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635 
Desarrollo Econ6mico, vol. 36, NQ 142 (julio-setiembre 1996) 

EL 17 DE OCTUBRE AL REVES: 
LA DESMOVILIZACION DEL PUEBLO PERONISTA 

POR MEDIO DEL RENUNCIAMIENTO DE EVA PERON 

GEORG EICKHOFF* 

"La actriz Evita Duarte, amiga del coronel Per6n, declar6 a los periodistas que este se 
encuentra detenido. Dijo que a las 4,30 de esta madrugada se present6 al departamento 
donde vive el coronel un piquete de policias para detenerlo. Agregb que el coronel les dijo: 
,<Los acomparlo s61o para evitar derramamiento de sangre entre los argentinos,,". Esta 
nota, facilitada por una agencia de prensa y fechada en Montevideo el dia 13 de octubre de 
1945, no fue publicada sino en el diario La Accibn de San Juan (14 de octubre). Es, 
probablemente, el Onico documento escrito y estrictamente contemporaneo a la crisis de 
octubre que refleja la modesta intervenci6n de Evita en favor de su amigo. La actriz de radio 
se hace voz del coronel silenciado citando su heroica sentencia con la cual, segOn ella, 
habria convertido su entrega en un sacrificio por la paz entre los argentinos. El popular 
coronel prefiere ofrendar su sangre por la sangre de las multitudes. Evita, con su declara- 
ci6n, condensa el sentido politico y simb61lico del acontecimiento, y ya comienza a localizar 
su tragedia amorosa y personal en el contexto del drama nacional de todos los argentinos. 

Ados mas tarde, en las famosas clases sobre la historia del peronismo del otono 1951, 
admiti6 que su preocupaci6n en la crisis de octubre habia sido sobre todo sentimental y no 
muy political. Pero su declaraci6n a los periodistas en el dia de la detenci6n del coronel, que 
no fue recogida por la prensa porteria y Ileg6 al interior del pais por el muy simb61ico desvio 
de Montevideo, esta denuncia de un acto ilegal de agresi6n y amenaza demuestra que la 
actriz Eva Duarte habia captado muy bien el sentido poblico de su vida privada. 

Eva Per6n nunca se adjudic6 a si misma un papel decisivo en la liberaci6n del coronel 
como mas tarde lo hizo la extrara alianza entre la aduloneria descontrolada de los 
funcionarios peronistas y la sara de los detractores de un Per6n supuestamente impotente 
y cobarde que necesit6 de su amante para navegar por el momento decisivo de su vida. La 
versi6n de Eva Per6n misma, que fue la estrictamente oficial, s61o admiti6 dos actores en el 
17 de octubre: Per6n y "el pueblo"2. Pero, en la medida en que ella misma se identific6 y fue 

* Ministerium for Kultus, Jugend und Sport. [ E3 Baden-Worttemberg / Schlossplatz 4 / 70173 Stuttgart / 
Alemania / Part.: Krugenofen 65 / 52066 Aachen / Alemania / Fax: (49) 2472-1495.] 

1Cf. Mundo Peronista, N 8, 1 de noviembre de 1951, p. 45. 
2 Cf. ibid., p. 46. En la primera clase del ciclo Evita habia dicho: "En la historia del peronismo, no hay mas que 

dos personajes, solamente dos: Per6n y el pueblo", ibid., N2 2, 1 de agosto de 1951, p. 46. Una recordaci6n hist6rica 
del 17 de Octubre en este sentido apareci6 en Mundo Peronista, NP 7, 15 de octubre de 1951, pp. 24-29, bajo el titulo 
de "Hace seis ahios". 
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636 GEORG EICKHOFF 

identificada simb61licamente con ese "pueblo", el Pueblo con mayOscula, en la medida que 
su vida subjetiva se convirti6 en una realidad objetiva de la vida nacional, en esta misma 
medida el nombre de Evita cubri6 tambien la hist6rica fecha del 17 de octubre de 19453. 

Un analisis hist6rico de este acontecimiento que se emperaria en reducir todo al 
hecho bruto, metodo cientifico siempre tan necesario como deficiente y problematico, se 
quedaria en lo meramente curioso y detectivesco. Pero, segOn el consenso de eruditos e 
ignorantes, el 17 de Octubre es un acontecimiento mitico, y el mito ejerce su poder no por 
lo que aconteci6 sino por los significados simples o complejos que se adjudican a lo que 
aconteci6. El arte de la fabricaci6n de mitos consiste en establecer un lazo permanente 
entre un hecho y un significado. En el mito, que tiene que ser duradero para ser autentico 
mito, una determinada y siempre interesada interpretaci6n de la realidad adquiere la 
condici6n de realidad misma. La interpretaci6n mitica se substrae al dominio de lo opinable 
para convertirse en un hecho social que por inventado y fabricado no se vuelve menos real. 
Una historia esclarecidamente desmitificadora que se quedaria en la noble tarea de hacer 
migas los mitos, nunca llegard a ser historia completa, porque en la medida que la historia 
misma se hace por mitos, la desmitificaci6n no es reconstrucci6n, sino destrucci6n de la 
historia. El arte de la historia tiene que ser el arte de captar, comprender e interpretar los 
mitos antes de oficiar sobre ellos de justicieros intelectuales. Un ensayo de practicar este 
arte de historia aplicado a los sucesos argentinos de octubre de 1945 tiene que girar 
alrededor de Eva Per6n, porque el mito del 17 de Octubre se llama Evita4. 

Analizar la trayectoria del simbolo Evita significa analizar el contenido mitico del 17 de 
Octubre que fue desarrollado y aprovechado por el regimen peronista a lo largo de su 
existencia. Para este andlisis se ofrece la comparaci6n de la crisis de octubre con el 
acontecimiento mas destacado de la vida de Evita antes de su muerte. Hay que decir "antes 
de su muerte", porque medido por el volumen de publicidad y propaganda, y tambien por el 
nivel de participaci6n popular, el acontecimiento mis importante de la vida de Evita fue su 
muerte o, mas bien, su morir. Pero una especie de anticipo, presagio y primera mise en 
scene de este tan pOblico morir fue el Ilamado Renunciamiento de Eva Per6n que aconteci6 
en agosto de 19515. El acto de entrega del coronel Per6n, verbalizado por la actriz Evita 

3 La intervenci6n de Evita en los acontecimientos no fue pr~ctica, sino sentimental, espiritual y simb6lica; asi 
lo expresa Maria GRANATA: La mujer en la gesta heroica del 17 de Octubre, Buenos Aires, Subsecretaria de 
Informaciones, 1953, p. 13: "Los mismos sentimientos experimentados por cada una de las mujeres verdaderas del 
pueblo, en los ocho dias que fueron la larga vispera de la liberaci6n del lider, encontraron en Eva Per6n su sintesis, 
su concentrada acumulaci6n de fuerzas morales. Ella resumia ese sentir uninime, en su pecho se agigantaba la 
suma del sentimiento de lealtad que cada coraz6n de mujer del pueblo contenia". 

4 Ya en el aho 1949, un expresivo poema con el titulo "Sintesis", de la pluma de E. PINERO, condensaba este 
pensamiento de la siguiente manera: "La Naci6n reverente se descubre:/ 17 DE OCTUBRE!/ El sentir popular vibra y se 
eleva:/ EVA!/ Alma mater de hist6rica jal6n:/ PERON!/ Heroico instante en la Revoluci6n:/ un pueblo leal, cumpliendo su 
deber/ inspirado en una alma de mujer!/ 17 DE OCTUBRE: EVA PERON"; Gobierno y Soberanfa, aiio II, octubre 1949. 
Alberto Franco, en 1953, hace otra ecuaci6n entre Evita y el 17 de Octubre: "Quien quiera ser buen peronista, 
atienda el ejercicio de las virtudes ciudadanas y siga el ejemplo vivo de Per6n y de Eva Per6n. Que si Per6n encarna 
la voluntad y los anhelos del pueblo, Eva Per6n encarna la lealtad -la lealtad heroica hasta el martirio- de Per6n y del 
pueblo. Vivir la lealtad en su sentido y en su forma verdaderos es sola condici6n distintiva del peronista. Porque el 
peronismo descansa en el cumplimiento de un pacto que fue sellado para siempre entre Per6n y sus descamisados, 
en la Plaza de Mayo, el 17 de octubre de 1945"; Sentido y forma de la lealtad, Buenos Aires: Subsecretaria de 
Informaciones, 1953, p. 14. Tambi6n la m&s destacada actividad de Evita, en la Fundaci6n de Ayuda Social, fue 
interpretada por ella en relaci6n con el 17 de Octubre: "La Fundaci6n tiene su ms profunda raz6n de ser, 
precisamente, en lo que sucedi6 en aquellos dias memorables de octubre de 1945. Tiene el sentido de mi gratitud 
hacia el pueblo descamisado, que me devolvi6 la vida al devolverme a Per6n"; "Historia del peronismo", en Mundo 
Peronista, NW 8, 1 de noviembre de 1951, p. 48. 

5 Am6rico GHIOLDI, quien denunci6 el acto en cuesti6n como el "Cabildo cerrado del totalitarismo", advirti6 en 
octubre de 1952: "La ",mise en sc6ne,, preparada para la coronaci6n de una candidata fue utilizada para las 
exequias. De tal manera s61lo se opera en el mito", El mito de Eva Duarte, Montevideo, 1952. Mundo Peronista, N9 28, 
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Duarte en su breve declaraci6n a los periodistas, el dia 13 de octubre de 1945, encuentra un 
paralelo significativo en el acto de entrega de la misma Evita que fue puesto en escena 
como su hist6rico Renunciamiento. El 17 de Octubre y el Renunciamiento de Eva Per6n son 
acontecimientos sim6tricos. La demostraci6n y explicaci6n de esta simetria vale por una 
interpretaci6n hist6rica del mito peronista. 

El evento planificado para el 22 de agosto de 1951 bajo el lema de "Cabildo Abierto 
del Justicialismo" entraria en el calendario litOrgico del peronismo como el "Dia del 
Renunciamiento"6. Por su magnitud, su novedad y su caracter de genuino acontecimiento 
hist6rico, este Cabildo Abierto super6 las famosas conmemoraciones anuales del 17 de 
Octubre. El di•alogo inmediato entre "el pueblo" y sus lideres que formaba el n0cleo 
imaginativo de la legitimaci6n del poder peronista, se escenific6 el 17 de octubre de 1945 y 
se recre6 el 22 de agosto de 1951. Pero el intercambio de palabras entre Eva Per6n y el 
pOblico mas numeroso jamas visto en la historia argentina desemboc6 en el resultado 
inverso a la mitica aclamaci6n del coronel Per6n: 61 habia sido consagrado como candidato 
presidencial, acept6 y venci6. Ella, al contrario, declin6 la candidatura vicepresidencial que 
"el pueblo" le habia impuesto 70 meses despues de aquel octubre memorable, y ella muri6. 
Ya se estaba muriendo poco a poco. 

Recreando octubre en agosto 

Cabe seiialar primero dos paralelos formales y estructurales entre el 17 de Octubre y 
el Renunciamiento. Ambos acontecimientos caen en la fase preelectoral de la renovaci6n 
presidencial, que ambas veces dur6 aproximadamente ocho meses, de julio del '45 a 
febrero del '46, y de febrero a noviembre del '517. Ambos sucesos se extienden, ademas, 
sobre el periodo de aproximadamente ocho dias, porque la renuncia definitiva de Eva Per6n 
a su candidatura no se efectu6 hasta la noche del 31 de agosto cuando ella anunci6 su 
decisi6n por radio, casi a la misma hora que seria la hora tan recordada de su muerte tan 
pr6xima. 

Tambi6n en octubre de 1945, el dia 10 mas concretamente, un discurso transmitido 
por la radio jug6 un papel decisivo. Fueron las palabras de despedida y Ilamado a la lucha 
pronunciadas por el coronel Per6n desde un palco instalado en la calle PerO, frente a la 
Secretaria de Trabajo y Previsi6n. El simb61lico lugar ya fue parte del mensaje que puso en 
el centro de la escena politica la amenaza a las "conquistas sociales" obtenidas a trav6s de 
la actuaci6n de esta Secretaria. La transmisi6n por radio demostr6 a todos los oyentes 
directos y a los que oyeron el rumor, que a partir de alli pas6 de boca en boca, que el 
coronel no desapareci6 sin mas y que la batalla era posible. La fortuna de su belica forma 
de hablar de "conquistas" demostr6, a lo largo de los pr6ximos dias, que Peron habia 
ganado la batalla discursiva ya con su alocuci6n de despedida que fue anunciada. La 

1 de septiembre de 1952, p. 16, hizo un comentario analogo en el mes anterior al libro de Ghioldi: "El 22 de agosto 
de 1951, Evita sabia ya que estaba renunciando no s6lo al honor de ser Vicepresidenta de los argentinos, sino que 
tambi6n estaba renunciando a la vida." El libro de Evita, La raz6n de mi vida, que ya tenia mucho de despedida, fue 
lanzado un mes antes de las elecciones, en el dia 15 de octubre de 1951. Los primeros anuncios publicitarios al 
respecto aparecieron convenientemente en los diarios de los dias 22 y 23 de agosto de 1951. 

6 Cf., por ejemplo, el tratamiento que se da al Renunciamiento en los libros de texto Evita, por Graciela 
ALBORNOZ DE VIDELA, Buenos Aires, Luis Lasserre, 1953. pp. 71 y 80; o Un aro mas, por Ana LERDO DE TEJADA y 
Aurora ZUBILLAGA, Buenos Aires, Luis Lasserre, 1953, p. 77. 

7 En la comida anual de camaraderia de las fuerzas armadas, celebrada el 6 de julio de 1945, el Presidente 
Farrell anunci6 las elecciones abriendo, de esta manera, el periodo de camparia. La campahia del '51 empez6 con la 
conmemoraci6n de las elecciones del '46, el 24 de febrero. 
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methfora "conquistas" que, hasta este momento, no habia sido muy usada para referirse a 
las "mejoras" obtenidas, pas6 de su discurso a las deliberaciones decisivas del Comite 
Central Confederal de la CGT, donde Io que se iba a defender con la huelga proyectada no 
recibe otro nombre que el de "conquistas" sociales y obreras8. 

Cuando Evita pronunci65 el 
mas patetico de todos sus discursos y, entre sollozos, el 

mejor radioteatro se hizo la mis apasionante realidad, no hubo "pueblo" alrededor de ella 
como Per6n lo habia podido reunir en la calle Per0i. Ella estaba sola y en su casa. "El pueblo" 
tambien estaba en su casa escuchando frente a los receptores. Segun sus propias 
declaraciones, Evita habia optado por el trabajo y la lucha en lugar de los honores. Con su 
renuncia por radio puso en obra la palabra de orden mas tipica de todo el peronismo, 
consigna que el coronel no habia dejado de repetir en aquel 10 de octubre: "De casa al 
trabajo y del trabajo a casa". 

