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e cor de mos, ha cien do pie en una
anéc do ta, que Cór do ba se fun da por
una de so be dien cia. Y que Ca bre ra
mo ri rá por ella. Son sig nos de la di -
vi so ria de aguas de nues tra idio sin -
cra sia.

Ciu dad de Fron te ra. Así la de fi nía el in te lec tual
Fran cis co Ari có re fi rién do se a lo pe cu liar de su so -
cie dad y su po lí ti ca: atra ve sa da por una ten sión
cen tral en tre lo lai co y lo cle ri cal, lo con ser va dor y
lo re vo lu cio na rio.
Nues tro en tre vis ta do, el in ves ti ga dor Cé sar Tcach,
opi na que es ta ten sión, en tre el si glo pa sa do y és te,
tie ne mu cho que ver con el pa pel de la aris to cra cia
cor do be sa y de la Uni ver si dad Na cio nal co mo pro -
duc to ra de “cua dros” que for man el sta blish ment de
la épo ca. “Era una UNC -di ce- con tro la da des de la je -
rar quía ecle siás ti ca”. Y com ple ta: “Es ta ten sión se
ex pre só tam bién en la vi da in ter na de los par ti dos
po lí ti cos cor do be ses. Des de sus orí ge nes, tan to el
De mó cra ta co mo el Ra di cal tu vie ron una co rrien te
lai ca, de mo crá ti ca, pro gre sis ta; y otra muy tra di cio -
na lis ta, in fluen cia da ideo ló gi ca men te por la Igle -
sia. Por ejem plo, en el De mó cra ta te ne mos a Ra -
món J. Cár ca no, que en 1884 de fien de una te sis doc -
to ral re la ti va a los de re chos de los hi jos adul te ri nos,

sa crí le gos e in ces tuo sos, cau san do gran es cán da lo
en la épo ca”. Tam bién en el ra di ca lis mo sur gen las
co rrien tes “ro ja” y “azul”, de per fil ideo ló gi co bien
dis tin to.
Des pués ven drá la se gui di lla de gol pes de es ta do, el
pe ro nis mo, los gru pos ar ma dos, la ac tual y ti bia de -
mo cra cia. Co mo siem pre, Cór do ba se gui rá sien do
re fe ren te ine lu di ble en el de sa rro llo de los su ce sos
his tó ri cos de la Ar gen ti na.
Hay quie nes cues tio nan la po si bi li dad de ha cer his -
to ria con los he chos re cien tes. Pe ro las opi nio nes
con res pec to a es to es tán di vi di das.
No so tros op ta mos por la me mo ria: un es ti lo de flas -
hes, a ve ces de sor de na dos, enu me ran do hi tos de
mo vi li za ción so cial. Jus ta men te, es la cer ca nía de
cier tos he chos lo que ha ce que, en lo for mal, el en -
sa yo se con fun da con la cró ni ca pe rio dís ti ca. Pe ro
es ta mos se gu ros: hay que ter mi nar de te jer es ta ur -
dim bre, unir los hi los ro tos, sor tear los nu dos, hi lar
el por ve nir.

 anéc do ta, que Cór do ba se fun da por una de -

mo ri rá por ella.
contestataria
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LA REFORMA
UNIVERSITARIA: DE LA
JUVENTUD DE
CORDOBA A LOS
HOMBRES LIBRES DE
SUD-AMERICA
A fin del si glo XIX, la po bla ción au men tó de ma ne -
ra con si de ra ble por la in mi gra ción es pa ño la e ita -
lia na. Mu chos co lo nos tu vie ron un éxi to eco nó mi -
co que les per mi tió en viar a sus hi jos a la uni ver si -
dad (me ca nis mo ins ti tu cio na li za do de as cen so so -
cial); es ta in clu sión de la cla se me dia en una es truc -
tu ra de au to ri da des con ser va do ras, fue cau sa fun da -
men tal del na ci mien to de re cla mos re for mis tas.
Las uni ver si da des ar gen ti nas (Cór do ba, Bue nos Ai -
res y La Pla ta) cre cie ron de 3.000 a 14.000 alum nos
en 18 años.
La de mo cra ti za ción mar ca ba el es pí ri tu de la épo -
ca, alen tan do a que ca da quien lle ga ra a don de pu -
die ra. Era ló gi co que las nue vas gen tes que aho ra
po dían es tu diar, tam bién as pi ra ran a to mar de ci sio -
nes des de la di rec ción uni ver si ta ria. Da da la im por -
tan cia que le ha bía da do la aris to cra cia doc to ral, pa -
ra la for ma ción de eli tes di ri gen tes, en Cór do ba,
una re for ma so cial de bía ser uni ver si ta ria.
El mo men to lle gó el 15 de ju nio de 1918: nues tros
es tu dian tes se al za rían tras la de sig na ción del Dr.

An to nio No res co mo rec tor (ava la do por los sec to -
res con ser va do res). Eduar do Ga lea no con ta rá: “Ya
la uni ver si dad ar gen ti na de Cór do ba no nie ga el tí -
tu lo a quien no pue da pro bar su blan ca es tir pe, co -
mo ocu rría has ta ha ce unos años, pe ro to da vía en
Fi lo so fía del De re cho se es tu dia el te ma De be res pa -
ra con los sier vos y los es tu dian tes de Me di ci na se
re ci ben sin ha ber vis to nun ca un en fer mo. Los pro -
fe so res, ve ne ra bles es pec tros, co pian a Eu ro pa con
va rios si glos de atra so, per di do mun do de ca ba lle ros
y bea tas, si nies tra be lle za del pa sa do co lo nial, y con
or las y con bor las re com pen san los mé ri tos del lo ro
y las vir tu des del mo no. Los es tu dian tes cor do be ses,
har tos, es ta llan. Se de cla ran en huel ga con tra los
car ce le ros del es pí ri tu y lla man a los es tu dian tes y a
los obre ros de to da Amé ri ca la ti na a lu char jun tos
por una cul tu ra pro pia”.
Juan Fi lloy, otro es cri tor -cor do bés en es te ca so, y
par tí ci pe de los he chos- re cuer da: “Era un día so lea -
do. La mu cha cha da se me tió den tro de la Uni ver si -
dad. In va di mos el Rec to ra do y arro ja mos por las
ven ta nas mue bles y re tra tos de pro fe so res. No hi zo
fal ta echar a los do cen tes y a las au to ri da des: ellos
sa lie ron hu yen do”. Si bien al gu nos opo si to res los
lla man in cen dia rios, las res pues tas de ad he sión y
so li da ri dad de los pa res son in me dia tas. Pa ra acom -
pa ñar los se de cla ran en huel ga es tu dian tes de Pe rú,
Chi le, Mé xi co, Bo li via, Cu ba, Co lom bia, Ve ne zue -
la... Por to da Amé ri ca se di fun de el ma ni fies to de la
Re for ma, que en tre otras co sas di ce: “Hom bres de

una re pú bli ca li bre aca ba mos de rom per la úl ti ma
ca de na que, en ple no si glo XX, nos ata ba a la an ti -
gua do mi na ción mo nár qui ca y mo nás ti ca. He mos
re suel to lla mar a to das las co sas por el nom bre que
tie nen. Cór do ba se re di me. Des de hoy con ta mos pa -
ra el país una ver güen za me nos y una li ber tad más.
Los do lo res que que dan son las li ber ta des que fal tan
(...)”.
Mien tras los “al za dos” re ci ben apo yo de los obre ros
y las más al tas per so na li da des de la cul tu ra y la po -
lí ti ca del país, el rec tor No res ame na za: “Si de be
que dar el ten dal de ca dá ve res de los es tu dian tes,
que que de”. Y de he cho, las ar mas se ha cen pre sen -
tes. El es tu dian te Ar tu ro Or gaz di rá al jo ven dia rio
La Voz del In te rior: “Es un so lo gri to, una so la al ma,
un so lo ideal de re den ción. Sue nan los cla ri nes po -
li cia les, car ga la ca ba lle ría y rue dan los he ri dos, �

