
ISAAR (CPF): Norma Internacional sobre los Registros de Autoridad de Archivos

relativos a Instituciones, Personas y Familias

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

1.1 TIPO DE ENTIDAD:

Entidad colectiva.

1.2 FORMA/S AUTORIZADA/S DEL NOMBRE:

Manulana.

1.3 FORMAS PARALELAS DEL NOMBRE:

No corresponde.

1.4 FORMAS NORMALIZADAS DEL NOMBRE SEGÚN OTRAS REGLAS:

No corresponde.

1.5 OTRAS FORMAS DE NOMBRE:

Manufactura de Lana Peinada; Manulana Sociedad Anónima, Comercial, Industrial,

Financiera e Inmobiliaria; Manulana S.A.C.I.F.I.

1.6 IDENTIFICADORES PARA INSTITUCIONES:

MAN01

2. ÁREA DE DESCRIPCIÓN

2.1 FECHAS DE EXISTENCIA:

1946-1996.

2.2 HISTORIA:

La sociedad anónima Manulana Sociedad Anónima, Comercial, Industrial,

Financiera e Inmobiliaria se vincula a la sociedad Manufactura de Lana Peinada

Sociedad de Responsabilidad Limitada. Ezra y Elías Teubal, José Haber y sus



respectivas esposas, Fortune Toledo de Teubal, Linda Gubbay de Teubal y Teresa

Teubal, habían conformado en 1936 esta última sociedad, cuyo objeto era la

manufactura de tejidos de lana peinada. Para ello, habían comprado la hilandería

denominada “Manulana” en el barrio de Villa Devoto de la Capital Federal. La fábrica,

con entrada en José Pedro Varela 4828, se ubicaba en la manzana donde también estaba

la hilandería “Algodonera Villa Devoto” (calles Quevedo, José Pedro Varela,

Desaguadero y Simbrón) que pocos años después pertenecería a la familia Teubal.

Según Nissim Teubal (1953: 160) los socios de Manufactura de Lana Peinada

S.R.L. habían contado inicialmente con el apoyo financiero y técnico de Ezra Teubal y

Hermanos, aunque sin ser accionistas. En la primera mitad de la década siguiente, la

producción se había expandido sustancialmente. Por ello, la sociedad había adquirido

propiedades en la manzana de enfrente a la fábrica (calles Desaguadero, José Pedro.

Varela, Simbrón y Allende) para instalar un lavadero y depósito de lana sobre la calle

Desaguadero 3351, y una barraca en el partido de Avellaneda, provincia de Buenos

Aires. En 1946 los integrantes de la sociedad de responsabilidad limitada constituyeron

Manulana Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Financiera e Inmobiliaria

(S.A.C.I.F.I), cuyos estatutos fueron reformados en 1948. La asamblea de accionistas

acordó aumentar el capital en 1956, 1961 y 1962 y el Directorio resolvió emitir acciones

en 1951, 1954, 1956, 1958, 1960, 1961, 1962 y 1965 por lo que, eventualmente, se

fueron incorporando otros accionistas.

La documentación disponible no menciona la transferencia o venta de la fábrica y

depósito de la sociedad Manufactura de Lana Peinada S.R.L. a Manulana S.A.C.I.F.I.

No obstante, según se desprende de distintos documentos, luego de su creación, la

sociedad anónima era la propietaria y administradora de estos inmuebles, con sede

social en José Pedro Varela 4828.

La producción consistía en manufacturas de lana peinada, tejidos, hilados y

subproductos de la lana, y en menor medida, de otras fibras. Las materias primas

principales eran obtenidas de distintos productores de la Patagonia y el litoral argentino.

La mercadería era vendida en el mercado interno y algunos productos también se

exportaban, siendo esta sociedad, según Boragno (2013) la mayor exportadora de tops

de lana (hilado de lana) de gran calidad.

