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Clima de época 

 

Sin afirmar relaciones causales con el Cordobazo, elegimos 
recordar rasgos muy notorios de la época vinculados al 
sentimiento de rebelión imperante, que pueden haber influido 
en la gesta social del Cordobazo.  

 

Revolución Cubana 

 
Triunfante en 1959 y con mucho predicamento en las 
juventudes latinoamericanas durante la década del ’60, 
agigantándose la figura del Che Guevara que morirá en la 
guerrilla en Bolivia en 1967.  
 
Se trataba de una demostración fáctica de la revolución 
socialista por la lucha guerrillera armada, aunque aislada. “Un 
dos tres Vietnam” fue la frase de combate de Ernesto Che 
Guevara y el alegato de Fidel Castro “La Historia me 
absolverá” con autonomía de la ortodoxia conservadora del 
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partido comunista más los combates en Sierra Maestra, 
generaban corrientes optimistas y revolucionarias en las 
juventudes de izquierda y también en los jóvenes cristianos y 
en los militantes de los movimientos nacionales y populares 
que eran las expresiones revolucionarias más altas de los 
países latinoamericanos. 
 

París-Mayo del ’68 

 
En 1968 desde Francia, asomó la insubordinación callejera 
de los obreros y los estudiantes rebelándose contra el 
burocratismo autoritario en las fábricas y en las universidades 
Las tomas de universidades, iniciadas en Nanterre, se 
sucedieron en casi todas sus universidades incluyendo La 
Sorbona reclamando reformas educativas y mejor trato1 que 
luego obtuvieron, debilitando al gobierno del General Charles 
De Gaulle conductor de la Resistencia Francesa en la 
Segunda Guerra Mundial. 
 
Algunas consignas de la rebelión eran “Prohibido prohibir”, 
“La imaginación al Poder”, “Por la liberación social y sexual”, 
inspirados entre otros en el filósofo Marcuse (1898-1979) 
quien decía que la juventud podía no saber muy bien hacia 
dónde ir, pero sabía muy bien lo que no quería.   
 
El detonante de la protesta estudiantil fue la Guerra de 
Vietnam (1960/75 aproximadamente) llevada adelante con 
más intensidad desde 1964 hasta 1973 por los Estados 
Unidos de Norteamérica, masacrando a miles de sus jóvenes, 
más negros y pobres que blancos, y a un millón de 
vietnamitas, en medio de la Guerra Fría con la Unión 
Soviética.  
 
                                                             
1 Por ejemplo, los varones podían entrar libremente a la residencia estudiantil femenina pero las mujeres no 
podían entrar a la residencia masculina. 
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Las protestas francesas desbordarían el ámbito educativo 
para trasladarse al mundo laboral condenando los bajos 
salarios, las malas condiciones de trabajo y el trato hostil 
hacia los trabajadores que produjeron, en solidaridad con los 
estudiantes y por sus propias conquistas, la mayor ola de 
huelgas en la historia de Francia en la industria automotriz de 
Renault, 2en los ferrocarriles y en otras industrias y servicios 
movilizándose millones de personas entre trabajadores y 
estudiantes que paralizaron el país entre el 19 y el 25 de 
mayo, con lucha callejera, fuego y barricadas, con cientos de 
heridos pero ningún muerto, que sepamos. 
 

 

Concilio Vaticano II 

 
Iniciado por el Papa Juan XXIII, el “Papa Bueno”, quien lo 
anunció el 25 de enero de 1959 seguido por su sucesor, el 
papa Pablo VI, hasta su clausura el 8 de diciembre de 1965.  
El Concilio fue resistido por los sectores conservadores dado 
que se trató de un “aggiornamiento” o puesta al día de la 
Iglesia, renovando los elementos que más necesidad tuvieran 
de ello, revisando el fondo y la forma de todas sus 
actividades. 
  

Documentos Finales de Medellín 

 
Como consecuencia del Concilio aparecieron las 
conclusiones de la II Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano realizado en Medellín, Colombia, del 26 de 
agosto al 8 de septiembre de 1968.  
                                                             
2 También en Córdoba los obreros de IKA-Renault fueron la fuerza de choque más importante, encontrando 
la muerte varios de ellos, Pampillón antes y Mena en el Cordobazo, ignorando si hubo otros de esa empresa, 
a diferencia de los franceses que no tuvieron víctimas fatales. En Argentina había una dictadura 
conservadora (caricatura de nacionalismo y corporativismo) en lo político social (Onganía) y liberal 
entreguista (Krieger Vasena) en lo económico y esas formas de gobierno mal llamadas autoritarias o 
autoritarismos siempre acarrean muertes de los trabajadores en los países periféricos como los nuestros. 
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Las conclusiones afirman que  
 
“existen muchos estudios sobre la situación del hombre 
latinoamericano. En todos ellos se describe la miseria que 
margina a grandes grupos humanos. Esa miseria, como 
hecho colectivo, es una injusticia que clama al cielo.” 

Se exhorta a los laicos a que adecuadamente se dediquen a 
las tareas de promoción humana integrada a la doctrina social 
cristiana anunciando el Evangelio y denunciando las 
injusticias, bajo el método de ver, juzgar y actuar. 
(Documentos Finales De Medellín 1969)  
 
Entre sus fuentes está la carta encíclica de Pablo VI, 
Populorum progressio, (Desarrollo de los Pueblos) que dice 
en su Preámbulo: 
 