Mu chos co lo nos tu vie ron un éxi to 

eco nó mi co que les per mi tió en viar a
sus hi jos a la uni ver si dad

elMo men toLle gó



Cór do ba pro gre sa en
sus ca mi nos, puen tes y
edi fi cios, pe ro el con flic -
to so cial es evi den te”Pág. 6

pe ro nin gu no se mue ve”.
Fi nal men te No res re nun cia, y tras al gu nos de sen -
ten di dos e in ter ven cio nes de la in fan te ría, el pre si -
den te Yri go yen aprue ba los pe di dos re for mis tas,
que se ex tien den a to da Amé ri ca:
- Go bier no uni ver si ta rio tri par ti to (com pues to por
re pre sen tan tes de pro fe so res, alum nos y egre sa dos)
- Ac tua li za ción de pro gra mas
- Re no va ción de mé to dos de en se ñan za y exá me nes
- Nom bra mien to de pro fe so res se gún cri te rios aca -
dé mi cos
Triun fan en par te las cau sas de los que, co mo se di -
jo, quie ren pro hi bir las pro hi bi cio nes, ha cen ale -
gre men te co sas te rri ble men te se rias, y res pon den
en los exá me nes con una pre gun ta.

RADICALISMO y
REVOLUCION
En 1890, con gran in fla ción y mi se ria (se ca re cía de
di ne ro has ta pa ra el pa go de los em plea dos pú bli -
cos), la des fa cha tez con la que “El Ré gi men” de Juá -
rez Cel man ma ne ja la co sa pú bli ca, pro vo ca cre -
cien te in quie tud po pu lar. En ese am bien te se irán
ges tan do pro yec tos po lí ti cos al ter na ti vos. Los “cí vi -
cos” (lue go ra di ca les) pug nan por con se guir co mi -
cios trans pa ren tes, éti ca en la ad mi nis tra ción de los
asun tos pú bli cos, y el re co no ci mien to de la au to no -
mía de los es ta dos pro vin cia les. El al za mien to co -
no ci do co mo Re vo lu ción del ’90, fue cau sa do por la
im po si bi li dad de em plear los ca na les cons ti tu cio -
na les, de bi do a los frau des elec to ra les. Y si bien fue
de rro ta do, el po der co men zó a pre ci pi tar se, al pun -
to que Juá rez Cel man re nun cia a la pre si den cia na -
cio nal. Ma nuel Pi za rro, en ton ces se na dor na cio nal
por Cór do ba, di jo al res pec to: “La re vo lu ción es tá
ven ci da, pe ro el go bier no es tá muer to”.
El go ber na dor Elea zar Gar zón (“Bo tón Bum bu la”)

so por ta, en ma yo de 1891, la re be lión de los cí vi cos,
di ri gi da mi li tar men te por To más Be llo.
Lue go, tras un acuer do en tre Mi tre, Ro ca y el pre si -
den te Pe lle gri ni, la Unión Cí vi ca se di vi di rá en
Unión Cí vi ca Ra di cal (ba jo la con duc ción de Lean -
dro N. Alem y de Hi pó li to Yri go yen), y la Unión Cí -
vi ca Na cio nal. A mo do de de nun cia y re nun cia a
ser cóm pli ces del “ré gi men”, opon drán al frau de
elec to ral la “abs ten ción re vo lu cio na ria”, sin par ti ci -
par de los co mi cios has ta no viem bre de 1912. En
ese año, la pre sión ra di cal lo gra un or de na mien to
le gis la ti vo (la Ley Sáenz Pe ña, que ga ran ti za rá el
vo to se cre to y con pa dro nes cla ros).
Mien tras és to era con se gui do, los ra di ca les in sis tie -
ron en pre pa rar re vo lu cio nes. El 4 de fe bre ro de
1905, por ejem plo, to ma ron la ciu dad ha cien do pri -
sio ne ros al go ber na dor Jo sé V. Ol mos y al vi ce pre si -
den te de la Na ción Jo sé Fi gue roa Al cor ta, que se en -
con tra ba de via je. Los re vo lu cio na rios de cla ran:
“des de hoy en ade lan te de sa pa re ce rán pa ra siem pre
las oli gar quías, en vir tud del es fuer zo ci vil que ha
rea li za do es te pue blo”. Pe ro el fra ca so del le van ta -
mien to en otros pun tos del país, los obli gó a de po -
ner las ar mas.

CARCANO: UN RETRATO
CONSERVADOR
En vís pe ras de rea li zar se en Cór do ba la pri me ra ex -
pe rien cia de la Ley Sáenz Pe ña, se frac tu ra el tra di -
cio nal Par ti do Au to no mis ta Na cio nal, y ba jo la ins -
pi ra ción de Ra món J. Cár ca no apa re ce Con cen tra -
ción Po pu lar, que se rá la ba se del Par ti do De mó cra -
ta (cons ti tui do en tre 1913 y 1914).
Se gún Ce sar Tcach, és te fue siem pre un par ti do de
no ta bles. Es de cir, el po der in ter no no se ma ne ja ba
de mo crá ti ca men te (nun ca ha bía elec cio nes in ter -
nas) y to do se re sol vía en tre los no ta bles. Tu vo un

desapareceránOligarcas.
“des de hoy en adelan te de sa pa re ce rán pa ra 
es fuer zo ci vil que ha rea li za do es te pue bl
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pro vin cia lis mo acen tua do, a pun to tal que nun ca
de jó de ser una coa li ción en tre gru pos de cau di llos
de dis tin tas pro vin cias.
El ra di ca lis mo, en cam bio, ma ni fes tó una vo lun tad
tem pra na de cons ti tuir se co mo un par ti do de ciu da -
da nos. Fue “mo der no en un do ble sen ti do: con vir tió
al con gre so par ti da rio en la má xi ma ins tan cia de
atri bu ción y dis tri bu ción de la so be ra nía in ter na y
se for mó des de el con cep to de na cio nal”.
Pa ra com pren der el per fil del Par ti do De mó cra ta
nos de te ne mos en su fi gu ra más des ta ca da: Ra món
J. Cár ca no. Fue pro fe sor uni ver si ta rio, mi nis tro del
go ber na dor Ol mos, di rec tor de Co rreos du ran te la
pre si den cia de Juá rez Cel man, y pri mer pre si den te
de la So cie dad Ru ral de Cór do ba. Los his to ria do res
acuer dan en con si de rar lo la men ta li dad lo cal más
lú ci da de la “ge ne ra ción del ’80”. Do ta do de una per -
so na li dad pu jan te y de ci di da, en su pri me ra go ber -
na ción crea la Co mi sión Pro tec to ra de Bi blio te cas
Po pu la res, el Bo le tín Ofi cial y la Ca ja de Ju bi la cio -
nes. Or de na la cons truc ción del Ca mi no de las Al tas
Cum bres y san cio na la “ley de co lo ni za ción”, que
otor gó flui dez a va rios pro ble mas agra rios (aun que
con tem plan do más que na da el in te rés del em pre -
sa ria do). En un en sa yo, Zul ma Pa glia ri de Mo rén
ter mi na de ca rac te ri zar nues tro per so na je: “Im pul -
sa el de sa rro llo de la in fraes truc tu ra pro vin cial y le -
gis la so bre tie rras e in dus trias, pe ro no se plan tea la
pro ble má ti ca de las in jus ti cias so cia les que se co -
me ten, al dis mi nuír se les los suel dos a los tra ba ja do -
res o no re mu ne rar les su tra ba jo con jus ti cia; fun da
hos pi ta les pro cu ran do en con trar una so lu ción ade -
cua da al mal es ta do sa ni ta rio de la po bla ción, pe ro
no ata ca es te mal en sus raí ces; ma los suel dos, mal
es ta do de las vi vien das, po ca hi gie ne. Cór do ba pro -
gre sa en sus ca mi nos, puen tes y edi fi cios, pe ro el
con flic to so cial es evi den te”.
En 1916, el ra di ca lis mo ob tie ne la go ber na ción, pe -

