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Introducción 
 

 
 

Caso Satanowsky es  la segunda novela de no ficción de Rodolfo Walsh. Primero se 

publicó en veintiocho notas en Mayoría en 1958. Luego, en 1973, se reeditó en formato de 

libro. La trama narra el asesinato del Dr. Satanowsky en 1957 mientras defendía a Peralta 

Ramos por la tenencia de las acciones de La Razón. La característica central de este tipo de 

publicaciones es su hibridez discursiva debido a la convergencia de la literatura y el 

periodismo. A partir de la investigación previa, se narra una historia en clave literaria. La 

hipótesis que guiará este trabajo es que Rodolfo Walsh implementó un manejo explícito de 

fuentes  de  información  para  fundamentar  aspectos  de  la  investigación  y  un  manejo 

implícito de las mismas cuando centró la atención en un momento clave de la historia. En 

lo   metodológico   se   aplicará   una   triangulación   para   establecer   las   características 

cuantitativas  y cualitativas  de las fuentes de información.  En lo teórico se empleará la 

noción de lenguaje de von Humboldt, la concepción de retórica de Nietzsche y la 

conceptualización del género de no ficción de Amar Sánchez. Esta ponencia es el resultado 

de una investigación concluida más amplia sobre la producción total de las novelas de 

Walsh
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Desarrollo 

 

 
 

Para pensar el género de no ficción, en este caso bajo la forma de la novela, es 

prioritario indagar en el vínculo entre el lenguaje, la representación  y la realidad. Esta 

relación se da por la característica fundamental de la no ficción: su hibridez discursiva. 

Cada vez que se escribe en clave literaria, es necesario que eso que se puso sobre papel se 

sostenga a partir de alguna fuente de información. Es decir, todo lo que forma parte de la 

trama  es  la  consecuencia  de  una  investigación  periodística  precedente.  Hasta  el  más 

mínimo detalle tiene que tener su origen en un testimonio y en alguna fuente. Es en este 

punto en donde la relación entre el lenguaje, la representación y la realidad entra en juego. 

Los testimonios son perspectivas individuales de los sucesos, y por lo tanto, puntos de vista 

eminentemente subjetivos. Lo mismo sucede con los documentos. Todo es consecuencia de 

la visión individual de los sucesos. 

Para indagar en esta relación, uno de los autores que se abocó a su estudio fue 

Wilhem  von  Humboldt.  En  1805  teorizó  que  no  se  puede  separar  al  pensamiento  del 

lenguaje  y viceversa. Para el pensador alemán, cada vez que se emplea el lenguaje, el 

pensamiento aparece para hacer inteligible los pensamientos y emociones. Esto significa 

que el lenguaje no es una herramienta que manifiesta las ideas o emociones pensadas o 

sentidas previamente sino que los pensamientos y los sentimientos se construyen a medida 

que se usa el lenguaje. La lectura que realiza Wilbur Marshall Urban de la teoría de von 

Humboldt es que “lo importante para él está en que el lenguaje no sólo es el medio por el 

cual la verdad (algo conocido ya sin el instrumento del lenguaje) se expresa más o menos 

adecuadamente, sino más bien el medio por el cual se descubre lo aún conocido” (Urban, 

1952). 
 

Friedrich Nietzsche retomó las ideas de von Humboldt. Para el filósofo alemán es 

imposible concebir al lenguaje escindido del pensamiento. Asimismo consideró el carácter 

retórico del lenguaje porque “todas y cada una de las palabras en vez de coincidir con las 

‘cosas’ que pretenden designar, son tropos, es decir, alusiones figuradas, saltos de sentido 

que traducen en enunciados inteligibles las experiencias sensibles de los sujetos” (Chillón, 

1999: 25).



 

 
A través de la reflexión filosófica entorno a la unidad entre el lenguaje y el 

pensamiento es que Nietzsche llegó a cuestionar la noción de verdad. Para él, cuestionar “la 

verdad”, tal como se la considera habitualmente, implica el rechazo por la negación de una 

existencia de lo empírico sino que lo que se conoce de la realidad siempre va a ser difuso. 

