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Resumen 
El presente trabajo se propone indagar en 
torno a una experiencia situada de construc-
ción de un espacio narrativo de la memoria 
social sobre el golpe de Estado de 1955 
perpetrado por las Fuerzas Armadas en Ar-
gentina, a saber, el Museo a Cielo Abierto 
Muralismo y Memoria. Inscriptos dentro del 
amplio abanico de posibilidades sobre los 
que la memoria colectiva se ancla, los mu-
rales que integran esta política pública que 
constituye el Museo, devienen lugares de 
memoria que tienen una función eminente-
mente pedagógica en el sentido de la trans-
misión intergeneracional y de reparación 
simbólica.
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Abstract
The present work intends to inquire about 
a situated experience of construction of a 
narrative space of social memory about the 
1955 coup d’état perpetrated by the Armed 
Forces in Argentina, namely, the Museo a 
Cielo Abierto Muralismo y Memoria. Regis-
tered within the wide range of possibilities 
on which the collective memory is anchored, 
the murals that make up this public policy 
that constitutes the Museum, become places 
of memory that have an eminently pedago-
gical function in the sense of intergeneratio-
nal transmission and symbolic repair.
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«[...] la recordación puede modificar lo que la ciencia da por definitivamente establecido. 
La recordación puede convertir lo no clausurado (la felicidad) en algo clausurado y lo 

clausurado (el sufrimiento) en algo no clausurado [...]» (Benjamin en Reyes Mate, 2006) 

La extensa literatura que tematiza y reflexiona al interior del campo de estudios de la me-
moria sobre las diversas materialidades y materializaciones que devienen de prácticas socia-
les concretas de significación del pasado (da Silva Catela, Jelin & Triquell, 2022), da cuenta 
de la relevancia que vehículos y soportes adquieren al interior de este campo; aspecto que 
permite suponer la existencia de una cultura material de las memorias (Jelin, 2017). En este 
sentido, y dentro del amplio abanico de posibilidades sobre los que la memoria colectiva se 
ancla —marcas territoriales, memoriales, fechas de conmemoración, museos, monumentos, 
sitios, producciones artísticas, entre otros—, el presente trabajo se interesa por los murales, 
entendiendo que estos, en su relación con las memorias, se constituyen como lugares de me-
moria  (Nora, 1998) que tienen una función eminentemente pedagógica en el sentido de la 
transmisión intergeneracional y de reparación simbólica. En estos, lo que se trae al presente 
es el espacio de experiencia (Koselleck, 1993), el cual contiene y construye, a la vez, la expe-
riencia pasada y las expectativas futuras (Jelin, 2017). Dentro de este complejo entramado, 
la memoria es el principal fundamento de la identidad, «ella es, en efecto, quien nos dice por 
qué somos lo que somos» (Groppo, 2002, p. 190). 

Partiendo de estas premisas el presente trabajo se acota a una experiencia situada de cons-
trucción de un espacio narrativo de la memoria social sobre el accionar represivo y de vio-
lencia ejercido por las Fuerzas Armadas durante el golpe de Estado de 1955 en la localidad 
de Ensenada, a saber, el Museo a Cielo Abierto Muralismo y Memoria. Inaugurado el primer 
tramo del trayecto en marzo de 2022 en el barrio Campamento, el Museo se encuentra em-
plazado en las calles Gaggino y Córdoba de dicha localidad bonaerense, y se trata de una 
propuesta, una política pública que promueven y desarrollan conjuntamente la Municipali-
dad de Ensenada, el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, el Puerto de La Plata 
y el Ministerio de Producción e Innovación Tecnológica, a través de la subsecretaría de Asun-
tos Portuarios, con la finalidad de conmemorar los sucesos ocurridos en Ensenada el 16 de 
septiembre de 1955.

Desde una perspectiva cualitativa, se realiza un trabajo de campo en el espacio cultural se-
leccionado, y un relevamiento de la documentación disponible en medios de comunicación 
oficiales, Páginas Web, Instagram y Facebook, principalmente. Para el abordaje de la temá-
tica se propone una metodología interdisciplinaria que integra herramientas y bibliografía 
proveniente de los campos de la Historia del Arte y de los estudios de Memoria.