ro las di vi sio nes den tro del par ti do ha cen que los
de mó cra tas en cuen tren las lla ves de las tres elec cio -
nes si guien tes: 1919, 1921 y 1925.

LOS PRO BLE MAS 
DEL AGRO
Pe se a que en el ám bi to ofi cial se ha bía crea do el
De par ta men to de Agri cul tu ra y Ga na de ría en 1911,
los pro ble mas de los tra ba ja do res ru ra les no eran
aten di dos. Ori gi na do en la po lí ti ca sos te ni da du ran -
te la in mi gra ción, el ma ne jo es pe cu la ti vo ha bía
oca sio na do la con cen tra ción de tie rras en muy po -
cas ma nos (las de los la ti fun dis tas) y con ver ti do a
los in mi gran tes en agri cul to res arren da ta rios, con
con tra tos de só lo tres o cua tro años.
En ju lio de 1912 se al zan los ex plo ta dos de la lo ca li -
dad Ca mi lo Al dao (Dto. Mar cos Juá rez) y des pués
Mon te Maíz, In ri vi lle, Pas ca nas, Po zo del Mo lle,
Tor tu gas, Mar cos Juá rez, Leo nes. La po li cía in ter -
vie ne y de sa lo ja con vio len cia a los cam pe si nos, pe -
ro el es pí ri tu com ba ti vo irá cre cien do. En oc tu bre
se pro du cen acuer dos par cia les que trae rán cam -
bios be nig nos pa ra los co lo nos (en es pe cial en los
con tra tos de arren da mien to), pe ro la le gis la ción se -
gui rá fa vo re cien do a los te rra te nien tes.
En la se gun da dé ca da del si glo, la pam pa grin ga fue
un gran la bo ra to rio de ideas, don de se en sa yan pro -
pues tas so cia les y po lí ti cas al ter na ti vas. Fru to de es -
ta gran ebu lli ción in te lec tual, sur ge el ra di ca lis mo
“ro jo” (mo der ni za dor y re for mis ta), en opo si ción al
“azul”, vin cu la do al uni ver so ideo ló gi co de la Igle -
sia.
Cau sa fun da men tal de los cam bios son los in mi -
gran tes ita lia nos (pia mon te ses y lom bar dos en su
ma yo ría, de tra di ción li be ral, ad mi ra do res de Ga ri -
bal di). Tcach cuen ta: “Era una épo ca en que flo re -
cían aso cia cio nes de li bres pen sa do res, y una co - �

 siem pre las oli gar quías, en vir tud del
lo”.
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rrien te muy sin gu lar fue el “geor gis mo”, que te nía
co mo re fe ren te a Henry Geor ge. Sos te nía que la ri -
que za de ri va ba de la tie rra, y que és ta era de to dos,
co mo el agua o el ai re. En 1917, la so cie dad geor gis -
ta en Cór do ba tie ne 700 miem bros, una ci fra exor -
bi tan te pa ra la épo ca.
En 1928, los ra di ca les vuel ven al go bier no pro vin -
cial sin di fe ren cias in ter nas im por tan tes, pe ro no
con clu yen su man da to: el 6 de se tiem bre de 1930 se
pro du ce el pri mer gol pe mi li tar con tra la de mo cra -
cia ar gen ti na de es te si glo. El ago ta mien to de fi ni ti -
vo de la eco no mía agro-ex por ta do ra y el crack eco -
nó mi co mun dial, ya ha cían sen tir la cri sis en las
cla ses tra ba ja do ras...
Has ta en ton ces, ni ra di ca les ni con ser va do res se
cues tio na ban la es truc tu ra eco nó mi ca. Es ta cri sis
los obli ga a re plan tear sus pos tu ras tra di cio na les,
so bre to do en los te mas de pro tec cio nis mo e in dus -
tria li za ción. Des de la es truc tu ra lo cal, el ra di ca lis -
mo va for jan do una pro pues ta adap ta da a las nue -
vas cir cuns tan cias, y con sus ten to po pu lar. Su lí der
es Ama deo Sa bat ti ni, cu yas ideas, se gún Tcach, “tu -
vie ron eco por que ha bía un cli ma pre vio” del geor -
gis mo.
Sa bat ti ni pro po ne una Re for ma Agra ria que in cluía
la tec ni fi ca ción del agro, aso cia do a nue vas for mas
de pro pie dad y co mer cia li za ción. Te nía co mo me ta
fa ci li tar el ac ce so a la me dia na pro pie dad, pa ra ge -
ne rar cam pe si nos me dios con ca pa ci dad de con su -
mo.
Co he ren te con su ideo lo gía, ins tau ró im pues tos so -
bre las gran des pro pie da des agro pe cua rias y al au -
sen tis mo (a los pro pie ta rios que no vi vían en sus
cam pos). Que ría que los te rra te nien tes, pa ra dis mi -
nuir la pre sión fis cal, ven die ran tie rras, fa ci li tan do
una dis tri bu ción más jus ta. Así se cum pli ría la con -
sig na par ti da ria de en ton ces, se gún la cual la tie rra
de be ser pa ra quien la tra ba ja.

En tre otros apor tes de Sa bat ti ni es tá el sá ba do in -
glés. Si bien la ley exis tía, no se cum plía, igual que
las re gla men ta cio nes re fe ri das a ac ci den tes de tra -
ba jo. En su go bier no, los con tro les se vuel ven ri gu -
ro sos y las dis po si cio nes co mien zan a cum plir se.
Di ce Tcach: “Es sa bi do que du ran te el go bier no de
Sa bat ti ni no hu bo re pre sión po li cial, no hu bo sin di -
ca tos in ter ve ni dos, ni di ri gen tes sin di ca les pre sos;
y es to se re la cio na ba con la po lí ti ca del go bier no ra -
di cal que tra ta ba, en la me di da de lo po si ble, de be -
ne fi ciar los in te re ses de los tra ba ja do res. Sa bat ti ni
de cía que él as pi ra ba a ser el pri mer tra ba ja dor, y
en es te sen ti do se an ti ci pa ba a Pe rón”.
Tam bién en el go bier no si guien te, el de San tia go
del Cas ti llo, hu bo me di das im por tan tes. “Pe ro in su -
fi cien tes” -sen ten cia Tcach- “de bi do a que Cór do ba
era una is la, co mo va rias ve ces se ha di cho, ro dea da
por ad mi nis tra cio nes con ser va do ras en las otras
pro vin cias y en la na ción”.