Esto sucede  porque  Esto sucede porque  el conocimiento  de esa realidad  se inicia  con 

sensaciones que construyen sentido sólo en la medida en que se las verbaliza a través del 

lenguaje. En consecuencia, cada vez que se comunica algo relativo a la realidad externa o 

interna del individuo siempre se produce un “salto de sentido” con la puesta en 

funcionamiento del lenguaje. De esta manera, según Nietzsche, es imposible arribar a una 

verdad única e incuestionable. Existen tantas verdades como interpretaciones individuales 

de los sucesos ocurran. 

Esta  concepción  de  la  inexistencia  de  una  verdad  absoluta  permite  abordar  un 

aspecto ontológico del género de no ficción. El nombre que posee lo denomina a partir de 

una negación. Ese “no” inicial indica que todo lo que se inscriba en este género aconteció, 

es decir, no es producto de la imaginación del escritor. Por lo tanto, en algún sentido, estos 

textos se edifican como presentadores de cierta verdad. Ahora bien, según el marco teórico 

con el que estamos trabajando, la verdad es inasible. En consecuencia, sólo se puede aspirar 

llegar a cierto nivel de verdad. Y esto se debe al manejo de fuentes de información. Cuantas 

más fuentes se consulten más sólida será la trama que se escriba, y por lo tanto, más difícil 

de cuestionar.   Este carácter de constructo está presente en la investigación periodística 

sobre la que se construye todo lo demás. Las novelas de no ficción, de esta manera, revelan 

su código y se presentan como la consecuencia de una construcción en donde se evidencian 

las  fuentes  consultadas  y  su  correspondiente  e  inevitable  manipulación.  Ésta  debe  ser 

pensada   como   “una  intervención   consciente,   técnica,   en  un  determinado   material; 

intervención que puede constituir, en la medida de su importancia social, un acto político” 

(Amar Sánchez, 2008: 89). 

Caso Satanowsky se inscribe dentro del género híbrido de no ficción. Es decir, que 

se narró un hecho de la realidad, algo que efectivamente ocurrió. Para contarle al público el 

asesinato del abogado Marcos Satanowsky, Rodolfo Walsh utilizó todas las herramientas de 

las que dispone un periodista de investigación, y después, una vez que ya recolectó toda la 

información, la redactó en clave literaria para persuadir a su lector.



 

 
Como  ya  se  explicó  previamente,  dentro  del  género  híbrido  de  no  ficción,  se 

pueden dar dos estilos  de manejo  de fuentes.  Uno es el explícito,  donde el autor usa 

documentos,  artículos  que  se  publicaron  en  los  medios,  cita  la  fuente  con  nombre  y 

apellido o, en caso de no poder identificarla, la atribuye a una persona mencionando su 

cargo o posición dentro de una empresa u organismo. El otro estilo, es el manejo implícito 

de las fuentes de información. En este caso, cobra relevancia el pacto de lectura entre el 

autor y sus lectores. Se entiende que, al tratarse de un género de no ficción, todos los 

hechos   narrados   necesariamente   tuvieron   que   suceder.   El   manejo   de   fuentes   de 

información es el siguiente: 
 

 
 
 

 
 

300 
 

250 

Manejo de fuentes de información 
 

278

200 
 

150 
 

100 
 

50 
 

0 

 

 
 
 
 
 
 

16 
 

 
Fuentes implícitas            Fuentes explícitas 

 
 
Fuentes implícitas 
 

Fuentes explícitas

 
Gráfico 01. Caso Satanowsky. Manejo de fuentes de información. 

 

 
 

Antes de empezar a analizar el manejo de fuentes de información, es importante 

resaltar la honradez con que Rodolfo Walsh investigó y narró el asesinato del abogado de 

Peralta Ramos. Si bien se denota a lo largo de toda la obra la ética que guió al periodista, 

ésta se evidencia con mayor fuerza en el séptimo apartado Muerte a mediodía. Allí, en dos 

oportunidades,  Walsh  aseveró  que  no  poseía  una  fuente  que  corroborase  los  hechos 

sucedidos y se lo comunicó al lector sin titubeos. Ocurrió cuando narró el ingreso de los 

dos acólitos de Pérez Díaz a la oficina de Marcos Satanowsky. Allí escribió: “Ignoramos la 

excusa que invocó Pérez Díaz para introducir a sus dos acompañantes” (Walsh, 2010: 65). 