1. El desarrollo de los pueblos y muy especialmente el de 
aquellos que se esfuerzan por escapar del hambre, de la 
miseria, de las enfermedades endémicas, de la ignorancia; 
que buscan una más amplia participación en los frutos de la 
civilización, una valoración más activa de sus cualidades 
humanas; que se orientan con decisión hacia el pleno 
desarrollo, es observado por la Iglesia con atención. Apenas 
terminado el segundo Concilio Vaticano II, una renovada 
toma de conciencia de las exigencias del mensaje evangélico 
obliga a la Iglesia a ponerse al servicio de los hombres para 
ayudarles a captar todas las dimensiones de este grave 
problema y convencerles de la urgencia de una acción 
solidaria en este cambio decisivo de la historia de la 
humanidad.  (Subrayado nuestro HRR) 
 (…) 9. Mientras que en algunas regiones una oligarquía goza 
de una civilización refinada, el resto de la población, pobre y 
dispersa, está «privada de casi todas las posibilidades de 
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iniciativa personal y de responsabilidad, y aún muchas veces 
incluso viviendo en condiciones de vida y de trabajo indignas 
de la persona humana». (Subrayado nuestro HRR) 

 

La propiedad 

(…) 23. «Si alguno tiene bienes de este mundo y, viendo a su 
hermano en necesidad, le cierra sus entrañas, ¿cómo es 
posible que resida en él el amor de Dios?» (1Jn 3, 17). 
Sabido es con qué firmeza los Padres de la Iglesia han 
precisado cuál debe ser la actitud de los que poseen respecto 
a los que se encuentran en necesidad: «No es parte de tus 
bienes —así dice San Ambrosio— lo que tú das al pobre; lo 
que le das le pertenece. Porque lo que ha sido dado para el 
uso de todos, tú te lo apropias. La tierra ha sido dada para 
todo el mundo y no solamente para los ricos». Es decir, que 
la propiedad privada no constituye para nadie un derecho 
incondicional y absoluto. No hay ninguna razón para 
reservarse en uso exclusivo lo que supera a la propia 
necesidad cuando a los demás les falta lo necesario. 
(Populorum Progressio 1967) (Subrayado nuestro HRR) 

 

Perón 

 

Desde su exilio en Madrid conducía la resistencia a su 
derrocamiento y proscripción. Las luchas obreras, sin dejar de 
lado los aspectos reivindicativos, se enmarcaban en una 
estrategia política diseñada desde los gremios más 
poderosos y desde la CGT que a su vez, aunque con 
interferencias, respondían en líneas generales a las directivas 
del fundador del movimiento peronista en el exilio quien 
pugnaba por controlar el devenir político en Argentina. Los 
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objetivos perseguidos por la dirigencia sindical estaban refe-
ridos a lograr una redistribución del ingreso beneficiosa para 
los trabajadores, el mantenimiento de las conquistas 
obtenidas entre 1945 y 1955 y la normalización político-
institucional.  

Perón rescataba el nombre del “Gran Mao” -como llamaba al 
líder de la revolución comunista china-, Mao-Tsé-Tung, (Mao 
Zedong) que sacó a China del atraso y del hambre, 
adecuando las teorías del marxismo-leninismo a la realidad 
nacional china con independencia del comunismo soviético 
stalinista. También la acción y el pensamiento de Mao 
influenciaba mucho a las juventudes politizadas de Argentina. 

 

Antecedentes nacionales y locales 

 

A estos factores se sumarán los más importantes y fuertes de 
la realidad argentina de aquellos años que pasaban por la 
resistencia del campo sindical y político peronista a los 
golpes militares y gobiernos pseudo democráticos con su 
secuela de represión y falta de libertad y de canales de 
participación: en suma, ausencia de democracia. 

Desde 1955, caída de Perón en adelante, el sindicalismo se 
convierte en una pieza clave para enfrentar a un régimen que 
de distintas maneras buscaba la marginación del movimiento 
político mayoritario 3 y con él del grueso de la clase 
trabajadora y sectores populares. 

                                                             
3 Básicamente prohibir el regreso del Gral. Perón al país y proscribir al Partido Peronista o Justicialista de 
cualquier compulsa electoral durante dieciocho años. Esto generó el deterioro de la calidad institucional de 
la República Argentina y su estancamiento / declive socioeconómico, así como el germen de la violencia 
política de los años ‘70 
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Programa de La Falda (Córdoba) 

 

La CGT Regional Córdoba en 1957 ya estaba en marcha y 

pudo ser la anfitriona del Plenario sindical convocado por la 

CGT y las "62 Organizaciones" donde el Movimiento Obrero 

definió un Plan de Gobierno conocido como el Programa de la 

Falda (Baschetti 1988) donde se proclama el 

 control del comercio exterior, la liquidación de los 
monopolios extranjeros, integración económica con 
Latinoamérica, nacionalización de las fuentes de 
energía, integración de las economías regionales, 
expropiación del latifundio y extensión del 
cooperativismo agrario, control popular de precios, 
distribución de la riqueza en sentido social, participación 
de los trabajadores a través de los sindicatos, 
fortalecimiento del estado nacional y popular, libertad de 
elegir y ser elegido y otras varias medidas que 
mostraban el sentimiento revolucionario y de hartazgo 
de los trabajadores y de sus líderes hacia la situación 
argentina. 

Muchas de estas medidas habían sido aplicadas y 
ejecutadas durante los dos primeros gobiernos peronistas en 
diferentes formas y proporciones. 

 

Programa de Huerta Grande. (Córdoba) 

 

En 1962, nuevamente, la CGT de Córdoba es anfitriona de 
las "62 Organizaciones", reuniéndose esta vez en Huerta 
Grande, donde el movimiento obrero lanza un programa de 
diez puntos en el que plantea la nacionalización del sistema 
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bancario; el control del comercio exterior; la nacionalización 
de los sectores claves de la economía; la abolición del 
secreto comercial y la planificación nacional del esfuerzo 
productivo.4 

 

Programa del 1° de Mayo de 1968, CGTA 

 

Más cerca de los acontecimientos del Cordobazo, los 
sindicalistas elaborarán el Programa del 1° de Mayo de 1968 
de la CGT de los Argentinos, CGTA, (Baschetti 1988) 
comandada por Raimundo Ongaro, dirigente de los gráficos. 
El programa se desarrolló durante el Congreso Normalizador 
“Amado Olmos” 5 

En dicho congreso homenajeaban a los “héroes y mártires de 
la clase trabajadora” denunciando los asesinatos de Felipe 
Vallese, obrero metalúrgico, y de Hilda Guerrero, obrera de 
los ingenios tucumanos; cárcel y torturas de los militantes 
sindicales; hambre y mortalidad infantil; millón y medio de 
desocupados y subempleados; convenios colectivos de 
trabajo suprimidos; gremios intervenidos; personerías 
gremiales suspendidas y salarios congelados. 