La sociedad realizaba también inversiones inmobiliarias y en acciones de otras

empresas. En 1951 compró una propiedad en la avenida Rivadavia 1719 de la Capital

Federal y terrenos en el partido de Morón. En 1953 formó, junto a otros dos accionistas,



la sociedad Felner Sociedad de Responsabilidad Limitada, cuya sede era la calle Santo

Tomé 3350 en la Capital Federal, donde se instalaría una fábrica textil. Manulana

S.A.C.I.F.I. proporcionó más de la mitad del capital, pero la gerencia fue delegada en los

otros socios. En 1955 las cuotas fueron vendidas a otros socios, uno de ellos yerno de

Elías Teubal.

La sede de la fábrica fue a su vez la sede social de otras sociedades comerciales de

las que participaron algunos accionistas de Manulana S.A.C.I.F.I y que se dedicaron

principalmente a inversiones inmobiliarias: Las Praderas Sociedad de Responsabilidad

Limitada, formada en 1948, y Rutimor Sociedad Anónima Inmobiliaria, Comercial,

Financiera e Industrial (S.A.I.C.F.I), la cual utilizó las instalaciones de José Pedro

Varela 4828 como sede social al menos entre 1959 y 1975.

Asimismo, la sociedad Centerlan Sociedad Anónima Importadora, Exportadora,

Comercial, Industrial e Inmobiliaria, también formada en 1957 por socios de Manulana

S.A.C.I.F.I., junto a otros particulares, estableció su sede social en Desaguadero

3341/3351, posiblemente en las instalaciones del depósito y lavadero de Manulana

S.A.C.I.F.I. Centerlan, cuyo objeto era el acopio, depósito y venta de lana, hacia finales

de 1966 adquirió acciones de Manulana S.A.C.I.F.I.

La fábrica “Manulana” cesó sus actividades en 1969 y la sociedad comenzó a

vender sus activos. Sin embargo, la sociedad comercial siguió existiendo y la asamblea

de accionistas se reunió al menos hasta 1983, según consta en las convocatorias

publicadas en el Boletín Oficial. El 25 de agosto de 1995 la Asamblea General

Extraordinaria de los accionistas dispuso la disolución anticipada de la sociedad y

resolvió practicar la liquidación parcial de los bienes sociales adjudicándole el inmueble

ubicado en las calles José Pedro Varela 4824/28/56, Desaguadero 3376 y Simbrón 4821

a la Compañía Americana de Supermercados S.A. (CADESA). En las asambleas del 29

de marzo de 1996 y el 6 de mayo de 1996 los accionistas resolvieron aprobar el balance

de liquidación y la cuenta de partición y cancelar la inscripción de la sociedad. No

obstante, la sociedad no habría sido dada de baja ya que actualmente figura en el

Registro de Entidades Comerciales Inactivas de la Inspección General de Justicia (IGJ).

En el terreno que había pertenecido a la fábrica se construyó el Shopping Devoto.

2.3 LUGARES:

Capital Federal (Argentina): Sede social e inversiones inmobiliarias, 1946-1995.



Barrio de Villa Devoto (Capital Federal, Argentina): Fábrica “Manulana”, 1936-

1995; depósito y lavadero de lanas,1946-196?.

Partido de Avellaneda (Provincia de Buenos Aires, Argentina): Barraca depósito de

lanas, 1953-195?.

Partido de Morón (Provincia de Buenos Aires, Argentina): inversiones

inmobiliarias, 1951-1954?.

2.4 ESTATUTO JURÍDICO:

Organismo privado - Sociedad Anónima Comercial, Industrial, Financiera e

Inmobiliaria.

2.5 FUNCIONES, OCUPACIONES Y ACTIVIDADES:

La sociedad tuvo por objeto la realización de operaciones comerciales e industriales

en el rubro textil, particularmente en la rama lanera. Las actividades principales fueron

la producción y comercialización en el mercado interno y externo de manufacturas de

lana peinada, de tejidos e hilados de lana, de sus subproductos como la lanolina, y en

menor medida de otras fibras textiles. Secundariamente, otras actividades fueron las

inversiones inmobiliarias y financieras.

