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INTRODUCCION 
  

Este trabajo pretende examinar el desenvolvimiento 

histórico del estancamiento económico y la inestabilidad - 

política argentina. 

Pero dejamos aclarado que dicho examen está ajusta 

do, en lo posible, al examen global del proceso de desarrollo 

de los fenómenos económicos, sociales y polfticos acaecidos 

en la Argentina en las últimas décadas. 
Este planteamiento revela la aplicación de un méto 

do científico, que al permitirnos el descubrimiento de las 

contradicciones íntimas de los fenómenos, nos facilita con 

mayor claridad el conocimiento de todo el proceso de desarro 

llo histórico» 

  aquí el es dento Smi ti 

no como el producto de una situación de dependencia, de ún 

esquema de relaciones de clases, y de una forma históricamen 

te deterninada de apropiación del excedente generado en la 

economía argentina». 

Se caracteriza este estancamiento en los últimos a= 

fñios por la incapacidad argentina de alcanzar la industriali- 

zación de segundo grado: industria pesada. 

En efecto, luego de un proceso de desarrollo indus- 

trial de primer grado: industrias de bienes de consumo 

inmediato y algunos bienes de consumo duradero que culmina 

en la época del bonapartismo peronista, la Argentina se ve



imposibilitada para dar un salto cualitativo que le permitie 

se el desarrollo de una industria pesada. 

la promoción para un desarrollo capitalista autóno- 

mo se ve falseada por el hecho de que, reorganizado el merca 

do mundial bajo la hegemonía de Estados Unidos, éste afirma 

su tendencia a la integración de los sistemas locales de pra 

ducción, 
Los factores que revelan importancia suprema para 

explicar la actitud integracionista de Estados Unidos en A= 

mérica Latina, son en éste caso el avance de la concentra — 

ción de capitel en escala mundial y el gran desarrollo del 

sector de bienes de capital en la economía norteamericana. 

Ambos fenómenos presionan sobre la economía argen= 

tina haciendo que ésta evolucione de la idea de un desarro- 

llo autónomo, característica de la primera etapa del pero — 

nismo, hacia una integración efectiva con los capitales nor= 

teamericanos, dando lugar a una dependencia mucho mayor. Pro 

ceso que se intensifica a partir de la segunda etapa del pe= 

ronismo. 
El esquema de relaciones de clases manifiesta, a 

partir de ese momento, una radicalización de la lucha de 

clases, dado que esa integración acrecienta el divorcio en= 

tre la burguesía y las masas populares, intensificando la cx 

plotación a que se haya sometida la clase obrera. 

la incapacidad de Frondizi de realizar una reorga — 

nización del sistema de producción que permitiese el lo -=



den 

gro de una economía industrial integrada, con paz y orden sg 

cial, lleva a la implantación en 1966, del régimen militar 

de Onganta, de claro corte tecnocrático, con el objetivo de 

lograr lo que Frondizi no pudo con medios políticos. Esos 

objetivos que son los de alcanzar la reorganización del sis- 

tema de producción argentino en el marco de la integración ca 

pitalista regional, han sido sólo parcialmente logrados, debi 

do al incremento y agudización de la lucha de clases como lo 

  

demuestran los acontecimientos acaccidos todos estos meses de 

1969 y las pocas ventajas obtenidas regionalmente por Argenti 

na en el proceso de reorganización on el que se encuentra em 

peñíado el gobierno de Onganfa. El papel de "agente imperial" 

en el cono sur ha sido ganado por Brasil, 

NOTA DE AGRADECIMIENTO 

De modo muy especial quiero agradecer al profesor 

Ruy Mauro Marini sus múltiplos consejos y directrices en la 

elaboración de este trabajo. Debo al profesor Marini el co= 

nocimiento muy precario por mi parte, del método dialéctico 

y me he esforzado por lograr su aplicación en oeste trabajo. 

Junto a la enseñanza del método he recibido el más claro e- 

jomplo de la misión del intelectual latinoamericano: la prág 

tica diaria, con todas sus consccucncias, por cl conocimien= 

to científico de la realidad latinoamericana, 

Desde luego todo error metodológico en este trabajo 

debe achacarse al mal entendimiento de esas enseñanzas.



PRIMERA PARTE 

IAS RAICES HISTORICAS 

DEL ESTANCAMIENTO ECONOMICO ARGENTINO 

Capítulo I 

A, le incorporación argentina al mercado 
munáial (1880-1930) 

B. le desorganización del mercado mundial 
y el desarrolle industrial argentino 

(1930-1943)



  

    O HACIA AVUELA 

Ino. 

  

dol Suctor Ex 

  

Solo entendiendo que la sctividod económica en las 

mejaben por "ha relación       economías consoralcs se 

entre las tasas intoinos do Plusvalfo y de inversión" ; 

  

mos entendor quo en cel caso de las cconomías latinosmorzo; 

esta actividad cconómica se moja por la relación X-M     

  
ortación). De modo que la cconomís inverna    (exportación 

fa, poro solo se realizo cn 

  

lavinoomoricano genera plusvo: 

El neconismo de realiza    la circulación mercantil cxtorna 

de exportación, por - 

  

swivid: 

  

ción de la plusvalía us la 

on ingrosos éstos se traducirán en     lo quo 

taciones. La diforencia de veloros on cada uno de los ole 

mentos de la relación X-M dejará un excedente factiblo de 

invorvirsc. 

antes argontinas 

  

El hocho do que las clasos domi: 

tuvioson bajo su control los nccnnismos de osa relación e 

permticron un mayor margon de autonomía on la decisión 

do las invorsiones do ose oxcodenui. A nivel político cs 

ta autonomía so muslojará en cl aprovscnomiento de la — 

"orgenizeción necionel" (1853-1880) caractorizada por la 

movilización du la población de les zonas contralcs (Bue 

nos Aires y cl Litoral), surgimiento de ostratos urbanos



medios pora, reolaizar un ol perícdo de los gobie.nos olx 

  

gasquicos (eomseryv:lorcs-l1beralcs de 1880 a 1916) una in 

tegración completa 21 nereado mundiol y asentar las bases 

dobilos do una tardío industrinlización, ligeda dirccia - 

mento al soctor cxportador (dondo se go.era la plusvalía). 

El hocho de que costo proceso decisivo do las anvox 

sioncs, fruto de los bonoficios dol sector cxtemo, cstu= 

to produjeron vicso on menos do la oligorquía torratenion: 

uno ccononía necion:1 descrviculedo invernemento. Aún —   
   cuendo esta oligarquío tuvicsc una inspiración modorn2- 

zanto, su poszac1ón cn las ostructuras de clase lo img 

díen jugar un popel vordadoramento rocstructurador. En 

vordad no había eso interos, sino on el sentido do favorg 

  

cer objetivos mas derivados de la diclécticcmems do lo o 

conomíc. mundisl; la oxponsión y porfeccionemoento de la 

explotación agro. ccusría y su integración a los mercados 

ultramarinos. Pera cllo ers necesaria la paz into.na la 

consolidación do un podor nacional, la ncccsadad de como 

didad para que los grupos dominantes mmnojason la cosa po 

lítica. 

Los Mecanismos Socio/Economicos.- 

Erc cl expediente indispensable si advertimos que 

en 1884 e la Provincio de Buenos Alrcs le correspondía el 

    61% del capital necz 

  

21, al scotor ¿encdero de la provin 

cia de B.A. lc correspondís cl 27% de le riqueza nacional
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y cl 47% de la zoz +- Los ingresos del sector comeréi2l 

bancario y dl tras, ortes y de la consurucción en la provin 

  

cza do Buenso Aires oran ol 12% de los ingresos totales y el 

24% de 12 rovión;     monufactura solo represanta c01 5% de los 

ingrosos ?.- No dcbon considorarso a estos últimos soctoros   
como totalmento indc¡endion.os dul soctor genadero, puesto   
que Ésta condicionaba dichas cctividados. Argentina so vol 

vía política y cconómiecnmente uh caso típico de la especia 

  

lización y 

  

Y cl comercio invernacior 
3 

, privando el tipo 

de cconomí. 

  

primoria exportadora %.- Los países que habíon 

alcanzado un alto nivel de industrializaci'n cotinuaríon - 

  

espccializandoso en la producción de menufaciurcs, mientras   
  que los paiscs de ultro     sc ocu rícn de proveor de mate 

rios primas. Lo Argontina orc uno do las nocionos en mejoros 

  

condiciones para convertirse on país reccptor, y lo era por 

quo rounía entonces los roquisitos do: 

a). entías a 1: 

  

organización política establo     inver 

sión y al anmigranto 

D). lta ro de las inv 

  

_ISÍoN-S, POr escasez     

(1).-Cornblint 0., Gallo Bacquiol y 
oncración del 80 y su proysct 

Ñesna=, pr31 
Iva 32 

usáros sobre comercio cxtoz1or, 1nvorsionos ox 
o ncor:orcción dinímica de la Argon 

jo do Roberto Cortés Condo proble 
. Argentina sociolad de Masas. 

  

fro.io O'Comnnoll, La 
+.) Argentina Sociciad de      

         
a Es as 1) a ol a 

o cnto industri         
cit. ¿p-óL-



de espitales nacionales. T 

0).- Abundenu.s rocursos naturales, onomio ar 

    

rial para la explotación agro_ ecunriz.     

A portir de 1890 lo balanza comercial cra fevorable 

a la Argentino, lo que pormitió grandes excodenvos que po; mitían 

una olevada imortación de bien.s de ec 

  

umo. Su e-coto sobre 

el dosarrollo do la industria lo vor     os luezo. Simplemente 

  

so quería comprobar la incorporación diním.oca de Argontana - 

al mercado mundial, 

la ilustrado clite local, mas o menos desosporado - 

  después do lar_os sob de ¿acrro civil, vofo on las corrion 

tos comorezalos, corrientes de ca ital y mano do obra de ultra 

  

mor la única ¿osi 1li3nd do el oís do eu soculer atra 

30. 

    Los c: 

  

pitelcs oxtranjoros -británicos, constituyeron 

  

2 principios do siglo cl 81% del total existonus en Argentina- 

so colocaron preferoniomonie on erélitos para el sector ¿nen 

  

namnol, env   rosas forroviarizs o en nogocios de tierra - 

Iranesmente es, cculiintivos obienzondo bencficios cosidorablo. 

  

Los antoreses tan clevalos cn proporción a la inver 

sión se dobía a la clovada tas que se pasgeba ol capivol in   
vertido (7% pazabe 01 Estado como doudor). Como era de espe 

rarse cl i; 

  

romento de las invorsionis correspondió un incre 

mento notable on le actividad cconomica. Puedo com.robarse 

rovisando las socicdadeos inserives on cl Registro de Comercio
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durante la decada de los (0. Sc multiplicaron sicto voces 

los cstablerimonsos iniustricles, (1665-1695) aunon veron 

los y su fuorza motriz. nota 10h SUS     

A portir de 1900 la expansión oconómica producto de 

los voinuc dios de proszoridad intensa, y hasta 1929, cl pra   
dueto bruto 1n.cxmo se cua il    2, y 01 PIB por habitante ere 

ec un 53% llegando desde cl ultimo aio al nivel de 629 dólares 

    (de 1960) por habitante. > Tombión ontre 1900 y 1929, 12 -rodug 
ndera - 

  

ción ajricolo ercco casi cuatro vedus la ¡roducción 

  

se duplica y ol sector manufacturoro aumenta su producto alre 

dedor do cinco vocos. En esos tros primoros decenios del siglo 

)roporcion 1gual al 31.6% Argentina destina a la inversion un:      

tasas mas altas ro 
2 

  

de su producto bruto 1ntorno, imo de 

trodas en todo el mundo dur.nte un perfodo tan largo. 

Entro 1900 y 1929 las inversionos y los préstamos cx 

trenz.ros concribuyoron a finenciar un tercio de la invorción 

total, al ticwo que la anversión publica se mantuvo 01 nivel 

relativamente bojo del 10% dé la inversión total. 

on vi,     Mionoros las oxportecion.s, su valor, aumen 

e 

  

rosamento, el servicio de la crecionto - y los pa 

  

(1) .- Bonjenin Hopntaza.  Egtoncsniento e inostebilided: el 
on iinc A OYZOSO ES    

  

   

  

.- Ibidem 

.- Tbidem
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gos a los factoros del exterior por invorsiones pudieron ser 

  

afrontalos con releviva facilida!, a pesar que tales servz - 

cios o pacos oscilaban alrededor de un 20% de los ingresos - 

totales por exporteciones. *.- 

  

El cxccimiento econó. 

  

o antermo resultante de la — 

incorporación dinámica al mercado mundial es vertiginoso - 

y aparentemente dichoso hacia el futuro. Sin embergo la ox 

periencia histórica ha demostrado que fue on esa ligazón — 

al mercado mundial donde se vinieron incubando los graves 

desequilivrios que llevarían en posteriores etapas al estan 

camento ar¿entino. 
Un anólisis desagro, or ramas de la ac       

económica revele un atraso munifiosto del sector manufactu 

roro. Asociado en parte a este fenómeno, se agrava el cstan 

comiento de las provincias no pertenecientes a la zona del 

l2toral. Por rocón mesma de la clase dominante que detenta 

el poder durante el proceso de incorporación al mercado - 

mundial, la estructura de la tenencia de tierra permeneció 

invariablo. La definición de "city end navion" cs perfecta. 

Too desarrolio industrial se da l18: 

  

o 2 los inte 

reses del socior agrorio, como simplo apéndice de la activi 

dad az 2 

  

¿ecuaria princi; al. 

  
7 TI»: 

(2) 77 Para” AE 13 indus ria 13 sector agropecuario 
cuenta con los mayores capit: es eN del 50% del capital- 
industriol), véase la composición dl e dicnes industrias en 
Corués Conde, op. civ. p.74-76 
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Hay que aíadix que las corrientes de capival respondíon a las 
Alecroncio nas eíehies del paío acreedor y alas relacio 

into.accióna.es de precios, la demanda ES productos alimenti:     

cios -consecucncia del proceso de urbanización creció más - 

rípido en un primor momento, pero no se vió despues acompa-   

fade por una creciente demanda de productos manufacturados. 

los Bancos que en Europa funcionaban como promotores industria 

les, sirven cn Argortana para especular con tierras, códulas 

hipotecarias o intermediarios de las romesas de dinero de los 

enmigrentes. 

La autonomíe relativa en las de decisiones de inver 

sión, poseída por las clescs dommnentes, hizo quedar el exg 

dente de la expansión en menos de la misma clasc dominante 

y en perjuicio de los demás sectores. 

los enmigrantes, localizados en los sectores urbenos 

en gran porción, quedaban eliminados del juogo de contradig 

ciones de la clase en el poder, debida e su merginalización 

política. Esto explica el tránsito no violentola una etapa 

posterior que se dará luego de la primera guerra mundial, - 

Sérevada por la erisia de los años trointas en que la búsque 

da de consolidación del in 

  

ermalismo genoro un proceso refle   

  
(1).- los enmigrentes ¿unto con los dcimás componentes de la 
elase media darán soporte real a las idoolo; de la época, 

A véase 2 Marinz, Ruy liauro. Subdeserrollo 4 revolución on 
6: latina. Tricontimenia. o » 19 n en es; 
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jo en las cconomfas periféricos: dosbiabilizar la vinculación 

inicial de la economía primexia exportadora, poniendo en evi- 
Las contracciónes de) comerero latimoamencano y la tendencia 

dencia/permanenic de deterioro en los términos de intercambio. 

Hasta 1920 los oxccdentes invorsibles de la plusvalía 

realizado en el socuor externo se gastaba en bienes de consu 

  mo, bastante superfluos -así lo oxigían los patrones de pres 

tigio- , puesto que también la inversión necesaria era menor 

  

en la explotación agropccuaria. La oligarquía terrateniente 

presionó bastante para una política de contención de las im 

portaciones de bienes de capitel; la competencia era dosfavo 

rablo para las industrios cxistontes, gravando más la mate 

  

nedo importado “.- Se deba     ria prima que el producto vo 

un "proteccionismo al rovcs". 

Los inmigranios, que pera 1914 representaban ol 30% 

  

do lo población dol país y cl 50% de la población de B.A, - 

tenían su mirado consumidora en Europa; los industriales 

extranjeros -cuando no ligados a los intereses de la olz 

iban alejados de la esfera del 

  

gerquía terraten)onto- ost 

poder. Era sin ombargo un po dinámaco en potencia, que 

  

sumado al mercado de consumo del inmagronte y de hecho a 

a la existencia de un mercudo nacional producto de la "or 

  

genización nocionel*, fovorccíon el cambio de política e 

    

(1).- Cortés Conde op. cit. p. 6
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El anmigrante, originelmente llevado a "poblar cl 

desierto", no llegó a foru2zr una clase media rural, sino- 

  que terminó favoreciendo un proceso de prolctarización — 

que incidiria on una urbanzzación premoturo, sin un de 

sarrollo industrial paralelo que lo justificara. El non 

tenimoento de los controles por la oligerguía torratenien 

te y la aspiración del ascenso social de los inmigrantes 

llevó a constituir o favorecer un sector terciario arti 

ficial (clase media) y una proloterización urbana. 

sún or 

  

Sin ombargo, Argentine parccía cster   

  

tecnicamente listo para la strialazación on 1920, = 

este proceso no se tormará cvidonto sino hasta los años 

treintas. La causa está on que la rentabilidad de la in 

vorsión agrícola, si bien venía cayondo, contaba aún con 

mecanismos de control a nivel político +. pretendiendo 

  

una justificación y legitimidod. Pero frente al decai 

miento de la renvabilided del sector agropecuario venia 
   

ereciendo paralelamente la rentabilidad del sector indus 

trial. La crisis de los años trcintas jusgerá cl papel de 

cisivo en el despiazemiento de las invorsiones hacia la 

industria 

    
a: - soportado ademís por las bucnse coscohas y una mojo 

m los términos de intercambio entre 1922-1926 
tn al cambio se ajustó mejor finoncicro de Nueva Yori 
por su mayor floxmbidad respccto el ingles.
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El deterioro de log tórminos de invercambio presiona esc dos 

plazcuicnto,/heslmllamdo así ol trasjaso o desplazamiento - 
del poder ¿olít1co. Debilitado cl poder de la clase terra te- 

niente y los grupos exportadores, su fuoron modificando las 

inversiones que on el ¿ortodo 

  

tro guerre buscoban rontabi 

lidad cn el scctor industaiol.*,- 

El desarrollo del Pardo Radical, expresión de un 

sector progresivo de le o 

  

zorquíe que no puode ya doscono 

cor la impor 

  

noz do los scctoros marginados de la activi 

dead política, sorá paralelo el desarrolio de les presiones 

de dicho sector, 1 1:16 e obtener electoralnente 

  

el poder. La Loy $: : de 1512 pobla sancionado cl sm 

fragio unzvorsal. 

El gobiorno radical -Hipolito Irigoyen- sostenido 

hasva 1930, ¿rocurará adecuar las nocosadados políticas - 

del desarrollo económico aleanzado, motianie leyes sociales 

  

avanzadas, que si bicn no afectaron los privilegios de los 

propictarios rurcles, creen zonas de conflicto ideológico 

    

entro los partidos populares y las elesvs domnentes. Por 

otra parte, una posición nacioneiista on anterio potrole 

  

ra afectó al otro socio de la Alianzo: ol capital extron   

joro. 

    

  

)robarso revisando las invorsionos por soc_ 
1935.



14 
El gobierno d   Irigoyen no modificó las ceractoris 

ticas fundamentales del procuso de erccimionto hecia afuura, 

por cuanto mentuvicron intactes las fucntos del poder econó 

moco, sin ombargo, puedo habor condicionado de manera decisi 

va la actitud que adoptaron lcs. clasos dominantes al produ 

cirso la crisis do 1930. 

El abandono de la protensión de modificar la estrue 

turo básica d.l poder implica, la socptación, por parte do 

los radicales, de las reglas del juego cxagidas por su par 

ticipación on el mismo.+* 

  

Tanto por su posición ocu acional como por su nacig 

nelidad y cducación, los ro roscntantos radicales on nada - 

difieren de sus similares conscrvodoros. Es necesario recha 

zar la hipotoszs acorde con ul criterio tradicional de consi, 

  

derar a los relicalos como hombres de clase modia, costo cs, 

  

profos1onales o cowcrciantes e industriales de mediens im 

portancia. Según cl ostudio de Excquicl Gallo y Silvia - 

Sisol?.- los eolicnlos sc encuentren en las catogorícs ec 

nénicas superiores, en foras my similar e los cons.rvadoros. 

  

  

    ello Bscquiol, Sigul Silvia. Je foranción de los par 
Caos políticos contem orencos (Ar, chtima soc. do ma US p+-163 
T2).- que analiza la PA cconómica y composición social 
do lo elite radicel y le de los individuos sogún los par.idos 
políticos. 
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El redicalismo sorá la cxpresión política do las nuovas de 

mendes do participación de las masas recion incorporades, 

en tanto cloctores, y de coparticipación directa, al nivel 

  de la burocracia estatal, de parte de sectores de la clase 

ontencos.”.- Dada la relativa flexi 

  

media postergada hast: 

bilidad de las esurueturas políticas argontinas, que, al 

tolerar reemplazos en la dirección, no daben lugar a cambios 

  

revolucionarios que podrían implicar, porelelamente, uno mo 

dificación de fondo de las relaciones del poder, un. ascenso 

as hasta entoncos. 

  

brusco de capas socialos sumor, 

      

En efecto, 21 ostallor ia crisis dol 30, los grupos 

    

rondas dol podor, para "ca dominantes decidon rotomer 2: 

  

pear el temporal" o proseguir el desarrollo del "proyecto" 

nacional que, para ollos, seguía siendo cl mas adocuado pa 

ra el país. Y do paso, el que aseguraba el dominio do la - 

Senta Alienzo onire la oligerquía y el capital extranjcro, 

    

para entonces todavía británico. Una apreciación objetiva 

del golpe de 1930 es que se trató de ovitar, consezente o 

inconciontemonte, quo ol cataclismo producido on la econó 

mía argentina por la quiobra del comorozo mundiol condujo_ 

Las modias-tintos 

  

ra a cambios fundamentalos de estructur:. 

vodíam habor sido indicio de ese 

  

sociclos del ir: 

tomió rompor por la fuorza — 

  

    poligro. Do todos 

  

(1).- Gallo-S1g01, Op. cit. p. 165
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las propias supor ostructurzs ideológicas que venian desdo 

la generación dol 80 y, por una vez más poro con meyor de 

finición, aparoció en oscona el ejército, que todavía hoy 

siguc siondo un factor de poder dominante en la vide polí 

tica ergentina. 

  

El ivigoyonismo     ignifica sin ombargo,cl primer in 

tento do la burguesía industrial argentina, de sonter bases 

para una lucha mas abierta por el ¿predominio dentro de las 

leyes del jucgo dominante. Al buscar apoyo cm las masas - 

urbanas se estaba introduciondo un elemento nuovo on la re 

lación de fuerzas políticas, cscaben seniandoso bases para 

un populismo que jugaría su popol decisivo bajo el bonaper 

tismo peronista. El mecanismo orysnizacional de las masas 

  

argentinas desarticuló desdo los años trointes la posibibi 

lidad de jonurar concioncia de clase on cl prolotariado - 

(mocanismo coractorizado por la mmipulación de la cleso 

obrera por perto do grupos socialmente distanciados. 

Hemos visto ent nccs las bases sobre las cuales se 

  

asentó el ¿rocoso de crccimiento hacia afucra de la economía 

  

argentina, y su ovolución haste la 15 de 1930, que mer 

ca la quicbra brusca de costo processo. Procuraromos ahora - 

anelizar e interrotar la ctopa siguiontos 

  

(1).- Hopenhoyn, Bonjemin. op. cit. p.132



La do isoción del mocrcado mundicl y lo situación 

1930 

  

Arg 

    

la crisis de 1930 rovo: £ la vulnerabilidad y depen 

, rospccto la economía do las 

  

dencia de la economia argentina 

  

grandos potencias industriales. Soríc. esc hecho oxtermo el que 

detezminaría un nuevo diagrema de fuerzas y uno nueva conste 

lación sociológica. Todas las instituciones, las clases soci;   
los, los partidos políticos habrían de sufrir cl revulsivo — 

plantoado por la nueva sztuación. 

  

El año 1930 introduzo al ojórcito en la política na 

  

portante hacia su futuro papel 

  

ezonal, dendo ol pramor paso 

bonspartasta.*.- La gravitación de los ideologías surgidas en 

    Europc. en ol panorama político do economías periféricas - 

hallaron acogida en scctoros resultantes de la división que 

sufro la claso terrateniente, al impacto de la crisis. El gol 

po do Estado Genoral Uriburu, en soyticmbro de 1930, represen 

ta ol retomo dol grupo conscrvador sl podor, con cl concurso 

do gruvos militaros cargados de nacionalismo católico, virtuoso, 

do origen oligórqui 

  

militar y sovoro, y sectores nacionalist 

  

  

002 Esc socior dol ujorozto prosenratá a date como factor mo 

(1).- Silvio Prondizi. lo vcolidad argentina. citado por Cortos 
S.Fayt en la nobturcloso dol poz Poronignes Viregocha s-e. Brá 
entina 19 

€ 
p. 169 . 

Abolardo Ramos. Historia política del ejército arvontino. 

  

Dp. 62.
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derador y corrcctivo úcl sistema político tambalcente; como 

una institución urgida de ocupar cl aparato subeznamental, de 

  do el desquiciomicnto administravivo, la falta de autoridca, 

la presión de la opinión pública trebajeda por los modios de 

  

comunicación do masas, los poligros de un desbordamiento 

  

puliste y ol desco do rostaurar el ordon que aparcec violcp 
1 tado, “.- 

Hacic 1930 el Ejército argentino había alcanzado la 

   
profesionalización dando a la institución militar une superig 

ridad sobre los otros grupos institucionalizados de la socie 

dad. Pero no lle e una consolidación del     

  

sistema político, sino, por cl contrario, ose proceso de - 

  

profosionalización culmina con una ruptura del orden consti 

tucionol mediante un golpo militar. 

¿ Cual os entonces la consccuencia política del gol 
   pe de Uriburu ? 

Desdo cl punto de vista puramente formal, la ruptu 

ra dol continuisno jurídico constitucional. ? 

  

(1).- Ochoa do Eguileor y V.R. Boltrán. Las fuerzas armadas 
hablaban. P. O 

“Esta discontinuidad dcbo entozmderse dentro de los 11 
mites do lo jurídico, puesto que puede resultar una grave 
confusión en cl uso dol término, Juan Carlos Rubinmsvcin - 
Desarrollo y discontimuidod política en Argentons. Siglo XX 
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Rubinstoin favorcce esta confusión el usar ol término dentro 

del marco político. Considorar el golpe de 1930 como el rotoz 

no de los consorvadoros al poder implica claramente la conti 

nuidad político del sistema tradicional, que naco, desde 1980, 

  

con el gran proyoecto nacional. Considerar por el cont 

  

que se está discontinuando ol sistema os usar el conco 

antidiolóc'ticnmento. 

Una segunda coneccuencia importante sorá ol acceso 

  

de un sector definido de la clase alto al poder político - 

del que habíe sido dus con el ascenso de - 

  

los radicales al poder. 

oniente so d£,- 

  

El rotormo de la ol; 

sin cmbergo, bajo condiciones objctivas diferentes. Con el 

golpe mliter se salva la continuidad política y ésta ticno 

que operarse cn momentos en que so daba un proceso do indus 

triolización, un lo económico, y uno de integración, cn lo 

sociológico. S1 bien las bases de este proceso so sientan 

partir de 1930, solo será detorminsnte a partir de 1943, 

    

cuando cl Estado tomos participación decidida en le condue 

      ción de una polítien cconómica tendiente a fortalccer la 

  

industriolización y ln integración social. Es preciso cxa 

minar las basis oconómocas y sociales que se sientan a - 

partir do ln crisis do 1930 on la socicdnd argentina. 

La disminución do le capacidad importadora y cl de 

bilitamionto del soctor agrario, forzaron la sustitución 

e importacionos y provocaren con ollo grandes cambios on
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la socicdad argenta los ofertas de trabajo on Buenos Airos, 

un sector agrio docadonte y la poca absorción do mano de obra 

de este sector, generaron a partir do 1930 una intonsc corricn 

to migratorio interna , neclorando un proceso do urbanización 

que no corrospondía al proceso do industrialización iniciado. 

Las magraciones intommas cobren énfosis a portar do 

  

1930, como consccuencia do le detoriorada situación dol cam 

po y la demanda de mano de obra en la industria. Hay un cam 

b1o de dirccción on el desarrollo demográfico argentino. La 

migración proveniente del cxterior va a sor fronada y regula 

  

da desdo 1930, de mancra tal que los saldos so vuclvan mono 

  

ros.*.-Esto movimiento mouniorio os sustituido por las mi 

graciones intornas. Esto hecho es fundamental para un mejor 

  

onélisis de la close obrera argentina y su participación cl 

  

mente en el - 

  

procoso político, bajo el peronismo. Espec: 

  

quinquenio 1930-1935 so produce en masa el éxodo de habitan 

tes sobre todo adulto en edad laboral, llegndos de la provin 

cis y con destino a la cop1:al fodoral. 

Las cifros son éstas: a. 

  

1921-1930 
1931-1940 

  

Fuontos 
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Las migracionos intornos coinciden con la crisis, 

  

producida por la ovolución desfavorcble de los términos- 

de intercambio y la consecucnte disminución de la enpaci 

ded importadora %.- La crisis rundiol hsbía impuesto mue 
    vas condiciones a la cconoría arcentina. Junto a la merma 

de la capacidrd de importar, se había presentado una con 

tracción violento en la corricnte de capiialos que aflufa 

al pate.2.- La contrección sufride on el mercado de coj 

  

mba los po,os por servicios del capital y: 

  

tales 28 

vertido, que importaron entro 12930 y 1934 unos 510 millo 

de obtencrse con una economía 

  

nes de dolares, que A: 
   

exportadora en baze?.-;dobíc. hacerse frente, de esa mane 

  

ra, a importaciones no com,ensablos con exportaciones. 

Fuoron estas condicionos las que obligaron 21 gru 

po en cl podor, a adoptar medidas tendientes a la deson 

  

sa de sus propios intoresos de clase, maltrcchos por la - 

  

Event. olmonto esas medidas, al provocar una rong a a E e 

    dicron formas a una 

  

  

ortacionos se rodujo de 
dolaros en 1925-1929    

   

    

(1).- El poder do compra de los 
un, promodio onual, de 2,000, sillonoa 

en 1930-1 o 

  

a anterior a la crisis se produjo una afluon 
capiualos norteamericanos: entre 1920 y 1927 pa 

Se” de 75 idlones de posos oro a 505 milloncs y entre 1927-1931 
se incrementó en 302 millonos, totalizanáo 807 millonos. CEPAL. 
El desarrollo cconómico argontino 1958,Tal. po. 
(3).- Cepal, cit. p. 29 
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el soctor agropec 

  

sio y el industricl, cstimulondo cl dina 

mismo y cxpensión de la industria nacional. 

