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ientras duró la dictadura oligárquico –
militar (1976-1983) la postura del 
régimen se mantuvo casi sin variantes: 

los muertos eran terroristas, los desaparecidos 
eran, eso, desaparecidos, no existían. Su objetivo 
era,  por lo tanto, la lucha  por todos los medios 
contra el «terrorismo» en una supuesta tercera 
guerra mundial, que se desarrollaba dentro de 
cada país. 
Simultáneamente, a la resistencia ya existente de 
las organizaciones político militares, después de 
1978, se sumó el reclamo de los organismos de 
derechos humanos, la CGT y los partidos políticos. 
Asimismo, luego del paro nacional de la CGT en 
marzo de 1982 y de la rendición en Malvinas la 
dictadura se empeñó en buscar un  "punto final". 
Nunca lo logró. 
El 16 de diciembre de 1982, mas de cien mil 
personas de distinta extracción política, en su 
mayoría jóvenes, se reunieron en una marcha 
impresionante en Plaza de Mayo en la que 
estuvieron a punto de ingresar a la casa de 
gobierno. Era el fin de la dictadura militar, pero 
no del modelo neoliberal y de eso nos daríamos 
cuenta muy pronto. 
Con la llegada de la democracia los partidos 
políticos, previo acuerdo con el establishment 
económico, fueron buscando salidas “más 
ingeniosas” al enfrentamiento ancestral en el 
seno de la sociedad argentina. 
De la mano de Raúl Alfonsín y el “progresismo” de 
la época nació la TEORÍA DE LOS DOS DEMONIOS 
y su correlato jurídico: LA PENALIZACIÓN DE LA 
MEMORIA. Se simplificó el enfrentamiento 
estructural en la Argentina, reduciéndolo a una 
lucha entre dos bandas, a la cual era ajena el 
resto de la sociedad. A partir de la imposición de 
esta teoría, que tiene su máxima expresión en el 
“Nunca Más”, se antagonizaron dos 
concepciones: 
 

1. La de los defensores del régimen militar, 
quienes sostienen que se trató de una guerra y 
por lo tanto se justifica todo y nada se debe 
juzgar, ni siquiera los crímenes aberrantes, las 
violaciones y el robo de bebés. 
 
2. La de gran parte de los organismos de 
Derechos Humanos y el “progresismo de 
turno”, sostiene que no hubo tal guerra.  Los 
muertos y desaparecidos eran “inocentes” que 
a lo sumo desarrollaban una tarea social y 
fueron sacados de sus casas y asesinados por 
error o por sus ideales. Así, el problema lo 
debe resolver la justicia penal. 

 
Las dos posiciones dejan de lado el aspecto 
político, ocultan la identidad política de los 
desaparecidos, los matan nuevamente. Los 
primeros, porque tendrían que reconocer que la 
“guerra” a la que aluden no empezó en 1976 sino 
en 1955, con el bombardeo a la Plaza de Mayo y 
el posterior derrocamiento del gobierno 
democrático de Juan Domingo Perón, y que desde 
entonces el papel que les tocó a las Fuerzas 
Armadas fue de ejército de ocupación en su 
propia patria. Los segundos, porque no 
comprenden que sus hijos, padres o hermanos 
eran militantes políticos que asumieron con 
dignidad el compromiso del momento luchando 
por todos los medios contra toda forma de 
injusticia y tras un paradigma realizable y 
concreto. 
En estas cartillas pretendemos aportar a la 
construcción de una memoria política que sea la 
base fundacional de una sociedad más justa.  

Hugo Papalardo
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ENERO  

“¿Hasta cuándo vamos a ir con nuestro pueblo indefenso a que nos 
masacren?”  

(Antonio Carmen Fernández-dirigente del PRT). 

 

Con el fin de recaudar fondos para la financiación del aun no constituido ERP, militantes del PRT 

asaltan el Banco de Escobar, llevándose 72 millones de pesos. Participan de la acción Jorge Ulla , 

Sidel Negrin y Rubén Batallés. 

“Es fundamental organizarse para la toma del poder, ya que es imposible la coexistencia 

entre las clases oprimidas y las opresoras… la toma del poder no significa de ninguna manera 

reemplazar a un hombre por otro sino a un sistema por otro“ (Bloque de Agrupaciones 

Gremiales y organizaciones políticas Peronistas parafraseando a Perón). 

 

Detienen en Tucumám a Raimundo Ongaro, lo llevan hasta Bahía 

Blanca y luego lo liberan.  

1969 

 

Los años 69 y 70 son un punto de inflexión en el enfrentamiento. Las movilizaciones 

populares, cordobazo, rosariazos, tucumanazos y otros rebasan la represión policial y se 

enfrentan a las FF.AA. La aparición de las organizaciones armadas y el secuestro del 

General Aramburu le ponen fin al gobierno de Onganía y alertan a la oligarquía. 
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ABRIL 

Un numeroso grupo de sacerdotes en Rosario, que se propusieron como mediadores ante el 

arzobispo monseñor Guillermo Bolatti (Ver Protagonistas, pág. 28), y los 30 curas dimitentes, se 

plegaron a los sacerdotes en conflicto con la jerarquía de la iglesia. Posteriormente se produjeron 

nuevas adhesiones de distintos grupos y sectores no solamente católicos y movilizaciones en apoyo (Ver 

Hechos, pág. 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las FAL (Fuerzas Armadas de Liberación) copan un vivac del 

Regimiento Patricios y roban armamento en Campo de 

Mayo. En las investigaciones posteriores al hecho es detenido 

Juan Carlos CIBELLI, de la conducción de las FAL.  
 La policía tucumana reprime violentamente a trabajadores 

azucareros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristianismo y Revolución Nº 14 
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En la localidad de Villa Ocampo (Santa Fe) se dispuso una gran marcha que no pudo realizarse ante 

una brutal represión ejercida por el gobierno de Onganía. Esta experiencia de lucha protagonizada 

por los trabajadores azucareros con el apoyo de diversos sectores fue conocida como “el 

Ocampazo”. Los sucesos se extendieron en toda la región en esos momentos (Ver Documentos, pág. 

39). 

             Es detenido nuevamente Raimundo Ongaro. 

              

Los vecinos ocupan la municipalidad de Villa Ocampo en el Norte Santafesino. 

 

La policía impidió que los vecinos de Empalme Graneros (Rosario) afectados por las inundaciones 

ocurridas en la provincia, realizaran una marcha hacia el palacio comunal para reclamar la 

intervención del intendente Luis Beltramo. Beltramo recibió a 5 representantes de la comisión 

vecinal bajo promesa de soluciones. 

 

MAYO  

 

Como consecuencia de la derogación de 

regímenes laborales especiales por parte 

del gobierno, los trabajadores de varias provincias 

inician movilizaciones y huelgas. 

 

En Tucumán los ex trabajadores del 

ingenio Amalia ocupan el establecimiento 

y toman como rehén por unas horas al 

director-gerente José Gabarain, exigiendo el 

pago de haberes atrasados. 

 

Estalla una bomba y petardos en el teatro 

Astengo de Rosario mientras actuaba una 

banda de la Fuerza Aérea de EE.UU. Se 

encontraron panfletos del Frente Antiimperialista 

de Trabajadores en el lugar del estallido. 

 

En Córdoba 3500 obreros de la industria 

automotriz abandonan las fábricas y se 

reúnen en el Córdoba Sport Club para 

tratar la posición del gremio ante la 

eliminación del “sábado inglés“. Hay duros 

enfrentamientos callejeros que arrojan un 

saldo de 11 heridos, 26 detenidos y la rotura 

de vidrieras. 

En Corrientes, tras el anuncio del aumento del 

500% del vale del Comedor Universitario, los 

estudiantes repudian con una marcha la 

medida del rector Carlos Walker. La represión 

policial provoca la muerte del estudiante Juan José 

CABRAL. 
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En Rosario se produce una reacción de repudio en la Facultad de Medicina, luego se 

suman otras facultades. El rector decide la suspensión de la actividades universitarias 

hasta el lunes 19 (ver Hechos, pág. 14).  

En la Capital Federal se anuncia que se despacharon refuerzos policiales a Corrientes y la 

Gendarmería de Formosa se halla acuartelada. 

 

 

Se inicia la protesta en el Comedor Universitario de 

Rosario. Tras reprimir una manifestación, la policía 

asesina en la Galería Melipal al estudiante Adolfo 

BELLO (ver Protagonistas, pág. 27). La CGTA decreta el 

estado de alerta y cita a un plenario para el día 20. 

Distintos sectores sociales, gremiales y políticos 

rosarinos repudian el asesinato del estudiante arriba 

mencionado. 

 

Los estudiantes rosarinos anuncian un paro nacional. En Córdoba se realiza una marcha del 

silencio. En Corrientes los docentes piden la destitución de las autoridades universitarias. En 

Mendoza se dispone un paro de actividades y marcha del silencio. 

 

Marcha del silencio en Rosario. Participan agrupaciones estudiantiles universitarias y secundarias 

y la CGTA. Los manifestantes, en número de 4.000, hacen retroceder a la policía. Cae asesinado el 

obrero y estudiante Luis Blanco (ver Protagonistas, pág. 27), de 15 años. 

 

Desde la madrugada Rosario es declarada zona de emergencia bajo jurisdicción militar. 

 

En Rosario y su cordón industrial se concreta un paro con alto acatamiento. Más de 7.000 

personas asistieron al entierro del joven Blanco. 

