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Roberto Tarifeño. UNCO-CURZA 
La manzana prohibida. Los partidos políticos y la dictadura cívico-militar en Río 
Negro. (Años 1976-1979). 
 
El presente artículo está destinado a realizar un aporte al estudio del sistema político en 
la provincia de Río Negro en tiempos de la dictadura cívico militar de 1976, mediante el 
estudio preliminar de fuentes documentales, periodísticas y entrevistas orales. Nos 
centraremos en los tres primeros años del quiebre democrático mas cruento de la 
historia argentina (1976-1976), intentando vislumbrar la articulación política en el 
panorama particular que aparece con el ejercicio del poder por parte de los militares. En 
esta dinámica, los partidos políticos quedarán atrapados en la decisión de generar 
espacios de resistencia a las políticas de la dictadura o el colaboracionismo. 
Avanzaremos en el primero de los casos analizando cómo algunas de éstas 
organizaciones no necesariamente realizaron acciones orgánicas pero pudieron canalizar 
y manifestar sus posturas participando en “foros” y realizando algunas acciones 
individuales, como formas creadas aparentemente para campear el “corsé” militar. 
 
 
Maria Beatriz Gentile. UNCo-GEHISo 
Médicos y militares en tiempos del terrorismo de Estado: Neuquén y Río Negro 
1976-1983. 
 
En los años de 1970 tanto la Provincia de Río Negro como en la de Neuquén se 
elaboraron Programas de desarrollo relacionados con la salud pública y la atención 
primaria de la misma. Los graves problemas que aquejaban a la población de ambas 
provincias con índices alarmantes en materia de desnutrición infantil, mortalidad 
materno infantil y enfermedades infectocontagiosas que en otras partes del país ya 
habían sido erradicadas, llevó a los gobiernos democráticos de Mario Franco en Río 
Negro y Felipe Sapag en Neuquén a poner en marcha Planes de salud orientados a 
revertir dichas realidades. El golpe cívico militar de 1976 interrumpió el 
desenvolvimiento de dichos programas. A partir de estos años comenzó un proceso de 
creciente privatización y descentralización de la salud, resultado de la convicción con la 
cual llegaron los militares y sus aliados civiles al poder y que consistía en  terminar con 
los “vicios” de la democracia y los “excesos” del Estado Benefactor. La forma en que 
afectaron al desarrollo de la salud pública en ambas provincias, fue de un máximo en 
Río Negro con la abolición directa del Plan de salud y persecución política, secuestro y 
tortura de sus agentes, hasta un estado de relativa continuidad en la Provincia de 
Neuquén, donde se buscó selectivamente continuar con el modelo bajo una vigilancia 
precisa sobre prácticas y modalidades de ejercicio de la salud pública. ¿Cuáles fueron 



las razones que hicieron la diferencia entre ambas experiencias? ¿Cuál fue la 
participación de las asociaciones civiles de  médicos y profesionales en esto? ¿Qué rol 
ejercieron  las distintas administraciones en el sostenimiento o no de los Planes de 
salud? Son algunos de los interrogantes que organizan la presente ponencia. 

 
 

Lorena Julieta Martínez y  María Laura Olivares. UNPSJB 
Malvinas, entre el terrorismo de Estado y la apertura democrática. Un análisis 
sobre la vida cotidiana y la participación ciudadana en la ciudad de Comodoro 
Rivadavia durante el conflicto bélico.   
 
Este trabajo se propone indagar sobre las maneras en las que los habitantes de la ciudad 
de Comodoro Rivadavia vivieron la Guerra de Malvinas, teniendo en cuenta las 
continuidades y rupturas que operaron en la vida cotidiana, las voces que se expresaron 
públicamente y la participación ciudadana. Se pondrá en evidencia cómo los 
comodorenses vivieron el conflicto y elaboraron esa experiencia, en el marco del 
terrorismo de Estado y de cara a la apertura democrática, demostrando la existencia de 
una ciudadanía activa y partícipe en un contexto de supuesta ausencia y ejercicio de 
toda práctica política.  
El período de análisis es el comprendido entre el 02 de Abril y el 14 de Junio de 1982. 
En este marco se analizarán distintas publicaciones locales y testimonios orales de 
ciudadanos y referentes de instituciones que tuvieron un rol protagónico en esos días, 
quienes a través de su participación en distintas asociaciones, lograron articular acciones 
que permitieron aceitar los mecanismos de participación social, articulación política, 
capacidad organizativa desde el punto de vista logístico y forjamiento de liderazgos 
civiles, demostrando cómo las actividades desarrolladas en el contexto de la guerra, se 
transformarán en elementos de continuidad que trascenderán el tiempo.   
 
 
Julia C. Gerlero. UNCo 
Recreación capturada. Análisis del alcance de la red de sentido en torno a las 
efemérides patrias. Neuquén 1976 – 1983. 
           
