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PRÓLOGO

Este material de investigación es una creación colectiva de un grupo de 
compañeras y compañeros con distintos recorridos históricos en ATE. La 
idea propuesta fue la de generar un nuevo instrumento de formación, que 
permita al lector desarrollar una mirada distinta de la impuesta por los relatos 
construidos por nuestro gremio a lo largo de las últimas casi tres décadas.

 En este marco de investigación nos vamos a encontrar con datos que es 
necesario conocer para poder desarmar lo impuesto, la verdad respecto del 
anarquismo en nuestros orígenes, nuestra participación como gremio en la 
CGT, el rol de nuestra ATE el 17 de octubre de 1945 y en la resistencia 
peronista, en la vida gremial durante el gobierno de Perón, la relación del 
sindicato con Evita, nuestras delegadas y delegados detenidos desaparecidos, 
la importancia de la lucha de las compañeras y compañeros durante los años 
más duros de nuestra organización.

 Este trabajo fue posible porque hay responsables sindicales que pudieron 
generar las condiciones para la elaboración de esta investigación. No sólo es 
un recorrido histórico por etapas fundacionales del sindicato, sino también 
la reivindicación de la parte más rica de la historia ATE, la historia de una 
base mayoritariamente peronista, que dio a luz a destacados dirigentes, y cuyo 
recorrido ha sido invisibilizado y negado continuamente. Parte de nuestra 
refundación tiene que ver con recuperar esa historia.

Daniel Catalano
Secretario General ATE Capital



8



ATE: DE LIBERTARIO FERRARI A GERMÁN ABDALA
Protagonismo sindical y lucha por la liberación nacional

9

PRESENTACIÓN

Presentamos a las compañeras y los compañeros un trabajo impulsado por 
un grupo de militantes de ATE Capital que van transitando el proceso que 
nos llevó a la refundación.

El mismo tiene como objetivo principal conocer la historia de ATE desde 
sus inicios, haciendo hincapié en algunos tramos de la historia del movimien-
to obrero y el peronismo. Resaltar el rol preponderante que jugó nuestra or-
ganización gremial, sobre todo a partir de la irrupción en la escena política 
y social del país del entonces coronel Juan Domingo Perón. Concluyendo el 
presente trabajo con la recuperación de nuestro sindicato en el año 1984, en 
un contexto de un renovado activismo sindical al interior del movimiento 
obrero.

Este desarrollo, fue llevado adelante por la compañera Cecilia Castro, dele-
gada del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, junto a los compañeros 
Iván Jameson, delegado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de 
la Nación; Diego Anibal, delegado de la Biblioteca Nacional; Javier Vitale, 
delegado también del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; e Iván 
Wrobel, responsable del área de Derechos Humanos de ATE Capital. El tra-
bajo comenzó a profundizarse con la intención de reafirmar nuestra identidad 
hegemónicamente peronista, negada durante las últimas décadas en nuestra 
organización anteponiendo una autonomía y un pluralismo “light”.

Nuestro deseo es poner de relieve los hechos que reafirman la presencia de 
ATE a través de las mujeres y hombres que dieron testimonio de su militancia 
político-sindical.

Queda pendiente y sigue siendo una obligación moral hallar el relato de 
compañeras militantes de nuestra organización que han sido protagonistas en 
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la lucha por los derechos de las mujeres estatales, pero que además han parti-
cipado de jornadas históricas como las del voto femenino, entre otras.  Por eso 
es tan importante seguir visibilizando y profundizando el lugar que ocuparon 
y ocupan las compañeras estatales en la historia. Seguramente son muchas y 
su rol fue imprescindible en la lucha por la igualdad y la justicia social. 

En ese sentido, queremos mencionar, en la medida que nuestra memoria 
lo permite, a las compañeras Delegadas Generales de ATE Capital que dieron 
testimonio de entrega y militancia a partir de 1980 y posterior a la recupera-
ción de nuestro gremio:

Marta Verchi, del Hospital de Odontología Infantil

Nieves Fernandez Novio, del Hospital Borda

Ana Retamoza, del Hospital Udaondo

Elena Nicosia, del Hospital Lagleyze

“La Negra” Villalobos, de la Obra Social Marina

Adriana Ponce, de Agricultura

Dora Martínez, del Hospital Tobar García

En la actualidad tenemos 24 compañeras que son Delegadas Generales en 
sus sectores de trabajo, pertenecientes a ATE Capital.

Otra gran tarea que tenemos es la de avanzar en la investigación que nos 
permita rastrear la identidad, lugar de trabajo y recorrido biográfico de las 
compañeras y los compañeros detenidos-desaparecidos durante la última dic-
tadura cívico-militar. Sobre este particular queremos recordar y homenajear a 
la compañera Irma Carrica, enfermera del Hospital Rivadavia, quien durante 
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la década del ‘50 inició su actividad gremial en ATE siendo delegada del Hos-
pital. En 1975 fue despedida de su trabajo y comenzó a ser perseguida por la 
Triple A hasta que un grupo de tareas la secuestró el 18 de abril de 1977, y 
nunca más apareció. 

Seguramente son muchos más los relatos de las compañeras y los compañe-
ros que han sido testigos de los momentos más relevantes de nuestro gremio, 
así como su fuerte impronta dentro del movimiento peronista a lo largo de 
estos casi 100 años. Bregamos porque éste sea un disparador para poder ir 
recuperando a todos y cada uno de ellos.  

Es nuestro deseo que la descripción de estos tramos que desarrollamos en 
este trabajo sirva no sólo para el conocimiento, sino para generar el debate 
necesario que nos permita ser protagonistas de nuestra propia historia. 

Juan Carlos Ybarra
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INTRODUCCIÓN

“Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores 

no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. 

Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. 

La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia 

aparece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños 

de todas las cosas. Esta vez es posible que se quiebre el círculo…” 
Rodolfo Walsh

Muchos creen que ATE se volvió combativo, que se lanzó verdaderamente 
a la lucha a finales de la década del ’70, cuando tuvo que atravesar el duro 
proceso de resistencia a la dictadura cívico-militar de 1976, cuando se funda 
la Agrupación de Unidad y Solidaridad de ATE (ANUSATE) y se recupera 
el sindicato en el año 1984. Que a partir de entonces, se convierte en una 
organización de relevancia, con capacidad de marcar agenda y lineamiento 
político a nivel nacional, para arribar al siglo XXI como uno de los sindicatos 
centrales en la pelea del pueblo argentino contra el neoliberalismo.

Sin restarle peso a esa lucha que ha sido muy importante, no es allí donde 
comienza nuestra historia sino mucho antes. 

La Asociación Trabajadores del Estado tiene más de 90 años, de los cuales 
la mayoría los transcurrió encuadrada dentro de la Confederación General del 
Trabajo (CGT).

Nuestro gremio, desde sus inicios, enarboló orgullosamente las banderas de 
la libertad de conciencia, como de religión, o de filiación política. Sin embar-
go, a partir del 17 de octubre se fue constituyendo en su seno una mayoría de 
base peronista que fue hegemónica, de la cual surgieron grandes cuadros de 
la clase trabajadora.
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Durante todos esos años se dieron diferentes agrupamientos, corrientes y 
posicionamientos político-sindicales internos, que fueron a su vez reflejo de 
las distintas etapas históricas que fue atravesando el movimiento obrero ar-
gentino. 

Ahora bien, nuestra historia de lucha y resistencia puede parecer, retoman-
do las palabras de Rodolfo Walsh, como un conjunto de sucesos aislados y 
lejanos en el tiempo, disociados de nuestro presente. Entonces, ¿Quiénes so-
mos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Por qué nos identi-
ficamos con un color, con nombres de compañeros que han sido y algunos 
continúan siendo nuestros referentes?

Desde 1925 y hasta 1984 –periodización del actual trabajo–, la ATE fue 
contemporánea de todos los sucesos relevantes de la historia de nuestra Pa-
tria, donde se ha jugado –y se sigue jugando– el destino de sus intereses, que 
son también los intereses del pueblo. Principalmente porque somos nosotros 
y nosotras quienes ponemos en marcha la maquinaria estatal día a día con 
nuestro trabajo y somos la primer variable de ajuste ante las reestructuracio-
nes neoliberales. 

En estos casi 100 años de historia, desde las bases de nuestro sindicato 
emergieron representantes que sintetizaron esos intereses, traccionando y pro-
fundizando el rol político que cumple, necesariamente, nuestra Asociación 
Trabajadores del Estado. Pero, ¿a cuántos de ellos conocemos o creemos co-
nocer realmente?

Fueron ellos los que dejaron una marca, los que abrieron un rumbo por 
el que se adentra el curso de la historia de nuestro colectivo, que hoy forma 
parte inalienable de nuestra identidad militante. Debemos asumir la respon-
sabilidad de recuperar esa memoria y darle vida.
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Pero también los hay aquellos que llevarán por siempre la mácula de res-
ponder a sus intereses personales, asociándose con la oligarquía y el imperia-
lismo, desarrollando mecanismos vergonzantes para cualquier compañera o 
compañero que crea en la fuerza transformadora que representa una organi-
zación sindical como la nuestra. De ellos tampoco debemos olvidarnos, para 
no repetir errores del pasado.

Por eso, debemos asomarnos a nuestra historia, y recuperar de ella aquellos 
momentos donde el colectivo de trabajadoras y trabajadores organizados fue 
protagonista de procesos políticos que confrontaron contra los intereses del 
imperialismo y de sus diferentes instrumentadores locales. Saber dónde estu-
vimos, quiénes fuimos, para saber quiénes somos y a dónde vamos, sin que 
nada ni nadie pueda confundirnos.

Desde diferentes visiones, diferentes matices, nosotras y nosotros compren-
dimos que la organización vence al tiempo. Partiendo de esa base, fuimos 
dando forma a una concepción del Estado como herramienta esencial en el 
camino de la liberación nacional. Entonces, ¿hacia dónde debe marchar ese 
Estado? ¿Y qué papel nos toca cumplir a las y los estatales en dicha tarea? 

Esas respuestas las encontramos, indudablemente, en la trayectoria de 
nuestro sindicato. En la organización y lucha de las y los estatales que, con la 
figura de Libertario Ferrari y el ejemplo de FORJA, resistieron los embates 
de la década infame; en las conquistas del pueblo trabajador que irrumpió en 
la historia argentina aquel 17 de octubre de 1945, para convertirse en artífice 
de su propio destino; en las listas electorales que llevaron a varios candidatos 
de extracción obrera, entre ellos a representantes de nuestra ATE, como José 
V. Tesorieri acompañando a John William Cooke en las elecciones de 1946.
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Indagar sobre los posicionamientos de nuestra organización a partir del 
golpe de 1955, en el marco de la fuerte puja dentro de la CGT, donde se 
planteaba no sacarle el cuerpo a esos diez años de transformación político-
social que significó el peronismo.  

Debemos conocer a quién responde la locura de ametrallar, frente a su 
familia, a Manuel Chaves, Secretario General de ATE y de la CGT de la 
Ciudad de Azul,  y concejal del PJ local desde 1952. Saber quién fue este 
compañero y por qué carga con la trágica suerte de ser el primer asesinado de 
la “fusiladora” del ’55.

Comprender por qué Quagliaro, militante de la resistencia peronista, gana 
el sindicato en 1959, desplazando a una capa residual de colaboracionistas 
con la dictadura. Mientras tanto, el bajo pueblo estaba siendo perseguido, 
encarcelado, torturado, fusilado o exiliado, aunque sin aflojar en su resistencia 
contra el poder que lo oprimía, llegando a su pico más alto en la vía revolucio-
naria de la clase trabajadora, cuando en la “Comuna” de Mataderos, todo un 
barrio obrero resistió el cierre del Frigorífico Lisandro de la Torre. 

Encontrar en los programas de “La Falda” y “Huerta Grande” la base pro-
gramática elaborada por la propia clase trabajadora para poder constituir una 
patria libre, justa y soberana.

¿Qué reconfiguraciones político-sindicales atravesó nuestra ATE desde su 
nacimiento y qué rasgos perduraron en la identidad de sus cuadros militantes? 
¿Quiénes fueron esos cuadros? ¿Quién fue Quagliaro? ¿Quién fue Germán? 
¿Qué enseñanza nos legaron?

Cuando nosotros enarbolamos la consigna “Fortalecer el Estado para libe-
rar la Nación”, no es por casualidad, por mero berretín declamativo. Lo hace-
mos porque nos precede una historia que la burocracia se esfuerza por tapar, 
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lo hacemos porque estamos convencidas y convencidos de que el Estado es la 
herramienta más certera y efectiva con la que, la Patria y su pueblo trabajador, 
pueden reafirmar el rumbo hacia la Liberación Nacional.

Con ese desafío, apostamos a la recuperación de nuestra historia, acercarla 
al presente, reconstruyendo los puentes quebrados con el pasado. Porque es 
nuestro mandato continuar con esa historia. Recoger esos nombres, asumir su 
memoria, enarbolarla y llevarla como bandera hacia la victoria.
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1. ORÍGENES

A fines del siglo XIX en la Argentina se impuso un régimen oligárquico que 
adoptó un modelo económico agroexportador mediante un régimen políti-
co fraudulento. Bajo una relación de dependencia económica y cultural, los 
sectores económicos que más crecieron durante comienzos del siglo XX fue-
ron justamente aquellos vinculados al circuito agroexportador, por ejemplo el 
transporte ferroviario y marítimo. Es allí donde se fortalecerán los primeros 
grandes sindicatos. 

En el año 1916, posterior a la reforma electoral de 1912, triunfa Hipólito 
Yrigoyen para presidente. Durante el yrigoyenismo se esboza la formación de 
un movimiento nacional y democrático, con apoyo de los sectores medios 
(pequeños y medianos comerciantes, profesionales, pequeños y medianos 
productores rurales, etc.) y sectores populares del interior (peones rurales, 
desocupados, trabajadores transitorios de las cosechas). Además, el gobierno 
tenía una fluida relación de negociación con algunas organizaciones obreras. 
El radicalismo nacionaliza el petróleo, disminuye el desempleo, duplica el 
salario real, instituye las ocho horas de trabajo y el pago en moneda nacional, 
como así también el descanso dominical. Sin embargo, al no poseer una po-
lítica industrialista no alcanza a quebrar los lazos de dependencia económica. 
Justamente, si bien por primera vez el Estado intervenía en los conflictos entre 
el capital y el trabajo, buscando conciliar, como en las importantes huelgas 
marítima (1916) y ferroviaria (1917), en otros casos las debilidades propias y 
la presión de los sectores económicos llevaron a feroces represiones por parte 
de las Fuerzas Armadas como de organizaciones reaccionarias (Liga Patriótica, 
Asociación Nacional del Trabajo): los dos ejemplos más notorios fueron la 
Semana Trágica (1919) y la Patagonia Trágica (1921).
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El naciente sindicalismo argentino, que fue creciendo en las ramas de pro-
ducción y de servicios propios del modelo agroexportador, fue dando lugar a 
corrientes internas como el anarquismo, el socialismo y el sindicalismo revo-
lucionario. 