   

El golpe de Estado de 1955 en Ensenada
Tres meses después del bombardeo perpetrado por la Aviación Naval sobre la Plaza de 
Mayo el 16 de junio de 1955, las Fuerzas Armadas, en un segundo intento por terminar con 
el gobierno de Juan Domingo Perón, toman la Base Naval de Río Santiago con el objetivo de 
avanzar hacia la ciudad de La Plata. Acción que se vio demorada por una parte de las fuerzas 
adeptas al gobierno constitucional y por la resistencia del pueblo ensenadense, principal-
mente, de los vecinos del barrio Campamento, dada su proximidad a la base. El conflicto 
se expande hacia el centro de Ensenada y culmina con el bombardeo de tres aviones que 
sobrevolaban la ciudad. Una de esas bombas cae sobre el barrio Campamento, generando 
destrozos totales en la mayor parte de las viviendas, decenas de heridos y la muerte de 
Rodolfo Cholo Ortiz, militante peronista y dirigente ferroviario partícipe de la resistencia al 
golpe, suceso que motivó posteriormente al Estado Nacional a señalizar en el 2017, la casa 
de Rodolfo como Sitio de Memoria. De allí, que este primer tramo de murales que constituye 
el Museo se ubique, según refiere Esteban Bravo (2022), director de Cultura de la Municipa-
lidad de Ensenada, frente a las casas que fueron incendiadas durante el golpe, dentro de las 
que se incluye, la del propio Cholo [Figura 1].

http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/ojs/index.php/boa
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Durante esa jornada de 1955 muchas familias ensenadenses emprendieron un éxodo hacia 
la ciudad de La Plata ante la inminencia del conflicto y el pedido de evacuación, mientras 
que otras decidieron quedarse para resistir y luchar para que la marina sublevada contra el 
poder constitucional no avanzara hacia la capital de la provincia; entre esas familias que se 
quedaron se encontraba la de Cholo, quien según indica su hijo Rodolfo Héctor Ortiz en una 
entrevista que le realizan desde el Archivo Nacional de la Memoria, asistía a los soldados 
cansados y asustados que se acercaban a su casa en busca de agua o asilo, «[...] para eso 
se quedó, para hacerle el apoyo logístico a los soldados que venían a defender el gobierno 
constitucional»  (Ortíz en Archivo Nacional de la Memoria, 2019, p. 22). Y cuenta: 

[...] la bomba cayó sobre mi casa a eso de las dos de la tarde, me acuerdo que mi viejo nos 
metió debajo de la mesa, es más, yo fui herido por la explosión. La historia de mi familia es 
una historia de lucha. Mi abuelo era un obrero con alta conciencia social y se ve que mi viejo 
la heredó y después me tocó a mí. (Ortíz en Archivo Nacional de la Memoria, 2019, p.22)

Al igual que la familia Ortíz, otras familias de trabajadores configuran en Ensenada un terri-
torio con una fuerte tradición de lucha obrera; se trata de una ciudad que tiene un potente 
historial vinculado al movimiento sindical fuertemente identificado con el peronismo.

El intento por derrocar al gobierno de Juan Domingo Perón no tuvo únicamente impacto en 
las ciudades de Buenos Aires y Ensenada, sino que estas localidades formaron parte de un 
plan mayor, que incluía otros puntos del país, como Mar del Plata, Córdoba, Rosario, Curuzú 
Cuatiá al sur de la provincia de Corrientes, Bahía Blanca, entre otras. Específicamente, los he-
chos perpetrados en la ciudad de Ensenada tuvieron lugar entre el 16 y el 20 de septiembre 
de 1955, exactamente tres meses después del bombardeo a la Plaza de Mayo. 