SA BAT TI NI
No se en tien de la Cór do ba ac tual, sin la mar ca de
Sa bat ti ni. Mi li tan te ra di cal del in te rior (mé di co del
Depto. Ter ce ro Aba jo) lo gra su pres ti gio po lí ti co
por una ta rea con se cuen te y aus te ra. Fir me en sus
con vic cio nes, se rá el pri me ro en ini ciar su ges tión
ju ran do só lo por la Pa tria y el Ho nor, y no por los
San tos Evan ge lios. Su le ma se rá: Agua pa ra el nor te,
ca mi nos pa ra el sur, es cue las pa ra to da la pro vin -
cia. Y lo cum pli rá al pie de la le tra. Se las arre gla
pa ra sa near las fi nan zas de la pro vin cia en un mo -
men to de gra ve si tua ción eco nó mi ca, ini cia for mal -
men te la or ga ni za ción del tu ris mo (he cho iné di to
en la Ar gen ti na), e im pul sa la cons truc ción de los
di ques, fa vo re cien do cul ti vos no tra di cio na les (oli -
vo y al go dón). Si bien no lo gró cum plir su plan de
ins ta la ción de fá bri cas pa ra com ple men tar la pro -

se reu nie ron fren te a la Ca sa Ro sa da el
ción, y ha
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duc ción ru ral, creó las Es cue las del Tra ba jo (téc ni -
cas y agro téc ni cas).
Por otro la do, su cla ra vi sión fe de ra lis ta hi zo que,
an te la ne ce si dad de co mu ni ca cio nes, no es pe ra ra
na da de Bue nos Ai res y cons tru ye ra la ru ta 9 (ca mi -
no pa vi men ta do que aún hoy es la lla ve del co mer -
cio in te rior).
Su es pí ri tu de mo crá ti co se evi den cia en ac cio nes
co mo la de qui tar al Cri sol Club, la is la del mis mo
nom bre (un es pa cio pa ra fies tas so cia les), pa ra con -
ver tir la en es cue la pú bli ca.

PRI ME ROS AÑOS 
DEL PE RO NIS MO
Va rios ge ne ra les se su ce den co mo pre si den tes des -
pués del gol pe de es ta do de 1943. Du ran te sus go -
bier nos, el hom bre que se man tie ne en el car go de
Se cre ta rio de Tra ba jo y Pre vi sión So cial es el en ton -
ces co ro nel Juan Do min go Pe rón, quien por su de -
sem pe ño irá ga nan do po pu la ri dad.
Dis cre pan cias con sus su pe rio res ha cen que lo des -
ti tu yan y en car ce len, sin su po ner que la ad he sión
po pu lar a su fi gu ra es tal, que pro du ce una de las
mo vi li za cio nes más im por tan tes de la his to ria ar -
gen ti na: los mi les de obre ros que ha bían si do be ne -
fi cia dos con la po lí ti ca del co ro nel, se reu nie ron
fren te a la Ca sa Ro sa da el 17 de Oc tu bre de 1945 pa -
ra pe dir su li be ra ción, y has ta con si guie ron que se
lla ma ra a elec cio nes. Era pre vi si ble que Pe rón se ría
el ga na dor.
Du ran te los años si guien tes, Cór do ba re ci bió una
gran can ti dad de mi gran tes pro vin cia nos, que bus -
ca ban tra ba jo en las fá bri cas sur gi das des de la épo -
ca de Sa bat ti ni y que el peronismo multiplicó.
En su ori gen, el pe ro nis mo se lla mó Par ti do Uni co
de la Re vo lu ción Na cio nal, y des pués, Jus ti cia lis ta.
En Cór do ba se nu trió de un sec tor ra di cal (Auch ter,

su pri mer go ber na dor elec to, ha bía for ma do par te
de la po li cía de Sa bat ti ni), y en ma yor me di da de
un sec tor cle ri cal de mó cra ta. Di ce Tcach: “gran par -
te de la cre ma de mó cra ta se pa sa al pe ro nis mo for -
man do par te de sus cua dros di rec ti vos. Es to se re fle -
ja muy cla ra men te en el pri mer blo que le gis la ti vo
del pe ro nis mo cor do bés, de una im pron ta con ser -
va do ra muy, muy fuer te. La po lí ti ca de Pe rón pa ra
cap tar al mo vi mien to obre ro cor do bés tu vo dos
ejes: por una par te, tra tar de fa vo re cer a los tra ba ja -
do res en los con flic tos la bo ra les, pe ro por otro la do,
crear sin di ca tos pa ra le los cuan do no po día ga nar se
a las di rec cio nes sin di ca les per sua dién do las.
En ba se a es ta po lí ti ca se crea la FOC (Fe de ra ción
Obre ra de Cór do ba), so bre cu ya ba se sur ge el Par ti -
do La bo ris ta, que apo ya a Pe rón du ran te las elec cio -
nes del ’46, y que se rá la pri me ra ex pe rien cia de mo -
crá ti ca del pe ro nis mo ar gen ti no. En Cór do ba, es te
par ti do cri ti ca a los sec to res con ser va do res en ca ra -
ma dos en el pe ro nis mo lo cal, se mues tra par ti da rio
del plu ra lis mo po lí ti co y sin di cal, y de fien de las
atri bu cio nes del par la men to fren te a la po lí ti ca ex -
pan si va del Po der Eje cu ti vo en la pro vin cia”. Otra
pa ra do ja de la his to ria ar gen ti na.
Los la bo ris tas fra ca san da do que Pe rón fa vo re ce a
sus ad ver sa rios en las lu chas in ter nas, obli gan do al
par ti do a con ver tir se só lo en un nú cleo in ter no
den tro del Jus ti cia lis mo. “Es muy in te re san te ver
có mo los di ri gen tes la bo ris tas de la épo ca in ten tan
ex pli car es ta ac ti tud de Pe rón de be ne fi ciar a sus ad -
ver sa rios (la pa tro nal, los oli gar cas, etc.), di cien do
que en rea li dad no era que les die ra la es pal da, si no
que es ta ba pre so”, cuen ta Tcach. “Y que lle ga ría el
día en que, co mo un nue vo 17 de oc tu bre, el pue blo
fue ra a li be rar a Pe rón de su en tor no. Pa ra dó ji ca -
men te, es la mis ma ar gu men ta ción que 30 años
des pués van a en sa yar los mon to ne ros”.
El de 1948 fue un año es pe cial pa ra la Doc ta, �

l 17 de Oc tu bre de 1945 pa ra pe dir su li be ra -
as ta con si guie ron que se lla ma ra a elec cio nes