Bases fundantes

La organización de los estatales comienza a gestarse como forma de hacer 
frente a diversas situaciones de explotación que venían sufriendo los traba-
jadores de los astilleros de Buenos Aires1. Así es como el 15 de Enero de 
1925 se funda la Asociación Trabajadores del Estado en el Teatro Verdi, 
impulsada principalmente por los trabajadores de los talleres de la Dirección 
de Navegación y Puertos de la Capital, del taller central en el Riachuelo y de 
los talleres de Brasil; más tarde se extiende a los marineros de las dragas del 
Ministerio de Obras Públicas y la Dirección de Arquitectura.

Se trataba de comenzar a organizar a más de 6000 obreros, dependientes 
del Ministerio de Obras Públicas (MOP) cuyos talleres y astilleros más im-
portantes se encontraban concentrados en los puertos de la Capital Federal 
y el Litoral. También se sumarían los trabajadores dependientes de las dra-
gas de la Marina2. Según el primer periódico de “El Trabajador del Estado” 
(20/11/25), se informaba que al momento de su fundación contaba con 300 
afiliados, cifra que había subido para aquella fecha a 1250 estatales y conti-
nuaba en alza.

1  Los reclamos iban desde la regularización de pagos atrasados, supresión del régimen 
de “economías”, pasar de 10 a 8hs de trabajo, condiciones dignas de trabajo, la estabilidad 
laboral, licencias por enfermedad, escalafón, ley de accidentes de trabajo (que dejaba afuera a 
los que excedían los 3 mil pesos anuales, excluyendo así a todo aquel que tuviera un oficio), 
entre otras.

2 CALELLO, Osvaldo y PARCERO, Daniel: Historia de ATE. Los pioneros. Sus luchas, sus 
esperanzas. 1925-1932, Ciudad de Buenos Aires, CTA Ediciones, 2010.
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El movimiento obrero durante la fundación de ATE

Por aquellos años, el movimiento obrero se encontraba fragmentado en 
diversas corrientes ideológicas donde anarquistas, sindicalistas (“anarcosindi-
calistas”), socialistas, comunistas e yrigoyenistas disputaban en torno de un 
debate central respecto a la definición del papel de los sindicatos en relación 
con los partidos políticos y el Estado.

Al momento de fundarse ATE se encontraban constituidas tres centrales, 
dos profundamente anti-políticas: la FORA (anarquista) y la USA (mayorita-
riamente sindicalistas revolucionarios); y la COA, más “moderada” (mayori-
tariamente socialistas). ATE no formará parte de ninguna central hasta el año 
1936, cuando ingresa a la CGT (Confederación General del Trabajo).

La FORA (Federación Obrera Regional Argentina) fue inicialmente anar-
quista, pero desde 1910 comienza a disminuir su influencia frente a la com-
binación de diversos factores: la persecución sistemática (asesinato3, presidio, 
deportación4); la reforma electoral5 (que permitió al radicalismo acceder al 
gobierno), incorporando derechos políticos que materializaron el pasaje de 
un Estado de corte “oligárquico-represivo” a otro “populista-liberal”, frente 
al cual la propaganda anarquista comenzaba a perder terreno; finalmente, 
el cambio generacional de los hijos de los primeros inmigrantes, quienes se 
incorporan al mercado de trabajo asumiendo su condición de asalariados bus-
cando mejorar sus condiciones de vida, declinando así el peso de la lucha 
revolucionaria por sobre la reivindicativa6. 

3  Aquí jugó un fuerte papel la Liga Patriótica, conformada por jóvenes de ultraderecha antihuegluistas 
que funcionaba como fuerza de choque parapolicial.

4  Ley de Residencia N° 4.144 de 1902 determinaba la deportación de inmigrantes sin juicio previo.

5  La Ley Sáenz Peña N° 8.871, de 1912, establece el sufragio universal, secreto y obligatorio para 
varones argentinos mayores de 18 años que habitaran la nación y estuvieran empadronados.

6  DEL CAMPO, Hugo: “Sindicatos, partidos ‘obreros’ y Estado en la Argentina pre-
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Así es que luego del 11° Congreso de la FORA en 1922, los anarquistas 
quedaban ya reducidos a un grupo minoritario7. El epicentro de la disputa se 
daba entonces entre socialistas y sindicalistas, siendo estos últimos mayo-
ritarios (principalmente marítimos y ferroviarios) tildados por sus opositores 
de pro-yrigoyenistas dado que, a pesar de su profesada neutralidad, no veían 
con malos ojos un acercamiento al presidente, cuestión no menor a tener en 
cuenta dado que los socialistas competían con la UCR en el plano electoral.

Sin embargo los sindicalistas, a diferencia de los socialistas, no aceptaban 
que quienes ocuparan cargos gremiales fueran diputados, concejales y/o se-
nadores, porque consideraban que la neutralidad ideológica es la “condición 
necesaria para la existencia de sindicatos poderosos y autónomos”8. Por su parte 
los socialistas veían en esa “neutralidad” un obstáculo para traccionar las afi-
liaciones sindicales al campo electoral del partido.

De esta confrontación surge ese mismo año la USA (Unión Sindical Ar-
gentina)  como desprendimiento de la FORA, cuya línea sindicalista (tam-
bién llamada “anarcosindicalista”) declara “la inutilidad de la política cola-
boracionista del recurso parlamentario y de la táctica corporativista a la simple 
obtención de mejoras”. Su anti-política la lleva a marchar con organizaciones 
patronales contra un proyecto de ley de jubilaciones de la UCR, porque según 
su posicionamiento el parlamento es una trampa contrarrevolucionaria. Dos 
años más tarde comienza a perder la afiliación de sindicatos debido al extre-
mismo de sus posiciones declarativas. El sectarismo sindicalista de la USA 

peronista”, en ANSALDI, W. y MORENO, J. L.: Estado y sociedad en el pensamiento nacional, 
Ciudad de Buenos Aires, Cántaro, 1989.

7  En 1915 el IX Congreso de la FORA produjo el alejamiento de los anarquistas ortodoxos. En 
dicho congreso se proclama la pluralidad de tendencias pero con autonomía y la neutralidad ideológica 
de la organización. Ésta última va a ser interpretada de distintas maneras entre socialistas y sindicalistas, 
comenzando a profundizar sus diferencias.

8  DEL CAMPO, Hugo: op. cit.
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tiene como premisa “todo el poder a los sindicatos”, pero con un posicio-
namiento anti-político exacerbado que aleja a los socialistas –cuyo eje está 
puesto justamente en lo partidario–. Así es como estos últimos conforman la 
COA en 1926, año en que comienza el declive de la USA.

La COA (Confederación Obrera Argentina) asume una línea más “mo-
derada” respecto a su relación con los partidos y el Estado, y aglutina mayor-
mente a socialistas de La Fraternidad, la Unión Ferroviaria y a la Unión de 
Obreros Municipales, liderados por el socialista Pérez Leirós.  Fue la primera 
en promover el sindicato por rama de actividad.

Por su parte, también en 1926 los comunistas crean la CUSC (Comité de 
Unidad Sindical Clasista) afiliada a la ISR (Internacional Sindical Roja), 
subordinada al PC soviético, lo cual los enfrentaba tanto a socialistas, sindica-
listas, anarquistas e yrigoyenistas.

Es común escuchar que “ATE nació en el anarquismo”; sin embargo, te-
niendo en cuenta este escenario y los propios elementos documentales del 
sindicato, se puede comprobar que se trata de una falacia, porque para 1925 
el anarquismo era una corriente poco más que residual, en su lugar el sindi-
calismo era mayoritario aunque ya empezando a confrontar fuertemente con 
los socialistas. 

Por lo tanto, no es extraño que estas dos ultimas tendencias ideológicas sean 
las que hayan influenciado mayormente la fundación de ATE, con una fuerte 
impronta del sindicalismo (también llamado anarcosindicalismo que, como ya 
hemos visto, no es lo mismo que anarquismo). Sin embargo, la organización 
también contaba con militantes pertenecientes a otras vertientes ideológicas y 
políticas, principalmente socialistas e yrigoyenistas en la línea de FORJA (del 
cual Libertario Ferrari será su ejemplo ya entrando la década del ´40).
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Prueba de ello la da el 1° Congreso Nacional de ATE realizado en agosto 
de 1926  que abre con un homenaje al socialista Juan B. Justo recientemente 
fallecido, por sus esfuerzos en apoyo de las reivindicaciones obreras, y una 
moción en favor de la libertad de Simón Radowitzky. 

En aquel Congreso, además de discutirse conflictos gremiales propios de 
aquella coyuntura, se aprueba una declaración que define al gremio como 
una “entidad de clase de carácter nacional compuesta por trabajadores 

asalariados del Estado sin distinción de sexo, nacionalidad, raza, ni ideas 

políticas o religiosas” y agrega que la Asociación “es completamente pres-

cindente frente a todos los partidos políticos, escuelas filosóficas y creencias 

religiosas, respetando por igual en el asociado la libertad de tener las ideas 

y creencias que más le plazcan”9.

En 1927 ATE participa del II Congreso de Empleados Públicos orga-
nizado por la Liga de Empleados Civiles Nacionales, logrando que se contem-
plaran por igual los derechos de obreras, obreros, empleadas y empleados del 
Estado. Si bien este reconocimiento fue votado y aplaudido, la relación entre 
la Asociación y la Liga se fue volviendo cada vez más conflictiva, en tanto esta 
última representaba a “los trabajadores y las trabajadoras de cuello blanco”, 
pertenecientes a capas medias y superiores cuyos intereses y objetivos pocas 
veces coincidían con las aspiraciones obreras.

En el periódico del gremio “El Trabajador del Estado” de abril de 1927 se 
publica una nota que transcribe las resoluciones del congreso. Allí se encuen-
tra expresado el posicionamiento que llevó Juan Popovich como parte de la 
ATE, poniendo de manifiesto las diferencias de clase con la Liga: “Dijo, en 
concreto, que él con los compañeros de delegación, viene al congreso en representa-

9  CALELLO, Osvaldo y PARCERO, Daniel: Historia de ATE. Los pioneros. Sus luchas, sus 
esperanzas. 1925-1932, Ciudad de Buenos Aires, CTA Ediciones, 2010.
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ción de los obreros, yo mismo soy obrero, dijo, y en tal carácter pido a los congresa-
les que vienen de toda la República que deliberen los asuntos teniendo en cuenta 
que en las resoluciones deben los obreros también ser incluidos, porque hasta la 
fecha se han hecho las leyes y se han tomado resoluciones nombrando únicamente 
a los empleados, siendo que los obreros son tan útiles al Estado como ellos, y si a 
los efectos del saber se coloca a los obreros en la misma situación, era justo pedir al 
gobierno los mismos derechos para estos que para aquellos. Se refirió a las promesas 
que hacen los políticos y que nunca cumplen en lo que respecta a la ley de estabi-
lidad y escalafón para los servidores del Estado”. 

Si bien la ATE continuaba siendo un gremio autónomo, en el mismo nú-
mero apoya el paro general convocado por la USA, en favor de Nicolás Sacco 
y Bartolomé Vanzetti injustamente condenados a muerte por la justicia nor-
teamericana. También  celebra la unificación de la USA y la COA que dan 
nacimiento a la CGT en septiembre de 1930. Si bien en un principio conti-
nuó siendo un gremio independiente, contó en reiteradas oportunidades con 
el apoyo de la CGT en varias de las luchas que llevó adelante, especialmente 
contra cesantías, rebajas de salario, entre otras.

Las divergencias ideológicas en puja dentro del sindicalismo tendrán su 
correlato en ATE, conduciéndola hacia una crisis interna en 1937. Esta será 
superada recién con el peronismo, cuando las trabajadoras y los trabajadores 
forjen su identidad hegemónicamente alrededor del nuevo proyecto político. 
Durante el peronismo ATE será uno de los gremios de mayor peso dentro de 
la CGT hasta el golpe de 1955.
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2. ORGANIZACIÓN Y RUPTURAS EN EL 
MOVIMIENTO OBRERO

Como decíamos, hacia fines de la década del ’20, el movimiento obrero 
argentino se encontraba dividido en tres centrales gremiales: la FORA del V 
Congreso, anarquista; la Unión Sindical Argentina (USA), con sindicalistas 
(“anarcosindicalistas”)10 provenientes de la FORA IX Congreso y algunos ra-
dicales; y la Confederación Obrera Argentina (COA), de identificación so-
cialista. Estas dos últimas conformaron en 1930 la Confederación Gene-
ral del Trabajo (CGT), aglutinando a la mayoría de las entidades sindicales 
existentes, fortaleciendo la unidad por rama de producción, conformando 
gremios con más afiliados y representatividad. 

Durante la década del ’30, la participación de militantes comunistas en sin-
dicatos como la UOCRA y la UOM, entre otros, dejó una huella importante 
en la organización sindical argentina, mediante la representación gremial en 
el sector de trabajo, lo cual constituye un antecedente de lo que serán las co-
misiones Internas y cuerpos de delegados.

10  En su libro Sindicalismo y Peronismo. Los comienzos de un vínculo perdurable, Hugo del Campo 
aclara que a la corriente del sindicalismo revolucionario también se la denominó “anarcosindicalismo” o 
simplemente “sindicalista”, lo cual a veces vuelve confusa su definición. Su surgimiento se da entre 1910 
–cuando comienza el declive del anarquismo– y 1930, con un fuerte predominio durante el radicalismo. 
El sindicalismo revolucionario se diferencia de los anarquistas para quienes la lucha política pasa por la 
permanente confrontación directa con el objetivo de derrocar al sistema, y de los socialistas que ponen 
el foco en la acción educativa y parlamentaria. El sindicalismo revolucionario fue encauzando la lucha 
de la clase trabajadora hacia instancias de negociación y de confrontación alternativamente con el 
objetivo de alcanzar metas reivindicativas que mejoraran en lo inmediato las condiciones laborales.  
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V Congreso de ATE de 1937: fractura e ingreso a la CGT

Si bien ATE era un sindicato autónomo (es decir, que no se suscribió a 
ninguna central obrera ni se referenciaba con un partido político), las diversas 
líneas ideológicas que se debatían dentro del movimiento obrero tenían tam-
bién su eco dentro del gremio. En ese marco distintas miradas político sindi-
cales fueron madurando, diferenciando al Consejo Directivo Central (CDC) 
–que englobaba a todos los trabajadores y las trabajadoras de las provincias–, 
de la Seccional Buenos Aires –que representaba solo a la Capital Federal–.  