El 16 de septiembre el general Leonardi, uno de los principales responsables a cargo de es-
tas operaciones, toma en Córdoba la Escuela de Artillería, luego la Infantería y ocupa el cen-
tro de la ciudad. Mientras tanto, en Ensenada, la Marina toma la Base Naval Río Santiago con 

Figura 1. Casa de Rodolfo Cholo Ortiz, Ensenada. Crédito de la imagen: Pamela Dubois, María Inés Gannon 
y Victoria Trípodi (2023).

http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/ojs/index.php/boa
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el objetivo de avanzar hacia la ciudad de La Plata —en ese entonces llamada Eva Perón—. 
Por su parte, la policía bonaerense se dispone en las distintas entradas y espacios públicos 
de la ciudad con el fin de evitar el acceso hacia las zonas urbanas. Con las fuerzas golpistas 
ubicadas en la región costera, se acercan a las inmediaciones los sectores del Ejército que 
respondían al gobierno constitucional. El enfrentamiento se expande más allá de la zona del 
puerto y se desarrolla cada vez más cerca del centro de Ensenada, como menciona Marina 
Illanes «al mediodía, sumado al fuego de ametralladoras y de la artillería, se llega a una 
lucha cuerpo a cuerpo» (2014, p. 886). Siguiendo con el relato de la autora, unas horas más 
tarde aparecen en escena tres aviones bombarderos que defendían al gobierno peronista 
cuyo objetivo era bombardear la Base y los puestos de la Marina. Como consecuencia de este 
operativo, una de las bombas cae sobre el barrio Campamento provocando la destrucción 
total de muchos hogares. Y si bien, el mayor conflicto sucede durante esa jornada, en los 
días subsiguientes el clima de terror se mantiene, debido a nuevas advertencias sobre una 
posible reanudación del bombardeo en la ciudad ensenadense. Ante la retirada de la Marina, 
la Base es recuperada, e inmediatamente con posterioridad a ello comienzan las tareas de 
reconstrucción en el barrio Campamento. Sin embargo, ante las amenazas inminentes y el 
debilitamiento del grueso del Ejército, el presidente Juan Domingo Perón decide irse del país 
(Archivo Nacional de la Memoria, 2010). El golpe de Estado de 1955 fue el que llevó al de-
rrocamiento de Perón y al triunfo de la autodenominada Revolución Libertadora. El general 
Leonardi detentó el cargo de presidente de facto hasta noviembre del mismo año cuando fue 
desplazado por las Fuerzas Armadas y sucedido por Pedro E. Aramburu.

Museo a Cielo Abierto Muralismo y Memoria
El Museo a Cielo Abierto Muralismo y Memoria se compone de 12 murales alojados en un 
muro sobre la calle Gaggino, frente a la manzana de casas destruidas por el bombardeo de 
1955. En entrevistas que medios locales, como así también, la agencia de noticias Télam, le 
realizan a Esteban Bravo, este señala que «un museo a cielo abierto es un museo de arte al 
aire libre, en el espacio público, que tiene como concepto artístico el arte mural» la idea, ex-
plica Bravo, «tiene que ver con que uno pueda disfrutar de obras de arte al aire libre [...] con 
una idea de museo en el que uno puede ir recorriendo distintas obras» (Bravo en Beo Media, 
2022). Particularmente, la idea de construir un Museo de este tipo en el barrio Campamento, 
surge del muralista chileno Alejandro Mono González, quien de visita por la localidad de 
Ensenada, le sugiere a Melina Slobodian, muralista ensenadense que integra el área de Cul-
tura, utilizar el extenso paredón donde actualmente se ubican emplazados los murales, para 
construir allí un Museo a Cielo Abierto que visibilice la historia del bombardeo y del golpe 
militar, como un homenaje al trabajador ferroviario Rodolfo Cholo Ortíz [Figura 2]. 

Situados en el espacio público de la ciudad, los murales, siguiendo con lo propuesto por Ja-
vier Tudela (2008) participan del mecanismo de transferencia del modelo de poder individual 
hacia referencias colectivas, donde «[...] se activan los proyectos como encargos ad hoc: para 
un grupo, un lugar y un tiempo; para un contexto» (p. 9). Dentro de las características de este 
lenguaje se destaca la importancia del observador y la intención de generar un relato que 
pueda ser comprendido por la comunidad. A diferencia de las producciones artísticas aloja-
das en espacios como museos o galerías, el mural tiene su esencia en la idea de un público 
masivo, incluyendo diversos tipos de observadores que transitan la ciudad. En este sentido, 
Clemente Padín (2008) explica que la calle enfatiza la relación comunicacional de las pro-
ducciones y «[...] hace posible la libre opción del espectador al permitirle elegir el sentido 
o los significados que la obra le presenta, de acuerdo con su repertorio de conocimientos y 
experiencias personales [...]» (s. p.). 