se rá el pri me ro en ini ciar su ges tión ju ran do
só lo por la Pa tria y el Ho nor, y no por los San -
tos Evan ge lios.
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por que (en me dio de la pri me ra pre si den cia de Pe -
rón) hu bo que re no var au to ri da des lo ca les y ele gir
a los cons ti tu yen tes que es ta rían a car go de re for -
mar la Cons ti tu ción.
Los so cia lis tas se abs tu vie ron de pre sen tar can di da -
tos e in vi ta ron al vo to en blan co. Du ran te la cam pa -
ña, los de más opo si to res (ra di ca les, co mu nis tas y
de mó cra tas) de nun cia ron las res tric cio nes a las li -
ber ta des in di vi dua les y la ve da de es pa cios de pu bli -
ci dad pro se li tis ta. Los pe ro nis tas pro vin cia les, en
cam bio, con ta ron con to do el apa ra to es ta tal pa ra la
vo ta ción. La “leal tad” sur ge co mo pa la bra cla ve:
obli ga da o vo lun ta ria, sin ce ra o en ga ño sa. Co mo
Cór do ba es la úni ca pro vin cia don de no tie nen apo -
yo in con di cio nal, bus can ga nar a to da cos ta, y has -
ta pro gra man que Evita ven ga aquí al fi nal de la gi -
ra pro se li tis ta. Los ra di ca les pier den por un es ca so
mar gen de 183 vo tos, mar can do la ten den cia a la bi -
po la ri dad que di vi de aguas en tre pe ro nis mo y an ti -
pe ro nis mo.
En 1949 asu mi rá el Bri ga dier Juan Ig na cio San Mar -
tín, quien ve nía rea li zan do una bri llan te ca rre ra en
la ae ro náu ti ca, de la que sur ge la Fá bri ca de Au to -
mo to res (más tar de IA ME -In dus trias Ae ro náu ti cas
y Me cá ni cas del Es ta do). Se rá él quien sien te las ba -
ses del de sa rro llo in dus trial, pa ra con ver tir a  Cór -
do ba en el cen tro de las ope ra cio nes co mer cia les
aé reas del país. Se ins ta lan es ta ble ci mien tos fa bri -
les, se cons tru yen gran des edi fi cios y vi vien das so -
cia les, y se ini cian las obras de ca na li za ción del Su -
quía, el Ho gar de An cia nos (hoy Ca sa de Go bier no)
y el Hos pi tal Cór do ba.

REVOLUCION DEL ’55:
Los tres días en que
Córdoba fue capital 
del país
En 1954 (du ran te su se gun do go bier no) Pe rón de ro -
ga los fe ria dos re li gio sos co mo el Cor pus Ch ris ti, y
la opo si ción ca tó li ca de mues tra su ma les tar. Por ese
en ton ces se for ma en Cór do ba el Mo vi mien to Ca tó -
li co de Ju ven tu des, or ga ni za do por miem bros de la
Igle sia (más abier tos que los de la Ac ción Ca tó li ca).
Su ob je ti vo era pro mo ver la par ti ci pa ción de ado -
les cen tes y jó ve nes de di ver sas ten den cias. Ini cia
sus ac ti vi da des con una mul ti tu di na ria ca ra va na de
ca rro zas a la que le si guie ron los pri me ros cam pa -
men tos es tu dian ti les, gru pos de mon ta ña, pe re gri -
na cio nes, en cuen tros y pe ñas; ma ni fes ta cio nes “no
po lí ti cas”, que en mu chas ca sos ter mi na ban sien do
di suel tas por la po li cía.
El MCJ sig ni fi có un opo nen te ideo ló gi co de la ofi -
cial UES (Unión de Es tu dian tes Se cun da rios), aun -
que sin fi lia ción po lí ti ca. Y con tri bu yó a for mar un
cli ma de reac ción que cul mi na ría con la Re vo lu -
ción del ’55, cuan do el in con for mis mo de los opo si -
to res (en tre ellos los mi li ta res), pla nea y lle va a ca -
bo una rup tu ra del or den por las ar mas. Sus ha ce do -
res la lla ma ron Li ber ta do ra por que con si de ra ban al
go bier no una “dic ta du ra”.
La re sis ten cia se en cuen tra so bre to do en ciertos
sec to res ci vi les y jó ve nes ofi cia les del Ejér ci to y la
Avia ción. Tras un pri mer in ten to en Bue nos Ai res
(del que Pe rón es aler ta do), el Gral. Lo nar di eli ge a
Cór do ba pa ra su con cre ción, por que pien sa que des -
de aquí es más fá cil ex pan dir la re vo lu ción al res to
del país, es tra té gi ca e ideo ló gi ca men te. Por otro la -
do, los ra di ca les sa bat ti nis tas, a di fe ren cia de los
bal bi nis tas, es tán dis pues tos a to mar las ar mas.
El día se ña la do fue el 16 de se tiem bre, y se pla nea -

Plan Co nin tes, que con sis tía en de le gar a
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ron le van ta mien tos con jun tos en los puer tos, el Li -
to ral, Cu yo y Neu quén. En el mo men to de ma yor
con fu sión, Pe rón de le ga el man do de las Fuer zas
Ar ma das a los re vo lu cio na rios y co mien za un exi -
lio de ca si vein te años. Des de los cuer pos le gis la ti -
vos se in ter pre ta es te ges to co mo una re nun cia, y
Cór do ba es de cla ra da se de de go bier no por tres días,
has ta que se or ga ni za el go bier no na cio nal. Los an -
ti pe ro nis tas ten drán el pro ta go nis mo en lo que res -
ta de la dé ca da.

JUS TI CIA LIS MO E IDEAS
A ni vel in ter na cio nal, el plan teo pe ro nis ta de los
pri me ros años se rá im pul sar la Ter ce ra Po si ción.
Es de cir: in ten tar una pos tu ra equi dis tan te tan to de
los EE.UU. co mo de la URSS.
La vi sión an ti pe ro nis ta que emer ge tras la “Li ber ta -
do ra”, que rrá aso ciar lo con los re gí me nes to ta li ta -
rios eu ro peos.
El pro pio Tcach es ta ble ce la di fe ren cia: “No es toy
de acuer do con ese pun to de vis ta. El pe ro nis mo no
te nía las ca rac te rís ti cas tí pi cas de un ré gi men co mo
el ale mán o in clu si ve el es pa ñol. En pri mer lu gar,
du ran te los 10 años de la pri me ra eta pa pe ro nis ta
(1946-55), nun ca de jó de fun cio nar el Par la men to.
Los par ti dos po lí ti cos no fue ron pros crip tos (aun -
que tam po co le ga li za dos), y aun que es cier to que
en el ám bi to na cio nal se clau su ra ron al gu nos pe rió -
di cos, en Cór do ba to do el mun do po día leer La Voz
del In te rior, que era un dia rio su ma men te opo si tor.
Tam po co fue coo pe ra ti vis ta en la me di da en que no
hu bo re pre sen ta ción sec to rial, co mo en el par la -
men to ita lia no. De mo do que no hay que con fun -
dir lo con el na zis mo o el fas cis mo, aun que tu vie ra
fuer tes do sis de au to ri ta ris mo”.
Y con ti núa Tcach: “El pe ro nis mo man tu vo in tac tos
los me ca nis mos for ma les de la re pre sen ta ción de -

mo crá ti ca, y su pu so un avan ce im por tan te en tér -
mi nos de de mo cra ti za ción so cial. A ni vel na cio nal,
los tra ba ja do res co mien zan a dis fru tar de una se rie
de con quis tas que, si bien ve nían de an tes, no se
cum plían: la ju bi la ción, las va ca cio nes pa gas, el
agui nal do... Su po lí ti ca so cial ten día a in cluir en la
so cie dad a una se rie de sec to res ex clui dos. Y es to
tie ne una con no ta ción sim bó li ca im por tan te. El
tea tro Ri ve ra In dar te, por ejem plo, has ta en ton ces
era co to ex clu si vo de la so cie dad cul ta, y en esos
años los di ri gen tes sin di ca les pue den dar allí con fe -
ren cias. Es to, co mo sím bo lo, es muy fuer te”.