La dictadura Argentina de los años 1976 – 1983 instaló un calendario, que redujo el 
tiempo libre oficial a celebraciones religiosas y patrias. Estas últimas, orientadas  a la 
refundación de la nación, constituyeron casi los únicos actos que ocuparon el espacio 
público a lo largo del país, y también en la ciudad de Neuquén. Situados en este punto, 
el artículo analiza cómo la reescritura de la historia desde esos escenarios se constituyó 
en el núcleo ideológico que tiñó diversas prácticas recreativas. Ejemplos destacados son 
la demanda de adhesión pública a las fiestas patrias exigida por las autoridades militares 
a los organizadores de espectáculos deportivos, o la propuesta de actividades recreativas 
organizadas directamente por el ejército, a través de la Brigada de Infantería de 
Montaña VI, destinadas a niños y adolescentes, con el propósito de influir en su 
formación ciudadana, inculcándoles los nuevos valores del régimen.  
Se impuso de este modo un ambiente lúdico-simbólico que trascendió las 
conmemoraciones patrias, y en ese mismo acto obturó las vivencias de ocio en su 
unidad de sentido, conformando una verdadera estrategia de violencia simbólica. Se 
disoció así la libertad como motivación intrínseca del ocio, de su expresión social, al 
teñir esta última dimensión –la social- con la orientación de sentido propia del poder. 
Finalmente se puede mencionar que la utilización en otras prácticas de ocio, de 



símbolos, rituales y textos propios de las efemérides patrias, invadía el clima social en 
el tiempo libre de la población, y actuaba como recordatorio sistemático de los valores 
que imponía la dictadura, en pos de su legitimación.   
 
 
Marcos Daniel Muñoz. UNCo 
La construcción de la realidad en formato de noticia en los meses previos al Golpe 
de Estado de 1976. 
 
¿Qué decían los diarios en los meses previos al Golpe de Estado de 1976? ¿Qué realidad 
construían? ¿Qué voces eran las que aparecían allí como legítimas? Publicaciones 
periodísticas y diversos trabajos de investigación surgidos de las universidades, han 
dado cuenta del grado de complicidad que tuvieron medios como La Nación, La Prensa, 
Clarín, La Nueva Provincia, entre otros, con la Dictadura. En relación a esto, se busca 
investigar que relato se construyó los meses previos al Golpe y cómo actuaron luego del 
Golpe Cívico-Militar los diarios en la región. Se destaca este punto porque la 
información como la opinión del diario tejidas en formato de noticia y suministrada a la 
opinión pública son las coordenadas vitales y estratégicas de futuras decisiones que 
permitirían avalar o no avalar determinadas acciones que terminarían afectando al 
futuro de un pueblo. 
Este trabajo es una primera aproximación a las publicaciones del diario Sur Argentino y 
Río Negro, tomando como casos algunas publicaciones de 1974 y de 1975.  También se 
incluirán entrevistas a informantes claves que trabajaron en esos medios gráficos y que 
se espera que aporten datos significativos que permitan incorporar nuevos elementos a 
la compleja trama social y política de la época. 
 
 
Susana Debattista. Universidad Nacional de la Patagonia 
Una mirada en torno a las subjetividades políticas setentistas en el valle inferior 
del Chubut. El caso del movimiento de renovación y cambio. 
 
Es imposible pensar las prácticas políticas en nuestro espacio regional desvinculándolas 
del proceso histórico social que se vivía en nuestro país, por aquellos años. 
Por tal razón, debemos partir del contexto histórico nacional que se inició con el fin de 
la Revolución Argentina -que buscaba recomponerse a partir del protagonismo político 
del general Agustín Lanusse. ¿Por qué este momento histórico es un punto de inflexión 
para el análisis de lo político regional? porque en esta coyuntura se produjo la masacre 
de Trelew (1972)1 y, junto a ella, se gestó un primer núcleo de tensiones vinculado a las 
praxis políticas, tal como hemos evidenciado en otros trabajos2. 
Nuestra hipótesis es que la masacre supuso un hiato - un antes y un después- en la 
reconfiguración de las prácticas políticas y culturales tal como venían desarrollándose 
en el espacio trelewense3.  ¿Cuál fue el itinerario de algunos de los actores políticos, de 

                                                            
1 Se conoce como masacre de Trelew al acontecimiento que culminó con el fusilamiento de 19 presos 
políticos en la base aeronaval Alte. Zar, asentada en las proximidades de una pequeña ciudad del valle 
inferior del río Chubut: Trelew, situada  a mil quinientos kilómetros de Buenos Aires. 
2 Debattista Susana, una historia sobre los años en que irse era rendirse, en Historia Social y política 
del delito en la Patagonia, Neuquén, Educo, 2010 
3 Cfr. CHEREN, Liliana: La Masacre de Trelew. Bs. As., Corregidor, 1997. El testimonio de 
Rudy Miele: “La verdad es que la U6 se estaba llenando de sindicalistas y detenidos políticos y eso no 
era habitual para nosotros. Me comentó que no los dejáramos solos, que estaban muy lejos, que hacía 
falta que entre la gente solidaria hubiera algunos que le dedicaran más tiempo por cualquier cosa 



esos años? ¿Cómo han resignificado sus praxis políticas? Estos interrogantes nos 
permitirán ahondar en el segundo nudo de tensiones que deviene de aquel espacio de 
experiencias y se resignifica en las disputas por la  memoria, en este presente histórico.  

                                                                                                                                                                              
adicional que fuera necesaria…” p. 71. Para ampliar, consultar el capítulo 6 de las páginas 71 a la 
76. 