El Secretario General del CDC, Jose Vicente Tesorieri, dejaba planteada 
esas diferencias en un artículo de “El Trabajador del Estado” en Abril de 1937 
destacando la actitud divisionista de los representantes de la Seccional Buenos 
Aires, quienes poseían gran influencia de la “antipolítica” de los sindicalistas 
revolucionarios: 

“Comenzaron a oírse en la ATE los discursos leguleyos de estos hombres sabi-
hondos, (…) Esas raras inteligencias habían provocado tales intrigas en el Sin-
dicato de Ebanistas –del que procedía el magno grupito asesor–  que lo habían 
hundido totalmente, sin dejar ni rastros. Esta ‘elite’ –llamémosla así– al tomar 
contacto con la masa de trabajadores organizados por la ATE tuvo la virtud de 
provocar el estancamiento de ésta y la deserción de los compañeros que le habían 
prestado el calor de su entusiasmo cuando daba los primeros pasos”. 
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Integrantes del Consejo Directivo Central luego de concluido 
el V Congreso de ATE en 1937

Podemos decir que ATE queda entonces dividida en dos sectores: el enca-
bezado por Tesorieri (Consejo Directivo Central) que aglutina a la mayoría 
de afiliados y afiliadas, y que el mismo año del V Congreso de la ruptura se 
mudará a la calle Carlos Calvo 1378 y adherirá a la CGT ocupando impor-
tantes cargos.

Y por el otro, los “divisionistas” minoritarios en cantidad de afiliados y 
afiliadas, que se quedarán en la calle Chile 1514 detentando la personería 
jurídica del sindicato, impidiendo a la otra fracción utilizar dicha denomina-
ción, motivo por el cual “la ATE Carlos Calvo” pasa a llamarse Asociación de 
Obreros y Empleados del Estado (AOEE).
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Entre los divisionistas de la calle Chile se encuentra Alejandro Silvetti 
quien provenía del extinto gremio de ebanistas. Había sido Secretario Gene-
ral entre 1922 y 1930 de la Unión Sindical Argentina (USA), de tendencia 
“sindicalista revolucionaria”. 

De acuerdo a su posicionamiento antipolítico, en 1924 la USA se opuso 
al proyecto de ley de jubilaciones propuesto por el gobierno radical. Con-
vocó entonces a una movilización que contó con el apoyo de la Asociación 
Nacional del Trabajo, una organización patronal ultraderechista que sumó a 
empresarios a apoyar dichas huelgas cerrando los locales de trabajo. Patrones 
y sindicatos lograron finalmente evitar la sanción de dicha ley11. Años más 
tarde, Silvetti apoyará a la Unión Democrática y durante la “Libertadora” se 
sentará junto al interventor de la CGT, Capitán Alberto Patrón Laplacette, 
como miembro de la “Junta Asesora Gremial” siendo además colaborador 
habitual del periódico de la CGT intervenida. También ocupará el cargo de 
Secretario de Relaciones Exteriores de “los 32 gremios democráticos”12. Sólo 
durante la proscripción del peronismo logró ascender brevemente dentro de 
ATE entre 1957/58. 

Este personaje sirve de ejemplo para caracterizar en términos generales el 
perfil ideológico de los “divisionistas” de ATE a los que se refería Tesorieri en 
su discurso, quien por su parte años más tarde se sumará al peronismo. 

De aquella primer fractura de ATE surgieron dos corrientes internas, una 
encabezada por Tesorieri (“ATE Carlos Calvo”) y otra por Silvetti (“ATE Chi-
le”), que durante el resto de la historia de ATE confrontarán dentro de la 

11   GODIO, Julio: Historia del movimiento obrero argentino, Ciudad de Buenos Aires, 
Corregidor, 2000.

12  SENÉN GONZÁLEZ, Santiago y FERRARI, Germán: El Ave Fénix. El renacimiento 
del sindicalismo peronista. Entre la libertadora y las 62 organizaciones (1955-1958), Ciudad de 
Buenos Aires, Corregidor, 2010.
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organización. Los sectores referenciados con Silvetti enarbolaron un discurso 
centrado en la “autonomía” y la “pluralidad democrática”, pero procurando al 
mismo tiempo un accionar persecutorio y acusatorio respecto de las mayorías 
populares, principalmente luego del 17 de octubre del 1945, negando así la 
hegemonía peronista de las bases. 

Crisis del modelo agroexportador

Con la crisis mundial de 1929 se interrumpe el comercio internacional 
para la Argentina, generando una crisis del modelo agroexportador. Se inte-
rrumpen las ventas y las importaciones. En ese contexto emerge una industria 
local mediante un proceso de sustitución de importaciones de bienes y servi-
cios. Este desarrollo industrial es responsabilidad de un nuevo tipo de empre-
sariado con vocación hacia el mercado interno. Con la llegada del peronismo 
al poder, el Estado buscó imponer un proyecto económico industrialista, con 
una marcada planificación de la producción, basando la obtención de recur-
sos en la apropiación de una renta extraordinaria del sector agropecuario. Esta 
forma de acumulación de capital permitió mantener una política de desarro-
llo industrial con distribución de la riqueza, ubicando a los trabajadores y 
trabajadoras en un lugar central en materia de conquistas laborales y sociales, 
como al Estado en el rol primordial en tanto principal agente de la economía 
nacional. 
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3. ATE Y EL 17 DE OCTUBRE DE 1945

En octubre de 1943 Perón toma las riendas del Departamento Nacional del 
Trabajo: desde allí instala las negociaciones tripartitas como política de Esta-
do. Cuando los conflictos se empantanaban, el Departamento representante 
del Estado en las negociaciones, amenazaba a las empresas con una posible 
intervención de las mismas, a fin de que aceptasen los pliegos de reclamos 
gremiales. Por otra parte cambia de rango al Departamento pasando a ser 
Secretaría de Trabajo y Previsión. Su función fue centralizar el cumplimiento 
de las leyes obreras para hacerlas efectivas, preparando el desarrollo de una po-
lítica social. Por último, invita a parte de la dirigencia gremial a participar en 
la elaboración de nueva legislación laboral. Estas políticas, sumadas a nuevos 
derechos conquistados por los trabajadores y trabajadoras ubicaron al Coro-
nel Perón en la mira de los grupos reaccionarios de la Fuerzas Armadas que 
respondían ideológicamente a EEUU y Gran Bretaña, quienes veían avanzar 
a la clase trabajadora sobre cuestiones históricamente innegociables para los 
sectores dominantes (el estatuto del peón rural es un ejemplo). 

Como lo destaca Fermín Chávez en su libro “Perón y el Peronismo en la 
Historia Contemporánea”, el discurso de despedida de Perón en la Secretaria 
de Trabajo anticipa los sucesos del 10 de octubre, cuando es forzado a renun-
ciar a los cargos debido a la reacción oligárquica:  

“Dentro de esa fe democrática fijamos nuestra posición incorruptible e indo-
mable frente a la oligarquía. Pensamos que los trabajadores deben confiar en sí 
mismos y recordar que la emancipación de la clase obrera está en el propio obrero. 
Estamos empeñados en una batalla que ganaremos porque es el mundo el que 
marcha en esa dirección. Hay que tener fe en esa lucha y en ese futuro. Venceremos 
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en un año o venceremos en diez, pero venceremos.” Y continuó Perón: “En esta 
obra, para mí sagrada, me pongo desde hoy al servicio del pueblo y así como estoy 
dispuesto a servirlo con todas mis energías, juro que jamás he de servirme de él  
para otra cosa que no sea su propio bien. Y si algún día, para despertar esa fe, ello 
es necesario, me incorporaré a un sindicato y lucharé desde abajo”13. 

El 12 de octubre de 1945 Perón es detenido y llevado preso a la Isla Martín 
García. Esto generó un debate dentro de la CGT sobre la conveniencia de 
realizar una huelga en su apoyo. 

El miércoles 16 de octubre de 1945 a las 19:45hs. se reúne el Comité Cen-
tral de la Confederación General del Trabajo.

Según recuerda Silverio Pontieri, secretario general de la CGT en aquel en-
tonces, la “Asociación de Obreros y Empleados del Estado” formaba parte de 
los 12 gremios adheridos a la CGT con importancia numérica para integrar 
el Comité Central Confederal, ocupando el tercer lugar con 4 representantes, 
luego de Unión Tranviarios, también con 4, y la Unión Ferroviaria con 1414.

Esos representantes serán: Aniceto Alpuy, Secretario Administrativo; Li-
bertario Ferrari, miembro de la comisión administrativa; Cecilio Conditi y 
José Tesorieri, como vocales.  De todos ellos, solo Alpuy vota en contra de 
la huelga.

Si bien todos los reconocían como “ATE” deben firmar como Asociación 
de Obreros y Empleados del Estado (AOEE) debido a que el sector de Sil-
vetti detentaba el poder legal de la personería impidiendo a los compañeros 

13  CHÁVEZ, Fermín: Perón y el Peronismo en la Historia Contemporánea, Ciudad de Buenos 
Aires, Editorial Oriente S.A., 1975.  

14  PONTIERI, SILVERIO: Silverio Pontieri, Ciudad de Buenos Aires, Editorial Pirámide, 
1972.
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de la “ATE Carlos Calvo” hacer uso del sello. Situación que se regularizará 
recién durante el peronismo.

Mientras que un sector creía que era conveniente movilizarse para apoyar a 
Perón y defender los derechos obtenidos por la clase trabajadora, otro grupo 
pensaba que era mejor esperar que la situación se clarificara antes de tomar 
una postura definida. La huelga finalmente fue aprobada y derivó en la masiva 
movilización del 17 de octubre de 1945.

Intervenciones de los representantes de ATE

Libertario Ferrari: “Ayer cuando se tomó la resolución de declarar la huelga 
general en principio en la reunión de la Comisión Administrativa, yo dije que 

la huelga sería hecha en defensa de las conquistas obreras y contra la oli-

garquía que había ganado una posición de privilegio en el gobierno, situación 
confesada por los propios funcionarios. Los diarios entregados al capital y a la 

oligarquía aplauden las palabras del nuevo Secretario de Trabajo y Previ-

sión y eso sólo ya es un índice para nosotros porque hasta hace muy pocos 

días esos mismos diarios se caracterizaban por su violenta oposición a la 

obra que cumplía la Secretaria de Trabajo y Previsión. Ayer analizamos 
extensamente el problema antes de tomar la resolución que Uds. conocen y ahora 
nuevamente se arguye de que no hay razones para declarar la huelga general y 
que no puede ser motivo el pedido de libertad del Coronel Perón. Yo pregunto ¿Y 
la negativa de los patrones a pagar el 12 de Octubre y a otorgar las vacaciones? 
¿Y la campaña que hace la prensa enemiga de la clase obrera? ¿Y la información 
que dan los diarios sobre los posibles integrantes del gabinete nacional, conspicuos 
miembros de la oligarquía todos ellos? ¿Y la prisión del Coronel Perón? Porque 
pese a todo lo que se diga el Coronel está preso ¿Y la detención del Tte. Coronel 
Mercante y el Capitán Russo? Dentro de poco seguiremos nosotros el mismo ca-
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mino, pues no debemos olvidar que si Ávalos se proclama amigo de Perón, Ver-
nengo Lima es enemigo acérrimo de aquél y de nosotros, y a mi juicio tiene más 
influencia en el gobierno Vernengo Lima que nadie porque cuenta con el apoyo del 
capital y la oligarquía. Nos han dicho también que el General Farrel habló ante 
nuestros compañeros como constreñido o como si le hubiesen impuesto las palabras 
que dijo pues los compañeros que le visitaron dijeron que estaba muy deprimido. 
En concreto la situación sería ésta, Ávalos está con Perón y Vernengo Lima está 
contra Perón. Me parece entonces que nuestra actitud irá a reforzar la posición del 
primero y tendrá como consecuencia inmediata la libertad del Coronel y el asegu-
ramiento de todas nuestras conquistas. Tenemos que aprovechar este momento 

excepcionalmente favorable para nosotros, pues si no habremos perdido la 

lucha por muchos años. No olvidemos que la oligarquía está unida al comunis-
mo y los comunistas no necesitarán mucho tiempo para quitarnos la dirección del 
movimiento obrero y entonces estará todo perdido”.

Cecilio Conditi: “Compañeros, nosotros ya hemos perdido un tiempo valioso 
y éstos no son momentos de discutir sino de resolver lo que tenemos que hacer en 
defensa de nuestras conquistas que pese a todo lo que se diga, están amenazadas 
por la reacción patronal. Hay millares de trabajadores de todo el país que están 
esperando la palabra del Cuerpo Confederal. Nosotros tenemos que decir con 

toda claridad que pedimos la libertad del Coronel y para defender nues-

tras conquistas. No estamos ya en situación de creer en promesas, la clase traba-
jadora exige ahora algo más que promesas, ella quiere hechos concretos. La clase 

obrera nos apoya actualmente pero mañana se mofarán de nosotros si la 

defraudamos en esta ocasión. El hecho de que haya sindicatos que no estén en 
la CGT no tiene mayor importancia, porque solamente son ellos y los que tienen 
algún volumen estoy seguro que se encuentran dispuestos a secundar las medidas 
que adoptemos. Yo apoyo la declaración de huelga que será en defensa de las 

conquistas obreras y contra la oligarquía”.
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Aniceto Alpuy: “Ayer la base de nuestra discusión y el motivo de la resolución 
que tomamos fue la libertad del Coronel Perón. Ahora tenemos ya la seguridad de 
que el Coronel está en libertad, porque el gobierno ha cumplido su palabra dando 
el comunicado de Prensa de que todos hemos, [sic] donde también se dice que las 
conquistas obreras serán respetadas; ¿Qué queremos entonces si ambos problemas 
ya están resueltos? Y en cuanto a si se cumplirá o no la promesa del gobierno no-
sotros no podemos entrar a prejuzgar, porque entonces vamos directamente a un 
desastre. Entonces vamos a hablar claro como corresponde a hombres grandes. Lo 

que pasa es que hay compañeros que creen que si se destruye la Secretaría 

de Trabajo y Previsión, ellos desaparecen del movimiento obrero y enton-

ces tendremos que estar embarcando a todo el movimiento obrero en una 

posición suicida en defensa de sus intereses personales y eso no puede ser. 
El día que yo no me considere capaz de enfrentar la situación tranquilamente aga-
rro y me voy a mi casa y se acabó. Sorprende la insistencia de ciertos compañeros 
en querer que declaremos la huelga general a toda costa, y esto me hace pensar en 
lo que dije ayer, que aquí lo que pasa es que lo que se viene cumpliendo son 

directivas políticas que nada tienen que hacer con nosotros. Aquí estamos 

cumpliendo una función gremial y se acabó, pero tampoco es posible que 

nos dejemos impresionar por las cosas porque entonces no seremos dirigen-

tes sino dirigidos”. 

