t- 

' iz V " 

fi 5 
2  

0 

1 



DO. 	: Te::to ccet dr 	crdej-a de la duar cLcn 	fdraada Oi 

	

(ral. ua 	 cjue orde:a la forciáa de un censejb de 
Cr 	

1 	
L 

El  Tribunal de ,  / I*s Filmtos 

	

El 10 dej iAnio do 1956 el 	 4 	 - 

dii SENSACIONAL DOCIJMENTO DU 	
pone la creacion del Consejo 	 1 

	

de Guerra 1 EspeolaF para juz 	1 	

1 

gar a 108 insurrectos Duros ii 

fotocópia del seusacinal docu 

	

mente La or1en de guarnicion 	- ¡ 	r! c0V1'2 	P* ro r 
115 )14), 35 4. 3o 6. 

	

lleva el umero i 54 y consigna 	- 

	

la integracion del oprobioso 	 '° ae. 

	

tribunal que decidió]1o5 asesi . 	 .d. 
- 	 - - ]l-wcicw L o:r;jJO I'ZCiE m GUli 

	

natos de patriotas Sus compo 	 , .,• 	, , 	 ~ 	 o 
- 	 - 	

. 	 / 	- 	 i -  ¿.1 SS. 5. i fooh' 1*52 oSos, produciSo ro rst.. r,sornte26o 5 

	

nentes, algunos de elloa'ajusta- 	-' 	 tvt4oS.i .brorst,. y rtout.o 5 o 5tsb1reido do io IriS ,u10i 
Cd4lO 5., 1w.L1.eft tj.117 (.L.t2.) rl hltts,tor C,ntrll 

	

(los -a lo que establece feha. 	
:' 	

etlSt.r.•. ¡M. d 1$ G..rutCt do 	pu Sp y4t. 

.1. 	 -, Ii' 	 t1pOiI cientorneute el Cocugo. de Jus-  

• 	 • 	 ' 	.. çPrr .1 ÇOns.3r do Coucr' '11p00111 qur oi,t.onS 	lo. no5 
ticia Mi.litar, se pronunciaron' 	

.• 	 rj.,ci.,udo 

	

isor ,  la prision de los, inculpa 	 , 	 p,...io o sri .t,.o L s,iserl-to o lo • lo. 0r0.- 

	

dos Otros exigieron la pena de 	 1 DCO F '°t 1). 'DiS PItl2.0 t'iiTTb. 11 WJ )C1 
- 	 - 	 • 

 

D. %•r 	 D. :ur., 1 ; 1j.it rD9'5 r N cQ 

	

mucite Las opniones numeii. 	l 	
0110 1 51 C41ronel 2) t 'J '01  i C"153 U5)!T j 

	

camento osteuidas en un pla 	 •'t'flo  

beucdo conr-3o ip..ci, l Putsrl so tr2érnoplIJt5 i  Ita 

	

no de igualdad, determinaron 	-4 	
.. .',. 	 ), 	 Pri. 

	

qmen de  
, 
sempató a favor de la 	-...,. 	

.. 	 — 	. 
31 ID • 

	

muerte. 	 l- , 	 - 	 • -v•-,'-v'•• 5 

1 	 1' 	 sIl 	usr 

Texto de la Orden de 
uarnicio 

1 	
No. 54 

MINISTERIO I)-E JOJE1WITO 

DIRECTOR GEN-ERAL DE INSTITUTOS MILITARES. •  
Y.,.ETtT1tA GUAItNICION CAMPO DE MAYO  

CAMPO DE MAYO 10 de Junio de 1956 

1 'ORDEN DE GUARNICION No 54 
• 	

1OitAQON :»jz CONSEJO ESPECIAL DE GUERRA 

, Vistá la Ley Marla1 puesta en vigor por Detreto Ley dci diii 
de la-feha; habiéntioso pxoducklo en esta guarnición atvidades 
subvertvti y atento a lo cslaheedo en los artículos 33 y  '34 ciél 
Código de justca Militar (ILLM2), ci DirLctor General de mgi!-

lutas 1IilLrcs y Jefe de la Guarnición de Campo de Mayo: 
DISPONE:  

19 1  Çrea ci Consejo de Guerra Especial que ontknda en los 
• mencionados acontetlñiiento, en Lo relacona(10 con oficiales 

29 .— Designar priIonte del mismo al ouscrlpto, vocales a lo! 
coronolósi. FRANCISCO F. S. MENDEIJ, D. JOSE PABLO SPJ' 
IUTTODI MAURICIO GOMEZ, D. OMAR ANIBAL SALINAS, LS. 
JUAN JARLOS COItUJINI y D. CARLOS ANIBAL PERALTA, Fis-
cal al orOnc1 D. ARMANDO FAUSTINO R/EPETTO y Secretario 
al Capitán. (It, A.) - JULIO E. PATERSON TOLEDO. 

• 39 	J?1 Siejicionado Consejo Especal ajustarA su funciona- 
mieiitd -a las presczipcIones esiabkcidás en el artículo 3 del Trata-
do Primero del Código do Justicia Militér (R-.L.M2). 

Ii t 	 JUA? CARLOS LORIO 
General do Brigada 



	

ed!do de 	vestio±n del T.GraI SOiAilso1re los heoos 
ocurriiooeJ. 	de uio de l95.Iiiclte ]Jt cclete de lcs 
fclue eie c 	el II e 	 l r 

E;:trado del eric Ícc !IITt l5/O/5r, 

ELT1GENERALAN6E1 SOLARI, X (OMA'NDANIE EN JEFt DEL tJERC1TO RE(AI& EL CASTIGO DE LOS QUE 
ASÉSINARON A YALLf, 
PAOLIN 	

IRIGOYEN, CORTNES, C060RNO, IBAZETA, CARO, CAO 4 COSTA1ES, NORItGA, VID!LA, 

I 1 GARECCA, QUIROGA, COSTA, PU(HETII, R O J AS, RODRI6UEZ, Hermanos R O 55, MBEDRO, LUGO, 

	

1 	Y RODRIGUEZJ, CARRANZA, LIZASO, GARIBOITO y 1  BENAVIDEZ 
.4 

•Motivos de la pruenlaclon Solicita una Investigacion Sobre Reincorporaciones 	aaL re 

- - 
	. 	 . 	. 	ponsables 

axpresa.eI i.se. uenr-, ...... . 	. 	. .....- 	. 	ó 	 . '. . 	. 	. 	'.. 	- 	. . 
rtaidjrJg1rseaJaCáfl1arade, Ascens?s.y .Rtiros 	en 	el Ejercito, 	en .. Vwlacion 	. 
eoncienciasSeflores Repr:sen 	la 	Constitucion, 	Leyes 	y 	Reglamentos 	Militares 
Impulssdo por un dereCho y res- . 	. 	• 	 . 	 . 	 . V 	 neral ion MM5U1L DORREGO, 

paldOdo por sin mandatO' • . 	. 	El Teniente General D. Angel Solari ha presentado sendos inemonaleo a la Cam* tl 	Diputados . 	acaecido 	en 	plena 	época 	de 