  

No dobc sin ombargo considc so que se trató de una 

  

   
industriclización plentond dora do los - 

golpistas del 30. El ¿rocoso percocrá samiler al oporado cn 

Brasil, bajo ins 

    

ncico de Gotulio Vargas, poro Ésto tuo - 

un desenvulvis nto. Mo 

  

crrónco soría suponer - 

uns ilontidod con la política de industrialización, ros 

  

Jr Porón un la dícad:     siguicn te. 

Interesa observar «quí que, aún en cl período del - 

21895), 1, 

  

  
  

primer alud cnmigrotorio (106 ¿oblación urbana -   
se tri 

  

licó, micnuras cl mn solo se duplicó, lo que indi 

  

en que desde entonccos so produjos 

2).- uno incongruencia entre cl país y su población 

b).- un margen mayor de incongruencia y por endo de 

desajusto, dentro de la zona litoral y 

traducido c).- uma inestobiladed sociológi en la     

afirmación de uns. conecpoción del mundo toñida 

de provisoricdad y por lo tento incstablo des 

de ol punto de vista político". 

.).- Rubinstoin, op. cite. 686 
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Por las implicaciones que tiene en le actuación de 

la clasc obrera a partir do los cuerontas, es preciso deter 

munor oso anormal distribución demográfica argentina. La - 

desmedida proporción urbano en un pofs con escasa industria 

  lización doctermins., forzosa:   condicezones de emploo no 

  

productivo. Este hocho ongcndre. on ol migranve -por ocultar 

un fenóneno potencial de desocupación un sentimiento de am 

  

gustia, insey , provisoricdnd. 

Antes do 1930 el proceso de migración intorna sogula 

  

noerior-litoral/litoral-Buehos Airos 

  

la ruta siguicnvo; Dos   
    or     pues de 1930 el proccso du cx el paso anteracdio del 1i 

toral y es dirocio invericr-Bunos Airos, lo que acentuará 

el enfrentamionto conflaciual, memo que dobo conjugarso con 

  el prociso de crecimiento industrial, por un lado, y 12 mayor 

  rigidoz de la cstratifiección social, por otro. 

Mos inportantes scrén las consecuencias cconómicas 

  

de la magración antena hacia las graados ciudados, cn momon 

  

tos en que se expandío ol proceso de andustriclización bajo 

las condiciones suguicntoo? 

1).- un importanve soctor agricola cuya productivi 

dad tondía, dose los auos vesmtos, a la baja y cuya clas 

ticidcd do oferto era pequeia 

2).- un scctor menufacturoro con mayor productivi 

dad rospecto el agrícola, boncficiado cn un primer momento” 

por uno favoratle correlación ontre ol proccso de urbaniza 

ción y cl proceso de industriolizeción. En cfceto, el movi 

99587
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  micnto migratorio interno, quo convierte a los campesinos 

en obroros asaleriados y a sue modios de vida y de tinbajo 

on ciemontos matorialos dol capital, cren a ésto, parslola   
mente, su mercado intorior. Al irsc asuntando ol rógimen — 

copitolista do producción on lo Argentina, por efcoto dol 

procoso de acumulcción do capitel on la industria, comple 

montada por cl procoso do centralización que porto ox 

tonder el procoso de sustitución de importaciones, sc iba 

ampliando la douenda de trabajo. Beta denanda de trabajo, 
generó cn us ¡primer portodo 12 andustrialización, amz 

     

quo 

mó la migración interna Bucnos Aircs. 

En un primor moronvo, tonumos así un erccimionto 

dol capival var «ole (roflezado en las cifras crecientes     

de obreros en acvivo dentro dol sector industricl.) A modz 

da que, por la dinámica misma del procoso de ncumulación de 

capitel, la pa. tporpoción dol capicdl constento vo rubasen 

    

do al cazitel variable, la deuando do trabajo disminuyc. Aun 

  que a pertir de los aíos trei 

  

tas no dé un orocimicnto costan 

to dol capivols industrial, de modo que en los alos siguientes 

  se advierta un crocido monto total leo ex:   itolos industite 

los e inclusivo incrcimntos noínbles cn 11 enmtidad de ma   
    no de vbrr emplocda en la industrio, no osistimos por ello 

  a un absoluto aumento del cop 

  

cel voriable. La demenda de 

   trabajo, por otre parto, no está dad > ol aumento en el 

volumen dul cnpitel total omplordo on la industria, sino - 

por ol capital varisblo,y sunquc lógueomento, al aumenta:
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    vari. 

  

sta ol capa sólo y por tanto le 

  

fuorza do trabajo absorbida por él, sc de on uns proporción 

temvucnonto decreciun v0.+ 

El hocho do que lo acumlcción de capitel industrial 

  

  on la Argentina, cn sus progresos, cambissc a lo largo de un 

  

relones entre 

  

primer período las pr mbos cspitalos -cong 

    

lo- en porjuicio de éste último, no 

  

tento y varia! imp1dió = 

  

“ción invcina accler: 

ión de 

  

que continuara el prociso do mig; 

      cias de cllo resultaron cn una Acum: 

  

3 consccu 

  

  
desocopada ado me 

meno de obra, / e e occión Uirccto“BéBro cl movimicnto ge 

    

noral de sa : situcción parten mu 

  

1108. Y proci 

    chos do los conflictos soci. ogiterían a la Argonti 

  

na on los últimos « 

La baja productividad dol scetor sgrícola y la pe 

queíie closticidad de su oferta, ligadas nl ineramento del 

bios 

  

consumo interno por cfccío de la urbanización y los o 
en los potroncs de coasuno, motivaron que todo sunonto on 

  la demenda de productos agrícolas -fuesen para cxporuación 

ionto de los 

  

o para consumo intcrmo- provocor un oncaroci 

precios agrícolas, arrastrondo consigo los precios dé los 

  

productos industrialcs. Aín cuando cl nivul do precios en 

da persistiris, sin oncontror 

  

, la do 

  

gonorol a   
un aumento y cional on la oforta agrícols intorma. En 

  

  

  

(1).- murx. C. El copita: T.I. F.C.E. p. 532
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este sontido so iba a establecer, con le migración inicrna 

y el proceso de industriclización, una nueva rulación de - 

invercambio entre cl sector agrícola y el sector urbano.En 

esta relación de intercamizo, la bajo clasticidad do la y 

ferto agrícola jugaría un dosastroso papol tanto para ol 

  nivel do vida del prolotariado como para ol proceso goncral 

sión. t. 

  

de industrializ 

S1 a esto unimos las condiciones que cxógenamonto 

se le imponen a 15 ceonomte argentina, e partir de 1930, 

  

salvo algunas cxcepcionos (la acgunds guerra y la guerra de 

Corca) : 

a).- deterioro persistonio on los términos de intor 

cambio con ol exterior; 

b).- dificultades on la belonzoa de 

  

s y 

c).- urgencia de importaciones costosas pero nece: 

  

rias para ol proceso do industrinlización, 

veromos que ol pane 

  

ma os más claro paro interpretar le rea 

lidcd ergentinc en el poriodo poronista, poro más aún un ol 

período pos-peronista, hasta nuestros díns. 

  

Todo cl perfodv 1930-1943 se caractoriza ; 

  
(1) .- Dado un inyreso, todo encarecimiento do los productos 
agrícolos alimenticios d13 inuyo le posibilidad ronl de con 
Sámo de productos industrinlo. 
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convorgonciós y divcrgoncias en materia de política cambicria 

  

y do eró4 en o, roficjando una complonontoridod mtagónica, que 

no ovavaba el choque do intoroses interburguoscs. Los mis: 

  

instrumentos de polítics vconómica destinados a sulvar ol ré 

simon tradicional, erom lao condiciones pare provocar y nes 

lerar un proceso 1 

  

¿,rofundo de industrislizcción. En ofecto, 

la Argentino, por el derrunbe del viojo osquema del comorcio=   
invormnmsacional, omtra forzodamento a 

  

otozo do sustitución — 

de importaciones. Como ol propósito de ln oligarquío terratonicn 

te cs mantoncr 12 continuidad dol sistono no vaciló para lo 

grarlo en atentar conta las 

  

ias pupcrestructaras idool$ 

gicas ercadas dcede 1860; doviono asi un fortalecimiento del 

Estado on la conducción de la políticz cconómen. So ercon las 

Juntas Reguladores, ol impuosto e la renva, ol Banco Contrel, 

el control de cambios, cbc. En lo político, se acude al "from 
  do patriótico", hosta 1943, on que 01 ejército decido hacorso 

  

cargo del podor político. 
  Con la sustatución de importaciones, se ronliza una cx 

   tensión del progreso técnico al sector industriol y las activi 

dados complomon ta: 

  

25, así cono antes succdió en el área oxpor 

tadora y sus com 

  

lomontos. De csso modo, las ostrueturas produg 

tivas orgentinis comenzaban a reflejar una doblo imagon, que Pig 

  

to.L,- dofiz   e como "dos universos relativamente avanzados por 

  
(1).- Anibal Panto. Comcontración dol progreso técnico y de sus 
da recodo tscaricanSs Dl imestrs TnonondeS 

o Ñ México, o. P-
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sus nivoles do produciividcd"; ol soctor ngropocucrio expor 

universos priva to     dor y el sector industricl. Entro 

de una heterogoncidad histórica, carnevorizada por la conviven 

cbivas de fasos separmdas 

  

cia de unidcdos cconómict.s Y 

  

por siglos de cvolución. Bsos contrastes son reflejos do la - 

puntos 

  

forma on que so ha conecntrado ol progroso tócnico 

  

ontos de la ostructuro ¿roduciiva. determi     
   En los paises de 12 poriforia, dado cl tipo de ccono 

sto cxistento, la trensición de economía primeria 

  

exportadora a une. ceonond: etrial se realiza bajo ol libre | 

cnden a orientar el -    juego de las fuorzas dol 

  

ción hier la oducción do biones -     proceso do industriali 

  

de uso final, dejando resogcdns 5 industrioe de baso y las   
inversiones de infrestructurn. No se trata de un” "elección" 

  autónons no condicionado.   
El procoso de industrialización entina, a portir 

  

de 1930, vía sustitución do importccionos, so dudicó casi cx 

  

elusivamen «e s las industrias productoras de bioncs de consumo. 

  

Es necosorzo amolosor las fuvrzas que condujoron rocoso 

  

hacia oso ti: a, pcr lo monos hesta finos m3 o 

    de los años cuarenta, on que so de por consunada la sustitu - 

e
g
 

ción do importacion.s de bicnos de consumo no durablos y se 
     dona preferencia dinámicas oductoras de 

      

(1).- Ibid. po
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bicnes intexmodios y de cnpital. 

En primer lugar, las industrins de consumo (alimentos, 

textiles, tabaco, bubida8, cte.)eontaban en 1930 con una demon 
    da precxistente, que ge. antézaba bonoíacios rápidos y, una baja 

cantidad de capitales Los obrero ocupado, lo que implicaba un 

monto de inversión roducido. 

En segundo lugar, la esproidad pera importar había esf 

do drásticamente con la ce: 

  

sis mundiol y, tomudo en considora 

c1ón que la producción me   mufeoturora erca la nccosidad de im- 

  

ortación de maguincorin, bienes intermodios, materias primos a , , P 
    

  

y combustibles que no se con intormamento, las pos1bili 

dades do desarrollar unc industris de baso cren muchísimo me 

nores que las do desarrollar 12 industria de consumo. 

En ofocto las industriss de base o dinómicas (produe 

ción de acoru, maquinsrio y equipos, motalúgicas y clcctroquí 

  

micas, conbu 

  

iblos y petroquímica) se caracterizan por su - 

  complojidod técnico y om reserial, por uno clovada inversión 

on relación 1 cada obroro ocupado y por la nocésidad de un — 

morcado 1ntoino o regionsl gorentizado, copos de abaorber la 

  

producción. El procoso de integración de la producción eanpita 

lista mundial, que ahorz opera monos se vislumbroba en los 2 

  

lios trewnmtcs, lo que implzcó las persistentes restricciones de 

las comproñan     s simileros cxtronjoras pora cl trospaso de tecno 

logí:   , a los pofevs de la periforio, que constituyen sus merca 

dos de exportación. Además, la existencia de une demonda por 

bicnos de consumo y los cambios que, por efecto de la urbeni
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zación, so opersban en lo demanda misma, ofrecisn o ortunida 

des =ltemetivas de inversión do cto reondimionto y rápida -— 

  

recuperación. 

En torcor lugar, a partir do la crisis mundial, las 

inversiones privedos oxtronjoras dostinadas a la inv.rsión — 

del capitel do infracotructura disninuyoron radicalmente, de 

bicndo salar los fondos necesarios pora finenciorias del aho 

rro del sector público. El desarrollo de industrias básicas se 

veía afuctado por estos limitacionus del Estado. Parte de dichas 

limtaciones cstobmm producidis por la cxpansión del empleo - 

s gubormanentales y los sex 

  

de mao de obro on los dopo. 

  os, con lo que se reducía el ahorro pú 
1 

vicios públicos esta 

  blico disponible para las inversionos de infracstructuras 

El dobilitamonto de los facuoros cxtornos y su inci 

dencio en la economía interna estaba destinado a ser un pro 

ceso de loro plazo y no meremente circunstancial, como lo - 

    
  

(1).- ol incromeato do la fucrza do trabajo on el suctor ter 
ciario no fuo resultrdo de un incremento del ingreso y una = 
diversificación de dcuande (como suulo suecdor en los pol 
sos deserrolledos) sano fundamentalmente la cxp 
insuficiencin cn ol crecimiento de las acuividados básica: 

SUBIO, fome sociel de disimalor o roportir ol desem- 
ploo. O sea ctividades industrisles eran incopacos 
de absorber los inercmentos de mmno de obra, y 18 dosplazado 
de los actividades agrícolos, on ocupacionos de creciente pro 
ductividos. 
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eroían dctentadores dol podor político. Bajo ol cstíma 

lo de cidnd de importar, del encarccimien 

to de las portacionos, del crecimicnt 

  

y divorsificación - 

de la demanda interna y, £2 

  

0d 

  

to, dolles inovantonys tés 

  

nicas, industria oxpori 

  

utó un sostenido desarrollo dog 
de 1930 xx    te finos de los cios cusrentr”, en que se dá por 

torminado el poríodo do sustitución de importaciónosr 

Sogún los d: 

  

s suministredos por Estadástica Indus 

trial do la Ropública Argontanoa (1946), ol erccimiento ip- 

dustricl dntiro 1935 y 1946. 

   No olvidendo que rtir do los síos 30 el sector 

  

agropecuario picrdo eu papel di   mico de la cconomía argon 
   

tina,se a, rocia con claridrd la ventaja notoria del nuevo = 
  sector dinámico de la economía 

  

ol sector industrial. Una - 

  

de esas vantcjas y que nosotros haremos ineapié a lo largo- 

      jo cs su implicación on la nbsorción o incorporación 

  

  

do las fuerzas de trabajo. 

En ol caso argentino la industri. 

  

¡corpora mano de 

obra a tasa bastante más elovada que la dol incremento de po 

blación, en un primer período (hosta 1953); on un segundo - 

  

período, su 

  

cidrá so rotrao o incluso se ustenca o dismi 

  

nuyo en términos ebsoluvos. En efecto, la industria ocupaba 

    en 1939 cn celidad de obroros, a 525.605 personas (sin inclu 

  
(1).- Forrer, A. Op. cit. p. 190
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ir ompoados 135.4€4). “Entro 1939 y 1948, cl onpleo industricl 

so acreconsó n una tasa anuel del 6.4%, miontras que la tasa   
    de crecimiento poblacional era de 1.6€s partir de 1948, cse 

contingento, sufre una acentuado disminución, al ritmo medio - 
   

do 2.5 por al un ostancami do 1954-1958, rogistra de — 

  

1958 on adelante une reducción merecdísima de 6.2% amuel (re 

ducción anual modia)? 

Entro los dos períodos mencionados, va tomando cucr 

po una disocicción muy clara ontro el ritmo de urbanización 

cos de 15 economía 

  

y ol ritmo de empleo on los scctoros din: 

  

argentina. Ello obligó n que una alta proporción de la pobla 

ción buscaso omplco cn sor s de enractor tradicionel y de 

    

(sirvientes, t: 

  

baja produc tiv: ionalos, scrvi- 

  

ex1os menores y de poca importancia) y el resto fucse lanzado 

claramente a la desocupación. 

Si bicn os cierto quo el ritmo ncolorado de absor- 

ción de mano de obra por la industris comcide con cl proce 

  

so de sustitución de importaci 1 1950) y lo contrag 

ción absolute de osa absorción commeide con ol poríodo siguicn 

      tc, denominado de esvencomionto, cs ncccserio ndvortir otro - 

fonómono, dircctomento 13. 1 do la scumlación do cap1tal 

  

P 

  

en las economios industr: copitelistas nacicntes. Yo antes 

oncionado. 

    

80 
p. 12-13 

  

Carlos Fayt. op. cit. p. 
Pinto, Anibal. op. cit.
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Con la crisis dol 30 so vió forzado el proceso do sus 

titución de importaciones, por lo que de hecho rosultó la cri 

sis una coyuntura favorable a la industrinlización. Este proce 

so afoctó las loyos que disvribuyon la población ontro las dife 

rontos órbitas do producción. Aprovcchrudo eso coyuntura el ca 

pital se vió violenvemente atraído hacia la producción indus- 

trial de consumo, dondo las ganencias obtenibles cstabon amplia 

mento ga.entazados por lo monos durmnto un tiompo considorsblo. 

Ello provocó la atracción do nuovos capitinlos hrciondo erccor 

sostonadomonto, duranto un ¿rimor período, la demmda do traba 
  jo acompañada de una pormis2vo política de salarios. 

Los condiciones dol compo hobícn lanzado grandos contin 

gentos camposinos a las ciudedes, lo que pormitió a csa indus 

tria nacionto conter con meno de obra abundante y barata, sin 

nocosaded do dislocor ni rovolucionar la tenecia de la ticrra 

ni los modos de producción on le egriculiura. Do cunlquior mo 

do, ol desarrollo industrial que su iniciaba cmpujó a un seg= 

tor mayor du la población obrera a la órbita do producción in 

dustrial favorocids. Duramco osto poriodo la industria incorpo 

raba memo de obra 2 ua tasa bustanto clovada en relación a la 

tasa do crccimionto poblacionel. 
Esto succdía cuando ni la agricultura ni cl artesanodo 

  

argentino habían montado l2s basca de la nueva estructura, Los 

nmojorcs islotos ¿rimarios expaensivos -- como dico Anibal Pinto- 

habíen sido desarrollados por y para la cxportación, sin alcan 

  zor a establecer aquel típico mecanismo de intercambio e impul  
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torísticos del 

  

so entro «1 agro y los núclios urbinos, cor 

itolistas clásicas. El lati- 

  

dosarrollo deu las ceonomirs ca 

dilo difcrenvo. Sus     fundiemo gonoró on América Lotina un 

» el 

  

momentos de gloria solo so dabin cuando se volezba ha 

mercado oxtorioy. 

al    Por lo tanto, la cnorgonczo de un suctor industz 

y las novedosas modalidadcs que introduce cn la distribución 

  

ión, so presenten on la Argontina, como une super 

  

de la pob: 

ea tredicional. El procoso do indus   posición sobre la ostructa 

triclización no requirió, on teloe condiciones, que la burgue 

> d.l podor dol Estado pera 

  

sía industriol orgontin 

5 cl proceso de transfor producir y aculercr 2 pasos * 

    

mcción del régimon foudol de ¡roducción cn cl régimen capita- 

lista do ¿roducción industrial. Por cl contrario, cra ma buz 

guosía dircetamon £ ligada a la oligorquía terrateniente. 

Al incroducirso, con la industriclizoción, un régimen 

1stc de producción en la Argentino, 1ban 

  

cificamonte capit:   

c conflictos sociales que so hoallaben mas o menos disi   2 sural   

cconomía primaria exporta 

  

mulados durante cl desarrollo do 1: 

dora. 

En cíccvo, le roversión constante de plusvalía a capi 

forme de un cunmento de vol;    tell, adopte   

  

de capiral, tal como la 
É capitulos dol T.I. del 

Lx 0, 
   

(1).- o soz la acumulación pri. 
oxpono Marx a lo largo de los últiz 
Capa tel
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men del copital invertido on cl proceso de producción indus 

trial. A su voz este aumento funciona como buse para ampliar 

la oscala de la producción y: los métodos a Esta inherentes = 

de roforzamionto de la fuerza productiva dol trabajo y de - 

producción acelerada de plusvelín. Entro 1936 y 1941, se - 

flundoron 18,241 cstablecimiontos industriales; ontro 1942 

y 1946 se cstablecicron 25.130 nuovos establecimiontos indus 

trialos. Es doc1r que, entro 1936 y 1946, se instaló la mitod 

de los ostablecimicntos industrialos con que con aba la Ar- 

gentina on 1946.2 

eunociondo cambios profundos en la 

  

Argentina cota 

estructura productiva. Con 32 acumulación de capital, se es 

taba desarrollando un régimen cs;ccificamente cepitalista de 

producción y esto régimen a su vez impulenba la ncumlación 

de capital. Estos dos factores económicos determinan, por la 

relación compleja del impulso que mutuamente se imprimen, 2 

se cambio que se opera cn la composición técnica del capital 

y que hace que ol enpital variable vaya roducióndoso conti 

itol costonto. ? pas 

  

nuamente a medida que cumenta el 

es oporados du      este nunmonto do ostablccimiontos industri 

   rante ol poríodo de sustitución de importrciones iba a sen 

es para uma pron.a ecntralización de la produccion 

  

tor las ba; 

Es decir une organización más amplia del trabajo colectivo y 

y la reunion de una serio de procesos de producción explota 

      Carlos Foyt. op. ol 
2): Carlos Marx: BA Capilol M Zo p. 528
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tados aisladamente en procesos de producción combinados, s2 

cial y ciontifiommente organizados. El desarrollo notable — 

de les sociedades anónimas no cs sino la fusión de capitales 

paso a paso, y modiento renovaciones constentos, irán junto- 

con la acumulación, hnciendo que uns masa monor de trabajo se 

basto para poner cn movimiento una moso mayor de maquincric y 
1 moterio prima. ”.- Esto cs facilmente comprobable, en el caso - 

argentino, duranto los años que cubron cl pertodo de sustitu- 

  

ción do 1imporincionos, on ol cual el númoro do cstablecimicn 

tos industriales va ercciondo necloradamente, poro la meno — 

de obra -su domenda- va decrociendo proporcionsimento. En un 

principio la susvitución de importaciones atrajo una parte - 

  

  

(1).- Las cifres que se posucn indican que pera 1950 ol 12% 
de los establecimientos indust: os so oncontreban constitul 
des por socicdados anónimas y de ros, Onsabilidod Limitado y, 
sobre un producida de 23,130 millones, éstos suministra 
ron 15,626. millones o sea cl 65%, teniondo najo su dopondon 
cia inncdicto e) 60% de obreros y empleados industriclos ; si 
a ollo agrugamos que solo 33 cstiblocimientos industrinlos - 
producían cl 13% del total dol pois, el índice de controliza 
ción industricl on oso tiempo cre bestanto necntundo, lo que 
edonás incrouontó docididamontc su incidencia cn las decisig | 
nos de política cconómica. vésso a Rubinstoin, op. cit. p. 86-£ 

    

Ag
l e     
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sustancial del inercmento de la población netiva. Poco 

  

poco 

la aplicación tecnológica ahorradora de meno de obra fue re - 

  

quiriondo una demanda monor de fuorza de trabajo, luego csten 

candcse y finalmonto iniciando uno cuenta rogrosivo anuelmon- 

to. A partir do 1950, por ofceto do la soumulación, ombion la: 

proporcionos ontro ol enpital constanto y ol capita: dable 

  

disminuy":2o la demmda do trabajo progrosivanente a modido - 

  

quo so invori'armés on modios de producción. Unido = esto, ol 

proceso de sustitución de importacionus había sido consumido. 

La acumulación de espital engondra una supcr población 

obrera, agravada permmnonon 

  

nto por ol imgroso constanto do 

  

omigrentos. Estos no dojan de cfluir a la espitel fodoral, pe 

   so a que la industria no ofrccía més posibilidades de absor - 

ción do meno de obra. Por el contrario, a medida que, por ofeg 

to tecnológico, ganan on volumen y cficiencia del rendimiento, 

los modios do producción fuoron dejando, despues de 1948, un — 

margon cada vez menor como medios de ocupación de obreros. Al 

gunos davos que da Forror colaboren con nosotros: on 1961 la o 

cupación on la industria ostaba aproximademonto a los mismos ni 

voles del quinquenio 1945-1949 era inforior a la do 1955.* S4 

rocordamos quo ul mmtionimiento de las condicionos de estanca 

miento cn ol scetor agrícola tionon mucho que decir on cuanto 

a la absorción do manco de obre, tendremos que aceptar que la 

fuorza de trabajo incorporada a las grandes ciudades argenti 

(1).- Aldo Forror, op. Cit. p. 193



Ei en proporción considerable a actividades no 37 vis 

Durante tdo el período 1930-43 los restauradores oligarcas habían 

logrado salvar el sistena político a costa de su propio sacrificio político. 

El sistewa del "fraude patriótico” utilizado durante toda la década del 30 

se hallaba desgastado, bajo un descrédito evidente, que el Ejército sabría 

en 1943. Las 4 con los les ob 

tener la Presidencia para Roberto Ortíz, para el período 39-42, El ejército 

había "estado presente coro amenaza o prevención” durante todo el perfo 

do, consolidando el régimen a nivel de acciones indirectas y limitadas. 

La habilidad del General Justo lc había perwitido wantenerse en el poder 

desde 1932 hasta 1938. 

Llegada a un punto de agotamiento y descrédito la restauración con 

servadora, el ejército convertirá su acción de presencia en acción dinámica 

en 1943, avalada por la coubinación favorable de numerosos factores. En 

tre ellos el desgaste del sistema del fraude, que permite a los militares ad 

vertir que son identificados con un régimen desacreditado por completo *, 

La posición del Gobierno de Ortiz ante el conflicto mundial había despertado 

celos entre los grupos nacionalistas del Ejército, claramente opuestos a un 

acercamiento con la tesis norteamericana, que impedía seguir a la Argenti 

na su posición neutralista. 

En efecto, los Estados Unidos venían descargando enormes presiones 

en el ámbito latinoawericano para una efectiva declaración de solidaridad de 

las dirígida sín de eq a las naci   

totalitarias de Europa. La dependencia económica de los ¡ercados europeos 

Y) Ochoa de leor (..) op.cit. p.37
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hacía que los gobiernos sudan.ericanos evitaran ofender a Alemania e Italia. 

Frente a la posición norteamericana, Argentina venía tradicionalmente diri 

giendo el bloque austral que, en 1938, incluía a Chile, Uruguay y Paraguay. 

Coa el ascenso de Crtíz, que pasaba por un amigo de Estados Unidos y de 

los aliados , los Estados Unidos encontraron la posibilidad de romper el 

“universalismo” argentino, logrando, en dicieñbre de 1938, su adhesión 

a un acuerdo que habría de ser conocido como la Declaración de Lima, 

La declaración de Lima panamericanizó la doctrina de Monroe, al es 

tablecer la obligatoriedad de la consulta colectiva y al prescribir los medios 

según los cuales tendría lugar dicha consulta. El delegado argentino, Sr, 

Cantilo, daba sí una interpretación especial al acuerdo, mismo que firmó 

solo después de haber logrado que se insertara una cláusula escapatoria, que 

permitía a todos los Estados americanos actuar independientemente en su ca 

pacidad individual. Para Estados Unidos, el acuerdo compornietía a los Es_ 

tados americanos a una doctrina en la que un ataque a una de ellas era una 

amenaza para la seguridad de todos y justificaba una acción conjunta para la 

defensa común. 

Lo que era evidente, pese al esfuerzo de Crtiz por favorecer un ambien 

te nacional, que diera sustento al acercaruiento con los alidados, es que los 

tendían a lidad con Bajo 

el gobierno de lrigoyen, los radicales habían conseguido ruantener la neutrali 

dad argentina en la primera guerra inundial, Ahora, la neutralidad daba a la 

  la de 1Ón del puesto 

(1 O. Eciu.und Sistta Je. opa a. 
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que no solo convenía a los intereses de Alemania sino a los de Ingla 

terra debido a su necesidad de aprovisionarse de alimentos y mantener su 

Entre los lucha. 

ban contra los norteaiericanos por la supremacía comercial en la Argenti 

na. La oligarquía conservadora entendía que su propio bienestar dependía 

del de reli á con todas las euro 

peas. La política de neutralidad "in descenso”, seguido por Ortiz, acom 

pañada del fraude, la ilicitud y la corrupción en lo intemo, animó la acti 

vidad conspirativa entre 1939 y 1941. 

La enfermedad y la wuuerte de Ortíz, en 1940, habían dejado el Go 

bierno en anos del Vice Presidente Castillo, que no tardó en nuanifestar 

su fuerte posición neutralista, agudizando el enfrentamiento con los Esta 

dos Unidos. Esta polftica fue apoyada por inuportantes sectores de las 

fuerzas armadas, grupos civiles nacionalistas y pronuinentes figuras de la 

banca y el comercio de la colectividad inglesa, pero era hostigada por la 

mayoría de los partidos políticos y un sector armplio de la opinión pública. 

El ascenso de Castillo al poder garantizaba la posición neutral de Argenti 

na y llevaba a * ésta a un enfrentamiento más directo con Estados Unidos, 

quien llega, en enero de 1942, a la Tercera Reunión de Consulta, en Río, 

con la consigna abierta de obtener la ruptura de todas las naciones latino 

améticanas con el Eje. 

Apoyado en el ejército, Castillo dió instrucciones de última hora al 

delegado argentino para que no firuara la resolución propuesta por México, 

Colombia y Venezuela y patrocinada por Estados Unidos, que obligaba a 

*del Ejército. a



todas las naciones a romper El del delegado 

resultó contundente: "el acto de ron.per relaciones diplomáticas, de acuerdo 

al Derecho Internacional, es un paso hacia la "prebeligerancia” y que, casi 

siempre en tiempo de guerra, el estado legal de prebeligerancia llevaba a la 

nación a la guerra. Adeuás, ni la delegación argentina, ni el poder Ejecu 

tivo, en Buenos Aires, tenían derecho de obligar a la nación a entrar en gue 

rra; solo el Congreso podía ejercer esa prerrogativa. En consecuencia la de 

legación argentina en Río solo podía aprobar una "recon:endación" de que 

todos los Estados auwericanos rowupieran con el Eje, sin que ello fuese un 

coupromiso con nadie” De este modo Argentina mantenía su neutralidad y 

evitaba un continentalismo que procuraba destruir el proceso consultivo para 

convertirlo en una unión política obligatoria, dominada por su inienibro más 

fuerte?, 

Las presiones nacionalistas del Ejército, vueltas dinámicas y efes 

tivas, tomaron sucesivamente dos canales. Uno, intentar la revolución le 

gal, apoyando en un golpe de Estado al Vice Presidente Castillo antes de 

que este fuese elevado Presidente por causa de enferuedad de Úrtiz; de es 

te modo se consolidaría la posición neutralista de Zasd «, Dos, presionar ¿. 

a éste, siendo ya Presidente, para que wantuviera la línea política de neu 

tralidad y disolviera el Congreso y el Consejo Deliberante. 