Hasta aqui ilegan las semejanzas en cuanto al aspecto temporal y formal. Pero, 
naturalmente, la coincidencia mis importante es el breve y sencillo elenco de actores de la 
gran escenificaci6n: Per6n y "el pueblo". Entonces, si no hay mas que estos dos, ,cuNl es el 
papel de Evita? Ella, durante la campana del '51, volvi6 a introducir la tensi6n en la 
dramaturgia preelectoral. En el '45, todo habia sido apasionante por el dramatismo de la 
lucha y por la inseguridad del resultado. Todo habia sido nuevo y todo acontecimiento. El 
asunto no se habia agotado en agitaci6n y propaganda desde arriba. Habia sido "el pueblo" 
que se agit6. 

.C6mo 
recrear, pues, aquel estremecimiento profundo de la naci6n que habia 

registrado la primavera del '45, sin crear al mismo tiempo un nuevo desorden en la 
"comunidad organizada"? 

A Evita le cabia el papel de envolver esta campaia prefabricada con la dramAtica 
incertidumbre del rumor popular. Su renuncia engrandecida como "renunciamiento" -pala- 
bra tan sonoramente emparentada y simetricamente opuesta al "pronunciamiento", el cual 
en octubre habia sido popular-, su noble renunciamiento facilit6 a la imaginaci6n y a los 
sentimientos de los argentinos el pathos de lo verdaderamente hist6rico9. Al aburrimiento 
del poder absoluto y a la vacuidad emocional del control completo, la compaiiera Evita 
infundi6 el temblor de su voz. Evita fue el acontecimiento del ahio 1951 como el 17 de 
Octubre lo fue del '45. Ella no era mas actriz, ahora ella era la acci6n misma0. 

8 Cf. "Acta de ia reuni6n del Comit6 Central Confederal de la CGT, 16 de octubre de 1945", en La formacidn 
del sindicalismo peronista, ed. por Juan Carlos TORRE, Buenos Aires: Legasa, 1988, pp. 153-168. La palabra 
"conquista" se us6 mis de veinte veces durante la sesi6n, y por casi todos los que intervinieron. 

9 El fervor peronista de producir acontecimientos hist6ricos queda reflejado en la siguiente nota de La 
Naci6n, 24 de agosto de 1951, otro ejemplo de la finisima ironia de este diario: "El diputado nacional Visca, 
vicepresidente del bloque peronista, present6 [el dia 23 de agosto] un proyecto a la CAmara tendiente a que se 
declare monumento hist6rico el palco construido en la avenida 9 de Julio, frente al Ministerio de Obras P6blicas, y 
que fue ocupado por el general Per6n y su esposa durante la realizaci6n de la asamblea del mi6rcoles Cltimo." 

10 Seg6n Max Weber, el "carisma" como tipo ideal de legitimaci6n del poder o de la dominaci6n tiene 

carActer de acci6n. El "carisma" es el hecho extraordinario que envuelve, por ejemplo, al caudillo militar o al profeta 
con el aura de ser el instrumento de una intervenci6n sobrenatural en la historia. En el contraste con los tipos ideales 
de lo burocrAtico y de lo tradicional, lo carismitico aparece con mayor claridad: "La dominaci6n burocr&tica es 
especificamente racional en el sentido de su vinculaci6n a reglas discursivamente analizables; la carismtica es 
especificamente irracional en el sentido de su extrarieza a toda regla. La dominaci6n tradicional estA ligada a los 
precedentes del pasado y en cuanto tal igualmente orientada por normas; la carismatica subvierte el pasado (dentro 
de su esfera) y es en este sentido especificamente revolucionaria"; Max WEBER: Economia y sociedad. Esbozo de 
sociologia comprensiva, ed. por Johannes WINCKELMANN, M6xico, Fondo de Cultura Econ6mica, 1979, p. 195. 
Mientras Per6n se va burocratizando, Evita sigue representando el carisma original revolucionario del movimiento. 
Este se podria tildar de "irracional" on la medida que es un movimiento evitista, pero "racionalizador" en la medida 
que Evita se somete a la racionalidad de mando del "conductor". 
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Para entender esta transfiguraci6n de Eva Per6n hay que contemplar a los dos acto- 
res principales que se desempeian en ambos dramas argentinos, siempre segOn la doctri- 
na oficial, Per6n y "el pueblo". Al contrario del coronel inevitablemente escandaloso del '45, 
el estadista mundial de 1951 habia de permanecer fuera de cualquier cuestionamiento11. El 
conductor genial estaba mas all' del bien y del mal, a distancia sideral de los hombres, 
como diria Evita. A pesar de ello, nadie le crey6 sus reticencias fingidas y poco menos que 
ridiculas frente a la idea de la reelecci6n. cPara que, en fin, se habia cambiado la 
Constituci6n? No fue precisamente por los Derechos de los Ancianos sino por los derechos 
de un dinamico general que ahora, con una hipocresia que estaba a la vista de todos, se 
declar6 a si mismo como demasiado anciano y cansado para volver a ser el presidente de 
los argentinos. Estos estaban acostumbrados a que se les gobernara con ganas y, sobre 
todo, con ganas de repetir. Nadie dud6, pues, de la reelecci6n, y mas que nadie, Evita 
misma proclamaba a toda hora la absoluta necesidad de la continuidad del general en su 
merecido cargo. Pero no se puede decir mucho mas que esto sobre el presidente en 
funciones, y ni siquiera los interminables ditirambos que la incansable esposa dedicaba a 
su marido se podian deshacer de un extrado aire de esterilidad. La paradoja de un poder sin 
contestaci6n efectiva es su falta de encanto emocional. Per6n tenia que emperarse 

en 
hacer acontecer historia en un aro electoral que amenazaba con quedarse sin cuento. 

El problema central de todas las escenificaciones politicas del peronismo, y tanto mas 
de toda historia interpretativa del mismo, es la entidad vacilante y siempre imprecisa de 
aquel actor colectivo que, con gran consistencia, tanto en el uso peronista como en el 
lenguaje periodistico de las recordaciones y hasta en el discurso cientifico sobre el 
fen6meno, recibe el nombre de "pueblo". No hay duda entre los peronistas de entonces y 
los de ahora de que tanto en el 17 de Octubre como en el Cabildo Abierto del Justicialismo 
el pOblico reunido tuvo dignidad de "pueblo". Hay que recordar que la magna asamblea 
efectuada en la avenida 9 de Julio fue planificada inicialmente para tener lugar en "la 
hist6rica Plaza de Mayo" como el mismisimo Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810 y 
como el 17 de Octubre, que a su vez habia sido comparado frecuentemente con la 
asamblea popular que inaugur6 la era nacionall12. 

Desde 1810, los argentinos, para ser "autentico pueblo", se reOnen preferentemente 
en la Plaza de Mayo. Quienes, ni siquiera por falta de sentido hist6rico, sino mas bien por 
falta de sentido por el momento de su actualidad, se reunieron en la Plaza Francia o en la 
Plaza San Martin, s61lo contribuyeron a la permanencia mitica del sentido "eminentemente 
popular" de la Plaza de Mayo. Habia sido 

na.da 
menos que el escandaloso vespertino 

Crfitica el que llam6 a la famosa griteria civica de la plaza San Martin "un verdadero Cabildo 
Abierto", en su edici6n del mismo dia 12 de octubre de 1945. Poca fortuna tuvo esta 
denominaci6n, pero tampoco lo de "Cabildo Abierto del Justicialismo" encontr6 gran 
aceptaci6n, ni siquiera entre los peronistas. A fin de cuentas, ni la referencia hist6rica, ni el 
lugar simb6lico, fueron necesarios para hacer aparecer "al pueblo" como actor colectivo 
sobre el escenario de la avenida 9 de Julio. Esta vez si, el mero numero de personas, 
realmente impresionante, habl6 por si mismo. 

" Al finalizar el acto de camparia peronista que se celebr6 el 14 de diciembre de 1945 junto al Obelisco, 
Per6n habia cometido el acto her6tico de convertir una camisa en bandera. En contraste, sobre todo desde el AMio 
del Libertador 1950, la simbologia del peronismo tendia cada vez ms a identificarse con la ortodoxia de la historia 
nacional, presentando a Per6n como estadista. 

12 El Lider, 18 de julio de 1951. S61o a partir del 10 de agosto se habla de la avenida 9 de Julio como 
escenario del acto; Critlica, de esta fecha. En la edici6n de Mundo Peronista, N- 2, del 15 de agosto, p. 5, Evita se 
dirigia a las mujeres peronistas con las siguientes palabras: "El 22 de agosto ninguna mujer peronista se quedari en 
su casa pudiendo estar en la Plaza de Mayo. Alli no se trata de otra cosa que de Per6n y de su pueblo. Alli comeo el 
25 de Mayo de 1810 y como el 17 de Octubre de 1945, el pueblo argentino expresara su voluntad soberana." 
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640 GEORG EICKHOFF 

Siguiendo la trayectoria de esta entidad simb61lica, hist6rica y politica que se llama 
"pueblo" y que siempre resulta ser mas sublime e imaginaria que practica e identificable, se 
pueden anotar dos aspectos mis que recrean octubre en agosto. En aquel soleado dia de 
invierno del '51, como en la primavera del '45, la aparici6n del "pueblo" se efectOa como 
entrada en el recinto aristocritico de la Capital. Esta vez no son los suburbios que se 
levantan como el subsuelo, ahora son todas las provincias que forman el "aluvi6n". Desde 
dos dias antes del Cabildo Abierto del Justicialismo, numerosos trenes especiales y 
caravanas de colectivos, camiones y coches estaban Ilegando a la Capital. Nunca antes ni 
despu's hubo mayor operaci6n de transporte en la Argentina. Los porterlos tenian amplias 
posibilidades de ver con sus propios ojos las figuras pintorescas o miseras de los 
desconocidos argentinos del interior. Este movimiento de entrada, invasi6n y toma de la 
ciudad por los ciudadanos del pueblo seria el primer aspecto de esta creaci6n visual de "el 
pueblo" sobre el escenario politico. 

En segundo lugar, se puede enfocar la recreaci6n de la marcada novedad que habia 
caracterizado la aparici6n del "pueblo" en las calles de Buenos Aires. La nueva emoci6n 
habia sido muy impresionante, por ejemplo, para las damas de la sociedad. Una de ellas se 
manifest6 con muy cat6licas consideraciones de piedad frente a las turbas, en el diario 
clerical El Pueblo13. Esta vez eran las damas mismas y las mujeres en general que 
debutaron politicamente. El nuevo derecho de voto adquirido por la intercesi6n de Evita hizo 
que aquel pacto inaugural de la relaci6n Per6n-Pueblo, celebrado en la Plaza de Mayo, se 
recreara ahora con la frescura de un arco iris como alianza entre Per6n y las mujeres, 
simbolizado sentimentalmente por la union matrimonial entre Per6n y Eva Per6n, cuyos 
nombres formaban ademas un gran arco sobre el palco del Cabildo Abierto del Justicialismo. 

La prenda simb61ica del '51 era el pariuelo en la cabeza como en el '45 lo habia sido 

la camisa enarbolada a guisa de bandera14. El movimiento popular inverso a octubre que se 
percibe en agosto, el des-movimiento del "pueblo", ya se anuncia en el uso de estas 
prendas: el 17 de Octubre habia sido la erupci6n juvenil y masculina del descamisado, con 
su pecho al aire y desafiante frente a la mirada de las preciosas asustadas. En la asamblea 
de la avenida 9 de Julio, en cambio, la prenda tipica era la que usan para cubrirse las 
recatadas y viejitas. "El pueblo", que ante su lider siempre tiene algo de la ancestral 
receptividad y pasividad femenina, se habia convertido del joven rebelde en la viejita 
sufrida. Como tal, y bajo invocacion de su misma madre, Per6n ya lo habia abrazado desde 
el balcon del 17 de Octubre15. 

13 Cf. Delfina BUNGE DE GALVEZ: "Una nueva emoci6n en Buenos Aires", en El Pueblo, 25 de octubre de 1945, 
reproducido en Fermin CHAVEZ: Per6n y el peronismo en la historia contemporanea, tomo II, Buenos Aires, Oriente, 
1984, pp. 304-306. 

14 Ver tambi6n nota 11. Los pafiuelos de cabeza aparecen en gran cantidad de fotografias publicadas en 
Mundo Peronista, del N- 4, 1 de setiembre de 1951, en adelante. 

15 El gesto de levantar ambos brazos en simb6lico abrazo a la multitud fue el mcs utilizado tanto por Per6n 
como por Evita frente a p6blicos numerosos. El Cabildo Abierto del Justicialismo celebr6 este gesto con especial 
intensidad. Los discursos de ambos finalizaron en este dia casi con las mismas palabras: "A ustedes, descamisa- 
dos de mi Patria y a todos los que me escuchan, los estrecho, simb61icamente, muy pero muy fuerte, sobre mi 
coraz6n", Evita en Per6n y Eva Perbn hablan en el Cabildo Abierto del Justicialismo, Buenos Aires, Subsecretaria de 
Informaciones, 1951, p. 22; "A los fieles ,,descamisados,, de todas las horas, mi carifio inextinguible y mi abrazo con 
que los estrecho muy fuerte sobre mi coraz6n", Per6n, ibid., p. 13. En un poema muy sencillo se celebr6 este gesto 
de los dos: "Alzando los brazos/ "iMis descamisados!,,/ a tu amado pueblo/l quisiste abrazar.../los que te hemos 
visto/ te veremos siempre,/ alzando los brazos/ ijunto at General!..."; Rub6n PRASSEL: iEvita!... Congoja popular. 
Poesias, Buenos Aires, Pramar, 1952, p. 20. Los dos abrazos al pueblo se hicieron uno cuando Evita, sobre el palco 
del 17 de octubre de 1951, se refugi6 en brazos de su marido, dando el motivo para una de las mis expresivas y 
mis famosas fotos de toda la iconografia peronista. 
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Para finalizar esta parte de consideraciones sobre la recreaci6n de octubre en agosto, 
se puede recurrir hasta la percepci6n del Cabildo Abierto del Justicialismo por parte de "la 
oligarquia" que ahora se subsumia al concepto mas abarcador de "la contra". Policia y CGT 
denunciaron, en los dias previos al evento, la falsedad de dos especies que circularon 
oportunamente lanzadas entre los propietarios de autom6viles16. Primero un pequerio 
nimero de agitadores opositores se hizo pasar por encargados oficiales ante los guardia- 
nes de garages de barrio para anunciar que estos locales iban a ser utilizados para 
hospedar al aluvi6n de provincianos que vendria sobre la Capital. Este rumor inventado con 
admirable ingenio combinaba tres elementos efectivos: la preocupaci6n de los "oligarcas" 
por la protecci6n de su querida propiedad, la denigraci6n de los peronistas traidos del 
interior por medio de la referencia a sus necesidades mas practicas y prosaicas, y el papel 
de los cocheros como multiplicadores del rumor casi por oficio. Por la misma via de los 
garajes y ante la manifiesta falsedad del primer rumor que pretendia que la pobre gente 
tenia que sacar sus autos, una segunda advertencia recomendaba dejarlos dentro, como 
precauci6n ante los disturbios esperados que ademas, asi decia el rumor, se dirigirian 
contra residencias familiares17 

En octubre del '45 la sociedad porteia se habia escandalizado por los manifestantes 
que pernoctaron alrededor de la Plaza de Mayo ante la imposibilidad de volver a sus casas 
por causa de la huelga de transporte, que no termin6 hasta las 24 horas del dia 18 de 
octubre'8. El relajo festivo y carnavalesco de la huelga victoriosa hiri6 el buen gusto de las 
buenas familias, como si se hubiera desemperiado en sus propias salas de estar y no en la 
plaza puoblica que ahora, de sorpresa, era de todos los argentinos. Tambien el ataque a los 
autom6viles, simbolos de la oligarquia, que habia dado una de las notas mas tipicas a la 
rebeli6n de octubre, se qued6 grabado en la memoria de la sociedad motorizada. Los 
diarios de octubre del '45 relatan c6mo se formaban piquetes que pararon autos, a veces 
ocupandolos como medios de transporte para Ilegar a la Plaza de Mayo, pero sobre todo 
para ocuparlos simb6licamente con pintadas de viva a Per6n'9. 