Ese “ignoramos” significa que no consiguió información fidedigna que le permitiera saber 

el motivo que invocó el asesino para introducir a sus secuaces. También sucedió cuando



 

 
escribió sobre los hechos dentro de la oficina del abogado. En este caso afirmó: “y lo que 

ocurrió adentro sólo lo podemos conjeturar” (Walsh, 2010: 66). Esto se debe a que las 

paredes eran a prueba de ruidos y nadie escuchó lo que pasaba. Estos dos ejemplos no son 

algo menor. Evidencian el compromiso que adoptó Rodolfo Walsh con la verdad, la lealtad 

y respeto por el lector. 

Comencemos con el análisis del manejo implícito de las fuentes. Empleó éste estilo 

narrativo en el apartado séptimo Muerte a mediodía, que se encuentra en la primera parte 

del libro, Los hechos. Allí narró cómo se asesinó a Marcos Satanowsky. Hay un elemento 

que resalta: las descripciones.  Son minuciosas,  le dan importancia a los detalles y a la 

ubicación  de  los  objetos.  En  este  apartado  se  mencionan  las  distintas  oficinas  que 

componían el estudio de abogados y la ubicación espacial de la oficina de Satanowsky. 

También se hace referencia a las características físicas de Marcos Satanowsky, de Pérez 

Díaz y sus dos acompañantes. Del mismo modo, Walsh reconstruyó la rutina del abogado 

ese día y apuntó cómo estaba el clima, dato que si bien al principio parece irrelevante, 

después cobra vital importancia porque delata la vestimenta demasiado abrigada de Pérez 

Díaz. 
 

En total son ocho descripciones. Gracias a ellas, el lector puede recrear cómo fue el 

hecho. Walsh logra el mismo efecto que en La matanza de Operación Masacre: sitúa al 

lector dentro de la escena, lo transporta. Pudo reconstruir el lugar de los hechos con tanta 

minuciosidad, recreó a las personas involucradas con tal precisión, y por sobre todas las 

cosas, edificó una trama narrativa recargada de suspenso y tensión, que logra tomar al 

lector por sus solapas y no lo suelta durante todo el relato. 

En  ningún  momento  Walsh  hace  mención  alguna  a  sus  fuentes.  Sin  embargo, 

gracias al pacto de lectura, se podría inferir que todas las personas que figuran en ése 

apartado fueron consultadas por el autor. Además es importante recalcar que todas esas 

personas fueron testigos de los hechos y participaron de los interrogatorios de la justicia. 

Asimismo   nos   damos   cuenta   que   el   manejo   implícito   de   las   fuentes   tiene   una 

intencionalidad  estética porque después, a lo largo de la historia,  Walsh utilizó citas y 

declaraciones a la prensa de estas personas, que en el apartado séptimo Muerte a mediodía, 

representan meros personajes. Ellos son: la telefonista Lucía Martínez Sifredi (página 62), 

la secretaria Silvia Almaleck (página 64), el jefe de personal Manuel Rey (página 63), el



 

 
empleado Salvador Petrelli (página 66), Isidro Satanowsky (página 68), el Dr. Kaufman 

 

(página 64), el Dr. Bronstein (página 64), el Dr. Williams (página 64), Dr. Menassé (página 
 

64), la empleada Susana Silvoso (página 68), un cliente del estudio Alberto Chacra (página 
 

69),  tres  testigos  de  las  oficinas  contiguas:  Dr.  Speroni,  César  Gamboa,  Manuel  Prol 

(página 69), el cadete del 6º piso Claudio Mange (página 70), el ascensorista del edificio 

Raúl Ramírez (página 70) y por último el cuidador del garaje del edificio Velaz Eduardo 

Venegas Lorenzo (página 70). 

En total son diecisiete personas. En el apartado séptimo representan a diecisiete 

personajes que formaron parte de una historia. Walsh, más adelante, sí va a emplear su 

testimonio como prueba del asesinato. Pero en este momento particular de la historia, él 

privilegia la intensidad de la trama, el suspenso que genera, para persuadir al lector y que 

éste siga hasta el final. 

Aunque hay otro elemento que merece ser resaltado: hay cuatro citas, dos son de la 

secretaria Silvia Almaleck, una es de la telefonista Lucía Sifredi y la otra es del empleado 

Salvador Petrelli. Sin embargo, si bien son citas que muestran explícitamente su fuente, no 

hay en su implementación una búsqueda de sustento periodístico sino de construcción de 

una atmósfera sofocada de tensión, electricidad y miedo. Este último elemento resalta el 

estilo de policial negro que caracteriza la prosa de Rodolfo Walsh. 