 

En Rosario y localidades vecinas  numerosos sacerdotes se niegan a oficiar el tedeum tradicional. 
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Paro de 36 horas en Córdoba. Represión e 

insurrección urbana: Cordobazo. 

 

Paro nacional dispuesto por la CGT. 

 

Se establecen tribunales militares en Córdoba. 

Elpidio Torres de SMATA es condenado a 4 años de 

prisión, Agustín Tosco de Luz y Fuerza a 8 años. 

 

 

 

JUNIO 
 

. Paro por 37 horas en Córdoba exigiendo la libertad de los presos políticos. 

. Son incendiados trece supermercados Minimax ante la llegada de Nelson Rockefeller, uno de sus 

propietarios. 

 

Muere en un atentado, denominado por sus autores “operativo Judas“, el dirigente metalúrgico 

Augusto Timoteo Vandor.  

 

En enero de 1973 Perón le contó al diario peronista 

Mayoría que había mandado a llamar a Vandor en abril de 

1969 y le había advertido que lo iban a matar. Decía 

Perón:  

 

“Yo le dije: a usted lo matan; se ha metido en un lío que a 

usted lo van a matar. Lo mataban unos o lo matan otros, 
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porque él había aceptado dinero de la embajada americana y creía que se los iba a fumar a los de la CIA. 

¡Hágame el favor! Le dije: ahora usted está entre la espada y la pared: si usted le falla al Movimiento, el 

Movimiento lo mata; y si usted le falla a la CIA, la CIA lo mata. Me acuerdo que lloró. Le dije ‘usted no es 

tan habilidoso como se cree, no sea idiota, en esto no hay habilidad, hay honorabilidad, que no es lo 

mismo‘”. 

 

“Siendo las 11.36 del 30 de Junio de 1969, el comando “Héroes de la Resistencia Domingo 

Blajaquis“ del ENR (Ejercito Nacional Revolucionario) ocupó el local de la UOM, cumpliendo 

el Operativo Judas procediendo a la ejecución del traidor Augusto Timoteo Vandor, 

procediendo luego a la voladura parcial del edificio“ (Declaración del ENR). 

 

JULIO 
----------------------------------- 

Nuevo paro de la CGT al gobierno nacional. 

 

AGOSTO 
----------------------------------- 

Ongaro desde la cárcel:  

“La nueva etapa exige una organización mucho 

más férrea, una disciplina más solida y una 

conducta ejemplar. Por eso tiene más vigor 

que nunca la consigna que presidió estas 

luchas ‘unirse desde abajo, organizarse 

combatiendo‘“ 

 

 

Huelga general en todo el país.  
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SEPTIEMBRE 
----------------------------------- 

 
Los estudiantes universitarios rosarinos, 

comienzan la semana de los mártires con 

jornadas de protesta y homenajes. 

 

Comienza la huelga ferroviaria en Rosario 

por la suspensión del delegado 

administrativo Mario Horat. El paro se 

extiende por 72 horas, se adhieren otras 

seccionales. 

Los delegados ferroviarios declaran la 

huelga por tiempo indeterminado que se 

extiende por todo el país. El gobierno decreta 

la movilización militar. En Córdoba se ocupan 

varias fábricas. Levantamiento masivo en Cipolleti 

(Río Negro). 

 

La CGT Unificada de Rosario declara un 

paro de 38 horas. 

A las 10 horas parten las 

columnas desde los lugares de 

trabajo y los sindicatos. Represión 

y enfrentamientos en toda la ciudad. La 

lucha se traslada a los barrios donde las 

fuerzas policiales no logran penetrar. 

De 100.000 a 250.000 personas 

participan del Rosariazo (ver Hechos, 

pág. 14). 

El Ejército se hace cargo de la 

represión y comienzan a 

funcionar los Tribunales Militares. 

Participa de la represión el entonces 

Coronel Leopoldo Fortunato Galtieri. 

Continúa la resistencia en algunos 

barrios. 

 

 

Huelga nacional ferroviaria de 36 horas decretada 

por la “Unión Ferroviaria de la Resistencia“. 
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OCTUBRE 

 

Nuevo paro activo en Córdoba, abundan los atentados. 

NOVIEMBRE 

 

“Nellson Rockefeller elogió la figura del gremialista Augusto 

Timoteo Vandor y dijo que lo asesinaron por no plegarse a 

una huelga propugnada por comunistas“ (Diario La Razón). 

 Detienen en el centro de Tucumán a Mario Roberto SANTUCHO “Robi“, fugándose al poco tiempo. 

 

DICIEMBRE 

“Y los delincuentes que quieren servir de caballo de Troya, con una camiseta peronista que trabaja 

contra las finalidades que el movimiento persigue, deben ser arrojados del movimiento. Y si le podemos 

cortar la cabeza materialmente será mejor, porque ese es un traidor, un bandido, y a los traidores y 

bandidos de todas las organizaciones del mundo se los castiga de la misma manera”  

(Perón  a la CGT de los Argentinos, 26 de diciembre de 1969). 

 

1700 trabajadores de la represa El Chocón (Neuquén) van a la huelga. 
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 16 de mayo de 1969 

 

En un clima de gran perturbación social se 

precipitaron hechos que modificaron la realidad 

política de aquel momento. 

En la capital de la provincia de Corrientes, las 

concentraciones y movilizaciones originadas por 

el descontrolado valor del ticket en el comedor 

fueron reprimidas con armas de fuego por la 

policía. Dos balazos en el pecho terminaron el 

15 de mayo de 1969 con la vida de JUAN JOSE 

CABRAL, estudiante de medicina. 

En Rosario, los estudiantes habían enfrentado a 

las autoridades universitarias a raíz de los cupos 

de ingreso asignados en las distintas facultades 

y habían logrado modificar esas medidas. 

Ante las primeras manifestaciones de repudio, 

el rector Luis José Cantini, suspendió la 

actividad académica hasta el día 19. 

En la mañana del sábado 16 se realizó una 

numerosa concentración de estudiantes frente 

al local del Comedor Universitario, ubicado en 

calle Corrientes entre Santa Fe y Córdoba. Allí 

se inició una marcha que tomó calle Córdoba 

hacia el este, siendo sus integrantes 

perseguidos por la policía. Cuando estudiantes y 

manifestantes recorrían los primeros metros de 

calle Córdoba se enfrentaron con móviles de la 

policía provincial, cuyos efectivos avanzaban 

desde calle Entre Ríos disparando sus armas. 

Como consecuencia de esto, a las diecinueve 

horas de ese mismo día, después de ser 

hospitalizado, se produciría la muerte del 

estudiante ADOLFO BELLO, de 22 años, quien 

había recibido un tiro en la cabeza. 

 

“Se organiza una manifestación por la 

calle Córdoba. Los ocupantes disparan las 

Colt 45 al aire. Público y estudiantes se 

refugian en la galería Melipal. A las 12.20 

un patrullero avanza por la arteria con sus 

puelipal. El comisario Adolfo Bagli, el 

oficial inspector Juan Agustín Lescano y 

tres agentes descienden del vehículo. 

Siempre efectuando disparos hacia arriba, 

intiman a la dispersión. Lescano, sin que 

mediara violencia alguna, cerraja un tiro 

sobre la frente de Adolfo Ramón Bello, 22, 

alumno de Ciencias Económicas. Según 

testigos, el agresor subió luego “a un jeep, 

acompañado por dos agentes. Su aspecto 

no revelaba signos de lucha”. Bello muere 

PUEBLADAS EN ROSARIO 
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en la Asistencia Pública seis horas 

después.” (Revista Primera Plana) 

 

Los estudiantes se reunieron en el local de la 

CGTA y conjuntamente con la central obrera, 

repudiaron los asesinatos de BELLO y CABRAL. 

 

Marcha del silencio 

 

 

Intensa fue la labor desplegada por las 

organizaciones estudiantiles, gremiales y 

profesionales invitando a la “Marcha del 

Silencio” programada para el miércoles 21. 

Como punto de concentración se eligió la Plaza 

25 de Mayo, la cita a las 18 horas. 

Desde el mediodía la zona fue ocupada por la 

policía sin permitir reuniones en el predio 

central de la plaza, Córdoba y Laprida fue el 

punto de convergencia de distintos grupos que 

llegaban sin interrupción. 

Horas más tarde, pasadas las 21, una bandera 

argentina de gran tamaño que era agitada con 

fervor, encabezaba la marcha de cientos y 

cientos de manifestantes que después de haber 

avanzado y retrocedido por las calles, de haber 

participado en el armado de barricadas, 

hogueras y apedreado a policías y bomberos 

llegaban a la esquina de Córdoba y Corrientes 

para desplazarse hacia el local de la CGTA. 

 

ARMAS contra PIEDRAS = MUERTE 

 

“Al llegar a la esquina de Italia algunos 

estudiantes arrancaron la placa del 

rectorado de la Universidad. Otro grupo 

irrumpió en el local de la radio emisora 

LT8, después de romper la puerta de 

entrada, e intentó difundir el comunicado 

sin lograrlo. 

[..] Desde Córdoba y Dorrego los efectivos 

policiales dispararon sus armas, viéndose 

caer a un adolescente: LUIS NORBERTO 

BLANCO, obrero metalúrgico de 15 años 

quien moriría minutos después”  (Texto 

del Museo de la Memoria de Rosario, 

2003). 
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 Septiembre de 1969  

  

 

“El gobierno nacional no reaccionó ante el 

eminente rechazo que merecía su gestión. 