Alertaban sobre las enfermedades en zonas de las provincias 
del país (Chagas, Bocio, Tuberculosis) así como porcentajes 
muy altos (60 a 80%) de deserción escolar en el ciclo primario 
y “puertas de los colegios secundarios entornadas para los 

                                                             
4 Gaitán, C.: El 1º de Mayo y el Cordobazo. Rebanadas de Realidad Córdoba, 20/04/11. 
5 Secretario de la Federación Argentina de Trabajadores de la Sanidad, creador de la histórica "62 
Organizaciones" gremiales peronistas, impulsor del congreso de La Falda, principal animador del 
sindicalismo combativo. Sus palabras: “El obrero no quiere la solución por arriba, porque hace doce años 
que la sufre y no sirve. El trabajador quiere el sindicalismo integral, que se proyecte hacia el control del 
poder, que asegura en función de tal el bienestar del pueblo todo. Lo otro es el sindicalismo amarillo, 
imperialista, que quiere que nos ocupemos solamente de los convenios y las colonias de vacaciones”.  
Falleció el 28 de enero de 1968 por un accidente automovilístico en Villa María, Córdoba, cuando se dirigía a 
un encuentro con estudiantes.  
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hijos de los trabajadores y definitivamente cerradas las de la 
Universidad.” 6 

Decían que:  

(…) “el aplastamiento de la clase obrera va acompañado de 
la liquidación de la industria nacional, la entrega de todos los 
recursos, la sumisión a los organismos financieros 
internacionales.” 

Denunciaban que el escandaloso despojo de las empresas 
argentinas (acero, cigarrillos, bancos) y  la extranjerización de 
la otrora industria nacional fue posible gracias al gobierno que 
surgió con el apoyo de las fuerzas armadas, elegido por 
nadie, que rebajó los aranceles de importación, permitió el 
“dumping” de los monopolios hundiendo a los fabricantes 
nacionales a través de los bancos extranjeros para comprar 
luego las industrias argentinas levantadas durante años de 
esfuerzo y sacrificio por el capital y el trabajo nacional.7 

(…) “Es el Fondo Monetario Internacional el que fija el 
presupuesto del país y decide si nuestra moneda se cotiza o 
no en los mercados internacionales. Es el Banco Mundial el 
que planifica nuestras industrias claves…” 

(…) “La participación 8 que se nos pide es, además de la 
ruina de la clase obrera, el consentimiento de la entrega. Y 
eso no estamos dispuesto a darlo los trabajadores argentinos. 

                                                             
6 Cerradas porque era una dictadura ya que en democracia esas puertas se abren como ocurrió en los 
primeros gobiernos peronistas cuando se sancionó la gratuidad de los estudios universitarios. 
7 El ministro de economía era Adalbert Krieger Vasena, ex funcionario del FMI y luego del Banco Mundial, 
quien inició la extranjerización de la economía argentina (continuada años más tarde por Martínez de Hoz 
con otra dictadura) protegido por el nacionalismo católico caricaturesco del Gral. Onganía.  
8 Onganía trataba de dividir al sindicalismo a través del “participacionismo” que era una corriente sindical 
“amiga” de todos los gobiernos. 
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El Programa del 1° de Mayo terminaba señalando que nada 
los detendría porque 

(…) “La inmensa mayoría de los argentinos, sin pactos 
electorales, sin aventuras colaboracionistas ni golpistas sabe 
que ‘sólo el pueblo salvará al pueblo’” (Frase emblemática 
de la CGTA. HRR)  

 

La guerrilla 

 

También la lucha armada guerrillera aparecía 
embrionariamente en Taco Ralo, Tucumán, con el nombre de 
Fuerzas Armadas Peronistas, FAP, noviembre de 1968 
planteando a la lucha armada como único camino para 
derrotar al régimen y alistando al “pueblo argentino” para un 
futuro cercano (Baschetti 1988)  

Esta serie de acontecimientos fortalecían la idea del 
Cordobazo como resultante de un proceso y no un 
acontecimiento único y espontáneo como se demostró antes 
y después con otras rebeliones populares en diferentes 
regiones del país, (Corrientes, Rosario y otras), contra la 
dictadura militar de Onganía, autodenominada “Revolución 
Argentina”. 

 

Golpe de Onganía 

 

Una vez más las fuerzas armadas argentinas, FAA –ejército, 
marina y aeronáutica- bajo la doctrina de la seguridad 
nacional dictada por los EEUU de Norteamérica derrocaban a 
un gobierno constitucional el de Illia en junio de 1966, , 
aunque débil e ilegítimo dada la proscripción del peronismo, 
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bajo la excusa de combatir al comunismo y defender la 
Constitución, violándola… quizás para evitar el triunfo del 
peronismo en las elecciones a gobernador en la Provincia de 
Buenos Aires, que tenían que celebrarse en marzo de 1967. 

El ministro de economía Krieger Vasena, descendiente de los 
dueños de los Talleres Vasena donde se originó el conflicto 
con los trabajadores que derivó en la Semana Trágica de 
1919 en la ciudad de Buenos Aires, entre sus primeras 
medidas devaluó la moneda en un 40% y congeló los salarios 
por un plazo de 20 meses. Eliminó los subsidios a las 
economías regionales y procedió a despidos masivos en la 
administración pública. Una consecuencia dramática fue el 
cierre de muchos ingenios azucareros tucumanos 
despidiendo a más de cinco mil trabajadores, 9 muchos de los 
cuales probablemente migraron hacia las villas miserias de 
los conurbanos de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y algún 
otro. 