2.6 ATRIBUCIÓN(ES)/FUENTE(S) LEGAL(ES):

- Código de Comercio de la República Argentina aprobado por la Ley 15 de 1863

y la Ley 2637 de 1889.

- Instrumento privado del 08/05/1946, Constitución como Sociedad Anónima

Comercial, Industrial, Financiera e Inmobiliaria.

- Decreto PEN 9522 6/09/1946. Publicado en el Boletín Oficial de la República

Argentina (BORA) del 13/09/1946. Autorización funcionamiento y estatutos sociales.

- Inscripción de los estatutos sociales en el Registro Público de Comercio bajo el

número 544 al folio 320 del Libro 47, Tomo A de Estatutos Nacionales, el 20/12/1946.

- Decreto PEN 1556 20/01/1948. Publicado en BORA del 02/03/1948.

Aprobación reforma de estatutos sociales.

- Ley 19550 de 1972, que estableció un nuevo régimen para las sociedades

comerciales.



2.7 ESTRUCTURA INTERNA

De acuerdo a la legislación para las sociedades anónimas y lo establecido en sus

estatutos sociales particulares, la sociedad contaba con un presidente y un directorio con

tres directores elegidos por la asamblea de accionistas. Si bien en general estuvo

presidida por Ezra Teubal, en algunos años como 1953 su presidente fue Elías Teubal.

Ambos eran accionistas junto a sus respectivas esposas, su cuñado José Haber y su

hermana Teresa Teubal. Para 1964 el presidente era Ezra Teubal y el directorio estaba

constituido por Miguel Teubal (director apoderado), José Englander y Aldo Revere.

La fábrica, según se desprende de los balances mensuales, en 1962 estaba

organizada en las secciones tintorería, hilandería, peinado, servicios, administración y

tenía dos depósitos en la calle Desaguadero y en la calle Santiago de las Carreras. Sin

embargo, los copiadores de inventarios generales despliegan para esa misma década una

organización mucho más detallada en departamentos con sus respectivas secciones:

Departamento de lavado; Departamento de peinado: sección intersecting, sección

peinadoras, sección vacía tachos, sección alisadora peinados, sección tintorería, sección

alisadora teñido; Departamento preparación mecha; Departamento filatura: sección

continua; Departamento Terminación: sección madejería, sección enconadoras, sección

empaque, sección ovilladoras; Departamento Talleres; Departamento Instalación de

vapor de agua; Departamento maquinarias varias; Departamento báscula y balanzas;

Departamento de guinches y aparejos; Departamento de lanolina; Departamento taller

de coches; Departamento depósito; Departamento sótano; Departamento depósito

Santiago de las carreras.

2.8 CONTEXTO GENERAL

La sociedad Manulana S.A.C.I.F.I fue establecida durante el primer año de

gobierno del presidente Juan Domingo Perón, cuyo primer mandato se extendió hasta

1952. En este último año, Perón fue reelegido para un segundo mandato, que no fue

completado debido a que en septiembre de 1955 fue derrocado por un golpe de estado

cívico-militar, que lo obligó a exiliarse y que proscribió a su partido político. En las

siguientes décadas se alternaron gobiernos de facto instaurados a partir de golpes

cívicos militares (1955-1958; 1966-1973 y 1976-1983) y gobiernos elegidos mediante

el voto popular, aunque hasta 1973 sin la posibilidad de participación del partido

político peronista.



En cuanto al aspecto económico, la sociedad anónima se formó en el contexto de

expansión de la industrialización por sustitución de importaciones, que se había visto

favorecida por la demanda de productos estimulada por la segunda guerra mundial

(1939-1945). Las políticas económicas llevadas a cabo por los gobiernos de Perón

profundizaron la industrialización en ciertos sectores y la intervención estatal en la

economía, e incentivaron el mercado interno. Sin embargo, si bien la economía crecería,

entre las décadas de 1950 y 1970 se sucedieron ciclos de expansión y contracción,

produciéndose crisis de la balanza de pagos, devaluaciones y períodos inflacionarios.