.,si he elegido al Poder LegIs-ile la Nación, con fecha V del corriente, por los que peticiona una amplia investigación sobre los 	. 	nuestra organización 	nacional. 

ador como destinatario de este . 	: fusilamien to 	de ciuiladanos ci'ilei y militares ejecutados en Junio de 1956, por el primero, y una 	hoy, que se inicia el periodu 

mensaje, es 	en 	virtud 	del . ar- 	. 	 ...,................ 	del legitimo 	Gobierno 	Consti- 

ticulo 14• tie la 	
sobre violacion de la Constituclon Nacional, leyes y reglamentaciosm 	mllltare.en 	: tucional, yo afirmo que la San- 

gente, que me otorga el derecho 	reincorporacioneu, ascenbol y retiros, por el segundo. 	 . 
	4.. 
	. . 	 gre de los fusitadoa en le reb 

de peticionar. 	. 	 . 	: El Teniente General Angel Solari co un prestigiosojeFc del Ejército, que aparte de. haber alcan- 	llón de junio de 1956 no ha de 

.,Y oie respaldo el mandato 	o • 	 . 	 ' 	 .. 	 . 	 'coagularse 	jambo 	porque 	ello 

una sólida e irrefragable cdis. .... zad 	
la mas alta Jerarqula en ci escalafon castrense, fue tambien Comandantt enJde dci Ejercite 	nsarcar 	con su sojo tinte uiia 

ciencia en marcho. que oiñtetl- 	IIaIta 1952, en que a supedldo pasó a retiro. 	 4 . . 	 techa 	de 	remordimIento pae 

za la voluntad de sm pueblo'que 	instaurado el nuevo gobierno, iste jefe se ha presentade de inmediato al CongresoNacional, re- 	los asesinos y cc lagrimas pera 

ha vivido, entre el 13 de novleln- 	:.dnaisdo iuotica para lau víctimas de Junio de 1956, mediante el condigno caetio de los respon- 	los que lloraran una incalllica- 

bie ele 1055 y el 30 de abril de. . 	 • . 	 . 	. 	. 	 . 	 ble Inluaticis. 	Y hoy, 	malane 

1058, la hora crucial de lo. Re-- .4,ICLde loo traglcos sucesos, que han eotablecido un abismo de sangre en la Republoca, Irrepara- . 	, siempre 	el pueblo argentino, 

pública: jalonando 	una senda 	 1,)úe campeará en el correr de loo tiempoo, como la sombra de Dorrego portodo el país. 	• 01 que la opresión obllgó, a ca- 

dolorosa en su repecho histÓrl-.' 	sto -valiente y decidido del Tte. General Salan, como no podía ocr de otra nanera no ha me 	liar en la Isoca del dolor. cap.- 

cOcO)l p 5rCl1CfleSdeSaflgrede 	. 	feco en lallamada prensa urna, que 	n vano procura silenciar los hechos concretados en loo 	nobtdftd ver,edIctod: 

hol en verdaderos hItas sabra- 	P 	'dOl memoriales que a continuación, en ouo partes fundamentales, darnosaU.nocer a los !ec- 	hechos que, lncxorablc,ncn- 

dos que señalaran a las geneca 	toree de NORTE 	
) 	 te tcndrdn el sereno pero II 

cisnes del porvenir lo que ha 	1 	 1 	 plocoble Juicio de la hIstoria 

costado 	la 	exreslÓn de 	una 	TL 	G1 solar! oc fsisiló des 	DECRETO DE FUSILAMII.NTO) 	
Prosigue luego el 	recurrente 

Idea . 	 . 	puda de levantada lo. Ley Mar- 	. 	• 	Scilor Teniente Primero Don JORGE LEÓPOIMO I%'OR.IE- 	COiS 	eztçnsas 	consideraciones 

. 	Bolaclón de 103 hechon 	ciaI, y en todos los cases sIn co- 	GA (fusilado en Campo de Mayo e,s Za ,ngdrupacta del 11 	Juridicos. anaizardo 	caso 	por 

br 	lo 	oecaudes 	nslnionos de 	e julio. Decreto NP 10364). 	 . 	
COSO COfl abundantes citas, P 3- 

. . Despudo de abulidar en odIl-' 	.. Suniarl6s. • 	• 	. 	 . • 	señor Teniente Primero de Baedce Don .NEU'OR MARCE- 	
fliefldo de reilve iocail1 Icabl 

. (lsa consIderaciones, el TIc. oc- .: 	" 	hombree de gobierno que 	LO VIDELA .(JU5iludo 	Campo de Mayo en la madrups- 	 Aramburu ' 
	

ojs 
netol Solari pasa a relatar los 	rigieron los destInos del pais en 	, 	da del 11 do 	u;tio. Decreto rv 10.364)..... 1 	. 	 ue noienen psisto decompa- 
hechos del 10 de Eunto de 1956,.. aquelLos dios 	—prosigue— 	ci 	• , Señor Sub-O/icial Principal Don MIGUEL ARGEL PAOLI- 	. ración con ningún otro a travég 
poniendo en clara evidencia que. -  1) que se buscaban victimas pa- 	¡. 	(1USiOdOc; Ca1Jps de Mayo•gn la madrugada del 11 de 	. de la historia 	era finalizar 	1- 
se aplicó la pena móxima a cta 	ea Inmolas sa en,un atan o 	 IdO 10364) 	 dlendo 
dadanos civiles y on)Iltareo, 	odios, y 	rencores, 	demostraron 	- 	 . 	. 	 . 
la indispensable difusión de iai,', . oso haber alcanzado el progreso . - 

. 	.Senor Ssb-Of cml Principal Don ERNESTO 	ARECCA (Ii- 	10) Que el H. Congreso de la 

Ley,  Marcial docratada y cuan 	, moral como 	Jo 	atestiguan las 	
o en 	ts1lll  o 	yo en la sn 	raya a 	1 	e jUnio 	Nación disponga una exhausti 

do ya hitilia sido sofocado el al- 	normas de San Martin, ya que 	
re o ........... .............. 	 va investigación 	destinada 	a 

zamiento i estabais 'presos w1OO 	era ellos estuvo ausente la acre- 	 .Sargento Den HrJGO ELADIO QUIR9G4 (fusilado 	comprobar qVlen o quienes fue- 
rebeldes 	, 	 " 	.':na reflexión 'que Írsrsa el los- 	cii Céinpo de Mayo en la oiadru goda del JI:  de libio. De- 	ron los autores o coautores 	e 