Tesorieri también era vocal pero en aquella oportunidad estuvo “ausente 
con aviso”. Cabe destacar aquí unas palabras suyas en referencia a aquel mo-
mento. En esta oportunidad se encuentra particularmente respondiendo a un 
volante anónimo que lo acusaba de pertenencia al socialismo. Dice Tesorieri:

“Jamás he estado afiliado a ningún partido político hasta que lo hice al Partido 
Laborista (…) no espere que se produzca un 17 de octubre ni un 24 de febrero, 
sino que estaba enrolado [en el PL] desde el 5 de junio (…) desde la primera reu-
nión del 9 de octubre de 1943, donde fueron todos los militantes obreros, el 11 fui 
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detenido por mis gestiones, y nuevamente fui detenido por la misma razón hasta 
marzo del ´44 en que salí en libertad y seguí trabajando con la misma fuerza en 
todos los actos públicos, como en la sede de ferroviarios, elaborando el proyecto 
de ley de jornada laboral de 8 hs y licencias, y en 1945 intensamente a favor de 
Perón, y cuando se supo de la renuncia de Perón, fui el segundo orador en decir 
que si caía Perón por los trabajadores, lo mejor que podíamos hacer era caer por 
él, cumpliendo la misión que el propio Perón me encomendara. Y al día siguiente 
encabece la delegación reclamando al general Avalos por su libertad. Cuando ape-
nas salí de estar preso y bajo las amenazas de que dejara la organización se atentó 
contra mi vida en la misma puerta de mi casa (…) y nunca me vieron desistir de 
mi línea de conducta”15.

15  PARCERO, Daniel: Historia de ATE. Unidad y Participación. Los trabajadores del Estado 
en los tiempos de Perón, 1943-1955, Ciudad de Buenos Aires, CTA Ediciones, 2014.
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4. ATE Y EL GOBIERNO DE PERÓN

Afiche de ATE por la campaña electoral presidencial convocando a votar por 
Perón (Archivo Juan Carlos Romero)
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La participación de sindicalistas dentro del gobierno peronista (1946-1955) 
no fue un hecho excepcional. La profundización de la legislación obrera, con 
el antecedente de la actuación de Perón durante la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social (1944-1945), rubricó varios derechos de los trabajadores y 
trabajadoras en los primeros convenios colectivos de trabajo que hubo en 
nuestro país. 

Los trabajadores y trabajadoras del Estado tuvimos nuestro primer conve-
nio colectivo mediante el decreto 33.827, “estatuto del personal civil de la 
administración pública”, de diciembre de 1944.

Los hechos del 17 de octubre demuestran que el proceso de crecimiento 
de la organización de base iba en ascenso, ya que son los referentes gremiales 
en los lugares de trabajo y los delegados y delegadas quienes en muchos casos 
avivan la llama para movilizarse a Plaza de Mayo, como así también quienes 
en otras situaciones son los que interpretan correctamente el sentir de impo-
tencia y la demanda de acción manifestado por las bases. 

La creación de innumerables comisiones internas durante el peronismo es 
uno de los rasgos distintivos de lo que significó el protagonismo obrero del 
período. La regulación de las comisiones internas, mediante los convenios 
colectivos firmados y la homologación por parte del Ministerio de Trabajo, 
muestra que el gobierno peronista contó con la decisión política de “lega-
lizarlas”, en contraposición a las clásicas interpretaciones sobre una supuesta 
negatividad a reconocerlas oficialmente. En general estas comisiones internas 
permitieron garantizar una efectiva aplicación de la legislación laboral y de 
los acuerdos colectivos firmados por los sindicatos. Este nivel de organiza-
ción de base influyó en la transformación cuantitativa del Movimiento 
Obrero: el crecimiento de afiliados de 1945 a 1955 pasa de 400.000 a 
2.300.000. 
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Son varios los militantes de ATE que asumirán distintas responsabilidades 
políticas durante los dos primeros gobiernos peronistas. Entre los más des-
tacados están Tesorieri, quien formará parte de la lista del Partido Laborista 
encabezada por la fórmula PERÓN-QUIJANO. Su nombre se destaca en 
la boleta de diputados nacionales junto a otros cuadros sindicalistas y del 
peronismo como John William Cooke. Y Cecilio Conditi que, entre otras 
responsabilidades, asumirá en 1953 como primer rector de la Universidad 
Obrera Nacional (actual Universidad Tecnológica Nacional) fundada el 17 de 
marzo de 1953. 
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Boleta correspondiente al Partido Laborista para las elecciones de 1946 
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Un dato olvidado y no por eso menor es que nuestra Asociación Trabaja-
dores del Estado obtuvo la personería gremial Nº 2 en esos tiempos, siendo 
uno de los primeros sindicatos en obtener esta herramienta establecida por el 
novedoso decreto de Asociaciones Sindicales Nº 23.852/45. La Personería 
fue otorgada el 11 de enero de 1946 bajo la Resolución Nº 144 de la 
Secretaría de Trabajo y Previsión de la Nación, con la firma del propio 
Perón.
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La centralidad de ATE previo  
a las jornadas del 17 de 
octubre: Libertario Ferrari 

Libertario fue un trabajador estatal 
y dirigente de nuestro gremio, nacido 
en 1912. Su primer trabajo fue en la 
Compañía Primitiva de Gas, de capi-
tales británicos. Allí comenzó su mili-
tancia gremial, la cual lo llevó en un 
primer momento al radicalismo, para 
llegar a vincularse con la Fuerza de 
Orientación Radical para la Joven Ar-
gentina (FORJA) junto con Raúl Scalabrini Ortiz, Arturo Jauretche, Manuel 
Ortiz Pereyra, Homero Manzi, entre muchos otros. Dentro de este grupo es 
donde seguramente fue trabajando su perfil ideológico en pos de la soberanía 
nacional y la justicia social, concepciones que lo llevaron a acompañar tem-
pranamente al peronismo. 

En septiembre de 1945 es reelegido como parte de la Comisión Adminis-
trativa de la CGT. Además de su rol protagónico en los debates del 16 y 17 de 
octubre, Libertario concurre en representación de la central obrera a distin-
tos encuentros internacionales, como la 3° Confederación Interamericana del 
Trabajo (CIT) en México, en abril de 1946. 

Viaja junto a Cecilio Conditi, Aniceto Alpuy (“ATE Carlos Calvo”), An-
selmo Malvicini (ferroviario), Juan B. Ugazio (municipal), y otros. Allí lo 
esperaba su padre, Tomás Ferrari, y Simón Radowitzky, radicados en ese país 
desde 1939, luego de haber luchado ambos en España en las fuerzas republi-
canas. Los viejos anarquistas informaron a los sindicalistas argentinos que el 
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mexicano Vicente Lombardo Toledano, secretario general del Partido Socia-
lista Popular de ese país y cabeza de la Confederación de Trabajadores Lati-
noamericanos, junto con el estadounidense George Meany, de la Federación 
Americana del Trabajo, tenían la decisión de impugnarlos acusándolos de 
“fascistas” en alusión a su militancia en el peronismo. Así fue como la delega-
ción argentina fue expulsada y la disputa terminó en acusaciones recíprocas.

Libertario fue también representante de la CGT ante la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT), aunque el 10 de junio de 1947, en el viaje aé-
reo hacia Ginebra, Libertario pierde la vida tras estrellarse el avión que llevaba 
a la delegación argentina. 

Su compañero de militancia en FORJA, Arturo Jauretche lo homenajea 
en alusión al episodio sucedido en México, apelando al pseudónimo “Juan 
Fabriquero” escribe sobre Libertario Ferrari los siguientes versos:

“Salú, salú, Libertario / embajador sin camisa / que al congreso proletario / le 
jugaste la precisa / (Era una banca tupida / de vivos y de pequeros / que labura-
ban de obreros / sin laburar en su vida) / Vos entraste, Libertario / con cara de 
punto al bardo / y al verte, dijo Lombardo / ¡ya mordió el geite, lo otario! / Y al 
argentino laburo / entró a cargar con escombro… / ¡Creyendo llevarte al hombro / 
te trabajaba de apuro! / En eso alzaste la mano / mostrando tus duros callos: / -¡A 
que este palo está fallo / le gritaste a Toledano! / ¿De qué trabajo me hablás? / Serás 
punto filipino / pero a un obrero argentino / Lombardo, no lo pasás / Tu laburo 
proletario / no encuentra en mi tierra giles / allá hay pequeros a miles / y todos 
tienen prontuario / Y si te pido los callos / es porque sos licenciado / y sólo habrás 
trabajado /algún primero de mayo / buscándolo al inventor / del trabajo / que en 
su fuga / ese día no la yuga / porque él es trabajador / Salú, salú, Libertario / em-
bajador sin camisa / que al congreso proletario / le pusiste la precisa / ¡Se acabaron 
los otarios! / Nada más por hoy / Saludos y viva él”16

16  http://www.rebanadasderealidad.com.ar/fernando-03-11.htm
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El día que Evita se hizo presente

Evita hablándole al pueblo trabajador

El 23 de julio de 1949 se realiza el X Congreso de la “Confederación de Tra-
bajadores del Estado” (CTE). Se invita a Evita que concurre junto al Ministro 
de Trabajo, Juan M. Freirey. Tesorieri le entrega un cheque por 115.150 pesos 
producto de una colecta que llevó a cabo la organización como contribución 
a la Fundación María Eva Duarte de Perón. Tras agradecer la donación Evita 
se dirigió a los presentes con emotivas palabras:

“Sólo el amor que tengo por la clase trabajadora en especial por la orga-

nización de los trabajadores del Estado ha hecho posible que saque fuerzas 

de la flaqueza después de una jornada de tanto trabajo para estar a estas 

horas junto a ustedes”17.

17 PARCERO, Daniel: Historia de ATE. Unidad y Participación. Los trabajadores del Estado 
en los tiempos de Perón, 1943-1955, Ciudad de Buenos Aires, CTA Ediciones, 2014.
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Durante muchos años ATE realizó sus congresos en el Teatro Colón, llenándolo 
de trabajadoras y trabajadores estatales. 

 Se recupera la denominación original de ATE

 El 26 de Julio de 1950, en el XI Congreso Ordinario, se vota por una-
nimidad volver a ser la “Asociación de Trabajadores del Estado”. El plenario, 
que se desarrolló en el Teatro Colón, contó con la presencia de más de 80 
seccionales de todo el país. 

Tesorieri explica las razones: “el nombre de pila de la organización puesto 

en su acta de nacimiento, ha sido ATE, habiendo sido motivo de amor y 

esperanza, y que por malentendidos y escisiones, y formalismo se debió 
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cambiar el nombre por Unión de Obreros y Empleados del Estado, Asociación 
de Obreros y Empleados del Estado y Confederación General de Trabajadores del 
Estado, y aún éste hubo que modificarlo por el de Federación General de Trabaja-
dores del Estado, al no permitirlo, debido a cuestiones estatutarias la central obre-
ra. Y no terminan aquí las dificultades, ya que nuestras filiales son federaciones, 
por lo que la organización no puede denominarse también de esta manera. Es así 

que estas razones nos hicieron pensar en la posibilidad de volver a nuestro 

honroso y glorioso nombre: ATE”.

Y cierra diciendo: “En esta hora difícil nadie tiene derecho a abandonar 

su puesto de lucha, y debemos mostrar nuestra solidaridad, como en el ´43 

y en el ´45. Cada militante de ATE debe convertirse en una bandera que 

flamea, y que nadie pueda arriar con el signo de la vergüenza”. 

El plenario define una nutrida agenda gremial para consolidar las conquis-
tas de los estatales (lucha por el escalafón y niveles salariales, la creación de 
complejos hospitalarios, reforma de la Ley de Accidentes del Trabajo, entre 
otras). La clausura del Congreso se hace al día siguiente. En el Teatro Colón 
cuelgan carteles y banderas desde los balcones. De nuevo se hace presente 
Evita junto a Freire y dirigentes de la CGT. Tesorieri menciona los logros del 
gobierno y la adhesión incondicional de la ATE, mientras los concurrentes 
cierran cantando efusivamente la marcha peronista18.

18  PARCERO, Daniel: Historia de ATE. Unidad y Participación. Los trabajadores del Estado 
en los tiempos de Perón, 1943-1955, Ciudad de Buenos Aires, CTA Ediciones, 2014.
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Perón cierra el XV Congreso de ATE

Tapa del cuadernillo con el discurso de Perón en el cierre  
del XV Congreso de ATE
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“Yo tengo en esta ocasión una particular satisfacción, y es la de ver que los com-
pañeros que trabajan con nosotros en todas las labores del Estado representan un 
gremio férreamente unido en la organización admirablemente constituida (…)

“El sindicalismo argentino, precisamente, ha sido uno de los más inteligentes. 
La  mayoría de los sindicalismos del mundo no se ha ocupado de esa parte de la 
organización (…)

“Cuando el número mayor está constituido por explotados, hay que pensar que 
indudablemente, ello ha sido por falta de organización. Y la falta de organización 
ha sido siempre consecuencia de la falta de solidaridad que a través de una polí-
tica deliberada ha sido metida dentro de las masas populares y las ha mantenido 
siempre dispersas y enemigas de la organización, sosteniendo aberraciones que han 
destruido la solidaridad y creado la lucha entre propios hombres, por pequeños 
intereses. Es lo mismo que se hace a veces con los perros, tirándoles un hueso para 
que lo disputen (…)

“Entonces cuando las organizaciones están así aglutinadas y preparadas, se 
constituyen en un factor de importancia para los gobiernos y también para los que 
no son gobiernos. Esas organizaciones son las únicas que harán triunfar los ideales 
de reivindicación de los pueblos. El sindicalismo es la única organización 

permanente; las demás son todas transitorias y ustedes ven como aparecen 

y desaparecen, en tanto esta sigue firme (…)

“Bien, compañeros; yo soy muy feliz –y en este sentido quiero manifestarlo– por 
la realización de estos congresos de los compañeros trabajadores del Estado, todos 
agentes del Estado argentino, organizados para luchar y trabajar juntamente con 
el Estado (…)

“El Estado somos nosotros. Si algo anda mal en el Estado, todos tenemos la 
culpa; yo mucho, ustedes poco, pero todos tenemos la culpa y todos tenemos que 
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poner nuestro grano de arena para que el Estado sea cada día mejor, para que 
nuestro pueblo esté orgulloso de su Estado y este se enorgullezca de su pueblo (…)

“Finalmente, compañeros, quiero agradecer a los dirigentes de la ATE la tarea 
que están realizando. Yo creo como esta organización va hacia adelante (…)

“Todo eso que va constituyendo el acervo de la organización es lo que la va 
haciendo indestructible. Pero también es indudable que eso es lo que hace grande 
y honra a los dirigentes. Los dirigentes valen por esa acción que realizan y no por 
los discursos que pronuncian. Valen por todo lo que van dejando de acervo moral 
y material a las organizaciones, a través de sus trabajos, de sus sacrificios y de su 
decisión de hacerlo. Esos son los dirigentes que se van a presentar, diremos, frente 
a una masa, con un verdadero predicamento. Verdaderos dirigentes –como lo he 
hecho notar muchas veces– son los hombres del presente y del futuro justicialista. 
Nosotros no queremos caudillos que se sirvan de la masa. Queremos dirigentes que 
estén al servicio directo de ella.