Del lado opuesto se encuentra el manejo explícito de fuentes de información. De 

todas las novelas de no ficción escritas por Rodolfo Walsh, Caso Satanwosky es la que 

tiene más cantidad de documentos citados. Es pertinente enumerarlos para que se pueda 

tener  magnitud  de  la  investigación  realizada  por  el  autor.  Los  documentos  son  los 

siguientes (ordenados por aparición y sin repetir): 

 
 

1)  Una resolución judicial de 1958 (terminó con la interdicción de La Razón) (página 
 

20). 
 

2)  Decreto 593 del 29 de septiembre de 1955 (página 21). 
 

3)  Decreto 5148 del 9 de diciembre de 1955 (página 21). 
 

4)  Decreto 6911 del 26 de diciembre de 1955 (página 21). 
 

5)  Denuncia de la Comisión Investigadora nº 7 (página 24). 
 

6)  Artículo 1193 del Código Civil (página 30).



 

 
7)  Decreto 1865 del 1 de febrero de 1956 (página 31). 

 

8)  Nota de Marcos Satanowsky a la Universidad de Buenos Aires (página 31). 
 

9)  Decreto 22100 del 10 de diciembre de 1956 (página 32). 
 

10) Papeles del Dr. Massé y su cliente Carpinacci (páginas 33, 48). 
 

11) Expediente interno de la Comisión Investigadora (página 35). 
 

12) Informe del jefe de la División B de Coordinación Federal, Comisario Berni, sobre 

la tercera reunión de los antiguos accionistas de La Razón (página 48). 

13) Decreto 776/56 (página 51). 
 

14) Declaración de Cuaranta ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados 
 

(página 52). 
 

15) Memorandum que Marcos Satanowsky le dejó a su hermano Isidro cuando inició su 

viaje por Europa (página 55). 

16) Las diez piezas que los asesinos dejaron sobre el escritorio de Marcos Satanowsky 
 

(página 71). 
 

17) Testamento de Marcos Satanowsky (página 78). 
 

18) Esquela dactilografiada en papel amarillo de copia (página 78). 
 

19) Nota manuscrita en papel blanco oficio que traía el taxista (página 84). 
 

20) Confesión de Pérez Griz en Asunción del Paraguay (página 86 a 89). 
 

21) Declaración de Cuaranta ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados 
 

(páginas 92, 97). 
 

22) Identikit de la fisonomía de dos de los tres asesinos (página 92). 
 

23) Escrito de Isidro Satanowsky al juez Pirán Basualdo el 11 de diciembre de 1957 

(página 97). 

24) Comunicado del juez Pirán Basualdo (página 99). 
 

25) Informes de los peritos caligráficos (página 101). 
 

26) Escrito presentado por Isidro Satanowsky ante el juez Pirán Basualdo (página 101). 
 

27) Declaraciones de Rey, Almaleck, Sifredi, Asbenazi (Comisión Investigadora de la 
 

Cámara de Diputados) (página 105). 
 

28) Dictamen del fiscal en autos “Pizarro Miguens contra miembros de la Comisión 
 

Investigadora nº 58” (página 112).



 

 
29) Memorandum de Luis Perlinger al general Dalton del 23 de noviembre de 1955 

(página 113). 

30) Circular telegráfica de la Policía Federal del 7 de diciembre de 1955 (página 115). 
 

31) Declaración firmada por Elsa del Pin de Estévez, alias “La Gallega” (páginas 120, 
 

123). 
 

32) Escrito de Mario Satanowsky fechado el 16 de junio de 1958 (página 120). 
 

33) Dictamen  de  la  Cámara  de  Apelaciones  integrada  por  Enrique  Ramos  Mejía, 

Ambrosio Romero Carranza y Hernán Juárez Peñalva (página 121). 

34) Papel escrito de Cuaranta de puño y letra en el que acusa a Héctor Salís (página 
 

128). 
 

35) Informe  de  Rodríguez  Araya  presentado  a  la  Cámara  de  Diputados  el  4  de 

diciembre de 1958 (página 129). 

36) Credencial de mecánico tornero de José Américo Pérez Griz (página 131). 
 

37) Declaración de Cardalda ante la Comisión Investigadora (página 133). 
 

38) Telegrama de Pérez Griz a Elsa del Pin de Estévez desde la Casa de Gobierno 
 

(página 134). 
 