 

Cordobazo: la ciudad de Córdoba 

 

Ciudad de Córdoba “la Docta”, capital de la provincia de igual 
nombre, era una sociedad en transición siempre atrapada 
entre modernidad y tradición y complejo de inferioridad ¿o 
superioridad? ya que, por historia, en la época virreinal era el 
centro obligado y nudo de las relaciones económicas, 
políticas y culturales entre el Alto Perú y el resto de ciudades 
y pueblos hacia el sur del continente. 

Entre sus títulos se cuenta la instalación en ella de la 
Universidad Nacional de Córdoba fundada en 1613, primera 

                                                             
9 Diaz, C.: “El movimiento obrero argentino. Historia de lucha de los trabajadores y la CGT”. Ed. Fabro. Bs. As. 
2010 pág. 208/9 
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universidad nacional, y la Reforma Universitaria de 1918 con 
repercusión en toda América.  

Posteriormente fue epicentro de la industria automotriz, 
ferrocarrilera y de la aeronáutica. Hay videos que muestran 
“lluvia” de bicicletas, más tarde motocicletas, a la salida de los 
obreros de las fábricas. 

Para mediados de la década de 1950, la ciudad de Córdoba 
ya era uno de los grandes centros industriales del país y de 
Latinoamérica con grandes fábricas de motores, automotores, 
aviones y locomotoras entre otros «Fiat Concord», productor 
de tractores y material ferroviario, «Industrias Kaiser 
Argentina», del rubro automotríz, y el conglomerado estatal 
IAME, Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, que 
producía aviones, automóviles, motos, tractores, lanchas, 
etc.10  

Este desarrollo industrial impactó fuertemente en la 
composición demográfica de la ciudad. En 1969 la ciudad 
tenía 750 mil habitantes y la provincia 2 millones siendo 
tercera en cuanto a población.  

 

Cordobazo: los trabajadores 

 

En el ámbito nacional la Confederación General del Trabajo, 
CGT se había dividido en dos fracciones a partir del 
Congreso Normalizador de 1968. Por un lado la CGT 
Azopardo, conducida por Vandor, líder de los metalúrgicos y 

                                                             
10 "Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado." Wikipedia, La enciclopedia libre. 4 mar 2019, 14:35 UTC. 
20 jun 2019, 00:09 
<https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Industrias_Aeron%C3%A1uticas_y_Mec%C3%A1nicas_del_Esta
do&oldid=114357990>. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Industrias_Aeron%C3%A1uticas_y_Mec%C3%A1nicas_del_Estado&oldid=114357990
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Industrias_Aeron%C3%A1uticas_y_Mec%C3%A1nicas_del_Estado&oldid=114357990
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del vandorismo,11 donde se agrupaban también los 
participacionistas.12  

Por el otro lado, la CGTA de los argentinos, Ongaro, donde 
se nucleaban, peronistas ortodoxos y legalistas, social 
cristianos e independientes (radicales y sectores de 
izquierda) y sindicatos provinciales rebeldes del centralismo-
unitarismo porteño.   

Al mismo tiempo, en la CGT Regional Córdoba se iba dando 
un proceso de unidad entre las dos fracciones a partir de la 
“mesa de tres patas”13 formada por Elpidio Torres del 
Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor, 
SMATA peronista vandorista según algunos, legalista según 
otros pero que honró su cargo de Secretario General 
encabezando la columna de su gremio cuando el Cordobazo; 
Atilio (el negro) López, joven dirigente que encabezaba el 
importante gremio de los choferes de colectivos, peronista 
legalista, de UTA14  y Agustín Tosco, (simpatizante del 
radicalismo y del marxismo) de Luz y Fuerza, LyF, líder de los 
independientes, enfrentado con su federación nacional.  Debe 
agregarse también en la unidad sindical cordobesa el 
importante aporte de la Unión Obrera Metalúrgica, UOM 
dirigida por Alejo Simó, peronistas ortodoxos con la venia de 

                                                             
11 Corriente sindical surgida durante los años '60 que respondía al gremialista de la Unión Obrera 
Metalúrgica, UOM, Augusto Timoteo Vandor, continuada por figuras tales como José I. Rucci y Lorenzo 
Miguel, también de la UOM que retuvieron para sí un histórico agrupamiento político-sindical llamado las 
"62 Organizaciones Peronistas" surgido cuando la intervención de la dictadura de Aramburu y Rojas a la CGT. 
12 Onganía trataba de dividir al sindicalismo a través del “participacionismo” que era una corriente sindical 
“amiga” de todos los gobiernos (Idem nota 7) donde lideraba la Federación Argentina de Luz y Fuerza y otros 
gremios. 
13 Así llamada por Garzón Maceda: La CGT Córdoba de La Falda al Cordobazo. Ed. Unión Obrera Gráfica 
Cordobesa, Córdoba, 2009. 
14 Los ortodoxos eran los dirigentes sindicales peronistas proscriptos por haber estado antes del ’55 cuando 
derrocan a Perón. Los legalistas, peronistas, eran los nuevos (jóvenes) a partir de 1957 porque sus mandatos 
estaban legalizados, o sea no proscriptos. Los independientes provenían del radicalismo, del socialismo y 
algunos comunistas, pero respetuosos de la mayoría peronista. Ver Garzón Maceda, L.: ob. Cit. p. 71 
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Vandor, a pesar de un cierto enfrentamiento interno, quien ya 
había roto con Onganía. 15 

Lo notable del movimiento obrero cordobés, CGT Regional 
Córdoba, es que a diferencia de sus conducciones nacionales 
que estaban divididas, los gremios cordobeses se unirán para 
pelearle a la dictadura de Onganía dejando de lado sus 
diferencias ideológicas y políticas.  

