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Accionar represivo y tácticas de resistencia. La persecución del PCML en la Ciudad de 

Mar del Plata (1976 -1978) 

 

Existe una abundante producción académica y de difusión masiva referida al 

accionar de las Organizaciones Político Militares (OPM), su desarrollo en las décadas del 

60/70 y en general a diversos cuestionamientos que tienen que ver con su inserción social, la 

vida al interior de los espacios militantes, las estrategias para llevar a cabo sus objetivos en 

cada período dentro del marco temporal de esos años, etc. Sin dejar de lado, por supuesto, el 

accionar del terrorismo de estado, con su secuela de muertes y desapariciones forzadas, 

exilios y estrategias de supervivencia subyacentes a la vida de cada militante. Desde los 

primeros días de la instauración de la Dictadura, el retroceso en todos los frentes sociales 

agudiza un proceso que se venía dando durante el gobierno peronista, pero que la represión 

indiscriminada, sobre todo al interior de los espacios laborales, evidencia claramente. La 

represión a las OPM con la utilización de tácticas de tortura y desaparición forzada, centradas 

en los Centros Clandestinos de Detención (CCD) en forma generalizada, marca el principio 

del fin de distintas estrategias que posicionaron a estas organizaciones, en particular la de la 

lucha armada. 

En la presente ponencia nos adentramos en la investigación de una serie de hechos 

que tuvieron lugar en la ciudad de Mar del Plata, durante la dictadura militar e involucraron a 

militantes y “simpatizantes o colaboradores”1 del Partido Comunista Marxista – Leninista 

(PCML). Cuando, ya avanzado el año 76, el retroceso de las OPM de mayor tamaño era 

evidente, este pequeño grupo apostaría su caudal humano a la resistencia al régimen, 

                                                             
1 Esta es una categoría difícil de explicitar. Nos encontramos ante dos acepciones históricas (propia de un 
lenguaje nativo): los “simpatizantes y colaboradores” como los definía la militancia del PCML y como lo hacían 
las  fuerzas de seguridad. A su vez,  muchos testimonios referencian y  se auto referencian como 
“colaboradores” pero teniendo prácticas que son de difícil definición. 
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reubicando parte de su militancia más activa y de mayor peso político (que actuaba 

principalmente en el Gran La Plata) hacia las regionales del interior. Emprende o continúa con 

una serie de tareas, como el lanzamiento de una prensa clandestina, la fabricación de armas de 

mano, así como recaudar fondos para mantener su estructura logística. 

Si bien los lineamientos políticos y estrategias de las distintas organizaciones 

políticas y OPM de izquierda son claramente diferentes, ciertos modos de acción de los 

individuos al interior de las organizaciones y en su relación con el entorno social, son 

sumamente representativo de los ideales y condicionamientos de la juventud radicalizada de 

los 70, y fundamentalmente de aquellos que intentaron resistir a la Dictadura. Por la misma 

característica del objeto de estudio, no hemos podido abundar en entrevistas a militantes del 

grupo, que son una parte menor de los sobrevivientes, aunque el acompañamiento de los 

archivos de los Servicios de Inteligencia de las distintas fuerzas a los que se pudo acceder, los 

documentos y declaraciones de testigos de los distintos Juicios de Lesa Humanidad que se 

realizaron y documentación periodística, nos permite conformar un cuadro del accionar del 

partido.2 Cada una de estas fuentes esconde sus propias limitaciones y contradicciones, por lo 

cual tratamos de utilizarlas con la mayor objetividad posible. 

La propuesta de análisis surge de la necesidad de profundizar en el estudio de las 

prácticas de las organizaciones, más allá de las definiciones políticas. Estas investigaciones se 

enmarcan en un trabajo de más largo aliento sobre el PCML, por lo cual nos centramos en las 

acciones en la ciudad de Mar del Plata, dejando así vastos espacios para la continuación de la 

investigación. Mostraremos el repliegue hacia las regionales del interior, del cual se 

desprenden una serie de acciones secundarias que hacen a las estrategias del Partido. El 

intento de desarrollar esta estrategia, es demostrativo de la voluntad de resistir a la Dictadura, 

acentuando la clandestinidad y la protección de los militantes. El accionar represivo no puede 

                                                             
2 Contamos con extractos de informes de inteligencia de Prefectura (P.N.A.)y Dirección de Inteligencia de la 
Policía de Buenos Aires sobre detenciones de Junio de 1975 e información del Partido (DIPBA-JUN75), 
documentación que debo agradecer al Dr. Carlos Bozzi; informe del GT3 PCML – estrictamente secreto y 
confidencial. Copias de este informe fueron utilizados como prueba  en los juicios a los represores en las 
ciudades de Córdoba, Mendoza y Mar del Plata. Además se cuenta con material suministrado por Comisión 
Provincial por la Memoria, Fondo DIPPBA y Fondo PNA Zona del Atlántico Norte. 
Entrevistas: se realizaron durante 2018 y 2019 a dos militantes del Partido, nombrados “G” y “E”. Otro 
testimonio de un testigo presencial de parte de los hechos, nombrado “O”. 
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menos que entroncarse con el relato de estas acciones, dado que, por un lado es la conclusión 

de estos proyectos, y por otro, es este mismo relato el que descubre las fragilidades de los 

mismos, tanto como los lazos de amistad y compañerismo que contribuyen en definitiva a la 

destrucción de la estructura. En este punto debemos reconocer la intervención de nuestras 

propias subjetividades, las cuales surgen en el instante mismo de realizar las preguntas con las 

cuales pretendemos interrogar, así como en la propia “mano” que guía la búsqueda 

documental, pero creemos que esta explicitación de la investigación contribuye a la 

inteligibilidad del pasado que buscamos construir. Este reconocimiento debe ser extendido a 

la existencia de “memorias dominantes”, que tergiversan el recuerdo del pasado, dejando de 

lado hechos, a veces con silencios, otras con la sobreposición de acciones o la reproducción 

de visiones arquetípicas de ciertos testimonios. (Carnovale, Lorenz y Pittaluga, 2006) 

 

El Partido 

El origen y formación del PCML se podría entroncar con las polémicas en torno a la identidad 

peronista de la clase obrera, agudizados en las corrientes políticas de izquierda luego del 55 y 

al posterior impacto de la Revolución Cubana en estas corrientes de pensamiento, los cuales 

se convirtieron en factores de perturbación dentro del Partido Socialista Argentino y el 

Partido Comunista Argentino. De estos conflictos y debates, se dieron una serie de 

fraccionamientos que darían lugar al desarrollo de los grupos constituyentes de lo que dio en 

llamarse la “Nueva Izquierda” (“NI”), (Tortti, 1999 y 2009), (Hilb y Lutzky, 1984). Este 

campo político, ha sido analizado desde distintas aproximaciones y si bien muchas han optado 

por la mirada organizacional, cierto es que la mirada analítica ha optado más por algunas 

organizaciones que por otras. Una referencia sobre la trayectoria del PCML son las 

investigaciones de Adrián Celentano (2005), quien ha publicado una serie de trabajos en 

revistas específicas y presentaciones en Jornadas de Investigación. Conformado hacia el año 