Por ello, en algunas coyunturas se promovieron programas de estabilización,

acompañados por una mayor injerencia de los organismos internacionales. A su vez, se

establecieron políticas de promoción industrial y de inversiones extranjeras. Las

industrias del petróleo, la automotriz, la petroquímica, la metalúrgica y la producción de

bienes de consumo durables concentraron las inversiones y se expandieron.

Por otra parte, la prohibición del peronismo hasta 1973, junto a otros factores,

influyó en la alta conflictividad obrera que caracterizó diversos momentos del período.

La movilización sindical se acrecentó en coyunturas como 1959, 1964 y 1969, en las

que se produjeron ocupaciones de plantas industriales. Hacia finales de la década de

1960, cuando la fábrica “Manulana” cesó su actividad, la movilización estudiantil,

sindical y obrera estaban en auge. Este ciclo de movilización social y política fue

interrumpido por la dictadura cívico militar instaurada en 1976. Las políticas

económicas implementadas por el gobierno dictatorial iniciaron transformaciones

estructurales en el modelo económico, y condujeron a la quiebra de fábricas y de

empresas, y a un aumento exponencial de la deuda externa. En la década de 1990,

durante la presidencia de Carlos Saúl Menem (1989-1995/1995-1999) se consolidaron

las políticas neoliberales de desregulación de la economía que provocaron una mayor

desindustrialización y un aumento de la desocupación y de la deuda externa. La

liquidación final de Manulana S.A.C.I.F.I sucedió en este contexto.

3 ÁREA DE RELACIONES

3.1 NOMBRE(S)/IDENTIFICADORES DE LAS INSTITUCIONES,

PERSONAS O FAMILIAS RELACIONADAS:

Grupo Teubal.



3.2 NATURALEZA DE LA RELACIÓN:

Jerárquica.

3.3 DESCRIPCIÓN DE LA RELACIÓN:

Propietario de.

3.4 FECHAS DE LA RELACIÓN:

1946-1996

4. ÁREA DE CONTROL

4.1 IDENTIFICADOR DEL REGISTRO DE AUTORIDAD:

AR-UBA-FFYL-IHAYA-ISAAR-MAN01_01

4.2 IDENTIFICADORES DE LA INSTITUCIÓN:

Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani"

IHAYA.

4.3 REGLAS Y/O CONVENCIONES: 

- Filodigital. Manual de Procedimientos Archivos/Filo. Facultad de Filosofía y

Letras UBA, 2021

https://sites.google.com/view/filodigital/p%C3%A1gina-principal?authuser=0

- Directriz para la implementación de la Norma ISAAR (CPF). Buenos Aires:

AGN, mayo 2024.

- Directriz para la asignación de códigos de identificación de los registros de

autoridad en el Archivo General de la Nación (Argentina). Buenos Aires: AGN, 2022.

- Norma de estructura de datos básica: ISAAR CPF: Norma Internacional sobre

los Registros de Autoridad de Archivos relativos a Instituciones, Personas y Familias,

Consejo Internacional de Archivos, 2004.

- Norma de codificación para la representación de nombres de escrituras ISO

15924 — Codes for the representation of names of scripts, Geneva: International

Organization for Standarization, 2004.

https://sites.google.com/view/filodigital/p%C3%A1gina-principal?authuser=0


- Norma de códigos para la representación de nombres de lenguas: ISO 639-1 —

Codes for the representation of names of languages, Geneva: International Organization

for Standarization, 2002.

- Norma de codificación de país: ISO 3166 – Codes for the representation of

names of countries, Geneva: International Organization for Standarization, 1997.

4.4 ESTADO DE ELABORACIÓN:

Final.

4.5 NIVEL DE DETALLE:

Completo.

4.6 FECHAS DE CREACIÓN, REVISIÓN O ELIMINACIÓN:

Descripción revisada:

23/07/2024.

Descripción creada:

20/06/2024.

4.7 LENGUA(S) Y ESCRITURA(S):

Lengua: Español (ES).

Escritura: Latín (Latn).
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