Mantuvo el enfrentamiento con los 

sectores obreros, muy especialmente con 

los ferroviarios que paralizaban el país con 

paros sucesivos. 

Después de intervenir a la Unión 

Ferroviaria, Onganía aplicó la ley de 

Defensa civil (movilización militar) a los 

gremios del riel, el 12 de septiembre; al día 

siguiente de haber expresado en 

conferencia de prensa, “la revolución no 

tiene plazos sino objetivos”. 

El 12 de septiembre se decidió continuar 

con la medida de fuerza por tiempo 

indeterminado. La CGT Rosario también 

adhirió a las luchas populares disponiendo 

la realización de un paro. 

Familias enteras ganaron las calles y junto 

a los trabajadores fueron protagonistas de 

las jornadas de lucha. Peronistas, radicales, 

comunistas e independientes supieron 

sincronizar sus pasos” (Texto Museo de la 

Memoria de Rosario).  

 

 

 

A continuación presentaremos brevemente los 

hechos principales de acuerdo a cómo los 

mismos se fueron sucediendo. 

 

El 7 de septiembre los estudiantes universitarios 

rosarinos, comienzan la semana de los mártires 

con jornadas de protesta y homenajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al día siguiente comienza la huelga ferroviaria 

en Rosario, por la suspensión del delegado 

administrativo Mario Horat. El paro se extiende 

por 72 horas y adhieren otras seccionales: 

Pérez, Arroyo Seco, Cañada de Gómez, entre 

otras. 

Los delegados ferroviarios declaran la huelga 

por tiempo indeterminado el día 12, la cual se 
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extiende por todo el país. El gobierno decreta la 

movilización militar. Mientras tanto en Córdoba 

se ocupan varias fábricas y se produce un 

levantamiento masivo en Cipolleti (Río Negro). 

Ante esto la CGT Unificada de Rosario declara 

un paro de 38 horas para el 16 de septiembre. 

Esto implicaba una modalidad denominada 

como “paro combativo”, lo cual implicaba que 

el paro comenzaba en medio de la jornada 

laboral. 

Ese día 16, a las 10 horas, parten las columnas 

desde los lugares de trabajo y los sindicatos. 

Automáticamente comienza la represión y 

enfrentamientos en toda la ciudad. La lucha se 

traslada a los barrios, donde las fuerzas 

policiales no logran penetrar. De 100.000 a 

250.000 personas participan del Rosariazo. 

Ante la imposibilidad de la policía de controlar 

la situación, el ejército se hace cargo de la 

represión el día 17 y comienzan a funcionar los 

Tribunales Militares. Participa de la represión el 

entonces Coronel Leopoldo Fortunato Galtieri, 

mientras que continúa la resistencia en algunos 

barrios. 

 

 

 

 

TESTIMONIOS 

 

 

 Negro Aguirre: secretario general de ATE Rosario, dirigente durante el II Rosariazo 

 

¿Cuándo se decidió la huelga del 16 y 17 de 

septiembre? 

 

En un plenario de mucha discusión, le 

quebrábamos el brazo a la burocracia que 

quería el paro matero o dominguero y nosotros 

dijimos con movilización.  

 

¿Comó actuaron las columnas obreras? 

 

La primera acción, de nuestra columna fue dar 

vuelta un colectivo de la línea 58, con gente 

adentro y todo y ahí el chofer se dio cuenta que 

había huelga. Seguimos avanzando por 27 de 

Febrero y al llegar a Maipú, nos esperaban los 

famosos Pumas (grupo represivo del norte de 

Santa Fe). Y hubo enfrentamiento, tiraban 

gases, y algo habíamos aprendido y divido las 
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fuerzas, un grupo dio la vuelta por Buenos Aires 

y encerramos a los Pumas, y se desinflaron los 

Pumas y seguimos avanzando. 

Recuerdo un compañero que le decíamos “La 

Gallineta“, un muchacho que era de la sección 

carpintería, iba a todas las asambleas y nunca 

hablaba, y ese compañero cuando se armó la 

podrida, en Buenos Aires y 27 de Febrero, sacó 

un montón de baldosas y dijo: “Che, allá viene 

un tipo con un colectivo, déjenmelo a mí, este es 

mío”. Le reventó todos los vidrios y dijo: “Bueno, 

me saqué toda la bronca que tengo adentro de 

hace años que me exploten”. Estaba claro lo que 

dijo, “estos son los que me someten, estos son 

los que me explotan, ahora soy un soldado de la 

emancipación”. 

 

“Hasta que un día el paisano termine con este 

infierno y haciendo suyo el gobierno con solo 

esta ley se rija, es para todos la cobija o es para 

todos el invierno”. Y de ahí arrancamos. Si uno 

aguanta es gaucho bruto, si no aguanta es 

gaucho malo, porque es algo maldito en esta 

tierra ser obrero y con un pensamiento 

auténtico nacional, popular y anti-imperialista, 

esto es lo que ha pasado siempre.  

 

 

 

 Enrique Gigena: ex-delegado ferroviario e integrante de la comisión coordinadora de la Unión 

Ferroviaria durante los Rosariazos 

 

¿Qué papel jugaron las Comisiones 

Coordinadoras en la histórica huelga 

ferroviaria de septiembre del ‘69? 

 

En esas luchas de los ferroviarios, que marcaron 

el reencuentro con los métodos propios y 

naturales de la clase obrera, hubo una 

importante contribución de las Comisiones 

Coordinadoras, que impulsaron y le dieron 

forma organizativa a la resistencia 

antidictatorial y contra el sindicalismo 

colaboracionista.  

 

¿Cómo fueron, en esa época, las asambleas de 

los Talleres de Pérez? 

 

Eran asambleas masivas. Recuerdo la del 22 de 

mayo de 1969, que se realizó en los lugares de 

trabajo de las distintas seccionales del gremio y 

que culminó en la concentración junto al mástil 

de los Talleres de Pérez, donde se rindió 

homenaje al joven Blanco y a las demás víctimas 

de la represión y se resolvió apoyar el paro 

activo del día siguiente. En el proceso de toda 

esa lucha se recuperó la democracia obrera a 

través de las multitudinarias asambleas que se 

hacían diariamente y hasta dos veces por día, 

rescatanto los principios naturales de 

organización, lucha clasista y restableciendo la 
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unidad combatiente del gremio y su permanente movilización.  

 

 

 

 Héctor Quagliaro: dirigente de ATE Rosario 

 

¿Qué pasó en septiembre de 1969?, porque a 

veces no se sabe bien que hubo dos Rosariazos 

 

En septiembre del 69, estalla un conflicto 

ferroviario por la suspensión de dos compañeros 

que eran militantes sindicales, la Unión 

Ferroviaria estaba intervenida, se llamó a una 

Asamblea, se auto convocó a una asamblea en 

la Unión Ferroviaria. Yo participé en mi carácter 

de Secretario de la CGT, ellos decidieron un 

paro, trasladamos eso a un plenario de todos los 

sindicatos de Rosario y se resolvió hacer un 

paro, un paro general con movilización. En ese 

tiempo, no sé si la palabra correcta es esa, pero 

inauguramos un nuevo mecanismo de protesta, 

que ya no era el paro como se decía 

dominguero. Sino que convocábamos a la 

ciudad, o dividíamos a la ciudad en zonas y 

convocábamos desde las 10 de la mañana a 

encontrarse en determinado lugar a todos los 

sectores organizando en cada zona, para 

confluir en el Centro. Eso produjo una represión, 

y bueno, se lanzó allí el paro de septiembre, que 

fue el Segundo Rosariazo, que tuvo también una 

connotación social muy importante.  

 

 

 

 Dr. Horacio Zamboni 

 

¿Qué balance haces del Segundo Rosariazo? 

 

La otra cuestión a rescatar es la unidad anti 

dictatorial. Todos esos obreros peronistas, 

socialistas, comunistas, que habían salido a 

exigir sus derechos mantenían sin duda sus 

diferencias pero estaban juntos en la calle 

contra la dictadura. 

Yo recuerdo por ejemplo que la barricada del 

Cruce Alberdi, en Génova y Avenida Alberdi, 

estaba dirigida por el (luego) jefe de los bombos 

de Menem, el Tula, a quien todos conocían 

porque entonces comandaba los bombos de la 

hinchada de Rosario Central. 

Por entonces aparece en el movimiento obrero 

una pluralidad de posiciones políticas y desde 

septiembre del 69 en la Argentina ya nada será 

igual. Onganía tenía los días contados hubo 

discusiones en el poder militar sobre cómo 

desactivar una lucha que, si no se hacían 
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concesiones marchaba inexorablemente a una 

explosión violenta que encabezaría, ahora sí, la 

clase obrera. Porque la diferencia entre el 

primero y segundo Rosariazo fue el papel 

protagónico que en septiembre tuvo la clase 

obrera organizada sindicalmente. Salían las 

columnas desde los sindicatos con acciones muy 

claras. Arrastrando a otros sectores sociales. Ahí 

está la diferencia con el primero, donde el papel 

protagónico lo tuvo el movimiento estudiantil, 

aunque apoyado por sectores obreros. Por otra 

parte, en septiembre se le dejó el centro al 

poder oficial, la gente se refugiaba en los 

barrios y se combatía junto al vecino, al amigo y 

que es esta la segunda característica: fue 

netamente popular. 