1969, esta organización de la NI argentina tuvo principalmente como epicentro de su accionar 

las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada. Las figuras de los hermanos Oscar y José Ríos, 

se destacaron en el período fundacional del Partido, siendo parte del grupo dirigente hasta la 

desaparición forzada de ambos. Las influencias de los contactos con China fueron 
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determinantes en la opción por las estrategias de acción maoístas,3 separándose de las 

estrategias foquistas impulsadas desde la Revolución Cubana y favoreciendo la inserción 

fabril a través de las Cedulas de Resistencia Clandestina (CRC), que logra crear en diversos 

establecimientos industriales de la zona del Gran La Plata. Los sectores estudiantiles 

confluyeron en los Grupos de Resistencia Estudiantil (GRE), y tuvieron importancia 

principalmente en la UNLP (Celentano, 2013). Al respecto, si bien no es el objeto de esta 

investigación, observamos una gran cantidad de estudiantes o militantes de clase media 

“proletarizados”. Celentano (2009) sostiene que: 

 

“La proletarización en términos ideológicos se mantuvo en el PCML con la 

formación en la "escuela de cuadros" del partido, donde se estudiaba la teoría 

revolucionaria y la historia argentina, y por el paso a las fábricas de militantes para 

formar las células clandestinas de cada empresa. Toda otra forma de organización del 

PCM L "debe estar en función de ellas", y esas células deben impulsar el trabajo 

dentro de los sindicatos reaccionarios para recuperarlos "después de 21 años" de 

control burocrático peronista, señalaban sus documentos.” (p53)4 

 

De las Fábricas a las Regionales. 

Ya desde el año 1975, el accionar de las fuerzas represivas motivaría una serie de 

cambios en la estrategia del Partido, en particular, al decir de Celentano (2005, p9), “…revisa 

su análisis del proceso político y avanza en la construcción de un aparato armado (…) que en 

un principio no iba más allá de las tareas de autodefensa frecuentes en esa época…”.5 Este va 

a constituirse en el Ejército Popular de Liberación (EPL), en una estrategia que lo acerca a 

otras OPM (Montoneros y PRT-ERP). Así mismo, con el progresivo paso de militantes a la 

                                                             
3 Para el análisis acerca del desarrollo y estrategias políticas de las distintas organizaciones de extracción 
maoísta (Vanguardia Comunista, Partido Comunista Maoísta (PCM), Partido Comunista Revolucionario (PCR), 
ver: (Lissandrello, 2013), (Rupar, 2014; 2017 y 2017a), (Sabaj, 2013) 
4 Por ejemplo en el texto de Anguita, E. y Caparros, M. (2006) encontramos el relato de Daniel Egea, sobre los 
inicios del PCML y su propia proletarización en el frigorífico Swift (T1). Los dichos de Egea fueron tomados al 
menos con cautela y en parte refutados por otro militante. Entrevista a G/Enero 2019. 
5 El proceso de pasar a la lucha armada como consecuencia del accionar represivo del Estado es una 
aseveración cuestionada en el seno del Partido. Entrevista telefónica a G/Febrero2019. 
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clandestinidad, se da su ocultamiento o traslado hacia el interior del país, siendo Mar del Plata 

una de las ciudades escogidas. En estos centros urbanos, que van de medianos a grandes 

(tomamos como ejemplo Córdoba, Mendoza y Mar del Plata)6, el Partido tiene una estrategia 

inicial de expansión territorial, ensanchando su base militante a través de contactos 

preexistentes, es decir que existía un trabajo previo antes de que se diera este reflujo hacia las 

regionales impuesto por la seguridad de la militancia. 

Según los datos extraídos de los documentos de los Servicios de Inteligencia, que 

coincide con los mencionados por Celentano (2005), “Las “regionales” sumaban en ese año 

[1975] aproximadamente una decena: Mar del Plata, La Plata, Buenos Aires, Rosario, Paraná, 

Oberá y Posadas, Roque Sáenz Peña (Chaco) y ciudad de Córdoba.” No hemos podido 

corroborar estos datos sobre los militantes que pudieran ser parte orgánica en cada ciudad, ni 

la totalidad de miembros mencionada [400]. Nuestra elaboración de una base de datos, aún 

incipiente, nos permite llegar a un número total de 237 miembros (militantes y colaboradores 

o simpatizantes), con una veintena más de nombres de pertenencia dudosa. Este número se 

modifica permanentemente hasta el momento. 

Para mostrar este reflujo hemos analizado en particular, la presencia de militantes del 

Partido en Astilleros Río Santiago, Swift, Petroquímica - hilandería “Villa Devoto”. 

Celentano (2005) menciona otros espacios laborales como trabajadores no docentes de UNLP, 

docentes secundarios privados y estatales, metalúrgicos de zona norte, agentes de propaganda 

médica, ferroviarios y Terrabussi. Tratamos de detectar a los militantes miembros de estas 

CRC, en el espacio de sus fábricas tomadas como representativas, agrupados en la Tabla 1 

(T1), a fin de cruzar esta actividad laboral con el lugar adonde fueron destinados en función 

de las necesidades del partido y en muchos casos donde terminaron detenidos. 

En principio, analizamos los casos de Mendoza y Córdoba, a fin de mostrar el 

ensanchamiento de estas regionales a partir de los militantes provenientes de La Plata, y la 

similitud con Mar del Plata. En general, dado que nos auxiliamos con las fuentes provenientes 

de los Juicios realizados en cada provincia, observaremos la referencia al “Operativo Escoba”. 

                                                             
6 No consideramos Capital Federal y Gran Buenos Aires por la dificultad de ubicar domicilios o actividades más 
o menos estables de los militantes. 
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Este consistió en una serie de redadas, realizadas entre los días 5 y 6 de diciembre de 1977, a 

partir de la información que, muy probablemente suministrara luego de su detención, Oscar 

“El Tano” Gonzáles, quien era miembro de la dirección del Partido. En el caso de Mendoza, 

podemos referirnos directamente a los juicios realizados en esa ciudad, en el año 2013:7 

 

“Efectivamente, ya en 1976 llegaron militantes provenientes de La Plata -Jamilis, 

Fonseca, Tissone y Carzoglio- y se contactaron con los locales Vera, Domínguez, 

Castro, Alcaráz y Campos. María Cristina D´Amico, María Elena Farrando y Elsa 

Becerra -que estaban clandestinas en otros puntos del país- también fueron 

secuestradas8, lo que indica un total de doce personas del PCML desaparecidas en 

Mendoza o relacionadas al grupo cuyano. Jorge Becerra también fue víctima, fue el 

primer golpe a la organización, ocurrido el 22 de diciembre de 1976 (…) 

“Jorge del Carmen Fonseca nació en Neuquén, vivía en La Plata y llegó a 

Mendoza para huir de la represión.”(…) 

“Néstor ´Cuqui´ Carzoglio nació en Berisso. Allí vivió con Nélida Tissone y 

tuvieron dos hijos: María Laura en 1971 y Martín en 1974. Néstor fue delegado del 

Sindicato de la carne -trabajaba en Swift- hasta 1971, muy posiblemente ya como 

militante del PCML. Nélida era profesora de Ciencias Naturales en La Plata. 