Y lu que 	os peos. .xieesa el 	tinto brutal 	 creta NY 10364) 	 3 	 instigadores 	de 	los 	crimessrs 
e 	Sellar Sargento Ayudante Don ¡SAr/RO COSTA (fusiladO 	realizados en los diOs 9 nl 12 

• 	 11 iuJa'!,AaI el 	fl11 	 5 	 SiN DECRETO DL IUSILAMIENTO) 	 de junio de 1956 en les perso 

Dcspsós iLe otl'a.s coiisideracloneá, expresa eL alto Jefe del 	
e 	Señor Earpcnto Ayudante CarpIntero Don LIIIS'I'UCHETTI 	nas de Oficiales Superiores, Je- 

'Ejércltól °fto éiutetizsdr, H. Srs. Diputados la .iu.ocinta rclació'i 	
(fusilado SIN DIsIRLTO DE I USILAMIENIO). 	 , 	les, Oficiales, 	Sub-oflCiaiea 	y 

'de ls3 hechos, c(rcunst.sneias,requi.sitóa 'y 'Ju,sdanrentos legales 	e 
' .Señor .argcnto Manco Dais LUCIANO !&4IfS t P.OJAS (III- 	Ciudadanos por CI delito de re- 

'en los quc las autçridsdes del GObierflci,Prooisi000l de les Rdoolu- 	
ollado SIN DECRETO DO. FUSILAMIENTO. 	 helión, conts'arisndo lo expeesa- 

cNn ,Ütbcrtadora, Jundansentaron el Judilam.lente del siguiente 	. 	• 	Sçñor Cubo MÚSICO Don MIGUEL JOSE RÓDRIGUEZ ( fuL 	mente dispuesto por el arUcu- 

personal militar ¡i civil conocitto 	 ollado SIN DECRO.TO DL FUSIl AMII.fs'TO)t 	 lo 18 de la Constitución Nado 

e,Sefior.General ¿Le División (R)' Don: JUAI6,JOSL4  VALLE '(fu- 	' •. Señoreo .çJ rLaJiçti(ogjgn Ç,LEMENTS BRAULfÓ"JtOSS do'ñ. 	. nal. 	. 	':.. . 

atildé el 4tia '12 dé glossio SIN DEC&éTO DS5FpSIL,4M1RZ(.- 	 PRO l'ñ°ç1n159 	it 	len 	se 	Ii 	5
nea 

e 	Soler 
1 Lanas en la psadruiad6 dél dio LO de junio VII' DACJtETO 	5U1511'TO) 	 1 	 pólómtónto a pertonal dei 

DE FUSILAMIENTO) 	 • 	.Sclleres ciudadanos dais 	VICENTE RODRk1JIEZ  don 	Ijérclta y Clvilés y si él Litado 

• 	Señor Coronel Don' '.4LCIBIADES •' EDUARDO:' C'ORTINEZ . 	
COLAS CARRANZA, clon CARLOS ALAERrOI'LZZASO, dan. 	decreto SuC firmado con' dote- 

(fusilado en' Campo de Mayo esa la madrugada del dio 15 	-' 	FRANCISCO' GAR1BOTTO y cLon REINALI0J' BENAVIDEZ', 	lactan a' la rebelión o después 

d.c 'junio 	Decr8'Lo de'fusilamtenio No 10364) 	
•, 	........(fu.siioctos en Sois Martin o Florida en la tnitugada del 50 	' de lsaberoe producido 	esta. 

• 	 "- 	de junio, por órden riel Jefe de la Palie-la de tg !J'roe. de Bac-' 
• 	Señor Coronel (It) Dala. OSCAR LORENZO C000RNO (fu- 	. 	nos Aires, a cuya disposicicisa se cci cocsirasli'lLeYO de sude- ' 	30) Se epiique la más 'severa 

fl:cretN9'1O364 	
e. 	, 	acto, 	- oc eNsilO d 	sznip.. 	- 	tención a las 2 	horas aproximada;necstp de(Nia 9 	jnio,- 	panalided' a 	los 	responsabie 

• 	Señor Coronel (It) Don RICARDO S. IBAZETA (fusilado 	
¡'YO L.USTE DECRETO DC FUSILAMIENTO)3 	 par 

Campo de Mayo en les nsadrv goda del dio 11 de junio De 	a.xpresa luegs el Tte Genes'cl 	conducta 	'Pelo st —prosigue 	a) Haber violado la Cosistitu 

creta ¡Jo 10 364) 	 Solad 	que 	no es proposito ele 	— 	estile ¶1'eniiil.e 	General 	ción vigente en su árt 10 

• 	Señor Capitdsl Don ELOY LUIS CAllO (ju,silact,o en Campo 	este Petitorio hacer una deten- 	'Ciudadano, rné:1resento ante la 	- 	b) Bor haber hecho prevale- 

de Mayo en la madrugada-dei dto11..de junio-Decrdio NY 	sa nl juzgar a DIEZ Y SEIS sol-. 	H. C. de Dipul&dgs del Gobios 	cer el Instinto, por sobro 

10 364) 	1 	 dados y N1.JEVS Civiles que cci 	no Conutttuçioi)Kl recién asumi 	Ja Ley Fundamental 	que 

• 	Señor Cupitdn Don -  'DARD0"IsVESTOI2 ¿MIdO' (fusilado en - 	motaron sus vifiis por tina idea, 	do, para panq,8,p manifiesto la 	- rige los destinos del paco; 

'Campo cee Mayo cci I4neactrégada del 11é, junio. Decreto 	dOrIa 	o 	equivocada. SS A LA 	iiegaildad de )ó 5  referidos Cual- 	e) Por haber sentado un pre- 

Ns 18 364) 	 HISTOB,SA Y EXOLUSIVAMEN 	lansientos ejétseltsdos segura e 	cedente que 	mancha 	1 

e 	Señor Capiistll (Sl) Doe JORGE li!IGUEL COSTALES (fil 	TE A LA HISTORIA a la que 	notarlo el mareen  de toda nec 	tesdiclón y la hlstorii de 

suado en LanaS ea la madrugada del dio LO de junio SIN 	queda reoerv5do el )uicio de esa 	ma constitcleléii.l 'y juridlca 	y 	la RepubliCe 
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EN nombre de Peron y del Puebfo 4e la Patria, el Comando Tac. 
fico Nacional realiara un solemne acto de recordocion a lo 	martirés 
de 	9 de jimio 	(inico acto oficial de Mo''imiepto, 	omenzara, u 
10 ce la mane, en que se depositaran ofrendas florales cii lo 	ce 4. 