Para llevar a cabo este proyecto, se convocaron inicialmente muralistas de Ensenada y de 
la región, con la finalidad de materializar esa historia. A su vez, se les sugirió trabajar con el 
Archivo Histórico Municipal, donde se encuentran los planos originales de las fachadas que 
tenían las casas de esa manzana antes del bombardeo. Esta vinculación entre la práctica 
artística y el tema abordado permite caracterizar el proyecto desde la categoría de arte con-

http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/ojs/index.php/boa
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textual de Paul Ardenne (2007), quien refiere a aquellas prácticas que se encuentran rela-
cionadas con la realidad y el contexto. Desde esta perspectiva, la realidad social se convierte 
en un polo de interés para los artistas, quienes producen obras mientras que se nutren de las 
circunstancias que hacen la historia. 

El recorrido a través de los doce murales propone un relato sobre lo sucedido, dando cuen-
ta de diferentes momentos en torno al bombardeo. Las primeras imágenes reflejan la vida 
cotidiana del barrio, donde se observan integrantes de la comunidad en sus casas y calles 
realizando sus acciones diarias. Así, el mural realizado por Ana Eugenia Punzo presenta en 
primer plano a una mujer y un niño caminando y, en segundo plano, elementos característi-
cos del barrio, tales como un barco y una casa con la fachada de chapa. 

En algunos de estos murales, según Slobodian pueden verse indicios de lo que sucederá, 
tales como aviones lejanos en el cielo (Slobodian en López Gijsberts, 2022, s. p.). Posterior-
mente, un conjunto de imágenes narra el momento de los bombardeos otorgándole mayor 
importancia a ciertos elementos como los aviones o los proyectiles. Ejemplo de ello es el mu-
ral realizado por Maisa Mora Ribeiro, quien propone en primer plano el momento de la caída 
de los proyectiles y una figura femenina llorando, acompañado por la leyenda Bombardeo 
55, haciendo referencia directa al suceso. Finalmente, se proponen murales que enfatizan la 
destrucción, donde se presenta el barrio en ruinas y se visualizan los escombros que que-
daron de las casas destruidas. En este sentido, el mural realizado por Pablo Motta, Violeta 
Besozzi y Alejo Motta retrata el momento en que las bombas caen sobre el barrio. En la 
imagen se observa una familia intentando salir de su hogar, vidrios rotos y, en el exterior, el 
impacto de los proyectiles sobre las edificaciones fabriles de Ensenada. Asimismo, el mural 
de Lumpenbola e Ine Pacheco retrata la destrucción de la casa de Rodolfo Cholo Ortiz. En la 
imagen se visualizan los restos de la única pared que quedó en pie de la casa y que, además, 
es aquella que alojaba el retrato de Juan Domingo Perón. A su vez, este mural, situado frente 
al sitio de memoria, incluye la imagen de Cholo Ortiz a modo de conmemoración de la víctima 
del bombardeo [Figura 3].

A lo largo del recorrido, se incluyen algunos elementos textuales que nutren el relato. Por 
ejemplo, breves textos que narran los sucesos, algunos testimonios de los vecinos, fragmen-
tos de notas periodísticas de los diarios de la época, un comunicado de la Armada, una frase 
de Juan Domingo Perón y, finalmente, la presencia de una placa conmemorativa que alude al 
proyecto del Museo a Cielo Abierto [Figura 4]. 