Huyeron a Mendoza en el invierno de 1975. En julio de 1977, la pareja alquilaba un 

departamento en Godoy Cruz, allí paraba Fonseca (…) 

Carzoglio y Rodolfo Vera eran locatarios de la mimbrería que el grupo tenía en 

Dorrego como fuente de trabajo, lugar de refugio y de reunión política…” 

Alberto Jamilis era sociólogo. “Dio clases en la UNLP y trabajó en el Ministerio 

de Economía de la provincia de Buenos Aires, pero en ambos lugares lo dejaron 

cesante. Se casó con María Inés Barbetti...” En noviembre de 1976 “…llegó a 

Mendoza y se puso en contacto con Carzoglio, Carlos y Rodolfo Vera, Domínguez y 

Castro. Trabajó unos meses en la mimbrería. En abril de 1977 llegó Barbetti, 

                                                             
7 Los alegatos estuvieron a cargo del fiscal Dante Vega, quien inició la ronda de los alegatos por las Causas 
085M, que contempla seis desapariciones forzadas. La Doctora Romina Ronda alegó en representación del 
Gobierno de Mendoza. Debo agradecer especialmente a la Dra. Ronda por la colaboración en la información 
suministrada. 
8 Estas tres mujeres son detenidas en enero de 1978, las dos primeras en Mar del Plata, con otros compañeras 
que también buscaban refugio en la ciudad. 
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vivieron ambos en ese local, y tuvieron a su hijo Nicolás, quien por protección fue 

inscripto con el apellido de la madre.” 

 

Aún sin contextualizar, estos fragmentos de los alegatos en los juicios, nos dan una 

idea de la afluencia de los militantes desde la ciudad de La Plata, quienes toman contacto con 

la rama local, además de mencionar el incremento de llegadas conforme la situación platense 

empeora. También podemos detectar a los militantes de base que trabajan en los 

establecimientos mencionados, como el caso de Carzoglio y Tissone (T1). No todos los 

cruces pueden ser explicitados, dado que la investigación va progresando a medida que se 

profundizan los contactos o aparecen nuevas evidencias. Por ejemplo en los alegatos de 

Mendoza, que rescatan la trayectoria de Jamilis, no aparece su paso por ARS (T1), que si 

encontramos en otras investigaciones (Barragán, 2015, 313) 

Como mencionamos, algunos de los simpatizantes o colaboradores parecían no ver el 

alcance de la persecución en un principio. En el juicio declara J.C.M, quien militaba en el 

Frente Antifascista y Patriótico (FRAP), uno de los frentes asociados al Partido, indicando 

que no tenía un conocimiento cabal de los alcances de la organización.9 

El caso de Córdoba se destaca también por la desarticulación de la regional en el 

marco del Operativo Escoba, ejecutado en esta Provincia por personal del Tercer Cuerpo de 

Ejército, comandado en ese momento por el General Luciano Benjamín Menéndez. En el 

Juicio respectivo se detallan las personas afectadas:10 

 

 “…María Irene Gavalda y Juan Jacobo Mogilner, de Silvio Octavio Viotti (padre) -

socio comercial de Mogilner en lo concerniente a la quinta de Villa Gran Parque Liceo, 

quien también habría sido secuestrado el día 5 de diciembre del `77 al llegar a la finca, 

alojado en La Ribera por más de dos meses y luego trasladado a la Penitenciaría (…), de 

                                                             
9 J.C.M. fue secuestrado el 5 de octubre de 1979 y recuperó la libertad en abril de 1980. Una síntesis de su 
declaración en: HTTP://JUICIOSMENDOZA.BLOGSPOT.COM/2012/10/085-M-DESAPARICIONES-DE-ALBERTO-JAMILIS.HTML 
10 Centro de Información Judicial. Publicado 29/09/2009. Causa “Pasquini”. Expte.18.415.                        En: 
https://cij.gov.ar/nota-2455-Nuevo-procesamiento-de-Men-ndez-en-C-rdoba-por-delitos-de-lesa-
humanidad.html visto: 13/02/2019. 

https://cij.gov.ar/nota-2455-Nuevo-procesamiento-de-Men-ndez-en-C-rdoba-por-delitos-de-lesa-humanidad.html
https://cij.gov.ar/nota-2455-Nuevo-procesamiento-de-Men-ndez-en-C-rdoba-por-delitos-de-lesa-humanidad.html
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Silvio Octavio Viotti hijo y de Raúl Francisco Vijande, posteriormente los de María 

Mercedes Carriquiriborde y Perla Elizabeth Schneider Pesoa, y por último los de 

Gerardo Espíndola y Rita Ales de Espíndola (…) todos ellos militantes del Partido 

Comunista Marxista Leninista o simpatizantes o meros allegados de los integrantes del 

grupo, secuestrados todos entre el 5 y el 9 de diciembre de 1977. Personas vinculadas 

entre sí, sucesivamente secuestradas casi sin solución de continuidad, que en su mayoría 

–excepto Silvio Viotti padre y su hijo permanecerían todavía en calidad de 

“desaparecidas” y que, conforme a las pruebas reunidas, habrían coincidido en su 

cautiverio en centros de detención clandestina operados por el Destacamento de 

Inteligencia 141, especialmente en La Perla. Tales circunstancias aportan suficientes 

razones para concluir en que se trató de un procedimiento unitario organizado por la 

misma estructura operativa y en pos de un mismo objetivo. Existen, por lo tanto, fuertes 

indicios de que el tratamiento dado a estas personas habría sido el mismo en todos los 

casos, puesto que nunca más se volvió a saber de ellos, con la única excepción, repito, 

de Silvio Viotti padre e hijo, respecto a los cuales, la supervivencia y liberación 

posterior, podrían encontrar explicación en la indirecta relación que tenían con el 

referido partido. En este sentido Silvio Viotti hijo relata a fs. 1553/1555: “Fui 

secuestrado en la quinta de mi papá en Guiñazú, nos vincularon a una organización 

guerrillera armada, mis otros compañeros secuestrados en ese momento son todos 

desaparecidos, los mataron a todos, solamente mi papá y yo sobrevivimos porque 

obviamente éramos una periferia, éramos simpatizantes de la organización, no éramos 

militantes. Dieciséis años tenía cuando me secuestraron, me llevaron a la Perla, después 

me sueltan y me vuelven a secuestrar y ahí es donde me llevan a la Ribera”-. 