EL CO MIEN ZO DE LA
VIO LEN CIA
Des pués de la “Li ber ta do ra” la UCR se frac tu ra en
UCR In tran si gen te (con Fron di zi) y UCR Del Pue -
blo (con Bal bín). En las elec cio nes de 1958, Fron di -
zi tra za un acuer do a la dis tan cia con Pe rón, que se -
rá de ter mi nan te pa ra su vic to ria. Pe ro su pre si den -
cia no fue na da tran qui la. El acuer do pron to se es -
fu mó y co men zó a plas mar se en huel gas, con flic tos
gre mia les y aten ta dos vio len tos. Pa ra de te ner el
caos, ela bo ró una es tra te gia re pre si va co no ci da co -
mo Plan Co nin tes, que con sis tía en de le gar a la jus -
ti cia mi li tar, to do lo que apa ren ta ra ser sub ver si vo.
El go ber na dor de Cór do ba, su co rre li gio na rio Ar tu -
ro Za ni che lli (El Ren go), no re ci bi rá bien es te plan,
y por en de la pro vin cia se rá in ter ve ni da.
Des de el pri mer mo men to de su ges tión, Za ni che lli
ha bía com par ti do po co y na da la po lí ti ca de Fron di -
zi. Pe ro caían en su es pal da las pro tes tas sin di ca les
con tra la au to ri za ción de las uni ver si da des pri va das
y el ma ne jo ex tran je ro del pe tró leo. Hom bre ho nes -
to y de con vic cio nes, se pro pu so sin mu cho éxi to
pa ci fi car, de mo cra ti zar y su pri mir aque llos re sor tes
aún vi gen tes de au to ri ta ris mo y con trol. Du ran - �

cuan do el in con for mis mo
de los opo si to res (en tre
ellos los mi li ta res), pla nea
y lle va a ca bo una rup tu ra
del or den por las ar mas.

a la jus ti cia mi li tar, to do lo que apa ren ta ra
ser sub ver si vo.
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te su man da to, la ca sa de go bier no se rá tras la da da a
su lu gar ac tual, se cons trui rá el ca mi no de los Tú ne -
les, y se rea li za rá el mul ti tu di na rio Con gre so Eu ca -
rís ti co Na cio nal, mien tras sur gen las pri me ras vi -
llas mi se ria y cre ce la de man da ener gé ti ca a ni ve les
que no po drán cu brir las cen tra les hi droe léc tri cas.
Cór do ba se con vier te en la se gun da ciu dad del país,
lle ga la te le vi sión, y se ins ta lan los pri me ros su per -
mer ca dos de Ar gen ti na.
Cer ca do tan to por Fron di zi co mo por la opo si ción
pe ro nis ta y la re cién or ga ni za da De mo cra cia Cris -
tia na, Za ni che lli se rá acu sa do de dé bil. Su caí da es
el ini cio de la eta pa más di fí cil de nues tra his to ria.
Fi nal men te Fron di zi tam bién se rá de te ni do por las
fuer zas ar ma das, en un nue vo gol pe de es ta do
(1962), y asu mi rá Jo sé Ma ría Gui do, quien lla ma a
elec cio nes don de asu me la pre si den cia el cruz de le -
je ño Ar tu ro Illia.
En po co tiem po Illia es si tia do por el avan ce del pe -
ro nis mo y por los in te re ses eco nó mi cos ex tran je ros
(de bi do a la de ro ga ción de los con tra tos pe tro le ros
fir ma dos por Fron di zi, y a la Ley de Me di ca men -
tos). La cons pi ra ción se va ges tan do en tre sec to res
mi li ta res y gre mia les. Des gas ta do y sin apo yo po pu -
lar, en ju lio de 1966 fue de sa lo ja do de la Ca sa Ro sa -
da, asu mien do el Gral. On ga nía, quien con du jo la
au to ti tu la da Re vo lu ción Ar gen ti na, con rum bo eco -
nó mi co li be ral.
On ga nía pros cri bió par ti dos po lí ti cos, in ter vi no
uni ver si da des, y en ese mar co se pro du jo La no che
de los bas to nes lar gos, cuan do fue ron vio len ta men -
te de sa lo ja dos do cen tes y es tu dian tes que ha bían
ocu pa do la Uni ver si dad Na cio nal de Bue nos Ai res.

EL COR DO BA ZO. Ca lles
de fue go.
En otras pro vin cias co mo San ta Fe, Co rrien tes y Tu -
cu mán, los fo go na zos de pro tes ta so cial ha bían se -
pul ta do al gu nos muer tos y cu ra do mu chos he ri dos.
La muer te de dos es tu dian tes re cor dó la de San tia go
Pam pi llón, al can za do por las ba las de la po li cía, en
el tu mul to de 1966.
La ma ña na del 29 de ma yo pa re cía es tar en cal ma,
pe ro los tra ba ja do res es ta ban aler tas pre pa rán do se
pa ra la mo vi li za ción. El país pa ra ría las má qui nas
el 30, pe ro Cór do ba se ade lan tó a la pro tes ta.
Los obre ros de Ma ter fer, Fiat Con cord, Mo to res Die -
sel y Per kins (nu clea dos por SMA TA) re co rrían la
ru ta 9, jun tán do se con los de Pe driel e ILA SA, cer ca
de Pa jas Blan cas. Des de la zo na fa bril de San ta Isa -
bel, los de la IKA Re nault unie ron sus tres mil vo -
lun ta des en una ca mi na ta ha cia el cen tro. El me -
dio día fue el es ce na rio de la pri me ra ba ta lla, sal va -
da por los ma ni fes tan tes an te una po li cía que, ar -
ma da con ga ses la cri mó ge nos, pre ten día cor tar el
pro ble ma. La muer te to có el hom bro de Má xi mo
Me na, en me dio de la ba la ce ra.
La Av da. Vé lez Sárs field se pa ró dos gru pos: al en -
trar en la Ciu dad Uni ver si ta ria, los es tu dian tes que
se en con tra ban a las puer tas del Co me dor -mu chos
de ellos obre ros y em plea dos- en ri que cie ron la mar -
cha. El otro gru po en tró por las an gos tas ca lles de
Güe mes y Ob ser va to rio. Los ve ci nos en con tra ron el
eco de sus con flic tos co ti dia nos cau sa dos por la ca -
res tía de la vi da. El des ti no fi nal es ta ba en la Ca sa
de Go bier no, don de se res guar da ba el go ber na dor.
Pe ro en el cen tro, el áni mo de los cor do be ses hi zo
eclo sión. Ba rri ca das, ro tu ras de vi drie ras de fir mas
ex tran je ras -so bre to do de au tos im por ta dos y las
ofi ci nas de Xe rox- pie dras, pa los, y ma de ras hi cie -
ron de las ca lles un es ce na rio de ba ta lla.
To do el co lec ti vo so cial, des de los sec to res me dios