menterios donde reposan nuestros gloriosos caidos Çompenchados de 
la historica justicia que entroia este homenaje, pos haremos presen- 

fr 	
/ tes en los ¿onieqterios de Qfrvos, donda 

reposq el Grcit 	Valle, y en los de La. 
- 	r A LOS MILI iARt.S 

nus, La PlataS, Boulogne y Chacata A 
los 1630, se oficiaro una soJempernis 

r Y CIVILES en la Iglesia CriSto Rey, de Lflus 
1L te, calle'TucumonT239l, a la que 

Z3 	L J 	It! D 	'U"O tiran invitados especialmente, familia 
res de las victimas 

fNVITAMOS al homeni Todo eV Pueb'o tftbutora este borne 
je 	que el Peronisnu 

1 cndira a sus imettOS 
naje, unidocomo siempre y como 
pro convocados por 	us deiicres pçro 

junio4  a quiehes, partitt 
del movimiento pci 

nists 	Hombres y mu;eres del Movi- 

liheraciou 4  ]uchaon wu17 
miento ettaran prçsentes en la iccoi. 
dacion de quienes rindieron suS 'vdos 

(o a los caidosi Los mi1i en holocausto, de quienes fueron asesi- 
tates y civiles quC pade.& 
icron• las largas carceles nados por lo 	irios d 	uno tirania 

... 
d 	la Tirania o la rije 

. •: 	............... 	. 	. 
animada .aeun pavoroso odie al Pueblo; 

WN 

(çhL4  .1,, p4 nuestro zentrflieflta, 4e nuastr 	vc*erai 
uÇI 

dos! Nos cguodaj nuestros 
, djuno' 	1 r' 
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T ' P E R OLN 
'Á11tuo lJ:

olicio . ligio- 	I'RFSE\TE 1111 GENE. 
• ..,oqonquo.honraremos.1a IIÁ.L!, seráe1guto quevibra-

.nichioria,,dp Jás fusilados so i -  en cada corazón. Campar-
oiá Ja toz de.Prón, en la grw tiremos COil él Ja •CIflOCiÓ del 
hación(le's.ulcn6aje. por los homenaje dL Pueblo a quiç 

• caídós .;1e.' juuUo.' Sentirdmo.s nes se inmolaron por su cau 
Eíd. 	a nosotros.' sa, por verJa nuevament'libre 

perimetaremos la emoción uucvau'eiao, camino hacia su 

	

de su pcse.ncia,icomo toda vez 	grandeza. 

	

qtie eL Te9t io nos congre- 	Compartiremos con él dei 
• galia !ia ..atks y plazas. des. 	homenaj que alcanzaró la 
hordabndpiieblo. , 	inaguitwl 'de loda xjrción 

	

'Ei 4ra[. '1ie- y is iéro 	t'eronista. 

	

que cot.z.é1 cayron, 'jamás Se 	"Qu'remos.quc• cesen la. per-. 
• rán"oisidujos',, ni ',ediniidr 1 ecución. y el rnlio;.' qíke sc;re.s-

gratitud il&1dbenio a. Jus 13cteil 105 derechos. de ¡ok, ha-
diulo4 Coiu no será oi,:idüdo mudes, que nó se trabe la'li 
niugunç dé os que millaron lwriad de los iudadano.ç parsi 

.tnuerLe V Q1,1 1*ron cii recios. cXprf'flr sus ideas, coronar. sn. 
€ilia.ç 	torturas dcfendicndn • cantos, elegir sus gobernant. 
!oszdealc's roit'imidicadores d'l 	\ ¿ida ¡)Odrsí irnpedjr que con- 
l'eronisiuo.'-Todos dllos'• esta- 	qizisf ¿'zuos es tos objetivos, 
z-in perpiaizenteniciite en. n.us- • 	menos los pelotones d1 

1rorecucrdo, re.14'nlphmnde, 	'i"''" '---ha dicho Perón 
sit ejemplo - viril las fziera. 	•--- 	nosotros, que hacemos d 

- iaçota.ble.ç del Movimiento". - .9US pala1rai una razón do 

	

Son palabras de Peróu. Pa- 	lieja, rprcsure1nos hbreuieute 

	

labras que nirenjos.. conio' 	 SCIItU1IICfflOF, imidos, 
viva voz,.uniéndono5  Uil iewpizulos. por el dolor y Ja 1w 
'-.oliéndoiios. la fuerza 	 ella- 
íú!)1¿ ijue ¿io}jemos - ofrecrrlc 
como corolario 'de su litnica 
lucha par1j'atria y e) Puebki. 

• hscuchnq1dIo 'nos sentireniji; 
tan .ccicapo. i ¿-l'como en 
fechas eh çras n drainil tira: 

• ¿Inc reiran ' el 'hitoriaj • tic1 
• • I'(rOflj 1). 	 - 
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"Eni-ni casa de noche parecía que andaba el diablo por el olor a azúfre. Los 
finados padres míos me decían: «Qué carajo andás haciendo?». Me acuerd o  
que cuando llegaba a la madrugada veía por la ventana en la pieza de u -ii vieJ 
ja siempre una vela prendida. Aunque le prendía una vela a Evita yó sé que la 
prendía también por nosotros." [Roberto Miguelez] 

Dicen que se ponía en una caja de fósforos un pucho encendido, corto, y 
para que no se apagara, unos cuantos fósforos incrustados. Cuando el pucho 
se iba consumiendo la mecha se prendía y se conectaba con el detonante que 
estaba en el explosivo. Se calculaba cuánto tardaba para ver dónde se podía 
colocar y evitar víctimas. Algunos ponían  un espiral y  loataban a la mecha. 

Según los relatos, antes de entregarle aun compañero una bomba, el dis-
positiVO se había probado unas cuatro- o cinco veces y se tomaban los tiem-
pos para sacar después un promedio. Podían tardar un minuto y medo, dos, 
o uno, por ejemplo, y eso les permitía sacar un promedio bastante apróxima-
do, çon lo que se le daba seguridad al, compañero que lo colocaba y le adver-
tían cuál era el margen que tenía. En algunos casos era matemático, porque 
había lugares donde se tenía el tiempo justo. Algunos dispositivos parecían 
hechos de relojería. 