 

Con excepción de los Viotti y el matrimonio Espíndola, el resto de los apresados 

provenía de La Plata, aunque puedan ser originarios de otros puntos del país. 

 

La Regional Mar del Plata 

En el caso de Mar del Plata, existen varios puntos de referencia sobre los cuales 

indagar. Algunas de estas relaciones se establecen a partir de los conocimientos adquiridos de 

las declaraciones en los Juicios a los represores, por lo tanto son fragmentarios, ya sea por el 
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nivel de conocimiento de quien declara, o lo acotado de los testimonios. Debido a esto, no 

podemos especificar las fechas desde las cuales se establece la relación con los contactos 

locales, los cuales trataremos de exponer de acuerdo a nuestros limitados avances.11 

1- Familia Macedo – García 

Rubén García era el encargado del edificio ubicado en Colon casi Arenales. Debido a 

la gran cantidad de departamentos que quedaban vacíos en el invierno, habría provisto refugio 

temporal a militantes que arribaban a la ciudad. En este lugar son secuestrados en septiembre 

de 1977 la mayor parte de los miembros del grupo familiar, no pudiendo discriminar entre 

simpatizantes o militantes activos. Si sabemos que Noemí Macedo era la pareja de Daniel 

Inama, miembro activo. El grupo que se encontraba en Mar del Plata y es capturado en 

Capital Federal, acompañando a la pareja, estaba compuesto por Jorge Georgieff y Teresa 

Galeano ex empleados en Petroquímica (T1), Oscar Ríos y Beatriz Longhi12. De la familia 

García Macedo, son secuestrados y permanecen desaparecidos Rubén García y su esposa 

Gloria Macedo, hermana de Noemí, además de su hija Miriam García Macedo. Laudelino 

Macedo, militante del PCA, de sesenta y ocho años, padre de Gloria y Noemí, fue secuestrado 

posteriormente en la ciudad de La Plata. También fue secuestrado uno de sus yernos, Oscar 

López Lamela. 

2- Eduardo Caballero era propietario de una inmobiliaria en la Av. Colon y Entre Ríos y 

fue secuestrado el 2 de septiembre de 1977. No queda establecido desde cuando existe la 

relación con el PCML.13 

3-  Matrimonio Bourg – Rodríguez. No queda establecido cuando se entabla la relación 

con el PCML. La familia Rodríguez poseía el establecimiento gastronómico aledaño al 

edificio del cual Rubén García era portero, sobre la Av. Colón y podemos afirmar que existía 

un contacto fluido con el mismo. El matrimonio no tenía una pertenencia orgánica al Partido. 

                                                             
11 Entrevistas realizadas nos alertan sobre contactos establecidos en la ciudad desde el año 1971, que no 
podemos precisar. Entrevista G, enero 2019. 
12 Oscar era el Secretario General del Partido y Beatriz miembro del Buró Político. Oscar y “Bea”, quienes 
habían sido pareja, estuvieron en el primer grupo que viajó a China. (Informe Inteligencia GT3/Mayo1978) 
13 Juicio Base Naval II, Audiencia 11 de Marzo de  2012. En 
http://basenaval2mardelplata.blogspot.com/2012/05/ visto 15/02/19. 
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4- Matrimonio de Luis Ángel Verón y Graciela Vitale. Según testimonios, Verón 

trabajaba en la industria del Pescado. Un compañero de trabajo los oculta en Lobería en abril 

de 1976 por unos meses y luego se mudan a La Plata.14  Son secuestrados el 6/12/77 y vistos 

en el circuito del (CCD) ABO en el 78. 

Un caso de contacto con estos es el de Fidel Yantorno (desaparecido en diciembre de 

1977) y Diana Guastavino de Yantorno, quienes fueron destinados a Mar del Plata luego de su 

casamiento. Diana fue detenida en La Plata en junio de 1975, por lo cual podemos suponer 

que habían estado en la ciudad desde antes de esa fecha.15 

Actividades en Mar del Plata 

Como mencionamos, 1975 fue un año de inflexión en cuanto al accionar de las 

fuerzas represivas. En Junio de ese año se registran una serie de detenciones, que involucran a 

parte de la Directiva del PCML, además de dejar al descubierto parte de la operatoria en la 

ciudad de La Plata. En los primeros meses del año 76, cuando se incrementa la vigilancia en 

todo el país, son detenidos en procedimientos independientes entre sí, Guillermo Lara y 

Carlos “Coco” Giglio. El primero había sido miembro de la Policía de Buenos Aires, 

descubierto en el marco de los operativos del año 75. En el caso de Coco Giglio, miembro de 

la directiva del Partido, su detención impulsó el secuestro del Coronel Pita, a fines del mes de 

mayo de 1976, con intención de realizar un intercambio. Esto no pudo ser realizado y Pita 

consigue fugarse de sus captores en diciembre de 1976.16 Además la situación de los 

militantes en el interior de los establecimientos fabriles también se había hecho difícil.17 Es 

                                                             
14 Nota de Roberto Garrone, en Revista Puerto.com.ar. 27/06/2011. “desaparecidos del puerto marplatense: 
¡Presentes!”. En: https://revistapuerto.com.ar/2011/06/desaparecidos-del-puerto-marplatense-presentes/  
15 DIPBA-JUN75, citado. 
16 El Coronel Pita era en ese momento interventor de la CGT. Reproducciones de la información del secuestro y 
la posterior fuga, de AFP y AP en diarios Latinoamericanos en:    
http://www.unla.edu.argreenstonecollectarchivedindexassocHASH01cb4230c67d.dirdoc.pdf.pdf 
http://www.unla.edu.ar/greenstone/collect/archived/index/assoc/HASH01f3/4b6c9805.dir/doc.pdf  
17 Ver (Barragán, 2015); Bretal, (2006); nota Semanario El mundo – de Berisso, A 40años del golpe, una y treinta 
mil historias, publicado 25/03/2006. En: 
HTTPS://SEMANARIOELMUNDO.COM.AR/2016/03/25/UNA-TREINTA-MIL-HISTORIAS/  
 Ver: Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el 
terrorismo de Estado. Tomo II. Editorial Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. CABA: 2015.  
En: https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/responsabilidad-empresarial-en-delitos-de-lesa-humanidad-
represion-a-trabajadores-durante-el-terrorismo-de-estado-tomo-i/  

https://revistapuerto.com.ar/2011/06/desaparecidos-del-puerto-marplatense-presentes/
http://www.unla.edu.argreenstonecollectarchivedindexassochash01cb4230c67d.dirdoc.pdf.pdf/
http://www.unla.edu.ar/greenstone/collect/archived/index/assoc/HASH01f3/4b6c9805.dir/doc.pdf
https://semanarioelmundo.com.ar/2016/03/25/UNA-TREINTA-MIL-HISTORIAS/
https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/responsabilidad-empresarial-en-delitos-de-lesa-humanidad-represion-a-trabajadores-durante-el-terrorismo-de-estado-tomo-i/
https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/responsabilidad-empresarial-en-delitos-de-lesa-humanidad-represion-a-trabajadores-durante-el-terrorismo-de-estado-tomo-i/
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evidente que estos hechos llaman la atención de los grupos represivos, si bien, como podemos 

observar por las detenciones y los informes de la DIPBA del año 75, estos tenían un perfecto 

conocimiento del grupo, sobre todo la Policía de Buenos Aires.18 

La “fábrica” de armas. Un caso de traslado a la ciudad en el año 1975 es el del 

matrimonio compuesto por Juan Manuel “Cachito” Barboza y su compañera Silvia Ibáñez.19 