Esta unidad regional pasa o pasaba con cierta frecuencia en 
las CGT Regionales representativas del interior del país, 
influenciadas por la cercanía y ausencia de masividad, donde 
los gremios están más unidos y articulados de modo diferente 
a sus conducciones nacionales centrales con asiento en la 
capital del país. 

La singularidad cordobesa era el peso del llamado 
"verticalismo”, o sea los gremialistas ortodoxos que se 
proclaman leales a Perón a diferencia de los vandoristas, que 
planteaban un peronismo sin Perón dada su condición de 
proscripto. 

Esta diferencia y enfrentamiento fortalecía la independencia 
de las direcciones gremiales provinciales como fue el caso de 
Córdoba además de un marcado localismo evidenciado 
también en Tosco quien desde su seccional estaba 
enfrentado a la Federación Nacional de Luz y Fuerza. 

El perfil autónomo se evidenciaba también en el SMATA pues 
no existían convenios colectivos nacionales en el gremio de 
los mecánicos siendo que el poder de decisión estaba en 
Córdoba.16 

                                                             
15 De los participacionistas solo quedaron con Onganía los de FONIVA (Vestido), UOCRA(construcción) FGI 
(frigoríficos carne), AOT (obreros textiles). 
16 Bustos, I. y otros (Eds.): El negro Atilio. Un trabajador. Un líder sindical combativo. Un militante político 
revolucionario. Ed. Unión Obrera Gráfica Cordobesa. Córdoba 2014 
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Se dice que una de las lecturas erróneas del Cordobazo es 
no reconocer que la inmensa mayoría de los gremios que 
participaron del paro activo y de la movilización del 29 de 
mayo, 50 sobre un total de 55, tenían conducción peronista y 
apoyo de bases del mismo signo.  

Los obreros cordobeses se caracterizaban por una identidad 
abrumadoramente peronista y fueron los principales 
protagonistas del levantamiento del Cordobazo.17 Como 
dijera Tosco que sin Elpidio Torres, no hubiese existido el 
Cordobazo. 

El ambiente sindical se había caldeado desde antes del 29 
de mayo debido a la represión policial, al hostigamiento de la 
gobernación para con los trabajadores y a la situación 
económica de la provincia donde su industria automotriz 
perdía posiciones desde 1962, junto a las Pequeñas y 
Medianas Empresas, PYMES y también a su agricultura y a la 
agroindustria. Básicamente toda esta economía había bajado 
su producción y su participación en el PBI Nacional. 18 Como 
contrapartida crecía solo el sector terciario de la economía, 
banco y finanzas y el turismo al calor de la política neoliberal 
de Krieger Vasena. Frente a estos perjuicios Córdoba 
reaccionaría no solamente con los obreros y estudiantes sino 
también con los vecinos que apoyarían activamente el 
levantamiento. 

Los trabajadores cordobeses se hallaban bien organizados 
por los sindicatos y el status de mano de obra calificada e 
integrada al sector moderno de la industria, que tenían 

                                                             
17García, B.: A 50 años del Cordobazo: Memorias de una insurrección popular y sus consecuencias.  
http://www.laopinionpopular.com.ar/noticia/37061-a-50-anos-del-cordobazo-memorias-de-una-
insurreccion-popular-y-sus-consecuencias.html 
18 Balvé, B. y otros: Lucha de calles lucha de clases. Elementos para su análisis. (Córdoba 1971-1969). Ed. La 
Rosa Blindada. Bs. As. 1973.pág. 156 y ss. 
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muchos de ellos, les permitía tener conciencia de clase –por 
ende, de sus derechos- y defenderlos en consecuencia.  

El detonante del Cordobazo o, por lo menos, la resistencia de 
los gremios más importantes, el SMATA y la UOM con cinco 
mil afiliados cada uno aproximadamente se debió a 
cuestiones de la política estatal más que a cuestiones de la 
patronal, aunque las mismas se beneficiaran con ellas.  

Así la aplicación de las quitas zonales o sea descuentos 
sobre el sueldo pactado en las convenciones colectivas a 
nivel nacional en algunas provincias para fomentar, 
supuestamente, la industria en el interior del país; la 
eliminación del sábado inglés se trabajaban cuatro horas el 
sábado a la mañana, pero se cobraba jornada completa) 
mediante una ley que unificaba la jornada laboral semanal en 
48 horas en cinco provincias, incluida Córdoba, para que las 
empresas sobrellevaran –supuestamente- el mal momento 
económico; el congelamiento de los salarios y de las 
negociaciones colectivas; las intervenciones a organizaciones 
sindicales; las detenciones de dirigentes; la creación del 
"arbitraje obligatorio", que erosionaba el derecho de huelga; 
los aumentos tarifarios; la carestía de productos básicos (pan 
y leche), etc.19  

Además de las medidas en contra de los trabajadores y de 
los gremios existía como telón de fondo la repulsa de la clase 
obrera a la dictadura de Onganía y a la proscripción del 
peronismo. 

Consecuencia de ello aparecerán sucesivos paros y huelgas 
con represión policial muy violenta para los trabajadores. El 5 
de mayo en Córdoba hay dos huelgas:  

                                                             
19 Agulla, J.C.: Diagnóstico social de una crisis. Córdoba mayo de 1969. Editel 1969, Córdoba, Argentina 
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La UTA, por un lado, comandada por Atilio López, se enfrenta 
a la municipalidad de Córdoba y a las patronales por no 
reconocer la antigüedad laboral por transferencias de 
empresas del transporte automotor. Esta huelga fue vista 
como un éxito y empoderamiento de los trabajadores pues 
lograron paralizar el transporte en la ciudad.  

Por otro lado, el SMATA hacía huelga por conflictos con su 
empresa IKA-Renault, que pasaban por la ausencia de 
participación obrera y la amenaza de cierres de plantas, 
despidos y suspensiones del personal20 con motivo de la 
crisis del sector por la competencia de empresas 
automotrices instaladas en el Gran Buenos Aires, GBA y por 
la evidente protección del gobierno hacia los empresarios 
desbalanceando sus funciones reguladoras del conflicto. 
(HRR) 

El 6 de mayo la UOM va al paro por la lucha en contra de las 
quitas zonales. 