En agosto del '51, tambi6n el popular "Discepolin' se hacia eco de los rumores en sus 
charlas radiof6nicas a Mordisquito, el representante imaginado de la contra. El vespertino 
Noticias Graficas reproducia estos mon6logos que fingian dialogar con la oposici6n 
silenciada. El dia 15 de agosto, una semana antes del gran evento, hablaba de los 
"profesionales del chisme", los que "te ponen una mano en el hombro, miran hacia los 
costados, se agachan y te dicen << iAtenti! iOjo!... iLa que se viene el 

veintid6s!, 
eY qu6 se 

viene el veintid6s? LQu6 es lo que se viene? iDos millones de personas, eso se viene!" Pero 
el rumor sigue: "iOjoi iCuidado!... iCompren viveres!... iNo salgan a la calle! iShhh!... 
iAtenti!... iQue no falte comida!... iShhh!...". 

La prehistoria del evento 

El resultado de las elecciones de 1951 iba a demostrar que los dos bandos politicos 
de la Argentina, los peronistas y los antiperonistas, habian quedado numbricamente 
bastante estables desde 1946. En el Plan Politico 1952, la situaci6n en el Gran Buenos Aires 
se evaluaba de la manera siguiente: 58 % de peronistas (1.419.249 votos) contra 40 % de 

16 Cf. Clarin y La Naci6n, 19 de agosto de 1951. 
17 Cf. ibid., 22 de agosto de 1951. 
18 Cf. La Nacidn, El Mundo, La Voz del Interior (C6rdoba), 19 de octubre de 1945. 
19 Ibid., y La Capita/(Rosario), 18 de octubre de 1945. En La Plata, un muchacho peronista recibi6 un balazo 

cuando asalt6 un autom6vil durante la jornada del 17, El Dia (La Plata), 20 de octubre de 1945. 
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opositores (978.959 votos). Si bien se advirti6 que de estas cifras "s61lo un pequenio por 
ciento es elemento de acci6n", la fuerza de la oposici6n era motivo de una justa preocupa- 
ci6n anterior a estas elecciones2. 

Lo que si habia cambiado radicalmente durante el primer gobierno de Per6n era el 
dominio de la opinion pOblica institucionalizada que en 1945/46, con la significativa 
excepciOn de la radio estatal y de un solo diario, pertenecia por completo al campo 
antiperonista. Ahora no quedaban mas que dos medios de comunicacion de importancia 
que conservaron una independencia relativa, los diarios La Naci6n y Clarin. Con mucho 
ruido, La Prensa habia sido clausurada precisamente en este verano de 1951. 

En el contexto de la elaboraci6n y ejecucion del Plan Politico 1951, la poderosa 
Subsecretaria de Informaciones a cargo de RaOl Alejandro Apold habia informado al 
presidente que la tirada mensual de la prensa favorable era de 65.786.897 ejemplares 
frente a 28.572.950 ejemplares mensuales de publicaciones clasificadas como opositoras. 
La mayoria de dos tercios del peronismo incluye en este calculo la tirada de 8.698.375 
ejemplares de la prensa "independiente" que se podia atraer al grupo oficial durante la 
campaia electoral. De este modo el grupo que iba a permanecer independiente se redujo 
a 1.594.715 ejemplares por mes. El principal medio de "atracci6n" fue ciertamente el control 
estatal sobre el abastecimiento de papel. El informe fechado el 19 de febrero de 1951 
explica, por ejemplo, que Clarfn prestaba "gran colaboraciOn cada vez que se solicitaba"21. 

Sin embargo, frente a este cuadro aparentemente tranquilizador, el presidente se 
debia preocupar justamente por su propia experiencia de vencedor en la Oltima camparia 
presidencial. El triunfo peronista del '46 habia demostrado que se podian ganar elecciones 
sin controlar los medios formales e institucionales de comunicaci6n. Ahora, Peron se debia 
enfrentar con los mismos resortes informales o, si se quiere, populares de la comunicaci6n 
social que, en parte, le valieron su primera presidencia. Si bien ningun peronista temia que 
las elecciones se perdieran, la meta obligada de un aumento del voto con respecto al '46 
a0n no estaba asegurada. 

En el Plan Politico 1951, el presidente mismo hace la enumeracion de los medios que 
emplearia la oposici6n: "Actos pOblicos, camparia de prensa y radial del exterior, volantes, 
folletos, letreros, camiones con altoparlantes, afiches, carteles murales, inscripciones con 
tiza, cal, carb6n, etcetera, [...] rumores [...], peri6dicos clandestinos, pasquines, panfletos, 
estampillas, anOnimos, calumnias (verbales o escritas), promover conflictos gremiales, 
provocar huelgas, realizar actos de sabotaje"22. Como se recordard, gran parte de estos 
medios de propaganda los habia utilizado con 6xito el joven movimiento peronista en su 
primera campaia. 

La fuerza de la opinion excluida del 
,anbito 

de los medios institucionales escapaba al 
aparato oficial y se volvia incontrolable precisamente por el hecho de la exclusiOn. La tarea 

20 Plan Politico 1952. Situaci6n subversiva. Apreciaci6n y resolucibn, Capital Federal, 18 de abril de 1952, p. 
7. Este y otros documentos secretos, pertenecientes a los planes politicos de 1951 y 1952, fueron facilitados al autor 
por cortesia de F61lix y Felicitas Luna. 

21 Comisi6n Nacional de Investigaciones: Documentaci6n, autores y c6mplices de las irregularidades 
cometidas durante la segunda tirania, tomo II, Buenos Aires: Vicepresidencia de la Naci6n, 1958, pp. 439 y ss. 
Seg6n el mismo documento, el aro 1951 era una 6poca de actividad redoblada en la Subsecretaria de Informacio- 
nes. El nOmero anual de fotografias de la pareja presidencial facilitadas por el Archivo GrAfico de la Subsecretaria a 
la prensa se desarroll6 de la siguiente manera: 1946: 5.542; 1947: 9.741; 1948: 15.032; 1949: 17.736; 1950: 8.994; 
1951: 34.504; 1952: 21.492; 1953: 18.698; 1954: 12.234; 1955: 6.286; ibid., p. 561. 

22 Plan Politico. AMo 1951. Directivas generales, ejemplar secreto N9 12, correspondiente al ministro de 
Trabajo y Previsi6n, p. 17. 
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politica del aro electoral tenia que ser la captaci6n u ocupacibn de la fuerza popular del 
rumor23. Una tactica podia ser la de ocupar el tiempo que los argentinos dedicaban al rumor 
diario, que, a pesar de ser mucho, al fin y al cabo era tiempo limitado. Nada mejor, pues, 
que introducir el tema favorito de rumor entre "la contra" a la lucha electoral: Maria Eva 
Duarte de Per6n. 

La lucha politica contra la oposici6n fue ciertamente un fin en si en un ario de 
elecciones. Sin embargo, el lenguaje belico del Plan Politico 1951 parece obedecer ante 
todo al deseo de alertar, vigorizar y disciplinar las propias fuerzas sirviendose de la 
amenaza opositora como tonificador24. Naturalmente, la fuerza del rumor tambien invadia 
las filas del peronismo. Ni siquiera a los mas fieles se les escapaba que toda la informaci6n 
Ilegaba muy filtrada, y que el pais entero Ilevaba una especie de doble vida, quedando lo 
mas interesante siempre por el lado escondido. Ademas, era notoria la existencia de 
"infiltrados" en el partido y en la administraci6n peronistas que quizas eran muchos, ya que 
casi todos las vias de participaci6n ciudadana fuera del movimiento oficialista estaban 
bloqueadas25. Pero los causantes del mayor desorden eran los muchos peronistas autenti- 
cos con buena fe y poca disciplina. 

En el Plan Politico 1951, Per6n orden6: "Cuando la tranquilidad y el orden no han sido 
alterados, la lucha politica se IlevarA a cabo empleando el Partido Peronista la totalidad de 
sus medios y realizando el maximo esfuerzo. Ello exige en primer termino una consolidaci6n 
organica del partido, a cuyo fin es indispensable subsanar las causas de debilidad que 
ahora lo afectaren en forma general o local, aun cuando ellas parecen ser de escasa 
importancia y circunscriptas a dirigentes menores". Entre las "medidas mas urgentes" 
frente al problema de los dirigentes menores, el jefe del movimiento nombr6 en primer lugar: 
"Armonizar y establecer un entendimiento decidido, en los lugares donde existan fricciones, 
recelos o incomprensi6n partidaria entre los funcionarios, legisladores y autoridades del 
partido, sentando el principio de que por sobre los intereses y criterios personales, estan los 
intereses del Peronismo, del Justicialismo y la Patria"26 

En el apartado del piano dedicado mas especificamente al partido, Per6n estableci6 
tres prohibiciones terminantes que tambi6n pretendieron fortalecer o conservar entre los 

23 En las Directivas para asegurar el normal funcionamiento de los servicios pOblicos y la reuni6n del 
personal en sus puestos de trabajo, impartidas el 20 de julio de 1951, ejemplar correspondiente al ministro de 
Trabajo y Previsi6n, se advirti6 contra el peligro del rumor entre el personal administrativo. En un sentido mds 
general lo hizo tambi6n el documento Plan Politico. Afio 1951. Orientaci6n a los seilores gobernadores respecto del 
Plan Politico 1951, ejemplar secreto IT 12, correspondiente al ministro de Trabajo y Previsi6n, p. 13. 

24 El plan diferenciaba actividades de lucha y de gobierno en situaci6n normal y situaci6n anormal. En el 
centro del cuadro bblico se encontraba "el comando" a cargo del presidente y los 6rganos de "acci6n directa" 
sometidos inmediatamente al primero. La enumeraci6n desordenada de estos 6rganos de lucha politica, diferencia- 
dos de los 6rganos de "acci6n indirecta", esto es de gobierno y administraci6n, da una impresi6n del caos calculado 
que Per6n mantenia entre los dispositivos t6cnicos de su poder personal: "Secretaria Gremial; Ministerio de Asuntos 
Politicos; Ministerio de Asuntos T6cnicos; Ministerio de Trabajo y Previsi6n; Ministerio del Interior; Confederaci6n 
General del Trabajo; Policia Federal; Consejo Econ6mico Nacional; Senadores Nacionales; Diputados Nacionales; 
Casa Militar; Secretaria Administrativa; Subsecretaria de Informaciones; Coordinaci6n de Informaciones; Coordina- 
ci6n Federal; Direcci6n lucha contra el agio y la especulaci6n; Secci6n Comunismo; Secci6n Nacionalismo; Secci6n 
Socialismo; Propaganda Exterior; Partido Peronista; Control de Estado"; Plan Politico. Alfo 1951. Directivas genera- 
les, p. 9. 

25 Especialmente el Plan Politico 1952 estaba preocupado por infiltrados en la administraci6n. Pero una 
disposici6n presidencial del 5 de noviembre de 1951, sobre la tarea de informaci6n dentro de los organismos 
administrativos, ya advirti6 que "deliberadamente o por descuido se encuentran ocupando cargos ptblicos 
elementos de la oposici6n". El mismo documento perteneciente al conjunto del plan politico hizo referencia a los 
rumores entre los funcionarios que se habian de contestar con una propaganda adecuada. 

26 Plan Politico. Afio 1951. Directivas generales, p. 16. 
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peronistas to que el conductor denomin6, en el pasaje citado, Ion esta expresi6n tan suya 
de "entendimiento decidido". Las tres prohibiciones son: primero, los dirigentes masculinos 
no se meten en la rama femenina; segundo, el tema del revisionismo y antirrevisionismo 
hist6rico no se toca; tercero, sobre "el problema internacional" no se opina27. 

Tambi6n en la Orientaci6n a los Setiores Gobernadores respecto del Plan Politico 
1951 el Presidente formula un prop6sito relacionado con la disciplina interna: "Asegurar, 
mediante los organismos competentes, la unidad de acci6n partidaria contribuyendo a la 
soluci6n de los conflictos internos, evitando ramificaciones importantes y haciendo todo to 
posible para mantener s61idamente la unidad del partido"28 

La misma preocupaci6n por la unidad partidaria se expres6 en un nuevo esfuerzo 
para la unificaci6n de la doctrina peronista. La principal herramienta para este proyecto 
habla de ser la Escuela Superior Peronista inaugurada el 1 de marzo de 1951, y cuyo 
director fue el ministro de Asuntos Tecnicos Rauil Mende29. Esta escuela edit6 a partir de 
junio de 1951 la revista quincenal Mundo Peronista, que debia Ilevar la doctrina unificada a 
todas las unidades bdsicas del partido. Los primeros cursos de la escuela fueron dictados 
por Evita y Per6n en persona. Posteriormente ambos ciclos de conferencias fueron editados 
como libros bajo los titulos Historia del peronismo y Conduccio'n politica. Las versiones 
originales, sin embargo, estaban destinadas a dar mayor atractivo a la nueva revista en 
cuyas paginas ambos ciclos fueron publicados como primicia y por entregas que se 
siguieron hasta bien pasada la campara electoral3. 