Barboza instala un taller mecánico, pero no podemos saber si esto conlleva ya la idea de 

producir armas en el lugar, ni el momento en que se realizó, en la misma casa, una instalación 

subterránea destinada a actividades clandestinas. De acuerdo con las evidencias, que 

provienen fundamentalmente de los informes de Inteligencia, este fue un intento de fabricar 

armas de mano, dado que los miembros del EPL no contaban con un poder de fuego 

importante. Si bien no lo conocemos plenamente, todo indica, a la luz de los informes que 

surgen de los operativos de los Grupos de Tareas, la precariedad del armamento del grupo. 

Los elementos conocidos son la detención en la casa de la calle Ortiz de Zárate de José 

Changazzo y el matrimonio Barboza. Sabemos que Changazzo estaba en Mar del Plata por lo 

menos desde 1976. Su compañera, “…Silvia Mendoza Celis, declaró que: “Militábamos 

juntos en el Partido Comunista Marxista Leninista, lo conozco en Mar del Plata a fines del 76, 

nos juntamos y en marzo del 77 quedo embarazada”. En septiembre de 1977 José es 

secuestrado, supo que “trabajaba con Barboza en un taller mecánico”.20 

En el denominado “Informe Secreto y confidencial” del GT3, se dedican varias 

páginas al “Informe de Armas” (Anexo 5, pp. 1-13 y fotos pp.34-36), donde se detallan los 

pormenores del intento de fabricación de la pistola ametralladora “Yarará”. El Anexo abunda 

en datos técnicos, seguramente extraídos de los mismos que los produjeron, y son 

convincentes en cuanto a la posibilidad de fabricación con estos métodos, donde la 

complejidad debe ser destacada. Los proveedores de distintas partes de elaboración 

metalúrgica y metales, talleres de tornería (Díaz, Zoller, Berté S.A.), o ferreterías (SEYCO, 

                                                             
18 Informe DIPBA-JUN75, citado; Desde Mar del Plata se advertía a la DIPBA, en agosto de 1976, de la aparición 
de panfletos en la vía pública del PCM-L, fechados en Julio, incitando a enfrentar al régimen. CPM – FONDO 
DIPPBA División Central de Documentación, Registro y Archivo, Mesa DS, Carpeta Varios, legajo 6388. 
19 Entrevista telefónica a G, febrero2019. Solo puede precisar el año. 
20 Juicio Base Naval II, Audiencia 15 de Marzo de 2012. En 
http://basenaval2mardelplata.blogspot.com/2012/05/ visto 15/02/19. 

http://basenaval2mardelplata.blogspot.com/2012/05/
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Alvarez y Pérez), efectivamente existieron y aún están trabajando algunos de ellos. Estos 

desconocían el destino de estos elementos al ser indagados por el GT, ya que se les daba un 

motivo convincente para la fabricación de las distintas piezas sueltas. Un hecho que se destaca 

es la mención a la colaboración con la organización Montoneros, al realizar trabajos por 

pedido de estos sobre armas que traía Oscar Ríos y que, según el propio informe, comenzaron 

a hacerse en septiembre del 76 y quedaron terminados a mediados del 77. Se advierte la 

realización de distintos modelos de pistola ametralladora, seguramente ensayos, antes de la 

construcción de la Yarará, de la cual llegaron a construir seis. Según se detalla, no tenían más 

que 15 cañones estriados, (provistos por Montoneros), por lo cual este número era su límite de 

producción, hasta tanto consigan fabricarlos ellos mismos, lo cual también estaban ensayando. 

 Existe un video de canal 13, donde se puede ver una exposición de la casa con 

mesas en el frente, donde se muestran las armas y los elementos para fabricarlas, preparada 

para los vecinos y los medios de difusión. 21 En el video se muestra también el alojamiento 

subterráneo que estaría destinado a “cárcel del pueblo”, y así habría sido utilizado en una 

oportunidad, según el cronista. Este es un dato que no pudimos corroborar. 

El “campo de entrenamiento”. En una quinta del barrio las Canteras, cercano al 

“camino viejo a Miramar”, que lleva al Cementerio Parque, fueron secuestrados Raúl Bourg y 

Alicia Rodríguez de Bourg. Raúl era propietario del establecimiento La Firmeza, en Gral. 

Piran y concierta una sociedad para sembrar papas con parte de los integrantes de la 

organización, según podemos interpretar a partir de los testimonios en los juicios. En el 

campo, que ya tenía una persona como puestero, va a encargarse de estas tareas Vicente Ianni, 

quien vive aquí con su mujer Eva Fernández y sus hijos. Según los mismos testimonios, Oscar 

Ríos sería quien se ocupaba de la relación comercial.22 

                                                             
21 Disponible en  https://www.youtube.com/watch?v=54pDBlH_vvA  
22 Causa 890/5. Actas del TOF Mar del Plata. S/INC: DESAPARICIÓN FORZADA DE: Juan Raúl Bourg y Alicia 
Rodríguez. Testimonios del 19 y 26 de Febrero de2001. 

https://www.youtube.com/watch?v=54pDBlH_vvA
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En nota del diario "El Atlántico" del 14 de octubre de 1977, se refiere a estas actividades de 

la siguiente forma: "El campo de entrenamiento de tiro de Pirán, funcionaba en un campo de unas 100 

hectáreas, producido de la explotación se destinaba a engrosar los fondos de la subversión.”23 

 No podemos determinar si la idea de la organización era, a partir de este 

emprendimiento, obtener un refugio para Ianni y en forma paralela, se obtenían recursos 

monetarios y se “blanqueaban” parte de los propios de la organización. Existen indicios de 

conversaciones con el propietario de un camión, con la intención de enviar papas al norte y 

volver con carbón (para “aprovechar el viaje”, una operatoria que se realizaba 

frecuentemente). Este camionero fue visitado en dos oportunidades por aparentes policías en 

la pensión donde vivía en Santiago del Estero, sin poder ubicarlo.24 Con respecto a que la 

propiedad fuera utilizada como campo de entrenamiento de tiro, los propios recursos en armas 

del EPL desmentirían esta aseveración, si bien debemos considerar que se podría haber 

realizado alguna prueba con los prototipos de ensayo que se armaron en la casa de Ortiz de 