Castillo aceptó todas las peticiones, salvo la de disolver el Congre 

so. En medio de estas circunstancias y bajo la inspiración de algunos jefes 

(tenientes coroneles) y oficiales constituyeron una logia, cuyo prin.er objetivo 

(1) Edruund Siuith Jr. op, cit, 5 
(2) Carlos Fayt. op. cit. p.46 
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fue unificar el Ejército, De ahí su nombre Obra de Unificación del Ejérci 

to. Las siglas GOU designan al grupo o escalón inicial ( Grupo Obra de 

Unificación Y. 
Cuando la guerra europea entraba en su tercer año de duración los 

Estados Unidos ocupaban una posición de poderío económico en las Améri 

cas. La pérdida del inercado europeo había elinsinado la principal fuente de 

y tuuchas esenciales 

  de para muchas lati En la 

pérdida del ne rcado del viejo mundo significaba un golpe muy duro para la 

Argentina... Los Estados Unidos pasaron a ser la única nación proveedora 

de acero y rmaquinaria,, repuestos, y armamentos para la defensa. Los 

pafses que apoyaban a los Estados Unidos comenzaron a- recibir cargamen: 

tos ”en préstamo y arriendo" de enormes cantidades de armas y pertrechos, 

que fortalecían notableuente su posición wilitar en el Continente. La in 

dustria y las fuerzas armadas brasileñas recibían con preferencia ese tipo 

  de ayuda, En los países que se 

en seguir.una política diferente a: la-de Estados Unidos (particularmente 

Chile y la Argentina); con:enzaron a sentir los perjuicios ¡materiales de su 

posición. 

Los nacionalistas argentinos enclavados en el ejército se sentían. 

antes de la. Segunda Guerra (mundial, orgullosos del equilibrio de poder en 

América del Sur. Ante el aumento de poder y de prestigio del Brasil, no 

pudieron menos que alarmarse. La rivalidad entre aubas naciones por el 

(1) +; Ibidein
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predominio en América del Sur fue inteligentemente aprovechada por 

Estados Unidos, forzando a la Argentina a seguir una polftica cercana 

a la suyal, Las peticiones de armas por parte del Goblemo de Castillo 

fueron persistentemente negadas, desde la Conferencia de Kío en 1942. 

A medida que seguía creciendo el poderío militar del Brasil, los 

grupos nacionalistas argentinos demostraban cada vez niás inquietud ante 

la incapacidad de Castillo en obtener aruiamentos de Estados Unidos. 

A principios de 1943, Washington comenzó a parar los envíos de ¡aqui 

  narlas, y de mo escasas a la 

para entregar en carmbio esos w.ateriales a los Estados que cooperaran 

efectivamente con los Estados Unidos en la defensa del Continente. El 

mercado europeo estaba en gran medida cerrado y la economía argentina 

sentía por primera vez las consecuencias de su posición anti-norteamerica 

na. La industria y la vida económica argentina se vieron cada vez más 

afectadas por la escasez, en un momento en que la fabricación industrial 

en Brasil se hallaba en gran expansión?, Este hecho, unido con la inca 

pacidad del gobiemo de Castillo para obtener arnamentos desde Estados 

Unidos fué orillando al Ejército para actuar, en forma directa, contra el 

gobierno. El 3 de junio de 1943, el ministro de Guerra Pedro Pablo Ra 

mfrez comunicó al Presidente Castillo que debía abandonar la insposición 

de su ala para las El favo 

recido por Castillo era Robustiano Patrón Costas, un gran propietario 

(1) Edmund Sinith, op. cit. p.88 
(2) Ibid. p. 95
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azucarero del Norte. 1 La entrevista fracasó, al no acceder Castillo a 

la petición del Ejército, y al día siguiente por la mañana las tropas 

acantonadas en Campo de mayo salieron de sus cuarteles hacia la casa 

de gobierno. 

De la defensa de la neutralidad argentina se pasó bajo presión del 

poder, a la reconsideración de los problemas capitales del país. El gol 

pe de 1943 aparecía en un priwer «sorento “el momento entre la realiza 

ción material del golpe y la obra ágil y firme de los ¡iembros del GOU 

para y ocupar vacío de 

social y económico, sin un plan de gobierno ni una política determinada. 

Sin embargo esa era precisamente la condición para que un grupo especí 

fico dentro del Ejército pudiese actuar articuladamente, partiendo desde 

las bases organizadas y ubicando hombres suyos en los niveles medios 

del poder real (coruandos niilitares, guarniciones, regimientos) y los 

niveles formales (Jefaturas de policia, interventores, servicios e infor 

maciones, etc). En suma, captar el poder dentro del régimen revolu_ 

cionario recién establecido y conservarlo en el perfodo posrevoluciona. 

rio. Sobre esta base acudir a formular ante las masas una política de 

finida, Este era realisino político y los jefes del GOU eran realistas, 

(1) Jorge Abelardo Ramos. op. cit. p. 66 
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CAPISULO SEGUNDO 

    

Con el golpe militar de 1943 se trotoría de estructurar 
el país pora eventualmente impulserlo hacia un liderazgo en - 
América Latina. Todo el conflicto diplomítico con los Estados 
Unidos hebía sigo negetivo en ose sentido, puesto que el Bra- 
sil —trodicionel rivel de Argentina en el cono sur- esteba 
provechando el conflicto pera obtener mayores ventajas de Es- 
todos Unidos en meteria de préstamos, armamenton,etc.. Secto= 

  

  
   res militeres ergentinos estabon conscientes de esa situsción 

misme que se reflejaba en los planteamientos del GOU (Grupo = 

de Oficicles Unidos) , grupo que eleonzoria relevencia pol1ti 

cn a partir de 1943. A nivel €e polftica gubernamental los - 
intentos por conquistor mercrdos vocinos se concretaron en la 
búsqueda de uniones económicos com Chile en 1943 ,con Bolivia 

   ese mismo año luego del golpe de ¿sirdo que derrocara a Peña 

  

  1 
2 

ronda. Se pretendía así amplicr 

  

esferc, de dominio de un in 
cisiente imperialismo orgentino 

En efecto, el derrocamiento de Peñícrenda en Bolivian por — 

porte dol Movimiento Macionalista Revolucionerio fue consite- 
rado como uno úe los pasos petrocimado por Argentina en un — 
cfón de formar un bloque sudamericano bajo su dirección. Sin 
emborgo, dada lo actitud nortecmericana hacia Argentino, se =   eró que tales suponiciones carccíon de id En par 

A en les mismas     
        

(1) El ¡presidente Roosvelt de de hó grondes erntidades de emma 
A Srosil “paro trenquilizor o los repúblicos sudomericcnas" y co 
mo una aroviscrds por lo política ormmmentisto de Argentina. Dn: 
un inform entodo Concreso norteamerienmo el 
pS 1944 en o debo cuente de gontos on concepto de préstamo 

arriendo, el presiconte Roosvelt notaba que gron porte de lo = 
sumo de USÉk 116.543,000. cn moterioles de fuera embarcados ha 
cio Américo Letino hobían ido 01 Brosia y nodo a le Argentino. 
Vénso a Bamund Smith. oprclt. ps 
(2) Rubinstein, op.cit. p. 159 
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condiciones que le econonto argentino como pora soportar los pre= 
siones nortenmericanas. 11 gobierno ergentino,por otro parte, no- 
se encovtrabe en situsción de abastecer e las necesióndon bolivia 
nas con sus propios recursos”. De tal menero que el gobierno de = 

  

     

Villerocl, casi desdo sun primoros momentos, se vioro sujeto o los 
caminos señalados por Washington. 

Lo “horz contiventel americano” de que hablaba Perón e comienzo 
de los años cusrente, implicnba no sólo la unión económico regio- 

sino uno eventuel unión política 

  
     

    Pornlelamente 2 dichos in 

  

tentos expansionistos se ib   produci.     ndo un incremento de la per 
ción del ejército en ls incustric pesnás argentina. Se asevta     

ba de esa formo una especie de doctrina necionel , en la cusl se = 
identificaba desarrollo económico (industrinlizcción) con seguri-— 
dad intomo, doctrina que dejaría profunda huella en los sectores 
jovenes del ejército y que náquiriría importoncio posteriormente. 

  

Dentro do esto concepción, en 1943, el gobierno de Farrel insugura— 
ríc un programa de expausión sa 
presupuesto nacional 
ciono 

    ter. Uno porción considerrble del 

rentino 60 1944-45 se destinó a defonso na     

  

.Se duplicó el temaño del ejército, se construyeron caminos 
militeves n todos las fronteras de lo nación y la corporación Impa 
de Frita llenél comenzó e producir un múnero limitedo de eviones mi- 
1. 
copás de hucer frente a todas los “emergencios” , se halleba muy en 

    nres y grentes tengues”. Lo idea de ercer una industria pescda - 

boge entre los militarcoa argentinos.Bsto iden se convert: de pron= 

to como el único comino pare sostener ln soberentr económico y la = 

  

independencia político; industrinlizor el prís no sólo con fines in 
ternos de desarrollo, sino tombién como elemento de fueran y poder- 
que respaldese su corncter de neción agluti 
lítico de Américo dol sur”. 

El crecimiento =colerndo del poder militer br: 
celos evidentes entre lo 

  

te en el complejo po= 

    ¡Leño desperte 
4 listns argentinos” que comenzaron 

  

  
ma E.Smith. Op. ra p 121 Sin embrrgo se firmó el 22 de diciembre 
de 1945 un protocolo medirmte el ounl Argentina facilitebe e. Bolivic 

sn Frizteno de 60 millones de pesos porn construcción de ferroosrri- 
eros con Petróleo, fuel oil,pesog,eto. » seia años plazo. 

UN. Saíta, op.cit. Pe (3) Ibidem  (4)Estos velon en ln revolu 
ción de 1943 el resta baso miento” el equilibrio de fuerara con Br 

il, la recupernción del potencial bélico y el sumento del múmero de 
fobtivos armados. Vénse D Poyt, op.cit. p+63 
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£ tomar conciencia de ln necesidna de ngregor e su necionslismo 
el elemento popule 

  

, de modo que pudiesen convertirlo en el 
agente de una necesidod histórica. 

  

condiciones económicos y- 
sociales de lea masas urbanos de origen enmpesino, comenzaban a 
constituirse en un elemento de presión política importante . Ba 
jo la necosidnd de ntrnerse el apoyo de esas masas, grupos defi 
nidos del ejército comenzaron uns. taren de abierto proselitismo 

    

entre los grupos sindicalizados y los mismos fuerzos ormedas.El 
GOU se imponía osí mismo eso 

    

en, dependiendo del éxito que — 
pudiese tener ontre los nindicatos y los oficinles del ejército. 
la iglesio ontólica tente comprometido el sustento a los nue 
idecs nocionnlistas debido e lo implertoción ,com errrcter obli 
grtorio, de lo enseñanza ectólien on las escuelas primorins, se- 
cunánrios y espeñin 

Los necionol: 

    
    

    

Llizo     as, 

  

stes enclavr: 

  

dos en el G0U contaban con elemen 
tos de orgenización interno fe 

  

vorcble pers obtener soporte 2 sus 
plentesmientos.En efecto, "uns catructura verticol de enlaces — 
fuertes, de base celular,   pta   z 15 scción, unida por uns sola 
doctrina, una sola monera de pensor y obrar, con un comendo firme 
decidido y enérgico, que roconoce amticip 
¿Creo 

   ente un jefe netural 
pora servir un fin objetivo, uno misión prefijoda que fa 

cilito lo conducción por le cohesión de los curdros articulados =— 

  

jerérquiccnente"S, Basto será lo organización e trevés de le cunl- 
el Goneral Perón rlccnzo: 
lucionsrio. 

      posiciones claves en el gobierno revo- 

Lo hobilided personsl de Perón emplecda desde ln Secretario de 
Cuerre donde se ubicó bnjo el goblormo de Forrel, fue el punto cla 
ve paro obtener el apoyo de grupos de militares importentes.El GOU 
se convertiriz en excelso mentor de lo revolución de 1943. Con ra 
pidéz y firmoz 

  

el GOU se fue convirtiendo en el “cerebro político" 
entino. Esto no implicobo que sustituyesen cl go 

bierno, que todos los militoros fueran miembros de ln login,ni que 
ésto estuviose libre de problemas internos. 

(1) +t, op.cit. p. 53 

(2) Ibid. p. 49 

  

del gobierno 7.     
    

  

  

   



AT 

El golpe militor de 1943 trejo consigo lr disolución de los 
portion políticos, restricciones a la ridio y lo prensa y con= 

les medidas los consignos oficioles tuvieron emplirc difusión. 
  

  

Lo figure de Perón se fue creciendo con inaudit: picéz, Con = 

  

el ascenso de Fnrrel a ln Presidencio se convirtió en Vice-Pre_ 

  

sidento de la ión, Secretrrio de Guerra, Secretario de Traba 

  

jo y Previsión, Presidente del Consejo de Beonomta de Post-guerra. 
Virtusimente remnia en sus monos todo el poder revolucionario. 
Erc un momento propicio pors iniciar con solidéz gestiones entre 
los grupos obreros orgcvizados. El 18 de julio de 1945 se sdopta 
unn resolución en el Solón de Invierno de la Presidencia: 

2) continuar los gestionen de nccrenmiento con el prrtido po= 
l£tico 
ción de un unuevo prrtido que leventese lo bandera de la revoly 

  

yoritario y, en orso de no lograrlo, promover la forma== 

ció051) contimunr fomentendo el cyoyo de los me 

  

ne a los dirigen= 
tea de la revolución, porr cue entos pueden presionor sobre ellos 
como ecudol eloctorol; 

e) frente 2 le negotivo do los dirigentes de port 

  

a políti- 
con » coleborar y respeter la obra de la revolución, que el gobier 
no busque Ja formo de que le mayoria de le voluntcd povular, puedo 
expresorse libre y democráticamente, de manerr que el presidente 

  

que surgo sen lo expresión de esa voluntra popular. 
ent: 

    

rr. fines elec     8 se plantenben necesi es concrotes     
vivel nacionr1.Su condide tura 

bn 
roles la figure de Perón se crecía 

  

ers asunto de poco tiempo; el ejército esto decidiendo las forma- 

lidedes del proceso polftico pero 17 definición de $ete ln venian 

condicionado los fenómenon que,o reía de lo crisia de los os trein 

triclizco1ón y la 

  
    

  

te , se volvieron de primero mognitud: lo indus 

  

migroción intorna. 
En efecto, le industrinl: 

guerre mundiel, llevendo 21 

encuentro con sus propina posibiligrden . 31 intereesbio mund 01 
lo privabo de muchas importccionem que hubo de sotisfocer con re 

iones 

    

cción fue neolernds por lr segunda 
fe a unn búsqueda de sí mismo, 7 un 

    

cursos propios. Como une consecuencia de le guerra les na 

de de pli ” medidas provias del “welfere state” 

América Detins surgio vx necionslismo intustriclizante, de claro 

    y en 

corte populista.



«qu 

  

son trointc Argentint habíc conocido slgunos me 
ticipación del Estado en la vida económics necio 

rticipación ontetel no era un objetivo en sí 
que se sdoptrron dieron impulso n la ma 

Dosdo los 
conimmos de 
nal. Si bien estr p 
por lo menos las mediar 
ciento induatr 11 

trol de ermbios y cel 
rorom un proteccionismo que favoreció clermiente 1 

  

   
     
      -lorizr.ción de 

  

enn. Lo denv: £ moneda.,el con 

       sismo licono Ge importe 

  

iones configu= 

incustria. 

  

Sin embargo, el vigor de lo industric se notorio mus excetomente 
2 prrtir de 1939 y 1943. 

Lo sogundo guerra permi. 
jor cireublación de bienes. Con el ncclerrmiento del des"rrollo 

iviena y len erpecinles condicionen de le mi-- 
dieror los banos de uns proletorizcción urbe, 

  LS 17 neumulrción de divisas 

  

y una me 

industris 1 

  

de una     

  

greción interna     

  

   urbones posaron 7 ser 
fuerza político loten= 

no de considorsblea proporciones 

  

un frotor de pocer on dis; 
vizrción los estructuras trodicio- 

    

7 con mu degoro 
roles de los partidos polfticos y las mismas orgrnizcciones sin 

dicionsles. 
ome de crédito público, es decir la deuda del Estado 

so vió fuortenente descrrollode, dende los comienzos del proceso 
de sustitución de imborticionea, convirtiéndose en uns de las po 

nera do la cewmlcción de espitel industrisl, a tre- 
des enónimos y 

te que emene! 

  

dicales tra   
    

  

    
  derosan pole: 

vén del impulso que dió e lo formación de sociedo 

  
  

el crédito en general. 
Al crecer le deuda píblica, ésto requería meyor ingreso del 

stndo como respaldo de le deudo mismo, lo que e su 
porejade su complenento en un moderno sistemo trilutorio, que — 

- como mecrmismo oxpropindor de les brjos oleses medias 
consumidoro. 

ice de títulos de la 
lonzo de 

    
       funcion: 

y los obreros,nuesto que incidlon en ls ma 
Lc compra por lus instituciones ben 

deudor público nncionsl y los soldos fovorcbles de la 
on un incremento extraordinario k en ls disponi- 

ic. En cfecto, en 1937, lr. monedo subaidiecrio y — 
los obligaciones . visto del Bacno Centrel de lo Revíblico de 
Argentino ascendirn 7 1.345.9 millones de pesos; en 1942,08cen=— 

    

    

    

  

    
   

díon a 2.782.8 millones y, en 1945 (setiembre),llegen a 5.301.8 

llone Ls iliand moneterio err. posible, dada la -—- 

  

  + Universidcd de Bs.As. Año —— 

  

ri £ económico: 

  

Cor de 
CIT No. 293 *



política de restricción a las importociones. No importe señaler 
por el momento le influencia directo que tuvo la disponibilidad 
monenteria sobre le inflcción, pero sí dejemos 2potcda la iden. 
Lo que sí nos importr señcler aquí es el hecho que la ncumula= 
ción de copitol industrial requería 13 intervención del Estado 
en lo político económica, A trovés de éste se renlizobon los 
trensferencias de ingreso del sector rgropecuario al sector in= 
dustrial. 

Con el estehlecimiento del control de cmabios (impuesto des 

de 1931), se nentuvo sobrevclucdo el peso. Esto fuer porticular- 

mente cierto e prrtir de 1945 y hosta fines de 1955. La sobreva= 
lución del peno dice Ferrer - impliocba cue el tipo de cambio 

  

entre lo monede nacional y las divisas se mantenía 2 un nivel su 
perior n1 gue le correspondería en función de lo oferta y deman 
do de divisas, de modo que los exportrdores y el sector sgrope= 
cucrio sufrieron en su perguicio lo epliención de ese mecanismo. 
A su voz, los di 

  

isos osí sáquiridos por el Banco Central se le 
vendion e los inc 

  

tmiales y otros usunrios de materias primos, 
combustibles,moquin: 

  

, eto., cuienen de hecho se beneficicbon 
de los ingresos mo recibidos por el sector nerppecunrio y expor- 
Ldor. Sis 

  

fíndimos que, por efecto del mismo mecanismo, estos seg 
tores perjudicados sufrían aún mes por cuento se les forzaba 
comprar ,poro su propio consumo, lo producido en los industrias 
preionales e procios más caros que los habidos en el exterior, 
veremos que lo trensferencio de ingreso se hncia noteblenente a 
fovor de lo industria. 

  

Otro de los mecanismos de trosnferencio. de ingresos hacia la 
industria fue el sistena de precios. Mo debemos olvidar que el 
congelamiento de lo rentor en zones urbanas, la fijeción de pre- 
cion topes 2 productos de consumo slimenticio y los incrementos 
selerinles monot rios, prrotierdos durante cnsi todn la décsdo de 
los cuarenta, iben encraincdos e fevorecer una amplirción del po= 
der de compra de grendes sectores de lo poblrción, de modo que in= 

  

cidieran directamente en una a plicción del mercrdo interno pare 
la industria. Si se logreba dinsmizar la industrio liviana a un 
vivel que demendaro su propina necesidne de nprovisionomiento de 
maquinaria, se presionarto parc lo crención de une industria pen 
scde que eurtiere eso megvinaria. Frocasedos los intentos de lo= 
grer omplicción del mercndo en los países vecinos,sólo quedaba el 
emplicr el merendo interno usondo meconismos monetrrios .
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Con fines de recop1tulación de idens podemos decir que la 
ecumulación de onpital estuvo apoynda por el Estado 2 travéa de a 
su propio endeudamiento, del sistema tributario, del control de 
cambios y del sistema de precios. Consecuencia perolela,por pro 
pia complementeridad del sisteme capitalista, había sido la ex- 
pansión del sistemo benenrio, de las sociedades anónimos y la — 
asociación de capitales extranjeros y nacionelen. 

Tenemos entonces, que mientras se daba la acunulrción, re 
producción y ln concentración de capitales, se daba tembién la 
formación de un ejército industrial no sólo formado por obreros 
llegados del campo, sino por todos aquellos grtpos (incluida la 

ja close median) que, el aven 
ce del proceso mismo, fueron roubicados socialmento, 

  

llamado aristocracia obrera y la bi 

  

al ingresar   
directamente como clases dependientes del copital. Veamos. 

: formnción de una superpo= 
blación relativa en los centros intustricles argentinos. Confor- 

mó 1 cba ya 
de sectores obreros más o menos arraigados en la vida urbena,con 

mente definidas”, s 
2 les grandes ciudades en bus= 

  

La migrcción interno” agrovó 1 

    y estructures para uno lucha de clases. No se tri 

  no de masas     vías de ascenso social supuesto: 
obreras de origen rurel, lle 

  

en de ubicación ocupneionel, rin merco orgrmizativo (sindical) y 
con uns concepción diferente de le vida. Lo aristocrecio obrera 
estaba constituida por aquellos miembros de lo viejo clase obrera 
industr 

  

1,cemi-ortesanal, compuesto por los nativos de Buenos Ai 
res, de origen extronjero o argentinos llegodon del interior ,pe- 

3     incedos plenamente en las estructures trodicioncles urben: 

  
     1) Hosta 1936 la ión interna era de 8 mil gentes por año; 

de 1936 , 43 era ae e “mil enve: los, haste llegar a 117 mil por — 

oño entre 1943 y 1947. Pueden verse diversas fuentes estedísticas. 
(2)como sería el coso de los obreros industri 

  

es de la pre-guerra 
sindioclizados, con diversos agrupaciones de tipo ideológicas, de 
perspectivas reformistas y que aceptriban en cierto grado los es 
tructures sociales. 
(3) Este vieja gunrdia debería hober jugodo un vapel de líderes de 
los muevas masas Obreros, pero o que éstos pusieron en dude su 
status social adquirido, su actitud fue de rechazo y divergencia: 
recuerdese el mote de "enbocitra negras" gue el porteño dió al re- 
cién llegndo del interior. 
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Los "recien llegados", los "cabecitas negros", fueron quienes 
en verdad nutrieron las necesidades de las grandes fábricas ins= 
talados al amparo de la crisis y la segundo guerra mundial. Sin 
enlificación técnica alguna, con patrones de autoridad propios 
de las relaciones de producción impuestas por el latifundio. AL 
llegar e las ciudades y en concreto a Bs.As. no sólo se enfren= 
ten e su propia problemática sino que provocan por reacción= 
une problemítica nueva a los obreros y clases medica bejes afin= 

codes desde antes en la ciudad. Es decir que, al afectar el ata- 
tus de las clases esteblecidas, esteben de hecho forzando una ma: 
sificación social, como pnao inicial pera conformar une sociedad 
clasista.Queremos decir que se marcabo el comienzo de una consos 
lidación de clase frente o la close capitalista, aunque todavía 
no pudiera hoblerse de uns clase con conciencia de sí misma. Esti 
fenomeno de estratificación de clases es producto , es fenómeno 
propio de la coumulación de capital, que en su desenvolvimiento 
irá generendo la lucho de clases en términos polfticom. 

Políticamente, la configuración clasista de le sociedad ar- 
gentina como resultado de los fenómenos de industriolización y 
de migración interna, implicebe le posibilidad que les masas obr, 
ros tendiensen a la sindio: ción como instrumento de lucha, lo 
que llevaría a uno crisis social peligrosa pare el sistema. Eran] 
mosas en disponibilidad, ansioses de encontrar cmvee a sus intes 
reses . De ello estaban conscientes los líderes del GOU. Estaban 

conscienten de que la situnción del obrero industrial argentino 
industrial, se hebía deteriorado en diez años 

  

2 pesar del auge 
de industrializnción. la formación de una superpoblación releti, 

  

voovanza más rápidamente que la transformación t“enica del proc 
so de producción, ncelerando el descenso proporcional del capta 
varioble respecto del constante. Vimos que a medida que gonen en 
volwen y en eficacia del rendimiento, los medios de producción 

de ocupación de 

  

van dejando un margen cada vez menor como medios 
meno de obra. Vimos también que el costo de vida crecía mas rápi 

demente que el aumento salarial monteario +. El mismo Departoment 

Nacional del Tre.bejo, en abril de 1943, informó al Ministerio de 

interior que, "en tanto se logran dioriemiente descomunales gang 
cios, la mayoría de la pobleción se vé forzada a reducir su ni- 
vol de vida; y lo distoncia entre ésto y los salerios cumente a 
+timamente" foit. por Fayt, op.cit. p. 95). 

 



Perón aprovecharia bien esta situación. Convertido ese Depar- 
te.ento en la Secretaría del Trabajo y Previsión,el mismo Perón — 
inició una política de atracción de masas, que produjo una trans 
formación en el espíritu popular . El hecho de que lo gren meyoría 
de esas masas no estuviera operando bajo un sindicalismo autónomo 
ni bajo la dirección de alguna orgenización partidaria o ideológi- 

o en uno polítice de asistencia mocial, en 

  

ca, le permitió, >: 

  

ra las masos bazo la férule organizativo del Estado 
Podemos señalar dos carncteristicas do los mecanismos reales uti- 

lizodos por Perón porn lograr ese encundromiento: 
1) política asistencial: aumentos seleriales;leyes que rigen los 

pagos de rentos urbanas; precios topes a los productos de primera ne 
cosidad y 

2) política gremial: encuctramiento de los obreros como punto de 
jo argentino. Supri- 

  

apoyo pare mover todas las actividades del tr: 

mir con la asremisción y estructuras corporetivistas, la pcotividad 

de los sindicatos de base tdeológica. 

Estas dos cteristicas del peronismo nos den el ingreso a una 

  

articulada iden de sm gobiermo. Por ello es preciso afinar concep- 
ton. 

Hemos venido insistiendo, aún con riergo de ser reiterotivos, en 
diversos fenómenos que bistóriccimonte lleven 2 le irrupción del pe- 
ronismo en el esque ía político tradicionel de Argentina. 

31 surgimiento y desarrollo de los grupos industrisles sobre 
cimientos oligopólicos engendró su contrepartida: unr gran población 

da en une determinada si-   dependiente, que sociológicnmente fue ubico: 
tucción de clase. V1 reciente arrivemiento de los componentes nctuan 
les de la clase obrera, su pocs o ninguno experioncio de lucha y el 

lvaguordar su existen=   morgen mismo que cún tenfo el sistema pcs 
cia. , impigieron que eso mas obrera adguiriera conciencia de sí 
misma como clase, Este hecho no desvciente.mes bien confirma, la afin 

mación nuestra de que la ccumulnción de cnpitel fue creando como con 
traportida lan beses en que habria posteriormente de asentarse una 
lucha de clases a nivel política. 

Bajo el gobierno de Perón 
mera parte de su gobierno, les clases dominantes iben a poner en mo- 

    

significativamente la pri 

  

maue 1 

  

vimiento uno de los mecenismos mas efectivos y lea vez oporentes er 

beneficio de si mismas. Amaber: Perón soba, sin que ello quiera 

  

(1) La CGT pasó de 300 mil ogremiados antena de la segundo guerra a 
verios millones en poco menos de un año ,bajo el gobierno peronista, 
Véase a Di Tella. El sistema político y la close obrera EUDEBA p.4( 
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deoir que entendía porqué, sabía que el alza de salarios se mue 
ve siempre dentro de límites que no sólo dejan intengibles las ba- 
ses del sistema capitolista, sino que, además, gorcotizan al capi- 
tal su propia reproducción. ¿Cómo puede el alzo de salarios permi- 
tir lo reproducción del capital? En principio el aumento de salario 
no es sino una disminución del monto de trabajo no retribuido por 
el cepitelista 21 trobajador. Esto no atenta contra el e     tal sino, 
por el contrario, al darse dentro de los límites del sistema, permi 
te su reproducción mediante el efecto que el sumento salerial tiene 
sobre la capacidad de consumo del obrero. 

Los resultados de la aplicación de tal mecanismo fueron mejoras 
sociales incuestionables para el obrero, ebultadas debido a la ima= 
gen patemealista de Perón, a lo x maquinaria de publicidad habilmen: 
te montada. 

Pero no nos confundamos, el peronismo no es la simple nplicnción 

  

de tal meconismo, mo es lo moderación del conflicto de closes.Es al 
go mas que un régimen montado para resolver en npariencis las con= 
trodicciones propies del conflicto de clases, puesto que, en última 
instencia, al estar al servicio de ln clase dominante, está de he- 

ésta, por lo tenio operando diolécticrmente una 
agudización posterior de la lu de e 

    

  

  cho apuntalando «   

    ose 
El bonapartismo funciona dentro de los límites y las posibilidas; 

del sistema enpitelista, en un momento dado de sus necesidades de 
desarrollo. No es un fenómeno ajeno, sino inherente al proceso onpi, 
talisto mismo, en alguno coyuntura perticular de su desarrollo.El 
proceso industrial requería, ya lo dijimos, un marco institucional 
efectivo que le proveyera de medios de ampliación de mercados in= 
terno o externo, so pena de estancarse peligrosamente. En su momen 
to, esa nece 

  

ded de expansión del mercado interno se vió fovoreci- 

  

de por un agente externo: la situación excepcional del intercambio 
externo de Argentina, la existencia de enormes posibilidades de 
realizarse una tercera guerra y finalmente factor muy importante, 
el espacio visible que quedó entre lo oxida del imperio británico y 
el ingreso definitivo y estable del imperialismo norteamericano en 
Argentina. 