39) Copia fotográfica de la libreta de direcciones de Pérez Griz (página 134). 
 

40) Carnet de conducción que le entrega la Municipalidad de Formosa a Pérez Griz 
 

(página 136). 
 

41) Declaraciones de Pérez Griz a la policía paraguaya (página 141). 
 

42) Declaración  de  cuatro  hojas  de  Pérez  Griz  a  Rodolfo  Walsh  en  Asunción  del 
 

Paraguay (primer encuentro – confesión -) (página 143). 
 

43) Fragmentos de la nota manuscrita del Vicecomodoro Cardalda presentado a Pérez 
 

Griz (página 154). 
 

44) Declaración  de  once  hojas  de  Pérez  Griz  a  Rodolfo  Walsh  en  Asunción  del 
 

Paraguay (segundo encuentro – rectificación -) (página 155). 
 

45) Escrito de una hoja de Pérez Griz a Rodolfo  Walsh en Asunción del Paraguay 
 

(página 158). 
 

46) Comisión Investigadora, Fs. 379 (página 159). 
 

47) Comisión Investigadora, Fs. 204 (página 159). 
 

48) Comisión Investigadora, Fs. 122 (página 160).



 

 
49) Comisión Investigadora, Fs. 379 (página 160). 

 

50) Comisión Investigadora, Fs. 39 v (página 160). 
 

51) Comisión Investigadora, Fs. 382 (página 160). 
 

52) Comunicado de la Marina (páginas 166, 167). 
 

53) Circular del ministro Vítolo a radios oficiales (página 167). 
 

54) Pericia balística firmada por Pisano (páginas 170, 173). 
 

55) Artículo 329 del Código de Procedimientos (página 173). 
 

56) Artículo 276 del Código de Procedimientos (página 174). 
 

57) Artículo 346 del Código de Procedimientos (página 174). 
 

58) Declaración de Laverde Pinillas (páginas 182, 183). 
 

59) Dictámenes de los distintos miembros de la Comisión Investigadora (página 190). 
 

 
 

Son  cincuenta  y nueve  documentos  distintos.  Semejante  evidencia  demuestra  el 

empeño del autor en conocer la verdad de los hechos. Asimismo no se trató sólo de arrojar 

sobre el papel una cantidad de documentos de manera inconexa. Walsh creó un entramado 

entre ellos y es tan detallista que en algunas citas de esos documentos señaló la foja donde 

se encuentra el dato. Ahora bien, hay documentos que prueban de manera más contundente 

e incuestionable  los hechos. Así como en Operación Masacre cumple esta función los 

recibos carcelarios entregados en la Unidad Regional de San Martín, en Caso Satanowsky 

es la pericia balística firmada por Pisano (fuente documental nº 54 en la lista). Es una 

prueba tan contundente contra los sospechosos que Walsh copió los pasajes más 

trascendentales  del  dictamen  en  las  páginas  170  y 171.  El  fragmento  donde  el  perito 

aseveró  que  el  proyectil  encontrado  corresponde  al  arma  que  se  usó  para  matar  a 

Satanowsky es: 

 
 

“’Estos detalles se confirmaron en el fotodiagrama del proyectil 

Nº 2 […] razón por la cual se profundizó el estudio sobre esa 

base identificadora, encontrándose así quince puntos 

característicos coincidentes, los que por su ubicación, situación 

y dirección hacen plena fe en materia de identificación de 

proyectiles, haciendo posible afirmar en forma indudable que el 

proyectil Nº 2 fue disparado con el revólver marca Orbea, sin 

número visible, calibre 38 largo remitido por la Comisión 

Investigadora Parlamentaria del Caso Satanowsky’ Subrayemos:



 

 
Quince puntos coincidentes. En forma indudable” (Walsh, 2010: 

171). 
 
 

Otra fuente de información valiosa son las diversas cartas que consiguió Rodolfo 

Walsh a lo largo de su investigación periodística. Estas misivas aportan datos en dos 

direcciones. Por un lado aportan nociones objetivas de los hechos como fechas y cifras, y 

por otro lado, dan a conocer las perspectivas, pensamientos o sentimientos de las personas 

de la trama. Estas epístolas son: 

 
 

N° Emisor - Receptor Fecha de 

escritura 

Tema abordado Página 

1 Carpinacci al almirante Rial 19/01/1956 Compra acciones de La Razón. 33 

2 Marcos Satanowsky a Sara 
Satanowsky 

22/04/1957 Visita al Museo Barberini. 55 

3 Marcos Satanowsky a Isidro 
Satanowsky 

24/04/1957 (telegrama) Informar que se encuentra 
en el hotel Ramataviv de Tel Aviv. 