 

 

 

 Victorio Paulón (Ver Protagonistas, pág. 20) 

 
Corría el mes de mayo de 1969 durante la 

meseta dictatorial de Juan Carlos Onganía. 

Había pronóstico de un horizonte de al menos 

15 años de cerrazón política porque los militares 

se habían propuesto resetear la realidad. Y con 

todo ello, los primeros ajustes estructurales, la 

formación de la patria contratista y la 

masificación de las protestas sociales. Tucumán 

ardía en medio de revueltas populares y el 

jardín de la república dejó de serlo para 

siempre. La vieja resistencia peronista se 

expresaba en corrientes revolucionarias que 

habían parido los programas históricos más 

importantes, como el de la Falda en 1957 y 

Huerta Grande en 1962. El sindicalismo estaba 

dividido en dos grandes corrientes: el 

participacionismo y el colaboracionismo, en 

cabeza de Augusto Timoteo Vandor y José 

Alonso, y la CGT de los Argentinos, con 

Raimundo Ongaro como secretario general 

respectivamente. El movimiento estudiantil 

mayoritario de la época estaba dividido, a 

grandes trazos, entre la Franja Morada de los 

radicales y la línea Nacional del Frente 

Estudiantil Nacional (FEN) y la Unión Nacional 

de Estudiantes (UNE). La izquierda estaba 

fuertemente dividida entre comunistas y 

trotskistas, y la prohibición de toda actividad 

política y gremial en las universidades generó 

un clima de protesta y resistencia fuerte y 

creciente. La represión de la dictadura de 

Onganía ya se había cobrado la vida de varios 

activistas durante las protestas. La más 

emblemática era la de Hilda Guerrero de 

Molina, en Tucumán, y en los albores de esa 

etapa, la de Santiago Pampillon, en Córdoba, 

durante la intervención a la universidad, 

conocida como la “Noche de los bastones 

largos”. El ataque simultáneo a la universidad 

pública y el control policial de los claustros tras 

el exilio de toda una generación de docentes y 

científicos, por una parte, y las políticas de 

ajuste y persecución al sindicalismo combativo, 

generaron las condiciones para un camino de 
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confluencia entre la lucha estudiantil y la del 

movimiento obrero. La creación de la comisión 

de relaciones obrero-estudiantil (Croe) fue muy 

importante en Rosario y en Córdoba, donde la 

politización del estudiantado era tan fuerte 

como la radicalización de las CGT regionales. 

Ahí está indudablemente el espacio donde se 

gestó la protesta que eclosionó con dos 

insurrecciones populares que se consagraron en 

la historia como el Cordobazo y el Rosariazo. 

 

La cuna proletaria del país 

 

La pueblada que conocemos como el 

“Rosariazo”, fue gestada en la cuna proletaria 

del país, al decir de César Isella. Los ferroviarios 

eran más de diez mil y los metalúrgicos los 

duplicaban largamente, y el cordón industrial 

que viene desde Villa Constitución a Puerto San 

Martín triplicaba la población obrera actual. 

Varios antecedentes de huelgas como las de 

papeleros de Capitán Bermúdez habían sido 

ferozmente reprimidos en esos días. El rigor era 

la nota dominante para el disciplinamiento de la 

clase trabajadora. En lo político la dictadura se 

apoyaba en lo más tradicional de la Iglesia 

Católica. En Rosario gobernaba el obispo 

Guillermo Bolatti, de conocida ascendencia pre-

conciliar y en franca oposición a todas las 

innovaciones que proponía el movimiento de 

curas y obispos para el tercer mundo. El 

onganiato tenía un marcado formato católico 

ultramontano y su modelo de organización 

social y política era la España de Francisco 

Franco.  

Esta tensión fue creciendo cada vez más y sólo 

faltaba un detonante para que se produjera el 

estallido social. El iniciador de la seguidilla se 

encendió en Corrientes con una protesta 

estudiantil por el aumento del ticket del 

comedor universitario. La emboscada de la 

policía en la plaza Cabral de la capital 

correntina se cobró la vida del joven estudiante 

Juan José Cabral. Allá viajaron a solidarizarse 

Héctor Quagliaro, secretario general de la CGT 

rosarina, alineada con la CGT de los argentinos, 

y los dirigentes estudiantiles Fernando Lagruta, 

líder de la UEL-UNE y Hernán Pereyra, referente 

del FEN. Así funcionaba en los hechos la unidad 

obrero-estudiantil. 

 

Trampa mortal 

 

Dos días después en la puerta del comedor 

universitario, ubicado en Corrientes entre 

Córdoba y Santa Fe, se hizo un acto relámpago 

en repudio a la represión en Corrientes y la 

inmediata llegada de la policía dispersó a los 

estudiantes. En esa corrida, el estudiante de 

Ciencias Económicas Adolfo Bello, de tan solo 22 

años, entró corriendo en la galería Melipal, 

ubicada sobre calle Córdoba a pocos metros de 

Corrientes. La trampa mortal fue que esa 

galería tenía una sola entrada y cuando Bello 

quiso alejarse, el policía Juan A. Lezcano lo mató 

de un tiro en la cabeza a escasos centímetros de 

distancia. Esta chispa encendería una hoguera 

muy difícil de apagar. Literalmente Rosario 
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ardió a raíz de una marcha de silencio 

convocada por todos los sectores estudiantiles y 

más de diez mil personas respondieron a ese 

llamado. La policía tardó muy poco en empezar 

a reprimir para contener esa marea humana 

indignada, que al grito de “asesinos” recorría el 

centro de la ciudad. La caballería resultaba 

impotente por la cantidad de bolitas de vidrio 

que los estudiantes arrojaron sobre el 

pavimento, lo que hizo que los caballos de la 

“montada” tambalearan y muchos de ellos 

cayeran al suelo. Los gases lacrimógenos fueron 

agotándose y los viejos cuartitos azules (coches 

de policía) se replegaron hacia la jefatura. Una 

avanzada principalmente obrera trató entonces 

de entrar en la emisora LT8 y fue cuando 

arreciaron los balazos que se llevaron la vida del 

joven obrero Luis Blanco. Unas horas después 

varios camiones del ejército patrullaban las 

calles de la ciudad e imprimían una sensación de 

zozobra e intimidación generalizada. Pero la 

policía había sido derrotada. Casi como una 

manifiesta acción de resistencia, desde los 

balcones de los edificios céntricos se arrojaban 

diarios y cajones vacíos para mantener la 

hoguera de las barricadas que ardían en las 

esquinas. La gesta, que se conocería luego como 

el Rosariazo, se convertiría en un hito histórico 

para todos los rosarinos y para la lucha obrero-

estudiantil. 
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"La jerarquía es ciega, sorda y muda a los signos de los tiempos” 

 

 

Durante 1969, Rosario fue, junto a Córdoba, el 

epicentro de una serie de levantamientos 

populares que jaquearon fuertemente la 

dictadura militar de Juan Carlos Onganía. En 

medio del clima de ebullición que se vivía, la 

Iglesia católica también fue arena de intensos 

conflictos. 

 

Las demandas de mayor apertura hacia el 

Concilio Vaticano II (1962-1965), la encíclica 

Populorum Progressio (1967) y las resoluciones 

de la Conferencia del Episcopado 

Latinoamericana en Medellín (1968) por parte 

de un grupo de sacerdotes de la diócesis derivó 

en un enfrentamiento cada vez más virulento 

con el obispo de entonces, Guillermo Bolatti, 

próximo a sectores tradicionalistas. 

 

El Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo 

(MSTM) se originó a partir del “Mensaje de los 

18 obispos para el Tercer Mundo” en 1967. En 

Argentina, 270 sacerdotes que adhirieron al 

mensaje realizaron su primer encuentro en 

mayo de 1968.  

 

Tres sacerdotes (Miguel Ramondetti, Rodolfo 

Ricciardelli y André Lanson) iniciaron el proceso 

de convocar la adhesión al “Manifiesto de los 18 

obispos del Tercer Mundo”. El 31 de diciembre 

de 1967 enviaron la carta de adhesión al obispo 

Hélder Cámara, con 270 firmas de 

sacerdotes. La masiva respuesta y la sugerencia 

de muchos de encontrarse para tratar el 

documento recibido, fueron interpretadas 

como el momento fundante del MSTM. La 

propuesta se concretó los días 1 y 2 de mayo de 

1968 en la ciudad de Córdoba. 

 

En la diócesis de Rosario (provincia de Santa Fe) 

la jerarquía desarrolló una dura política de 

disciplinamiento para con los sectores 

renovadores, que se manifestó en el conflicto 

entre el arzobispo Guillermo Bolatti y 

sacerdotes y 

grupos laicos 

que exigían la 

RENUNCIA DE CURAS EN ROSARIO 
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implementación de los cambios promovidos por 

el Concilio Vaticano II.  

 

En octubre de 1968 un grupo de sacerdotes 

envió al obispo Guillermo Bolatti una carta 

acusándolo de sabotear las ideas inspiradas en 

el Concilio Vaticano II.  

 

En respuesta a este hecho, Bolatti relevó de sus 

tareas al cura español Néstor García, quien no 

solo desarrollaba funciones espirituales, sino 

que también trabajaba como obrero en barrio 

Godoy. 

 

En febrero de 1969, Bolatti nombró a un 

conservador para sucederlo. Esto no fue visto 

con agrado por los fieles quienes intentaron 

reunirse con el obispo y al no obtener 

respuestas se manifestaron y explicaron el 

evangelio frente al cementerio La Piedad, lo que 

derivó en la presencia de móviles policiales y el 

arresto de varios de los presentes.  