En una de estas conferencias del otorio 1951, Per6n se referia de paso al trabajo de 
planificaci6n previo a la campanra electoral. Lo utiliz6 como ejemplo para la tarea de 
"informaci6n" que es parte integral de la "conducci6n". De esta manera simple y sin gesto 
exagerado, advirti6 a los peronistas que un verdadero ejercito de informadores los tenian 
bien controlados: "Estamos, hace cuatro o cinco meses, trabajando con miles de rastreadores 
de noticias que van a los pueblos a ver por que Juan Perez pelea con Jose Gonzalez, a 
pesar de ser los dos peronistas; por que el caudillo equis <<bombardea>> a tal otro; por que 
este senfor de aqui esta luchando con este; por qu6 algun peronista manda a los peronistas 
a votar por el gobernador del partido peronista y por los diputados del partido radical; por 
que suceden cada una de esas cosas en cada pueblo y en cada lugar. Tenemos nosotros 
el acopio de una informaci6n absolutamente fehaciente y completa por hombres que han 
vivido en el lugar el tiempo necesario para traer todas esas noticias que vienen por nuestro 
servicio de informaci6n, por las delegaciones de todos los sindicatos, por las delegaciones 

27 Ibid., p. 23. 

28 Plan Politico. AMo 1951. Orientacidn a los sefiores gobernadores respecto del Plan Politico 1951, p. 10. El 
mismo documento estableci6 que se habian de evitar injerencias de dirigentes del partido en la CGT, para lo cual, 
ciertamente, era conveniente encargar el grueso del trabajo de movilizaci6n directamente a la central sindical; ibid., 
p. 20. 

29 Durante la inauguraci6n de la Escuela, Eva Per6n anunci6 que la localizaci6n definitiva de la misma iba a 
estar dentro de la sede central de la Fundaci6n Eva Peron que se encontraba en construcci6n; cf. Mundo Peronista, 
NW 1, 15 de julio de 1951, p. 22. SegOn el P. Hernin Benitez, fue el ministro de Asuntos T6cnicos quien habia 
redactado las clases sobre la historia del peronismo; cf. Marta CICHERO: Cartas peligrosas, Buenos Aires: Planeta, 
1992, pp. 37-43. Adembs, una importante intervenci6n en la redaccibn de La razdn de mi vida ha sido atribuida 
frecuentemente a Mend6. El citado plan politico y las orientaciones correspondientes a los gobernadores estable- 
cieron que el ministro de Asuntos T6cnicos era el encargado para reunir la informaci6n politica de todo el pals y que 
encomendaria, sobre esta base, la propaganda apropiada a la Subsecretaria de Informaciones. Es el Onico 
funcionario al cual se atribuyen competencias especiales en la parte troncal del plan que afectaba a todos los otros. 
De esta forma, Ratl Mend6 se encontr6 en el centro de los trabajos de puesta en escena durante el afio electoral. 

30 "Historia del peronismo" fue publicado en los nOmeros 2, 1 de agosto, hasta el 11, 15 de diciembre de 
1951, de Mundo Peronista; "Conducci6n politica", en los nOmeros 2 hasta el 16, 1 de marzo de 1952. 
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del partido peronista y el Consejo Superior, por Control de Estado, por veinte fuentes 
distintas de informaci6n"31. Los dirigentes peronistas que, como alumnos de la Escuela 
Superior, escucharon estas palabras quedaban pues enterados de que ninguna de sus 
maniobras personales podria escapar al conductor32. 

Tambien Evita hablaba mucho en sus conferencias de la disciplina de los peronistas, 
aunque su lenguaje no fue tan b'lico como lo habia sido siempre el estilo de Per6n. Ella, en 
su inconfundible dicci6n, que la tomaba todo prestado del lenguaje religioso, habl6 de 
"humildad"33. Salta a la vista que esta misma virtud de servicio recibe en sus charlas 
muchas veces el nombre de "renunciamiento"34. No parece fortuito este dato menudo que 
adquiere significado desde la perspectiva de lo que pas6 luego, en agosto. EstA claro que 
la presidenta del Partido Peronista femenino tambi6n tenia asignado desde el principio su 
papel en el plan de acci6n para el afo electoral. A ella le cupo el honor de pedir, como 
primera dirigente del movimiento peronista, la reelecci6n de Per6n. Fue con ocasi6n del 
aniversario de las elecciones del 24 de febrero de 1946 que ella lanz6 la proclama 
correspondiente, y por la misma fecha se empez6 a hablar de su propia candidatura-3. 

Sin embargo, hay que aclarar que hasta el dia 2 de agosto de 1951 no hubo ning0n 
esfuerzo oficial de promover la camparia en favor de Eva Per6n como vicepresidenta. Muy 
contadas veces la prensa se hacia eco de los pronunciamientos, sobre todo provenientes 
de corporaciones politicas y sindicales del interior, en favor de una candidatura de Evita. 
Nunca entre febrero y agosto 1951 esta noticia ocup6 los titulares de los diarios, que, por 
otro lado, estaban acostumbrados a engrandecer todos los actos de la primera dama y 
cualquier novedad referente a ella. Esto demuestra que Eva Per6n no ech6 mano de su 
amigo Apold, en la Subsecretaria de Informaciones, para lanzarse como candidata, sino 
mas bien que ella o Per6n o ambos le dieron la orden opuesta: evitar que aquel deseo 
comprensible y previsible de muchos peronistas Ilegase a ocupar las primeras 

p.ginas 
de 

la prensa. 
Incluso la gran asamblea del 22 de agosto se habia planificado con anterioridad al dia 

2 del mismo mes, fecha en la cual la CGT Ianz6 pOblicamente la f6rmula Per6n-Eva Per6n36. 
Fue el 18 de julio cuando la prensa hizo pOblica, por primera vez, la intenci6n de la CGT de 
celebrar en aquel dia un gran mitin en la Plaza de Mayo, para pedir la reelecci6n de Per6n37. 
En una reuni6n que se celebr6 el 23 de julio, en los locales de la calle Azopardo, se empez6 
a hablar de "Cabildo Abierto del Justicialismo", denominaci6n que a partir del dia 25 de julio 

31 Mundo Peronista, MP 6, 1 de octubre de 1951, p. 42. 
32 El entonces diputado nacional Oscar Albrieu confirma que Control de Estado proporcionaba informacio- 

nes sobre posibles candidatos al partido, Archivo de Historia Oral del Institulo Torcuato di Tella. 
33 En las clases sobre la historia del peronismo, Evita explicaba el sentido religioso de la politica y el sentido 

popular de lo religioso: "No debemos tomar la politica como un fin, sino como un medio para servir al pr6cer y a la 
causa. Por to tanto, nosotros nos debemos sentir ap6stoles de la causa de un gran hombre"; Mundo Peronista, NP 2, 
p. 49; "Podro el clericalismo ser impopular, pero nada es mds popular que eo sentimiento religioso y la idea de Dios", 
ibid., NP 7, p. 46. 

34 La palabra "renunciamiento" aparece por to menos ocho veces en ias conferencias pronunciadas entre 
marzo y junio de 1951, algunas veces so usa para reprobar la ambici6n de ocupar cargos en el movimiento; of. 
Mundo Peronista, NP 2, p. 46; NQ 5, pp. 46 y 48s.; NP 6, p. 49; NP 8, p. 45; ~P 9, p. 47. 

35 Cf. La Raz6n, 20 de febrero de 1951. Para los meses de febrero y marzo de 1951, Fermin CHAVEZ resefia 
pronunciamientos sindicales, partidarios y gubernamentales on favor de una candidatura de Evita provenientes de 
la Capital, de Parana, C6rdoba, Tucumin, Jujuy, San Juan y Mendoza; Eva Per6n on la historia, Buenos Aires, 
Oriente, 1990, p. 168. 

36 El comunicado de la CGT, publicado en todos los diarios, se encuentra tambi6n en Mundo Peronista, NP 3, 
15 de agosto de 1951, p. 18. 

37 Cf., por ejemplo, E Lider, 18 de julio de 1951. 
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se convirti6 en el lema oficial del evento38. Solamente una semana despues, la CGT incluy6 
a Evita en su fdrmula presidencial. Esta simple cronologia levanta serias dudas con 
respecto a las versiones segOn las cuales la candidatura de Evita fue resultado de un deseo 
o de una estrategia de la CGT misma, y menos probable aun parece la teoria que lo atribuye 
todo a la ambici6n personal de la "compahera Evita". 

LQuiso o no quiso? 

En el mismo nOmero de Mundo Peronista que traia la citada advertencia de Per6n a 
los dirigentes menores de que todos ellos estaban siendo vigilados por los servicios de 
informaci6n, se hallan unas frases bien claras de Eva Per6n, las cuales ella habia pronuncia- 
do en una de sus clases en la Escuela Superior Peronista, en el mes de mayo de 1951. Sin 
lugar a dudas, ella se refiere aqui a su posible candidatura a vicepresidenta: "Puede tener 
la plena seguridad el General que nosotros, los humildes, los pequei'os, no aspiramos a 
otro honor que no sea el de colaborar con 61; no queremos mas cargo ni podemos 
ambicionar mas distinci6n sino que algOn dia digan de nosotros que fuimos colaboradores 
an6nimos -mas grandes todavia-, pero leales, constantes y disciplinados hasta el 
renunciamiento. Por eso yo, tal vez especulando un poco, no ambiciono ni quiero tener 
ningun titulo dentro de nuestro movimiento, porque no pasaran a la historia los que tengan 
cargos, ya que Per6n es Unico; pasaran a la historia los humildes que acompanaron a 
Per6n, iporque a la historia no pasar"n mas que Per6n y el pueblo! iPor eso, no pudiendo 
ser Per6n, yo quiero ser pueblo!"39. 

Evita tenia raz6n, ,quien se acuerda de los vicepresidentes argentinos? -a veces ni 
siquiera los presidentes-. El Unico vicepresidente importante en la historia argentina habia 
sido Per6n mismo, y no por vicepresidente, sino por Guerra y por Trabajo y Previsi6n. 
Tampoco el ejemplo de Hortensio J. Quijano ni el posterior de Alberto Teisaire hicieron el 
cargo mis atractivo. No se recuerdan hazahas de ninguno de los dos. Lo mas importante 
del cargo siempre habia sido la candidaturay no el desempeio. El binomio ayudaba a forjar 
alianzas electorales, como en el '46 entre los laboristas y los radicales renovadores 
representados por Quijano. Este, caudillo al viejo estilo, era un puente hacia los grupos mas 
acomodados y nacionalistas que propiamente descamisados. El sucesor de Quijano, 
almirante Alberto Teisaire, era, de forma algo parecida, un puente hacia la siempre dificil 
Marina, y quien sabe a que otros podia captar en su calidad de mas6n. Pero cuanta 
diferencia con Evita, que fue "el puente entre Per6n y el pueblo", justamente por el caracter 
informal, dinamico y hasta antiinstitucional de su papel como esposa del general. 

La trayectoria de Quijano es reveladora para el asunto de la candidatura en 1951. Lo 
colocaron en la f6rmula durante la misma noche de la renuncia indeclinable de Evita, sin 
consulta y sin campana previa ni posterior. Casi nadie habl6 de 61 en lo que restaba de 
campaia. Per6n en la practica se qued6 sin segundo, y parece que de eso se trataba. 
Ademas el pobre Quijano estaba muy enfermo y se muri6 incluso antes que Evita. El 
vicepresidente de la triste figura habia pasado la mayor parte del mes de agosto en el 
hospital4?. Este hecho levanta dudas contra la versi6n de que la candidatura de Evita no se 

38 Cf. ibid., 24 y 25 de julio de 1951. 
39 Mundo Peronista, N9 6, 1 de octubre de 1951, p. 49. Comentando la notificaci6n oficial por parte de la CGT 

a sus candidatos proclamados, efectuada el 3 de agosto, El Lider, 4 de agosto de 1951, dijo: "Como era previsible, 
Eva Per6n prefiere seguir siendo 

,,la 
mcs humilde colaboradora del viejo coronel,,, y esto no implica que rehuya 

responsabilidades". No se public6 en ningcOn medio la respuesta de Evita a la CGT. 
40 Cf., por ejemplo, La Nacidn, 15 de agosto de 1951. 
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sustanci6 por el previsible transcurso de su enfermedad terminal. La de Quijano por lo 
menos se sustanci6, porque, en fin, era un asunto de poca sustancia, pero, eso si, de 
mucha prestancia. 

La idea de un matrimonio en los cargos constitucionales de presidente y vicepresi- 
dente hiri6 la sensibilidad de muchos hombres experimentados en la cosa pOblica argenti- 
na. Las relaciones institucionales del Estado Ilevadas a la cama constituia una "inmoralidad" 
hasta para algunos peronistas. Uno de ellos era el diputado y posterior ministro del Interior 
Oscar Albrieu, que incluso se atrevi6 a utilizar este calificativo ante los grandes cocineros 
del peronismo que fueron Teisaire, Borlenghi, Campora y Subiza. En cierto momento, 
cuando 6stos reflexionaron en comtOn sobre una posible f6rmula Per6n-Per6n, Albrieu dej6 
escapar su expresi6n de repulsa moral, ingenuidad que le vali6 una denuncia ante el 
general. Qu6 sorpresa y satisfacci6n cuando, despubs de citarlo, el presidente le confi6 que 
concordaba con 61 y le adelant6 que su esposa no iba a ser candidata41. 

SegOn el testimonio de Albrieu, Evita no habia tomado la iniciativa para su candidatu- 
ra: "La Ilevaron a esta situaci6n". Pero si bien "la iniciativa era de la gente", y Per6n "dej6 
hacer", hay que preguntarse por que el asunto Ileg6 a tanto. Si Evita no quiso, y Per6n no 
quiso, Apor que ella se hizo desear tanto? Aunque nunca sera posible destapar lo que se 
estaba cocinando entre bastidores, la hip6tesis mas verosimil podria ser que lo que se 
estaba maquinando no era la candidatura, sino el renunciamiento de Eva Per6n. De paso 
sea dicho que con esta hip6tesis la muy comentada y poco documentada postura de los 
militares frente a la candidatura pierde mucho de su interes. De todas formas, ni siquiera 
Potash tiene datos reveladores sobre este aspecto, que es probablemente tan marginal 
como 61 lo trata. 