Figura 2. Vista general del Museo a Cielo Abierto Muralismo y Memoria. Crédito de la imagen: Pamela 
Dubois, María Inés Gannon y Victoria Trípodi (2023).

http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/ojs/index.php/boa
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Así, imágenes y palabras son parte de una política de Estado, que según refiere el director 
de Cultura, intenta visibilizar que el golpe del 55 no fue un golpe sin violencia y sin muertes, 
como se ha sugerido, al tiempo en que se propone dar a conocer esta historia particular, que, 
para muchos, incluyendo a algunos de los propios muralistas, significó un descubrimiento. 
Aspecto que se hace evidente en el relato del hijo de Cholo —víctima, sobreviviente y em-
prendedor de memoria—, cuando sostiene:

Figura 3. Lumpenbola e Ine Pacheco, Los espíritus soplan si quieren y vos que recién te enterás (2021). 
Crédito de la imagen: Pamela Dubois, María Inés Gannon y Victoria Trípodi (2023).

Figura 4. Montaje fotográfico de los murales y de los textos que componen el Museo a Cielo Abierto 
Muralismo y Memoria. Crédito de la imagen: Pamela Dubois, María Inés Gannon y Victoria Trípodi (2023).

http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/ojs/index.php/boa
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[...] lo que ahora se encuentra en internet sobre lo de barrio Campamento es todo por mi 
investigación. Había rumores, confusiones, tergiversaciones, incluso gente que sospecha-
ba que el bombardeo no había ocurrido, pero logré acumular la información suficiente para 
constatar los hechos (Ortíz en Mannarino, 2022, s.p.).

Ciertamente, en estos argumentos que denotan ese afán por escribir la historia de lo que su-
cedió en el barrio, no solo se hace explícita y se anuda esa compleja relación entre la historia 
y la memoria, sino también, es posible entrever cómo actores diversos movilizan sus ener-
gías para formalizar e imponer en las narrativas dominantes que circulan sobre los sucesos 
ocurridos en Argentina en 1955, relatos y experiencias locales que conforman memorias 
subterráneas (Pollak, 2006) que se esfuerzan por expresarse públicamente. 

El conjunto de murales pertenecientes al Museo a Cielo Abierto convive con otras produc-
ciones y señalizaciones. Por un lado, frente al último mural se encuentra la casa de Rodolfo 
Cholo Ortiz, declarada Sitio de Memoria. Esta edificación, prácticamente destruida durante 
el bombardeo, actualmente se encuentra señalizada con dos carteles que indican la crono-
logía del suceso y la historia del lugar. A su vez, antes del inicio del recorrido del Museo a 
Cielo Abierto, se observan diferentes producciones artísticas realizadas sobre los muros que 
rodean la Plaza Azucena Villaflor, denominada así en homenaje a la madre desaparecida en 
1977, una de las fundadoras de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Los temas, lengua-
jes y técnicas de realización del conjunto de imágenes que allí se ubican, varían, presentando 
stencils, graffitis de letras, murales de mosaico con la figura de Azucena y una pintada de 
denuncia que realiza la Agrupación Vecinos Contaminados Berisso La Plata y Ensenada con-
tra la empresa productora de carbón Copetro. Este tema también aparece como motivo de 
un mural realizado a una cuadra del Museo, sobre uno de los muros laterales que delimitan 
el espacio donde se ubica la planta industrial. Allí, se presenta la imagen de la fábrica junto 
a los textos «vecinos contaminados», «Copetro mata» y «Respirando aire puro, aire de puro 
carbón, comienza la guerra, de hollín contra pulmón» [Figura 5].

A diferencia del proyecto del Museo a Cielo Abierto, este conjunto de producciones que te-
matiza la presencia de la fábrica en el barrio no forma parte de una iniciativa del Estado, as-
pecto que trasluce una demanda de integrantes de la comunidad local y ciudades aledañas. 
Las frases que se incluyen en los murales dan cuenta de una problemática socioambiental 
que es denunciada, entre otras estrategias, a partir de las imágenes y también desde la par-
ticipación en redes sociales. Un ejemplo de esto se observa en los comentarios realizados en 
el sitio de Facebook de Prensa Ensenada, página perteneciente a la gestión municipal, donde 
algunos usuarios escriben: «[...] Hay espacio en esas paredes para que la asamblea de Ve-
cinos Contaminados Berisso-Ensenada-La Plata muraleemos otra realidad? #bastacopetro 
#40añosdeimpunidad» (Kolac, Prensa Ensenada, 2021); o «También podrían plasmar cómo 
se vive en Barrio Campamento con la ceniza que emana de COPETRO. Ese será el legado de 
estos años de contaminación para los vecinos y vecinas.» (Peterson, Prensa Ensenada, 2021).