Por eso, compañeros, quiero finalizar estas palabras reconociendo públi-

camente la labor de los dirigentes de ATE, felicitándoles, al mismo tiempo, 
por la eficiencia de las medidas que están tomando y por el acierto de su gestión 
al frente de la organización sindical. El Estado estará orgulloso de su organi-

zación, y el Gobierno no dejara de realizar esfuerzos para apoyar a estas 

organizaciones…”19. 

19  PERÓN, Juan Domingo: El sindicalismo es la única organización permanente. En el acto 
de clausura del XV Congreso de la Asociación Trabajadores del Estado, Buenos Aires, Secretaría 
de Prensa y Difusión, 1954.
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5. EL GOLPE DE ESTADO DE 1955

El 16 de septiembre de 1955 se produjo el golpe oligárquico que derrocó 
a Perón. Se abre una nueva etapa en el país de resistencia popular. Gobiernos 
militares y civiles –con el peronismo proscripto y su líder desterrado– bus-
carán reimponer el proyecto de dependencia económica, ahora impulsado 
por multinacionales industriales. En el plano económico, generarán una im-
portante apertura al capital extranjero, llevarán a cabo medidas de ajuste, 
privatizaciones, endeudamiento y achicamiento del mercado interno. En el 
plano político intentarán eliminar todo vestigio del peronismo y quebrar la 
organización de la clase trabajadora.
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El primer fusilado de la 
 “Libertadora”:  
Manuel Chaves 

Manuel Chaves, trabajador biblio-
tecario de la Escuela Normal de Azul, 
fue elegido Secretario General de ATE 
en dicha seccional y concejal de su 
distrito por el peronismo. 

Los gorilas se la tenían jurada. La 
noche del 22 de septiembre de 
1955 los marinos apoyados por los 
“comandos civiles” lo fueron a buscar. La casa donde vivía tenía un paredón 
bajo hacia la calle. Allí vivía con su mujer Amalia Mármol y sus cuatro hijos: 
Rubén de 15 años, Manuel de 14, Carlos de 11, y Angélica Amalia de 8. 

“Cuando papá llegó, nosotros estábamos subidos al paredón. Justo pasó un 
camión con gente que gritaba ‘¡Viva la Revolución Libertadora!’ y flameaban una 
bandera. Mi padre nos dice que nos metamos adentro porque no va a ser cosa que 
tiren un tiro o algo. Nadie imaginaba entonces lo que iba a ocurrir pocos minutos 
después”.

“A las once y pico de la noche golpean las manos” –asegura su hijo Rubén– “Al 
terminar el corredor había una estera y no se veía hacia la calle. Entonces, sale 
mi madre y ve que había más de cincuenta de la Marina. Habían rodeado la 
manzana y habían puesto un soldado de la marina por cada vecino, para que no 
hubiera testigos”.

Manuel aún recuerda que “tiraron dos tiros que parecían cañonazos”, con lo 
cual volaron el candado que sujetaba la puerta de calle; “ellos tenían fusiles 
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máuser y ametralladoras”, asegura Rubén, mientras que Angélica sostiene que 
“papá salió pensando que la habían matado a mamá... y murió pensando eso”. 
Rubén agrega que, al momento de escucharse esos dos disparos, “yo estaba en 
la cocina con papá y con un primo que estaba parando en casa. Papá dijo ‘a que 
la mataron a Amalia’, y me saca y me lleva atrás de la casa. Yo salto un paredón y 
me paso a la casa del vecino. Nosotros teníamos teléfono, el número era 1132, pero 
mi primo era el que llamaba. Cuando papá me ve que salto a la casa de la familia 
Palmisano, vuelve. Pero cuando papá vuelve a mi primo ya lo habían sacado. Los 
marinos ya estaban adentro y habían tirado a mi madre (con Manuel, Carlos y 
Angélica) adentro de una pieza. Mi padre venía de atrás de la casa y cuando llega 
al corredor se encuentra con los marinos. Y bueno…”, dice sin poder continuar. 

El segundo hijo de los Chaves, Manuel, afirma que “lo único que se escuchaba 
era el ta-ta-ta-ta... era infernal. Lo acribillaron a tres metros... Yo a mamá no la 
dejé salir de la pieza. Si salía seguro que la mataban. A nosotros nos metieron ahí 
adentro (una pieza) y a mí, que en ese entonces tenía catorce años, me apuntaban 
con un fusil en la cabeza”. Los cuatro hijos de Chaves jamás olvidarán 
determinadas imágenes. Tampoco algunos nombres. Rubén es quien lo 
explica: “Había algunos vestidos de marinos y otros de civil”. 

Oscar Correger, compañero de Chaves en la CGT de Azul, declara que: “A 
él lo matan porque hubo una denuncia que le hizo un vecino. Ese vecino era un 
radical acérrimo. Chaves no andaba mal con él, pero él era el que lo molestaba y 
le insultaba a los chiquitos que tenía Chaves. Denunció que Chaves tenía armas 
y que estaban de reunión en la casa. Le pasaron el dato al marino y envió una 
patrulla. Así lo mataron. Una historia muy triste”20. 

20  LUNA, Marcial: Chaves, el primer asesinato de la “Revolución Libertadora”, Azul, Ed. 
PoloSur, 2011.



H
ay

 q
ue

 f
o

rm
ar

se
 p

o
rq

ue
 “

la
 in

d
ig

en
ci

a 
te

ó
ri

ca
 a

rr
as

tr
a 

a 
lo

s 
d

es
as

tr
es

 e
st

ra
té

g
ic

o
s”

, J
o

hn
 W

. C
o

o
ke

54

Recuperar estos hechos es nuestra responsabilidad histórica, porque marca 
la lucha de nuestros militantes, compañeras y compañeros de quienes 
tomamos las banderas para continuar esa pelea en la etapa que nos toca. Hay 
una identidad que nos atraviesa y que han querido negarnos. Nosotros la 
reivindicamos, la hacemos carne y multiplicamos. Es necesario no olvidar 
nuestro pasado y recordar a todas aquellas compañeras y compañeros que 
dejaron la vida por esos principios y valores, siendo parte de nuestra ATE.



ATE: DE LIBERTARIO FERRARI A GERMÁN ABDALA
Protagonismo sindical y lucha por la liberación nacional

55

Recuerdos de un militante de 
ATE sobre la “Libertadora”: 
Alberto Belloni  

Alberto Belloni, militante de 
ATE-Rosario, escribió en su libro Del 
anarquismo al peronismo: 

“ (...) golpe tras golpe sufrirá [la clase 
obrera] tras la caída del régimen popu-
lar. Alza notable del costo de la vida; persecución, represión policial y militar. Ac-
tuación impune de los Comandos Civiles reaccionarios… los militantes sindicales 
serán presos (…) Los sindicatos son allanados con el apoyo de las ametralladoras 
y a su frente se ponen interventores militares, separando a los representantes au-
ténticos de los trabajadores. Los socialistas amarillos tendrán un papel principal 
en esta tarea a través del Comité Obrero de Acción Sindical Independiente. Los 
comunistas, agrupados en el Movimiento Pro-democratización e Independencia 
de los Sindicatos, también aprovechan para sacar tajada…”21.         

Héctor Quagliaro, histórico referente de la recuperación de nuestro gre-
mio tras el golpe cívico-militar, había sido compañero de Alberto Belloni en la 
Escuela de Aprendices y lo consideraba un referente: “Belloni hizo una carrera 
político-sindical fuera del peronismo, pero era un compañero de gran valía y con 
una enorme capacidad, leía mucho. Era muy difícil ganarle las discusiones, otros 
podían actuar emocionalmente, pero él sabía, tenía posiciones firmes y serias (…) 
Él no estaba afiliado a ningún partido político, tenía ideología propia, 

pero no hacía antiperonismo. Él quería que ese movimiento de masas que era 
el peronismo se transformara en un movimiento progresista, revolucionario…”22.

21  BELLONI, Alberto: Del anarquismo al peronismo, Ciudad de Buenos Aires, La Siringa, 
1960. 

22  OJEDA, Hugo Alberto: Quagliaro. La vida de un rosarino en la historia del movimiento 
obrero, Rosario, Ediciones ATE-Rosario, 2006. 
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dejaron la vida por esos principios y valores, siendo parte de nuestra ATE.



H
ay

 q
ue

 f
o

rm
ar

se
 p

o
rq

ue
 “

la
 in

d
ig

en
ci

a 
te

ó
ri

ca
 a

rr
as

tr
a 

a 
lo

s 
d

es
as

tr
es

 e
st

ra
té

g
ic

o
s”

, J
o

hn
 W

. C
o

o
ke

56

Durante la resistencia peronista, 
 un fuerte protagonismo de 
ATE: Héctor Quagliaro 

Héctor Quagliaro fue un compa-
ñero histórico en la construcción de 
nuestro sindicato, como también de la 
formación de la CGT de los Argenti-
nos y de la CTA. Nacido en 1933 en 
Rosario, ingresó a los 12 años como 
ayudante caldero en la Escuela de 
Aprendices del Ministerio de Obras 
Públicas que funcionaba en el puerto de Rosario. A los 20 años ingresa en los 
talleres del Ministerio, desde donde comienza su militancia gremial. El ’55 lo 
encuentra en la calle, combatiendo contra los golpistas, para luego participar 
activamente de los años de la Resistencia Peronista. 

Es electo Secretario General de ATE-Rosario en el año 1959, siendo ree-
lecto en 1961. Integra las 62 Organizaciones Peronistas, desde donde surgie-
ron los documentos históricos del movimiento obrero de La Falda (1957) y 
Huerta Grande (1962). El “Colorado”, como lo llamaban sus compañeros 
y compañeras, aportó en la redacción de ambos documentos. En 1963 fue 
electo por primera vez Secretario General de la CGT Rosario. 

Héctor tuvo un rol protagónico en la conformación de la CGT de los 
Argentinos, en 1968. Desde allí, y siendo Secretario General de la seccional 
Rosario, impulsó la jornada histórica del Rosariazo, junto a muchas otras or-
ganizaciones gremiales y políticas, en resistencia a la dictadura cívico-militar 
de Onganía.

Durante la última dictadura cívico-militar, fue cesanteado por la Ley de 
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Prescindibilidad, y luego expulsado de la conducción de ATE por Juan Hor-
vath, en el bochornoso congreso nacional de ATE en La Falda, en diciembre 
de 1976. Pese a la persecución y represión a la militancia popular, Héctor 
siguió militando junto a compañeras y compañeros despedidos y expulsados 
del gremio. En la clandestinidad, es parte fundante de ANUSATE en diciem-
bre de 1977.

Con la recuperación del gremio en 1984, es reincorporado a su antiguo 
puesto de trabajo en el Distrito Inferior de la Dirección Nacional de Cons-
trucciones Portuarias y Vías Navegables. El “Colorado” sigue militando el 
gremio, tanto que en 1987 es elegido Secretario General de ATE-Santa Fe, 
cargo en el que fue reelecto hasta el año 1999, siendo nombrado en 2003 
como Presidente del Centro Nacional de Jubilados de ATE y de la Federación 
de Jubilados de CTA, cargo que ocupó hasta su fallecimiento, el 25 de enero 
de 2010, a los 76 años.

Como parte de su gran legado, Héctor recordaba en el 2009, tras los 40 
años del Rosariazo, que “lo más importante es haber actuado en esas circuns-
tancias, revelando y exponiendo con absoluta claridad y certeza los valores 
éticos y morales que deben adornar la gestión de un dirigente social y político. 
Estamos viviendo momentos muy emotivos que nos conmueven las fibras 
más íntimas, y creo que vale recordar y actualizar la memoria histórica para 
saber qué nos pasó, y para que eso nos permita alumbrar nuestro futuro y así 
alcanzar los objetivos de esa patria con la que todos soñamos”.
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La fuerza de la lucha de las  
y los trabajadores del interior: 
Mario “Negro” Aguirre

Mario “Negro” Aguirre, compa-
ñero rosarino de ATE que se formó 
junto a Quagliaro en La Escuela de 
Aprendices, también tuvo de maestro 
a Belloni, de él recordaba: “Su bri-
llante oratoria hacía levantar hasta los 
muertos; un militante de hierro, lucha-
dor, de gran capacidad organizativa”23.  

El “Negro” Aguirre fue uno de los fundadores de la Agrupación Unidad y 
Acción de ATE-Rosario, que participaba de los plenarios de las 62 Organiza-
ciones y reuniones de la intersindical clandestina.

Estos jóvenes militantes de ATE se forjaron al calor de la Resistencia Pero-
nista. En ese sentido, Aguirre recuerda: “Respecto de nuestra participación como 
sindicalistas en el accionar de la Resistencia, recuerdo que a mediados del mes de 
enero de 1959, un viernes a la noche, nos hicimos cargo de la Seccional Rosario de 
ATE. El secretario General fue el compañero Hector S. Quagliaro, mi cargo era de 
Secretario Adjunto, estábamos llenos de euforia.

Al otro día se produciría en el país un hecho histórico que fue canalizado por los 
compañeros del frigorífico Lisandro de la Torre, cuyo Secretario General Sebastián 
Borro, un histórico dirigente tanto del Movimiento Obrero como del Peronismo, 
con posturas inclaudicables que son un ejemplo para las generaciones de hoy. Borro 
se opuso a la política de entrega del patrimonio nacional del gobierno de Frondizi. 

23  AGUIRRE, Mario: Por el camino de la emancipación, Rosario, Germinal Ediciones, 
2009.
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Acompañado por el pueblo del barrio de Mataderos, condujo la ocupación del 
frigorífico por los trabajadores; el gobierno desarrollista recurrió a la gendarmería, 
la que con vehículos carriers y por asalto derrumbaron las puertas del frigorífico 
reprimiendo a los trabajadores. 

Ante el salvaje atropello, la respuestas no se hizo esperar; las 62 organizaciones 
decretaron un paro nacional por tiempo indeterminado. Llegó a nuestro local un 
compañero de la UTA, miembro de la Mesa local de las 62, indicando que por la 
tarde nos reuniríamos en el Sindicato de la Madera. Antes del anochecer Rosario 
y zonas de influencia estaban totalmente paralizadas. En lo que a mí respecta fui 
comisionado por el gremio a integrar un Comité de Huelga. De esta forma y de 
movida rompimos de inmediato nuestra ‘virginidad sindical’ ”24.