La raz6n de Evita 

Una de las pocas personas del circulo interior de jerarcas peronistas que tuvo una voz 
propia en la opini6n pOblica era el ministro del Interior Angel Gabriel Borlenghi, a quien el 
citado Albrieu iba a suceder despues de la crisis de junio de 1955. A trav6s del diario El 
Lider, 6rgano informal de la Confederacibn General de Empleados de Comercio, liderada 
por '1, Borlenghi podia promover su propia imagen al margen de la Subsecretaria de 
Informaciones. Borlenghi fue la Onica figura relevante de las grandes batallas del '45 que se 
pudo mantener casi hasta el final en las mas altas esferas del peronismo. Las dos grandes 
manifestaciones en favor de Per6n anteriores al 17 de octubre, la del 12 de julio y la mas 
decisiva del 10 de octubre, habian sido organizadas por Borlenghi, entre otros, aprove- 
chando los mismos contactos sindicales para ambas movilizaciones. En la manifestaci6n 
del 12 de julio, en Diagonal y Florida, el se habia enfrentado directamente con Cipriano 
Reyes, del cual se diferenciaba por su gran ponderaci6n y ejemplar disciplina y por no 
escribir nunca algo como Yo hice el 17de Octubre, aunque buen material para ello habia42. 
En El Lider dejaba traslucir muchas veces que 61 se consideraba como prestigiado y 
legitimado especialmente por su actuaci6n en el 17 de Octubre. Fue en este diario donde el 
paralelo entre la revoluci6n de octubre y el Cabildo Abierto del Justicialismo se establecia 
con mayor frecuencia y naturalidad43. 

41 Cf. el testimonio de Oscar Albrieu, en Archivo de Historia Oral del Instituto Torcuato di Tella. 
42 Cf. La Naci6n, 13 de julio de 1945. 
43 Cf. El Lider, 20 de julio de 1951. El mismo diario dijo, en su edici6n del 16 de agosto de 1951, que la 

asamblea del 22 "habr& de figurar en los anales nacionales como una repetici6n clamorosa del 17 de Octubre de 
1945". 
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Tambien fue El Liderel que adelant6 el lema para el acto, incluso con anterioridad a la 
proclama de la CGT del 2 de agosto. La maniobra era un poco ridicula, pero, de cualquier 
manera, demostraba a todos los peronistas que Borlenghi gozaba de una posici6n 
privilegiada. Lo que organiz6 era un "raid nautico" en el velero "El Duende", que tenia 7,25 
metros de largo y era propiedad de un afiliado al sindicato de empleados. En un recorrido 
de 5.000 kil6metros por el Paran", el barquito iba a tocar unos 40 puertos. La presentaci6n 
de este acto de campana fue celebrada en fecha tan temprana como el 26 de julio. En este 
dia, tanto Per6n como Evita se dejaron tomar la foto en la Casa Rosada y en la Secretaria de 
Trabajo, respectivamente, junto con Borlenghi, quien les present6 al dueno del "Duende", 
Rafael Ruiz de Luque. Las fotos publicadas el 27 de julio valieron como aprobaci6n del 
presidente y de la primera dama al eslogan elegido: "Per6n-Evita: la f6rmula de la Patria". La 
segunda parte de esta consigna iba a cubrir el palco del Cabildo Abierto del Justicialismo 
sobre una anchura de 30 metros. De momento s6lo estaba escrito sobre la velita de un 
barco cuya foto aparecid el dia 8 de agosto, en la primera pagina de E Lider. Ademas, la 
vela estaba adornada con tres retratos redondos de Per6n, de Evita y de Borlenghi. Pocos 
funcionarios peronistas, antes y despu6s, se atrevieron a tanto. Borlenghi era un consentido 
del general"44. 

El afan de este hombre, conocido por sus modales afeminados y su vanidad personal, 
de pregonar que 61 disponia sobre relaciones e informaciones privilegiadas, mas alla de su 
posici6n crucial como ministro del Interior en un anio electoral, le Ilev6 aOn mas lejos. La 
edici6n de El Lder correspondiente a la misma jornada del Cabildo Abierto trajo en sus dos 
primeras paginas la versi6n textual de un largo discurso que Borlenghi habia pronunciado 
frente a los empleados de su Ministerio en el dia anterior. El parrafo final estaba realzado en 
grandes letras: "Yo se que la seiora de Per6n no quiere aceptar la candidatura. Me lo acaba 
de decir hace pocos minutos. Pero yo repito lo que le deciamos al general Per6n desde 
hace tres ahos, cuando le insinuabamos que 61 debia aceptar la reelecci6n. Le dijimos 
entonces al general: "Nosotros somos muy disciplinados y Ud. es el que dirige el movimien- 
to peronista y es el que dirige el pais. Pero en cuanto a la candidatura a presidente en eso 
vamos a ser indisciplinados y vamos a hacer lo que nosotros queremos, aunque a Ud. no le 

guste,>. 
Y los empleados de comercio decimos, y los sindicatos obreros dicen, y toda la 

clase trabajadora organizada repite, con la CGT, que aunque Eva Per6n no quiera aceptar, 
en eso tambi6n vamos a ser indisciplinados nosotros y vamos a hacer lo que nos parece, 
que es imponerla como candidata, porque con eso derrotamos a nuestros enemigos, 
refirmamos el movimiento justicialista, defendemos a la Revoluci6n, y la Nueva Argentina, 
potente, tendra un nuevo halito, un nuevo aliento y una frescura y lozania que la hard 
marchar firme y segura hacia la senda de su grandeza futura". 

Con esto Borlenghi, aparentemente, dio la consigna para los gritos del pOblico sobre 
la avenida 9 de Julio. Para confirmar esta idea, la edici6n de El Uder del dia 23 incluy6 una 
foto de un grupo de hombres con el diario en las manos. Al pie de la foto decia: "Circul6 ayer 
El Lider por toda la extensi6n de la Avenida Nueve de Julio. El discurso del ministro del 
Interior, meduloso, encendido, certero, Ileg6 a todas las manos, a todos los corazones, a 
toda la multitud que desde temprano se estaba concentrando[...]". 

Este mismo discurso de Borlenghi, que capta de forma ejemplar el espiritu del Cabildo 
Abierto, explica por qu6 Evita estaba en el coraz6n de la multitud, cual era el sentido de su 

44 Asi lo describe el diputado nacional, Joaquin Diaz de Vivar, Archivo de Historia Oral del Instituto Torcuato 
di Tella. En una carta de Per6n a Borlenghi, fechada en Caracas el 15 de noviembre de 1957, facilitada al autor por 
cortesia de Fermin Chavez, el lider exiliado se expresa en los t6rminos mas elogiosos sobre la actuaci6n de su 
colaborador en el gobierno. Agradece "sus sabios y prudentes consejos" y reconoce incluso "que su extraordinaria 
experiencia Ileg6 siempre ms lejos que nuestra propia previsi6n". 
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candidatura, cual la raz6n de Evita: "El pueblo tiene una figura y esa figura tiene que 
consagrarla para demostrar que el pueblo ha de triunfar tambien en las elecciones del 11 de 
noviembre. Y esa abanderada del pueblo, esa figura, expresi6n de la rebeldia de la clase 
trabajadora frente a la oligarquia, frente al imperialismo, frente a los viejos politicos, frente a 
todo lo que sea reaccionario y antipopular, esa figura es Eva Per6n. Ustedes se imaginan, 
compaheras y compaheros, que la integraci6n de la f6rmula presidencial por la comparera 
Evita es la refirmaci6n categ6rica de la voluntad de la calle; de la voluntad de abajo; de la 
voluntad del pueblo mas humilde, de la voluntad de los trabajadores organizados en los 
sindicatos, porque es con ellos con quienes 

est, 
todos los dias abandonando las posibilida- 

des de bienestar y de placer que le brinda su condici6n de esposa del Presidente de la 
RepOblica". 

Y Borlenghi sigue: "Para un hombre del movimiento sindical, Evita es la abanderada, 
es la calle, es el triunfo de la calle. Compaieros: como lo hicimos el 10 de octubre de 1945, 
cuando le dijimos al coronel Per6n que si los otros le echaban nosotros lo recogiamos en 
nuestros brazos para Ilevarlo al gobierno, ahora repetimos el proceder. Nosotros le decimos 
a los contras: el pueblo tiene un candidato de la calle: Eva Per6n, el candidato precisamente 
que ustedes no quieren porque es nuestro y porque los combate". 

Los contras, para Borlenghi, eran los viejos politicos, los oligarcas, los imperialistas, 
los comunistas y las damas de la alta sociedad, las que "se dedican ahora a hacer chistes 

pornogrf'ficos". Sin embargo, el ministro del Interior refuta las especies sobre la posici6n de 
las fuerzas armadas: "Los militares no se meten en esas cosas. [...] Que puede haber algOn 
oficial que otro que ha hecho un comentario, ha pretendido ser influyente porque proviene 
de alguna familia de contras, eso puede pasar como en cualquier parte, y como en las 
mejores familias sale una hija descarriada". Resumiendo los conceptos medulosos, encen- 
didos y certeros de Borlenghi, el papel de Evita en agosto de 1951 era recrear la atm6sfera 
revolucionaria de octubre 1945. Por eso, El Ldercomentaba en el dia despues del Cabildo 
Abierto: "Eva Per6n es el pueblo mismo, es el hecho extraordinario de la Revoluci6n"45. 

La renuncia programada 
En octubre del '45 los manifestantes pararon, ocuparon o pintaron los autom6viles 

simbolos de la oligarquia. Para el Cabildo Abierto del Justicialismo el Ministerio de Aeronau- 
tica habia decretado una prohibici6n de vuelo para aviones privados con el bello resultado 
de que el acto de la avenida 9 de Julio pudo comenzar con el paso de 200 aparatos sobre 
las cabezas de la multitud. No se sabe si los pilotos que en este dia no pudieron prestar 
servicio a la oligarquia recibieron por lo menos un cheque descamisado. Uno de los aviones 
temporalmente puestos al servicio del pueblo peronista dibuj6 las letras C, G y T con humo 
en el aire46. La Confederaci6n General del Trabajo era la organizadora oficial del evento, 
pero, en realidad, todos los resortes del poder peronista fueron empleados47. Un efecto 

45 Parece que Borlenghi habia sido encargado de difundir un clima de lucha. Por medio de una conferencia 
de prensa, el dia 8 de agosto, el ministro del Interior hizo poblico un comunicado de tono amenazante contra la 
oposici6n socialista, radical, conservadora y comunista. La seriedad de las anunciadas medidas de "vigilancia, 
prevenci6n y represi6n" fue subrayada por la informaci6n posterior sobre dos largas sesiones del ministro con las 
copulas de todos los 6rganos de seguridad; La Naci6n, 9 y 14 de agosto de 1951. En el trasfondo de esta operaci6n 
de propaganda de amplia repercusi6n estaban las bombas que habian estallado, el dia 1 de agosto, en distintos 
puntos de la red ferroviaria cercanos a la Capital. Sin duda, se convirtieron en bombas Otiles. 

46 Critica, 23 de agosto de 1951. 
47 Clarin, 23 de agosto de 1951, habl6 de una "movilizaci6n civil total". El Plan Politico 1951 estableci6 el 

comando Onico cuya acci6n prActica se percibe a trav6s de las contribuciones, a veces imaginativas, de cada una 
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colateral deseado de este protagonismo concedido a la central sindical puede haber sido la 
postergaci6n del Partido Peronistay de su rama femenina que obviamente hubieran sido los 
agentes natos en una camparia electoral. Pero sin duda, la CGT tuvo mayor capacidad de 
arrastre que el partido para reunir un 

ptiblico 
tan numeroso como el que ahora Ilenaba la 

avenida desde la calle Moreno en el sur hasta bien al norte del Obelisco. 
El papel de la CGT habia comprendido sobre todo la declaraci6n de la huelga general 

para el 22 de agosto. Esta medida asegur6 Ia asistencia masiva creando de paso el 
necesario buen humor entre los trabajadores que despues de su asistencia disciplinada 
fueron gratificados con un feriado decretado por el presidente. Esta recordaci6n del 17 de 
Octubre no pudo ser mas concreta y agradable. Para muchos de los acarreados del interior 
las vacaciones peronistas duraron cuatro dias o mas. Desde el lunes 20 de agosto los 
contingentes de las provincias mas alejadas ocuparon sus alojamientos en el Gran Buenos 
Aires habilitados por el Ej6rcito y la Marina. El aire de fiesta fue subrayado por las funciones 
gratuitas en cines, teatros y en el Luna Park programados para despues del Cabildo48. 
Incluso tres partidos de f0tbol extraordinarios y de primera se habian anunciado. Pero luego 
fueron cancelados. El horario de las otras diversiones se cambio de las 22 a las 24 horas, y 
la apertura de los restaurantes en huelga durante el acto se anuncio para las diez de la 
noche49. Esto parece indicar que algo mas que tres discursos ya se velan venir. 

Naturalmente, el discurso del secretario general de la CGT, Jose Espejo, el de Evita y 
el de Per6n, pronunciados en este orden, fueron interrumpidos innumerables veces, hasta 
por lapsos de varios minutos dedicados al aplauso, a la aclamaci6n y al dejar sentir al 
pueblo su propia presencia5?. Como Borlenghi habia anunciado, lo que se preveia era que 
el pueblo peronista tendria que insistir, sobre todo con Evita, para que aceptara la 
candidatura. Ademas, Per6n habia repetido tres veces, en los documentos pertenecientes 
al Plan Politico 1951, que "nada debe quedar librado a la improvisacion"51, y tampoco lo fue 
el famoso dialogo entre Evita y "el pueblo" en el cuarto final del Cabildo Abierto. 

El discurso de Evita habia sido lindo y evasivo, el de Per6n una lata de las suyas: justa, 
libre y soberana52. Las dos cuestiones mas importantes, si el y ella aceptaban o no sus 
candidaturas, quedaron sin respuestas claras. Las palabras de Per6n "no hare sino lo que 
el pueblo decida" se prestaban todavia a muchas interpretaciones. Ademrs esta frase, en 
una parte posterior del discurso se convirtio6 en un muy impersonal "se hara, en consecuen- 

de las reparticiones pOblicas y sindicales a la asamblea del 22 de agosto, de manera que el evento parece 
corroborar el alto valor documental del Plan Politico para el funcionamiento de la administraci6n peronista. Un 
documento secreto con el titulo Plan Politico 1951. Acciones finales, afirm6: "Los ministerios y otros organismos han 
cumplido los objetivos del Plan Politico 1951, con acierto y eficiencia, circunstancia que se valora en toda su 
extensi6n." 

48 Segin Clarin, 23 de agosto de 1951, la CGT distribuy6 22.033 boletos para 20 teatros; 58.155 para 53 
cines, y 30.000 para el Luna Park. 

49 Los Andes (Mendoza), 21 de agosto, inform6 que los partidos previstos, Boca-Racing, River-Independien- 
te, Lanus-Banfield, se cancelaron, porque segOn un comunicado de la CGT el Cabildo Abierto podria durar hasta las 
24 horas. Cf. tambi6n La Nacibn, 21 de agosto de 1951, que no menciona la explicaci6n de la CGT. 