El 14 de mayo los mecánicos del SMATA, luego de una 
asamblea gremial multitudinaria en el club Sportman, 
realizaron una marcha por el centro de la ciudad, y ante la 
represión policial no se dispersaron, sino que la enfrentaron 
violentamente lo que reveló claramente que la decisión de ir a 
una lucha frontal contra el aparato represivo del régimen 
militar estaba tomada por las bases obreras21. 
(Preanunciando los acontecimientos del 29 de mayo. HRR) 

Se convocarán paros los días 15 y 16 de mayo de 1969; el 
día 15 por parte de la UTA, la UOM y el SMATA y el día 16 

                                                             
20 Gordillo, M.: “Los prolegómenos del Cordobazo: Los sindicatos líderes de Córdoba dentro de la estructura 
de poder sindical” su art. en Rev. Desarrollo Económico, vol. 31, N° 122, jul-set 1991, Bs. As.  
21 García, B.: ob. Cit. 
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pararon todos los sindicatos cordobeses lográndose la 
unidad. 

A nivel nacional, Vandor (UOM y CGT Azopardo) también 
propone la unidad en la acción con la CGTA y se decide un 
paro nacional para el día 30 de mayo en protesta contra la 
represión oficial y la política económica siendo en más de dos 
años, el primer signo de movilización sindical organizada en 
escala nacional. 
La CGT Regional Córdoba reforzará la medida con la 
convocatoria a un paro activo, o sea con movilización, para el 
29 de mayo. 

Así se llega al día inicial del Cordobazo con la unidad sindical 
de la gran mayoría de los gremios cordobeses salvo la 
ausencia de algunos “participacionistas” y de los sectores 
trotskistas. 

La sucesión de paros y conflictos gremiales que se dieron a lo 
largo del mes de mayo muestran claramente que hubo un 
proceso de menor a mayor, invalidando alguna interpretación 
del Cordobazo como un hecho espontáneo. Anteriormente, 
en 1968 se habían elegido autoridades de la CGT Regional 
Córdoba mostrando la unidad entre los gremios peronistas 
ortodoxos anti-vandoristas y los gremios independientes. 
Luego ya en mayo de 1969 Vandor se sumaría al conjunto 
aceptando la lucha contra Onganía. 

El 29 de mayo a la mañana miles de trabajadores parten de la 
Planta de Santa Isabel -sede de la fábrica Káiser - Renault, 
hacia el centro, con su secretario general Elpidio Torres a la 
cabeza. Los trabajadores de Luz y Fuerza, encabezados por 
Agustín Tosco, arrancan desde las principales usinas donde 
han concentrado a todos sus trabajadores junto a otros 
gremios afiliados a la CGT del nucleamiento 'Independientes'. 
Los metalúrgicos arrancan desde el este de la Ciudad con 
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Alejo Simó; los trabajadores del transporte liderados por Atilio 
López, arrancan desde las terminales.22 

Confluyen en el centro de la ciudad una vez superados 
diferentes cordones de represión policial. Logrado el control 
de la ciudad atacarán lugares simbólicos del orden social 
imperante como el Círculo de Suboficiales del Ejército, 
locales de empresas multinacionales (Xerox, Citroën) y 
centros de reunión de la oligarquía cordobesa sin causar 
víctimas -pues estaban vacíos debido al para activo- y 
oficinas de la Dirección General de Rentas y la Aduana. 

Los trabajadores metalúrgicos y mecánicos, al igual que los 
estudiantes, se habían fabricado bombas molotov, clavos 
miguelitos, hondas, bulones, barras y recortes de acero y 
tenían algunas pocas armas de fuego para enfrentar a una 
policía que, como ya lo había hecho antes, usaría armas de 
fuego además de las pistolas lanza gases. Algunos grupos 
policiales se negaron a reprimir a los trabajadores siendo 
arrestados por ello.23 

A las 12,30 horas del día 29, una fuerte batalla campal hacía 
retroceder y huir a la caballería policial (los "cosacos") en las 
inmediaciones de la plaza Vélez Sarsfield y allí cerca cae la 
primera víctima fatal, el obrero de IKA-Renault, Máximo 
Mena.  
Al circular la noticia de la muerte los manifestantes se 
enardecen con razón y construyen barricadas para 
defenderse de la policía en casi todas las esquinas, siendo 
reforzadas con fogatas; se vuelcan y se incendian vehículos 
para obstaculizar el desplazamiento de las fuerzas policiales. 
Contando con el apoyo y la participación de toda la población, 
miles de manifestantes se adueñan de la ciudad, levantando 
barricadas y combatiendo contra la policía, que derrotada, 
                                                             
22 Gaitán, C.: ob. Cit. 
23 Idem. 
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debió replegarse a sus cuarteles dejando la ciudad en manos 
de los trabajadores y estudiantes. 
Desesperado, el gobernador pide auxilio al Ejército. Los 
vecinos de la zona céntrica y estudiantes sueltos, se 
solidarizan con los obreros y colaboran en forma abierta en la 
sublevación popular. A las 13.15 horas el Ejército emite un 
comunicado informando que se han constituido los Consejos 
de Guerra, pero nadie se retira del campo de batalla que 
abarca más de 200 manzanas.  