56 

4 Marcos Satanowsky a Isidro 
Satanowsky 

25/04/1957 Informar de su arribo a Lyda y visita del 
campo a adquirir. 

56 

5 Marcos Satanowsky a Isidro 
Satanowsky 

30/04/1957 Comunicar la transacción para reflotar 
el Agrobank. 

56 

6 Marcos Satanowsky a su 
familia 

09/05/1957 Visita a los museos Borghese, Moderno y 
los dos del Capitolio. 

56 

7 Marcos Satanowsky (no 
informa destinatario) 

NO Escribe un catálogo de los cuadros que 
vio en la galería Franchetti, el palacio 

Pesaro y la escuela de San Roque. 

56 

8 Ricardo Peralta Ramos a 
Marcos Satanowsky 

08/05/1957 Situación en el ámbito judicial. 57 

9 Isidro Satanowsky a Marcos 
Satanowsky 

10/05/1957 No considera que hayan ocurrido sucesos 
importantes en el ámbito judicial. 

58 

10 Marcos Satanowsky a Isidro 
Satanowsky 

NO (respuesta a la anterior) Coincide con su 
hermano y cree que su presencia no es 

preponderante. 

58 

11 Marcos Satanowsky a Isidro 
Satanowsky 

24/05/1957 Coincide con su hermano. Piensa en la 
estrategia. 

58 

12 Marcos Satanowsky (no 
informa destinatario) 

NO Informa qué vuelo va a utilizar para 
volver a Buenos Aires y cuándo llegaría. 

59 

13 John William Cooke a Juan 
Domingo Perón 

NO Evaluación de los primeros veinte meses 
del gobierno de facto de la Revolución 

Libertadora. 

61 



 

 
 

14 Juan Domingo Perón a John 
William Cooke 

NO Atentado contra el auto de Perón en 
Caracas. 

61 

15 Juan Domingo Perón a 
Hernán Díaz Pérez 

28/11/1956 No se informa. 62 

16 El mayor Luis Perlinger al 
General Dalton 

10/02/1955 Información sobre Próspero Germán 
Fernández Alvariños. 

114 

17 Pérez Griz a su mujer 
legítima Petra Arranz 

20/11/1956 Condiciones de detención en Devoto. 133 

18 El padre Conrat, de la orden 
de los salesianos, al General 

Cuaranta 

NO Comportamiento de Francisco Laverde 
Pinilla. 

181 

19 El padre Gregorio Conrat al 

General Cuaranta 

NO Apertura de la cuenta corriente en el 

banco Galicia por pedido de Francisco 

Pinilla. 

184 

Tabla 01. Caso Satanowsky. Cartas. 
 

 
 

También están las grabaciones. Éstas se pueden agrupar en dos grupos. En primer 

lugar están las grabaciones de dos de las tres reuniones que mantuvieron los que estaban 

dispuestos a comprar las acciones de La Razón. En segundo lugar están las grabaciones de 

las conversaciones que mantenía la familia de Isidro Satanowsky con la voz que llamaba 

para extorsionar. Esta fuente de información es valiosa porque aporta datos muy puntuales 

de los personajes como sus sentimientos y pensamientos en momentos específicos, y al 

mismo tiempo, permite conocer las palabras textuales que utilizaron, lo que es vital para la 

reconstrucción  de  los  diálogos.  Para  el  género  de  no  ficción  esta  característica  es 

fundamental porque al ser una grabación elimina automáticamente el error. En total son 

siete: 

 
 

N° Participantes Grabación: 

tema abordado 

Página 

1 Ricardo Peralta Ramos, Delia Rocha de 

Cortejarena, Héctor Salís, Oscar Carlos 

Ataide y Francisco Ramón Lujambio 

(1° reunión) 

Venta acciones de La Razón. 38 a 45 

2 Ricardo Peralta Ramos, Delia Rocha de 
Cortejarena, Héctor Salís y Francisco 

Ramón Lujambio (2° reunión) 

Venta acciones de La Razón. 45 a 47 

3 Voz del teléfono con Rosanna Amenaza. 79 a 81 



 

 
 

 Kobrinsky   

4 Voz del teléfono con Rosalía 
Satanowsky 

Amenaza para que no haya más 
luto en la familia Satanowsky. 