24  AGUIRRE, Mario: op. cit.
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La resistencia peronista

Se conjugaba la lucha por reivindicaciones laborales, la resistencia a la dic-
tadura –que trataba de imponer un nuevo modelo económico y social a con-
tramano de los derechos del pueblo trabajador– y la lucha por el retorno del 
General Perón. Esta lucha era clandestina, dada la intervención oficial a los 
sindicatos, y la prohibición de toda referencia al movimiento peronista. El 
decreto 4161/56, firmado por Pedro Aramburu e Isaac Rojas, impone penas 
de prisión a quienes militen en el peronismo, enuncien los nombres de Perón 
o Evita, o canten la marcha. 

La principal característica de la Resistencia Peronista fue su heroicidad. El 
pueblo argentino luchó a pesar de la persecución y, desde actos individuales 
como pintar un muro con un carbón, o actos colectivos, como juntarse en 
una esquina céntrica a cantar la “marcha peronista” y luego desconcentrarse 
para no terminar en la comisaría, demostró una oposición tenaz y constante 
contra la dictadura. Los levantamientos de los generales Juan José Valle y 
Raúl Tanco, que terminaron en los fusilamientos de junio de 1956 (aquellos 
que Rodolfo Walsh narra en forma formidable en “Operación Masacre”), la 
recuperación de muchos sindicatos intervenidos, la contundencia de los votos 
en blanco en respuesta a la prohibición del partido justicialista, la resistencia 
de los trabajadores del frigorífico Lisandro de la Torre y la represión de Arturo 
Frondizi mediante la ejecución del Plan CONINTES, son momentos con-
tundentes de la historia argentina que demuestran la convicción de un pueblo 
que no quiso retroceder en sus derechos conquistados. 

Héctor Quagliaro, cuenta que: “A principios del ´57, Perón convocó a votar 
en blanco en las elecciones de las constituyentes para reemplazar la Constitución 
del ´49 que había sido derogada por un decreto de la dictadura. El voto en blanco 
ganó por casi el 60% (...) En esas elecciones, el sindicato no se diferenciaba del 
partido, no había autonomía. Sí la había en el funcionamiento específico, pero en 
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el marco de la política general se seguían las decisiones del comando superior del 
movimiento peronista” (...) “Nunca renunciamos a nuestro origen peronista, 

todo el mundo sabía cómo pensábamos, pero no hacíamos anti nada”25. 

Quagliaro en Puerta de Hierro 

“Subimos a un taxi, en España había un auto parecido al Siam, el Seat me pa-
rece que era. Y le dijimos al gallego ‘llévenos a Puerta de Hierro’. El gallego, cuan-
do se dio cuenta que éramos argentinos, empezó a darnos vueltas por todos lados y 
le dijimos ‘Maestro, toda España vive de los argentinos que vienen a ver a Perón 
y usted no sabe dónde queda Puerta de Hierro’. La anécdota es que ese tipo nos 
cobró sesenta y al otro día fuimos con el secretario privado y nos salió treinta (…)

Tocamos el timbre, y el tipo sale. Esto parece gracioso. Nos saludamos, les diji-
mos que íbamos a ver al general Perón; ‘¿Ah sí, quiénes son ustedes?’, nos preguntó; 
‘Somos de la CGT, yo soy de ATE’, le digo; ‘pero, ¿quiénes son ustedes?’, insistió. 
‘Yo soy Quagliaro y él es fulano de tal’, le contestamos. ‘A ver un momentito, 
aguarden’. El tipo fue adentro, consultó, porque Perón no recibía a cualquiera. 
Entonces nos hizo pasar a una sala con una biblioteca.

Al ratito vino Perón y charlamos. Era un momento de crisis del movimiento 
obrero por la conducta de elementos como Coria, Vandor, todos esos. Entonces, 
(esto puede parecer medio ingenuo), yo le dije: ‘General, usted tiene que definir la 
cuestión’. Le hablé mal de Coria, de Cavalli. Y el General me dijo: ‘Tiene razón, 
yo los conozco a todos. Pero mirá, una casa se hace con ladrillos. Y los ladrillos se 
hacen con bosta de caballo. Si yo quiero volver a la Argentina, necesito de todos. 
De ustedes, que son los más leales y honestos, y de estos otros que son la bosta que 
tenemos en el movimiento’. Este ejemplo se lo contó a mucha gente, pero a mí me 
lo dijo Perón”26.

25  OJEDA, Hugo Alberto: op. cit. 

26  OJEDA, Hugo Alberto: op. cit. 
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6. LA DÉCADA DE 1960: PROSCRIPCIÓN, GOLPE Y 
REESTRUCTURACIÓN DEL MOVIMIENTO OBRERO

Los sucesivos intentos de apertura democrática (elecciones presidenciales 
de 1958, elecciones de medio término de 1960, las de 1962 con la victoria 
peronista de Andrés Framini en la provincia de Buenos Aires y luego anula-
das, y las elecciones de 1963 donde es elegido Arturo Illia) fueron un fraude 
explícito ya que el Partido Justicialista estaba proscripto. El golpe de Estado 
de marzo de 1962 y de junio de 1966 confirmaban el rumbo político que la 
“fusiladora” había impregnado: el retorno a un proyecto de país que se im-
ponía con represión y sometimiento de los trabajadores y trabajadoras a un 
modelo de flexibilización y recorte de derechos. 

La dictadura encabezada por Juan Carlos Onganía (1966-1970) confirma 
estas políticas antipopulares, como devaluaciones, congelamiento de parita-
rias y destrucción de la industria nacional. 

Muchas conducciones sindicales son cuestionadas por ser “participacionis-
tas” en el gobierno, es decir, mantener negociaciones muchas veces a costas de 
los afiliados y afiliadas. La creación de las obras sociales implicó una enorme 
masa de dinero co-administrada por el Estado y los sindicatos, motivo por el 
cual muchos decidieron bajar los niveles de confrontación para no entorpecer 
negociaciones. 

Dirigentes y militantes en la CGT de los Argentinos

El 28 de marzo de 1968 se llevó a cabo el Congreso Normalizador “Amado 
Olmos”27 para elegir las nuevas autoridades. El debate fue intenso, porque un 

27  El nombre del Congreso fue en homenaje al compañero Amado Olmos, dirigente del 
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sector  planteaba dejar afuera de la votación a los gremios sancionados por el 
gobierno por haber sido solidarios en la lucha de los azucareros y los portua-
rios, encontrándose intervenidos o con la personería cancelada. Según este 
grupo, solo podían participar las organizaciones que estuvieran en “condicio-
nes estatutarias normales”. Pero otro sector sostenía que el Congreso debía 
llevarse adelante al margen de las disposiciones legales del gobierno de facto. 
Esta fue la posición que se impuso y los “participacionistas” abandonaron el 
recinto.

Al cierre del Congreso, tomó la palabra el compañero gráfico Raimundo 
Ongaro quien haciendo alusión a lo sucedido expresó las siguientes palabras:

“Todo el día han estado circulando toda clase de versiones. No sé si afortunada 
o desgraciadamente, la mayoría de ellas son o van a ser verdaderas; quiero decirles 
acá sin faltarle el respeto a los presentes ni a los ausentes; parece mentira, cuando 
alguna vez los más pobres, los más humildes, los que nunca pedimos nada, triun-
famos en una votación, que es un hecho normal y accidental de la vida, todos se 
enojan con nosotros. 

Nosotros durante años no dijimos nada, cuando veíamos los acuerdos de los 
núcleos y los dirigentes, acuerdos hechos a espaldas nuestras y de los obreros. Nunca 
dijimos nada, todo lo aguantamos por el Pueblo, por la Patria y los trabajadores. 
Todo lo aguantamos por la unidad, solidaridad y disciplina. Nos íbamos con 
amargura, tratábamos de justificarles todo a esos dirigentes que hoy se han ido. A 
esos dirigentes que hoy, cuando en una votación sencilla y normal ganan los hijos 
de los pobres se han enojado. Les vamos a abrir las puertas, les vamos a abrir los 
brazos, pero quiero que en la moción conste esto; que esta Comisión de Poderes 
que eligió el Congreso también con todos los atributos de los que, sin tener miedo 

gremio de Sanidad, fallecido recientemente en un trágico y –para muchos sospechoso– 
accidente de auto.
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a perder la vida, han venido a desafiar y a decir la verdad que otros tienen de la 
piel para dentro, pero ni esa verdad se animan a decir. 

Hoy estamos acá, agraviados en nuestra dignidad, pisoteados en los derechos 
del pueblo, despojados de nuestras conquistas, todos nos han humillado y todavía 
porque venimos a gritar la verdad, para que no irritemos a los que nos están gol-
peando nos tendríamos que callar o tal vez tendríamos que ser participacionistas. 
Nosotros decimos que preferimos honra sin sindicatos y no los sindicatos 

sin honra, y mañana nos pueden intervenir. No tenemos aquí ninguna pre-

benda personal que defender, pues para defender a nuestros compañeros 

no hace falta el sillón o el edificio. Lo hacemos porque lo llevamos en la sangre 
desde que hemos nacido. 

Les advierto esta noche si es que me están escuchando que lo sepan, que les hago 
un llamado todavía. Dígannos que no están de acuerdo, que piensan distinto, 
insúltennos, calúmniennos, pero no escriban estas tristes y negras páginas, que 
porque un gobierno y un ministerio no se animan a impugnarnos, tengan que 
ser compañeros los que se animen a decir y dejar escrito que ellos invalidan a los 
propios compañeros trabajadores (…) Al gobierno le decimos que el pueblo no 

los quiere y que sus días están contados”.

El acto terminó con los presentes entonando el Himno Nacional. La con-
ducción de la CGT de los Argentinos quedaba conformada de la siguiente 
manera:

Secretario General: Raimundo Ongaro (Gráficos)

Sec. Gral. Adjunto: Amancio Pafundi (UPCN)28

Sec. Hacienda: Enrique Coronel (Fraternidad)

28  Hacia los años ’90, Amancio Pafundi se desafilió de UPCN y se incorporó a ATE. 
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Pro Sec. Hacienda: Pedro Avellaneda (ATE)

Sec. Gremial e Interior: Julio Guillán (FOETRA)

Pro Sec. Gremial e Interior: Benito Romano (FOTIA)

Sec. de Prensa, Cultura y Propaganda: Ricardo de Luca (Navales)

Sec. de Previsión Social: Antonio Scipione (UF)

Vocales: Honorio Gutierrez (UTA); Salvador Manganaro (Gas del Estado); 
Enrique Bellido (Ceramistas); Hipoligo Ciocco (Empleados Textiles); Jacinto 
Padin (SOYEMEP); Eduardo Arrausi (FUVA): Alfredo Letis (Marina Mer-
cante); Manuel Veiga (TER); Antonio Marchese (Calzado); Floreal Lencinas 
(Jaboneros); Felix Bonditti (Carboneros).

Ante este panorama, el surgimiento de la CGT de los Argentinos es mues-
tra de la  reorganización interna del movimiento obrero argentino. ATE no 
es ajena a este debate, y adhiere formalmente a la CGT de los Argentinos 
mediante una declaración aprobatoria durante el XVII Congreso Extraor-
dinario de la organización (21 y 22 de septiembre de 1968). Se aprueba 
entre otras cuestiones: “reconocer y hacer nuestra la decisión de los Cuerpos 

Directivos de ATE de participar activamente en la conformación de la 

CGT de los Argentinos, así como lo actuado hasta el momento por nuestros 

representantes en esa Central Obrera”29. 

La figura de Héctor Quagliaro nuevamente fue protagónica en los aconte-
cimientos de estas décadas. Previamente a la declaración del Consejo Direc-
tivo Central de ATE en Septiembre de 1968, el 17 de abril en un plenario 

29  Actas de las Declaraciones de los Congresos Ordinario y Extraordinario de ATE del 
19 al 22 de septiembre de 1968, en el Archivo Santiago Senén González de la Universidad 
Torcuato Di Tella, C12-521 01201 y 01202. 
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de 27 gremios, presidido por Héctor Quagliaro, se conformó la “CGT de los 
Argentinos Regional Rosario”, aprobando lo resuelto en el congreso normali-
zador y quedando Quagliaro como Secretario General.

En el año 1969 se edita el periódico de “ATE en la CGT de los Argentinos” 
con ilustraciones del Secretario General del Consejo Directivo Nacional, Juan 
Horvath. Allí se hace mención de los referentes de ATE en la CGTA, entre 
los que figuran Pedro Avellaneda, Enrique Sorrentino (ambos del Hospital 
Borda), y Amancio Pafundi, quien años más tarde ocupará la presidencia del 
Centro de Jubilados de ATE a nivel nacional. Asimismo, compañeros y com-
pañeras de nuestro sindicato integran la Agrupación Peronista de Base de la 
CGT junto a compañeros ferroviarios.
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Declaración del XVII Congreso Extraordinario de ATE en 1968 donde se 
adhiere formalmente a la CGT de los Argentinos (Archivo Senén González de 

la Universidad Torcuato Di Tella)
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Recorte de un periódico de la CGTA donde figuran Juan José Hernández 
Arregui y Héctor Quagliaro, entre otros, homenajeando a Scalabrini Ortiz

En esa época se repartía el periódico de la CGTA, dirigido por Rodolfo 
Walsh en los estadios de fútbol. 

Juan Carlos Ybarra, militante de ATE en el Hospital Borda, analiza en una 
entrevista realizada en 1974 por la revista Peronismo y Liberación (dirigida 
por Juan José Hernández Arregui): “(...) la identificación política más pro-



ATE: DE LIBERTARIO FERRARI A GERMÁN ABDALA
Protagonismo sindical y lucha por la liberación nacional

69

funda, a nivel de las bases, era sí plenamente peronista, aunque esto no 

apareciera claramente en la superficie, donde estaban esas conducciones 

burocráticas. Pero el régimen en ningún momento pudo consolidar un sindica-
lismo antiperonista, de ningún color. Las agrupaciones en esta primera etapa de 
la resistencia impidieron al gorilismo contar con un movimiento obrero adicto y 
sostuvieron la acción para recuperar los sindicatos de manos de las intervenciones 
militares”. 
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7. ¿“FRENTE DE MASAS” O “LUCHA ARMADA”? 

El debate del campo popular acerca de la táctica a desarrollar para conso-
lidar un proyecto de liberación nacional y de resistencia a la dictadura no fue 
ajeno a nuestro sindicato. Los años de represión, censura, cárcel y persecución 
fueron determinantes para el surgimiento de la lucha armada como respuesta 
de muchas organizaciones populares. Es durante la década de los ‘60 y princi-
pios de los ‘70 cuando surgen organizaciones como el Partido Revolucionario 
de los Trabajadores (PRT), las Fuerzas Armadas para la Liberación (FAL), las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y Montoneros. Esta última organi-
zación, de perfil peronista y de origen en el nacionalismo católico, dividió 
sus ramas de acción según el territorio que militaba: la rama universitaria (“la 
JUP”), la política (“la JP”), y la sindical, la Juventud Trabajadora Peronista 
(JTP), corriente a la cual pertenecieron muchos compañeros y compañeras 
de ATE. 