A partir de esto, se observa que en el barrio Campamento conviven diferentes miradas sobre 
las problemáticas que afectan a la comunidad, al tiempo en que las producciones murales 
funcionan como dispositivos que posibilitan compartir en la esfera pública dichas demandas. 
La coexistencia de estas narrativas plurales que lejos de proponerse como terrenos neutra-
les asumen una función política que pretende incidir en el territorio, configura una geografía 
urbana porosa en la que actúan a la vez, un proyecto estatal, que en homenaje a la resisten-
cia y en memoria de Rodolfo Cholo Ortíz privilegia la narración de los sucesos ocurridos en 
Ensenada el 16 de septiembre de 1955, y un proyecto barrial/regional que le demanda a ese 
Estado intervenir en torno a una problemática socioambiental del presente. 

Reflexiones finales
En esta convivencia de producciones artísticas que centran la mirada en problemáticas disí-
miles, se observa, que mientras que algunos celebran la instalación del Museo, otros vecinos 

http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/ojs/index.php/boa
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expresan en redes sociales oficiales que el verdadero Museo a Cielo Abierto es Copetro 
(Prensa Ensenada, 2021), aspecto que habilita lecturas y reflexiones sobre cómo se configu-
ran en la ciudad de Ensenada en general, y en el barrio Campamento en particular, procesos 
de identificación local, en los que coexisten diversas miradas que lejos de converger, confor-
man una mixtura de interpretaciones que en ocasiones se enfrentan. 

Estos murales, así como los que integran el Museo a Cielo Abierto, se constituyen en ver-
daderos espacios de reflexión (da Silva Catela, Jelin & Triquell, 2022), y son producto del 
accionar de determinados actores sociales, que, con mayor o menor capacidad de agencia, 
utilizan el espacio público para instalar, transmitir y disputar sentidos sobre el pasado y el 
presente. Particularmente, consideramos que el análisis de los murales que tematizan el 
bombardeo del 55 pone de manifiesto los modos, las características, y las significaciones 
que en el ejercicio de reponer, evocar y transmitir el pasado, inscriben y promueven memorias 
locales y territorializadas.

En el caso seleccionado, se trata de una memoria subterránea o débil frente a las memorias 
construidas en torno al bombardeo perpetrado por las Fuerzas Armadas el 16 de junio de 
1955 en Plaza de Mayo. Sus características, su magnitud y ubicación geográfica, bien podrían 
suponerse como aspectos que de algún modo centralizaron la atención, al tiempo en que 
opacaron el interés por otros sucesos que caracterizan y explican el contexto social y político 
en el que tuvo lugar la dictadura. Así, una mirada atenta sobre la amplia bibliografía que 
focaliza sus líneas de investigación en la jornada del 16 de junio, no podrá más que confirmar 
este argumento. Con base en ello, entendemos que la política pública que constituye el Mu-
seo a Cielo Abierto visibiliza y pone a circular en el espacio público sentidos locales que posi-
bilitan delinear una cartografía de las memorias, y de este modo, contribuir significativamen-
te en la comprensión de este proceso histórico particular en toda su densidad y complejidad.

Figura 5. Mural realizado sobre los muros exteriores de la fábrica Copetro, Ensenada. Crédito de la imagen: 
Pamela Dubois, María Inés Gannon y Victoria Trípodi (2023).

http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/ojs/index.php/boa
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Contribución de las autoras

COLABORACIÓN ACADÉMICA
Autor/a 4 6

Pamela Sofía Dubois x x x x

María Inés Gannon x x x x

María Victoria Trípodi x x x x

1-Administración del proyecto, 2-Adquisición de fondos, 3-Análisis formal, 4-Conceptualización,
5-Curaduría de datos, 6-Escritura - revisión y edición, 7-Investigación, 8-Metodología, 9-Recursos,
10-Redacción - borrador original, 11-Software, 12-Supervisión, 13-Validación, 14-Visualización.
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