 



EL PERONISMO O LA NUEVA ERA ARGENTINA 

Perón hace de la industrialización una polftica ex 

plícita y, por lo tanto, difiere de los mecanismos indireo= 

tos anteriormente aplicados más en función de salvar el - 

“viejo proyecto" que de alcanzar un desarrollo industrial. 

Es una política forzada por los acontecimientos económicos 

de los años de la guerra: los industriales habían cubier= 

to el vacío que la guerra dejó e incluso habfan atendido 

algunos mercados exteriores que los combatientes dejaron 

de atender. Al final de la guerra esa industria sólo podía 

ser salvada si se le creaba un mercado nacional ampliado». 

Perón declaraba en 1945: "La República Argentina produce 

en éstos momentos el doble de lo que consume; es decir, 

la mitad de lo que produce sale al exterior. Yo me pregun 

to si cuando la guerra termine, será posible seguir colo 

cando nuestros productos en Sud Africa, Canadá, Centro — 

América, Sud América... cuando ya no sea posible exportar 

¿Cual será la situación de nuestra industria, de nuestra 

producción? .. No habrá otro remedio que incrementar el — 

consumo y el consumo sólo puede ser incrementado si se su 

ben los salarios y los sueldos para que cada uno pueda con 

sumir más...) 

En el esquema peronista no cabían las reformas es- 

tructurales que pudieran dar dinamismo y autosustento al- 

  
1 Dardo Cúneo. Oligerquía y. poder en la Argentina. Cuadex 

nos Américanos. No. 2 Vol. CLXIII 1969 p. 1934
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desarrollo industrial. En este sentido la burguesía indus 

trial argentina jugaba dentro del marco ideológico de la 

vieja burguesía nacida al amparo de la primera guerra; no 

impugnaba las estructuras agrarias, que le impedían inte 

grar las regiones del interior, crear riqueza activa en 

ellas, hacerlas jugar su papel de mercado. La nueva burgus 

sía prefirió hacer industria de ocasión y permanecer de= 

pendiente de la capacidad de importar combustible, mate- 

ria prima, maquinaria, que en última instancia era seguir 

dependiendo de la oligarquía agroexportadora. 

Si el proceso de industrialización estaba limitado 

y condicionado a la capacidas de importar y ésta a su vez 

estaba limitada y condicionada a la capacidad de exportar 

que no es dtra cosa que la posibilidad del sector agroex= 

portador de crear divisas, estando este sector en una per 

manente situación de estancamiento, la industria nacía sg 

bre bases inestables, inseguras y de dependencia. 

Esto es importante para explicar el estancamiento 

económico argentino: al sentarse las bases de la indus= 

tria sobre las bases tradicionales de la estructura agra 

ria se estaba sentando las bases del estancamiento indus 

trial. El éxito industrial durante el perfodo de Perón se 

limita al márgen que las favorables condiciones económi- 

cas de la nación en la postguerra, le señalaban, Una vez 

agotadas esas condiciones, la industria entraría en fren 

co estancamiento. Las posibilidades de seguir ampliando 

el mercado interno mediante mecanismos artificiales como 

el del alza de salarios, no encontrarían un respaldo efeg
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tivo una vez agotadas aquellas condiciones, puesto que la 

nación quedaba nuevamente vulnerable al factor externo. 

Por otro lado, la industria de consumo y de bienes 

no durables no generó un nuevo sector industrial capaz 

de surtirle los bienes de producción ni la materia prima 

que obtenía del exterior. Esto hubiera significado no 

solo la posibilidad de un desarrollo industrial integra= 

do, sino que también una fuente constante de absorción 

de mano de obra incapaz de ser absorbida por el sector 

manufacturero de consumo.» Se creó de esa menera un doble 

problema: su propio estancamiento y un factor de inesta- 

bilidad política al agudizar 21 desempleo y con ello dis 

minuir el ingreso do la clase obrora. 

En el momento preciso que Argentina sufre enormes 

cambios cuantitativos, como el incremento notable de la 

producción, de los salarios, de las reformas institucio 

nales, está crcando los canales por los cuales esos cam 

bios cuantitativos devendrán en cualitativos, puesto que 

el auge no será sino la manifestación más ironica de los 

limites. de un sistema de desarrollo desequilibrado. Es 

  

decir que el peronismo va agotando sus propias posibili- 

dades, en la medida de en que los cambios que hace operar, 

provocan, una nueva constelación de fucrzas, mismas que 

ven impedido su desarrollo al agotarse las posibilidades 

del sistema que las había hecho surgir. Determinó de esa 

manera una fractura en el juego normativo institucional.
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Fractura que,como dice Rubinstein,on su desenvolvimien= 

to posterior agudizó las condiciones del enfrentamiento 

originario, transformando un planteo sico-sociológico = 

en otro que revistió las caractoristicas esencialos de 

antagonismo social, canalizado a través de una lucha de 

clases, 

Este antagonismo añade Rubinstein sufrió durante el 

proceso diferentes trasvasamientos grupales, detorminantes 

de un desenvolvimiento sociológico confuso complejo y mul 

tifacético y en el que el Estado -como estructura de domi 

nio regulada por distintos factores de poder, a su vez — 

  

determinados por las diversas “olites" que concurren a su 

constitución asumió un papel definido, en función de in= 

tereses perfootamonte doslindados que mantuvieron la dis- 

continuidad política o la estimuleron, con el objeto pre= 

ciso de frenar en lo posible, la emergencia de una efecti 

wa democracia gobernante que pudiera llevar adolante 

un real y profundo cambio de estructuras. 

  

1 Rubinstein, op. cit. p. 85 Ds docir que cuando desaparo= 
cieron las condiciones de la gran prosporidad de la post- 
guerra, y se cerró el ciclo del ingreso nacional crecien 
to, se agudizó la lucha de olasos. Poro si las contradig 
ciones do claso se vuelven mas claras ontre la burguesía 
y el proletariado, también es cicrto que la clase dominan 
to sufre enormes contradicciones internas. El prostigio 
de Perón cvitó por un tiempo las colisionos; pero aunque 
podría absorber esas contradicciones, no las suprimfa; 2: 
gunas aparccioron al escenario público en los momentos 
provios al golpe que lo derrocara en 1955, otras despues 
de la caída. Pero el desequilibrio era ya ostensible al 

final de su primer perfodo presidencial (1950), cuando a 
causa del estancamiento económico se ve imposibilitado 
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No nos interesa mucho entrar en la trillada discusión 

de si cl peronismo fue o nó un régimen con rasgos propios 

del fascismo iteliano o del nazismo alemán, por cuanto ello 

no nos llova a nada positivo, sino mas bien tiende a con 

fundir el análisis objotivo de la problemática argentina. 

Lo que sí nos interesa, una vez sentadas las promi- 

sas sobre las cuales descansará el análisis de este perio 

do, es definir cuales son los cambios operados bajo cl rá 

gimen de Perón y ver cómo esos cambios, en su desenvolvi= 

miento, devienen en cualitativos. Esto es clave para una 

definición acertada del actual estancamiento económico e 

inestabilidad política argentian. De ahí que el análisis 

do esos cambios es ol análisis del peronismo. ! 

El sector externos su evolución 1945/1955» 

El análisis del sector externo en una economía pri 

maria exportadora es básico para entendor la forma en que 

TA soguir su política de asitencia social y altos sala 
rios, voleándose a la defensa de la burguesta y del mis 
mo sector agroexportador, a quien le devuelve muchos de 
sus antiguos instrumentos de poder. En lugar de aquella 
unidad de 1945 —una concentración de poderfo mediante 
la amalgama de fuerzas divorsas- que pormitió, ligada — 
a factores íxógenos favorables, operar cambios sustan= 
ciales, soe fué acentúándo una desarticulación en el — 

frento peronista, hasta covertirse en simulación a la 
espera de la oportunidad para dofcccionar véase a John 
W. Cooke. Peronismo y la revolución. Pensamiento Críti- 
co No. 21/68 p 

1 Para mejorar las bases de nuestro análisis tomaremos dos 
períodos on el régimen peronista: hasta 1949/50 cel pri 
mero y hasta 1955 cl 2do0+ 
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1) la oforta del sector (A): inclástica, salvo 

1946 y 47. 
2) la domanda interna por los bienes del sector 

(a)? 
3) el valor de las materias primas, maquinarias 

y combustiblos requeridos por cl soctor (B) 

para su funcionamiento y expansión. 

4) el valor de las exportaciones, puesto que pue- 

de, en caso de términos de intercambio favora= 

2 bles? capacitar al país para mentonor un alto — 

nivcl de importaciones, aún si el volumen físi- 

co de las oxportancios tiondo a declinar3, 

En indudable —como lo comprobarcmos con las estadísticas — 

  

que luego prescntamos- quo ol funcionamiento de coste modelo, 

aún llevado hasta sus extremos, presonta claramento sus 

raíces internas de cstancamiento e imposibilidad do desarro 

llo contínuo. Al insistirso en una industria productora de 

bicnes de uso final, sin croarse o preverse un sootor bási- 

co capaz de integrar nacionalmento la economfa 4, todo el — 

modelo gira alrededor de la capacidad importar y ósta la 

(1) demanda que dependo del nivol do ingresos internos, y que 
Fiondo a ser mayor incluso cuando dichos ingresos son 
ba, 

(2) Mismos que determinan, on esto caso, las roservas on oro 
divisas. 

(3) %n los años de guerra Argontína se bencfició por la fa= 
vorable relación de precios, que rcproscntó el 53.8% de 
la capacidad pera importar. 

(4) Lo que Ferrcr donomina “economía industrial intc::grada". 
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operan los soctores depondientes en la economía interna, o 

bien para modir el grado de dependencia que guarda el sec 

tor industrial del sector externo. Este es nuestro aso. 

Quizá soría nocesario presentar, aún cuando de manera sim= 

ple, las razones por las cualos ol anélisis dol sector ex- 

terno en los años de Perón, ticnc una importancia de pri- 

mera magnitud. En cste sontido dobemos asumir que la cco= 

nomía argentina, para 1945, tieno dos sectores principales: 

agropecuario (A) o industrial (B). El primero produce bien 

nes alimenticios, los cuales son parcialmente exportados y 

parcialmente consumidos por ol mercado internos El segundo 

produce bienes de consumo y unos cuantos bienos intermedios, 

que son absorbidos por la demanda interna: costo hace supo= 

nor innccesaria la importación masiva do bienes de consumo, 

pcro sí cstá obligado cl sector a importar cquipos, mate= 

rias primas, combustibles, para poder mantenor o incremon= 

tar su desarrollo. De modo que la producción industrial y 

la tasa de crecimiento de la misma, determinan los roque= 

rimientos de importación, mientras que la producción de (4) 

restado el consumo interno, determina la capacidad para 

importar. Debemos indicar que el sector (B) no participa 

en ningún momento cn las exportaciones, puesto que se de= 

dida enteramente a bionos de consumo» Hemos simplificado 

de esta manora los mocanismos formalos do la balanza de == 

comercio, misma que dopende —y ésto es lo importante de 

los siguientes factores:
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determina la capacidad del sector agropecuario, mismo 

que ya hemos visto en páginas anteriores, se encuentra 

en plena decadencia. Al no sufrir cambios estructurales, 

queda completamente sujeto a las coyunturas internaciona 

les (crisis como las guerras mundiales). Es por esto que 

el análisis del sector externo tiene preminencia en nues 

tro trabajo. 

Las estadísticas expuestas en el anexo al final de 

la tesis nos permiten comprobar nuestras afirmaciones ini 

ciales. La elección de un tipo de industrialización que 

se limita a producir bienes de uso final, sin crear para 

lelamente las llamadas industrias de base, que incluyen 

las productoras de acero y metales, maquinarias y equipos, 

la quimica pesada y los combustibles, está permanentemen 

te obligada a importar los insumos necesarios para su de 

sarrollo. De este modo su crecimiento y el de la econo- 

mía en su conjunto está condicionado por la capacidad de 

importar que es igual que decir, en ausencia de entradas 

suficientes de capital extranjero, del nivel de las ex- 

portaciones. Si éstas se contraen deben producirse gra= 

ves tensiones internas y un inadecuado aprovechamiento 

de los factores disponibles. 

- Cams Encontramos un priner elemento de aná | 

lisis. Durante todo el perfodo 1943-1948 las condiciones 

del sector externo son favorables a la Argentina. Si bien 

el volumen físico de las exportaciones manifiestan una
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tendencia a la baja (salvo 1946 y 47) la relación de 

precios es favorable. El valor de las exportaciones ore- 

ce sostenidamente hasta 1948 , lo que sumado a las enor-= 

mes reservas de oro y divisas acumuladas en los años de 

guerra, dieron al gobierno un amplio margen de selecoión 

en la política económica. Decidido el deliberado impul= 

so a la industrialización, las importaciones tienden a 

crecer mucho más rápido que el volumen de exportaciones, 

pero dada una favorablo relación de precios en el inter 

cambio y un amplio monto de reservas de divisas aoumula- 

das, resulta todavía un saldo positivo en la balanza co- 

mercial. Ese aumento en las 1moortaciones revela su ver= 

  

dadera importancia si revisamos su composición. Puesto 

que indican el dinamismo con que la industria se desarro 

llo en esos años. El porcentaje de los bienes de consumo 

importados, en su revolución, tiende a la baja (del 39.1% 

del valor del total de importaciones en 1945, pasa en ba- 

ja sostenida a 11.8 % en 1952) » mientras que las importa 
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ciones de bienes de capital crecen de 13.3% en 1945 a 41.5% 

en 1950, pero lo elevado del porcentaje se debe al incre= 

mento notable de dichas importaciones en los dos años (46 

y 47) en que la capacidad para importar alcanza niveles 

bastante elevados, y tiende a decaer el porcentaje en la 

medida que se contrae dicha capacidad. Sin embargo la ca- 

pacidad productiva instelada en la industria, aún cuando 

no estuviese posibilitada a seguir importando biones-oapi- 

tal, estaba obligada a incromentar sus requerimientos de 

materias primas y combustibles. Y aquí se revela la depon 

dencia del sector industrial su incapacidad de crecer in- 

dependiontemente de la capacicad para importar. Así vemos 

cómo, mientras baja la importación de bienes de consumo y 

bienes de capital, las importaciones de combustible tien 

den a crecer (de 7.2% on 1945 a 25.5% en 1952)”. 

En cuanto a la capacidad para importar y las impor= 

taciones, hay dos comprobaciones dignas de mención. La pri 

mera se refiere a la sección A) del Cuadro 1. En los últi- 

mos cuatro años marcados la capacidad para importar se con 

funde practicamente con la capacidad de pagos exteriores, 

por la casi eliminación de las romosas financieras que la 

readquisición de inversiones oxtranjeras trajo consigo. - 

La segunda se refiore a la sección B) del mismo cuadro 1 

y se refiere a las diferencias entre las importaciones y 

la capacidad para importar. Como se observa cn ex cuadro, 

> ua 
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excepto en 1945, 46 y 1950, las importaciones han sido 
superiores a la capacidad para importar, en virtud del om 
pleo de reservas monetarias y oróditos compensatorios. 

Argentina logra entro 1943 y 1948, aprovochando las 
favorables condicionos dcl sector extorno, un proceo aco= 
lerado do sustitución de importaciones en el renglón de 
bienes de consumo. Sin embargo ol resultado de eso apro= 
vechamiento fue una mayor dependencia de las exportacio= 
nos, puesto que no se previó una alternativa a la pérdida 
de la capacidad de importar, lo que hubiora significado = 
«dice Ferrer- una salida al estancamiento a que llega la 

economfa on 1948. Esa altermativa ora cambiar los patronos 
tradicionales de productos de exportación: incromentar Los 
corrospondientos a manufacturas”, 

Por ello es preciso revisar el comportamiento de la 
industria en el primor perfodo de Perón. Perfodo, que on 
su final, delimita las íltimas posibilidades roales del - 
sector, y tambión, las éMtimas posibilidades do la oconó- 
mía industrial no integrada a que se rofiore Forrore 

El Desarrollo Industrial 1943-1948» 
  

Al terminar la década do los cuarenta la totalidad 

de la sustitución do importación de bicnos de consumo fi 

nal, productos intermedios y biencs de capital sencillos 

estaba consumada. Como vimos en el apartado anterior, la 

1 Ferrer, Op. Cit. p. 217
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totalidad de las importaciones quedó prácticamente compues 

ta, a partir de ese momento, por materias primas, productos 

intemodios y combustibles indispensables para permitir 

el funcionamiento de la capacidad productiva instalada y, 

por maquinarias y equipos complejos indispensables para la 

industria y toros sectores. 

Bajo ofecto combinado de la cafda de la capacidad de 

importar y ol agotamiento del proceso de sustitución de im 

portaciones de bienes de consumo, al proceso de dogarrollo 

entra en un perfodo de estancamicnto. Tal como lo señala 

  

la CEPAL en su estudio sobre el desarrollo argontino, el 

proceso de desarrollo industrisl al impacto de la crisis — 

mundial, permitió a la economía argentina dejar de ser vul 

norablo a los factoros externos en cuanto éstos condiciona 

ban ol nivol de la demanda global. Al haber indopondizado 

el nivel de modios de pagos internos y del gesto público 

de las contingencias do las transaccionos exteriores del 

pats, cl gobierno adquirió la posibilidad de mantoner el 

nivel do ocupación o ingresos internos mediante cl uso de 

la política monotaria y fiscal. Poro por otro lado, a par- 

tir do los dos últimos años de la década de los cuarenta, 

la economfa argentina por cfccto del tipo de desarrollo 

industrial adoptado, se vuelve vulnorablo on grado mayor 

a los factores externos, puesto que la ocupación de la ca 

pacidad instalada en la industria y el proceso de acumula 

ción de capital (vía asimilación de alta tecnologfa) depon 

de do la capacidad importar dol pafs. Zsta vulnerabilidad 

impidió que, aún cuando el gobicrno de Perón tomó concien



66 

cig del error cstratégico cometido al olvidar el desarrollo 

do un scctor básico, el pafs no lograra “iversificar sus 

exportaciones incorporando de manera crocionte productos — 

industriales que son cn todo caso los que componfan la de- 

manda expansiva on cl mercado mundial. Do csa manera fue — 

imposible romper la tendoncia declinanto do las exportacio 

nos y la tendencia declinante do los términos de intercam= 

bio. 

La industria crece accloradamento sólo para cubrir 

el vacto que le deja ”: guerra y el espacio que lo crca = 

Porón con mecanismos artificialos, como la traslación de 

ingreso del sector agrícola, lo que lo permitió un equipa 

mionto industrial con maquinaria y cquipos importados a 

tipos do cambio sobrevaluados. Adcmás los costos industria 

los fucron reducidos por la adquisición de materias primas, 

encrgfa y productos intormodios, a los mismos tipos do cam 

bio. Los cambios operados en la estructura del empleo, los 

aumentos de salarios, fijación de precios topos a los ar 

tículos do primora necesidad, congclamionto de alquileres 

urbanos y de los arrendemiontos ruralos, todo esto permi 

tió un incremento de la participación de los scctoros del 

trabajo en cl ingroso interno. Esto constituyó un factor 

doliborado de alicnto a la industria, ya fuortemonte esti 

mulada por la oxpansión dol nivel interno dol ingroso, ba 

jos precios de los insumos importados y la acentuada pro= 

tección a la producción industrial» 
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Dobemos soñaler adomás que la expansión industrial 

se vió beneficiada por cl cródito cambiario, dirigido fun 

daemontalmento hacia las grandos socicdados anónimas. En 08 

te sentido la actuación de Porón radica on el ostímulo de 

las tendencias oligopólicas del cepital industrial, lo que 

enciorra consecuencias sociológicas destacablosÍ. Ese es 

tímulo se despronde do las medidas concrotas dictadas por 

el régimen. En cfccto, ol Banco Industrial de la Repúbli- 

ca -organismo cercado en 1944 sicndo Perón Vicc-Presi“aánte= 

otorgó a las socicdades individuales, entro 1944-1948, un 

total do créditos que reprosontaba un 13.5% dol total au= 

torisado, y a los modiadenes, un promcdio de 15%, las so= 

cicdades anónimas recibicron ol 44% de aquel total, con un 

valor promcdio suporior on cl 72% de los caso, a 200.000 

por préstamo”. 

Esc fortelocimionto de las sociedados anónimas a tra 

vés del cródito cambiario cs visiblo bajo el porfodo de Pe 

rón, poro dosdo la aparición del Conso industrial de 1935 

se advierte quo muchos de los ostablccimientos que se dedi 

can la actividad industrial son propicdad de sociedeas 

Rubinstein vo en cstos cimientos cligopólicos de la eco 
nomía ergentina uno los rasgos mas evidentes de la teo= 
ría merxigte derivada do la ley de concentración, 
hicimos reforoncia on páginas anteriores. La consocuencia 
sociológica ss quo la Sxistoncia do grandos grupos oligo 
pólicos tione su contrapartida en un poderoso ejército 
de hombros gue trabajan dircotamonte subordinados a ollos. 
OP» Cit. Pe tos 

2 Samuel Gorban. "Ritmo industrial on la década", cit. por 
Rubinstoin, p. 93. (cantinados on posos argentinos = 4 
p. xldólar.
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Hasta 1948 oste proceso oligopólico on la industria, 

se realiza on baso de una gran mayoría de capital nacional. 

En ese año concurre el proceso de "radicación de capitalos" 

iniciado cuando so frusten las expectativas poronistas de 

una tercera guerra mundial y los posibles beneficios que 

so derivartan de las compras que efectuaria Estados Unidos 

en razón del Plan Marshall. La situación de estance. miento 

ha que llegn eso año la cconomía y, por otra lado, la re 

ducción enorme de las reservas existentes, obliga al atea 

  

dono de la política de indopendencia cconómica planteada 

por Perón y surge un estímulo 

  

ficial al ingreso de capi- 

los oxtranjeros.2 Poro más quo la importancia que tieno 

esta política pro-inversora de Perón a partir del 48, en 

la balanza do pagos, importa soñalar la intensidad on que 

ostas inversionos o afluencia de capital extranjero -prin 

cipalmente nortcamericano- ayudó a consolidar la tendencia 

monopólica de la industria. Y cesta tendencia nos interesa 

para detorminar no su poder económico concentrado, que tam 

bién importa, sino su poder en términos sociopolíticos, = 

puesto que el proceso de contración de capitales, producto 

  
V. Testa. La ovolución industrial argontine. "Fichas de 
Investigación Económica y 1964 pa 
17 Este Conso soñalaba que de 2.294 socicdados anónimas, 
pertenccían a 671 omprosas do manera que cada sociedad 
anónima poseía un promedio de 3 establecimiontos. 

2 Véase cl cuadro “' donde aparece el orecimionto de los 
ospitales extranjeros a partir do 1948 
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de la acumulación de capital, aumonta el conflicto de cla 

sos. Es docir que por efcoto de dichas tondoncias cn el 

desarrollo industrial, ol hombre argontino fué ubicado, — 

quisicra o nó, en una determinada situación do clase?, 

Volviendo a tomar cl hilo do nuestro análisis, di- 

Jimos que Íbamos a revisar cl dosarrollo industrial du- 

ranto el princr porfodo de Pcrón. En efecto, una oncuos—   

ta? sobre 1,472 firmas industriales reveló que la mayoría 

de ellas habían sido cstablccidas entre 1945 y 1949. Entre 

1943 y 1948 el fndico de producción industrial croció en 

un 58%. Tanto el crecimionto nominel de las empresas, como 

  el aumento porcentual de la producción puede oxplicarse 

entro otras cosas por cl onorme volumen de crédito a la - 

industria. El volumen do ¿stos roalizado por ol Banco de 

Crédito Industrial, pasa do 2,300 préstamos en 1945 por un 

total do 132 millonos de posos, a 14,400 préstamos en 1948 

por un total de 1,715 millonos de posos3, 

El conflicto se aprocia cn la ostructura social, on la 
modida en que los diferonto status de cada olase se pez 
filan con mayor claridad 

2 realizada por M. Almada, M.Horowitz y E. Zalduondo y pu 
blicada por el Instituto Torcuato Di' Tella on ol trabajo 
Rocursos humenos do nivol univorsitario y técnico cn 1a 
Tcp. Argontina. e 

  

3 vóáso ol trabajo citado do Javier Villanuova, Pe 4.
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Entre 1945 y 1948 el aumento de la producción indus 

trial se explica por la combinación de una clovada tasa de 

acumulación y capital con el incremento on el producto ob 

tenido por unidad de capital invertido, A partir de osa fe 

cha so da una declinación on la tasa de acumulación, ol pa 

so que se reduce con gran amplitud ol producto unitario» 

Entro 1945 y 48, cl capital existente aumenta e razón de 

5.2% anual, tasa que sufro una caída de hasta ol 2,7% en 

1952. Con todo, on ol conjunto de esos años la masa total 

de capital existente cn la Argontina aumenta cn 39.2% y la 

dotación de capital por persona activa lloga a unos 22,000 

posos en 1952, contra 19,000 ¿oc promedio on 1945. Por otro 

lado, ontre 1945 y 1948 so dá un aumento en el producto 

por unidad do capital, dobido a la notablc cxpansión de la 

domenda quo permitió cmplcar a clovada capacidad los equi 

pos oxistentos, a pesar del su amplio ensancha por nuevas 

inversiones. Después de eso año, el declinar de la produc 

ción agrícola tionde a doprimir la demanda y la producción 

en las restantes actividados, lo cual llova a utilizar on 

grado decrecionte la capacidad de las compresas productivas 

ésta cs indudablomente la causa de la baja tasa do forma- 

ción de plusvalía, al disminuir el producto por unidad de 

capital. No se doslige de oste fonómono las modidas toma- 

da por el gobierno de Perón a partir de 1949 y puestas en 

Tia industria absorbe la mayor parte de coste aumento, sien 
do cl sector de mayor acumulación de capital on toda la 
egononía (10.9% anual junto con la construcción) Vóaso 
'EPAL. Estudio 6co. de Ash. 1952 p. 39 y p
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»réctica a partir de 1950, corsistente en reducir los créditos 

a la indust:ia,reducir lo transferencia de ingresos desde el — 

  

ctor agrícole, elininer smubaidios a muchas empresas y dar — 

fuerze a un   o polftics económica tendiente a restablecer la prio 
gro exgentino.   rided del 

    

En el período de exvonsión ingustriol, mismo que refleja 
el proceso de soumulación de conital, es por otra parte el que 
representa un meyor ostancourieato en la abosrción de meno de 9 
bra en relcción a lor años treinta y perte de los cuarenta 
tre 1945 y 10255 el desa 
tives.En los 

  

rrollo industrial tiene Zivereas elterna   

  sos de post=guerra,hreta 1948, se reslizaron gran 
des inversiones dentro del sector ivdvstrial. Pero Cichas inver 
siones estuvieron destine   das 2 incrementar el pital constante 

  

¿puesto que la meguinerio y equipo que se instalan, representen 
1tal y una 

o el nivel me 

  

una densidad de ce 

  

protuetivicad por hon 
io que se tentar, Da así como a perer - 

    

meyores q     
vto en tér 

fuetzia, Lo 

la población setiva en cade vez meror. En efecto, mientras en = 

1925 / 1929 y 1940 / 1945 el 34.2% del incremento de la pobla= 
ción activa so vé hacia la indvstbia, entre 1946 y 1955 10 pro= 
porción desciende a 18.8% 2. En pácinss anteriores ha 

    utos de la meno de obra 
proporcional al eunento de= 

gue se dé un aun 

  

absorbida por la i      

    

  

blenos se   

  

fíalado ente fenomeno como protucto de la dinfmica misma del —-— 

proceso de ecmmlsción de capital en la industria, De modo que= 
el eumento Gel volumen del capital total empleado en la indua-—— 

  tria no determino por si solo el oumuevto de le demenda de traba 
jo, dndo que e pesar que con ese auento so opere un erecimien 
to del copitel veriable y con ello :le centidad de fuerza de — 
trebajo abaorbica por $1,6eto cantidel está dada en una propor= 

ción constemtemente decrecion 
En el cit estudio de Cepal dedicado a la Argentina se 

advierte que con el intenso proceso de sustitución de orta= 
portancia en la pobla 

      

ciones la inóvetria fue acrecentando mu 

  

     

    

EL densos rollo esopó. 1co de le Argentina,1958. op.cit.     
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ción activa. De un 19.0% del total que ocupaba en 1900 e 1904 
posa a 20.07 del total en 1925 al 29 y a 23.7% en 1940 el 45. 
A partir de ese año, a raíz de la escase porticipación en el- 
incremento 
22.5% en 1955. Las inversiones en capitel constante realiza 
des bajo Perón freilit vido incremento de la Produce 

ción, con un incremento proporcionalmente inferior de meno de 

le población activa, la proporción desciende a 

    

  

  

obra. La expliceción puede ser sencilla: beste 1945 la indus 

tri Y facilmente la mano de     estaba en condiciones de explo 
obra deda la abundencia y berstura de feta. A pertir de ese = 

    momento se le ren lar ¿uertas de la tecnología nhorradora — 

de meno de obra y sumquo crece por euplisción de inversiones 

  

en el perfodo.=oL número total de mano de obra- la tasa pro=   
porcional en decreciente. Basto beneficiaba desde luego a la = 
economia industrial pero niempre y cuando me hubiese dado una 
mayor inversión en puevor soctoren económicos, de manera que 

ivided por hombre sino también   no solo se cuentora le prod. ot 
de hombres ocupados = 

  

aumentara considere blemente la centidac 

con esa mayor productivilad) Uns vez esotado el proceso de sus 
titución de importaciones de bienes de consumo desaparece el 
cempo Cinfivico de le industria, sufriendo la misma bur 

de mu miopla y osusendo grande presiones ia 

    

  

iento, 

  

les conpecuencii 

    

ternas reflejades en la ivesiobilidad política. 

(1) Este fenómeno podemos apreciarlo con clarid: 
te cuadro 

Incremento ¿e profvectivicad ocupación en le induetria 

á en el siguien   
  

  

  

    

Perfodos _ _ Toga media de crecimiento anual 
Piofucto por hombre 7 Dowpa 

1925-29/1940-44. 0.7 
1940-44/1955 2.2 
  

  

Fuente: Cepal. El _d   serrodlo. y 
op.cit, p.38 
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El estanermionto del desarrollo industrial fue des>lozando 

meno de obra hocia las actividades no pro: 

rvicios p? 

    

ctoras de bienes, en 
  gren perte el gobiermo y los e vlicos necionslizodos 

Esto se revela en el hecho que la remuneración real de los em 

  

Plezdos póblicoa he estando en los últimos tres decenios ( con 

le excepción de 1349) permanentemente por debajo del nivel al 
ecozado en 1935 Lc exponsión del empleo en el sector péblico 
tiene un efecto necotivo, puesto que expande los gentos corrien 
ten, dí, 

  

puyendo las posibilidades que tiene el Ustado de — 
former uns esvtidod suficiente de ahorro pora destiverle a ia 

je hecho es uno de los elemen= 

  

vorsiones de infraestructura, E; 
tos que juegan en la definición del estecamiento económico ar=- 

sentino. 