Los ve ci nos
ti d

el Ejér ci to lle ga ba con l   
de la no che
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has ta los obre ros no ca li fi ca dos y los ve ci nos, par ti -
ci pa ba de una con fla gra ción a to das lu ces, fue ra de
su cau ce. Los au tos que ma dos y las fo ga tas pu ri fi ca -
ban la fu ria con te ni da. La gen te es ta ba dis pues ta a
to do: des de apor tar ba su ra pa ra las ba rri ca das, has -
ta arro jar cas co tes des de las azo teas o bo li tas de pa -
raí so con tra los ca ba llos po li cia les. To do ser vía.
Los ba rrios Clí ni cas y Al ber di eran el bas tión de los
es tu dian tes. Los pa tios de las ca sas re co gían a quien
sal ta se des de los te chos, co mo si fue ra el tío o el so -
bri no, o un pen sio nis ta más que es tu vie ra de pa so.
La po li cía se echa ba atrás. El pa no ra ma em peo ró
en el mo men to en que se su po -gra cias a los mo to ci -
clis tas con ver ti dos en in for man tes im pro vi sa dos-
que el Ejér ci to lle ga ba con las som bras de la no che.
Atra ve sar Co lón arri ba les de man dó cua tro ho ras.
Mu chos se re ti ra ron. La caí da de On ga nía em pe za -
ba a vis lum brar se.
El gre mia lis ta Agus tín Tos co, en la puer ta de la
CGT, des cu bría que to do se ha bía “sa li do de ma dre”
y que só lo le res ta ba es pe rar en su ca sa. Allí es tu vo
has ta su de ten ción, acu sa do de co mu nis ta jun to a
otros di ri gen tes. Un Con se jo de Gue rra se ocu pa ría
de juz gar los y con de nar los.

EL MOVIMIENTO OBRERO
Y AGUSTIN TOSCO
He mos men cio na do an tes a la cla se obre ra, y se rá
in te re san te ci tar el cen so na cio nal de 1947, pa ra es -
ta ble cer una com pa ra ción: en la pro vin cia de Bue -
nos Ai res, el 68% de la po bla ción era ur ba na, mien -
tras que en Cór do ba, el 70% era ru ral. Aquí la cla se
obre ra exis tía, pe ro el de sa rro llo de un mo vi mien to
co rres pon de al pe río do de la in dus tria li za ción que
da ta de los años ’54 y ’55, cuan do se ins ta lan las fá -
bri cas de au to mo to res. Des pués, tras sus con flic tos
con la Igle sia, el pe ro nis mo se hi zo ca da vez más

obre ro. Es to cris ta li zó en su di ri gen cia, muy du ra en
su res pues ta a las po lí ti cas, tan to de la Re vo lu ción
Li ber ta do ra co mo a la del go bier no de Fron di zi.
En esa épo ca se rea li zan con gre sos de la CGT en La
Fal da y Huer ta Gran de, don de se pro po ne el con trol
obre ro de la pro duc ción; allí, una par te de la di ri -
gen cia sin di cal pe ro nis ta (la que en ca be za ba Ati lio
Ló pez), se pre dis po ne a de sa rro llar una po lí ti ca de
ac ción co mún con los sec to res in de pen dien tes, li -
de ra dos fun da men tal men te por Agus tín Tos co.
Tos co (de Luz y Fuer za) da se ña les del gre mia lis mo
com ba ti vo de los ’60, ha cién do se un lu gar cen tral
en la me sa de las dis cu sio nes po lí ti cas de la épo ca.
Le de cían El grin go, ha bla ban de él con el re co no ci -
mien to a los lí de res in na tos. Era ca paz de ex pli car
con pa cien cia los com pli ca dos tér mi nos de los ba -
lan ces o los ma ño sos con tra tos de tra ba jo de la dic -
ta du ra de On ga nía. En las ca lles o en car ce la do por
los go bier nos de tur no, sus pa la bras y su es ti lo de
po lí ti ca so cial, de sen mas ca ra ron las con di cio nes de
vi da rea les de los obre ros ar gen ti nos. De 1975 (año
en que Pe rón re gre só al país tras la dic ta du ra de On -
ga nía y la gue rri lla ar ma da pan fle tea ba en las ca -
lles, pu bli ca ba so li ci ta das en el dia rio Cór do ba y sa -
cu día el sue ño a más de uno), se re cuer dan sus bri -
llan tes po lé mi cas con la otra voz del mo vi mien to
obre ro: Jo sé Ruc ci (lí der de la CGT or to do xa).
Cór do ba si gue em pa pe lan do las pa re des con su
ima gen en ma me lu co, con las ma nos en los bol si -
llos mi ran do quién sa be qué.

LOS ’70: LA DE CA DA
TRA GI CA
Des de la mi tad del si glo, el en fren ta mien to en tre la
URSS y EE.UU. (co no ci do co mo la gue rra fría) con -
di cio na to da la po lí ti ca in ter na cio nal. En Amé ri ca
la ti na, los mi li ta res rom pen el or den cons ti tu - �

s en con tra ron el eco de sus con flic tos co -
 dia nos cau sa dos por la ca res tía de la vi da

        las som bras
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cio nal pa ra im plan tar la Doc tri na de Se gu ri dad Na -
cio nal. Es ta con si de ra a to do opo si tor a los va lo res
“oc ci den ta les y cris tia nos” co mo ene mi go sub ver si -
vo, e im po ne el te rro ris mo de es ta do co mo mé to do
de con trol so cial.
Co mo con tra par ti da, la si tua ción de mi se ria y ex -
plo ta ción del con ti nen te ge ne ra dis tin tas ex pre sio -
nes de re sis ten cia a la po lí ti ca de mo der ni za ción
eco nó mi ca y tras cul tu ra ción im pul sa das des de
EE.UU. De di ver sos ma ti ces ideo ló gi cos, al gu nas de
esas ex pre sio nes se cris ta li zan en gru pos ar ma dos.
Las au to ri da des de fac to cor do be sas se to pan con un
in di cio de es te au ge, en abril del ’69, cuan do un gru -
po gue rri lle ro ata ca el Ti ro Fe de ral y se lle va una
trein te na de ar mas. Y en ju lio del ’70, el gru po lla -
ma do Mon to ne ros rea li za el pri mer gol pe co man -
do: To man to do el pue blo de La Ca le ra en las mis -
mas bar bas de los mi li ta res, a es ca sos me tros de los
cuar te les, y se van con una gran can ti dad de di ne ro
del Ban co de la Pro vin cia. Es te he cho inau gu ra la
sen sa ción de gue rra in ter na.
El pri mer ac to re so nan te de la vio len cia le gi ti ma da
por el Es ta do fue el fu si la mien to de vein ti nue ve de -
te ni dos por ac ti vi da des sub ver si vas, co no ci do co mo
la Ma sa cre de Tre lew (Chu but, agos to del ’72). Por
en ton ces, el pre si den te de fac to era el Gral. La nus -
se, y la si tua ción so cial pa re cía ser in sos te ni ble sin
el re gre so de Pe rón. Se lla ma a elec cio nes.
El triun fo del FRE JU LI (fren te elec to ral con for ma -
do prin ci pal men te por el jus ti cia lis mo) otor ga la
po si bi li dad de la vuel ta de fi ni ti va de Pe rón, el 20 de
ju nio de 1973. No es un re gre so fe liz: en los cam pos
del ae ro puer to de Ezei za, cho can los ex tre mos ideo -
ló gi cos del pe ro nis mo del mo men to (la iz quier da 
-so bre to do Mon to ne ros- y la de re cha -en ca be za da