Por otro lado, y a partir de la victoria del Frente Justicialista para la Libe-
ración en las elecciones de marzo de 1973, con la consigna “Cámpora al go-
bierno, Perón al poder”, se discutió la propuesta de reconstrucción del frente 
nacional, retomando los primeros años del gobierno peronista y la alianza del 
campo popular con una burguesía nacional focalizada a la consolidación del 
mercado interno. Muchos de los sindicatos históricos se alinearon con esta 
propuesta, en vistas de volver a conformar la “comunidad organizada” a la que 
Perón constantemente hacía referencia. Esta propuesta se vio formalizada en 
el “Pacto social” firmado el 8 de junio de 1973.

Sin embargo, otra línea discutida en el seno del movimiento nacional era 
la impulsada por los sectores de la Tendencia Peronista, que llamaba a pro-
fundizar el proceso histórico que significó el peronismo, hacia un proceso 
de socialismo nacional. Ello significaba desplazar del movimiento a sectores 
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ligados al peronismo, y que habían sostenido un mutuo acuerdo mediante el 
“Pacto social”. 

La Juventud Trabajadora Peronista, como ramificación sindical de esta ten-
dencia, militó la consolidación de representaciones de base, llamando a toda 
su militancia a focalizarse en la construcción de una alternativa a muchas de 
las direcciones gremiales hegemónicas. Es así que en la historia de nuestro sin-
dicato encontramos a muchas compañeras y compañeros orgánicos a este es-
pacio, que inclusive llegó a ganar la seccional ATE-Córdoba en 1973, y tuvo 
a compañeros como Mario “Negro” Aguirre, de la seccional ATE-Rosario, 
o Marcelo “Nono” Frondizi, en ese momento delegado general de la Junta 
Interna de los Talleres Protegidos de Rehabilitación en Salud Mental.

Las discusiones dentro del campo popular pasaron a ser estratégicas, y los 
diferentes sectores del peronismo entraron en una escalada de conflictos in-
ternos que fueron recrudeciéndose cada vez más. La ruptura entre el General 
Perón y los sectores de la tendencia produjo que la persecución hacia los mi-
litantes de la JTP en los gremios sea aún más fuerte, obligando a muchos de 
ellos a pasar a la clandestinidad. 
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Comunicado de la Juventud Trabajadora Peronista en ATE. Documentación 
hallada en la Dirección de Vías Navegables
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8. LA DICTADURA CÍVICO-MILITAR DE 1976

Con el golpe cívico militar de 1976 retorna el proyecto económico de su-
misión a las grandes potencias bajo la división internacional del trabajo, don-
de la Argentina cumplía un rol abastecedor de materias primas. Sin embargo, 
esta vez la centralidad económica del país no estuvo basada en la producción 
agropecuaria, sino en la especulación financiera, con el sostenimiento de una 
estructura industrial oligopólica y transnacionalizada (en desmedro de las pe-
queñas y medianas empresas nacionales). El crecimiento fenomenal de la deu-
da externa fue otro de los rasgos distintivos de la transformación estructural 
de la economía Argentina. Además, el vaciamiento dentro del Estado, la pri-
vatización y extranjerización de áreas estratégicas de la economía terminaron 
por delinear la forma en la que se desarrolló el capitalismo local de fines de 
siglo XX, que denominamos neoliberalismo. La sustitución del pleno empleo 
y la estabilidad laboral –base del consumo popular– por el trabajo flexibilizado 
y precario, y una “pobreza estructural” a partir de una alta desocupación son 
las consecuencias sociales.

La  represión genocida iniciada el 24 de marzo de 1976 estuvo enfocada 
fundamentalmente contra las organizaciones sociales de base y sus militantes. 
Desde el aspecto jurídico (aunque totalmente ilegal e ilegítimo), se prohibió 
el activismo gremial y el derecho a huelga y se afectaron derechos laborales 
básicos, permitiendo por ejemplo despedir sin causa alguna a los trabajadores 
y trabajadoras estatales, ya  sea por medio de la “Ley de Prescindibilidad” o 
el traslado forzado. Asimismo, el secuestro, la detención, la tortura y la des-
aparición de personas se convirtieron en algo cotidiano, en el marco de una 
planificación de la represión. Los objetivos principales de estos operativos 
eran trabajadores y trabajadoras, delegados y delegadas, activistas y dirigentes. 
La maquinaria represiva estuvo vinculada con el entramado de alianzas de la 
oligarquía y los grupos concentrados.
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Se ocupan militarmente establecimientos con el objetivo de “anular toda 
situación que afecte la productividad”. Se conforman comités de seguridad 
comandados por las fuerzas militares y por los gerentes de las empresas. La Se-
cretaría de Inteligencia investigaba a todo el personal en busca de “anteceden-
tes” militantes. Luego actuaban las FF.AA. Ya desafectados las y los dirigentes 
o activistas gremiales lo siguiente era imponer un estado de miedo interno, 
que neutralice toda lucha. Con complicidad y participación patronal, en em-
presas como ASTARSA, FORD, SEGBA, ACINDAR, MERCEDES BENZ, 
LOMA NEGRA, LEDESMA se producen enormes despidos, detenciones y 
desapariciones. Estas empresas pertenecían al Estado, eran transnacionales o 
formaban parte de grandes grupos económicos locales.

Confiesa el ministro del Interior Albano Harguindeguy: “la unidad sindical 
atenta contra los principios liminares del Proceso”. Con esta frase, los repre-
sentantes de la dictadura sinceran sus reales objetivos de atacar a la principal 
fuerza social del país que era el movimiento obrero organizado.

Para la dictadura, la meta fundamental del terror era un esfuerzo sostenido 
para abolir sistemáticamente la memoria de la solidaridad y de los lazos so-
ciales dentro de la clase trabajadora, atomizarla e inculcar los sentimientos de 
subordinación, inferioridad y servilismo característicos del período anterior a 
Perón.
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9. LA RESISTENCIA A LA DICTADURA 

La lucha de los trabajadores y trabajadoras en un contexto ab-
solutamente adverso

Ya en 1976 se registran huelgas y varios conflictos laborales: metalúrgicos, 
telefónicos, portuarios y mecánicos son algunos de los primeros grupos de 
trabajadores y trabajadoras que resisten gremialmente. Durante 1977 y 1978 
crece la conflictividad laboral. Los reclamos se suscitan en gran cantidad, ya 
sea por reclamos salariales –ante el aumento del costo de vida, que hacia fines 
de 1976 lleva contabilizado un 347%–, o por solidaridad entre los compa-
ñeros. Este proceso en aumento muestra el estado de conciencia y unidad 
que seguía teniendo el movimiento obrero organizado. Un ejemplo del grado 
de conciencia y solidaridad se observa por esos años en la zona industrial de 
Rosario, donde trabajadores del sector agropecuario adhieren a los reclamos 
llevados a cabo por los obreros industriales.

Tres grandes hechos de resistencia: en abril de 1979 se produce la primera 
huelga general impulsada por la Comisión de los 25; en noviembre de 1981, 
la marcha “Paz, Pan y Trabajo” organizada por la CGT Brasil (conducida por 
Saúl Ubaldini); y por último la histórica convocatoria del 30 de marzo de 
1982, organizada también por la CGT Brasil en todo el territorio nacional.

La resistencia de las y los militantes de ATE

En sintonía con la consigna “más vale honra sin sindicato, que sindicato sin 
honra”, que enarbolara Raimundo Ongaro al frente de la CGT de los Argen-
tinos, Quagliaro planteaba que “el sindicato no es la personería, el sello, el 
edificio; el sindicato existe donde están los trabajadores”.
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Durante la dictadura cívico-militar, muchas compañeras y compañeros de 
ATE fueron desvinculados de sus puestos de trabajo por las diversas formas de 
persecución u hostigamiento anteriormente mencionadas. 

Quagliaro, como tantos otros compañeros, fue marcado, perseguido y 
despedido por los militares. Su caso, como también el del “Negro” Aguirre, 
quedó registrado en los documentos hallados en una caja fuerte de Vías Na-
vegables en el año 2011, dando cuenta de las “listas negras” e informes de 
inteligencia realizados por los interventores militares en aquel organismo. 

También, y en un enfrentamiento abierto con el secretario general de ATE 
Juan Horvath, Quagliaro fue expulsado del sindicato. Al regresar a Rosario 
con su familia, comienza inmediatamente a realizar los primeros encuentros 
para formar una agrupación que, aun por fuera del sindicato, tenía como 
objetivo su recuperación. 

“De estos encuentros, que significaban riesgos por el momento que se vivía en el 
país, participaban casi en forma permanente Víctor, Germán y Vila, un compañe-
ro que luego se fue a vivir a Europa. Es allí donde decidimos dos cosas importantes; 
primero escribir una declaración de principios y de contenido político, 
donde ya coloqué aquello que decía más o menos así: ‘estamos abriendo un cau-

ce para que lo transiten miles de compañeros que aún no conocemos’ ”30. 

En este marco surge desde la clandestinidad el primer boletín informati-
vo el Compañero, desde donde se planteaban líneas de organización para 
los tiempos de la dictadura: “(...) el fortalecimiento de la organización sindical 
general a nivel de bases, la afiliación, elección de delegados, tratar de constituir 
equipos en todos los sectores y desarrollar todas las formas orgánicas que el cumpli-
miento de estas tareas requieren. Deben establecerse canales de comunicación con 

30  OJEDA, Hugo Alberto: op. cit. 
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todos los compañeros, con continuidad, volantes, boletines informativos, plenarios 
de bases, reuniones de activistas; inculcar el hábito de la consulta previa a las reso-
luciones y del informe y balance posterior en equipo de sus resultados”31. 

Nace ANUSATE

El 10 de diciembre de 1977 en la “Casa de Nazareth” de la parroquia de 
la Iglesia Santa Cruz, Ciudad de Buenos Aires, se funda la Agrupación Na-
cional de Unidad y Solidaridad de ATE (ANUSATE). Los días previos a esa 
reunión, el grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) 
había secuestrado a dos monjas francesas y a varios familiares de detenidos-
desaparecidos que se encontraban en la parroquia, para organizarse por el 
reclamo y la búsqueda de sus seres queridos. 

En ese sentido, Quagliaro recuerda: “Nos reunimos en un seminario, jun-
tamos nueve seccionales. Fue un encuentro de dos días en el Hogar de Nazareth. 
Allí a la vuelta está la iglesia de la Cruz, el lugar donde Astiz se infiltró entre las 
Madres de Plaza de Mayo. Nos reunimos un viernes y allí estaba un escritor, que 
había sido del grupo de Siringa, de lo que después fue el FIP, un uruguayo que 
venía del marxismo y se había convertido al cristianismo. Nos ve llegar y nos dice 
‘¿Pibe, ustedes de dónde son?’ Le explicamos que éramos de ATE y los motivos del 
encuentro. Entonces nos preguntó ‘¿Ustedes saben lo que pasó hace una noche acá? 
Se llevaron secuestradas a dos monjas francesas’. Nosotros no teníamos conciencia 
del momento que se vivía, deberíamos haber agarrado los bolsos y saltar los tapia-
les e irnos corriendo. Pero nos quedamos y ahí le dimos forma a la agrupación, 
escribimos un primer documento y allí nació ANUSATE”32.

31  El boletin puede encontrarse en la biblioteca virtual de la CTA: http://www.bibliotecacta.
org.ar/bases/pdf/BIT02330.pdf 

32  OJEDA, Hugo Alberto: op. cit. 
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Luis Agulla, trabajador del sector de la salud y militante de ATE, estuvo 
ocho meses preso en Candelaria (Misiones) al comienzo de la dictadura, lue-
go fue trasladado a Posadas y puesto a disposición del PEN, permaneciendo 
allí cuatro meses más. Recuerda sobre aquel día: “Aquella vez voy a Nazareth, 
invitado por Víctor. Eran tiempos de la incipiente creación de ANUSATE. Ante 
el desconcierto, la respuesta era juntar a los compañeros que pensábamos en la 
recuperación de ATE. Vinimos. Un esfuerzo tremendo, porque no hay estructura, 
no hay guita, no hay un carajo (…) Nos reunimos ahí, se hicieron las charlas, 
las informaciones que había que hacer, y nos fuimos (...) después nos enteramos 
que era el lugar de donde se habían chupado a los compañeros, a las dos monjas. 
‘Yo estuve ahí’, decía. Porque vivíamos pensando en cuándo te iban a liquidar o 
cuándo te iban a meter en cana. Todo lo que hacías vos era subversivo”33. 

Por medio de la agrupación ANUSATE, ATE formará parte de los “25 gre-
mios combativos” (Roberto García - taxistas; Roberto Dijon - tabaco; José Pe-
draza - Unión Ferroviaria; Pepe Azcurra - Farmacia; Santamaría - SUTERH, 
entre otros), del Movimiento Sindical Peronista “MSP” (brazo político de 
“los 25”), de la CGT en la Resistencia y de la “CGT-Brasil” liderada por 
Ubaldini. También se sumará al Consejo Coordinador Argentino Sindical 
(CCAS), a través de Miguel Gazzera, quien ofrece el lugar donde realizar los 
cursos de formación sindical para construir la organización. También formará 
parte de la “Mesa Coordinadora de las Agrupaciones Gremiales Peronistas” 
(AGRUPE).

En el exterior, ANUSATE será reconocida por la Central Latinoamericana 
de Trabajadores (CLAT) y la Comisión Latinoamericana de Servidores Públi-
cos (CLASEP). 

33 Entrevista a Luis Agulla en http://rubenalvarez0.blogspot.com.ar/2004/10/anusate-
introduccion-1.html
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También existen fuertes vínculos con la Pastoral Social, el Centro de Inves-
tigación y Acción Social (CIAS) integrado al Centro de Promoción Sindical 
(CenProSin) que realizaba, en el marco de la Doctrina Social de la Iglesia, 
formación de jóvenes cuadros sindicales. 

Años más tarde, Germán Abdala participará de la corriente interna del pe-
ronismo liderada por Antonio Cafiero. El Movimiento de Unidad y Solidari-
dad y Organización (MUSO) que constituyó el Frente Renovador Peronista, 
buscaba diferenciarse de los “traspiés políticos” de Italo Luder y Herminio 
Iglesias. Si bien Cafiero pierde la interna, Germán Abdala integrará la lista de 
diputados nacionales por el PJ en 1989. 

Sinceramiento peronista

Explica Quagliaro que “corresponde sincerar que los pocos compañeros que 
sosteníamos este objetivo y el trabajo cotidiano y permanente, teníamos identidad 
ideológica. Éramos militantes del movimiento nacional y popular que expresaba 
el peronismo, pero no tuvimos nunca una actitud sectaria que invalidara a com-
pañeros de otra pertenencia ideológica, lo cual facilitó nuestro crecimiento (…) 
nuestro accionar estaba direccionado a recuperar el gremio desde la militancia 
social de los trabajadores, lo cual hacía necesario no incorporar factores metodo-
lógicos que respetábamos, pero que no eran parte de nuestra propuesta. No era 
solo reclutar ‘cuadros’ sino trabajadores, ni colisionar con quienes optaron por las 
agrupaciones armadas que tenían un accionar diferente al nuestro, pero unidos en 
la concepción ‘revolucionaria’ de los trabajadores y el pueblo”34.