Zárate. La zona de Pirán era asiduamente visitada en temporada de caza, y las capturas de 

liebres era un ingreso para quienes participaban de esta actividad, a la que se dedicó Raúl 

Bourg eventualmente y que podrían disimular los disparos de armas de fuego, aunque esto 

queda en el terreno de las hipótesis. El caso del matrimonio Bourg parece un producto de la 

propia brutalidad del Grupo de Tareas, ya que estos estaban involucrados solo en forma 

lateral con la organización. Alicia fue secuestrada dos días después que Raúl (5 y 7 de 

septiembre de 1977), se le permitió entrar a despedirse de sus cinco hijos y se fue con sus 

secuestradores, llevando ropa para su marido, “hasta que se aclaren las cosas”. Cuando Ianni 

es secuestrado en el campo, su mujer e hijos son pasados a buscar por un miembro de la 

organización y trasladados a Mar del Plata, probablemente al edificio donde se encontraba 

                                                             
23 Sentencia del TOF de Mar del Plata fundamentando la condena a prisión perpetua al ex militar Arrillaga y a 
los ex marinos Ortiz y Pertusio por delitos de lesa humanidad. Causas nº 2283 y 2286. 18/02/2011. En: 
http://www.derechos.org/nizkor/arg/doc/mdp26.html  
Diario EL DIA de La Plata, “Importantes operativos contra la guerrilla se realizaron en Coronel Vidal y General 
Pirán”, 8/10/1977; La Razón, “Hallan una radio y un depósito de armas dela Subversión”, 7/10/1977; La Prensa, 
“En la Pcia. de Buenos Aires se descubrió un refugio subversivo”, 9/10/1977; La Nación, “Procedimientos en tres 
barrios marplatenses”, 16/10/1977. 
24 Entrevistas a personas que tuvieron contacto con el matrimonio Bourg. Entrevista O, Dic2018. 

http://www.derechos.org/nizkor/arg/doc/mdp26.html


 

14 

 

García, aunque pronto son retirados y los trasladan a La Plata, dado que la cantidad de gente 

llamaba la atención.25 

Ianni, Caballero y Changazzo van a aparecer ejecutados en una casa ubicada en el 

Barrio Colinas de Peralta Ramos. (Bozzi, 2007). El documentos de la DIPBA del 17 de 

noviembre de 1977, que se corresponden con este hecho, relatan el ajusticiamiento de los tres 

por “…traidores a la causa del pueblo…”, en un ajuste de cuentas simulado, con pintadas 

alusivas al PCML-EPL, bibliografía y panfletos.26 

Un hecho destacable, ya que hace a la operatoria de los Grupos de Tareas, es el robo 

de distintas pertenencias de los secuestrados. En el campo de Pirán llevaron desde ropa, 

herramientas y otros artículos del galpón, hasta un tractor, poniendo un particular empeño. 

Por ejemplo, el tractor fue llevado a remolque hasta el pueblo por la Ruta, para cargarlo a 

través de una plataforma en un camión del ejército. Un hecho de color y trágico a la vez, es la 

carneada de corderos para uso propio, ya sea para los efectivos que participaban en los 

operativos y almorzaron en el lugar, o en algún caso llevando los animales vivos. Además se 

intentó por parte de los Jefes del GADA apropiarse del campo, del cual no pudieron conseguir 

la escritura.27 

Mencionaremos otro grupo que se alojaba en un edificio del macrocentro 

marplatense, el cual estaba compuesto por Santiago Sánchez Viamonte, Pablo Balut, Otilio 

Pascua y Cecilia Eguía. No sabemos qué actividades desarrollaba puntualmente, la única 

mención es la participación de Sánchez Viamonte cuando saca a la familia de Ianni del campo 

de Pirán.28 Todos ellos provenían de La Plata, y son mencionados como parte de los 

miembros del Club de Rugby (LPRC) desaparecidos por la dictadura. Eguía era hija de un 

dirigente del club. Son secuestrados el 24 de octubre de 1977 (Gómez, 2015) 

La prensa clandestina y los últimos secuestros. 

                                                             
25 En la sentencia antes mencionada, se hace un pormenorizado relato de los hechos que involucran al 
matrimonio Bourg, a la Familia Ianni y al grupo de la calle Ortiz de Zárate. Ver (Bozzi, 2007, pp420-430) 
26 CPM – FONDO DIPPBA División Central de Documentación, Registro y Archivo, Mesa DS, Carpeta Varios, 
legajo 10.55 (número ilegible) 
27 Testimonios de la Causa 890/5 mencionada. 
28 El grupo estaría escondido sin tareas puntuales. Entrevista telefónica G, Febrero 2019. 
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Entre las diversas acciones que el partido lleva a cabo en la clandestinidad, debemos 

mencionar la edición del órgano de prensa “El Comunista”. Dada la complejidad que supone 

la edición del material gráfico en esas condiciones, suponemos que debería estar en la zona de 

La Plata (el primer número era de 16 páginas, en una tirada de unos doscientos ejemplares). 

(Celentano, 2005). Cuando este aparece en Noviembre del 76, la organización todavía 

mantenía en cautiverio al Capitán Pita (este se escapa en diciembre del 76). Es decir que una 

parte de los militantes orgánicos, encuadrados en el EPL, se encontraba abocado a las tareas 

de vigilancia. Por otro lado, en Mar del Plata ya se encontraba un grupo de militantes, lo que 

supone un esfuerzo importante, dado la multiplicidad de tareas que realizaban. En el primer 

número de El Comunista, no se menciona el secuestro de Pita, lo cual es extraño dada la 

importancia del hecho, aun cuando no se quisiera difundir esto públicamente. Si menciona el 

asesinato de tres militantes, Miguel Ángel Arra, Guillermo Lara y Guillermo Bruno Díaz. 

Hace además una lectura de la situación política, de la debilidad de la resistencia, resaltando 

la “…lucha contra dos líneas oportunistas, una de capitulación frente al fascismo y de 

permanente traición a la clase obrera y al pueblo, encabezada por el Partido Comunista 

Argentino y seguido de cerca por el P.C.R., P.S.T., V.C., (…) y la otra la política trotskista de 

puertas cerradas y de ninguna alianza”, abogando por la unidad con las otras organizaciones 

armadas a través del FRAP.29 Esta política se va a definir a partir del Nº2 de El Comunista, 

alentando la unidad con Montoneros y el PRT, pero siempre en una postura crítica hacia el 

PCA. Es decir que, más allá de los diversos escritos que resaltaban las luchas en los 

establecimientos fabriles, el estado de persecución y tortura en las cárceles, así como 

elementos que describen la situación internacional y la política del Partido, es siempre 

trascendente en la línea editorial, la búsqueda de formas de persistir en la resistencia a la 

dictadura, fundamentalmente a través de un frente de unidad. Los cuatro números de El 

Comunista, aparecieron con la siguiente regularidad: N°1 – Nov. 76; N°2 – Feb 77; N°3 – 

Mayo 77; N°4 – Sep. 77. 