81 a 82 

5 Voz del teléfono con Isidro Satanowsky Extorsión para que no asesinen al resto 
de la familia. 

82 

6 Voz del teléfono con Isidro Satanowsky Extorsión. 83 

7 Voz del teléfono con Noemí 
Satanowsky 

Que Isidro tenga preparado el paquete 
con el dinero. 

85 

Tabla 02. Caso Satanowsky. Grabaciones telefónicas. 
 

 
 

No hay que olvidar las fotografías. En Caso Satanowsky hay dos. Están las que le 

sacó Pérez Griz a la flota de Chile en Valparaiso y que comprueban su labor como espía de 

la SIDE. Asimismo está la fotografía de primer plano de Pérez Griz, en la que se pueden 

ver sus rasgos faciales, y que utilizó Mayoría en una de sus publicaciones. 

El escritor argentino también usó fuentes bibliográficas.  Son: Libro Negro de la 

Segunda  tiranía  que  incluye  el  Informe  de  la  Comisión  Nacional  de  Investigaciones 

(página 21), Historia del Peronismo de Hugo Gambini (página 22), Los que mandan de 

José Luis Juárez (página 27) y Dios es justo de Ernesto Lonardi (página 33). Por último 

está Derecho Comercial de Marcos Satanowsky (página 71). El autógrafo a este libro fue la 

excusa que emplearon los asesinos para llegar a su estudio e ingresar a su oficina. Los 

utilizó en el inicio de la novela con el objetivo de contextualizar las acciones. 

Otra de las fuentes principales de información son los diarios y revistas. En este 

caso puntual hay dos objetivos: por un lado, obtener datos de esas publicaciones, pero por 

el  otro,  analizar  cómo  esos  medios  gráficos  cubrieron  el  asesinato  de  Satanowsky. 

Inclusive,  en  la  tercera  parte  de  la  obra,  Las  Enseñanzas,  Walsh  dedicó  el  segundo 

apartado, El caso Satanowsky y los grandes diarios, para estudiar el comportamiento de la 

prensa gráfica en la década del ’50. 

Los  medios  gráficos  utilizados  por  Walsh  son  (ordenados  por  aparición  y  sin 

repetir): (1) revista Primera Plana, (2) revista De Frente dirigida por John William Cooke, 

(3) revista Qué, (4) diario El Nacional, (5) publicación trimestral Estudios sobre el 

comunismo, (6) diario La Nación, (7) semanario Mayoría, (8) diario Crítica, (9) diario La 

Prensa, (10) diario Democracia, (11) diario La Razón, (12) diario La Época, (13) diario 

Noticias Gráficas, (14) revista Ahora, (15) (Periódico estudiantil) Fiat Lux, (16) (Periódico
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estudiantil) Pro Moral; Pro patria, (17) (Periódico estudiantil) Legra, (18) periódico 

Reparación, (19) diario Clarín, (20) diario El Mundo, (21) revista Usted, (22) diario La 

Hora, (23) periódico Alianza, (24) publicación Últimas Noticias (Caracas, Venezuela) y 

(25) diario Correo de la Tarde 

Los  medios  gráficos  cumplieron  un  papel  preponderante  en  Caso  Satanowsky. 

Rodolfo Walsh los utilizó para sacar de ellos información, pero al mismo tiempo, analizaba 

la cobertura que realizaron del crimen del abogado. Incluso les dedicó el segundo apartado 

de la tercera parte: El Caso Satanowsky y los grandes diarios. Allí estudió la construcción 

mediática de la cadena ALEA por parte del peronismo y el rol que cumplió La Razón en 

ese proceso y como después se tornó en defensor de los militares. La presencia de los 

medios gráficos a lo largo de la trama es permanente. En el gráfico que sigue se podrá 

observar la cantidad de veces que empleó cada publicación: 
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Gráfico 02. Caso Satanowsky. Fuentes: medios gráficos. 
 