50 La descripci6n del evento en Mundo Peronista, N2 4, 1 de septiembre de 1951, pp. 22-35, es especialmen- 
te rica. 

51 Las mismas palabras se encuentran repetidas en Plan Politico. Ario 1951. Directivas generales, pp. 9 y 18; 
y Plan Politico. Aflo 1951. Orientaci6n a los seniores gobernadores respecto del Plan Politico 1951, p. 10. Durante el 
almuerzo que Per6n celebr6 con el secretariado del la CGT en el dia del Cabildo Abierto, segOn Clarin, 23 de agosto 
de 1951, se habrAn podido ultimar los detalles. 

52 Per6n y Eva Per6n hablan en el Cabildo Abierto del Justicialismo, Buenos Aires, Subsecretaria de 
informaciones, 1951. 
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cia, lo que el pueblo decida". Evita dijo casi lo mismo: "Yo siempre hare Io que diga el 
pueblo", para ariadir en seguida que ella preferiria seguir siendo Evita sin otras glorias y 
honores. Pues, en ambos casos, nada mas lejos de una aceptaci6n formal de candidatura 
que estas invocaciones nebulosas del "pueblo". 

La cr6nica maliciosa de La Nacidn del dia 23 relat6 incluso que la gente que se 
encontraba un poco lejos del palco ya empezaba a desconcentrarse cuando el conductor, 
por fin, termin6 de hablar. Fue en este momento cuando Espejo tom6 de nuevo la palabra y 
dijo que "Eva Per6n aOn no ha dado la respuesta que todos anhelamos". Lo mismo podria 
haber dicho de Per6n. Pero ya no se trataba de el. Per6n dio un paso hacia un lado para 
dejar actuar a Evita sola. El escenario ahora era todo de ella53. 

Para introducir la apoteosis final Espejo dijo en seguida una cosa aparentemente sin 
sentido. PrActicamente amenaz6 a la gente con tener que volver de nuevo en el dia de 
mariana, despues de un "cuarto intermedio" al cual entraria el Cabildo Abierto, para Ilegar a 
saber finalmente, por la boca de Evita misma, qu6 postura iba a tomar frente a la candi- 
datura que se le ofrecia. Obviamente, no tenia sentido desconcentrarse ahora, a las siete y 
pico, si toda la ciudad estaba en huelga y los restaurantes no abririan hasta las diez de la 
noche. Evita, en sus primeras palabras pateticamente desconcertadas, Ileg6 a pedir nada 
menos que cuatro dias para tomar "una decisi6n tan trascendental en la vida de esta humil- 
de mujer". Frente a semejantes esicapatorias, por lo demas poco convincentes, el pueblo 
peronista dio una verdadera mue.,tra de buen sentido cuando grit6: "iNo! iNo! iAhora!" 

Doce veces "el pueblo" interrumpi6 las palabras dramAticas de Evita que pedia 
insistentemente "que no me hagan hacer lo que no quiero hacer". Al final, ante los intentos 
de la oradora de posponer la dec si6n reclamada por lo menos por dos horas, "el pueblo" 
hace nada mas que repetir sin parar el grito de "iAhora! iAhora! iAhora!" Es el momento 
cuando Espejo interviene de nuevo diciendo: "Compaheros: la compahera Evita nos pide 
dos horas de espera. Nosotros es :eraremos aqui su resoluci6n. No nos moveremos hasta 
que no nos de una respuesta favorable a los deseos del pueblo trabajador". Llegado el acto 
a este punto, acontece el gesto col ectivo que hace plena la recreaci6n del 17 de Octubre en 
agosto del '51. La gente enrolla diarios y los enciende como antorchas. El entorno inmediato 
de cada uno se ilumina y transforna, "el pueblo" se siente a si mismo, la masa se siente 

comunidad54. Es el gesto del rito pascual, que pertenecia a la resurrecci6n del lider en una 
noche de primavera. Colocada ante esta imagen imponente de "pueblo", Evita se refugia 
verbalmente en el abrazo del genEral: "Compareros: como dijo el general Peron: <<Yo hare 
lo que diga el pueblo>>" La uni6n de Evita, Pueblo y Per6n no podia ser mas perfecta. Eran 
las 19 horas y 25 minutos. 

A partir de aqui, todo fue algo confuso. "Ante el anuncio de que a las 21 horas, por 
radio, se darian noticias respecto a la integraci6n de la f6rmula presidencial, la multitud 
comenz6 lentamente a desmovilizarse"55. Lo que vino a las 20 horas y 55 minutos, fue un 
comunicado radial del Consejo Superior del Partido Peronista declarando que el partido 

53 Critica, 21 de agosto, parti6 de la idea de que las masas "corearin mafiana su nombre [el de Per6n] hasta 
lograr la aceptaci6n de la candidatura". La misma linea de conducta se expres6 en la resoluci6n de los diputados 
peronistas de no sesionar m&s hasta conseguir la aceptaci6n; cf. Noticias Grificas, 16 de agosto de 1951. Evita 
personalmente habia impartido la consigna de no moverse hasta que Per6n aceptara: "Nos quedariamos en la plaza 
de Mayo hasta que Per6n acepte seguir conduci6ndonos... Como el 17 de Octubre, no nos moveremos hasta que 
se haga lo que nosotros queremos"; Mundo Peronista, N- 3, 15 de agosto de 1951, p. 5. La multitud no quiso insistir 
con Per6n, pero cumpli6 la consigna con Evita. 

54 El episodio de las antorchas, reflejado en muchas fotografias, fue especialmente resaltado por La Raz6n, 
Noticias Grificas, El Lider, El Pueblo, 23 de agosto de 1951. 

55 Clarin, 23 de agosto de 1951. 
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adheria oficialmente al binomio propuesto por la CGT. jTanto esfuerzo para tan poca cosa? 
Mucha gente parece haber tomado las ltimas palabras de Evita como aceptaci6n y dieron 
la cosa por hecha. Ellos eran "el pueblo", y ella iba a hacer lo que "el pueblo" dijo en este 
Cabildo Abierto. Los mas atentos, sin embargo, habran objetado con raz6n que Evita habia 
utilizado casi las mismas palabras cuando quiso decir, en su discurso de esta misma noche, 
que no queria aceptar. Ademas, en el peronismo nunca se habia hecho nada que "el 
pueblo" no quisiera. Cualquier cosa se hacia y "el pueblo" la queria. De todas formas, el 
Cabildo se habia cerrado y la gente se estaba dispersando. 

Un grupo, que no se sabe si fue mas 10cido o estaba mas confundido que el resto, se 
dirigia a la Plaza de Mayo porque esperaban que Evita fuera a anunciar su decision desde 
el balc6n de la Casa Rosada. Pero esta vez no pasaba nada en la hist6rica plaza y la gente 
volvi6 a la avenida 9 de Julio para saber de qu6 se trataba56. Fue un 17 de Octubre al reves, 
y la Plaza de Mayo se quedo vacia. Evita no dijo nada, ni en esa noche, ni en los ocho dias 
siguientes. Nada se public6 hasta el dia de su renuncia. Mientras todos los medios del 
grupo oficial proclamaron a los cuatro vientos que Evita acept6, ella seguia envuelta en un 
gran silencio. No fue un silencio real de no hablar, sino un silencio puesto en escena por los 
mismos medios del grupo oficial. Lo que ella dijo en estos dias ante pOblicos a veces muy 
numerosos simplemente no se publicaba. El caso mas destacado es su encuentro con las 
delegadas censistas del Partido Peronista femenino en el jardin de la Quinta de Olivos. De 
este acto celebrado el dia 24 de agosto s6lo se conoce la famosa foto de ella ante la multitud 
con paruelos en la cabeza. 

Durante esta semana del silencio visualizado, la "colaboraci6n" de Clarin consistia en 
reducir la efervescencia del Cabildo Abierto al hecho objetivo, diagnosticando el estado de 
la cosa con cabeza fria. En la siempre curiosa columna Ilamada "LQu6 dice la calle?", 
correspondiente al dia 24, el lector podia encontrar el siguiente comentario con referencia a 
Evita: 

".,Acept6? 
,No acepto? La muchedumbre crey6 to primero y por eso se retir6 sin 

hesitaci6n y en perfecto orden. La expectativa nacional 
esta 

concentrada ahora en las 
entrevistas que celebraran con el primer mandatario y su esposa los miembros del 
secretariado de la CGT y del Consejo Superior del Partido Peronista para comunicarles las 
proclamaciones hechas. Sera la oportunidad en que daran una respuesta formal, definitiva. 
Es Io que se preve". 

Sin embrago, el raro silencio publicitario de Evita ni siquiera se levant6 despues del 
acto oficial de notificacion a los candidatos proclamados que se efectuo solo el dia 27 de 
agosto. Los representantes del Partido Peronista, de la rama femenina y de la CGT 
acudieron a la residencia presidencial. Se publicaron fotos que irradiaron una atm6sfera 
marcadamente informal. La pareja presidencial se retrataba de pie, el general envuelto en 
una animada charla y Evita escuchando. Otra foto mostraba a Evita aparentemente con el 
escrito de la notificaci6n en la mano, leyendolo con una dulce y enigm;tica sonrisa57. Pero 

56 La Raz6n, 23 de agosto de 1951. 
57 La Nacidn, 28 de agosto de 1951, comenta el acto de notificaci6n del dia 27: "Nada se habla de la 

respuesta de los destinatarios de dicha proclama". En La Gaceta (Tucum6n), 1 y 2 de septiembre de 1951, se 
reproducen las palabras del dirigente hist6rico y ahora emisario de la CGT, Jos6 Vicente Tesorieri, ante los 
sindicalistas de "la provincia m6s peronista". Aparentemente, se temia un serio descontento en TucumBn por to cual 
se habia despachado a Tesorieri con buen tiempo. Ahora informaba que 61 sabia desde el dia 30 de la inminente 
renuncia. Mundo Peronista, N- 13, 15 de enero de 1952, p. 27, y WN 31, 15 de octubre de 1952, pp. 26s., revel6 que, 
durante la (ltima semana de agosto, Evita estaba Ilevando a cabo un amplio trabajo de persuasi6n entre los 
sindicalistas. Clarin, 3 de setiembre de 1951, coment6: "El anuncio de la sefiora de Per6n, aunque esperado en 
circulos allegados a las altas esferas, que estaban, al parecer, bien informados al respecto, ha monopolizado el 
comentario de la calle y constituira uno de los motivos sentimentales que m;s han de influir en la t6nica comicial del 
peronismo". 
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nada se supo de Io que dijo Per6n y mucho menos de la respuesta de Evita. Ella habl6, por 
fin, en un encuentro con ferroviarios de La Fraternidad el dia 30 de agosto. Su alocuci6n 
incluso se public6 en los diarios, pero en to tocante a su candidatura no hubo nada explicito. 
Solamente repetia casi textualmente lo que ya habia dicho en el Cabildo Abierto, "que no 
deseaba otra cosa que ser la compahera Evita, si ese nombre era pronunciado para calmar 
un dolor en algOn hogar de mi patria", un indicio poco alentador para los partidarios de su 

candidatura58. 
La decisi6n ya estaba tomada desde hacia mucho tiempo y el silencio y la expecta- 

ci6n se extendian artificialmente. Por si todavia faltara una prueba, valdra la cr6nica de uno 
de los periodistas brasilehos que se encontraron en Buenos Aires como integrantes de la 
comitiva del nuevo embajador del Brasil, Batista Luzardo. Durante la tarde del dia 28 de 
agosto, Per6n los Ilam6 sorpresivamente a su residencia. Despu6s de hablar sobre una 
serie de temas bilaterales e internacionales, el presidente Ileg6 a tocar el tema principal de 
la politica interior. El enviado especial de Folha da Tarde y de Correio do Povo, de Porto 
Alegre, transmiti6 esta parte final del encuentro de la siguiente manera: 

"En cuanto a su anunciada candidatura de reelecci6n a la presidencia de la Rept'blica 
y de su esposa a la vicepresidencia, que estAn siendo reclamadas ardorosamente en la 
plaza pOblica por los peronistas, el general declara que todavia no resolvi6 cosa alguna 
sobre la cuesti6n. <<Ni yo ni mi esposa aceptamos todavia. Tenemos tiempo para resolver, 
pues podemos hacerlo hasta treinta dias antes del pleito electoral>>. Garantiz6 que la 
Argentina no tiene problemas politicos de orden interno. <<Si aceptaramos las candidaturas, 
obtendriamos naturalmente mayoria abrumadora. Disponemos, sin embargo, en nuestro 
movimiento de hombres jdvenes y capaces para asumir la jefatura de gobierno, tal vez 
mejor que nosotros. En cuanto a mi candidatura, es un asunto que todavia voy a resolver. 
Pero mi esposa no quiere aceptar la suya de modo alguno. Desea dar un ejemplo de 
desprendimiento: trabaja para convencer al pueblo que no debe ser candidata>>". 

La cr6nica del periodista "gaOcho" seguia: "Ya 
estabamos 

de pie, en posici6n de des- 
pedida, cuando apareci6 la seiora Eva Duarte de Per6n, extremadamente elegante. Su 
palidez nos dio la impresi6n de una persona agotada por la actividad. El general la recibe 
carifosamente, sonriendo: <<Entonces, ?estas son horas de Ilegar a casa?>> Con tranquilidad 
ella nos responde que no desea ser candidata. Dard con esto una prueba de renuncia al 
pais y al mundo. Se vuelve hacia el general como para esperar confirmaci6n. Este, sin em- 
bargo, en <<broma>> se limita a decir: <<En este asunto, no soy marido. Soy un ciudadano 
elector...>.. Pero tuvimos la impresi6n clara de que la seiora Eva Per6n, al contrario de lo 
que se dice, no concordara con su candidatura a la vicepresidencia. Va a continuar en el 
trabajo de organizaci6n y ejecuci6n de su plan de ayuda social, que viene obteniendo extra- 
ordinaria repercusi6n popular. A pedido de los fot6grafos la pareja posa junto al piano. El 
general sentado ejecutando mosica y la seiora Eva de pie. Ella no quiso atender a una su- 
gesti6n de colocarse ante el teclado: <<No se tocar piano; seria, por lo tanto, un fraude>> "59 

Considerando esta tranquilidad y decisi6n demostrada para con los periodistas 
brasiledos tres dias antes de su gran alocuci6n radial, la extrema emocionalidad empleada 
frente at micr6fono en la noche triste del 31 de agosto, si parece rayar el fraude. Por otro 
lado, nadie dudaba de que Evita era una sentimental y que si ella no sabia tocar piano, de 
radioteatro, en cambio, sabia mucho. 