                                                             
29 El Comunista, Nº1, pp.3-4. Para una mayor descripción de los artículos publicados en la prensa de la OPM, 
ver (Celentano, 2005) y Dossier de Lucha Armada Nº4 con reproducciones de documentos publicados, pp.110-
120. 
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La Dirección del Partido expresaba en los editoriales lo que consideraba la fragilidad 

del régimen, fruto de sus contradicciones internas, alentando la resistencia obrera en las 

fábricas. 

Podemos ver, analizando las detenciones que podemos cuantificar, que en 1976 sufre 

15 pérdidas de militantes, incluidos los de Lara y Giglio en la primera mitad del año. En la 

segunda mitad pierden a varios compañeros que trabajaban en YPF y del frente estudiantil, 

entre otros, y un grupo que se encontraba reunido en La Plata,  en febrero de 1977 (entre ellos 

Campano y Bonin, de ARS (T1), quienes impulsaban una “mesa provisoria” de la 

resistencia)30. Es decir que mientras aparecieron los tres primeros números de El Comunista, 

la organización, si bien había sido golpeada cualitativamente, dada la importancia de los 

cuadros detenidos, seguía intacta en términos cuantitativos. Incluso a pesar de la estrategia del 

retiro hacia las regionales, la resistencia al interior de las fábricas persistía. P.ej. el análisis de 

Celentano (2005a) en un conflicto puntual: 

 

“En la hilandería de Villa Devoto, donde trabajan más de 600 obreros, construyen una 

Célula de Resistencia Clandestina (CRC), y llevan adelante un trabajo de propaganda a 

través de volantes y un boletín La hilacha (del que se publican 2 números), donde 

analizan el conflicto en la fábrica durante comienzos de 1977…” y (…) “El balance 

llama a apostar por el avance de la resistencia fabril, en julio de 1977, cuando la ola de 

huelgas todavía es significativa…” (p86) 

 

No hay casi detenciones hasta fin de año (septiembre - octubre de 1977), cuando se 

produce la serie de secuestros en Mar del Plata, 16 en total, incluyendo los casos que 

mencionamos anteriormente. Muchos de estos, obreros de las fábricas mencionadas, que 

seguramente se retiraron cuando sus compañeros fueron secuestrados, como el caso de 

Eduardo Herrera o Ianni, obreros de Swift (T1). El 2 de noviembre se produce el operativo en 

Capital Federal donde es secuestrado el grupo proveniente de Mar del Plata, entre los que se 

                                                             
30 “Entrevista a Darío, militante del PCR”, citado en (Celentano, 2005a). Darío también menciona que fue 
secuestrado y “En el campo de concentración se encontró con la dirección regional del PCML, tres delegados 
obreros, uno de Astilleros, otro de Propulsora Siderúrgica y un tercero de otra metalúrgica” 
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encuentra Oscar Ríos. El mismo día es detenido Oscar González y posteriormente se inician 

los preparativos del operativo “Escoba”, que producirá la detención masiva de militantes en 

todo el país, alrededor del 6 de diciembre. De aquí en más los secuestros son casi 

permanentes, los militantes se encuentran trasladándose de un lugar a otro, escapando de la 

represión. Así son detenidos varios grupos que se refugiaban en la costa atlántica y 

trasladados en un principio al CCD de la Base Naval Mar del Plata: cuatro detenciones en esta 

ciudad, incluidas dos mujeres que provenían de Mendoza, seis en Necochea y cuatro en Mar 

de Ajó (Desántolo, 2014) La colaboración de “El Tano” González fue decisiva para capturar a 

sus compañeros, según pudo comprobarse a través de los documentos de inteligencia de las 

fuerzas represivas.31 En mayo de 1978, también en medio de una serie de redadas, es detenido 

José Ríos, no quedando prácticamente militantes de la directiva del Partido en el país, siendo 

algunos más capturados en los meses próximos. 

Conclusión 

Vemos una serie de movimientos tendientes a establecer una resistencia a la 

Dictadura, algunos son productos de la estrategia general de la organización maoísta de 

mantener una “guerra popular prolongada”. Para ello trata de afianzar sus CRC al interior de 

los establecimientos fabriles, proletariza a sus militantes estudiantiles y refuerza sus frentes 

(Salud, estudiantil, etc.). Se trata de participar en los cuerpos de delegados y de ensanchar su 

base militante, a la vez que realiza un trabajo que sería de largo aliento en sus regionales del 

interior. Esta estrategia entra en crisis hacia el año 75, debido al accionar de las fuerzas 

represivas (burocracia sindical, grupos parapoliciales y fuerzas del propio Estado), al interior 

de los establecimientos de trabajo y claustros estudiantiles. No está claro el momento de la 

opción por la lucha armada, pero la propia necesidad de fondos, a medida que se profundiza la 

clandestinidad del grueso del Partido, (más que por una necesidad de “profesionalización” de 

los militantes, el propio impedimento de trabajo, al tener que salir de las fábricas), parece 

impulsar este giro. Para Vezzetti, existe un “…proceso de profesionalización del militante, 

que llevaba a la conformación de una organización de cuadros cada vez más separada de sus 

raíces sociales y de su propio grupo de base…” y citando a Bufano (2007), agrega que su 

                                                             
31 Documento PNA firmado por Jefe Prefectura Mar del Plata. 
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sostenimiento requería ingentes esfuerzos de la organización para capturar los fondos 

necesarios (Vezzetti, 2009, p107). Este no parece ser el caso en el PCML, si bien debemos 

considerar el tamaño de la organización en comparación con las OPM de mayor envergadura 

y aceptar que algunos de los dirigentes debían vivir con los fondos del partido. Si vemos el 

traslado hacia las regionales, los militantes que llegan se suman de alguna forma a los 

emprendimientos locales (en Mendoza en la mimbrería), o emprenden algún tipo de labor 

comercial (caso de Mogilner en Córdoba o Ianni en el campo de Pirán). Además los militantes 

recién llegados conseguían algún sustento, como el sociólogo Alberto Jamilis, quien en 

Mendoza “...vendía hierbas medicinales de manera ambulante...”,32 o Noemí Macedo, quien 

trabajaba en una perfumería, u otra militante, quién relata que vendía bolsos de macramé en el 

sur del país,33 y así podríamos detallar otros casos que surgen ni bien se indaga en los relatos 

personales. Sin embargo, también es evidente que la organización requería de fondos cada vez 

más importantes, a medida que la represión enfocó sobre el Partido, los militantes eran 

instalados en casas de refugio y se pretendía avanzar con los emprendimientos mencionados. 