 
 

Asimismo, en algunas oportunidades, utilizó a los medios de comunicación gráficos 

pero sin informar su nombre. Esto ocurrió en cuatro oportunidades en las páginas 140, 152, 

163 y 189. Siempre informó que se trataban de diarios pero sólo en dos instancias aclaró el



 

 
día de su publicación. Del mismo modo, Walsh empleó a la radio para hacerse de 

información.  En la página  93 las  mencionó  de  manera  general  para contextualizar  los 

hechos respecto a las elecciones para Convencionales Constituyentes de 1957 y a Radio 

Excelsior para citar las palabras de Isidro Satanowsky cuando reveló las acusaciones de 

Cuaranta contra sus camaradas de oficio. 

El último grupo de fuentes con manejo explícito son los testimonios y las que se 

resguardan la identidad pero se especifica su vínculo respecto a las personas o hechos. 

Respecto a los testimonios, Walsh las reservó tanto para los personajes principales como 

secundarios. Estas son: 

 
 

1)  Marcos Satanowsky (páginas 29, 30, 31, 32). 
 

2)  El interventor de Derecho en la Universidad, Alberto Padilla (página 31). 
 

3)  Carpinacci (página 34). 
 

4)  El coronel Godoy (página 50). 
 

5)  Salvador Petrelli (página 70). 
 

6)  El embajador de Israel en Argentina (página 77). 
 

7)  La Hebraica (página 77). 
 

8)  El taxista Agustín Feijo (página 84). 
 

9)  Marcelino Castor “El Huaso” Lorenzo (páginas 92, 95). 
 

10) Lucía Sifredi (página 68). 
 

11) Silvia Almaleck (página 69). 
 

12) De Quincey (página 116). 
 

13) Político radical Silvano Santander (página 100). 
 

14) Pirán Basualdo (página 102, 103). 
 

15) Isidro Satanowsky (páginas 102, 103, 165). 
 

16) Manuel Rey (página 106). 
 

17) Marcos Ozanick (página 129). 
 

18) Elsa del Pin de Estévez “La Gallega” (páginas 132, 134, 135). 
 

19) El ministro del Interior de Paraguay, Insfrán (página 141). 
 

20) Pérez Griz (páginas 142, 143, 184). 
 

21) El diputado Schweizer (página 163).



 

 
22) Miguel Ángel Zavala Ortiz (página 164). 

 

23) Rodríguez Araya (páginas 165, 166). 
 

24) Manrique (página 166). 
 

25) El ministro Vítolo (página 167). 
 

26) Capitán Molinari (página 168). 
 

27) Cuaranta (página 175). 
 

28) Laverde Pinillas (página 184). 
 

 
 

Al  igual  que  en  Operación  Masacre,  la  investigación  de  Caso  Satanowsky  se 

publicó por entregas en la revista Mayoría. El anonimato de algunas fuentes de información 

se podría justificar a partir de la protección a los que aportaron información. Las fuentes a 

las que no se identificó pero sí se señaló su origen o su vínculo con los personajes o con los 

hechos son: 

 
 

1)  Fuentes peronistas coinciden (página 22). 
 

2)  El fascismo local (página 29). 
 

3)  Alguien dijo (página 29). 
 

4)  El gobierno (página 29). 
 

5)  Algunos policías (página 96). 
 

6)  Según versiones (página 96). 
 

7)  Según un protagonista de aquellas luchas estudiantiles (página 116). 
 

8)  Testimonio de un vecino de Pérez Griz en Formosa (página 136). 
 

 
 

En el próximo gráfico de barras se podrá observar cuántas veces empleó cada uno 

de los tipos de fuentes de información (Aclaración: cartas y grabaciones se suman a los 

documentos):
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Gráfico 03. Caso Satanowsky. Utilización de fuentes de información. 

 
 
 

Para concluir, se puede afirmar que se corroboró la hipótesis. Esto se debe a la 

diversidad en el manejo de fuentes de información que llevó adelante Walsh en su novela 

de no ficción. Él manifestó el origen de los datos cuando necesitó sostener la investigación 

que desarrolló  y para apuntalar sus opiniones.  No obstante,  el manejo implícito de las 

fuentes lo reservó para construir un fragmento de la historia que se apoya en elementos 

literarios para persuadir al lector. Esta dualidad en el uso de las fuentes es la que compone 

la investigación periodística sobre la cual se construye la novela. Caso Satanowsky posee 

todas las características  de una novelas de no ficción que se estructura a partir de una 

profusión de fuentes de información. 
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