   

Con la concentración de capiteles en la industria y la im- 

portancia cue émie soctor ríáguiere dentro de la econovía total, 

  

se produjo un evento en la prrticipcoión de lea remuneración — 
del trabajo en el insreso interno.Otros factores estructurales 

    

que deben considerarse nl hoblar de este suaiento de porticipa— 
ingreso,cue vio tuvo lugar en el primer 

Lento de las orge: 
tierva en el sector ngríco= 

ción del trabajo en el 

    

ciones 

  

período de Perón, son el fortulocia 
    sindicales y le concent:neión de 1    

la. ln cuento a dicho fortalecimiento es sabido que cungve fao= 
  tores políticos condicionaron sus actividadea, reprerenta uno = 

de los fabtoren decisivos pare mentener y aumenter Cichs parti 
evtalmente, asegurar que se traslade a los o 

    

to Ce los incrementos de la productividad cue el.- 

  

broe consigo. Si bien es clerto que esan- 
des en función de intereses propios 

ico     

  

acionesn nacen articr 

    

1én es cierto que ju= 
en 

Gel cepital más que del proleteriedo, te: 

        garon un popel iuportente en la ¿ofensa de se porticipeci 
el ingreso! ” cuanto al otro factor mealedo debe dectrae 

(1) Terrer,As op.cit. p.193 
(2) La remunernción del trebojo, regán datos ofici cbaorbla 
en el quinguerio onterior a la seguuda guerra SIredador del 467% 
del ingreso neto interno, ¿eto relación tiende a mantenerse con 

was varientes horte 1946, A portir de ente año comienza un — 
sumento sostenido de la pavti, ón del trobajo pera lleger a 
su punto máximo en 1952 con 01 56.9%. 
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que su incidencia sobre le distribución del ingreso tendió a dis 
vérdida de importancia del ingreso =   mimuir a largo plazo, por le 

nerado por el sector agropecuario en el conjunto del ix   greso -   
interno. Al provecor con ello un cambio en la estructura ocupa 
cional —lemzondo mano Co obra a las ciudades afectó lo dintribu- 
ción del ingreso en el total de la econonfa nacional. 

    

  

     iento del 
sector industrial bojo el gobierno de Perón y que incidieron en = 

Otros meconismos que jugaron a favor del fortalecii 

forme dirccta sobre la distribución del ingreso, se refieren a la 

  

política económica aplicado en forma mas o menos constante hasta 
1950. En mte 
tromgulemiento del sector externo 

  

o, por efecto del emtancomiento esrícola, el es— 
contrección de 

  

produo— 

    

ción industrial, la polftic económica tiende e buscar rocupe- 

  roción del sector agropecvario. Estos meconismos se refieren a la 

  

traslación de incre scio lo intustria vía control de cambion » 

y regulación óe precios. Como consecuencia de las interferencias 
gubernamenteles que promovíen “icho trasledo, se redujeron lor — 

  

  

  

incresos del sector agropecuario en beneficio de 1     industria, la 
que el mismo tiempo rod barata   mofa sus comton de producción por « 

  

miento de las importacionen. Adenéa, lor precios reales del sec—      
tor asropecuorio disminuyeron sostenidamente entre 1937 y 1949 == 
(salvo 1946), mientrea que los de la induatria mejoroban en un — 

42% en el mismo porfodo”, 
Posaremos a anelizor en este momento, los cambios operados en 

la política económico a partir de 1950 y que mercan con claridad= 
lo que hemos Jlomade segundo perfodo del gobierno de Perón.Com=— 
bios que ponen fin al bonapertiamo peronista que habría de carac 
terizar los años del auge de lo post-guerro.Asf mismo debe indicar 
se que esos coibion mercaron el comienzo del rescuchrajamiento del 
frente político peronista. 

(1) Ferrer,A. op.cit. p. 198 
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A partir do 1950 so produco un cambio de política 

cconómica. Aún cunndo no hubiese un apoyo de la oligerquía 

veYidxportedora nl régimen de Perón, ¿sta no manifestó 

  

yor oposición durante los primeros años del régimen debido 

principalmente al notaeblo aumento do las oxportacionos de 

la post-guerra. Si bién los ingrosos recibidos por osas cx 

portaciones iban en gran parto al sector industrial, no po 

nia on uns situación dososporada a los productoros, todo_ 

lo contrario. Sogún so desprende dol ostudio de la Cepal — 

para A.L. en 1952, el enpital on la agricultura creció con 

tínuamente ontre 1945 y 1948, aunguo con menor amplitud que 

baó.   
cl de la industric. Ello so    aumento on la corrion- 

to de inversiones dentro del sector, consecuencia, su voz 

  

de la situación favorable de la relación de procios”. El mo 

vimicnto se invicrto n partir de 1949 y so agudiza ol doscon 

so on 1952. 

Esta situación favorablo on que se encontró la pro - 

  

ducción agrícola los cuatro primoros años do Perón, favore - 

cicron cl funcionamiento del frente peronista sin mayores - 

colisionos. A partir do 1949 las » 

  

csivnos dol grupo oligár 

quico correspondon a su do 

  

crioro ccunómico. Botas prosionos 

encuentran cco en el gobicrnmo do Perón , y lo llovan a la - 

  

aplicación de medidns que buscan roponor n los factores ox — 

ternos -—oxportaciones y expital cxtranjoro cn cl papol diná 

mico que habían jugndo cn le ctapa de la cconomía primeria - 

oxportadora . Pasaremos ahora a analizar los cambios opora — 

_dos por ol gobiorno do Porón on lo que hemos llemndo ou m2 = 
1951-52, p.49 val. Betudio 
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gundo periodo. 

  

El porfodo do expansión que culmina on 1948 y - 

lloga a su fin on 1949 mares ol comionzo del estanca  - 

miento cconómico argontino, caractorizado por el 08 -= - 

tancamionto dol procoso de industrinlización y do sus — 

tidución do importucionos. 
  1949 -os un o elave en la histori: 

  

económica ergon 

tina. En oste mio llega hasta sus últimos límitos las posibi 

lidados de desarrollo dol sistoma do 15 economía industrial 

no integrado. 

Con ol empcoramonto do lus términos de comercio , 

la enfáa cn el volumen de las cxportaciones significó la - 

impos1b1lided do obtener divisas, una voz que las rosorvas 

acumuladas en años entoriorcs habían llegado a coro. Las - 

importaciones tuvicron que sor roducidas con gran porjui 

  

cio pora la industria; las inversiones csyoron y cl ingre 

  

so por cazital se redujo. La devaluación del poso cn 1949 

rta (scpticmbro) subió los precios de las 

  

ioncs en tér     

mino de posos, y Ésto, ¿unto con la climnación do cicrt.s 

subsidios a la producción di alamontos y omprosas de servi 

cios públicos, dió un fuorte ompujo al alsa de los precios 

umentó on 34.7% = 

promedio du 14.3% - 

  para el consumidor. El costo de la vida 

  

en có. año, siendo cl incromonto amua. 

ontro 1943 y 194€ 1 
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El gobierno respondió con una serio de medidos ros 

tricvivas, que carnctorizarían todo ol porfodo final de Pe 

rón hasta su caída, 

Se redujo cl gasto públicor y se controló el alza - 

do salerios , se redujo la expansión d.l crédito, el Banco 

Control fué roorganizado y puesto bajo la dopondcncia del 

Ministerio de Finanzas, climinando toda posivilidad de se 

paración entre la política fiscal y finenciora de la pol£ 

tica coonómica. 

Las publicaciones oficialos comenzaron a admitir - 

la existencia de fricciones insorontes a un procoso de de- 

  

sarrollo desequilibrado, particulermonto 2 cmusa dol estan 

  

camiento dol sector agrícola. 

  

interconexiones entre las 

  

a El porccnt cl gasto público sobre cl PNB | 
de 12,2 on 1944 125 on 1945, 11.5 en 1946 y 10. Ss a 1947. 
(2) El crecimiento de la población urbana, junto con el al 
za do los salarios industriales, dió impulso a una mayor y 
ercezente demenda por bienes de consumo y especiolmonto de 
alimentos . Dada la oforta inclávtica del sector agrícola, 
esa cxpansión on la demanda intorn: 
a expensas do las exportaciones, 

Indicadores de 
1934, 

  

    
   

  

  

Años 
Oforta total 100 
Consumo Roa: 

Por porsona 100 135 121 
Volumen de ox 

   

  

         Tijolcs, papas, azucar, accito, 

  

uyos tri 

corno y locho» 
Fuento: J. Villamuova, op. cit. p.7
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exportaciones, ul consumo antorno y la producción agrícola, 
comenzaron a 

  

er ndvertidas por las instituciones oficiales. 

El Banco Contral on el reporte contenido cn su Momoria Anual 

1949, roflejaba ol combio do la política oficial:   
*la situcción de la y     roducción agrícola cn 1948 in 

dica la nccesidad de promover su cxpansión, no solo porque 

representa una fuente esencial de divisas, sino también por 

la noccsidad do proveur setisfacor el orecionte consumo do 

la población“. 

  

Pare lograr es expansión de la producción on ol -   
soctor agrícola, se prosentó un programo basado en los si 

guientes puntos: 

  

a).- imporiación do maquinoria ogricolar. 

b).- uno política ercditicia favorablo n la agricultural. 

0).- reazusto on la política de precios internos, de mo 

do de facilitar una traslación de ingresos hacia y 

so sector, 

d).- oliminación de cicrtos controles sobre el funciona 

mento del sistema cconómoeo, reducción de la inter 

  Y En 1952 01 17% 43 12 
de maquineria agrícola, 
rioros. 
a Entro 1940 y 1949 los próstamos a lo agricultura crocic 

2% miontras que los de 1 : industria cn 34.6% 
Entro Pico la relación se vul En Y 
tura, que onto que a 28.9% do aumento on créditos, mientras 

ue la ind lo subo 12.6%. 
8) Entro 1so=ioSS los precios renlos del scetor e 
estuvieron ch promedio para todo ol quinquenio, un 
Oncima del navel de 1950, _Hicntras que los do la Dndastría 
estuvicron on un 4% dcbaj 

importacionoa pora vides 
rente £ menos del 1;      
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vención del Zstado, ostabilización de la belanza de pagos, 

do modo quo so sontoren basos propicias para la ontrada do 

capitales privados extrenjoros a largo plazo"; 

e).- restricción de salarios, representada cn el docre 

  

to que ostablceía un plazo de dos años pura ronovación do 

contratos colcctivos do trabajo, en voz du hacorso anualmon 

1% 

£).- Inicior planos para ol desarrollo do una industria 

pesada, portiundo do la producción de combustibles, 

Prácticomente se estaba operando uns roversión de todo 

     ol sustoma cxistente en 01 ¡13 or poríodo de Perón, poro 

dichas medidas no sorízn puestos on práctica de modo tajan 

te ni inmcdictomento. Be hasta 1952/1953 on que puede verso 

ya una aplicación real de dicha política, lo que no impido 

su caractor cmergonte dosdo 1949. Examinarcmos csos puntos 

sofíalados dontro de un análisis más o monos general. 

EL SECTOR EXTERNO 1950-1955. 

A partir de 1948-1950 cl extraordinario impulso de 

la cconomía argontine habido en la post-guerra, devieno on 

un doble proceso de ostrangulamonto. Bl desonvolvimionto 

favorablo do los fa 

  

tores oxternos permitió la ncumulación 

de recursos, mismos que parcialmonto favorocicron la enpi- 

talización on cl sector industricl de consumo, poro funda 

mentalmente por rezonos políticas, muchos de esos recursos 

fucron conciizados hacia invorsionos no productivas. Vueltos 

desfavorables los factoros oxtcrmos, cse falta de invorsio 
e inicia el proceso de Yadicación de capitales oxtranjeros 

2)80 crca (1952) la Comisión Nacional de precios y salarios. 
3)Comienzan (1953) negociaciones con la Standard Oil.Perón em 

pieza a hablar do la necesidad de levantar la industria pesada,
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nos en nuevos pectoros productivos factores oxtermos esa 

falta do invorsionos on muevos soctoros productivos desató 

un proceso do ostrangulamionto intorno, caracterizado por 

ol estencamicnto dol producto por habitentor 3. El cstren 

  

gulamiento dul factor cxtemo csté puesio on ovidencia. A 

partir de 1946 la relación de precios cn cl intercambio ex 

  

torzor desfavorcco a la Ar, entina, pero la vulnerabilidad 

de la cconomía nacional ha cambiado. Antes de 1948 la polí 

tica a soguir cuando los términos sc volv1an desfavorables 

simplomente ee limiteba a restringir las importaciones no 

  osencialos. Finalizado cl período de sustitución de impor 

tacionen do productos de consumo no durable , las importa 

ciones se vuclvon monos comprimibles, a menos que se res- 

tringa toda la actividad de la cconomía nacional, puesto 

quo se trataba ya de combustibles materias primas y bienes 

de capital. Cafdo ol poder de compra de las exportaciones” 

Argentina se vo enfronteda a un vordadoro cstancomion 

to al vorse obligada a restringir sus imortaciones esencia 

los. 

  
a, Entre 1925-1929 y 1940-1944 la tasa modia anual de eze 

'oducto medio por habitat: fuó del 0.3%. 
eleva a 6.4%. De 1948 punto máximo a 1957 

o 1948. 
tivo ae 188 exportacionos en millones 

> do 1.144.9 cn 1950 a 826.7 en 1955. 
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La demanda oxtorna de productos agropocuarios se rodu- 

ec o ercce Lontamonto debido a dos acontocimientos: uno, que - 

los palsos tradicionalmente importadores de dichos productos — 

so convierten cn exportadores de los mismos, por una aplicación 

y tocnológica a la producción agrícola lo que aumentó su produe 

tividad y ventaja comparativaj otro la liquidación de cxecdentes 

do Estados Unidos. Ambos torminaron desmejorando la posición ex 

gentina cn el mercado mundial. 

El gobicrno enfrentó esta situación con diversas medidas 

Lo político do precios iniciaba on 1950, acentuada en los siguien 

  

tos años y dostinada a alenta:: la producción agrícola y con olla 

  

los saldos exportables, dió resultados muy limitados. En efog - 

to, si bien se dé uno masiva trensforencias de ingresos del ros 

to de la economía al sector agropecuario los saldos cxportables 

no crocen, pues ol aumento de la producción on los años 1952 y 

1953 fuo anulado por cl erccimionto porsistento dol consumo in 

tomo. Si sc excluyc 1953, en que la producción crcce en alto 

porcentaje veremos que entre 1953 y 1960 el volumen fisico se 

halla estancado. 

  Junto e esta política tondionte a reponer al sector — 

agropocuario como el factor dinémico del erccimicnto económico 

TEL vol. Fisico Humonto en 22.3% entro 50 y 60, pero entre 
50 y 53 el aumento fué del 23.1% lo que indico 91 que entro 53 
7-5, Basto estencemicnto de la producción. Vor Ferrer, op. elt.
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se da alionto al eopital oxtranjoro, que habia jugado hasta - 

1930 un papol importante junto al sector sgropcouario como con 

tros dominantes dol deserrollo Hasta 1913 la importancia del 

K extranjero es considorable ( i cl 48% dol capital constante). 

  

se reduco durante la primera guerra y vuelvo a recuperarse on - 

  

1927 llegando cn 1928 a un punto no cenzcáo cn los años siguien 

tes. En 1949-1950 es sólo un 5.4% del capital total. Esta cafda 

    so explica por ol deb: ento do la corriente do K intornacio 

nalos que so dá entro la crisis del 30 y los años finales de la 

segundo guerra mundial. Poro también juegan factores intomos - 

que impiden uno prrticipación ¡prominento. A partir de 1950, a 

pesar del descanso cn ol pago do servicios financieros, cl da 

ble estrangulamiento que antes rescñamos, exigía la aportación 

dol capital extranjero. Se le conecdicron determinadas facili 

  

  
dedos la mayoria tendiontes a favorecer ol ingreso de maquinarias 

materias primas y cquipos, libres de grovémenos y restricciones 

adusnoras. S1 bien cesta polítida procuraba la ercación de un soe 

tor básico, las tendencias mismas dol capitel extranjoro no iban 

encaminadas hacia inversiones de infracstructura. Do ahí que la 

tro 1950 y 1955,p9   mayoria del capital extranjero quo arriba «: 

ceo adomás se va hacia la industria automotriz y otra porte hacia 

la producción do potróloo. 

Esto político, la de favorocor al factor agropecuario y 

al capital extranzoro, lojos de mojorar la situación vino a con 

certar uns mayor dopondencia del soctor industrial; crecionte = 

la que guardn respccto la oligarquía y le impono una revitaliza  
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  ción del capital extranjero, que regresa más interesado en nue   

vos sectores de la economia, 

IA REDUCCION DEL GASTO PUBLICO. 

Desde finos de la segunda guerra mundial hasta 1946, — 

  

ol gobierno peronista saguió unc. política do oxpensión del gas 

to público, monteniondose un déficit fiscal constanio, que te 

nía que cubrirse mediente lo expansión do medios do pago.   
El gasto público dobo dividirso en gastos corrientes 

e inversionos. Hacomos la distinción y la oxplicacicamos debi 

do a que en este punto se cncuontran muehas de las fellas que 

atribuyen los cconomistas 2 lo política cconómica peronista. En 

  

los gastos corriontos so incluyon las remunoracionos de porso- 

  

nal y los gastos por compra de bienes para satisfacer necosida 

des do la administración, distintos de los gastos on invorsión 
capital 

de K/ se incluyon adomás trensferoncias que son recursos que el 

Estado recibo en forma de contribución y traspasa a otro sog - 

tor sin contraprestación: jubilaciones, subvencionos, pago de 

intorosos, otc. Las inversiones so rcfioron a les ronlizadas 

por ol Estado on soctorcs productivos —de produccion y trans 

porto de bienes- y scctorcs no productivos- cdificacionos , Y 

bras sanitorios, administrativas, defensa — o invorsiones para 

la adquisición do activos yn existentes on ol país pero de - 

propicdad cxtranjera -ferrocerrilos, cto. 

La oxpansión do los gastos corriontes del Estado on el 

primor período poronista os do un 16.5% cn relación al PB, micn 

tras que las invorszonos orccen en 8.7% (01 doblo de 1940-1944).
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Estc hocho ha sido considorado sólo dosdo un punto de vista pu 

ramonte economico, considerando que la falta do invorsionos es 

tatalos en sectores productivos ocasioné llogado cl estrangula 

miento extcrno, la imposibilidad do desarrollar un sector bási 

co cen la cconónía. Poro cl Peronismo incluso desdo cl punto de 

vista económico , ostabe prosisamente favorcciondo la expansión 

do la domanda interna mcdisnto un sostenido gasto corriente. Do 

no he.beroc mantenido esa política, que eliviaba vía subsidios 

al consumidor los cfcctos dol costo ercciento do la vida,ol — 

frente poronisto so hubzora dosqucbrado antes do 1955. Incluso 

dospués do 1949 en quo cl ostrnesmionto reclama una política e 

restrictiva de gastos, ol Estedo aumenta sus gastos. corricntes 

dzsminuyondo las invorsioncs públicos. Los subsidios a lus ope 

racionos de los granos cuyos déficits se agravan con la dovelua 

ción do 1949, los subsidios diroctos al consumo -el pan, la car 

ne ote. Todo este aumento en los gastos corrientes se dió a cos 

ta do las invorsionos de E IES eatavo haste, 1955 un fronto 

político que ompozaba 1 mostrar sus propias contradiciones des 

do 1950. 

En voránd, ontro 1950 y 1954 cl Estado no reduce sus 

gastos on rolación al PB sino que cambia lo composición del — 

mismo.- aumontando los corrientes a oxponsas de las inversio 

nes do K. /00p2ta1 

la política do restricciones al crédito industrial, la 

restricción do importaciones, mientras se operaba una traslación 

de ingrosos hacia el sector agropccuario, tuvo ofectos signifi
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cativos sobre producción industrial, incidiundo on el empleo 

  

y los salarios reales. El consumo personal dojó de aumentar dos 

de 1949 y se licga a reducir en 1953. Este descenso de la deman 

da global obligó a muchas ompresas a trabajar debajo de su capa 

cidad instalado. El costo de la vido aumonté on un 50% anual. A 

pesar de la rocuporación do 1954 y 1955 y cl aumento de salarios 

obtenido en los contratos colectivos de 1954, cl PB por capital 

de 1955 fue menor que cl de 1948. 

CONCIUSIONES DEL PERIODO.   
No puodo considorarso quo la política soguida en ol — 

  primer poríodo poronisto, de Iuwvorcoimicato a la oxpansión in 

nto orrónon por los porjuicios 

  

dustrial, haya sido nocvsarion 

que causó al sector agropecuario. Estos perjuicios cran previ 

siblos dadas las estructuras de la producción agrícola, las quo 

por sus rigidosos oran incapacos de respondor al estímulo que — 

le daba ol incromonto de sus precios, luego que se procuró au - 

montar la producción. La política de trasladar ingrosos hacia — 

la agricultura no hacís. sino agudizar las tonsionos existentes 

  

on los sectores productivos dol país. La naturalozo dol poronis 

mo on la que so daba un roforzamonto dol podor de nogociación 

del sector obrero, impodío quo los ajustes de política oconómi 

  

ca propuestos a partir de 1950, rodundaran on un equilibrio om 

tro el soctor industrial y cl sector agropccuario. La traslación 

de ingrosos a la agricultura no ora aceptable sin dura resisten 

  

cia do los grupos urbanos organizados, que cron al fin de cuen 

tas quienes pageban csc traslado. Los obroros, a traves do sus
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orgmizaciones, hablen sáquirido ln fuorzo suficionto para re 

sistirec y, por otro lado, el grado do concontración que había 

    oelcanzado la industris, garantizaba a lo burguesía facultad 

  

de trasladar vía numento de precios o reducción do cantidad, - 

los aumentos salarialos por un lado y los márgenos de ganacia 

por otro. Los resultados fuvron contraproducuntos: ni la modifi 

cación do precios cn favor de la agricultura logre combior las 

condiciones de estancamicnto de ese soctor, ni la industria su 

fro pasivamente la péráida de ingroso. Sino que llovó a una cong 

tante traslación de ingresos on la medida un que el aumento de 

  

alos iban borrs 

  

precios 1ndustz: “Y parte de los beneficios del 

  

traslado. El scctor obroro tcw:1n$ pagando cl precio de dichos 

traslados al dismnuir sensiblemente su participación cn ol ia 

groso y sufrir una reducción de sus salarios reales, 23% infe- 

riorcs un 1955 rospccto los de 1948. 

Dosdo ol punto de vista puramente cconómico ol peronis 

mo ha sido bastante cstudiado; nosotros hemos recurrido al ána 

lisis do lo política cconémica y al desenvolvimiento dol proce 

rmitirío comprender 

  

so económico ronl, solo cm cuento ello nos 

mejor el problema social y político de la orgontina. Sin embar 

  

go debo advertirso que principalmente e partir del peronismo - 

el análisis cconómico pucdo no sorvir de basc a uno explicación 

  

complota y acortando dol actual ostado de invetabilidad política 

argontine. Dc otro modo hubiera sido posible rompor cl estanca 

miento económico simplemente atendiondo cel modolo proycctado - 

por CEPAL cn 1958. El que cste modelo no haya funcionado a lo  
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largo do los añios provistos, revelan que ol problema argentino 

robosa ol simplo plantonmionto cconómico y quo debo atenderse 

  

tambén el fenómeno político que significa cl peronismo. 

En ciorto sentido, cl modelo de industrialización fin 

cado cn la sustitución de importocionces no porm:tio aun on los 

  

años que alcanzo coste procoso su punto máximo la formación de 

uno burgucsío industrial diforcnciada néótamente do otros grupos 

dominsntes. 

Durante todo cl poríodo peronista cl socctor industrial 

asumo el rol de soctor líder on cl crecimiento cconómico, pasa 

a toner una participación moyor cn ol producto nacional quo el 

sector agropceuario, ercco a un ritmo más acolerado y absorbe 

  

más mono do obra.Lo que cabo proguntarso os si óata califica 

ción do lider, como sector, de la cconómia puedo traslrdarse 

  a los industrialos como grupo, como burgucsía industrial. Aquí 

enflisis de la com     el problema hay que plentearlo haciondo un: 

posición de osa burguesia. 

Do una listo de 202 netividades industriales quo figu 

ran en cl Congo Industrial de 1954, 1959 de cllas cstaban bajo 
oción capitalista *, y adenés,como dato, 

   
un alto grado conccnt:   

      (1).- dofinida medionú. ol uso do dos indicadores, cl volumon 
do producción y el núnoro de obreros ocuynd. s por emproso. Se 
llogó a oncontrar quo 59 empresas controlaban más dol 50% de 
la producción, ando. - más do cicn obroros, Vor o Ruth 
Sautu: Pedo locnómoco y purgucola industriol on le Argentina 
1930-1954. Rov.Invinosmoricana de Sociología Vol.1V 1 9. 3 
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spondíen 2 industrics dinámicos (elcctrica, quimico, co 

  

lulosa, etc). El grado d. concentración on estas actividados - 

industriales son suficiontcs como para significar la existon- 

  

fuorto. En la investigación - 

  

cia de una burguesía industrio: 

citada, Sautu oncontró quo junto 21 fonómeno de la concentra 

ción industrial habío un segundo fonómono;on las remas indus 

trialos de mayor conecntriczón cotabrn oporando firmas oxtron 

ción cra obra 

  

: que la concont: 

  

ras. Sin quo coto implio 

  

exclusivo de dichis firmas >. Esto "coincidencia" ticno un- 
  nuostro enílisis. Si ancopta   significado importentísimo pre -   dió forma a une burguosía 

  

mos que la actividad indust 

fuerto, tondromos que acoptar que la inversión extranjora - 

dcntro do las notividados dondc so forma osa burgucsía mode 

ró o anuló las posibilidados de que jugara ol rol de grupo 

lidor. 

Anc vbvión si tomaremos como miembros activos de la 

  

burguesía a los propicterios do las múltaples poquoñias 1ndus 

trias existentes on la ergontina durante Perón, ol panorama cs 

todavia poor. Si bién cs ciorto que ¿sta poquoñía industria - 

tuvo un papel 1mortanto cn cl porído do sustatución do impor 

tacionos, en que por falta do capacidad para importar las em 

prosas meyores rocurricron a usar más varisble quo constanto 
Capital 

  

(1).- En 43 do las 59 actividados sofnladas por Sautu bajo al 
to grado de concentración, ostaban operando firmes cxtronjoras. 

   



89 

a modada que la concontración fue faworcciondo urgentes reque 

rimiontos tecnológicos y éstos fueron satisfcci.os on alguna - 

modida (1947 y 1946), le pequeña industria ontró on crisis, - 

sin habor gencrado cn pu souo uno burguesía nacional podorosa. 

Dedicada a actividades do sustitución de import: 

  

oncs, 

esta burguesía no vo cn lo política de industrialización una - 

tarsa a largo plazo, sino que so limute a buscar como goron 

  

zar a corio plazo el dosarrollo alesnzado. Dentro de esa pors 
poretiva apoya resuoltemente e Porón, poro sin procurar on - 

ningún momento, on tento que gruzo, rompor los hábitos socia 

los y mentales de le sociod: 

    

Azcionol. En un primer momonto 

el poronismo sc sitúa cn cl marco de una alianza contre csa bur 

guesía industrial, como grupo dominonto, y ol sector obrero li 

gado a olla y que por lo tanvo soportan la misma amenazo de per 

dor lo adquirido. En costo soniido ambos cnfrentan al suctor - 

tradicional. 

En la nodida que lo burgucsio industrial comionza a 

resentir el cstencamionto do la enpacidal para importer, su vi 

sión tiondo a sor mas cetrocha y, lejos de Yavorccor la ruptu 

ra dol cstancamionto apoyando a su prop1o gustor fronte a la — 

oligarquía, profioro exigir ol aumento do sus cuotas do plusva 

lía y nuevos ncucrdos con cl capital oxtranjoro. Todo ol primor 

período du Porón la burguesía ndmitió y Jugó cl papol de grupo 

dominanto on ol fronto poronista, dondo cabía con amplitud el 

clomento obrero organizado. Poro cestas relaciones funcionaban 
miontras la radicolización del scctor obrero no fuc uns amenaza
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a las basos de sustuntación do la burguesís: su cuota do plus 

valía. 

Mas bion la política que acoptaba al obrero organizado 
ostá suntada on que solo su reconocimionto y las concesiones — 

salarialos podía gorantizor lo cxpensión do la domanda por pro 

  

ductos industriales. Cuando se producon en 1949 los síntomas — 

dol cstancamicnto económico la burgucsía industrisl había conse 

guido superor los condiciones de inostabilidad on que se había 

desarrollado. Logra, termnada la primera fase del proceso de 

onos, su supervivencio y 13 cdquisición sustitución de oxtaci.     

mos de podor. A partir do csto momento 

  

de muchos de los mocon: 

puedo entrar on transaccionse con ul scctor tradicional, puesto 

que cuenta con los mocaniamos suficiontos para cvadir una distri 

bución del ingroso on su contra. Bajo cl pcriodo 1945-1949 cl 

conflicto entrc la claso obrora y la burguesía industrial rola 

tivo al angreso podía sor rusuclto por Pcrón dado que cl ingre 

so general ercolo. A partir do 1949 ose conflicto so agrava pues 

to que los mecmnismos utilizados por Porón dejan de toncr viabi 

lidad al bajar cl ingreso. A partir do csc momento os ol soctor 
  obrero ol que sufrirá oso baja dismnuyondo sus salarios realos, 

miontras la oligarquía y la burguesía tendía a ncrocentarlos. 