El general Eliodoro Sánchez Lahoz del III Cuerpo del Ejército, 
uno de los encargados de la represión del levantamiento, dejó 
una imagen patente de la situación de enfrentamiento: “Me 
pareció ser el jefe de un ejército británico durante las 
invasiones inglesas. La gente tiraba de todo desde sus 
balcones y azoteas”. Esta subjetividad del jefe militar jugando 
el papel de una fuerza de ocupación mostraba el carácter 
semi-insurreccional de la jornada y el profundo apoyo popular 
del movimiento callejero. 24 

Así se distingue el sucesivo protagonismo de los trabajadores 
en las horas iniciales, la sociedad en su conjunto en las horas 
intermedias, y los militantes y estudiantes en la resistencia 
final, a la noche en el barrio estudiantil Clínicas. 25 

Cordobazo: los estudiantes 

Más allá de la represión reinaugurada por los militares, 
prohibición de la actividad política, supresión del Congreso y 
de los partidos políticos, intervención a gremios, ausencia de 
libertad de prensa y una política económica de neto corte 
neoliberal de ajuste, interesa conocer, en relación al 
Cordobazo y a la participación estudiantil en el mismo, el rol 
del Onganiato para con las  universidades nacionales, 

                                                             
24 https://www.lavoz.com.ar/opinion/los-duenos-del-terror 
25 García, B.: ob. Cit. 

https://www.lavoz.com.ar/opinion/los-duenos-del-terror
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interviniéndolas a todas, suprimiendo la autonomía y el 
cogobierno universitario a partir de la "Noche de los bastones 
largos", el 29 de julio de 1966, cuando la policía irrumpió en la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA  
apaleando brutalmente a estudiantes y docentes. Muy rápido 
ocurrió el apagón intelectual y organizativo de la Facultad de 
Exactas, la de Filosofía y Letras, la de Arquitectura y la de 
otras facultades.  

Se trataba de eliminar la libertad de cátedra prohibiendo toda 
forma de pensamiento crítico de docentes y estudiantes, 
destruyéndose laboratorios y planes de estudio y 
reorganizando los cursos con criterios elitistas tales como 
aranceles, cursos de ingreso y horarios que dificultaban 
trabajar y estudiar al mismo tiempo.  

Una de las consecuencias más importantes fueron las 
renuncias masivas de docentes e investigadores, muchos de 
los cuales partieron hacia otros países –fuga de cerebros- 
otros trabajaron en universidades privadas y otros pasaron a 
otro tipo de actividades. 

Se clausuraba así un canal más de participación para la 
juventud argentina llevándola a situaciones muy conflictivas 
del tipo violencia política a futuro, justificada en la lucha 
contra los golpes militares y sus políticas nefastas para los 
grupos y regiones más vulnerables de la sociedad y del país 
con el agravante de la rebelión juvenil que daría pie al 
genocidio posterior. 

Los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba, 
UNC, eran residentes de la ciudad de Córdoba y sumaban 
30.000 personas pertenecientes a los estratos medios, 
aunque heterogéneos por venir muchos de ellos de provincias 
más chicas (probablemente de la región norte del país,  otros 
del interior de Córdoba HRR) y de diversos países de 
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Latinoamérica.26 Se concentraban en pensiones y 
alojamientos del Barrio Clínicas. También existía la 
Universidad Católica de Córdoba, UCC, dirigida por los 
padres jesuitas. Esta realidad y su historia le daba a la 
Ciudad de Córdoba algunos rasgos de ciudad universitaria, 
aunque sin ocultar otras características de ciudad colonial 
pujante y moderna a la vez con presencia de clase obrera 
estructurada.  

Los estudiantes universitarios argentinos y los cordobeses en 
particular ya venían con una situación de rebelión y choques 
con las fuerzas policiales a resultas de la política represiva de 
la dictadura de Onganía. 

El 29 de julio de 1966 Onganía interviene las universidades. 
Más tarde, se desata una huelga universitaria de 15 días en 
Córdoba con solidaridad sindical a través de ollas populares 
por el cierre del comedor universitario.27  

En ese contexto y en manifestación callejera en Córdoba, 
setiembre de 1966, cae herido de muerte Santiago 
Pampillón (24 años) por un disparo policial. La víctima reunía 
la doble condición de obrero de IKA-Renault y estudiante, 
además de militar en el radicalismo, partido que había sido 
derrocado del gobierno del Dr. Illia, por las fuerzas armadas 
que “pusieron” a Onganía. Desde un primer momento el 
estudiantado cordobés se opuso a la dictadura militar. 

En mayo de 1969 el ambiente universitario se hallaba agitado 
a causa del asesinato por la policía del estudiante Juan José 
Cabral, 22 años, 4to. año de Medicina en la Universidad 
Nacional del Nordeste UNNE el 15 de mayo, durante una 

                                                             
26 Agulla, J.C.: ob. Cit. 
27https://realpolitik.com.ar/nota/30183/el_asesinato_de_santiago_pampillon_un_antecedente_del_cordob
azo/ 

https://realpolitik.com.ar/nota/30183/el_asesinato_de_santiago_pampillon_un_antecedente_del_cordobazo/
https://realpolitik.com.ar/nota/30183/el_asesinato_de_santiago_pampillon_un_antecedente_del_cordobazo/
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protesta por un aumento del 500% en los precios del comedor 
estudiantil en Corrientes que había sido privatizado.28  

El día 17 de mayo, en Rosario, por un acto espontáneo en el 
comedor universitario militantes del Centro de Estudiantes de 
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 
Rosario son perseguidos por la policía por las calles que hiere 
de muerte a Adolfo Bello, 22 años, Cs. Económicas, de un 
balazo.  

La indignación de la población fue general. El 20 de mayo la 
Federación Universitaria de Rosario, FUR, decretó una 
huelga estudiantil y el miércoles 21 de mayo de 1969 se 
realizó una Marcha de Silencio en homenaje a Adolfo Bello, 
organizada por la FUR y la Confederación General del 
Trabajo, CGT. La represión policial y militar de la marcha 
llevó a una sublevación general conocida como Rosariazo, 
durante la cual también resultaría asesinado el aprendiz 
metalúrgico y estudiante secundario Luis Norberto Blanco, 
de 15 años. 29 Nótese ya la unión solidaria entre obreros y 
estudiantes. 

La indignación se iba extendiendo por todo el país.  