Los militantes que se jugaban la vida poniendo caños dicen que nadie les 
enseñó y que aprendieron probando "con responsabilidad porque había en 
juego vidas humanas, así que nunca estaba conforme con las pruebas que ha-
cía y me pasaba noches y  noches interminables probando y  probando. Y 
cuando le daba una bomba a un compañero, me quedaba con la seguridad de 
que había hecho todo lo que humanamente se podía para asegurarle al com-
pañero que iba a ser como uno le dijo. .Yo les demostraba poniendo los canu-
tos pero sin la mecha, la diferencia que hábía entre un papel y otro, la dife-
rencia que había entre un frasquito con más o menos ácido, la diferencia que 
había si uno lo ponía en un lugar alto o un lugar bajo y más frío. Así que eso 
era parte de una responsabilidad que tenía. Después veíamos la técnica de có-
mo se colocaba, porque a veces no había más que un minuto para irse, no pa-
ra colocarlo, porque para eso apenas había unos segundos. Iba a Capital y a 
zona norte para enseñarles a otros compañeros. No me gustaba explicar mu-
cho por temor a que fueran irresponsables. Solíamos estar en los bares con 
las bombas envueltas como paquetes de masas, atadas con un hilito y papeles 
de colores. Yo le marcaba un lugar del paquete donde tenía que romper por-
que ahí estaba el canuto. Etrtonces había que llevar el frasquito con.tapita de 

goma en el bolsillo de la camisa, por ejemplo. Recuerdo que las enfermeras 
del «Evita» nos juntaban los frascos. Cuando el compañero llegaba al lugar y 
apreciaba que estaban dadas las condiciones, rompía el papel, invertía el fras-
co para abajo y el tubito entraba a presión. Algunas veces pasó que los comL 
pañeros se ponían nerviosos y como el tubo entraba muy jústo, hacían fuerza 
y rompían el papel al ponerlo y, cuando lo daban vuelta, se encendía. Ahía 
tiraba y  salía rajando. Por lo general siempre iban dos, el de adelante iba mi-
rando y el de atrás con el paquetito. En otros objetivos podían participar más 
coinpañeros como campanas. Se disfrazaban de albañiles, iban con baldes." 
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Los compañeros, entonces, piden un minuto. El grupo de policías sale para comer 
caminando a paso lento, cargados con los explosivos, los compañeros llegan casi has-
ta la puerta de la brigada. Todo había sido calculado. Sorpresivamente, el jefe de ca-
ile se detiene y señala algo del edificio. Dos de los agentes de civil se desprenden del 
grupo y dando la vuelta regresan. Era una locura continuar con la voladura. Están 
apenas a unos metros de., la puerta pero sigue1 de largo .çin detenerse 

- Y dónde pongo yo ahora estas latas, hermano? -me dice mi compañero cuando 
nos juntamos señalando la lota de nafta de dieciocho litros y el tarro de aceite Coci-: 

nero de cinco. 
-Y.. no sé, llevátelos a tu casa. Mañana lo intentamos de nuevo -replico. 

Su casa queda al fondo de un pasillo y no tiene la llave de la puerta de entra-, 
da. La familia con la que vie suele dejársela detrás de la puerta y, cuando llega, - 
la descuelga metiendo el brazo por una ventanita. Esa noche, con los nervios, iii-

tenta agarrar la llave y  se le cae. 'Entonces lleva los tachos a la vereda y los pone 
junto con los de la basura para disimulai: Desesperado llama tirando piedritas a si 
casa, la del fondo. Alcabo de media hora le abren y entra, se acuesta, espera que to-
dos estén dormidos y sale a buscar los tairos rogando que el camión de la basura no 

hubiera pasado. 
La cosa hábía quedado clara. Había que esperar el monento oportuno no sólo pa- 

ra poner la bomba sino para que el estallido escarmentara a fondo a los 'patas ne-
gros". Había que meter fuego en la Brigada de Investigaciones. - 

La noche siguiente, lapatreulla sale a hacer razzia buscando lasemanaly algo más 
.pbrqne están aburridos. Después de dar unas vueltas el colectivo regresa llenito. Aho-
ra sólo es cuestión de calcular el tiempo justo para encontrarlos bien ocupados... 

Don Alberto vive enfrente de la Brigada de Lanús. Como sijiiera una gigantes-

ca pantalla detelevisión, su ventana s
e encendía todas las noches con los vaivenes de 

sus vecinos. Había visto de todo un poco. Hacía unos días habían entrado a unos mu-
chachos maniatados y a los empujone.. Se escuchaban quejidos de dolar y gritos. No 
los había visto salir todávía. Justo en ese momento, don Alberto ve cómo bajan a las 
chicas del colectivo y las meten adentro. Le pareció ver a una nueva, nzuy bonita con 
una pollerita azul... El "gayipín" Sánchez la había visto primero y les hizo una se-
ña. Nadie se la iba a disputar al gordo. Cuando se bajó del colectivo le puso dos dedos 
en pinza sobre la nuca y la hizo caminar despacito para adentro. - 

- Te parece ahora? 
-Cuánto tiempo tenemos?  

-Che, viejo, no sé. ¡Penstí vos! 
-No puedo pensai: ¡Qué sé yo, hermano! Como no pagan... ¡Todo gratis viejo, me- 

jor que si ji4eran un "ochocuarenta"!A lo mejor estamos toda la noche acá. Escuchá... 

• en veinte, 	y acordate que tenés quince segundos para rajar.- 
¡Bum! La puerta voló por el aire. ¡Bum! ¡Bum! ;Bunz! Don Alberto no alcan- 

zó a taparse la cara y el vidrio de la ventana le estqlló en mil pedazos. Del camión 
de vino que estaba estacionado en la esquina volaban las botellas en astillas por el 

aire. 
-1Este Sánchez me las va a pagar! --murmnraba desconsolado el viejo en el piso. 

¡Hijo de puta! ¡Explotando granadas para hacerse el piola con la minita!- 
Sánchez veía pero no lo podía creer. 
Del camión no quedó una botella saa y  las chicas salieron corriendo desnudas a 

la calle.  

"Se sabía que en la Brigada de Investigaciones de Lanús torturaban con te-
rrible brutalidad a compañeros que traían del interior dçl país. Una vez, unos 
'compañeros pusieron una bomba aprovechando que estaban con unas.chicas. 
¡Nadie creyó que eran los comandos! ¿Cómo iban a poner una bomba en la 
puerta de la Brigada? ¡Los echaron 'a todos!" [Roberto Miguelez] 



Deo 	Ej eni'ios del. j:roozieo de- r 	ific.aci6n eiii6lica imjulada 
DQr la Re-aistencia peroista, a trave del cual 'u€ron 

cana. ruyeido uua idert icaçJ per au OdUe-StC• 
E:dtraído de '.L SO PAC". 22 /04/51-,. 

jiNCESIN1ESTRO D E 3  MESES 
Lo que An-u: nció y lo que Hizo la Dictadu' r- 
SE

a  
 flIJOi • 	 : • . 

N II 	V 	' Y 	'd 	
SE DIJO, 	 i. 

o 	abra 	encedores ni 	enci os . 	 . 	 .. 	 . 	 .. 	 , • 	. , . 

. 

4o; 	 pu. 
: Cónservareynos 1asÇonquzstas . 