 

El 15 de marzo de 1969 27 sacerdotes (luego se 

sumaron otros tres) presentaron su renuncia 

colectiva a la Diócesis de Rosario y destacaron 

la "actitud insensible, fría e indiferente" del 

obispo. 

 

“En 1965 tomamos contacto con los [que 

posteriormente serían] Sacerdotes del 

Tercer Mundo y formamos parte del grupo 

de Rosario, que eran los más 

comprometidos de la ciudad. Fuimos 

descubriendo –desde el mismo trabajo 

manual- la necesidad de vivir ‘encarnados’ 

con los más pobres y comprometidos con la 

defensa de la justicia social” (Juan josé 

Palomino del Alamo, sacerdote español 

llegado a Rosario). 

 

“En 1968 empezamos en el movimiento en 

Rosario alrededor de 40 sacerdotes. 

Éramos un grupo que ya venía intentando 

que nuestro trabajo pastoral pudiera ser 

volcado hacia los barrios y hacia los 

obreros. También teníamos en cuenta al 

movimiento estudiantil” (Oscar Lupori  en: 

Sagen Gil, 2005: 71).  

 

Los principales referentes en esta ciudad eran 

Juan Carlos Arroyo, Armando Amirati, Néstor 

Ciarnello, José María Ferrari, Antonio Ángel 

Ferian, Ricardo Giacone, Néstor García, Oscar 

Lupori, Francisco Parenti, Luis Parenti, Juan José 
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Palomino, Ángel Persello, Natalio Torresi, 

Marcelo Maurizi y Santiago Mac Guire. 

 

José María Ferrari, integrante del MSTM y uno 

de los curas renunciantes, sostiene que: 

 

“Cuando el conflicto empezó, éramos un 

grupo manso, que trataba de empezar por 

algo, pero el obispo no nos dejaba espacio 

para ninguna innovación. Esa situación de 

rechazo duró unos dos años hasta que, 

cansados de tanta lucha, treinta sacerdotes 

presentamos la renuncia a nuestros cargos. 

No dijimos que dejábamos el sacerdocio, lo 

que no queríamos era seguir trabajando 

con Bolatti”. 

 

El 27 de junio Bolatti terminó por aceptar las 

renuncias. A partir de entonces, el conflicto 

entró en su fase final y más aguda, en tanto 

entre el 30 de junio y el 1 de julio buena parte 

de las capillas de pueblos aledaños a Rosario 

que estaban a cargo de los renunciantes (Villa 

Eloísa, Coronel Bogado, Tortugas, Correa, 

Soldini, Cañada de Gómez) fueron ocupadas por 

fieles y militantes católicos en un intento de 

evitar el cambio de los sacerdotes. Con el correr 

de los días la tensión fue disminuyendo. En 

Cañada de Gómez, sin embargo, el conflicto se 

volvió más virulento e incluyó la toma de la 

iglesia San Pedro, la formación de milicias de 

vecinos para evitar la llegada del nuevo vicario, 

movilizaciones, enfrentamientos con las fuerzas 

policiales y hasta un paro total de actividades 

en la ciudad.  
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ADOLFO BELLO 

 

 Nació en 1947 y al momento de su muerte, el 17 de  

mayo de 1969, tenía 22 años.  

 Estudiante de Ciencias Económicas en la UNR. 

 Militante del Centro de Estudiantes de la Facultad de  

Ciencias Económicas, el cual realizó un acto espontáneo en el comedor universitario en 

repudio a la represión en la provincia de Corrientes. En la calle se produjo una 

represión policial en la que resultó muerto de un balazo en la frente, en la Galería 

Melipal. 

La indignación fue tan grande que el 20 de  

mayo la Federación Universitaria de 

Rosario decreta una huelga estudiantil y el 

21 de mayo una marcha de silencio en 

homenaje a Bello, organizada  

además por la Confederación General del 

Trabajo.  

 

          LUIS NORBERTO BLANCO 

 Nació en 1954. 

 Aprendiz metalúrgico. 

 El 21 de mayo de 1969 fue asesinado por una bala en la  

espalda cuando participaba de la marcha del silencio convocada por la Federación 

Universitaria de Rosario y la CGT. El hecho ocurrió en calle Córdoba y Dorrego, a 

metros de la radiodifusora LT8. 
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          GUILLERMO BOLATTI 

 Nació en Vicuña Mackena el 14 de julio de 1912. 

 Sacerdote católico y primer arzobispo de la ciudad  

de Rosario. Ejerció como fiscal eclesiástico de la arquidiócesis de Buenos Aires. 

Identificado siempre con un profundo antiperonismo, celebró después del golpe 

militar de 1955, la primera misa multitudinaria con la presencia del golpista Pedro 

Eugenio Aramburu. 

 El 11 de Julio de 1961 el Papa Juan XXIII lo nombró obispo de la ciudad de Rosario. 

 Participó de cuatro sesiones del Concilio Vaticano II entre 1962 y 1965. En su 

discurso del 23 de octubre de 1964 calificó al comunismo como "un peligro muy 

grave y una herejía". Por su demora en realizar reformas en octubre de 1968, 30 

sacerdotes de su diócesis lo enfrentaron terminando el conflicto un año después 

con la renuncia de 30 curas. 

 Respaldó a todas las dictaduras de la época e ignoró los conflictos sociales y 

fabriles. Falleció el 7 de Agosto de 1982. 
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          VICTORIO PAULON 
 

 Militante sindical. 

 Comenzó su militancia a principios en la década del sesenta,  

mientras estudiaba Comunicación Social en la Universidad  

Católica de Rosario. Estuvo cerca de las FAP, una organización de la resistencia peronista y 

luego fue uno de los fundadores de Montoneros en Rosario.  

 A fines de 1972 encabezó una división que dió origen a una nueva organización, la “Columna 

José Sabino Navarro” que se autodisolvió hacia fines de 1974. 

Trabajó en la fábrica Villber de Villa Constitución, provincia de Santa Fe, en donde inició su 

militancia sindical en la seccional Villa Constitución de la Unión de Trabajadores Metalúrgicos 

(UOM), donde disputaron la conducción al formar primero la Agrupación 7 de septiembre y 

luego la Lista Marrón, que ganó la seccional en septiembre de 1974.  

 Fue integrante del Comité de Lucha que condujo la huelga metalúrgica de Villa Constitución 

entre marzo y mayo de 1975.  

 Fue detenido el 1 de mayo de ese año y llevado a la jefatura de policía de Rosario, en donde 

permaneció doce días. Allí fue puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y fue 

trasladado a la cárcel de Coronda, donde permaneció hasta octubre de ese año, cuando fue 

llevado al penal de Devoto. Ya en la cárcel comenzó a militar en el Partido Revolucionario de 

los Trabajadores (PRT). En esos años estuvo en las cárceles de Chaco y Rawson, además de un 

retorno a Coronda y un paso por la cárcel de Caseros, hasta que fue liberado el 21 de agosto de 

1981 bajo el régimen de libertad vigilada, que se mantuvo vigente hasta abril de 1982, cuando 

se exilió en Francia, donde estaba su familia.  

 Su hermano, Pedro Elio Paulón, militaba en el PRT y trabajaba en un taller en Rosario. Fue 

secuestrado en su domicilio de esa ciudad el 19 de junio, permanece desaparecido.  

 Una vez que volvió a Argentina, entre 1984 y 2008 Victorio fue dirigente de la seccional Villa 

Constitución de la UOM, de la cual entre 2000 y 2008 fue Secretario General. 

 Casado con Mabel Gabarra.  

 También participó de la formación de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), de la que 

fue Secretario Gremial entre 2006 y 2010, y Secretario de Relaciones Internacionales, entre 

2010 y 2014, en esta última oportunidad en la CTA de los Trabajadores. 

 Actualmente se desempeña como Secretario de Derechos Humanos de la CTA e integra la 

comisión directiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). 
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         NOEMÍ SCANDELL  

 

 Nació en 1942 en Cañada de Gómez. 

 Se formó en la Universidad Nacional del Litoral (hoy  

Universidad Nacional de Rosario), donde se graduó como profesora en 1964.  

 Mimí Escandell, como se la conocía en el circuito artístico, participó de la 

exposición Rosario 67, que se presentó en el Museo de Arte Moderno de Buenos 

Aires, y de Estructuras primarias II, que tuvo lugar en la Sociedad Hebraica Argentina.  

 Junto con Graciela Carnevale, Lía Maisonnave, Juan Pablo Renzi, Rodolfo Elizalde y 

Emilio Ghilioni, entre muchos otros artistas, integró el Grupo de Arte de Vanguardia 

de Rosario, que llevó a cabo experiencias desafiantes en instituciones y espacios 

públicos. 

 En 1968, fue una de las gestoras de una propuesta radical del arte en el 

país: Tucumán Arde. Esa producción colectiva denunciaba la situación político-

social tucumana a través de una experiencia estética en la que también participaron 

sociólogos y otros intelectuales. 

 Desde esa militancia se la puede recordar proyectando con su compañero la pelicula 

"La hora de los Hornos", prohibida en esos tiempos en forma clandestina en clubes, 

departamentos o donde fueran convocados. 