Un hecho que queremos destacar es la ferocidad con que fue reprimida la 

organización. Como comentamos anteriormente, podemos identificar fehacientemente cerca 

de 237 miembros, de los cuales tenemos la certeza de sobrevivencia a la represión de 37. El 

número de miembros podría elevarse y, considerando que una de las fuentes principales es el 

registro de los desaparecidos y muertos por la dictadura, es más probable que estos engrosen 

el número de sobrevivientes. En el total, también hay un pequeño número que podría haber 

pertenecido a otros grupos o partidos, lo cual tratamos de dilucidar puntualizando en la 

identificación política. Por ejemplo, el mencionado documento del GT3, menciona 38 

individuos que no identificamos entre los desaparecidos, de los cuales podemos asegurar la 

supervivencia de 7, pero no sabemos el destino de los restantes, posiblemente escaparon luego 

de mayo de 1978, cuando se produce el informe. Es decir que el número de sobrevivientes 

varía entre 37 y un número cercano al medio centenar, (16 a 37%). No contamos con cifras 

                                                             
32 HTTP://JUICIOSMENDOZA.BLOGSPOT.COM/2012/10/085-M-DESAPARICIONES-DE-ALBERTO-JAMILIS.HTML 

 
33 Entrevista de Agustina Tartaglini y Julia Gallizzi. Cosecha Roja. 24/10/2017. “No es otro cuento Chino”. 
http://cosecharoja.org/no-es-otro-cuento-chino/ 
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para evaluar el impacto de la represión en otras OP, pero es evidente que la ferocidad 

desplegada se debe a una decisión previa, ya que los “traslados”34 son indiscriminados, 

abarcando a gran número de personas que se podrían encuadrar como “colaboradores”, casi 

sin contacto con la estructura de la organización, ni funciones en la misma. También 

observamos que varios grupos familiares son diezmados (lo que se verifica en otras OPM), ya 

que en algunos casos la militancia implicó a hermanos y cuñados. Pero en algunos casos hay 

familias extensas masacradas, como el caso de los García – Macedo, con seis desaparecidos. 

Una hipótesis a profundizar, es la misma supervivencia de los Grupos de Tareas. 

Dado que la “Guerra contra la subversión” se quedaba sin enemigos, debido a la derrota de las 

OPM más grandes hacia fines del 77, cuando suceden los secuestros masivos de militantes del 

PCML, por lo cual su exterminio daba sustento a la misma operatoria.35 Además de su 

autojustificación, estos grupos estatales y paraestatales emprendían su propia obtención de 

ganancias a través del latrocinio, que involucraba a todos los niveles, desde aquellos que 

robaban prendas o bienes personales a las transferencias de propiedades a los Jefes en la 

cadena de mando, o el intento de apropiarse de los fondos de la organización. Se puede 

comprobar con la casa de la calle Ortiz de Zárate, donde el ejército retiró todas las 

pertenencias en dos camiones, además de usurpar la casa durante muchos años por personal 

de las fuerzas, hasta que pudo ser recuperada ´por el hijo del matrimonio Barboza. Esto no lo 

pudo conseguir una militante entrevistada, quien perdió su casa cuando debió exiliarse.36 

A partir de poner en conocimiento estos hechos que involucran a la represión, pero 

también los que hacen al conocimiento de las vidas de los militantes, a través de las acciones 

que tuvieron lugar en la ciudad de Mar del Plata, pero que, como podemos ver, tuvieron su 

correlato en el resto del país, pretendemos contribuir al conocimiento del pasado reciente y 

traumático, tanto que existen temas que aún hoy son difíciles de tocar, pero que hacen a la 

conciencia histórica del pasado. Un buen número de elementos deben ser estudiados en 

profundidad, si bien este trabajo se acotó ex profeso, a fin de no abordar toda otra serie de 

                                                             
34 Forma eufemística para referirse a la ejecución de los prisioneros en los CCD. 
35 En parte de su alegato, la Dra. Ronda afirma: “…en diciembre de 1977 hubo 191 casos de desapariciones 
forzadas, 89 de ellas entre el 5 y el 9 de diciembre; 56 el día 6 de diciembre (…) La mayoría tenía militancia 
comprobada en el PCML.” 
36 Testimonio E, Septiembre2018. 
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problemáticas sin el debido contrapeso en la información, y que quedan en evidencia en el 

curso de la investigación. Por ejemplo, los refugios de la costa, donde una cantidad de niños 

vivía en un estado de fuga permanente con sus padres, o a veces con otros militantes 

compañeros de los suyos. Tema que también involucra las relaciones familiares e 

interpersonales de los militantes, con un grado de entrega difícil de explicar. También se 

abordaron en forma lateral los hechos armados que protagonizó el EPL, limitados 

aparentemente a los secuestros extorsivos, en principio por la escasez de datos, que no 

permiten asegurar siquiera la autoría de algunos de ellos. Todos estos análisis pueden 

coadyuvar en tratar de entender a los grupos de los 70 nucleados en estas organizaciones, no 

como una efervescencia milenarista o fanática, sino como respuesta a una situación de crisis 

democrática extrema, donde la escena del conflicto se agudiza de tal forma que termina 

sumergido en un espiral de violencia. 
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Tabla 1: 37 

Militantes del PCML detectados en tres establecimientos industriales del Gran La 

Plata 

 

ARS  SWIFT 
Petroq. Sudamericana – 

Hilandería Olmos 

Carzoglio, Hugo Daniel Daniel Egea Jorge Georgieff 

Bonin, Eduardo Roberto Telma Veleda Teresa Galeano 

Campano, Simón Pedro Arcángel Herrera Néstor Zurita 

Jamilis, Alberto Gustavo Nestor Carzoglio María Cristina Suarez 

Sampallo, Leandro Saturnino Vicente Ianni Francisco Solano Jáuregui 

Nievas, Ana María Augusto Rebagliati Ana María Barragán 

Schaposnik, Eduardo Cruz de Rebagliati Omar Antonio Portales 

Barragán, Mirta (SIAP) Sosa de Cruz, Nelly Dora  

 Edda Elba Vega Ferretti  

 Eduardo Herrera  

 

                                                             
37 Datos: Barragán (2015); Bretal, (2006); nota Semanario El mundo – de Berisso, A 40años del golpe, una y 
treinta mil historias, publicado 25/03/2006. En  
HTTPS://SEMANARIOELMUNDO.COM.AR/2016/03/25/UNA-TREINTA-MIL-HISTORIAS/  
Publicación: Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el 
terrorismo de Estado. Tomo II. Editorial Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. CABA: 2015  
 

https://semanarioelmundo.com.ar/2016/03/25/UNA-TREINTA-MIL-HISTORIAS/
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