Son las consceuoncios inmodi 

  

tas y que so cxtzonden con 

mayor gravedad on cl poríodo post-pcronista, do la política cco 

nóm.ca dol sogundo porfodo de Porón. El ostencamiento a que lle 

  

ge la cconómis on 1949 no encuentra cabida on cl sijtoma de a 

lianzas cxuado por Perón, lo que termna agudizendo cl conflicto 

de clasos.
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Hasta 1949-1950 los sindicatos se mantionen dentro de 

  

reivindicaciones puramente salariales y de asistun 1 socia: 

mismas que son atendidas por ser el desarrollo cconómico fava 

rablo a ollas. Esto pormitió que ol obrero organizado se desa 

tendiora do las consccucncias de su neción, sin esumir como Su 

yos los problemas del desarrollo económico, cuya dofinición de 

jaba cn menos dol Esta: 

  

+ Bron las 1lcyos dul guego cn ol frente 

poronista. 
El cambio do políticn 

  

portir de 1950 no cs sino cl = 

intento de encuadrar a la fuerza del tr: 

  

Jo dentro de los obje 

  

tivos prop109 de la neumulación de caputal tanto de la burguesía 

    

como de la oligarquís. Poro ia crza misma dol sindicalismo, - 

  

fuorza concolida por ol sistema, ampido —sin quo necvsnriemento 

lo haye logrado- quo eso encuadramiento sos complctemento a cos 

ta del soctor obroro. Es ol momento on quo se puedo odvortir - 

on cl sindicalismo peronista un indicio del replantcamien uo de 

su acción sindical”. Los objotivos de la acción piordon on - 

1949 su correspondencia con las tendonezas dol procoso ceonómi 

  eo, pero si bien osto no cs comprendido plenamente por la clase 

obrora, la ruptura so manificsta on la emplisción de lo pletafox 

ma sindical, Posc e la susponsión do los contratos colectivos 

iones Mualos la clasc ob:       Ímualos, por noyocs 

  

(1).- El congroso de la productividad fuó la oxprosión crfti 
ca de una 06% domentigada arteria por Vulotich) poro no dig 
puesta a apoyar a Poró; olítien anti-obrera sin corros 
pondencia rovolucionaria 
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nalizondo sus inquiciud.s a travos dol Estado, haco su replan 

tceoamicnto dentro de osos canalos. Esta falta do porspectiva - 

histórica, do intorvención como clase 91 nivol do la sociodad 

total so oxplica por ol hocho de que la claso obrera bajo cl 

  

poronismo cstaba limitada, su politianoión ora derivada y no 

organica. Su punto de referencia y su conal de enfrentamiento 

con la burguesía ostaben on el Estado, es osve quien lo otorga 

o nicgn esc enfrontamicnto un sonsido político. Esto no quiero 

decir que los obstáculos a la acción sindical cstuvicran fuora 

de la resistenezs patronal, sino que por la naturaloza misma - 

dol sindicalismo peromisto —cncurdramiento desde arriba y para 

objetivos limitados- los obreros vicndon a obtener una rospues 
ta de la lucha de clases por parte del Estodo. 

  

La participación obrera on un bloque de fuerzas on la 

que no tenía el rol domnento, pero en cl que se sentía cerca 

del poder y gozaba de una política salericl favorablo, vondrá 

2 ponerse cn duda cn cl momento que las fuerzas domientes de 

esc bloque ticnden a buscar nuoves alienzas. 

El haber vivido dontro de un esquema tan limitado per 

mitió ol obrerismo crgentano seguir sustentando al peronismo — 

aún desdo 1950 on que comienza dotorioro dol frente. Los nuovos 

patrones distributivos del angroso esteblccidos on 1949 le afos 

tan dircctamonto pero anve osas condiciones no reacciona mas a 

114 de uno. rosistoncia pasiva, no adguicre concioncia de las - 

condiciones roales en que comienza a vivir dospuos de los años 

"buenos" de la década de los cuarenta.
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El desarrollo de lo acción sindical entro 1950 y 1954 

rovolan un grado de concioncia de clase limitado a la recrea 

ción do las condiciones que hicioron poszblo su situación en 

el primer poríodo de Porón. Lojos de plantearse hacia ndclan 

te cl sector obrero recurre al pasado inmedicio. Perón por su 
  as medidas de corte roy 

  

parte no so docido a produndizar 

cntado cn sus primeros años y que — 

  

cionario que había il 

  frento al deterioro del apoyo do la burguosta hubicso podido 

acción en las misas obroras. Entro una y 

  

jugar un popol de ar: 

“ica fue haciondo concesiones 

  

otra varisción de política econ 

  

ás 

  

cada voz mayorcs a la vieja scan zas la oligerquía y ol 

capital oxtimm3oro. El boncorriismo quo las condicion s do de 

sarrollo habían pormitido cn los primeros años de su gobierno 

so rompía dolorosamento. La burguosía encontraba peligroso 

  

mantener una política ravoreblo al prolctariado on momentos   

en que osto comenzaba a detoriorarso en sus ingrosos, cste — 

dotcrioro podía licvar cl proceso a una radicalización obre 

ra rosultando contraproducente para la burgucsin. En este mo 

  

  monto, ya dofinido ol status do la burgucola industrial, ol 

proletariado rosultaa un aliado peligroso aun cuendo cstuvig 

ra controlado desdo arriba. A partir do ontoncos la burguesía 
es de establecer vínenlos: nuevos 

  

industial cstá en posivalida: 

y afianzor los ya cxistontcs con la oligarquía y ol enpital 

oxtranjoro. Son cstos dos y la vieja clase media afectada por 

ol proceso de industrialización, quioncs costarán cn mejor po 

sición paro ofrecer un nuovo fronton la burguosía industrial,
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El poronismo ontrmba on frenez descomposición, sus com 

  

trodicciones brotaban con mayor clarided y si bien ol prestigio 

do Porón pormiton absorvorlas, no las suprime. El fronto so doscr 

ticula. Las concosionos que hice con los cambios de política a 

partir de 1950 no aminoran la erisis sino quo simplemente la — 

postorga hasta 1955. 

El poronismo comenznba a scr uno fórmula dificil de mon 

tenor. La clase modie oxplotaba las tensicnos entro la burgue 

sía y cl prolotariado, volviéndosc más receptiva a lus proposi 

cioncs de la oligarquía. 

  

La claso media trodici.nol no constituyó un factor a 

  

tivo on la transformación opo: por la industrialización; s= 

cuando ¿sta so oxpando,la elaso modi” tenía apignado uno situa 

    

ción en structurza cconómicas tradicionalos, Al Surgimicn 

  

to do nuovos scctoros de la burgucsía y de un prolotarisdo in 

dustrial, y mío aun al establccorso ciorta rolación cntro ambos 

2 partir do 1943, la clase media fue afoctada torriblomente — 

en su status de prestigio, do ingrosos y de poder dontro do la 

socicdad argentina. La cxistencin nítida de dos clascs burgue 

  

sía y proletariado y cl desenvolvimiento de un conflicto entre 

ambas, dismnuido a trevós dol Estado, hizo genorar un roubi. 

  

miento for 

  

zoso do los grupos sociclos. La clasc modia se vo 
   

arrastreda cn eso proceso 2. una constante prolotarización, cs 

arrencada de "eu lugar rospotablo" quo la oligarquía agrocxpor 

tadora lo habia otorgado.  
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Le indusiriolización y la política laborista que ol poronismo 

lo cncuadra, llova a la clase media a uns dependiuncia dol capi     

tel industrial, y a un proceso do masificación quo ro 

  

e. el cua 
dro de normas, valores y condiciones socicles on que había ox 

  

gmizado su vide cn loy años provios a la industriclización y 

  

poraió con Él su gozcáda indopondoncia anturicr . Por oso os Y 

  

lla, tal voz, la más opuesto al fonómono político del pceronis 

mo on cuanto esimila oquivocadamente ose régimen con cl fonó 

mono de la destrucción de sus vicjaes pautas. - 

La detención del erccimiento ceonómico a partir de - 

1949 agudiza la lucha do clas 

  

y si bicn no se obsorvon ras 
gos do radicalización políftic” on ln eleso obrora peronista,   
que dieran empuje político a csa ngudización, las condiciones 

  

objetivas tendían a ser más graves para Tos obreros En 

ose mismo cundro cncontramos que la detención del erccimiento 

económico pera csa fccha implicó una dotonción del ritmo de — 

movilidad cn les cotrueturas sociales ergcntinas. La polliz 

ca salaricl y de osistoncia social que implicó ol peronismo 

  

sentirso 

má 

  

acontundamente on cl primor periodo, hombro 

      

do las clascs bajas partícipc de la vié ca, limitando 

  

así las caraciorístic: del enfrontanientÉ clasista. Poro -    

una vez devenido cl ¿roccso de dosarrollo en estancamiento     
  o inostabiliéad do lso bases que habian hocho posible ol pe 

  
(1).- Rubinstéxn, op. cit. p. 142 
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ronismo, las posibilidados de movilidad social se anulan, A 

  

domás, la formación oligopólica de la oconomía signifioó 

la dependencia de medianas y poquolins industrias respecto 

grandes consorcios ustablccidos o lo lxrgo del procoso de — 

sustitución de imporiecion.s; de tal menora que al hombre — 

  

argentino no 1e quedó otra alternativa que cl somotimicuto 

2 oso nuevo régimen do producción, ingrosando sea on las — 

filas dol ojórcito indactrinl1 on rolación de dopendencia o on 

  

relación de cmressrio dependion«o, easo du la tradicional pe 

  

de subordinada, o quecía industria ar,entina, que qu 

Hay que ruferirse a 

  

ono que constituye la ola 
  servidores del Estado     so modia adscrita a las funciones cor 

y las omprosas do servicio y que do cuslguior mancre importan 

condiciones difcrantes a las do la vieja clase modia argontina, 

nacida al amparo de le cconomía primaria exportadora. Nos r: 

forimos a toda osa fucrza de trabajo que incapaz de sor absoz 

bida por la industria torminó siendo llovado a funcionos buro 

eráticas y de sorvic1os. Toda osta población adjunta a dichas 

ocupaciones nació marcada por las ostructuras del omplco oxis 

tonto en los sorviezog cstrialos. 

En nuestro anílisis oconónico hablomos señalado que 

la política poronista, incluso dol 

  

gran parto de la crítica 

  

  

(1) Ibid. p. 107 
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segundo período, cstaba fineads on que los gastos públicos 

corrientes crccíón on onorimc desproporción a los gastos pú 

blicos en invorsicnos productivas. Poro es inconsobible vor 

os cimientos. El sector 

  

al poronismo desbaratando sus pre 

  

de ompleados públicos constituía unn fuorza d oyo consi 

  

dorable para ol sistoma político propuesto por Porón. Temúo 

  cs así que dosdo su orribo al podor una gran parto de la — 

A hacia los servicios. El - 

  

a fue llova: 

os de forrvcarril pasó de 150 mil en 1945 

población deso: 

    

núnoro de cm, lo: 

a 230 mil on 1955; vl numoro do crpleados do la administra 

21953. Lo importante de ello 

  

ción centran paso de 509 il 

  desde el punto de vista sociológico y político cs que, cn la   
medida que dicha absorción de loudos se acrocionta, los - 

  

salarios realvs de los mismos ticnden a bajar. En un cstu 

dio do la distribución de la veupación on el Gobierno Nacio 

os do salarios básicos, sc revola todo un     nal, r magnitu 

ificación primoro, y luogo do yrolotarización 

  

proceso do 

  

do la clase media formida al amporo de la industriolización 

y de las nuevas y cxpensivas funciones dol Estado cn el mis 

    

mo período. En cfccto, en 1939 de un total de 122.600 funcio 

narios civiles, 81.670 (65%) sc encontraban on la oscala has   

  

ta los 835 pesos mensualoz (poso de 1950), quedando los 40.930   
restantes (33.4%) on cscclas sujoriores. En 1955, de un total 

de 299.000 funcionarios civilco, 292.450 (97.8%) se cncontrabon 

en la oscala de los 835 posos y sólo 6.650 (2.2%) supocraba osa 

romunoración”. - 

  

(1).- Los datos cstán tomados de el estudio cconómco para Argen 
tina, do Copal. opcit. p.



yo 

  

Con los tos de 1939 entos citados 

frocucntemente cfirman algunos autores argen tinos: 

“no puedo hablarso en la argontina de socicdad clasista, ol - 

monto de la clase media cs tan grande y la movilidad vorti — 

  

cal de las estructuras sociolos tan 

  

lo, que mo existo una 

problomática de elasos. Poro on 1955 puode hable: 

  

sc do igua 

los términos? Desde luojo cue nó, 

  

ero dioho»s autores lo siguen 

haciondo +. Es evidente gue no puedo hablarse de porte 

    

a la clasc modis pur el hecho do sor un emploado público que 

traigo corbaio 

  

e "incluso mirc por encima del hombro al traba 
2 jador de memeluco azul" , S1 se hiciese una compereción ontro   

la oscala salarial do omplertvo y obro     098 industrialos so domos 

traríc que uno clasificación de coste tipo, sólo informa cri    2 

rios do prestigio, de mucho valor en la ubicación sociológica 

de sus componentes y también cl cuadro de actitudos políticas 

de Ésti 

  

8, pero que no niogan de ningún modo la tesis de la lu 

cha de elasus. 

  Cabría por último, antes de borminer osto or      

referimos a uno de los factores de 
  
oder mas imporionte on la 

  

sociodad argentina. Nos roforimos a los grupos militaros, quie 

nos durante todo ol pramor porícdo poronista so entregaron a - 

  
(1). 

  

fino Gori, cmsro otros. De codo sutor Véaaso     

    

movi 
dias Social en la Argon: Rev. do Dorccho y C 

3 Or Gu aus ingunco al Soiniiano dinrio 
lo Razón dol 15 de octubre mismo diario 
otros articulos 01 15 y el 9 do judas de "1983. Flaso la obra 
citada do Rubinstcin en las p.p. 1188. 
(2).- Rubinstcin, op. cit. p. 123  
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sostener y fortalcccr ol régimon, poro que a partir de 1950, 
actúan en 

A Argentina, divorsos   visto el ostanenmicnio cconónico pa: 

  

sontidos. El peronismo so cstaba qucdendo solo. Estados Unidos 

  

La consolidado su scción ii sobro América Latina. Eg     

ta América Latina que había reción conocido caminos progresistas 

había llegado al limito de sus posibilidades do recorrerlos en 

medio do un esconcrio de dutcrioro cconómico interno y de pra 

grosivas acciones imporialistas on lo cxtorno. El APRA se disol 

  

taba cn el     vía on componendas y alianzas; ol MNR boliviano ay 

  

gobicrno sus posivilidados; Acción Democratica de Vonezucla a 

orzalistas; Árbonz cn Guatoma 

  

bandona sus componentes anti 

en Brasil se egrogo ol ingre 

  

la cs brutalmente agredido; 

diontc porsonsl de suzcidio. 

En 1950 las prosionos de algunos sectores de ejército 

comicnzan a crocor. Los urge el recquipamiento militar, los a 

focta ol socavamionto do su autoridad o influencia patrocinado 

por Porón.%.- La maria, por su origen de clasc, cra más propon 

En 1952 Pe — 

   

  

sa a ser bastión de la rosistonco: mn tiporonist: 

  

  rón trata de romodiar la crit1cs haciendolo conecsiones a la ma 

os Unidos. Mas verde las presiones 

  

rinos compra crucoros a Ds 

so goneralizaron y touocon un comino ya conocido: las fucrzas — 

armelas noccs1 ten rocquap: lo monos a la par do las fuer 

  

zos armados de Brasil %.- 

  

  

1).- Licuwon, Edwin. Armes 
2).- Ibid. p. 
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Il cquili rio do poder ontre embos países on el cono sur se ha 

  

2 bía roto. Cuando Perón trata de rompor les condiciones dosfo: 

rables dol dosarrollo cconómico en 1952 con su planteamiento — 

    do Unzón ceonómica on la < encuentra presionado dura   

  

mento por la rosistencia , que logra ol apoyo de Porú 

  

y Uruguay. La burguos: 2 veín que todo intunto de on 

frontarse compotitivomon 

  

2 21 Brasil, gonoraba un ap 

  

yo masivo 

do Estados Unidos hocia ce. país, lo que resultaba mucho — 

  

  más prudente buscor unf alianza con cl capital extranjero. 

Vemos como desdo 1949 las condiciones del desarrollo - 

  entran en franco doterioro y friunte a dicha situación la burgue   

  

sía que había logrado po eoncos su roconosimicnto como gru 

po establecido, ostá on una posición que le permite implantar 

nuevas transacciones con la oligarquía clojándose de su polí 

tica favorable al fortalccimicnto dul poder de negociación de 

la clago trabayrdora. La nuova medida de política cconómica tor 

manon dosfovorcezcndo eso poder de nogociación que ln cleso 2» 

  

brore había adquirido durante los años dol primor período poro 
   nista y sus condiciones do vida tiondon a dotoriorarse y quo si 

    ción no alquicro plenamento concioncia 

  

bicn resicnton e si 

del conflicto de elasos El ojórcito, que había asistido activa 

  

monto al sostenimonto del Porón vurgido de sus filas, resion 

to la situación en una falta de poder efectivo que le permitie 

  

ra cl revquipomiento militar, rosionuo además ol que Porón tra 

  

tase de socavar su auioridod. 
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El antagonismo de clage sólo vendrá adquirir carac 

tor de lucha política cuando junto al cstancamiento cconóm.co 

so da el suceso político mas tresecdental pare la clase obrera; 

el derrocamientvo de Perón 21 que la clase obrera asiste pasiva 

monte cn 1955. Sin ombargo sorá cse el suceso el que habrá de 

  

rovolarle a la clase obrera, que los ncontesimicntos naciona 

los habían pasado sobre olla sin que hubicsc podido hacor na 

da para cambiarlos. Bs hasta esc momento cuando la clase obre 

ra al sor la única orgonización que subs1eto del movimiento so 

cial peronista, convicrtc su proyceción puramente reinvindica 

  

tiva on una proyccción noocsimmonto políticn. Pesa a convor 

tirsc en el "hvcho maldito de la política argentina". Al no ha   
ber rceagustodo su visión a pertir del cstancamiento económico, 

ni elaborar una toorío adccuada a su situación rool on las con   
dicioncs políticosociales engonderadas por ese fonónono cconó 

mico, la claso obrera estaba 1neapacitado para jugar un prpcl 

doterminonio on la caída de su gestor principal. 

La política oconómica soguida por Perón a partir de 

1950 no resolvioron la situación de cstencamiento y se le otor 

  86 carta de podor renuvado a la oligarquía, que fácilmente pudo 

encontrar nuevos oluuontos favorables al golpo militar. En los 

ultimos aos del rógimon poronista, con un ingreso nacional de    

ercciento, con una clase obrura que resontío las pérdidas de — 

sus ingresos realos, con uno burguesío que ansiaba ol requipa 
  

miento tecnológico que lo porimticra prescindir cado vez monos 

de ua participación obrera on las decisimnos de la política e 

conómica y con un ojórcito disminuido on su fuorza política, -  
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las contradicciones se presentaban en forma distinta al enfren 

tamiento de 1945. Ahora ya no se daba simplemente un enfrenta- 

miento entre masas obreras en busca de ubicación y reconocimien 

to social y burguesía industrial en proceso de expansión, sino 

también el seno del peronismo, entre el ejército, partidario - 

de la industrialización pero no de la política social avanza 

da en extremo, y la clase obrera, que al fortalecerse en sus 

luchas reivindicativas tendía en las bases a redicalizar el - 

movimiento, entre la burguesía, que había progresado con el - 

régimen y ahora deseaba un reequipamiento tecnológico que le 

permitiera aumentar sus cuotes de plusvalía y buscar acuer- 

dos con el capital extranjero, y el proletariado que defendía 

su salario y procuraba mantener las tendencias progresistas de 

  

su movimiento, adquiridas bajo los años "buenos" del peronigs- 

mo. Un juego de contradicciones que solo son soportadas gra- 

cias al liderazgo de Perón y las condiciones organizativas que 

le había impuesto a la clase obrera. 

La coída de Perón y, la permanencia del movimiento pg 

ronista, pese a posteriores descomposiciones intestinas, expre 

san en 1955 la crisis general del sistema social argentino, cri 

sis manifestada en la sitiladad de satisfacer desde un mar 

  

co institucional las reivindicaciones de la clase obrera, sin 

afectar forzosamente lay estructuras de clases de la sociedad, 

El hecho de que la clase obrera haya estado siempre por deba 

jo de su calidad como movimiento de masas, significó su incapa 

cidad para moverse dentro de una estrategia global que rebosa 

ra el esponteneísmo característico de sus acciones sindicales.
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IZONARDI / ARAMBURU 1955-1958 

En el seno de las fuerzas golpistas se advertían cla 

rameate dos tendencias, cada una expresando intereses en pug 

na. En/juego de contradicciones de las clases dominantes, el 

Gobierno Provisional, encabezado por Leonardi, representaba 

el sector nacionalista-clerial, pequeño burgués, sectores 

industrialistas del ejercito *.- Favorecía el mantenimiento 

de un gobiermo elérico militar, ¡ro-norteamericano en la me 

dida que ello permitiese a la Argentina alcanzar el desarro 

  

llo de una industria pesada, recesaric para recuperar el equi 

librio de poder con Brasil en la sona del cono sur; una acti 

tud pacífica frente a los obreros sindicalizados, a quienes 

tratería de manejar con ciertos métodos utilizados por Perón. 

Este tono obrerista que pretendía adquirir el Gobierno de Leg | 

nardi provenía de la influencia que tenía en su régimen los- 

viejos cualros nacionalistas y clericales, que habían acom - 

  

pañiado a Perón hasta su conflicto con la Iglesia. 

En la melida que se van incorporando los militares - 

su influencia y poder de mando bajo Perón   que habían perdido 

el proceso de radicalización antiperonista tiende a imposibi 

litar todo acuerdo con las masas obreras. Este acentuado - 

interés por el desmantelamiento total de la maquinaria pero 

nista que subsistía, tanto en los mecanismos de política eco 

    

(1).- apoyado además por la mayoría del ejército
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nómica como en las estructuras de la burocracia sindical, se 

expresa en el cambio de Leonardi por Aramburu, que viene a dar 

figura predominente a la otra tendencia. Esta se caracteriza - 

por representar los intereses conservadores, liberales; rabio 

samente antiperonista, asimila mejor los planteamientos de Pre 

bish aungue no se decida a dar un paso decidido por ponerlos 

totalmente en práctica; encuentra su apoyo en la marina, la 

aeronáutica y la oficialidad joven del ejército. 

Con Aramburu, se realiza la represión violenta contra 

los cuadros organizados del peronismo: disolución del Partido   
Peronista, ocujyación militar le la UGT, confinamiento de lide 

  

res sindicales y políticos, interiicción do los mismos para 

ser candidatos, incautación de sus bienes prohibición del uso 

de sus símbolos, etc. En un estado de confusión y bajo divex, 

sas presiones de grupos políticos tradicionales, que procura 

ban aprovecharse de la confusión la sociedad argentina se 

enfrente a un periodo de agitación social, en que las altez 

nativas terminan siendo definidas por la actuación de Arambu 

ru. El hecho de que viejas lealtades hubieren sido desquebra 

das por el ¿roceso de industrialización y los fenómenos socia 

les a él imorente, imposibiliten una restauración oligerquica 

  fácil. No so trataba de una crisis provocada por el peronismo, 

vceso desat     sino el resultado de odo un p ado por el estancamien 

to económico y la imposi vilidad de institucionalizar aspiracio 

nes y derechos adquiridos por las masas obreras. El peronismo 

  

era el reprimido, las clases dominantes, sin capacidad de deci
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dir un rumbo preciso, enfrentan sus intereses en busca de lo 

grar mejor pos1ción en la distribución del poder. La pequeña 

burguesía, empobrecida a lo largo de todo el proceso de indus 

trialización, se aferraba a las clases dominantes, creyendo — 

ver en ellas un encuentro definitivo con la liberted. La media 

na burguesía dedicada a actividades indusiriales sufría los e 

fectos del escancamiento económico, absorbida por las industrias 

mayores ante la incapccidad de dar un salto cualitativo en sus 

modos de producción, se aferraba también a las clases dominan 

tes en busca de ¿roteccioniemo. La burguesía industrial ligada 

más bién a sectores dinámicos de la producción, comprendía bién 
  que en una econuala periférica”.- el progreso técnico es el — 

único motor decisivo en la acumulación. Pero dado que ahí tam 
baén encontraba lamtaciones, acudfa como grupo definido en la 
lucha por la distribución del poder sin tratar con ello de le 
gror sus intereses en franco detrimento de la oligarquía terra 
teniuntel Aeistesónmo como socia del poder de la oligarquía y 
se limita al reconocimiento de sus intereses, mismos que deben 

quedar comprendidos dentro de cualquier política económica que 
se plantee ?.- 

las clases dominanies reflejaban graves contradiccio 
nes, que no oran sino el reflejo de la crisis económica que - 

  

(1).- En el caso de las economías centrales existía ez meca 
nismo de exportación de capitales y la conquista de mercados 
para instajación de cubeidlerias. El desarrollo tecnológico 
no era el único camino para la acumulación. 

   2).- patas industrias din: as no escapan a los efectos pro 
ducidos por la falta de cajacidad de importer; la posi dad Lila 
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en una otra medida les afectaba. La existencia dentro de ellas, 

  

de sectores productivos estancados e incapaces de acumulación — 

  

(sectores de la industria de consumo, la agricultura misma) que 

han vivido de subsidios y políticas económicas partidarias; la 

situación de subdesarrollo en que se encuentran las ramas indus 

triales dinámcas, portadoras decisivas del vroceso de acumula 

ción, exigen que se les apliquen inyecciones de tecnología y 

capital extranjero. Tal contexto termina por definir las bases 

ogado período de estancamiento económico argentino, - 

  

limitando las pos1biladales de actuvción de una verdadera bur 

guesía como protagonista dominunte del proceso histórico argen 

tino. Ante la ¡alta de poder ..c esa burguesía industrial para 

volcar el proceso a su favor, se dá la inexisvencia de un sis 
de    tena/ espec .icaciones nacionales -política ordenada y delibera 

da de industrielización- y de un desarrollo tecnológico nacio 

  

nel. Esos industrias utilizadoras de maquinaria moderna tienen 

  

lógicamente la bendencia de recurrir a las grandes fir 

tranjeros que les aseguran esos servicios tecnológicos. Una - 

vez adquirida la primera maguinazio, ésta determmna toda adqui 

sición siguiente. La burzuesia se ve llevade a una dependencia 

  

primero tecnológica y posteriormente, ante la nocesidad de am 

pliar sus esferas de producción, a una dependencia de capital. 

de lograr esa capacidad dependía de la capacidad de exportar, 
que no era' otra que la capacidad para mejorar la producción - 
agrícole. La oligarquía era el eje sobre el cual corría el éxi 
to de la industria dinémica. 
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Se convierie en socio menor del capital extrenjero, limitándo 

se así las posibilidades de jugar un papol de burguesía nacio 

nal independiente. Toda aplicación de una política econó:ica 

que fevoreciora la olínción de las intusimias dinámicas fija 
ba en su contexto la necesidad de una racionalimación indus 

trial mediante la asociación con capitales extranjeros y or 

genzismos intemacionales de créditos. En la misma medida que 

este proceso favorecía la acumulación en dichos sectores, la 

situación de las industrias que producían con altos costos y 

que utilizaban elevada ¿roporción de capital variable se iban 

a lá quiebra o se velen absorbida: por las empresas mayores. 

Esta división de la burszuesía industrial en un sector 

  

incapáz de acumulación, por un lavo, y un sector dinám.co por   
tador decisivo del ¡proceso de acumulación, tiene un efecto di 

  recto sobre la composición, desarrollo y actitules políticas 

  

de la clase obrera, 1 a partir de la caída de Perón. Vea 

mos. 
1 1 plonteamiento que hace Prebish , como la única ]   

solución salvadora de la economía arjentina -dígase salvación 

de las clases do.inontes- se basa precisamente en la necesidad 

de poner en marcha uu proceso de rucionalización indusurial, - 
  de asociación con       wutales privados extranjeros que apuntolen 

esa racionalización y el trampaso do la terca por desarrollar 

un sector bágico de la econowfa a manos privodas. Esta es la 

          
Dm. Pa 5 % Es yroliminar acerca de la a: tuación econó 

mica de Ar, Tones le rc PE LEerÓ cesufics de le dz peonónica 
a pS Económico Gi México, enero-marzo 

FELOSE) No. 
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propuesva referente al desarrollo indusirial. ¿ Poro qué simi 

ficu ésta politica en la dinámica de la lucha de clanes ? Pura 

¿udización de la misma y, para el 9 

  

y simplemente una mayor 

de towar conciencia le esa lu 

  

brero argentino, una oportun: 
are 

cha, llevarla a un plano político. 

En e.-ecto, la posibilidad que tenía la economía 

   tina, dentro de su contexto cap1talista, de romper el es 

mento en que cre en 1949 y, en consecuencia, la pos1bilidad 

que tienen las clases dominentos de salvarse couo tales, es la 

aplicación de una política eminentemente antirobrera, anti-pe 

  

ronista. Primero, la r: 2 industrial implica la des 

  

trucción de las industrias aho. tcloras de mano de obra, con - 

  

baja productividad e incapacidad de acumulación. Pero el des - 

plazamiento de mano de obra de las industrias eliminadas no on 

cuentra nueva ubicación puesto que las fuentes de trabajo crea 

das requieren menos mano de obra y crecen, en número, con nenor 

intensidad. El resuitalo inmediato es le desocupación, el ayra 

vemiento de las condic1onos de vida del proletariado. Segundo, 

  

que dado que este proceso de racionalización está siendo deci 

   dido en unas estruciwuras de poder en las que la clasc obrera — 

licación está forzosamen 

  

no participa, sin como enemigo, su 

te sujeia 2 un enfrentamiento clasista. Suponer como lo hace- 

Prebish, que con el estableciuento del sentido de autoridad -— 

onsabilidad -asesurando amplia justicia para to 

das las partes actuantes "nos PNCONLTATEMOS COM qUe ———— 

  jerarquía y res; 

    

(1).- Ibid. p. 121 |
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la clase obre.a se va a ros1,nar e su empeoramiento es dosco 

nocer el poso que esa ciase tenía en la sociedad argentina a 

fines de los años cuarenta. Inmner tal política a la fuerze 

no es sino forzar o la clase obrera a una constante ac livi 

dad de "guerrilla salarial"; es obligar a la clase obrera a 

usar su fuerza social pare compensar su pérdida de inyreso 

  

frente al capitalista, weliante el uso de la huelga y exigen 

cias salariales. 

Por otro lado, la consecuencia sociológica mas impor 

tante es lo creación de un soctor obrero localizado en las -— 

industrias de mayor concenirsción, con ventajas salariales — 

  

frente a la mayoría obrera local: zada en las industrias de con 

sumo y en las pequeñas ompresos que subsisten pese a la na:     

  

nalización. Pare los imeros un aumento sa      p rial termina sicn 

do monos ¿ramordial que para los segundos. Se encuentra así en 

meyor posibilidad de adquirir un poder de negociación política. 