	

condeadosaUerte 	

' 

s~<')" ciales ¿'le iL TFd,ajadoies -, 

vil  
:MILES de personas y enUdades económicas fueron interdictas y ' 	 • 	 ' sr 	 - 	 ' 

dieraiiar1aS. que la propIa 'Justicia' de la dlctadura pu - 	
, • 	y 	as Spe'ra reinos conde  

1IrILEs de trabajadores indefensos lueron masacrados. en las ca- 	DESUCON de los sindicatos y 'e la C. G. ' 	de clinia de vioeneia social vigente en ae rela- 
.1 1. lles de Roario en e Gran Buenos Aires y otros centros de tra- 	 s • . 	 • 	

eones de i C'aSe obrera ' a clase 'irhilegiada. 

.bajo çor querer ser leales con Perón y con EYita. . 	 JNTERVENCION militar en todaslas organiza 	' 	e 	. 
. 	 . 	 - r - 	: 	clenes de trabajadores,, mpidenóo su auto 	J)ESPVS e haber agitado la ingerencia de 

: 	 de civiles jefes, o ficiales y subofl1es h&oes de 	tmt50 paro elegr libremente sus I)rOPli&,_, rzL Perón en la organzacion obrera la dictadu 

	

la resistencia, fueron !UsIlados em ploceso, ensanjrentando las 	
duigente. 	• 	 -. ,. 	 :1 

nobles paginas de la historia patria y enlutando miflones de mag- , , 1NHAU1TACION civil de miles de d1xigente 	aitte, ;en íorm de Coxnsion ¿dinínistra- 
nificos hogares argentinos que tiaman justicia. 	- 	

. 	O 	 obreros ypereecuslón implacable de cu)qu1t4 dora Pmiona),, que tiene elobjeto de desatar ,  4 
- 	 - 	 expresión publica de la voluntad de las 1na5as9 Iaanarqusa v la violencia en ti seno de lot ira-. - 

 UN Inmenso estercolero moral fué puesto en movimiento por el o D'OS en masa, bambrearniento, deatruc 

	

aparato de la dictadura para desprestigiar al Lider de la Re- 	ción de los servicios sociales y bospLta1arioS 	veclaándooede5 indudable malestar económico de 
J.:volución Nacional, la Inmortal Evita y a decenasde ciudadanos : 	paralización de las jubilaciones. y monstruosa re- la clase brera. e Impedir a toda costa la argo- 4 

'dque cometieron el crimen de ser leales ,  a la patrl soberana. A 	duccton del nlyl de vsda de los asalasiados. 	nlaació kmocratica de los sindicatos y la a. 
• Ii embra decae Inmundo lodazal fueron arbltrariamentó despo- R°° de la insolencia patronóÇi'i época "coun 

jados de Sus bienes particulares, Suen Perón y otros ciudadanos 	de la oligarqula y el in,perialismo,y creación no constibiocionaL .- 

que sirvieron a la lucha de la liberación patria 	— 

- SE DIJDI - 
-' 	 : 	- - 	 . -, 	 , 	 de continuar exportando carne qetsebras / parolisis 	

- GASTOS escandalosas de ms 
'- - fr - 	 - 	 -- 	 - 	 - 	

en un volumen apreciable y an- r4 Z lic desocupación dceszae 

- 	 - - - 	- '-,-.) 	-. -. 	---.•• 	- - ;.'-- te ta perspectiva inminente de d 	de t7abajadr' - 	 abultedaioues i1atar 
r 	Restableere7,ibs lai LLberkld 	 ' a— . 

± 	de Frens y de Opinioi 	t'SPANTOSO 	cmiento I?JM 	tenor, entre las cuales aira 

	

ENTENAREg de raPes de barios.. de la soberama eoetimsó 'inuarnsaea 	' del costo de la vida qUC peeoi qeiicgrovard .Zd pn i0s,  que rnvestlar le 'que tarisuarne 
? 	qUe zeflejeban & pensamiento de, por la dictadura al eeryicio de loo lo. - dentro-del corriente anO sn- de 	 aquiles -qie es 

yotie nacional liegilleada, tue - , taleees de le oligarqisia j del tinpe-  ncfrd caracteres dramdtscJs. 2us- pri?a' f'hombu52tbla 	oh'iiPrjm1na1es obiaIlwj5e elüelaur 
pr 	1-- 	44 	 ctendo -f,npostble la paz eoctizl 	 ropa ó4!6ieobr1 	a 

	

ECE?s45 da redactare, y directo- que exige la supervivencia del nuestra- v.dlstenoIajnds,4rial 	carnee e 	er 	ser iii. 

1 	ocadeni de diarios y rs 	res di poslédieto e,çjta apa- gobierno constttucioma .eurgIcXo yormabton -nec ,nercaao zegm t pesiblesu perainenstaen tierra 
diosa tUIs pensamiento rotaba 	torr0, Cusma enCOreCiadO procese 	el aa de febreros.. 	 la ocu 06 dç-tOs iroduct's americana0 	-. 	— 

simlÍoeznado. al  ,ervleio de en ea 	u*, ve)alo. 1  persrguidsO, baciencia 	- 	 -  ladIs ibts y a ¿mposlbils 	 - 
QV55Ibe oc la coSqulala impasible rs existencia 	 GUDIZÁCION del malestdt dad de aÑenuf a elemental 	SE'VliOt - 	 -' 

--' 	 i'o- --'t-  ' 	 • ' 	 ° industrial y mercantil ema equilibrio sótial que exige lis re 	 -, 	 - — 

SE DIJO TJ1 	 — 	 pujado Acoja un proceso de cuperaciófl liaclonal. - 	 IBA A IIESTABLECER Et LZ -.. 	 ES. 

	

FSECONSTRU1RkMOS 1I'ECONOMIfDESQUICIADÁ POR 	SE DIJOi.. 	 ¡ '1! PIRITU  
OSCOS 	%'CSOTTIOSA"rstO 	• • -.l 	 _____ -.------------------- -• 	 - l• 	' /' 	-s --i.-- "-. 	- 	 - 

- 	

- 	IJUULaitclU susniiialuu Sir. Lg.ruc ,- - 	
- 	 vAaoiuzAaat1os EL PESO Y 	 LOS DESFILgAEROS •- 	OlEBISTA DE -PRONJ- 

• SAQUEO deles reserves de oro 	XPORTACION acelerada de 	 DE L ADMINISTRACiÓN EEONl6'Ç& 	
- 	

FUERZAS ormadcis es- 

• 	
-- y dióisaé qué tente di Bfl- 	carne regalada con destino 	DUINA del valor dulSItlte del peso go ti aserrada kit.eTlor. 	

- 	 tan desquiciados n su 

co CóntraL - 	 - al mercado cte la Gran Brete- 
 a' 	 * e e 	 • - 	 - disciplina ry en el respeto a 

	

ll, que no ha asqueado 500 	CATA51rc0 resultado di su desvalSz 	 es- 	las instituciones •gubernamen. 