por Ló pez Re ga-), pro vo can do la ma sa cre de Ezei za.
En mar zo del ’74, el je fe de la po li cía pro vin cial,
An to nio Na va rro, en un he cho co no ci do co mo El
Na va rra zo, des ti tu ye al go ber na dor Ri car do Obre -
gón Ca no. Po co des pués, la muer te qui ta a Pe rón de
la es ce na po lí ti ca, y lo su ce de su es po sa, Ma ría Es te -
la Mar tí nez (Isa be li ta). Su má xi ma in fluen cia se rá
el si nies tro mi nis tro de Bie nes tar So cial, Jo sé Ló pez
Re ga, men tor de la Tri ple A, una ban da clan des ti na
de de re cha que ve nía sem bran do el te rror con la
ale vo sía de sus ase si na tos.
De la fac ción de Ló pez Re ga pro vie ne tam bién el
mi nis tro de Eco no mía, Ce les ti no Ro dri go: le bas tó
só lo un mes pa ra de sa tar la zo zo bra so cial y su mar
el caos eco nó mi co al de sor den ge ne ral. La in fla ción
lle ga has ta el mil por cien to. La ca tás tro fe lle va ría
el nom bre de Ro dri ga zo. “Pe ro la vio len cia se guía
sien do el prin ci pal pro ble ma ar gen ti no. En aque lla
épo ca se ma ta ba y se mo ría co mo si fue ran obli ga -
cio nes de la vi da co ti dia na” (La Voz del In te rior,
edi to rial del 30/12/79).
Los gue rri lle ros cen tran su ac ción en la sel va tu cu -
ma na. Isa be li ta con vo ca a las Fuer zas Ar ma das pa -
ra de sar ti cu lar los, ini cian do el Ope ra ti vo In de pen -
den cia. Lue go, Ita lo Lu der, co mo pre si den te pro vi -
sio nal, da la or den de “ani qui lar la sub ver sión”.
Nues tra pro vin cia ter mi nó de os cu re cer se en se -
tiem bre del ’74, cuan do el in ter ven tor Raúl La ca -
ban ne, po si cio na do des de uno de los ban dos que
sem bra ba el te rror, con vir tió la ciu dad en un co to
de ca za: “Cór do ba es una ciu dad hu mi lla da y en tris -
te ci da por tan tos de sa pa re ci dos, por tan to mie do.
Vi vir se ha trans for ma do en la as pi ra ción más ele -
men tal de los cor do be ses” (La Voz del In te rior,
15/3/75).
Los mi li ta res asal tan otra vez el po der el 24 de mar -
zo de 1976, ini cian do el au to de no mi na do Pro ce so
de Reor ga ni za ción Na cio nal, que sis te ma ti za ba y

Doc tri na de Se gu ri dad Na cio nal. Es ta con si de r
y cris tia nos” co mo ene mi go sub ver si vo, e im
con trol so cial.



        “Pe ro la vio len cia se guía
        ma ar gen ti no.
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ofi cia li za ba el te rro ris mo de es ta do, con ti nuan do
con la tor tu ra y el ase si na to de per so nas.
Mien tras los uni for ma dos ha cían la gue rra su cia, el
nue vo mi nis tro de Eco no mía, Jo sé Al fre do Mar tí -
nez de Hoz, im po nía su pro gra ma li be ral e inau gu -
ra ba la or gía fi nan cie ra y es pe cu la ti va lla ma da la
era de la pla ta dul ce.
En Cór do ba, la di rec ción de la re pre sión que dó en
ma nos del Gral. Lu cia no Ben ja mín Me nén dez, y los
cen tros clan des ti nos de de ten ción es tu vie ron en La
Per la (jun to a la au to pis ta ca mi no a Car los Paz), La
Ri be ra (Sec cio nal Quin ta de la ciu dad ca pi tal), Hi -
dráu li ca (jun to al Di que San Ro que), y al gu nos lu -
ga res de Un qui llo, Sal si pue des, Pi lar y Je sús Ma ría.
Los Or ga nis mos In ter na cio na les de De re chos Hu -
ma nos co men za ron a pre sio nar al go bier no en
1979, in for ma dos de las vio la cio nes. Pa ra sor pre sa
de los ar gen ti nos, en 1980 se otor ga el Pre mio No bel
de la Paz a Adol fo Pé rez Es qui vel, por su ac ti vi dad
de de nun cia del ré gi men de fac to, y en pro de los
De re chos Hu ma nos. Es to pu so al des cu bier to pa ra
nues tra ce ga da so cie dad, las ac cio nes que ve nían
rea li zan do las ma dres de los de sa pa re ci dos: en Bue -
nos Ai res pe dían por sus hi jos ma ni fes tán do se en
Pla za de Ma yo, y en Cór do ba lo si guen ha cien do
aún hoy, los jue ves por la tar de, en Pla za San Mar -
tín.
En 1981, el cor do bés Do min go Fe li pe Ca va llo ocu pa
el Ban co Cen tral, dis po nien do el blan queo de los
pa si vos em pre sa rios. In cor po ra ba de es ta ma ne ra la
deu da pri va da a la deu da pú bli ca, de jan do co mo he -
ren cia a los go bier nos su ce si vos, una abul ta dí si ma
deu da ex ter na.
Por ini cia ti va de Ri car do Bal bín, en ese mis mo año
se crea la Mul ti par ti da ria, don de con fluían los es -

fuer zos y re cla mos de mo crá ti cos de los cin co par ti -
dos po lí ti cos más im por tan tes.
En mar zo de 1982, la CGT en ca be za da por Saúl
Ubal di ni con vo ca a una gran mo vi li za ción: la pre -
sión po pu lar de re cha zo a la dic ta du ra se ha ce sen -
tir en las ca lles de to do el país.
Cuan do la pre sión in ter na cio nal se jun tó con la
pro pia, el en ton ces pre si den te Gral. Leopoldo For -
tu na to Gal tie ri dio una no ti cia que de jó a to dos mu -
dos: Ar gen ti na ha bía re cu pe ra do las Is las Mal vi nas
y en tra ba en gue rra con Gran Bre ta ña. El shock
cau sa do por es ta nue va si tua ción pos ter ga ría las
pro tes tas, pe ro al po co tiem po la de rro ta en la gue -
rra de jó a la dic ta du ra sin nin gún sos tén. En ton ces
se lla mó a nue vas elec cio nes.
La su ce sión de los gol pes de Es ta do que en fer ma ron
al si glo, re cién ter mi na ría en 1983, don de -co mo
siem pre des de la Re vo lu ción de Ma yo- el pe so de
Cór do ba en la elec ción del go bier no na cio nal se ría
cla ve.�

EQUI PO DE TRA BA JO
Coor di na ción: Ma ria no Me di na./ Ase so ra mien to: Mar ta Bo no fi -
glio./ In ves ti ga ción y re dac ción: Mar tín Avi la Vas quez, Su sa na

Gó mez, Ma ria no Me di na.
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