 Por decisión propia, Escandell no exhibió sus producciones durante el período de la 

dictadura militar. En esta etapa, volcó su compromiso artístico y político a la 

docencia, en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de 

Rosario. Y en Rosario, su ciudad adoptiva, se llevó a cabo en 2013 el primero de una 

serie de homenajes que la artista pudo celebrar en vida. A cargo de Roberto Echen, 

se realizó en el Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castagnino la primera 

exposición antológica de su obra.  

 Falleció el 10 de julio de 2019. 

 

 

 

 

https://www.lanacion.com.ar/opinion/arte-y-politica-realidad-en-tension-nid2087236
https://www.lanacion.com.ar/opinion/arte-y-politica-realidad-en-tension-nid2087236
https://www.lanacion.com.ar/opinion/arte-y-politica-realidad-en-tension-nid2087236
https://www.lanacion.com.ar/opinion/rosario-celebra-los-80-anos-del-museo-castagnino-nacido-de-un-acto-de-amor-nid2065534
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FUERZAS ARMADAS DE LIBERACIÓN (FAL) 

 

 

Origen: aproximadamente en 1963 en Argentina. 

Diversos grupos con una gran diversidad de idearios políticos y de 

trayectorias confluyeron apenas en un año en la organización que se 

dio en llamar Frente Argentino de Liberación (FAL). Luego de 1973 

funcionaron como columnas autónomas. Así surgieron FAL Che, FAL 22 de Agosto, FAL América en 

Armas, FAL Inti Peredo. 

Según Gambini integraron el FAL seis agrupaciones de los disconformes con la Federación Juvenil 

Comunista; algunos miembros de la JRP Juventud Revolucionaria Peronista; del Partido Revolucionario de 

los Trabajadores, sector El Combatiente; los Socialistas Revolucionarios que pasaron al Partido Obrero 

Revolucionario Trotskista (PORT); la Vanguardia Comunista (VC) y militantes del Partido Comunista 

Revolucionario (PCR). 

 

Principales operaciones: Asalto al vivac de Campo de Mayo; secuestro del cónsul paraguayo; 

asalto del Banco Provincial de Córdoba, del departamento Unión, realizado el 18 de junio; robo en 

Córdoba el 8 de agosto de un camión de aves cuya carga distribuyeron en un barrio humilde; secuestro 

de un avión realizado el 15 de octubre para arrojar volantes sobre la ciudad de Rosario; ataque el 29 de 

octubre a tres policías que custodiaban la embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires, robándoles 

su armamento y uniformes. 

La mayoría de sus integrantes pasaron a formar parte del PRT-ERP. 

 

 

PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJOS (PRT)-ERP 

 

 

Principales dirigentes nacionales: Mario Santucho, Juan Eliseo 

Ledesma, Enrique Gorriaran Merlo, Luis Mattini, Domingo Mena, José Benito 

Urteaga, Antonio del Carmen Fernández, Juan Manuel Carrizo. 
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Principales operaciones: Secuestro de Oberdam Sallustro; copamiento del Batallón 141 de Villa 

María; copamiento del batallón de Azul y copamiento de Monte Chingolo. 

 

Historia: 

Tiene sus orígenes, por un lado en 1950 en la agrupación Palabra Obrera conducida por Nahuel Moreno 

y Bengochea, por otro, en 1961 se forma el Frente Iberoamericano Revolucionario y Popular de la 

confluencia de grupos provenientes del Movimiento Estuldiantil Antimperialista conducido por Mario 

Santucho y desprendimientos de la Alianza Libertadora Nacionalista, agrupados en torno a René 

Santucho. 

 

 1964: De la unión de Palabra Obrera y el Frente Iberoamericano nace el Frente Palabra Obrera. 

 1965: Se constituye el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). 

 1968: Se dividen por un lado el PRT “El combatiente” conducido por Santucho y, por otro, el PRT 

“La Verdad”. Este último se une al Partido Socialista Argentino y conforman luego el Partido 

Socialista de los Trabajadores. 

 1970: El PRT como órgano de conducción crea el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo). 

1973: Impulsan el voto en blanco y se producen dos divisiones: La Fracción Roja del PRT dirigida 

por Joe Baxter y el ERP 22 de Agosto que apoya la formula Cámpora-Solano Lima. 

 1975: Fracasa el intento de toma del batallón de Monte Chingolo y comienza la debacle. Al año 

siguiente muere Santucho y otros miembros de la conducción al ser descubiertos en un 

departamento de Villa Domínico. La conducción reemplazante parte al exilio donde se divide en 

varias partes. 

 

ROSARIO 

 

Origen: En en 1970 se funda el ERP en Rosario. La primera acción es el asalto a la comisaría 20. 

 

Primeros militantes: Luis Pujals, Osvaldo Debenedetti, José Luis Mangini, Leonor Herrera, Ricardo 

Klotzman, Daniel Krasuk. 

 



Cielo del ’69. Con el arriba nervioso y el abajo que se mueve 

 
Memorias Militantes. Aportes para una lectura política. Rosario (1955-1983).  

34 

En Agosto de 1976 se reúne la conducción (klotzman, Barral, Silva y Tumbetta) en una casa de calle 

Necochea al 2000 en Rosario, el ejército y la policía rodean el lugar, muere Juan Alberto Tumbetta. Los 

demás son llevados al CCD Quinta de Fisherton. 

En 1977 logran reorganizarse bajo la conducción de Irma Montenegro, pero el intento fracasa al ser 

detenidos la mayoría entre mayo y junio de 1977 y llevados a el CCD La Calamita, para luego ser 

fusilados en una casa de Granadero Baigorria. 

 

Principales acciones: Ejecución del Gral. Sánchez; secuestro del cónsul ingles Stanley Silvestren; 

copamiento del batallón 121. 

 

 

 

 

Unión de Estudiantes del Litoral 

 

En la Universidad de Buenos Aires, surgen en los años 60 un gran número de agrupaciones católicas 

denominadas “Humanistas”, que adquirirían gran protagonismo a partir de la ruptura de la Iglesia con 

Perón. En el año 1962, el Humanismo ganaría la conducción de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

UBA, plataforma política que le permitiría nombrar en el mismo año al Rector humanista Julio H. G. 

Olivera y en el año 1965, al humanista Hilario Fernández Long. Dentro del catolicismo de El Salvador, 

surgirán los referentes de las organizaciones peronistas. La peronización de estos militantes estará 

estrechamente ligada a las tensiones dentro del catolicismo. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, los 

católicos estaban divididos en dos corrientes: una que más tarde se acercará a Montoneros (Juventud 

Universitaria Peronista - JUP) y otra con mayores vínculos con organizaciones como Guardia de Hierro 

(Frente Estudiantil Nacional - FEN). Esta última corriente católica estará comandada por Jorge Bergoglio. 

 

De la fusión del Humanismo de Capital Federal y de Tucumán, del Integralismo de Córdoba y de la Unión 

de Estudiantes del Litoral (UEL) de Rosario, nacerá en el año 1967, la Unión Nacional de Estudiantes 

(UNE) conducida por Julio Bárbaro, con sede en Córdoba, Tucumán, Santa Fe y Chaco. En la agrupación 

coexistían nacionalistas, socialcristianos y peronistas progresistas. Julio Bárbaro sería el responsable de 

impulsar el paso del cristianismo al peronismo, entre otras acciones, a través de la implementación de 

los Campamentos Universitarios de Trabajo organizados en el año 1968 por un cura obrero, Llorens. A 

partir de aquí se organizaría el seminario “Marcha” coordinado por Bárbaro, el “cabezón” Hageber, 

Oscar De Gregorio y Horacio Mendizábal, quienes a comienzos de la década del ´70 militaron junto a 
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Perdía en la Juventud Demócrata Cristiana. Sectores de la UNE, posteriormente se fusionarían a la JUP 

(Montoneros).  

Norberto Habberguer y Oscar Di Gregorio, junto a Dardo Cabo y Horacio Mendizábal, formarían más 

tarde Descamisados (posteriormente fusionados en Montoneros). Desde las corrientes del catolicismo 

provendrían también futuros dirigentes de Montoneros, como por ejemplo, Rodolfo Galimberti, que 

militaba en la Juventud Argentina por la Emancipación Nacional (JAEN).   

 

“Y en medio de los gases, de las balas, en esas barricadas, se alimenta y surge la decisión de 

este pueblo, mil veces golpeado y mil veces revelado: señores, vamos a participar. ¡Sí! No 

les quepa la menor duda. Lo hicieron nuestros gauchos, montoneros heroicos. Lo hicimos 

nosotros, cuando compartimos el poder con nuestro General y lo vamos a seguir haciendo y 

lo seguirán haciendo nuestros hijos. Queremos hacer la patria del hombre nuevo, ese 

hombre nuevo que ya se va gestando en toda lucha, en toda barricada. Es decir, vamos a 

participar, y muy activamente por cierto, en la liberación nacional y social de nuestra patria, 

hasta hacerla definitivamente justa, libre y soberana.” (Unión Nacional de Estudiantes, 

diciembre de 1970) 

 

“Nosotros avanzamos desde ese 

progresismo del cual eran parte 

sectores de la Iglesia. En esta 

época es muy importante la 

aparición de Juan XXIII en el año 

1958, la cristianización se da muy 

en torno de Juan XXIII que 

remplaza a Pío XII, un papa conservador. Todos estos son curas jóvenes que van naciendo 

en torno a una serie de procesos internos que vive el cristianismo. En muchos de nosotros, 

el tema económico estaba muy unido al padre francés Louis Joseph Lebret, especialista en 

problemas económicos y sociales de los países del Tercer mundo y que tenía los diálogos 

denominados “Economía y humanismo.” Había una revista que se llamaba Cristianismo y 

Revolución y había todo un cristianismo que se sublevaba contra la Iglesia oficial, era el 

resto de la Iglesia que había hecho el Opus Dei contra Perón. Una Iglesia que no soportaba 

ser la Iglesia de los ricos, quería ser la Iglesia de los pobres, del resto de la sociedad. 