58 La Nacidn, 31 de agosto de 1951. 

59 Folha da Tarde (Porto Alegre), 29 de agosto de 1951, el mismo texto apareci6 en Correio do Povo (Porto 
Alegre), 30 de agosto de 1951. 
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La palabra confiscada 

"Yo invoco en este momento el recuerdo del 17 de Octubre de 1945", dijo Evita en su 
renuncia, "porque en aquella fecha inolvidable me formule yo misma, y ante mi propia 
conciencia, un voto permanente, y por eso me entregu6 desde entonces al servicio de los 
descamisados, que son los humildes y los trabajadores. Tenia una deuda casi infinita que 
saldar con ellos, que habian reconquistado a Per6n para la Patria y para mi. Yo creo haber 
hecho todo lo que estuvo en mis manos para cumplir con mi voto y con mi deuda. No tenia 
entonces, ni tengo en estos momentos, mas que una sola ambici6n, una sola y gran 
ambici6n personal: que de mi se diga, cuando se escriba el capitulo maravilloso que la 
historia seguramente dedicara a Per6n, que hubo al lado de Per6n una mujer que se dedic6 
a Ilevarle al Presidente las esperanzas del pueblo, que luego Per6n convertia en hermosas 
realidades, y que a esta mujer el pueblo la Ilamaba cariiosamente Evita." Y luego dijo: "Por 
eso quiero que esten tranquilos mis descamisados: no renuncio a la lucha ni al trabajo; 
renuncio a los honores". Hacia el final de su alocuci6n explic6: "Yo se que meditando estas 
razones mias, el mismo pueblo que me proclam6 el 22 de agosto tambi6n esta conmigo 
ahora, y tambien quiere para mi esa Unica gloria y ese Unico honor", el de seguir siendo 
nada mas, pero nada menos, que la compaiera Evita para todos. "Yo me anticipe a su juicio 
definitivo e interpretandolo adopt6 mi decisi6n inquebrantable e irrevocable"60 

Fue la revista dedicada especialmente a Ilevar el pensamiento de Per6n y de Evita a 
las unidades basicas del partido, fue Mundo Peronista, que capt6 la forma en como "el 
pueblo" compartia la soledad de Evita en su casa y frente al micr6fono. El comentario venia 
profusamente ilustrado por fotos de toda clase de argentinos inclinados y atentos ante un 
receptor de radio, y decia: "El pueblo enmudecio al escuchar esas palabras. Esa era su 
senal de acatamiento al dictado de una conciencia insobornable. Enmudeci6 como si 
comprendiese que s6lo recogibndose en un hondo silencio podria rendir su mas grande 
homenaje al mas grande rasgo registrado en su historia. Enmudeci6 sufriendo. Y sufriendo 
supo mostrarse estoico. Como un pueblo fuerte. Como un pueblo justo, libre y soberano. 
James escucharon los argentinos una determinacion tan trascendental, en medio de un 
silencio mas intimo. Y nunca ese silencio fue tan profundo como entonces, tan emotivo y 
respetuoso como en ese instante. Parecia como si diecisiete millones de argentinos, que no 
podian verse entonces, pero que se sabian unidos por una idealidad comOn, se hubiesen 
puesto de acuerdo para no pronunciar una sola palabra. Y cuando Eva Per6n termin6 de 
hablar, en medio del gran silencio que sucedi6 a sus palabras, el pueblo creia continuar 
escuchando algo que parecia el eco de su voz de mujer argentina, que se habia dirigido al 
mundo para escribir en el libro de la historia la pagina del mas alto ejemplo peronista"61. 

Este simb6lico enmudecer del "pueblo" es lo que convierte el Renunciamiento en un 
17 de Octubre al reves, porque es simetricamente opuesto a la toma de palabra que el 
mismo "pueblo" habia celebrado seis aios atras. Tomar la Plaza de Mayo habia significado 
tomar la palabra62. La liberaci6n de Per6n habia sido para muchos una liberaci6n de su 

60 La hist6rica decisi6n de Eva Per6n, Buenos Aires, Subsecretaria de Informaciones, 1951, s.p. 
61 Mundo Peronista, N- 5, p. 23. 
62 Michel de Certeau (1925-1986) elucid6 la "revoluci6n simb6lica" de mayo de 1968 con el concepto 

sugerente de "prise de parole". Ni en el Paris de la revuelta estudiantil ni en el Buenos Aires de la invasi6n 
descamisada se efectu6 una efectiva inversi6n de fuerzas sociales, politicas y econ6micas. Pero ambas "revolucio- 
nes" inauguraron una nueva experiencia del orden establecido. Lo que Certeau dice de las barricadas estudiantiles 
se podria aplicar a la marcha del 17 de Octubre: "[Las barricadas] rompieron el aura de una autoridad; convirtieron 
la paralizante atomizaci6n en una experiencia alegre de transgresi6n creadora de comunidad; demitificaron una 
organizaci6n social revelando una fragilidad donde se suponia la fuerza y haciendo posible un poder donde reinaba 
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propia expresi6n. La diversidad de los estribillos y el simb61lico gesto de las pintadas con 
tiza o carb6n sobre autos, sobre paredes, sobre el Obelisco, sobre la Columna de Mayo, y 
hasta sobre los muros de la Catedral, significaban un nuevo poder de expresi6n63. La 
agresi6n contra la palabra impresa, agresi6n violenta contra los secuestradores de la 
palabra popular, repetida en varios lugares del pais, constituye un elemento mas de esta 
revoluci6n simb6lica que fue el 17 de Octubre64. El diario enrollado y encendido como 
antorcha significa la toma de la palabra. 

Pero fue s61lo este gesto mudo de las antorchas que se repiti6 en el Cabildo Abierto del 
Justicialismo. Porque habia sido terminantemente prohibido por la CGT el corear de 
estribillos de grupo o la exhibici6n de cualquier otra consigna que no correspondiese al 
lema oficial de "Per6n-Evita: la f6rmula de la patria"65. La palabra popular fue fiscalizada, fue 
confiscada. Pues lo que se temia si se hubiera dado rienda suelta a la expresi6n del pueblo 
peronista, era la aparici6n de otros nombres juntos a los de Per6n y Eva Per6n. "Per6n si, 
otro no" habia sido la consigna mas tipica del 17 de Octubre de 1945, que significativamente 
se convirti6 en la mas gritada del Cabildo Abierto del Justicialismo. 

Hay que tener presente que esta campania conducia no solamente a la elecci6n de la 
f6rmula presidencial, sino que tambien estaban por renovar los cargos de gobernadores, 
de vicegobernadores, de diputados y de senadores nacionales, asi como de los delegados 
ante la Camara de Diputados por los Territorios Nacionales, sin contar el sinnomero de 
puestos provinciales y municipales. Ademas habia que elegir a los convencionales constitu- 
yentes en las nuevas provincias del Chaco y de La Pampa. Ya el tono del Plan Politico 1951 
habia indicado que la disciplina de los peronistas con respecto a estas elecciones, o mas 
bien a las candidaturas internas correspondientes, fue un motivo de seria preocupaci6n por 
parte del conductor. 

Sin duda, Per6n recordaba las experiencias verdaderamente traumaticas de la lucha 
interna del '46, que no sdlo se habia cobrado vidas humanas, sino que habia amenazado, 
en algunos momentos, Ilevar toda la camparia a un fracaso estrepitoso. La falta de 
disciplina dentro de su alianza electoral entre laboristas y radicales renovadores debe 
haber sido una pesadilla para el coronel y futuro conductor. Para aprovechar la lecci6n 
tactica que enseniaba este antecedente, el comandante de la operaci6n electoral del '51 se 
habra acordado ahora de que entonces una fingida autocandidatura de su colaborador 

un sentimiento de impotencia"; Michel de CERTEAU: La prise de parole et autres bcrits politiques, Paris, Seuil, 1994 
(primera edici6n, octubre de 1968), p. 35. Certeau analiza tambibn c6mo la palabra es "retomada" por el discurso 
dominante. 

63 El diario La Raz6n public6 el 19 de octubre de 1945 una curiosa y quizs tendenciosa colecci6n de 
inscripciones recogidas en las inmediaciones de la Plaza de Mayo que refleja una fuerte influencia del grupo 
nacionalista: "Col6n descubri6 Am6rica: Per6n la salv6; Tambi6n nosotros tenemos una bomba at6mica: Per6n; 
Per6n ser6 presidente - y Palacios su sirviente [contra el dirigente socialista]; El pueblo es como una ola - que le 
ahogar, a Rivarola [contra el rector de la Universidad de Buenos Aires]; Per6n encontr6 un hermano: Hortensio J. 
Quijano; Mueran los rectores; Alpargatas si, libros no; Menos cultura y ms trabajo; Mueran los judios". Frente a la 
casa del coronel Mercante se exhibi6, segOn el mismo diario, un cartel que decia: "Viva el trabajador argentino 
nOmero 2." 

64 El ataque mas famoso fue el dirigido contra los locales de Crfitica. Hubo pedrada contra las sedes de La 
Prensa, La Raz6n, La Vanguardia, en Capital, y contra La Uni6n, en Lomas de Zamora, segOn El Mundo y La Capital 
(Rosario), 18 de octubre de 1945. En La Plata, la agresi6n se dirigi6 contra El Dia; en C6rdoba, contra La Voz del 
Interior. El Mundo, 19 de octubre de 1945, relat6 que los manifestantes del dia 18, en Plaza de Mayo, no dejaron 
trabajar a los fot6grafos de prensa, menos los "oficialistas" y uno que representaba a una publicaci6n "de caricter 
religioso", probablemente El Pueblo. Junto a la avenida 9 de Julio se vio durante el Cabildo Abierto del Justicialismo 
un cartel fijado en la torre del edificio de La Prensa, que decia, aludiendo a la expropiaci6n del diario y posterior 
encomendaci6n a la CGT: "Ahora es argentina." 

65 Cf., por ejemplo, La Nacidn, Clarin, 20 de agosto de 1951. 
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Mercante habia salvado una situaci6n dificil en el Partido Laborista. Entonces como ahora, 
una candidatura apoyada por el entusiasmo sindical se retir6 para colocar a Quijano en la 
f6rmula, quien todavia seguia figurando como simbolo de los viejos renovadores66. 

Apoyado en la informaci6n sobre sus propios partidarios "fehaciente y completa", 
reunida por "veinte fuentes distintas", el conductor pretendia, esta vez, tomar la confecci6n 
de las listas bajo un ferreo control. Entre una serie de comunicados parecidos que 
aparecieron en la prensa de estos meses de campara se puede citar una resoluci6n del 
Consejo Directivo del sindicato liderado por Borlenghi: "NingOn asociado a una filial de la 
Confederaci6n General de Empleados de Comercio debe aceptar proposiciones o insinua- 
ciones de ninguna naturaleza y de cualquier origen, que le propongan candidaturas de 

cardcter personal." La edici6n de El Lfder del 7 de agosto dedicaba su comentario de 
primera pagina a esta advertencia importante. En otras agrupaciones el mismo cometido se 
conseguia con menos publicidad. Sin embargo, todos los medios peronistas daban la 
maxima importancia al Renunciamiento de Eva Per6n en su calidad de ejemplo. Todo el 
mes de setiembre fue dedicado a ensalzar el gesto ejemplar de la companera Evita67. Fue 
el mismo mes en el cual se ultimaron las listas de todos los candidatos menores. Pero, ya en 
la Oltima semana de agosto, en medio de la expectaci6n e incertidumbre por la decisi6n de 
Evita, Clarin habia comentado: "Mientras tanto, nadie en el peronismo habla de las 
candidaturas menores"68. El gran espectaculo hacia fuera dejaba mano libre para dentro. 

En su triste alocuci6n por radio, Evita misma habia dado una raz6n importante de su 
renuncia: "Porque aspiro a consolidar con mi trabajo y con mi propio ejemplo las fuerzas 
materiales y morales del Partido Peronista femenino y masculino, quiero seguir siendo nada 

mas, pero nada menos, que la compahera Evita para todos..."69. La ejemplaridad del gesto 
fue realzada en la misma noche por el discurso radial en nombre de la CGT, pronunciado 
por Jose Espejo. Para mantener este ejemplo ante los ojos de los peronistas, Espejo 
anunci6 que el pr6ximo 17 de Octubre iba a estar dedicado a la compadera Eva Per6n. "Asi 
expresamos los trabajadores, el pueblo todo de los descamisados, nuestra inquebrantable 
fe en Evita y nuestro reconocimiento, siempre creciente, por sus desvelos y por la magnifica 
prueba de desprendimiento que la honra y nos honra"70 

Pruebas de desprendimiento se iban a pedir a muchos peronistas antes de cerrar las 
listas electorales en la primera semana de octubre. El ejemplo de Evita estaba destinado a 
facilitar muchos pequefios renunciamientos en todo el pais. La unidad y fuerza del partido 
se desgastaba menos al crear la posibilidad de endulzar las derrotas en la lucha interna, y 
de ahorrar el prestigio de aquellos dirigentes que se tenian que doblegar en favor del 
vencedor impuesto desde arriba. Junto con la companera Evita cada perdedor se convirti6 
en un vencedor moral y seguia adelante, dentro de lo posible, con buen animo para 
mantener a disposici6n del partido la fuerza unida de todos los peronistas de base que la 
habian apoyado71. En el nOmero de Mundo Peronista, que corresponde al Renunciamiento 

66 Cf. F61ix LUNA: El 45, Buenos Aires, Sudamericana, 1971, pp. 420 y ss. 
67 Ambas cAmaras del Congreso celebraron sesiones extraordinarias, la del Senado fue difundida en una 

edici6n especial tomada del diario de sesiones: Homenaje del Senado de la Naci6n a Eva Per6n con motivo de su 
renuncia a la candidatura de Vicepresidente de la Nacidn, Buenos Aires, Senado de la Naci6n, 1951. 

68 Clarin, 25 de agosto de 1951. 
69 La hist6rica decision de Eva Perdn, Buenos Aires, Subsecretaria de Informaciones, 1951, s.p. 
70 Ibid. 
71 Pocos minutos antes del renunciamiento radial, Per6n y Evita habian estado reunidos con dirigentes 

peronistas de la provincia de Buenos Aires quienes estaban en plena pelea interna que habia incluido las renuncias 
de varios senadores y diputados provinciales. Estas fueron retiradas despu6s del gesto de Evita; cf., por ejemplo, 
La Gaceta (Tucuman), 1 de septiembre de 1951, Los Andes (Mendoza), 1 y 5 de septiembre de 1951. El suceso no 
tuvo mayor repercusi6n en la prensa de Buenos Aires. 
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y que se public6 el 15 de setiembre, Eva Per6n explica el sentido de su renuncia por medio 
de una carta-editorial a las afiliadas del Partido Peronista femenino: 

"Nosotras, las mujeres peronistas, no hemos venido al movimiento por mezquinas y egolstas 
ambiciones personales. Traemos el coraz6n Ileno de ideales puros y sentimientos nobles. No 
luchamos por nosotras ni para ganar un puesto. Estamos acostumbradas at sacrificio que 
para nosotras, mujeres, es la cosa mAs natural del mundo; pero nuestros sacrificios tienen 
siempre una raz6n superior, que en este caso es el bien del Pueblo de la Patria. Entre 
nosotras, mujeres de un pueblo noble y generoso, el sacrificio es una cosa de todos los dias. 
Por eso en este momento de las ambiciones y los apetitos mds egolstas nosotras no pedimos 
ni queremos nada mds que un puesto de lucha. Tal vez por eso sercn muy pocas las mujeres 
que presentard el Partido femenino para el 11 de noviembre. Las pocas que sean designa- 
das para representarnos probardn que somos capaces de sostener la bandera del ideal 
peronista con dignidad y con honor en cualquier parte y en cualquier puesto. [...] Tambi6n 
para poder hablarles asi, y hablarles con la mejor palabra, que es la del ejemplo, yo tom6 mi 
decisi6n del 31 de agosto. Estos pensamientos estuvieron tambien entre los que pesaron 
sobre mi decisi6n, y ahora me otorgan el derecho de pedir a cada mujer peronista que 
comparta tambi6n un poco mi propio sacrificio. Un abrazo carihoso. Eva Per6n72. 