	

-icl crédito di- millones (te dólares en loo 30 	tener, hiriendo que la masir palie d* 	 . tees..Unprniundoadsacomou- 

	

logtadd cr' vdóscs 	e Infamia iiacíona' 	 robiaria sus cuadros, por los annieneque  
- iBn- m 	exterior y Dtseapztalszación del Stock go- 	 - 	los abusos y loe veiáznenes, 

su translormsciói-i en deuda nadero en base a la incontrola- 	AtO1NTO lncenusimil de loo restos de la fuereis ,fldas de la nepresloil 	croo la drcldura ha cometIdo 
pública, colocando a la Arpen - 	a-a matanza ae vientres, que 	antlnrional. Centenares de millones de pesar ins'iidanon los apateloteos 	 '° 	 d 
tina en la lisis de los tnsoh -en- 	eolcct al psis en sus prdzfmos 	neiacorI,oraCisues. 	

- 

-. c -- ro o 	usccma as. 

tas y morosos. 	 ,rcs anos, en Ja imp5ibiIiaad 	turndor dci pueblo, es esa pCqUeils muestra. 
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la más ininima duda respecto de lo que afir-
mamos, transcribimos una declaración firma-
da por los padres de los alumnos de'.la es-
buda 44, constituidos en sociedad cooperado-
ra. Esta, declaración, fué elevada a la. asam-
blea de padres de alumnos efectuada el 19 de 
mayo últluio  

"A la Honorable Asamblea: Los que sus-
criben, miembros de la Aoeiación Coopera-
dora de la Esquela 1l' 44, presentan ante 
esta asamblea; la renuncla de sus cargos. 
Motiva duestra' actitud' el hecho de haber 
reasumido Bus funciones de director de la 
escuela çl.señor Moisés Blumeiskranz, a quien 
consideramos mi fervle,te admirador de la 
dictadura ;que ,azotó nuestra patria y que, 
después de haber sido derrocada aquélla pro-
fesa aun ideas antidemocráticas, puestas de 
manlfiestq- con, su resistencia a cumplir un 
decreto fundamental del movimiento libera-
dor déjando Intacto -en los muros de esta es-
cuela una mayólica que representaba un smi-
bolo de la tilasjfa, que varios meses después' 
de la Revolución Llbetadora debió ser des-
truIda por orden de la entonces directo,-a iii-
terin,a. Y a pesar de que abundan angumen-
tos que justifican nuestra apreciación, no 
creemos necesario extendernos más allá de 
este hecho, suflcietnemente revelador de una 
deCafortunada poiclón, Ideológica. Lo contra-
rio aería'hacer demasiado extensa siuestra ex-
posición, que deseamos sea lo más escueta 
posible; Para noSotros, imbuidos deeneroso 
Ideal democrático, qué nqs inculcaran desde' 
nuestros; primeros' año, vl'tuosos maestros" 
de la verdadera escuela argentin creemos 
ser lealçs con nuestras propiaB convicciones 
al asumir esta actitud, ya que dudamos que 
quien intoxicó a nuestros hijos con. dóctrinas 
totalitarias,' 'poniendo: en "esa tarea más em-
peño que el que podria constatarse obligato-
rio en aquellas tristes circunstancias, pueda 
Infundir en'ellos el amor por la virtud y por 
nuestras más puras tradiciones democráticas. 
Fundamentados es. estos conceptos es que 
hacemçs la renuncia de los cargos con que 
fuimos honrados en, su oportunidad'. 

Firjnaw al pie: José Fontanella, Cas-los 
Parada, José Çl)Icre, Argentino' Paul, José 
iliedlna, Alonso Alvarez, Luis P. Fernández, 
Luis Bernal, Antonio, Boyet, Javier M. Mi-
randa".  

ARGEI'T INÁ1 !. 
30/07/57. 

DOC 	Ejéi"plos de la cempa a cultural de "DesferoiilzEclón" cte le socie- 
dad, impulsada por.la Revolución I4bertadora: En una escuéJ.a de 
I.aniis-arriba-(extraído del diario "La Ciudad" de lanh5s.31/05/57.) 
Y(abajo)ls, compra y quema da prensa de la Resistencia.extraído de 

jInaiØilol: 
44 .. 

Eti nuestra edición del 29 tle febrero de 
1956 publicamos un comentario titulado "Hay 
que desperonizar la escuela 14 de Remedio's 
(le Escalada" cuya parte principal (leclamos 
lo siguiente: 

'La obra desperonizaujón no se cumplirá a 
fondo si no se adoptan medidas para evitar 

"que nuestros niños estén a merced de las 
influencias de quienes fueron activistas del 
pai-onisnio en SUS expresiones más grates-

"cas. 
Un viejo amigo y asiduo lector nuestro, 

nos ha hecho llegar una serIe de denuncias 
"que no vacilamos en dar a piblicldad, con 
11 el fin de que el pueblo sepa la verdad y 
"las autoridadés tomen las medidas corres-
"pon.die.ntes que la situación actual aconseja. 

El directoi- de la Escuela NQ 44, Cristóbal 
"Colón, ubicada en la calle Manuel Castro 

2760, Escalada, señor Blumenki'anz, es un 
peronista hecho y derecho. Siempre tuvo 

"conflictos con la Comisión Cooperadora a la 
"que obligó a gastar fondos propios para 

construir pedestales donde se colocaron los 
bustos (le 'él" y de "ella" en plena época 
de euforia. Los bustos fueron conseguidos 

" en la MunIcipalidad con la intervenclónde 
un diputado provincial y un odontólogo 
local. 

E'htre las "hazañas" que se le conocen al 
señor Blumenkranz se destaca s,i' actitud 

"Insólita durante los dramáticos dias de iu 
junio de 1955. En efecto,'cuando loi padres 
se presentaron a' retirar us 'hijos de la es-

'cuela, alarmados por lós'hecliós graves del 
,lía, este ferviente peronista les manifestó 

"que sin orded' de la C.G.T., los niños no po-
dían, salir y así los retuvp junto cón las 

"maestras 'y ante la indignación de los pa-
"dres., 

Según se nos; afirma, 'este revolucIonarIo 
"disfrazado llegó a la escuéla 44 luego de 
"habórseles instruIdo un sumario porla ac-: 

tuación en otro colegio y no faltan quienes 
le (onoceq amlstadesAentr los aliancistas; 

'de.Escalada,  
' Actualmente el señor. Blumenkranz Éutk 
"maniobrando pal-a dprestigiar a la ante-
"ríos' cooperadora y trata de formar úna nue-
"va que le responda totalmente. 

rfo(lo  esto deciamos el 29 de febrero de 
1956. Con postarioriclacl el señor Blumenkrauz 
publicó una "solicitada' contra el l)irector de 
LA CIUDAD a la que contestamos en nuetra 
edición del 30 de abril de 0956, es decir hace 
nn alio. Supimos' luego que el señor Blume-
kranz 'rué separado del cargo y no nos ocu-
pamos más de él pues, a pesar de todo, no 
se trataba sino de uno más entre los jerarcas 
naziperonistas que cubi-léron de verguenza y 
sufrimiento a la' República. 