  

Es el sector que, ¡or otra parte, se prestará con mayor facili 

áed a ¿user el payol de vanguardia obrera. Ahora bien, la esta 

bilidad en el alza do salarios en ceve sector está dircotamen 

te afectada por low acontecimientos del otro sector obrero, u 

  

bicado, como dijimos, en las industrias de consumo y en las pe 

quenas industrias que subsisven o la racionalización y, en las 

quo la acumulación no se b.sa en la aplicación tecnológica sino 

en la vuperexplotacionde la mano do obra. Si éstas industrias 

inicdiata será el   se someven a racionalización la co socuener; 

despido masivo de mano de obra, «lema que al pasar a formar par  
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te del ejército industrial de reserva ejerec una presión rofor 

zade sobre el sector ocupado, obligándolo a una mayor entrega 

de trabajo sin la justa cor.ospondencia salarial *,- 

Según los supuestos de Prevish ofrecidos a Aramburu, 

este incremento de la productividad cn un secvor industrial no 

tiene porqué provocex desocu, ación, puesto que al operarse el 

  

olza de salarios en dicho sector crocerá la demanda por produg 

tos de otras actividades, generando en éstas un dinamomo sufi 

exento para absorber mayor cantidad de mano de obra. Si la pro 

ductividad se amplía y se generaliza a todos los sectores, el 

  

crecimiento de la demanda zor% también general ?,-. Para la com 

  

probación de esa absuracción toóvica so remite a una comproba 

ción de la mmema que no encaja ¡¿recisamente en la sit. ación ar 

gontina: la reconstrucción de la post-guerra en los países em 
3 ropeos 7.- im el caso argentino la situación es van tensa que 

  

cualquier movimiento o.erado por una de las partes en pugna in   
posibilita a la otra u permanecer ajena a dicho movimiornto. Ni 

  

la clase obrera permite, cuyo nivel de consumo luego de opera 

do un proceso dosfavorablo de ingresos es bajísimo, que se lo 
endosen Los costos totales de un programa quo a protexto de = 

      
(1).- La ventaja salarial se mantienc favorable, pero sólo en 
la medida en que ambos secvores manuengan sus exigencias fre; 
te al cay1tel. Por tanto, cl movimiento gencral de salarios 
on los sccior.s más favorecidos de los obreros industriales - 
se regula según las ¡resiones que ejerce el sector obrero de: 
socupado. 
2).- Probish, Roul. Planes de recuperación ...,op.cit. p. 121 
3).-_Ibiden 
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salvar la economía nacional lo que hace es salvar y aumentar 

los ingresos de las clases dominantes, ni éstas accclen por 

su parte a plantear dicho programa ofreciendo mejoras sustan 

  

onto en   ciales a la clase obrera. Política 

  

2 situación so re 

fleja on la incapaciónd de las clases dominantes por aplicar 

su política económica, leyendo en los monen os mas críticos 

a necesitar del Ejército para podex implementarla por la fuer 

za, logrando con ello ahondar las condiciones del etancanien 

to y profundizar la lucha de clases. En América Latina el ca 

  so argentino muestra con mayor precisión y gravedad este fenó 

meno. En parte porque sus estruciurs 

  

de clase han llegado a 

un límite en el que quienes ¿oscen, controlan y dirigen el po 

der económico y político, no están dispuestos a acceder la péx 

   dida de sus privilegios, mediante una coparticipación del po- 

der con el movimicnto. La clase obrera, por su parte, llega 

al momento del estancam.ento económico con una organización 

sindical poderosa, estruecvurada de val manera que se constitu 

ye a la caída de Perón en una fuerza social orgen: 

  

ade de gran 

peso político. Esta situación imposibilitada al gobierno de A 

rembura le puesta en práctica de une. política económica defini 

   tivamente ant1-obrera, teniendo sicuore fren a sus medidas - 

una reacción firme de la claso irabajadora organizada. Reacción 

  

que se fué haciondo mas fuerte a medida que las industrias pe 

quefías iban siondo desplazadas del mercado, por inversiones — 

tecnológicas on las em ro     mayorce. La venuneración del fee 

tor trabajo fuo decreciondo año con aío desde finales del poro  
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nisno: en 1952 le correspondía un 5u.5% en 1956 un 46.4% on 

1959 un 40.4%, el facior capital, cn los mismos alios le co- 

rrespondía 49.5%; 53.6%; 59.6% %.-Beto ora consecuencia de 

la pretensión de copitula: asegurándolos máx 

  

genes de utilidad exiroordinarios, ¡rocurando con cllo in- 
eremeniar el coeficicnto de reinversión ?.- La regresión 

coducc en los años de cre 

  

del ingreso del factor trabajo se 

dinámicas (12.6% por auo 

  

cimiento invensivo en las andustri 

entre 1953-195£ y 6.2% para tolas las indusirias on el mesmo 

portodo)3, 
S1 bien el Gobierno = 'buru fue bastante activo 

   

  

en el desmantelamento de la a económico peronista y 

  reprimió, sin enfrontarse directauente con la clase obrera, 

   lao actividades peronistas, poco fué lo que logró en cuanto 

a la sitración de estancamiento económico. La aplicación de 

  

(1) .- Cuentas Nacionales de la República Argentina, cit. por 
Rubinstein, p. 112.Es concomitante con una fueite rolucción 
enual de los salarzos resle 1955 cestos oran un 23% inferio 
res a los de 1946 y mantuvieron su ea ta doolamanto bajo “el 
gobierno de Aramburu, iniciando en 2ca caida. A 
demás de esta cafla de lo: o a las inforua 
cionos para algunas ramas intus el dalasio rcal por ho 
ra trobajala En ox dorable descenso. 
Véase a Porror, 03.ci4. d ichos datos del trabajo 
de Julzo Olivora “Bl a i m_ los estudios sobre 
Inflación y dosarrollo 
1962 

    

    
         

    

    

        

  

  

   a 
2 CEPAL, Santiago de Chile 

El costo de la == a sonido crecimiento entre 1955 y 195€, 
luo,o de una pausa Cdos 19531954. Croce 12.8% en 1955 ; 
13.4% en 13563 24. A Cn 957 y 31. en 1956. Véase J. Villanue 
ya, Oy.cit.p.15 

2).- Rubinstein, on.c14 
3).- CEPAL. Estudio econ 

por    

  

  

     

  

.112 
co de A.L. 1963.p.12 
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la política propuesía por Probush fue parcial; los precios ací 7] 

  

colas mayorigvos habían aumentado on 85% entre octubre de 1955 

y abril de 195€; los aumentos de precios industz 

  

ales habían — 

com ensado en gran 

  

e al estímulo quo la dovaluación inicial 

del peso debía proporcionar a la producción agrícola (contro 1955 

  

y 1957 los precios industriales crecen 40%); los precios en los 

transportes subor en éste mismo período ua 58% y los de los pro 

duetos duraderos erccon 100% 2, Pese a la sostenida y erccien 

  

to transferencia de ingresos hacia el sector agrícola su pro 

ducción no aumenta y la escasez do los ingresos por exportación 

siguió prosionando sobre la cconomía interna ?2,- 

  

En su polí de no en.»ontamionto dircoto con la cla | 

se obrera Aramburu se vi6 im.ciido de real; una reducción — 

  

en ol número de empleados del Estado, ni tampoco reducir ol - 

alto nivel de gastos del Gobierno y el déficit prosupuestario. 

D 

  

e el punto de vista económico, por lo tento, ol = 

período de la "zo 

  

tadora" fue un interludio de — 

poca importan 

  

Los problemas de 1955 crm los mismos, agra 

    
3 »- Yordón, ci 

- En los años 56 
     5 ES a 

  

ión do precios entre la asri 
cultura y la andvstrz, a la primera, sin embargo la = 

orodusción erecc muy Levon ento: 2% on 1956, 14.4% cn 1957 y 
12. B% en 195É, volvicado a bal r de ese año. J. Villa 
pueve, op. aih. 15/ ordón, op-01%. Pa 

      

   

   o siguieron empoorando durante el pe 
rÍogo; en unas Los precios de crar: 
ampliamente las oxportaciones, fundamontalmente por la importa 
ción de bienes “e capital. En 1958 el déficit de la balanza de 
pagos era de 256 millones de dls, 
véase J. Villanuova, op.cit. p. 16 
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resistentes condiciones desfavorables del sector 

  

vados por lus 

externo. Su solución, yor otro lado, sc había vuelto mas difí - 

  

cil que antes por las tensiones por la política vi 

    gorosamente anti, cronista del 

In 1957, bazo un nuevo diagrama de fuerzas sociales, - 

    

los partidos políticos tradicionales so esforzaban por 

ladar sus intercses en pugna a la arena electoral. Ninguno de 

ellos, sin cmbargo, podía asegurar que dicha contionla ¿uora — 

positiva, a :ienos que conquistaran ol imponente voto peronista. 

ara el cual el Ejército no- 

  

En 1937 el Gobierno de 4: UE, 

  

yento ni dostituyonte do las autoridades que 

  

es poder consti 

el pueblo libremente se ha dedo *,. convocó a una Constituyente. 

Este primer paso a la conticuda política entro partidos iradicio 

nales, reveló que, pese al triunfo de los ralicales encabezados 

por Frondizi y para quion ningún gobierno podía ostableccrse 

los vencidos peronistas, ol voto el vo 

  

  to peron1s ie no ora de naldio aún 

  

Entre junio de 1957 y Fobrezo de 1958, los grupos polf 

ticos roprosentetivos de los intereses e las claso= domnon 

tes, se dieron a la tarea do conquistar el decisivo voto de — 

los peronzstas. 

  q _I—_ _a__ __ —_———J——— 
(1).- como lo cxpresara en un PA suyo tido en la 
revista "Política" con cl títu to domo— 
Crucial o. 6, Jaraceo, Venezuela 6 

          



FRONDIZI   

La campaia electoral de 1957-1958. Los partidos y los programas 

La decisión de los militares de permitir la elección 

  

do una Asamblea Constituyonve, cor 

  

paso previo a unas cleccio 

nes presidenciales que traspase el poder a un gob1erno c1v1l , 

  

aceleró las actividades de los partidos políticos tralicionales. 

La orasis social, onrocterizada por cl enfrentamiento de la ela 
   se obrera con las clases domnantos y su aliado inuodiato, la 

    

clase media, hacía cambiar las _crspectivas de los partidos po 

  

líticos y los arrastraba a un: n via búsqueda de roagrupa- 

micnto y alienzes, de modo quo cstuvicso on pos1biladad de ab 

sorbcr el voto obrero e su favor, El 

  

peronismo, como fuerza se 

  

cial organiza ia, exa la condición para el triunfo cloctoral. - 

De hecho, los alos de 1957 y 195€, vendríon a scr el cscenario 

  

de un nuevo Y 

  

linamiento político, caracterizado por unz serie 

do coaliciones y onicndimiontos ontro facciones opuestas para 

  

fines clectorales. Sc revclaría así la 

  

e s interna del par 

tido mayoritario (Pariido Radical), que termnaría dividiéndo 

  

lo en dos focciones, prosenióndoco ambos como partidos indepen 

diontos cn lan eleceonos tento de 1957 como de 1958 *, 

  

La Unión Cívica Radical (UCR) o pactido Radical, había 

  

(1) .- DT Civica Radical Intransizento PUenz 
Unión Civica Radical del Pueblo (UCRP, 
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controlado cl Gobicrno nacional durante las presidencias de 

Irigoyen y Alvcar (1916-1930); se convirtió, con graves divi 

siones 1nternas, cn ol mayor partido de oposición durante el 

gobicrno de Porón, Ls durante este período que las pos1c1ones 

de cada una de las facciones internas del Partido so mostra- 

ron con mayor claridad y favorecieron una polarización de — 

las mismas. %,- 

El ala conocida como intrensigonie alcanza a dominar 

a la dirigencia dol partido on 1948 y adquiere rolevaneza 

parlamentaria, principalmonto en los debates sobre política 

exterzor. En ofccto, esa relevancia de los radicales 1ntransi 

gentes so croce on los años 47 al 55 on un marco de polariza 

ción política; mientras el gobiorno peronista tiendo a un a 

  

corcamicato con los Estados Unidos y el capital cxtranjero, la 

oposición parlamentaria se mucve en sentido contrario. El la 

scusión sobro s1 Argentina debía firmar o nó los protocolos 

  

de la Conferencia do la Habana de 1947-1946, los radicales - 

intransigentes apoyen la posición de los que se a ello incluso, 

desdo cl gobierno mismo. En un intento por robasar el naciona 

lismo peronista, los radicales intrensigontes —Arturo Frondizi 

entre cllos- toman la bandera anti-imperielista, sugiriendo al 

Gobierno de Perén gue rechace los paetos de Bretton Wooás.   

Zstas posiciones on política exterior so fueron cxton 

      
(1).- La junta Renovalora, grapo radical que apoyó a Perón 
en las elecciones de 1946, fue producto de la crisis intez 
na del Partido.
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do a materias de política económica, mayor participación del 

Estado en la conducción económica dol pafs, dosconfienza ha 

cia los posiblos acucrdos económ.cos con los Esvados Unidos, 

oposición a la radicación de inversiones cxtranjeres, ote. - 

Cuando Perón cambia su política nacionalista, concediondo - 

facilidades a los inversoros estranjoros e 1mciendo contas 

tos con las compaifas int.rmacionales del potróleo, los ra 

  

cales conviorten cl asunto del potróleo on una cuestión do so 

boranía nacional. Aparentemenuo, son los radicales intransigen 

tes quienes defienden con mayor ardor la bandera necionelis 

ta frenie al capital intermocional *.- y   ofrccen como solu 

ción un capitalismo de Estado. 

Las posiciones ideológicas de los radicales intransi 

gentos fueron forzando graves conflictos en cl seno del parta 

do, hasta que so sopara del mismo el grupo de seguidores de - 

Amadco Sabattini, Gobexmedor do Córdoba y líder mayoritario » 

de los radicales hasta 1946; a estos se les unen los partida 

rios de Ricardo Bolbín que, en 1956 y con motivo do la clocción 

do candidaio presidencial, se supara del Partslo. Ambas faceio 

(1) .- como referencia a las opiniones que dividían a los radi 
cales y que mas tardo sc reflejarían on la forinción do dos = 
parvidos, podemos tomar una opinión %el diputado Anselmo Ma: 
ni; "los 1do teóricos de la ortodoxia intrans: ES, 
nos decían que Éramos hombros de ment burguesa y que por 
eso nuesuro des a ivancase roccaacdo Porque ES 
tuaríamos o1ompro al servicio del capitel intomacional, porque 
no tonfamos lu capacidad nocegaz ra dosprendernos de esas 
Viejas coyunias y hacer la gren rovoluc1ón postergada en la — 
Ropúblaca que iban a roalizar ellos desde la Unión Cívica Rodi 
cal Intrans2gento". Diario do sosioncs de la Cámara de Diputa 
dos, sopt. 29'58 

  

  

Sp
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nes darán forma a la Unión Civica Radical del Pueblo (UCRP), en 

febrero de 1957, quedando el ala izquierda del Partido dentro - 

de la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI). Estos dos par 

tidos irán a las elecciones de 1957 con planteamientos distin 

tos, pero incapaces los dos de atruerse el voto peronigta TL. - 

las elecciones de la Asamblea constituyente mostraron con cla 

Jdicionales-ni -— 

  

ridad que ninguno de los partidos políticos 

radicales, ni socialistas, ni conservadores, ni demócratas , — 

podía considerar su triunfo un éxito político sin tener a su fa 

vor el apoyo peronista. La antinomia peronismo-antiperonismo - 

persistía en la lucha política. la nica forma de romperla era 

incorporar el voto peronista en alguno de los partidos tradicio 

nales. Los radicales intransigentes se ledicaron a buscar esa ip 

tegración med: ante ofrecimientos concretos que, como luego vere 

mos, fucron inclusidos en el programa de gobierno ofrecido en la 

campaña electoral. ? 

    

(1).- Este voto se manifestó en flanco, teniendo mayoría poro 
caús uno de los partidos restantes (Voto peronista 24.5%; Ul 
24.2%; UCRI 21.3%) de un total de casi nueve milicnes de ot 08 
qui tidos. Potash, Robot. Argentine Political eg: 19571, 58. 
Journal of Inter-American Btudies, October, DP. 
(2).- Tanto Frondiz1 como sus asesores polftacos-Prigerio, princi 
paímente establecieron contactos políticos con los Ífderes pora 
nistas (X) Los planteamientos nacionalistas, de combate abierto - 
contra el imperealismo parecen hober interesado a Peron, junto - 
con las pro, osiciones de libervad a líderes presos, aumentos sala 
riales coi ono y partici,ución en el poder polítwmoco, el 
en 12 busqueda del apoyo obrero, Prondizz estaba consciente de que 
Ta clase media yexmenecería, con mayores razones, sustentando a — 
los radicales del jueblo. Prometió, sin embargo, libertad de ense- 
ljanza a los católicos, estalis acercamiento con Rusia a los - 
comunistas, amulso a la industria pesada como base para colocar 
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4 comienzo de 1956 los radicales intransigentes habían 

arviculedo un frente electoral. La cau, aña política o?   ecía un 

desarrollo interesante; mentras Frondizi prometía con habilidad 

resolver los grandes problemas nacionales, los radicales del pue 

blo se veían relejados a una oszción convimuisia, rev     nchisva, 

  

practicamente identificados con la yo.Ítica del gobiesno provisio 

nal de Aramburu. 

    reso de los parú1los políticos estaban fuera de josiba 

lidades de triunfo. Los conservadoren, representados encctoralmente 

en el Partido Demócraia Nacional (PDN) en 1951, apenas habíon ob 

  

tenido un 2.3 por ciento del de votos emitidos. Luego de la 

calla de Perón en 1955, el Paro... entró, como los demás, en graves   
crisis invernas que termnacon ¿or dividirlo en dos grandes faccio 

  nes, que dieron forma a parvidos políticos con nuevo mewbreie: el 

Partido Dembcrava, de Rovaudi, Aguir:e y Vicchi, y el Partiio De 

mócrata Conservador Po ular, cuya máxima personalidad era Solano 

Limo. El proceso de franmentación no paró ehí y muevas face     mes “| 

eciones pe identificabon — 

  

arccieron en las provicnaio. Ambas 

  

    
ja en las as 
rente popular 

los sectores de la 

   
2 a munmuesía industrial en posición de vent 
del desarrollo arzentino. Para congiruzr un 
nacional, Frond1z1 repartió promesas a tolos 
naci 
(1) posteriormen e 8 ue Frigerio, 2 
ÚookS, obtuvo el apoyo clectorcl porensgta a la candidatura 
Frondizi. Ambos aparecieron como fiiuontes, junto con Perón y 
¡rontizi, del pao te electoral. Véanse testamentos en Lu1s Roggi 
(compi. or) Arjentina, petroleo soberania 1955-1964 CIDOC 
Dossier “as Cuernavaca mex, 1964, p. 4/9 

      
traves del Dr. J.Y. -      
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con las altup clases ax ontinas, incluyendo intereses a,rerios 

y comerciales. En lar elccciones de lo Asamblea constiuyente de 

1957, el PD, que había apoyado abiertamente a Aramburu mientras 

el PDCP jugaba en la oosición, solo tuvo 33,749 votos. En las 
  

elecciones de 1956 sus candidatos obtuvieron apenas los 97 mil 

votos. Este fracaso los llevó a una nueva roorganzzación, 

do, junto con los partidos conserva.ores de provincia, la 

  

ción Nacioial de Partidos del Cen sro-BNOP. >. Los partidos católi 

005, de reciente formación en la Argentina, adquirieron ciexta — 

importancia a raíz del conflicto de Peróa con la Iglesza. In 1954 

los más sagnificavivos son el Porvido Demócrata Cristiano y ol - 

  

Partido Federal. Esto ultimo cs roculicilo de la fusión de la Unión 

Pelorel y el poquoño pero activo gru,o deno.inado Partido Azul y 

s nacionaligte 

  

Bisnco, de fuert y orientación clerical. 

  

El PDC, que comvrende al Parvido Demócrata Cristieno Italiano.” ha 

  

venido absorbiendo ¿rom porte del voto cavélico de la ¡rovincia, al 

insitir en la auvoo. de las menos, el fortalecimiento del leyis 

  

lativo frente al ejecutivo, cve:ción de sindicatos caiolicos y una 

político econónica desarrollista con partic1; ación de cazital cxbran| 

  

jero.     

(1).-El partido de solano Lime PDCP permaneció fuera de 
ración y consinntenmente so prosent 
mo un partido que no represenso” 
las elecciones de 1950 sus e 
lo que domostró su incuzacidad y 
(2) .- Dlomalto así 

     

        

zuado de 108 Anmigrantes Italianos] 

  

que ser el 
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Se convirtió en les clecciones presidenciales de 195€ en el tercer 

partido nacioxal, al quedar por dobajo de los ralicales intrans1.cn 

tes y los radicales del pueblo, recibiendo mayor cantidad de vot.s 

que el Partido Socialista +   

LA POLTSICA ECONOMICA. El desarrollismo frondiziota está expresa 

do en la formulación de una política económica, destinada o. crear, 

desde varios frentes, una economía industrial integrada. Dontro    

   de esta concepción pueden ubicarse dos tarcas fundamentalos que - 

prometía roalizar Frondisi1 

1) Establecimiento de les condiciones básicas para el desario 

llo económico lo que 1mplicabar 

  a) eliminar la presión que ejercía sobre economía crgen 

  iante le apla 

  

tina la importación de combusvxbles, med 

. cación de una política petrolera consistente en lograr 

el autoabisvecimiento, explotando los yacimientos nacio 

nales con el concurso del capital privado internacional, 

  

Política conocida como la talla del petróleo"; 

  

b) impulsar la producción in: Lal, principalmente en - 

el sccvor de los industrias dinámecas, molioute una po 

mes oxtirenjor... en dicho sccuor. Para    lítica de invers: 

  

5 a erosr las condi 

  

ello, po dicuorion medidas tendient 

ración de caritales 

  

ciones favorables p 

privados extranjeros, 

  

(1).- Potesh, op. c1b. 519 

 



  

e) conslizar las inversiones nacionales y oxteaaje 

cia la ¡roducción del acoro, de modo que se crearan — 

las bases nocesarzias para una industria posada. 

  

d) intograr la actividad nacional, económica y gcoz 

  nos, transporie for.ovia 

  

mento, molianto un plan de ca   
rio y automotor, conjuntamente con la radicación le in 

dustrias en el interior del país. E 

  

€) incrementar le productividad del trabajo no solo «n el 

sector industrial, nelionte una racionalización, sino 

también en el sgecvor do servicios, aplicando una polí 

  plca 

  

tica de reorgenización do la meno de-obra ex     

Jlazamiento hacia 

  

dicho socior, y fevorooz ondo su de 

sectores productivos. 

  

2) Aplicación de una política deu estabilización monctoria y - 

sancomiento finuncicro, que incluyen los siguientes puntos: 
   a) eliminor el déficit fiscal, ocasionado por los oxcesz   

  iosas pérdidas de Las 

  

áblicos y las cuna   vos gastos 

talos. In esta política se incluiría el 

  

empresas est 

traspaso de algunas om rones ceca 

  

los a manos priva 

das, 

b) terminar con el ré,imen de cuotas y permisos de impor 

tación, cstableciondo solo dos worcalos cambiarios, uno 

  

eficial y tanto les importaciones como las oxp»ortacio 

nes se realizarían en un sorcado libre, con excepciones 

de rocar,os y retencioncs,



123 

¿).- restringi. ol crédito a omprescs con altus cos 

tos de ¿roducción, de nodo que se favorcoieren 

aquelles de oroductividad. 

  

d).- eliuinor lo intervención el Estado en el sis 

    tema de ,recios, dozándolo al juezo libre y - 

justo de le oferto y la demuado y   
   0). escovusr seioriajes condicioialos a una ayor 

¿roducvividod- 
a 

ca económica, “no o 1en mieada por - | 

  

La ¿0l£ 

  

ul, tenía un caras   in electo:     a lo loro de la e     

ce ovoreccríen     ter necionaliscun y oireci.. 

rodicuaibución del amoroso. La ¡olfvico comó ica que 

  

    acio do su gobicino es ¡rocicaiente lo contra 

  

ca desdo   

    to se nia.os, el 

  

rio. En los _untos anturiora 

dv de Prondi.1 no es sano uno político ienlienio a Cevorecer 

  

n intenciones redisurz 

  

      

      

uno rá ido ecumilción de ca 2   

  

clevación de ol viva ec    
Los    

funcions 

mu, 11 1106 

a nivel clocur   

Trondisi cm 

  

LO u0ra    
ecvaril, 
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leo dinímco . bajo   de la con. “vución lo seciore. dadesur 

cuaucrul do 0. 1wilos oxurenjeros, lu que llevó al ¿aís a una 

  

La estrecha conexión entre - 

  

or le oncemoz. del exterzur. 
   

    

las or,enssacion 4 Yinanciorz8 

  

eacur mJO. 00 

  

lecioron dicha do, enlo-c10, 

  

igir comliciones 

  

aubos tuvieron mmyor ¿oler paro 

     bica ecouónmca dc
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7 -exos ve 7000 el sector externo. 

   _Vifiic. ojuis. en los a. 9 nvemiore a Fronizi, 

pa 2.Pu ¿or mento de ¡recios     

  

Lv da yosor demo el ro. de la economía, no 

vivo en      
sion ve dió t     

crvaciuico, Covas mo incic..en:    

    

dobido eu. convino levorioro e Lo   
el vulu en le 

ue Slu vé - usibie con un      
de Ar .xillune. de d6?. “OX a de. 

  

eva. Téxuuwvs a corto 

  

o, inclu 

yendo el cuz hicio. 

  

ue (5 smllenes en 1257 

  

lus. cmo. de divase. que, embr:     
GC TULUJOron 

  

reservas d. divabas e     2. Tn 

  

Joe (175 a1l ado 0.16) Y eS    
cz 

  

Ls 

arado ción 

    
e uo in vox o
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  5. ortacione:     del total de las 

  

dioude 1 1 huecas 

    

Uxc te ../lo inmidicien e 

        to inusirial que el ai n      
ado cxocimi 

  

ver cculo       lo ¿ou 
ón e       ma cul .bora o 

  

1ón cummó a 

  

Lolo: 

  

la e::     

trajozo. 

     Con. dime ost 

siune. lez.les mueca     E9N         cion u«.. en 

Dos incexs 

  

ecios 22 

(14.761)     Loy de Te. ción 

     
 



| 

autom . 

  

mue concreío,   

     

  

bajo Prunoi 

  

22, MÍOS,    
es (bajo Loy 14.710) y 

ner ca Ll... a 

  

Cuales fuecion los sectores bonollciaia 

  

sioncg se 29? Jsclulio el. evr>leo,     + ¿T- U6 

  

y químicos (16.5%), a io 

vino (14.04), 00 

  

acéuticos      vos quíal os y 

    (DA. doriv 91 ¡evrozes (7.7%), “50 

(6.57) 

vbovidas (2.4%), verios 

(2.05%) 

vinosia y -rtesac sos   
exectracos (7.%) 

(5.24), trectorcs (3.3%), 

    ore ci ds 

    

     emmsirucción ¿Úbica (2.2%) equis 

  

e-ucho (0.8) commicaciones (u.7%) ie 

    

(1.53) ¿2 el coruón (uv. 4%) 10-60 bs 

   det. (u- 5355) A O 

  

(1) cxcluitor los inverriones en petróleo, el monto de inversio= 
nes vé Ce 477 millones Ce ¿Soren 
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e Oóuo exlicaz este cuoci.iento tan cionificavivo de las 

  

inversi..uen e.-.nje- 4 en Ar envine? 

     pivaes From... 

  

onjone. EL VET, Me tcdl     

Y Iucpa ue Gloseg. Deoluwo. cue la intoxvención direcú     

Til en la cor.oum-ación de 1. ,olíiica econímica.arventin., que 

se vorno eviden.e     bajo el jcbiernc le Prondisi, estaba funcio 

nando co. udo de lus marcis de , rantío la inve.sión de 

  

caitoles ,212vo.os intvancoivacios. 

  

Antes lo 

  

_revación ¿lo” 

  

ica ecomómmoo onligigio, tants en lo que so ri     

fiexe < las inversione. 3 coo a la intexvención 

  

bronjer 

  

  Wromon a o licos el 2 x. de estabilización,      

en 135: 1d ticomen ve      y ue vo agtivicó, pora 

  

     capaailiaso y la cold 

  

i Ve fentici. Ustablecereln, con   
¿untencave, 1.4 reivciones entro el rogema Je estabilización 

y los liversos Juev.s le ¡resiones que jcuera entre las claces 

  

relaciones (AAA 

  

EUCiaO., e nos mostre.Vón con 

  

vellos y inocasy. de uno política que ; revenlia inyectar al ¿Te   
  vientación, endo de       

    

    
     

        

ecu ,olftico y ecuadmoo una m > 

uac neléa alias. olocturild. 

E que lus cconómic ..5 O... e 

Perón, en ext ev vubrerao, ela eo 

mu oruodu Eutihr que, el meceniumo d Te 
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que le impone el Ejército. En la misma medida, se ibe alejando 

de toda posibilidad de apoyo populer. 

El programa de estabilización, planteado por el FMI y 

expuesto por Prondizi en diciembre de 195€, tenía los siguien 

tes elementos: 

  

a).- política fiscal: dirizida a reducir el déficit - 

  

del presupuesto. Reducción del gasto corriente y las inversio 

nes, como también el apoyo de la tesorería a las empresas del 

Estado. Restricción del em leo en las oficinas de gobierno y 

firma de contratos de trabajo cada dos años, eliminandose las 

cláusulas de "costo de vida" 

b).-- en el as, ecto monevario debía aplicarse uno res 

  

tricción del crésito. Aumento de los coeficientes de reservas, 

no autorizar los préstamos bencarios para financiar aumentos 

de salarios, ni apoyo a empresas de altos costos de producción. 

Intro las recomendaciones, se incluían las de que el gobierno 

debía recurrir al apoyo financiero extermo y las inversiones: 

de eliminación de controles de precios y subsidios en las tran 

secciones internas y de eliminación de controles directos del 

  

comercio y de los pagos al extranjero 

A partir de 1959, estas medidas fueron aplicadas por 

el gobierno de Frondizi. Sin entrar en detalle resrecto la - 

  

(1).- Puede verse un buen estudio Pobre esta materia en el | 
trabajo de Iprime Bshag y Rosemary ho: s consecuencias 
económicas  ebonómieas prtotozas 
a Lo Econó— 
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forma en que se dieron debemos scualaz que dicha política 

fue responsable de la dezresión del nivel de la demanda - 

globel y de uno fuerte caída de los niveles de ¿roducción 

y empleo en 1959, especialmente en el sector industrial. El 

producto bruto interno cayó en un 5% y la roducción indus- 

trial aún más. PTomanlo 1950=100 la producción industrial pa 

só de 120 en 195€ a 104 on 59; ol producto nacional bruto - 

  per cápita de 101 a 94 y los salarzos reales de 106 a (4 *, 
  El número de obreros ocupados en la industria dis 

  

inuyó en 

tre 1958 y comienzos de 1966 en un 9.6% 2. 

La contracción de la producción era consecuencia - 

  

natural de la reforma cambiaria y la esta.i:ización, hasta 

tanto se lograra el equilibrio del balance de pagos. Dl e 

focuo directo que esta polítzcw   tonía sobre la situación de 

  

  la clase obrera provocó una reccción pe manente de los sind 

  

E
 

cavos.Así mismo racionelización industriales que dicha polí 

  

ica implicaba se acompaño de una contracción en los crédi 

tos castigundo duramente a las empresas pogueas y medianas. 