Lo que Evita explica para el caso de las mujeres valia tambi6n para los hombres 
peronistas, aunque ellos, seguramente, eran menos inclinados a imitar semejante ejemplo 
de sacrificio femenino. Pero ya en el dramitico di~logo del Cabitdo Abierto, Evita habia 
revelado que funci6n podia tener su candidatura en la lucha interna que todavia era mas 
que nada cosa de machos: "Hace mucho tiempo que yo sabia que mi nombre se 
mencionaba con insistencia, y no lo he desmentido, yo lo hice por el pueblo y por Per6n, 
porque no habia ningOn hombre que podia acercarse ni a distancia sideral de l61, y por 
ustedes, porque asi podian conocer a los hombres con vocaci6n de caudillo, y el general, 
con mi nombre, momentaneamente, se podia amparar de las disensiones partidarias, pero 
jamas, en mi coraz6n de humilde mujer argentina, pense que yo podia aceptar este 
puesto"73 

Ahora que lo de la candidatura a vicepresidente ya estaba solucionado por la decisi6n 
sorpresiva en favor de Quijano, el ejemplo de Evita ayudaba a los hombres ambiciosos a 
tolerar procedimientos semejantes con respecto a los puestos de lista a los que ellos podian 
aspirar. Por si hacia falta, el conductor mismo ponia el sentido del ejemplo de Evita en 
palabras mas viriles: "Nosotros haremos una verdadera escuela de la jerarquia. Y cuando 
esa jerarquia exista, cuando esa jerarquia haya sido dada por los actos de cada uno de los 
jerarcas del movimiento, todos los demas estaremos poniendo nuestra influencia, nuestra 
fuerza y nuestro caracter para hacer respetar esa jerarquia"74. Estos conceptos formaron 

72 Mundo Peronista, N2 5, 15 de setiembre de 1951, p. 5. En el ncOmero 7, 15 de octubre de 1951, p. 18, de 
Mundo Peronista se incluy6 una cr6nica sobre una conferencia pronunciada por Per6n en la Escuela Superior 
Peronista ante los candidatos a intendentes municipales en la provincia de Buenos Aires. El redactor an6nimo cita un 
discurso de Evita a las mujeres peronistas que invit6 a entender los cargos electivos no como honores, sino como 
sacrificios. La cr6nica concluye: "Que estas sabias palabras de Eva Per6n no s6lo sirvan de norma a las mujeres, 
sino tambi6n a los hombres y asi 

tendr, 
sentido de realizaci6n esa unidad del peronismo de que hablaba en la 

mencionada conferencia el General Per6n." 
73 Per6n y Eva Per6n hablan en el Cabildo Abierto del Justicialismo, Buenos Aires, Subsecretaria de 

Informaciones, 1951, pp. 27s. 
74 Mundo Peronista, FP 5, 15 de setiembre de 1951, p. 14. En el NP 6, 1 de octubre de 1951, p. 18, de la 

misma revista se insert6 una pigina entera sobre los reglamentos de la disciplina partidaria. En su Oltimo nltmero 
antes de las elecciones, N• 8, 1 de noviembre de 1951, p. 36, Mundo Peronista reprodujo un comunicado del 
Consejo Superior del Partido Peronista que dijo, entre otras cosas: "Frente a los candidatos elegidos [dentro del 
partidol, algunos malos peronistas esgrimen los argumentos ms deleznables, a fin de desprestigiarlos en el 
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parte del acto celebrado el dia 10 de setiembre que anunciaba la condecoraci6n de Evita 
con la Gran Medalla Peronista en grado extraordinario en reconocimiento por su alto 
ejemplo75. La medalla junto con los laureles de la CGT le fueron impuestos en la ceremonia 
conmemorativa del 17 de Octubre, el 01timo 17 de Octubre de su vida76 

De la movilizaci6n al acuartelamiento 

En esta gran operaci6n de guerra psicol6gica hacia dentro, dentro sobre todo del 
propio partido, la disciplina del pueblo peronista se habia comprado a un precio muy alto. 
Porque sacrificar a Evita equivalia a sacrificar al "pueblo" mismo. 

,Que 
era "el pueblo"? sino 

esta muchedumbre ante el palco que afirmaba su propia presencia gritando iAhora! 
iAhora!, tal como bajo el balc6n de la Casa Rosada, seis aOos antes, no habia tolerado ni 
ausencia ni escapatorias gritando: ,D6nde estuvo? ,D6nde estuvo? Lo que fue puesto en 
escena con tanto arte y exito sobre la ancha avenida 9 de Julio fue nada menos que la 
presencia y la voluntad del pueblo argentino. La renuncia programada de Evita, su ejemplo 
ante los peronistas, fue tanto mas grande como fue grande el dialogo entre ella y "el 
pueblo". La palabra del "pueblo", sin embargo, "lo que diga el pueblo" como dijo ella, se 
perdi6 en esta maniobra, y "el pueblo" enmudeci6. 

El Renunciamiento termin6 en la desmovilizaci6n del pueblo peronista humillado. 
Hubo mas alistamiento que confecci6n de listas en esta jornada electoral77. A la moviliza- 
ci6n de octubre sigui6 el acuartelamiento de agosto. En la directiva presidencial para la 
"semana de represi6n", como, para uso interno, se habian Ilamado los dias comprendidos 
entre el 13 y el 18 de agosto de 1951, la tarea del Movimiento Peronista fue enumerada entre 
las 6rdenes a la Policia, la Gendarmeria, Control de Estado y otros. Junto con estas fuerzas, 
el movimiento habia de actuar para "anular toda acci6n de perturbaci6n o alteraci6n del 
orden pOblico". La consigna impartida de que "cada peronista o trabajador debe convertir- 
se en un centinela y vigia", equivalia a un reclutamiento temporal del movimiento como una 
especie de policia auxiliar78. 

El acto final de la camparna electoral del '51 fue la Orden General a los Peronistas, 
fechada en el dia 9 de noviembre. La simb6lica orden, expedida por el Jefe del Movimiento 
en primera persona del singular, convirti6 a los peronistas nuevamente en un ejercito 
personal. En realidad, se trataba de la mas pura conmemoraci6n de los viejos tiempos de 
batalla, y empezaba con estas palabras: "El 22 de febrero de 1946 di mi primera orden a los 

estrecho sector de sus bastardos intereses. [...] Indudablemente, quienes andan diciendo por ahi que, si ellos 
quieren, Per6n va a perder tal o cual distrito, zona, departamento o partido, padecen de algon trastorno mental que 
es necesario atender como a todo trastorno mental: con el aislamiento. [...] Frente a cada candidato no cabe, en la 
conducta de un peronista de verdad, otra cosa que apoyarlo ahora y votarlo el 11 de noviembre. iAunque sea su 
enemigo personall En el Movimiento Peronista no hay amigos ni enemigos personales, hay solamente peronistas, y 
para un peronista no puede haber nada mejor que otro peronista." 

75 Sobre este acto, cf. la "Cr6nica taquigr&fica", en Mundo Peronista, 
N- 

5, 15 de setiembre de 1951, pp. 16s. 
76 La emotiva cr6nica del 17 de octubre de 1951, en Mundo Peronista, N2 8, pp. 22-29 y 33, cerr6 con una 

frase que puede resumir la experiencia peronista: "iLo mejor de Per6n es Evita!" 
77 En Mundo Peronista, NW 6, 1 de octubre de 1951, p. 5, Evita Ilam6 a las peronistas de la rama femenina al 

orden, ya que la mayoria de las listas estaban cerradas en esa fecha: "No queremos autocandidaturas ni ambiciones 
personales, ni caudillas. Si alguna Ilegase a resentirse por no haber sido propuesta o elegida, con eso s6lo ya se 
justifica el no haberla elegido. [...] Debemos pensar que las mujeres no aspiramos a los honores, sino a los trabajos." 

78 Directivas para la prevencidn y represi6n de posibles actos de perturbacibn o alteracidn del orden pOblico 
en la semana de represi6n (13 al 18 del corriente mes [agosto de 1951]), ejemplar N2 13, correspondiente al Minis- 
terio de Trabajo y Previsi6n. El comunicado a los peronistas que los invitaba a cumplir funciones policiales frente a la 
oposici6n fue publicado en todos los diarios y apareci6 en Mundo Peronista, NW 3, 15 de agosto de 1951, p. 7. 
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ciudadanos peronistas de todo el pais. La orden era definitiva: se trataba entonces de elegir 
entre Braden o Per6n". El embajador norteamericano, "prototipo, personero y simbolo 
obeso del capitalismo", ya no jugaba ning0n papel, "pero el imperialismo capitalista que 61 
represent6 sigue asedidndonos". La Uni6n Democr.tica no existfa mAs, "pero enfrente del 
Movimiento Peronista estAn hoy las mismas bandas que integraron la UD en 1946". Per6n 
no dud6 en resumir: "Evidentemente hoy como entonces el dilema de los argentinos sigue 
siendo: Braden o Per6n"79 

No era del todo descabellado pintar un cuadro de amenazas. De hecho, los tiempos 
duros del peronismo, presagiados ya por el aguerrido Plan Politico 1951, habian empezado 
con la represi6n de la intentona militar del 28 de setiembre. Para completar la atm6sfera de 
zozobra, en el dia despues de esta seria Ilamada de atenci6n, los argentinos supieron por 
primera vez de la enfermedad de Evita. En la celebraci6n del 17 de Octubre de 1951, Per6n 

pidi6 un silencio especial para que la voz debilitada de su seriora se pudiera escuchar. La 
multitud acat680. En pocos meses la voz de la compariera se iba apagando, y con ella "el 
pueblo" se qued6 mudo. El ciclo de la movilizaci6n peronista se cerr6. La "fiesta del pueblo" 
habia durado 70 meses. Lo que vino fue resaca, y al segundo gobierno de Per6n ya le 
faltaba la gracia. 

La historiografia ha de buscar comienzos y finales para construir periodos de tiempo 
que luego explica por teoremas o narraciones. Las fechas simb6licas se convierten en 
fechas hist6ricas por el acto historiografico de relacionarlas con otras fechas para contar o 
explicar los procesos de transformaci6n que cubren el intermedio. La tarea del historiador 
es escuchar atentamente para distinguir los ritmos en medio de las disonancias ca6ticas del 
acontecer. Lo que aqui se propone es prestar la atenci6n debida al estilo politico peronista 
para relacionar dos fechas como principio y final de un proceso, resaltando un ritmo 
hist6rico. El 17 de Octubre de 1945 fue entendido e interpretado por el mismo peronismo y 
por una historiografia no siempre afin a 61 como la aparici6n de 'el pueblo" sobre la escena 
politica argentina. "El pueblo' fue escenificado por el nuevo estilo politico bajo dos formas 
bAsicas: la multitud frente a un palco de orador y 'la mujer de la calle", Eva Per6n. Esta forma 
concreta de hacer politica Ileg6 a un final con el Renunciamiento de Eva Per6n que fue 
anuncio de su muerte. Si bien los mismos procedimientos fueron empleados muchas otras 
veces, ahora remitian a un pasado que intentaron recrear. 

Paralelamente ya se habian desarrollado otras formas de simbolizar y escenificar "el 
pueblo', que ahora tomaron el relevo. La mas importante, sin duda, era la organizaci6n 
sindical que iba a sobrevivir por decadas como expresi6n peronista y creando, por cierto, 
resistencias decisivas a la politica de los gobiernos que siguieron, incluyendo a los 
peronistas. Pero la organizaci6n burocrdtica y sindical, comparada con la movilizaci6n 
carismetica y evitista, era figura de estilo mucho mas universal, menos argentina, menos 
peronista y, por consiguiente, menos "popular". Con la desaparici6n de Evita, la del 17 de 
Octubre y del Renunciamiento, algunas de las caracteristicas mas propias del estilo 
peronista ya habian pasado a la historia. El pueblo peronista posterior a Evita era figura de 
memoria, recreaci6n de un pasado heroico, y la Argentina dio un paso ma's para entrar en 
la modernidad cuando empez6 a vivir lo popular como nostalgia de un tiempo perdido. 

79 Juan PERON: Orden general a los peronistas para las elecciones del 11 de noviembre, Buenos Aires, 9 de 
noviembre de 1951, pp. 3s. El texto contiene largas citas de su precedente hist6rico de febrero de 1946, como por 
ejemplo: "Si el patr6n le cierra las tranqueras con candado, rompa el candado o la tranquera o corte el alambrado y 
pase para cumplir con la Patria. Si el patr6n to Ileva a votar, acepte y luego en el cuarto obscuro haga su voluntad"; 
p. 12. 

80 Mundo Peronista, NP 8, 1 de noviembre de 1951, p. 28. 
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RESUMEN 

Basado en nuevas fuentes, este ensayo pro- 
pone una explicaci6dn de la camparia electoral 
peronista de 1951. El aparente fracaso de la pro- 
clamaci6n de Eva Per6n como candidata a la 
vicepresidencia tuvo una funci6n precisa para 
fomentar la disciplina partidaria. El Ilamado 
Renunciamiento de Evita fue una operaci6n tdcti- 

ca de corto plazo que, sin embargo, permite enfo- 
car de manera narrativa algunos aspectos gene- 
rales de la cultura politica argentina. El ensayo se 
puede leer desde las perspectivas de la sociolo- 
gia de los partidos, de la antropologia politica y 
de la historia del peronismo. 

SUMMARY 

Based on new sources, this essay offers an 
explanation of the peronist election campaign of 
1951. The apparent failure of the proclamation of 
Eva Per6n as a candidate for the vicepresidency 
had a precise function in orden to further party 
discipline. The so-called Renunciamiento of Evita 

was a short term tactical operation, which 
nevertheless allows to focus on some general 
aspects of argentine political culture in a narrative 
way. The essay can be read from the perspectives 
of party sociology, political anthropology and the 
history of peronism. 
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