Pei'o, he aquí que, por 'la lectura de un co-
lego local nos entei-amos que este siniestro 
personaje ha sido repuesto en el cargo pese 
a. las protestas de lós padres de los alumnos. 
Qué influencias pudo mover est.e camaleón? 

¿Acaso fué ayudado 'por el reverendo nazi-
racista padre Casanova? ¿O se trata de una 
'gauchada" de la señora Mlnist,ra (le Educa-
ciÓn de la Provincia, que hace poco hizo ges-
tiones para implantas- la enseñanza religiosa 
en )as escuelas? 

Es1$or11s's0n realmente desconcertakiteSran.pronto se 1ana' 
'-!:cóu todo".lcontra nuestras humanidades, en espectaculares :  ac-

clonés.dq 
. 
comandos como salen por esas calles 'de Dios empeñados .en' 

1l11jtatea teadiente a favorecernos econónilcamente. ' 
'Porque no de otra manera puede calilicarse' la novisima estra-

'tegiaeuipleada últimamente, suponemos quá tras prolongados y noc-
- 'tivagasreuxi1ones. Ea efeetO; sabemos positivataente que grupitos de. 

'gor11itas" 1:recorren los puestos de vCnta 'de periódicos y adqulereit-
la alidá¿V'dé'ejemf>lares de PALABRA ARGENTINA, —"poniéndose' 

- -con su' importe respectivo, desde luego— dedicándose luego P. la ta, 

', 	

' 
- reade destruirlos para evitar, segün aseguran, se "envenene al :pue : - 

blo?emploando métodos inquIsitoriales, rasgan nuestras páginas 
y lüego lasomet a .a'.acci6n del fuego. Dentro de la menta1ldad,, 
gorila, idichn  accionar conligura un señalado aporte al plan "demo 
cratizante" dél gobierno de facto", que estamos seguros, premiará a 
muchoir de 'los' 'incendiar1os' de' ideas con misiones al exterior, es 

'pléndidamente Yreniune~ y'eon";Á coeficientes que permita a los: 
"esforzados" ,revolucionarlos codearse con la ollgarquf,a de allende los 
mares y ri 'todo cuanto de "bien" circule por los.centros mundanos. 
del: viejo mundo.  

Mientras tanto, cabe preguntarles a los "gorilacos" que tanto se, 
"preocupan" por la, salud 'del- pueblo, si' en algún Instan

,
te 'repudiaron 

las persecuc1one los encarcelamientos, las acciones . "desiderlanas". 
de la provincia 1  de Buenos - Aires, los fusilamientos, los crImene de 

'José León Suárez, los de Lanús, Avellaneda, etc., sucesos que, enten-' 
demos,'representan "alguna peligrosidad 'para el pueblo, 'que: 
la dilusin de nuestra prédica.  
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aniversario dci dcrrocarnicno del gobierno Lcronista 

• COMO P1EÑSA ' coMo PIÉÑ.S.AI 

EL TOTALITARISMO L A L 11 IR R_7,A.  D 
Queremos 	libertad 	en. la  ,enseñaaza, 	pei'o 

Querernos 	libertad 	en 	la 	enselianza 	para. 
los veinte millones de argentinos. 

tan sólo 	paia nosotros. -, 
(Respeto por la libertad de los padres 

(Monopolio estatal). 	 . y de 	las instituciones. Nacione5 Uni- 
das, . 1/dic./1948), 

Queremos todas 	las 	libertades 	y tarn'bíén Queremos 	todas las libertades 	y 	tam.biéí 
la de enseñanza, pero no para las -escuelas la de 	ensefianza; 	asf tendremos 	cón 	ella 
privadas, la de conciencia, de culto, de expresión, de. 

- 	. 	. . 	(Sectarismo jacobino y marxista). pensamiento y. de asociación. , 
(Cons

..
tikción' Nacioiial,..artícuio 14). 

Queremos la onsean2a laica. para Queremos la enseñanza laica sólo pata' los 
-todos. laicistas y 	la 	religiosa para 	los, que .asl -lo 

deseen.. 
 

. 	 . 	. 	. 	.. 	. 	. 
Queremos. que. los títuLos habilitan-tes, para 

Queremos 	que los 	títU.!os 	académico 5  los 
otorguen, 	tanto. Ias.uni.versidades . oficiales ejercer 	las 	distinta5 	prcfesones 	Io. otór-. 

unen 	unicamente 	las 	universidades 	oficie 
. comó -las.privadas; 	y que' los títulos habi- 

litantes 	por, 	razón' del 	bien 	publico 	los le, 	pues 	las 'pri.vadi5. carecen 	de -compe- 
• -tePicia 	para. 	conced.erios.•  

' . loi 	extienda 	el 	Estado -o tribunales 	espe' 
ciales, 	tanto .,. para 	los - egresados 	de 	las 

(Asi Be piensa 'OB. ja Unión- Soviética, universidades oficiales comó privadas. .. 
• 	«en Méjico, en la 1ArentJna y tra5 1* 

. 	. 	. ..... . ... 
(ASI se-piensa en Inglaterra, Estados 

cortina de hierro). 	 ; Unidos, 	Canadá, Holanda, 	Brasil. Ból- 
- . 	 etc.).  

En 	la 	Argentina 	hay ocho 	unlversIdads En todas las :naçíones ms ántigus, y. ci- 

y son todas oficiales; 	no hay porqué pr 
vilizadas 	eI mudo existen las universida. 

mitir 	la 	fundacjón 	de 	otras 	libres. 	Deró.- 
dz libresy. la  rayorlaen paridad de cón- 
dlciones con las• estatales' en cuanto'. los 

.uese, por, tanto, el artículo 28' del décr.- títulos. 	En 	Norteamérica . el 	70-: % 	son. II' 

to número. 6403. 
bres y de ellas 40 sOn,catójlcas- 	lo mismo , 	 ' 	- sucede 	e"ff Inglaterra, 	Canadá, 	Brasil, 	Ja- 

(Dirigismo 	id-eobigico 	y. tiranla 	del pón, Bélgica, Holanda, etc. 	- 
Ponaamiento). (Libertad de cultura y expansión del 

Iensamiento libre). 

e la Plaza del Coigreso1, 

Septieiñbré, .a las 18 horas * 
- 	 - 	 ---'Y. 	

- 