Entonces, el marco era el de los Curas del Tercermundo, Juan XXIII y la Encíclica Mater et 

Magistra en donde la Iglesia se abre a temas del trabajo y del mundo, una Iglesia que creía 

en Dios y no en los negocios. (…) Ahí aparece el Personalismo Francés, una escuela 
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conducida por el católico francés Emmanuel Mounier, el que escribió El Personalismo. O 

sea, hay una intelectualidad de una Iglesia que deja de estar asustada frente a Freud, a 

Marx, etc.” (Julio Bárbaro)  

 

 

ROSARIO 

 

La UEL (Unión de Estudiantes del Litoral) de Rosario fue la sede de la creación de la UNE. En dicha 

creación participaron, por Ingeniería, Rogelio "Fadi" Camarasa, actual miembro de la Directiva del Banco 

del Chaco, Rodolfo Milito, actualmente científico de CISCO en Silicon Valley en California, Fernando 

Lagrutta, asesinado por la dictadura; por Derecho, Francisco "Pancho" Iturraspe y Miguel Fontán; por 

Medicina Carlos Nardín, Luis Gaitini y Mabel Posse, quien se casó con Rubio, de Córdoba; por Ciencias 

Económicas, Hugo Garnero y Raúl Lamberto; por Filosofía Eduardo Lagrutta, entre otros. También 

participó de la fundación Raúl Enrique Milito, asesinado junto a su compañera embarazada de 9 meses, 

Silvia Bianchi, en agosto de 1976 en un procedimiento irregular del Ejército durante la última dictadura 

cívico militar en Alta Córdoba. Otro destacado militante fue Anibal Mocarbel, secuestrado-desaparecido 

por la última dictadura cívico militar en 1978.  

"Tacuarita" Brandazza, el desaparecido más antiguo registrado 

por CONADEP (1972), era militante de la Unión de Estudiantes del 

Litoral, agrupación universitaria peronista que integraba la 

UNE.  

 
 

 

Frente Estudiantil Nacional (FEN) 

 

Origen: Fue una agrupación universitaria de vertiente marxista, pero que se definía asimismo como 

grupo “de pasaje al peronismo”. Provenía de dos agrupaciones de izquierda no tradicional germinadas 

durante el gobierno de Illía en esa facultad: la Línea de Izquierda Mayoritaria y la Tendencia 

Antiimperialista Universitaria, léase LIM-TAU. Ambas corrientes se unieron primero en el Frente 

Antiimperialista Universitario, que resultó ser el grupo de izquierda con más fuerza dentro de la 
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Universidad, por fuera del Partido Comunista, a pocos meses del golpe de Onganía, y luego se convirtió 

en FEN, cuando comenzó a extenderse y a incorporar a sectores provenientes de procesos similares, de 

otros lugares del país: sobre todo el Centro de Estudiantes de Medicina de Córdoba, el Centro de 

Estudiantes de Ciencias Exactas de Rosario, y posteriormente la incorporación de Mendoza. Según otros 

testimonios, el FEN se comenzó a gestar en 1965 en la Facultad de Ingeniería de Rosario, con la 

Agrupación Reformista de Avanzada Universitaria (ARAU) creada por estudiantes de izquierda 

 

Dirigentes: Estuvo liderado por Roberto Grabois, en ese momento, estudiante de Sociología, en la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. 

 

Ideología: En sus comienzos se desprende de la izquierda marxistas para ingresar al peronismo, en 

algunos momentos muy cercanos a la Tendencia Revolucionaria del Peronismo, luego se van alejando 

cuando esta es hegemonizada por montoneros. A partir de 1973 y con el peronismo en el gobierno van 

girando hacia el verticalismo con respecto a la conducción de Perón y priorizan la participación en las 

estructuras orgánicas del partido y posturas más conservadoras. Su existencia se diluye luego de su 

alianza con la agrupación Guardia de Hierro.  

 

Militantes: Hernán Pereyra, Rody Vittar, Jorge Rachid, José Tagliaferri, Caíto Ceballos, Miguel Linber, 

entre otros.     

 

En Rosario desde el 69 al 71 realizaban trabajos políticos en el frente barrial con el nombre de JPR 

(Juventud Peronista Revolucionaria) 
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CRÓNICA DE LA VIOLENCIA EN EL NORTE SANTAFECINO (abril de 1969) 

 

a acción colectiva comenzó a fines de noviembre de 1968, cuando los trabajadores azucareros 

decidieron realizar una marcha hacia la municipalidad ocampense por el incumplimiento en el 

pago de jornales por parte del Ingenio Arno. Ante la ausencia de soluciones, en enero de 1969 

decidieron instalar una olla popular en la avenida principal. Luego se incorporaron sus familias y 

realizaron una “marcha de ollas vacas” (cacerolazo) en las calles de la ciudad. También los estudiantes 

hicieron lo suyo y se proclamaron en huelga de hambre, resistiendo en el interior de la iglesia del lugar. 

Asimismo, trabajadores de la industria papelera, agricultores, comerciantes, profesionales liberales, 

trabajadores de los talleres de vagonerías (trabajadores de los ex pueblos forestaleros) y colectivos 

político-militantes de diferentes puntos del país, apoyaron la lucha (Masín, Daiana. Villa Ocampo arde: 

la pueblada de 1969). 

 

“Finalmente, tras meses de negociaciones, acuerdos efímeros y posibilidades ciertas de 

cierre definitivo de la industria, se dispuso la “Marcha de los Pueblos del Norte” a la 

capital santafesina. El día 11 de abril de 1969 –fijado como fecha de partida-, la brutal 

represión ejercida por el gobierno de Onganía impidió su realización” (Masín, Daiana). 

 

TACUARENDI, donde se cierra un Ingenio….  

 

Los compañeros Castaña Ahumada, del 

Movimiento Camilo Torres, y Jorge Gil Solá, 

dirigente del Peronismo Revolucionario, se 

hicieron presentes en Villa Ocampo para 

solidarizarse con la marcha de los pueblos del 

norte de Santa Fe, realizada el viernes 11 de 

abril.   

El sábado 12 se libraron órdenes de captura 

contra 14 personas consideradas responsables 

de los sucesos; la lista era encabezada por el 

Padre Rafael Yaccuzzi, párroco de Villa Ana. 

Fueron detenidos ese día 10 compañeros en 

Villa Ocampo. Castaña Ahumada y Jorge Gil Solá 

fueron interceptados por la Guardia Rural en la 

ruta de Villa Guillermina a Villa Ana, detenidos 

junto a dos acompañantes, trasladados a Villa 

Ocampo y luego a la jefatura de policía en 

Reconquista, donde quedaron incomunicados. 

Allí fueron interrogados por todos los jefes de 

represión, enviados después a la guarnición de 

la Guardia Rural en Santa Felicia y expulsados 

posteriormente de la provincia el lunes a la 

L 
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madrugada. En Santa Felicia quedaron 

detenidos ocho compañeros a los que se les 

iniciará proceso en la justicia criminal sin que las 

autoridades hayan comunicado la medida. 

Cristianismo y Revolución conversó con los dos 

compañeros cuando recuperaron su libertad. 

Este es su testimonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SITUACIÓN DEL NORTE SANTAFESINO 

 

No es un hecho aislado ni un fenómeno único 

en el país. Se da en otras zonas y en varias 

ramas de la producción nacional. Que 

desaparecen las fuentes de trabajo, que crece la 

desocupación, que hay hambre, miseria, que se 

vuelve a épocas de explotación hace mucho 

tiempo superadas, se sabe que ocurre en el 

norte santafesino o en Tucumán porque allí el 

pueblo ha reaccionado y se halla dispuesto a 

luchar para oponerse a la política dictada por 

los monopolios imperialistas y sus agentes 

locales, pero en muchos otros lados ocurre lo 

mismo y nadie se entera porque han sido 

conflictos aislados o aún el pueblo no ha tenido 

la posibilidad de manifestarse, de organizarse 

para la lucha. 

Por otra parte hay problemas que no sólo 

afectan a determinadas zonas del interior sino a 

los trabajadores en general. La tendencia oficial 

es ir creando una división cada vez más tajante 

entre distintos sectores de la clase obrera y 

formar capas privilegiadas, crear antagonismos, 

minar la solidaridad, eliminar la conciencia de 

clase y evitar la lucha en común. 

 

LAS CARACTERÍSTICAS DE LA MARCHA 

 

La marcha fue una expresión de repudio de 

todo un pueblo que se levantaba en defensa de 

sus fuentes de trabajo; fue espontánea en 

cuanto a la decisión del pueblo de participar, 

pero es evidente que, como sucede siempre en 

estos casos, hubo compañeros que veían las 

cosas más claras, comprendían que los 

problemas no surgen por obra del fatalismo 

sino que son producto de una política oficial 

coherente y planificada. 

Esos compañeros han ido creando conciencia, 

han trabajado mucho tiempo para formar 

organizaciones que hicieron posible estas 

jornadas que han demostrado que ya no se 

puede condenar impunemente al hambre a una 

población sin enfrentarse con una reacción 

organizada. No se trataba además de una sola 
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población, sino de la acción coordinada de 

todas ellas. 