El rector de la Universidad Del Salvador, USAL, Padre Ismael 
Quiles s.j. (jesuita) ofrece una misa por la muerte de los 
estudiantes Cabral y Bello. Al finalizar la misma los 
estudiantes hacen una “sentada” en la avenida Callao entre 
Lavalle y Tucumán de la ciudad de Buenos Aires, 
interrumpiendo el tránsito para sorpresa de muchos por ser la 
USAL una universidad privada con prestigio social. 

                                                             
28 A los comedores universitarios provinciales concurrían miles de estudiantes. 
29 Juan José Cabral [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2019 [fecha de consulta: 4 de julio del 2019]. 
Disponible en <https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_Jos%C3%A9_Cabral&oldid=115177009>. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_Jos%C3%A9_Cabral&oldid=115177009
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La principal fuerza estudiantil en Córdoba era el Integralismo, 
movimiento universitario originado en el cristianismo que 
asumía el Concilio Vaticano II y que fue derivando en una 
peronización de las clases medias, cercano a la CGT de los 
Argentinos, CGTA, con una práctica asentada en la 
movilización popular. Otros grupos de izquierda y radicales  
también formaban parte de la Federación Universitaria de 
Córdoba, FUC.30 

Desde esa práctica los estudiantes, la mayoría, se unieron 
con los gremios adhiriendo a las resoluciones de ambas CGT 
para dar la batalla del Cordobazo. También se unieron a la 
lucha los estudiantes de la Universidad Católica de Córdoba, 
UCC, declarándose en estado de asamblea preparándose 
para el paro general del 29 y 30 de mayo convocado por la 
CGT. 

A partir de allí se sucedieron las acciones, pero dejemos a 
Gaitán que nos cuente lo sucedido:   

El estudiantado está nucleado fundamentalmente en el 
barrio Clínicas y en el de Ciudad Universitaria y desde varias 
facultades empiezan todos a extenderse como una mancha 
de aceite hacia el centro de la ciudad.  

Hay preocupación en las fuerzas represivas. En primer 
término, policías y gendarmes, montados con sables en ristre. 
Ha comenzado a sumarse la población civil y empiezan a 
avanzar desde los barrios populares. 

La primera confrontación la "aguantan" trabajadores y 
estudiantes "a pata firme" y sin “recular”. La pedrea se 
convierte en una nube. Las fuerzas represivas se sorprenden 
de la reacción. Nadie huye. Se desplazan en avances y 
retrocesos. Se anoticia la existencia del primer muerto. Es 
                                                             
30 García, B.: ob. Cit. 
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Máximo Mena, un obrero mecánico afiliado del SMATA. 
Comienzan los incendios de las firmas transnacionales y los 
bancos. Es el caos total. 

Onganía ordena la represión por parte del ejército que intentó 
retomar Barrio Clínicas, que se había convertido en un 
bastión, y debió contar con el acompañamiento del 
Comandante en Jefe Agustín Lanusse, los que lograron, 
luego de casi tres días de combate desigual y uso de material 
pesado, con muchos muertos, más heridos, presos y 
perseguidos, restablecer el orden. 

El Cordobazo tuvo el protagonismo del Movimiento Obrero 
cordobés, con la decisión de sus cuerpos orgánicos, que 
fueron los que realizaron la convocatoria y con la 
participación de la militancia sindical y los trabajadores, que 
fue sustancial. También los estudiantes, con una gran 
capacidad de agitación y movilización y la población en 
general, que se sumó, fundamentalmente, por medio de sus 
estructuras barriales y políticas y el espontaneísmo de los 
vecinos, que arrojaban cosas para quemar en las mil fogatas 
armadas en cada cuadra, amén de los grupos organizados, 
que participaron cada uno según sus posibilidades.  

El Cordobazo no tiene dueño: fue, a partir de una situación 
inaguantable, una expresión de protesta violenta y masiva de 
la población contra la dictadura militar, donde cada actor 
social y grupo político le puso su propio contenido. (Hasta 
aquí Gaitán) 31 (Subrayado nuestro. HRR) 

Conclusión 

La política centralista en Argentina lleva siempre a malos 

resultados y lastima fuertemente los intereses de las 

provincias en forma transversal a sus clases sociales, esto es 

                                                             
31 Gaitán, C.: ob. Cit. 
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que, a veces, como en el caso cordobés de 1969, casi todos 

estaban disconformes con las políticas del gobierno provincial 

y el nacional, con el telón de fondo de ser una dictadura 

votada por nadie. Casi todos quiere decir los agrarios, los 

industriales, los trabajadores y los ciudadanos (vecinos) en 

general además de los estudiantes.  

¿En qué se basaba la disconformidad?  

En la política económica favorecedora de los monopolios 

extranjeros, extranjerización fuerte de la economía, en la 

quita de derechos económicos a los trabajadores, en las 

agresiones a la población por medio de aumentar impuestos, 

en la falta de las libertades esenciales sin sentido, en el 

autoritarismo sobre los estudiantes, amén de los asesinatos 

de jóvenes estudiantes y trabajadores típicos de los 

regímenes dictatoriales.   

Por eso los objetivos de la furia de la gente fueron la XEROX, 

las concesionarias de autos, y otras empresas 

multinacionales, las confiterías o clubes sociales reductos de 

la oligarquía, los establecimientos militares y algún otro lugar 

simbólico más. 

Era rabia y hartazgo concentrado de la sociedad civil. Eso fue 

el Cordobazo, un freno histórico al uso de la fuerza. 

La resistencia de los sectores sociales y sindicales desnuda 

claramente los soportes de barro de las dictaduras militares 

que nunca tuvieron programas viables para la sociedad 

argentina.  

Se trataba solo de impedir el libre juego de todos los grupos 

sociales y los partidos políticos agitando el fantasma del 

terrorismo y del comunismo para impedir la vuelta del 

peronismo al gobierno o la vuelta a la democracia 
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simplemente y cobijarse, las FFAA y las clases dominantes, 

en la política internacional de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 
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