34  Entrevista a Quagliaro en http://rubenalvarez0.blogspot.com.ar/2004/10/entrevista-
hctor-quagliaro.html
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La Comisión de Homenaje a Perón

En abril de 1976 se crea la Comisión Nacional de Homenaje a Perón, que 
funcionó en el sótano de ATE-Capital y duró aún hasta luego de la recupe-
ración de la democracia. Compañeros de ATE participaron activamente en 
ella tales como Juan Carlos Ybarra, Miguel Romero y Elena Nicosia junto a 
otros dirigentes sociales, políticos y sindicales como Norberto Gavino –so-
breviviente de los fusilamientos de José León Suárez en 1956–, José Amerise, 
Rosaura Isla y Horacio Alonso. 

Boletín de ANUSATE (julio/agosto de 1977)

Se recuerda el aniversario por el fallecimiento del General Perón y de Evita: 
“ANUSATE desea rendir su eterno homenaje, volcando sus esfuerzos en la unidad 
de todos los sectores para lograr ser artífices de nuestro propio destino y no instru-
mento de la ambición de nadie”.



H
ay

 q
ue

 f
o

rm
ar

se
 p

o
rq

ue
 “

la
 in

d
ig

en
ci

a 
te

ó
ri

ca
 a

rr
as

tr
a 

a 
lo

s 
d

es
as

tr
es

 e
st

ra
té

g
ic

o
s”

, J
o

hn
 W

. C
o

o
ke

82

Boletín de ANUSATE de 1977 homenajeando al General Perón



ATE: DE LIBERTARIO FERRARI A GERMÁN ABDALA
Protagonismo sindical y lucha por la liberación nacional

83

10. RECUPERACIÓN DE LA DEMOCRACIA Y DE 
LOS SINDICATOS 

Proceso de normalización de la CGT y de gran cantidad de 
sindicatos

Luego del fallido intento por parte del gobierno, e inconsulto con los sin-
dicatos, de modificar la estructura sindical argentina, el 7 de junio de 1984 
se aprobó una ley de reglamentación electoral para la normalización de los 
sindicatos. La misma es consensuada entre el gobierno y la CGT, luego de 
una fuerte presión de los gremios que habían formado parte en su momento 
de la “comisión de los 25”. Incluyó la suspensión temporaria de los artículos 
de la ley de asociaciones gremiales que prohibían a los sindicatos administrar 
los fondos de las obras sociales. En octubre comienza el proceso de normali-
zación y llamado a elecciones, luego de una década de intervenciones, comi-
siones transitorias o disoluciones. Emerge nuevamente una efervescencia del 
activismo sindical. En pocos sindicatos triunfa la oposición, como fue el caso 
de ATE. También retoma la conducción, luego de años de exilio, Raimundo 
Ongaro en el sindicato de gráficos.

En el caso de la CGT el gobierno radical demoró más tiempo en autorizar 
su normalización, recién concretada el 7 de noviembre de 1986. Un año an-
tes Ubaldini pudo ingresar por primera vez al histórico edificio de Azopardo 
802 ya que el 7 de junio de 1985 el gobierno accedió a devolverlo a la CGT 
ya unificada. En el Congreso Normalizador de 1986 nuestra ATE ingresa al 
Consejo Directivo ocupando una de las vocalías. Y en 1989, luego de que 
el Comité Central Confederal decidiera ocupar cargos vacantes del Consejo 
Directivo, ATE tuvo a su cargo la Secretaría de Prensa y Cultura de ese último 
periodo de la histórica CGT conducida por Saúl Ubaldini. Es importante 
rescatar que en esa última decisión también ingresa María “Mary” Sánchez 
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de CTERA, siendo la primera mujer en un ocupar un cargo en el Consejo 
Directivo de la CGT.

En esos años la CGT formula un programa de 26 puntos cuya impronta 
aparece “en el espectro político y social de la Argentina, no solo como un modelo 
de país al que se aspira, sino como una vía clara y posible de alcanzarlo”35. Fue 
una clara continuidad histórica de una práctica del sindicalismo argentino de 
proyectarse hacia la resolución integral de los problemas nacionales y sociales 
de nuestra patria, donde podemos encontrar programas como los ya mencio-
nados de La Falda (1957), Huerta Grande (1962) y el mensaje del 1º de mayo 
de 1968 de la CGT de los Argentinos.

Elecciones en ATE y la campaña electoral de 1984: la lista Ver-
de de ANUSATE

Víctor De Gennaro tal vez haya olvidado sus propias palabras cuando en 
la campaña por la recuperación del gremio en manos de Horvath, decía que 
“esto debe quedar bien claro: ANUSATE no es un gremio paralelo. Dividir no 
sirve. Por eso decimos que el gremio debe ser recuperado para ponerlo al servicio 
de las reivindicaciones”36.

Fueron adhiriendo a la “Lista Verde” de ANUSATE diversas agrupacio-
nes. La agrupación de Capital Federal “Ramón Carrillo” era una de las más 
grandes que aglutinaba al sector de la salud y cuyo referente más importante 
era Juan Carlos Ybarra, elegido como secretario general adjunto de Germán 
Abdala.

35  Memoria y Balance 1986/1990 de la Confederación General del Trabajo de la República 
Argentina.

36  Entrevista a Víctor De Gennaro: “ANUSATE es la alternativa democratizadora en el 
gremio de los estatales”, en Revista Qué pasa, disponible en http://www.bibliotecacta.org.ar/
bases/pdf/BIT01409.pdf
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Afiche de campaña de ANUSATE frente a las elecciones de 1984
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GERMAN ABDALA:  
“FORTALECER EL ESTADO 
PARA LIBERAR  
LA NACIÓN” 

Germán Abdala nació el 12 de fe-
brero de 1955 en Santa Teresita, pro-
vincia de Buenos Aires. Allí realizó sus 
estudios primarios, para luego cursar 
la secundaria en la ciudad de Buenos 
Aires. Hacia 1972 ya militaba dentro 
del peronismo, en una villa de Parque 
Patricios y otra en Barracas. Durante 
ese tiempo formó parte de la agrupación político-sindical “Amado Olmos”, 
dirigida por sindicalistas como Sebastián Borro, Héctor Quagliaro, Julio Gui-
llán y Avelino Fernández. En 1975 comienza a trabajar como pintor en los 
Talleres de Minería del Estado. Allí encara la militancia clandestina y es parte 
de la formación de ANUSATE, junto a otros compañeros cesanteados y ex-
pulsados de ATE.   

Con la recuperación del gremio en 1984 es electo Secretario General de 
ATE-Capital, cargo que renueva en 1988 y en 1992, con un rotundo acom-
pañamiento de los afiliados. La militancia gremial de Germán lo consolidó 
como una figura política dentro del peronismo, llevándolo al Congreso Na-
cional como diputado en 1989. Su rol parlamentario se destaca por la aproba-
ción de la Ley de Convenciones Colectivas para trabajadores del Estado (co-
nocida como “Ley Abdala”), lo que será posteriormente el convenio 214/08. 
Con la política neoliberal implementada por el entonces presidente Carlos 
Menem, como las privatizaciones y los despidos en el marco de la reforma del 
Estado, y principalmente tras los indultos a los genocidas de la última dicta-
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dura cívico-militar, es que Germán y otros diputados nacionales justicialistas 
deciden separarse del bloque y conformar el “Grupo de los Ocho”, renuncian-
do también a los cargos partidarios.

Ya por entonces Germán sufría los golpes de un cáncer, que lo llevó a rea-
lizarse más de veinte operaciones en el país y en el exterior. A pesar de esa 
enfermedad, Germán continuó con su compromiso en defensa de los dere-
chos de los trabajadores y las trabajadoras. En pleno contexto neoliberal, y 
observando la complicidad de gran parte de los gremios de la CGT para con 
las políticas del gobierno, impulsa la creación del Congreso de Trabajadores 
Argentinos que tras su muerte devendrá en Central de Trabajadores de la Ar-
gentina (CTA). En noviembre de 1992 participa de su Primer Congreso en 
Parque Sarmiento, ya muy deteriorado en su salud. 

Germán muere el 13 de julio de 1993, a los 38 años. Sus cenizas fueron 
entregadas al mar de su Santa Teresita natal. 

“… con los medios formadores de opinión, con los amplios sectores don-

de está este problema del Estado ineficiente, del Estado elefante; esta frase 

célebre que engrosaría las página en blanco que dejó Arturo Jauretche 

cuando escribió el Manual de Zonceras, se ha convertido un poco en las 

frases comunes hasta de los propios estatales, sin entender que lo que está 

reproduciendo en última instancia es la ideología del liberalismo, que en 
las últimas tres décadas hegemónicas el liberalismo ha conducido el Estado y ha 
conducido las empresas (…) Lo que nosotros sostenemos es que en un país de-

pendiente, en un país como el nuestro, el Estado es la única herramienta 

que tenemos los sectores populares para transitar otro tipo de camino, para 
canalizar el crédito de una forma, para garantizar la educación, la cultura, 

la salud, para realmente tener un postura de vigencia, de seguimiento, de protec-
ción, de áreas que no solo van de la mano de la soberanía sino hasta las cuestiones 
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de servicios (…) nosotros decimos: este Estado [el neoliberal] no le sirve a nadie, 
a ningún sector en la Argentina que se plantee una Argentina para todos, pero no 
le sirve porque ha sido destruido sistemáticamente y por eso nosotros planteamos 
que se tiene que realmente reformular. Las empresas del Estado tienen que ser re-
vitalizadas, necesitan inversión, y tiene que haber un papel decisivo y protagónico 
de los que realmente conocen el problema que, en última instancia, somos los que 
trabajamos dentro del Estado; con formas autogestionarias, con formas de comité 
de gestión de manera que realmente el Estado empiece a estar al servicio de la 
comunidad y del conjunto de la sociedad.

(…) Yo creo que no va a haber una estrategia de poder seria de los sec-

tores populares sin recuperar esa memoria histórica de los trabajadores, 

la que incorpora Tosco, Amado Olmos, Huerta Grande. Debemos incor-

porar los hechos más importantes gestados colectivamente. No va a haber 

ningún hecho que piense el futuro si no está basado en este antecedente 

histórico”37.

En un boliche del barrio de La Boca, Norberto Galasso esboza las siguien-
tes palabras al escuchar por la radio el anuncio de la muerte de Germán: 
“En esa época de traición e infamia, cuando los tránsfugas festejaban la orgía de 
la entrega, te mantuviste firme en tu bandera de lealtad a los trabajadores, en 
tu conducta insobornable de siempre. No pudieron con tu indomable fe, con tu 
compromiso de sangre con la utopía de un mundo mejor. Por tu inteligencia y tu 
corazón grandote eras uno de los pocos dirigentes que podía mirar a los trabajado-
res a los ojos sin nada que ocultar, con la certeza de que andábamos buscando el 
nuevo camino. Pero no pudieron. No pudieron quebrarte la esperanza ni tampoco 
congelarte en ortodoxias impotentes; ‘¿El pacto social con quién?’, me preguntabas 
hace dos años al encontrarnos a la salida de una de tus últimas charlas; ¿Acaso 

37  Entrevista de Eduardo Aliverti a Germán Abdala, 16 de octubre de 1989.
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con Pérez Companc, con Macri acaso? Cuanto más débil tu materia, más fuerte 
tu espíritu y tu coraje. Te recuerdo en el último noviembre de 1992 con la sonrisa 
de quien sabe que más allá de todo integra la caravana triunfadora capaz de 
salvar al hombre argentino y coadyuvar a un nuevo destino para la humanidad. 
Allí dijiste, esa noche, le dijiste a todos: ‘A mí no me va a matar el cáncer, me 
mataría, eso sí, la tristeza, si no logramos dar forma organizativa y presencia a este 
maravilloso fervor militante’. Con esa fe militante, nos diste fuerza para seguir, 
para creer, para luchar en la senda de siempre, la tuya y la nuestra. Ahora, cuando 
más te precisábamos, te perdemos. Pero ni siquiera la muerte podrá con vos, pibe, 
porque seguirás junto a nosotros siempre, en tu conducta, en tu militancia, en tus 
ideas. Y tarde o temprano, como vos lo sabés, la victoria será nuestra y definitiva. 
Y estarás vos como siempre, Germán, como ayer, como hoy, como mañana; ¡Chau, 
hermano!”38.

38  FERRARESI, Alfredo y GALASSO, Norberto: Historia de los trabajadores argentinos 
(1857-2018), Ciudad de Buenos Aires, Colihue, 2018.  
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“Se acerca el momento trascendente en el cual 
los trabajadores estatales recuperaremos, con 

los votos, a nuestra querida Asociación (…) con 
voluntad, coherencia, y organización lograremos 

extirpar de ATE a los que denostaron y no 
representaron a los compañeros”

Diario de ANUSATE, 1984
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Desde 1925 y hasta 1984 –periodización del actual trabajo–, la ATE 
fue contemporánea de todos los sucesos relevantes de la historia de 
nuestra Patria, donde se ha jugado –y se sigue jugando– el destino de 
sus intereses, que son también los intereses del pueblo. Principalmente 
porque somos nosotros y nosotras quienes ponemos en marcha la 
maquinaria estatal día a día con nuestro trabajo y somos la primer 
variable de ajuste ante las reestructuraciones neoliberales. 

En estos casi 100 años de historia, desde las bases de nuestro sindicato 
emergieron representantes que sintetizaron esos intereses, traccionando 
y profundizando el rol político que cumple, necesariamente, nuestra 
Asociación Trabajadores del Estado. Pero, ¿a cuántos de ellos 
conocemos o creemos conocer realmente?

(…) ¿Qué recon�guraciones político-sindicales atravesó nuestra ATE 
desde su nacimiento y qué rasgos perduraron en la identidad de sus 
cuadros militantes? ¿Quiénes fueron esos cuadros? ¿Quién fue 
Quagliaro? ¿Quién fue Germán? ¿Qué enseñanza nos legaron?

Cuando nosotros enarbolamos la consigna “Fortalecer el Estado para 
liberar la Nación”, no es por casualidad, por mero berretín declamativo. 
Lo hacemos porque nos precede una historia que la burocracia se 
esfuerza por tapar, lo hacemos porque estamos convencidas y 
convencidos de que el Estado es la herramienta más certera y efectiva 
con la que, la Patria y su pueblo trabajador, pueden rea�rmar el rumbo 
hacia la Liberación Nacional.

(Extracto de la Introducción del libro)