La presencia de Ongaro ayudó a elevar el 

espíritu combativo. No fue solo su presencia 

física, fue sobre todo la demostración de que 

cualquier reclamo de los marginados por sus 

derechos más elementales, cualquier 

manifestación de rebeldía popular, contará con 

el apoyo solidario de los compañeros que en el 

orden nacional no se limitan a ejercer una 

pretendida hegemonía detrás de un escritorio o 

entre las cuatro paredes de un departamento, 

sino jugándose junto al pueblo. 

 

 BARRIOS OBREROS: La lucha del Norte 

es nuestra lucha  

 

Esa además es la actitud de muchos 

compañeros de las zonas marginadas de otras 

ciudades de la provincia, incluso de la ciudad de 

Santa Fe. Allí se realizaron también, en 

solidaridad con los compañeros del norte, actos 

de protesta y manifestaciones masivas que 

dejaron heridos y encarcelados. 

En Tucumán sucedió lo mismo. Después del 66 

el gobierno había logrado aislar cada problema, 

tener un solo enemigo por vez, cercarlo y 

destruirlo y pasar luego a imponer el hambre y 

la represión, en otro lugar. Pero este año, a la 

marcha programada en Bella Vista siguieron 

acciones conjuntas de todos los ingenios 

cerrados y por cerrar y de trabajadores de otras 

ramas de la producción. 

 

 LAS PROYECCIONES DE LA LUCHA  

 

Evidentemente estas marchas tienen 

características defensistas, son producto de un 

pueblo acorralado. Pero al mismo tiempo esa 

experiencia va señalando a la gente la 

necesidad de otros métodos de lucha. 

La impotencia de un pueblo desarmado frente a 

efectivos de represión provistos de granadas, de 

gases, garrotes y fusiles automáticos —que 

fueron usados— lleva después del primer 

momento de indignación, a pasar a la ofensiva, 

a convencerse que no hay solución a sus 

problemas dentro del régimen y en 

consecuencia a plantear la lucha a un nivel 

superior. 

Por ahora la decisión de tomar la Municipalidad 

y destruirla es un hecho demostrativo de una 

toma de conciencia. El pueblo ataca en sus 

signos representativos a un orden que obra en 

beneficio de minorías privilegiadas. 

El gobierno por su parte, ha demostrado que no 

va a detenerse en emplear ningún medio para 

aplastar la lucha del pueblo, y el pueblo 

comprende que debe organizarse para combatir 

la violencia del régimen con los métodos que 

sean más adecuados y eficaces… pero el 

desarrollo de ese tema escapa al marco de esta 

conversación. 

 

 La respuesta de la Sra. de Onganía a las 

madres del Norte…  
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LA REPRESIÓN 

 

Ya se conoce. Lo importante es la reacción del 

pueblo. 

En otras partes éste ya está acostumbrado a la 

persecución, a los golpes y a las balas. Allí recién 

ahora se ha manifestado en esa forma con toda 

crudeza. 

La reacción popular por lo tanto ha sido de 

asombro e indignación sin límites. No hemos 

comprobado en ninguna parte un odio tan 

profundo del pueblo hacia la policía, los 

guardias y el ejército; sobre todo a los guardias 

rurales, que es un cuerpo profesional, instruido 

por oficiales de la Gendarmería y que tiene, en 

los límites de la provincia, las mismas funciones 

que ésta. De los “pumas”, dependía el comando 

de represión, si bien estaban apoyados por 

tropas del II Ejército acantonadas en 

Reconquista donde se hallaba el General 

Fonseca. 

El gobierno nacional no puede en estos casos, 

como ha quedado demostrado en Tucumán, 

contar con la policía local o provincial, en donde 

se dan enormes contradicciones, y tiene que 

recurrir a otros organismos de represión. En 

Santa Fe un oficial de apellido Solari, por 

ejemplo, llegó a decir en Villa Guillermina, 

frente a las mujeres que encabezaban la 

marcha, que si querían trabajo le limpiaran las 

botas (también en Villa Quinteros hay obreros y 

niños baleados y golpeados y casas destruidas; 

el Padre Fernández ha denunciado incluso el 

aborto provocado en cuatro mujeres 

embarazadas). 

Pero esa actitud de brutalidad y de 

insensibilidad frente a los problemas reales que 

desesperan a los sectores humildes de la 

población no es compartida por otros 

funcionarios que se niegan a reprimir, porque 

ellos mismos, sus familiares y sus amigos son 

víctimas de la injusticia, de las diferencias 

sociales y de la jerarquización arbitraria iniciada 

en la administración pública. 

Por otra parte queremos destacar la actitud de 

los compañeros detenidos y procesados, de los 

cuales —por nuestro carácter de 

incomunicados— sólo llegamos a conocer 

cuatro nombres: Figueroa, Sánchez, Stella María 

Cracogna y Ana María Agustini. Ellos 

mantuvieron en todo momento un espíritu y 

una moral ejemplares. 

En resumen la dictadura no puede ya dominar 

la situación, no puede suprimir los problemas 

por decreto, no puede ya ofrecer a sus amos 

extranjeros un país pacífico, no puede vender la 

imagen de un pueblo sumiso, de un paraíso sin 

problemas económicos, sin conflictos sociales, 

sin disenciones internas. Se había creado una 

imagen monolítica, eficaz, indestructible, de un 

régimen sólidamente basado en un poder 

militar avasallante y todopoderoso que no 

ofrecía flancos, que era apoyado por todos los 

factores de poder. Ha bastado la valiente 

actitud de hombres, mujeres y niños indefensos 

que reclaman pacíficamente por su dignidad y 

su futuro, en los lugares más ignorados del país, 
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para demostrar que el monstruo no era capaz 

de ofrecer soluciones mínimas a necesidades 

elementales, ni contaba con un frente interno 

coherente en los sectores o instituciones en que 

creía apoyarse. 

 

CONCLUSIONES 

 

Los acontecimientos de Tucumán y Santa Fe 

pueden servir de ejemplo a los que por 

miserables o por corrompidos han abandonado 

sus principios y sus compromisos y han 

capitulado pasándose al bando de una minoría 

despreciable apoyada en fuerzas que detrás de 

su aparatosidad carecen de moral, de razón y 

de futuro. Hoy en Tucumán y Santa Fe los 

compañeros no combaten sólo por sus propias 

necesidades sino por cada uno de los 

trabajadores argentinos, y ya no pelean 

aislados, como había ocurrido hasta hoy. El 

pueblo podrá ser derrotado en acciones 

parciales, reprimido y hambreado, pero 

terminará por imponer sus aspiraciones, sus 

anhelos. La historia está de parte de los qué 

luchan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cielo del ’69. Con el arriba nervioso y el abajo que se mueve 

 
Memorias Militantes. Aportes para una lectura política. Rosario (1955-1983).  

44 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Cronología  

   1960      

   1961                

   1962 

   1963 

   1964 

   1965 

 

  

Los hechos...                                                  

   Enfrentamiento Cerveceros (1964)            

 

Los protagonistas       

   Guillermo Kehoe                                                                                              

   Antonio Giardina                                          

   Víctor Militello                                              

Organizaciones  

   EGP                                               

   MRP                                                               

   PC                                                                   

  Movimiento Nacionalista Tacuara           

 

Documentos 

   Huerta Grande    

   Nota El caudillo                                            

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Cronología  

   1958      

   1959                

   1960 

 

Los hechos...                                                  

 Copamiento del 

Regimiento 11. Rosario 

(1960) 

Los protagonistas...               

  Julio Argentino Barredo    

  Luis Cándido Carballo                                                                   

Hilario Marcial Martínez      

   Carlos Sylvestre Begnis                               

   Dante Viel                                                                                   

Organizaciones 

  Comando Nacional Peronista   

  Uturuncos                                                      

Alianza Libertadora Nacionalista   

 

Documentos...  

  Discurso de José Pardal      

  A cuarenta y cinco días de la 

toma del mando. J. W. Cooke         

 

 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronología  

   1966      

   1967                

   1968 

 

Los hechos...                                                  

  Taco Ralo 

Los protagonistas...               

  Héctor Quagliaro 

  Juan Luis Lucero 

 

Organizaciones 

  FAP                                                         

  PC 

Documentos...  

  Entrevista a Raimundo Ongaro 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

En los 

números 

anteriores: 



blog.memoriamilitante.org
editorialtacuarita.com

Que vengan o que no vengan;

Al pueblo nadie lo asfixia.

Que acabe la caridad

Y que empiece la justicia.

Que la luna llena brille,

Que acabe la cuenta llena.

Que empiece el cuarto menguante

Y que mengüe por las buenas.

O por las malas, si no,

O por las peores también.

El mango vayan soltando,

Ya no existe la sartén.

Que vengan o que no vengan,

Igual sabrán la noticia:

Se acabó la caridad

Y va a empezar la justicia.

Cielito, cielo que no,

Cielito, qué le parece,

Borrar y empezar de nuevo

Y empezar, pese a quien pese.

Mejor se ponen sombrero,

Que el aire viene de gloria.

Si no los despeina el viento,

Los va a despeinar la historia.

Cielito, cielo que si,

Cielo lindo, linda nube,

Con el arriba que baja

Y el abajo que se sube.

Cielo del 69, Los Olimareños