Desde luego que al practicarse simultáncanmente una política 

de atracción de capitales privados extronjoros hacia lo 12 

dustria esa política "saneaba" la economía para las grandes 

empresas. Las que habian sido negodo a las poquolas y media 

  

nas empresas al desempleo y se aprovechaban del mercado mas 

) Ver a Yordon, 1 
Consecuencia: monetarias ds un co 
Económicos Vol. 111 No. 5-6 1964 9 
(2) Yordon, op. cit. p. 94 y Ferrer, op. cit. p. 229 

  
sley. 
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amplio por la dessparición de la competencia. 

Que significabo esta política pasa la clase obrera? 

Frondizi había cumplado parte de las promesas hechas 

a los peronistas: amnistía de sus líderes presos por delitos 

políticos; disolución del comité administrativo que Aramburu 

había impuesto a la CGT y nombramiento de un intorventor - 

pro-peronista; expedición de la Ley de Asociones Profesiona 

les, misma que generó la oposición obrera anti-peronista; au 

mento salarial del 60% 

Partiendo de la jolítica petrolera, Prondizi se fue 

arriesgendo a una mayor oposición obrera y popular; el costo 

de la vida crcció rapidamente y on pocos meses había anulado 

l-2n octubre de 195€, el     los aumentos salariales co; dog 

enfrentamiento de los obroros zctroleros a la política petro   
lora de Frondizi marcó el comenzo de una ruptura violenta 

con el gobierno. Este atacó duramente a los huelguistas, 11m 

puso el estado de s1t10 utilizó el ejército para reprisar las 

huelgas y aún cuando logró romper- las lanzó a los obroros 2 

una cadena de violencia en todo el año 1959 ?, 

El intento do crear una "cortina de humo" alrodedor 

de los contratos peíroleros, tanto cn lo opinión pública co 

  
   - Yordón, op. c1t. y 

1-81 bien los huslgas E eminuyoron en númoro en 1959 res 
Socio 1956, el núnero de obreros paxedos so cuadruplicó y ol” 
nánero de dias- hombre de trabajo perdidos fuo mayor que los 

millonos. 
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mo en la Cámara de Diputados, con la iniciativa llovada a 

de la ens: 

  

esta última sobre el tez 

  

anza libre, no logró 

sino acrecentar la crisis social. Los cstudiantes respondie 

ron con violentas manifestaciones, poro no 1mpidicron qye ¿Bn 

entre laicos y libres surgiera como una exitosa táctica de - 

dividir los grupos homogénca que actuaban como fuerza social. 

A raíz do la huelga peuro cra y las huelgas que dexenda 

ban mayores salarios, el gobierno de Frondizi tendió a la re 

presión violenta de dichos movimientos, goncrando una radica 

lización política en los sectores obreros. 

anto los comunistas como los socialistas de izquicr 

da comenzaron a organizarse por enema do los partidos tradi” 

cionales. El movimicnto de Unidad y Coordinación Sindical fue 

resultado de esta nueva facezón, misma que absorbió importantes 

sectores obreros. Los peronistas fuc on también retirando su a 

poyo aún cuando sería a partir del plan de estabilización que 

dicho retiro sería más claro. 

Inucdiatemente después de lanzado cl ,rograsa do aus 

terzdad, Frondizi trató de evitar una radicalización de las 

fuerzas obreras peronistas, ontrojandoles a la CGT a grupos 

peronistas y antipcronistas y climinando toda ¡arizcipación 

do los grupos revolucionarios. A partir de ose monento, se de 

dicaríe a sejuir uno política de dividir al movimionto obrero 

  

favoreciendo un voz a los poronistas y otras a los contra-pero 

nistas, terminando yor gonerse la hostilidad do todas las facoi; 

nes. 
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En la medida que cl programa de estabilización signi 

ficaba para los obreros ¿agar ol costo do la acumulación pre 

tendida por Frondizi y el FMI, la explotación que sufrían a 

  

traves do la rotucción de salarios y dosocupación, so agudi- 

zaba. El pequeño comerciante, a traves do los precios, inerg 

montó la explotación de los consumiloros y a su voz ora cx 

plotado por los conmciciantcs medianos y así susosivamente ha 

cia arriba y abajo convoruando una piramide de oxplotación- 

  

que recafa pesadamen.e sobre los obreros. Explotados como — 

consumidores, los obreros se ven iwpodidos, con el programa 

de estabilización de 1959, de evitar su explotación como pro 

ducores. Poscedores de una baje clestic1tcd de demanda como 

  

cocida de oferta como vendedores 

  

compradores y una olta cl 

de trabajo, los obreros arnontinos se hallaron sometidos a u 

  

na mayor explotación y aproriación de sus salarios por parte 

del capital. El sentimiento de haber estado corea de una situa 

ción a la 2nvcxsa, bajo Perón, los fuc haciendo políticamente 

mas consciontes del cambio y la crisis. El apoyo dirigido de 

los obreros poronisvas habían pormurido la alisnza olectoral que| 

dicra el triunfo a Frondizi, pero una vez llegado al poder las ' 

acciones de gobierno quodaron muy lejos de las expectaivas — 

polfticas esporadas. El sustenio político quo Frondizi croyó 

obtencr con un aumento salarial dol 60% y otras medidas que 

  

liberaban las -resion e policiacas que sufrían los líderes - 

peronistas, no era posibic a monos quo hub.csen nuevas contra
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partidas. La respuesta fuc el plan de estabilización y la v19 

lenta reacción obrera no se hizo csporar. 

Al royrimor el movimiento obrero Frondizi estaba caycn 

do en su pro/ia trampas por un lado, sc rompio el orden que - 

profotizaba como necesario para el desarrollo y por otro que 

daba a merccd del Ejército y las facciones contrarias. Para ol 

ejército la oposición obrora y su represión violenta significa   
ban que Frondizi había pordido todo sustento popular y que la 

suerte de su gobierno dependía de opzsodios circunstancialos. 

Creyendo salvar su historia, Frondizi cayó en brazos do el FMI 

y acotó las presiones del ejercito que impusicron sus propios 

cuadros dentro del gobzerno. Zsa actitud de Frondizi no hacia 

pino enfrascar a su partido y lor seciores que le hobían apoya 

  

do en nuevas disoncionos y rco,1upamentos. El conflicto con el 

Vice-presidento Gomez, permanentemente azusado por Frigerzo, 2 

ra un conflicwo con su propio par.ado, que veía dieriamento una 

rumbo distinto al planteado en las elecciones de 1958. Los — 

supucs bos pobro los que había montado su política habían fraca 

sado. Cuando se le hacia ver tanto a ól como Prigorzo, que si 

se llamaba al capital extranjero para oxplotar ol potróleo iba 

   a ardor Troya en cl país, respondían que no iba a arder nada, 

porque iban a quebrar a los opos2tores con los obferos”,- 

    
(1).-Véanse los tostimonios del ex-ministro Froudiziste Dr. A 

dolfo Silonsi de Stagni. CIDOC, Dossier 15 op. cit.
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En 1958, son precisamente los obreros los que lanzan en contra 

do los contratos potroleros una campaña huegu1stas qio añcamaó 

proporciones de violencia inusitada. 

Frondizi partía de supuestos políticos muy débiles, si 

no falsos. Prigerio peor. Ambos daban por supuesto que cl auto 

abastecimiento petroleo y cl desarrollo de la industria side- 

rurgica, químca y motalúrgica pormitiría la formeción y conso 

lidación de un sector empresarial dinámico, capaz de inyectar 

al proceso político y económico una nuova orientación en el - 

papel de las clases domantes. Un poco aquello que decía Frige 

rio y que se cucuentra en otros autores t*T que oxistía ua bur 

guosía industozal argentina frento a una oligarquía a,rocxpor 

tadora y de que una político 

  

Josarrollista, basada on una alian 

  

za con los peronistas podría llover a la ruptura del estanca- 

miento económico y a una permenente estabilidad política. La 

batalla del potrólco, del acero y de la petroquímica oran la 

base do la indepondoncia econónica del país, el fortalocimien 

to de la burgucsía industrial nacional y con todo esto una pol£ 

tica exterior independiente, un papel predomeanto en el cono - 

Sur. 

  
(1).- Ver T. Di Tolla. El sistema político argentino y la cla 
so obrera, op. cit. El trabajo de J.L. Imás "Los que mandan" 
comprobó bastauic bacn que una 1dintidad de ErierOSS ente Intereses entre 
la ciudad y el campo que impade toda posible colisión inter: 
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sin embargo, cuando se analiza la política económica 

de Frondizi, no solo en los meses que estuvo bajo la dirocción 

de Frigerio, sino aún más en los años siguientes todos esos . 

plentoamientos mostraron su invalidéz y sus tremendas contra 

diccionos. La batalla del potrólco no fue sino una apertura 

total a los capitalos privaios extranjeros mayoritariamente nor 

  tesmericanos. La betalla en todos los fren.cs, por el desarrollo 

industrial,implicó, también una apctura completa a los copita 

los extranjeros, intensificando definitivamente tendencias ya 

existentes de desmmacionalización y satolitización de la indus 

tria argentina. Estos acontecimiontos, apenas inicio 

  

su gobicr 

  

no, demostrevon lo ilusorio de una alianza nacional desarrollis 

  

ta la campaua electoral Frondizi ofrocía a la clase obrera pe- 

  

ronista la oportunidad de obuencr una participacion en cl poder 

político, pura conducir las decisiones hacia la satisfacción — 

de sus intereses. Las clases dominantes iben el poder a lo mis 

  

mo, a lograr on monor plazo lo que ol estancamiento lo impodía 

y ello ora posible sólo si dejaban a cargo do los obreros el - 

poso de los sucw1ficios. Los poronistas iban e las olecciones 

apoyando a Frondizi por cuanto creían que iban a imprimir al - 

proceso de formación y distribución del ingroso su lucha pura 

mente economista: "mas selerio menos acumulación" y cra oviden 

te quo la ostabilización impuesta por el FMI y solicitada por 

las clases domiantos argentina ., estaba encaminada a lo contra   
rio. Las posibilidades de colisión social eran múltiples y de



139 

la huelga por aumento de salarios sc fue pasando a hucgas de re 

pudio político. A partir de diciembre do 1958 Prondizi mostró 

con mayor nitidóz que la oligarquía ayrocxportadora y los gru 

pos industriales estaban dispuestos a salvarse sin mayor preo 

cupación por la sucrte de los obreros y las clascs populares. 

El arribo humillante al poder de Alsogaray como rector de la 

política cconómica on 59 rosultado de las condiciones inpuestas 

por el Ejército para sobrevivir en ol podor, pusicron definiti 
    vamente cn ¿aque los inventos de Frondizi por plantear el asuy 

to de la estabilización como arto necesaria de una futura ecy 

nomia de abundancia. Pero nadic se lo croyó. La validéz histó 

rica quo Frigerio daba al frente nacional olectoral del 23 de 

fobroro de 1958 sc derrumbó con estroyituosidad y la clasc obre 

ra que como fuerza socicl proponderante pudo haber sido un sus 

tento efectivo a la obra de gobzcrmo, fuc llevada a punta de 

violencia hacia los constaios de la oposición. La tarea que — 

  

Frondizi y Prigorio le soñalaban a una supuesta burguesía nacio 

nal ora solo una deformación ideológica de grupos tecnócratas — 

quo le atribuían a ésta una conciencia política que no tenía - 
odría tencr nunca, 

  

y quo a parti. de 1958 no 

Frondizi trataba de cvadir una roclided: las condicio 

nes sociales habían aleanzado desde 1950 un grado tal de enfrem 

tamiento clasista que solo una verdadera política que produjera 

efoctivamenve un aumonto de la participación social de la cla 

se obrera podía ser sustento a una política desarrollista.
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El rosultado de la política económica de Frondizi, 

indepondientomento de las presiones diarias que lo fueron 

llovando a márgenes cada voz menoros de autonomía on la — 

dirección del podor, e indopcndiontomente do quo se haya 

logrado uno que otro avence en el paso de una cconomía pxo- 

industrial a una económico industrial integrado, fue un ajudiza 

monto de los enfrentamientos sociales y una profundización 

do la dependoncia extexma, ya no sólo a traves do los mecanis 

mos del comercio exterior, , sino que supeditó el erocimiento 

industrial a los intereses do las grandes corporaciones oxtran 

jeras y los intereses de las diversas instituciones internacio 

nales que facilitan esc acoplamionto, csa dopendencia. Al agra   
vamionto de la expropiación do los recursos nacionales a traves 

dol comercio exterior se ngrozcba ahora la satelización de la 

industria local rospccto los centros de producción industrial 

capitalista localisados cn Estados Unidos y on menor grado en 

Europa. 

El gobicrno de Frondizi implementa una política econg 

mica que pormtiría a la Argentina, si bicn parcialmente debi 

do a las constantes crisis que lo llevaríon a mu cazda en 1962 

  

n ajustar su economía a un proceso de integración copivoliste 

tormacional, cuyo marco de operaciones se habre a través de las 

inversiones extranjeras después do la sogunda guerra mundial. 

En efecto, y replenteondo concoptos ya vertidos al ini 

cio de nuestro trabajo, habíemos visto que la ligazón de la e 

conomía argentina al mercado mundiol significó una integración
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a la economía copitelista en una fase que llamamos desarrollo 

de la economfo primaria exportadora. In cste período esa inte 

  

greción se implementa a traves de una constante expropiación 

oxccdente ceonómico a traves del mecanismo del comercio oxte 

rior, en bonoficio de la economía csntral y el sector esporta 

dor de la economía interna. 

Dicha expropiación no funciona por sí sole como causan 

tte del subdesarrollo, sino que implica toda una cadena de apro 

piacion.s y oxpropiacionos on la cconomía interna. En cada una 

áo las ligas de la cadena se van formando grupos intermos desa 

rrollados y grupos su'dosarrollados, siondo ambos parte de uh 

mismo proceso de integración a la economía capitalista. Este 

primer mecanismo de satelización de la economía nacional, gone 

ra así una estructura interaza de entolización entre sectores; 

las contradicciones del sisu 

  

mo copitelista son aplicados a ni 

vol interno, con la salvodad que la economía contral exproypia 

dora no tiene quien lo aplique el mismo mecanismo. La brocha - 

ontre paísce desorrollados y. subdosrrrollados, do esbe modo, 

así como la brocha entre los expropiadoros y expropisdos on la 

cconomía interno, se hace cada vez mayor. 

Con la crisis mundial de los años trointa se inicia un 

nuevo estado de desarrollo en el sistema espitalista, caractori 

zado mas que por cl traspaso de los conuros de poder de Europa 

a Estados Unidos, 2 la convorsz1ón dol capitalismo industrial y 

finoncioro on capital monopolista. De acuerdo a las nuevas nec
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sidades generadas por esta transformación, desarrollo capitalis 

ta requirió y aplicó nuevos mecanismos de relación con las eco 

nomfas periféricas, caracterizados por las inversionos cn secta 
ros modormmos de producción industrial. La persistencia de la - 

crisis desde 1930 hasta finos de los años cincuentas, permitió 
la sustitución de importaciones de bienes de consumo para el - 

morcado interno, acompañada de fuertos posiciones nacionalistas 

en los gobiernos latinoamericanos. Une voz recuperado la cconó 

mía capitalista de la crisis, misma que había sido capcoda median 

te una poderosa conecntración de copitalos y formación de gran 

des conglomorados industriales, que tenicndo base nacional se 

extendieron hacia los centros locales de producción industrial 

on los países subdeserrolicdos. La lontitud de este procoso de 

integración industrial duranie los años de crisis se vió cambia 

da por una acolerada penetración de capitales en las cconomías 

lavinoamcricanas a partir de la segunda guerra mundial. A partir 

  

do los años cincuenta se ayrecia en la Argentina la necesidad 

do ajustarso a dicha corriente soñalanlose la urgencia de crear 

un clima propicio para el capital cxtranzoro. Si bien la Ley 

14.222 de 1953 no implicó una apertura completa a los capitales 

extranjeros, debido a las condiciones políticas interzos, la Ley, 

14.780 dictada en 1958 se adecué cn meyor medida a los requeri 

miontos exigidos por ol capital y los organismos finencicros - 

internacionalos que acoplan dicho ponetración, implantando pro 

gramas de sancamiento monctario y financiero.
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En cfecto, lo política de invorsiones del Gobicrno de 

Frondizi está sujeta a dos situacionos: el ostado que guarda 

el proceso de concentración de espiteles cn la oconomía contral, 

prosisamonte norteamericana luego de la primora Guerra, proce 
so que conducc a la necosidad do exportacion de capitales y — 

tecnología medianto la ubicación de subsidiarias o bion la - 

absorción do empresas naci malos, y la situación que guardan 

las condiciones internas pora la atracción y necosidad de dichos 

capitalos. Frondizi inicia así una conscionto política de inig 

greción industricl argentino res;,.covo la cconomía industrial 

norteamoricana y cn menor grado curopcal libora las trabas in 

ternas a dicha participación y penciración de capitalos y forta 

anción de la cconomía argentina. 

  

loce las basos do desnaci. 

la burguesía argentino noco y se desarrolla dentro de 

este poríodo de concentración y centralización de capiteles on 

las cconomías capitalistas. Nace con los patrones de organización 

del capivol industrial extranjero y aún cn sus momentos de mayor 

erccimionto (período de subitución de importaciones) no necesi 

ta pora consolidarse luchar por cl monopolista, on la mas de - 

las vcccs como subsidiario de las grandos emprosas cxtranjoras”, 

La inexistencia do grupos nacionales compotitivos en cl campo 

industrial hace que ol gralo de conecniración on la industria 

argentino sca dicz vorcs mayor que la economía norteamericana 
2 para los años trointas “.- 

  

  - Gustavo Polit. "The argentinian industrialist" 
Ibidom.
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En c£fccto, en la medido que las modificaciones cs 

  

tructuralos so van dando on la cconenfa norteamericana, — 

misuas que rosulton de la répido concentración de poder — 

cconóaco, le influoncio que ello ezureo sobro las econo 

mias latinoamericanas es mayor. El alto grado concon.ración 

en el sector industrial nortommericano so oxprosa on que un 

reducido númoro de socicdados anónimas tiendo controlar 

  

uno fracción crccicnte dol poder de dccinión dentro de ls 

estructuras cconómicas si tomamos como bese ol monto vola 

tivo de los activos netos do las omyrosas, 100 grandos — 

firmas tionon un prodominio creciento en la economía nor 

  

toamericans. Tendencia quo so ncontíúa e partir do la segun 

da guerra mundial. Entro 1929 y 1947 la perticipación de — 

100 empresas en el control de los sctivos netos de las 1n 

   dustrios posa de 40 a 46%. Entre 1947 y 1962, aumenta de 

46 a 57% *.- Por otro lado, cn 1962, 20 empresas socicda 

  

des amónimas, disponían dol monto mayor de activos que cl co 

rrespondiconte n 419 empresas mas pequeños sobre un total de 

420 mil emprosos. Un cuarto de los activos correspondían a 

  

las 419 empresas, en tanto que los tros cuartos rostantces 

le corrospondia a 100 empresas y entre estas la mayoria- 

correspondía a sólo 20 do ollas. Este procoso de concen 

  

(1).- paro este análisis puedo vorse a Colso Furtado. _la_ 
comcontration du pouvoir cconomique cux Etete-Unis et ses 
projections en Ab. 
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tración se realiza a traves de conglomerados económicos, cn 

tondidos estos como las socicdados que controlan míltiples 

actividados productivas sin conexión,. El fenómeno de la - 

concentración capitalista, en la fora de conglomerados, -   

permite que los benoficios obtenidos on un sector industrial 
pueden ser utilizados cn otro sector, sc establece así una - 

mayor posibilidad do cxtendor cl dominio finencioro do una - 

misma empresa en diversos sectores y regiones geográficas. 

la expansión del capital norteamericano on América Latina se 

realiza cn la forma de desarrollo de los grandes conglomcra 

  

dos geográficos. El grado de concontración del sector indus 

triel on la oconomía latinoamericana, en aquellas ramas do 

  

minedas por empresas norto onas, cs meyor que la obscx 

vada en Estados Unidos. Vimos como en cl caso argentino os 

dicz veces mayor este grado concentración. 

La incorporación masiva de capitales norteamerica 

nos se va hacia los scctorcs dinámicos do la industria. Pa 

ro 1955 la torcora parte de los capitalos extranjeros inver 

tidos estaban on la industria de bicnos de capital y química, 

un porcontajo también clevado se hallaba localizada en secto 

ros industriales que producían biones de consumo durables. Las 

  

inversiones en industrias transforusdoros de productos agro 

pecuarios quedaron estancadas desde 1930 +   
    

(1).- voase cl cuadro No.
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La gran mayoría do las industrias de bicnes de capital y 

productos químicos para uso industrial se desarrolló duran 

te los años veintos y principalmento trointas. 

Bajo el Gobierno de Frondizi cl 60% de las inver 

sionos extranjcras fueron hacia la industria pctroquímica 

y automotriz, significando la instalación de ambas indus 

trias en el país %.- Esta tendencia de radicer las inver 

siones en soctores estratégicos de la industria sc vo acom 

prada por una mayor participación del capital norteameri 

cano. En cfocto, hasta 1949 cn los capitales privados nor 

tcamericanos participaban con un 26.1% del total de capita 

les extranjoros cn el pafs; en 1953 con un 26.9% en 1955 con 

un 31.2% en 1961 con un 47.9% on 1963 cl 56% y en 1964 un — 

58.5% 2-- 
Así mismo, las empresas nortcamoricanos estableci 

das on la Argentina aumentaron sus activos en actividades 

distintas de las originalcs.En 1949 los capitales en acti 

widados diferontes de la original constituían algo más de 

la quinta parte del total, aumentaron a un cuerto en 1955 

y tendieron a seguir aumentando rápidamente hacia 1960, = 

en que las invorsionos privadas directas erccon a una tasa 

  
voasc el cuadro No. 
datos que varían do uno fuento a otra. Puedon vorse 

sin embargo en los citados trabajos de Folix Herrero y AL 
timir. 
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elevadísima. Este proceso de dispersión de inversiones en 

  

sectores distintos, que rosciiamos para Estados Unidos, mues 

tran cómo ol grado de concentración de capital en la indus 

tria argentina, procisamente cn los sectores dinámicos domi 

nodos por cl capitel norteamericano, ha pormtido afianzar 

las ligas existentes entre las Frenos corporaciones cxtran 

jeras y la industria nacional ?,- Un proceso de satelización 

industrial que puede apreciarse, adomás, si tomamos on cuenta 

quo aquellas industrias que no fucron ostablocidas por ol ca 

pital extranjero sólo se convirtieron en empresas industriales 

importanues cuando se ligaron al capital financioro intornacio 

nol. Esto fue el enso, según scúsla Polit, de empresas argonti 

nas motalurgicas, calzado, azucar. Postoriormente osas ligas 

fueron mayor on la misma medido que las necosidados de cxpor 

    

Dm. s comienzos de la década actual, luego de la caída 
de frondiza, cotas ligas rotasaban todo supuesto. Más aun, 8 
empresas norteomericanas registradas cn la guía de la Cémara 

e Comorcio Nortocmoricana en Argentina, totolizabon un 22% do 
las ventos realizadas por las corporaciones industrialos en la 
rama de vehiculos y maquinaria; cn la producción de cquipos y. 
maquinaria olcctrica, 7 compañias norteamericanos manejaban el 
19:2% do les ventas totales; en la industria quípica 13 compa 
filas nortcamerzcanas manejaban el 15:6% de las ventas: en 
mentes, bobidas y tabacos 5 compalitas Doris americanos anota 
el 18,8% de las ventas. Datos citados por G. Polit. op. cit. - 

p Mm cuenta que estas corporaciones estaban 
dircctamente rogistradas como compañfas oxtranjerns los porcen 
tajos scrán abultadísimos si considoramos que les empresas sub 
sidiarias son sólo una forma, 2 más conocida, de la ponete 
ción del capital interna: Tonala da Soononto argentina; forma: 
intermedias o froncomente ocultas se precticen en grado myor. 
Prucbo do ello 
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tación de capiteles y servicios financicros se hicieron 

  

mayores en las economías capi.alistas dominantes. El caso 

do la industria automovilista cs bastante conocido, aunque 

no cs un canso particular,sino parte do todo un proceso de 

satolización de la industria argentina, que logra bajo cl 

gobierno de Frondizi uno de sus estadios mas sobresalientes. 

   italis 

  

Una manifestación de esta depondoncia de los cx; 

argentinos desde su nacimicnto como talos,respccto cl capi 

tal internacional es visible en la composición do las orga 

nizacionos de industriales argentinos, (X) donde conocidos 

representantes do grupos capitalistes oxtranjuros han sido 

máximos dirigonies. 

  

Hasta aquí hemos ostzmnlo cste proccso de satcliza 

ción de la industria argentin: tomando en cuenta sus conse 

cucncias en el proceso económico argentino. Es preciso ahora 

  

anolizor les consecuencias sociales y políticas, máximo que 

  

hemos citado antes parte de los planteamientos desarrollistas   
do Frondizi y Frigorio, mismos quo sobrccstimaben la existen 

cia de uns burguesía nacional atribuyondolo tareas de podor 

que no oran suyas. Una voz mostrado ol grado do concentración 

y centralización de capital indusuriol cn la argentino y sus 

nadas dudosas ligas con el capital cxiremjecro, que incluso — 

ndustria nacional", nos parccorá un 

  

impidon hablar de una " 

  

poco más claro la falla ideológica de Frondizi el decir que 

los capitalistas argentinos aspiran a una política nacional
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y que la razón de su cxistencia la encuentran en el marco 

del dosarrollo nrcional 1,- No so duda que esos industria 

los producen para el merendo interno, pero tampoco se duda 

de que se hallen controlados por ol espital internacional 

y tienden a partir do los años cinouenta, a dopendor sun 

más. Los mecanismos de expropiación del oxcedento económi 

co en períodos anierioros de la historia argentina se a- 

1   plican ahora al soctor industrial.El desarrollo indus ria 

argentino, al menos cn una de las otapas mas fácilos, ha 

  

sido considerable. Ello ha permitido, desde luego, lo for 

  

mación de una clase industricl cn su mayoría supcdita: 

a dos alianzas: uno provenionto de sus ligns dircctas, fa 

miliares o de capital, con la oligoraufa y otra provenzon 

to de sus ligas, dircotas o indircctas, con el capitel in 

tornacional. Ambas ligas son poderosas y bastante cvidentos. 

El hecho de que las condiciones económicas en vivo la pobla 

ción rural sem un límite concreto pora la formación de un 

mercado interno para la industria, los miembros de la close 

industrial aprucban la existencia de dichas condicionos y no 

plontoan nunca, a lo largo de los últimos cincuenta años, la 
  

necesidad de une reforma agreria. Les condiciones de miscria 

o pobreza que puedan soportar las clascs camposinas no sino 

  

  (1).- caso de padilla (representanto de la Standar 0i1) o 
luis Colombo agente del grupo Long Robcrts.
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parte ácl mismo sistoma y no población mergincde del desarro 

llo, puesto que a traves de la migración hacia las ciudados 

mantienen al servicio de la industria una población que fun 

  

ciona como mano de obra barata. la acumulación de capital se 

logró así por una supor explotación de la mano de obra. Vemos 

así como en casi toda la litoravura sobre asuntos lntinoameri. 

  

canos heblan do una población no integrada, marginado, del pro 

ceso de desarrollo económico, cuendo os proecisamóntc una pobla 

ción bien integrado, un producto propio y necesario del tipo 

  

de ceonomía covitalisto letinonmericane *.- 

Por otro lado, la satelazación de lo industria argen 
   

tina os anevitablomenoo el proceso que lleva a una correspon 

  

diente satclización de lo burgue industrial. Es lo que pre 

tendió no cntendor Frondizi o lo que no tuvo facultod para im 

poiir. Lo que presentaba como tores de le burguesía nacional 

srgontins ora una manifiosta controdicción. En primor lugar 

porque s1 bien es cierto que la penetración de las corpora 

cioncs industriclos norteamericanas desde los añios treintas 

y principalmente dospués que la Argentina había logrado la pri 

mera fase del proceso de sustitución de importaciones, logró 

facilitar cl crecimiento de las industrias dinfmicns, tembién 

es cierto que osa poncir: 

  

ción provocó conptentemente la inte   

  

(1) .- Gundor Fronk, Co 
Latin Amorica 1969 y» 
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rrupcción dol proceso de formación de una clase industrinl 

cuténoma, copáz de jugor un papel indcpendionte y dominan 

te en las estructuras de las clases dirigentes dol país. 

In segundo lugar, porque la penetración de capiteles cx 

tranjoros privados en la industria, ¡roceso que Frondizi 

aceleró en sus años de gobicrno, implicaba cl que los hom 

bres mas capaces formados en la industria local terminaran 

  

convirticndose en sim los "mmnagors" de los emprosas filia 

los depondiontes de los grandes monopolios industriales cx 

tranjoros. En tercor lugar, esta contradicción en los plen 

tcemiontos frondizistas, expresada on lo política de desa 

rrollo nacional a base de expital extranjero, enfrentaba 

  

una ronlidad complotemonto * a la supuesto por él. 

Si aceptamos, luego de habcr visio en páginas anterioros 

las sifras suficientos pa: ello, que en las estructuras 

  

económicas or ,entinas ven ereciondo las estructuras pro- 

pias de los griandos monopolios internacionelos o emglo 

moredos gcográficos como los llama Furtado, mismos quo 

tienen su contro hegomónico fuera de la Argentina, tendre 

mos que accptar que este proccso de integración, tinto a 

  

nivel interno como a nivel externo no es sino la erc; 

ción lc un sistem. de decisionos supremscionel. Ello no 

do 

  

sólo anula 118 posibilidrdcs de desarrollo de una elas 

industricles nacioncles outónomos, sino que sujeta prácti 

  

enmente, las seciones del Estado nacional a ruflejos de 1n
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torescs extranzoros. La sujeción de lo política económica 

a los lincemientos del Fondo Monetario Internaciono1, son 

    

te de esc anulsmionto de la autonomía cn 

  

p: 

dosarrollo argentino. Son porte, admás, de un largo proce 

so de integración regional dentro de los marcos de refercn 

   cia fijalos por los grandos monopolios oxtranjoros y sus oX 

ganizacioncs financioras internacionales. 

En encro de 1960 Frondizi onunciabo ol éxito del plan 

  

do estabilización inicialo en 1959. Sabís que el óxito era - 

una mentira, que sólo ora zparente y que se habla dejado a    

  

estabilización. — 

  

rrastrer por una supu rtodom1 de 

zado ol desarro 

  

Por un purito csiabilizador se habla par: 

  

babilizar la    llo que Frondizi promotí logrado es   
: Lo roserva de dólares me 

  

cotización de La moncda, sunny 

diante présiomos puramente monot.xios. Las tondencios de — 

oro y divisas libres, que al lo. de mayo de 1959 oran do —   
96.3 millones de dólaros, pasaron a sor do mís de 400 millo 

nos al lo. de mayo do 1960, cs decir una mejora del orden — 

es. Lan resorvas y las d: 

  

de los 360 milloncs de dól: 

  

lidades financicras en oro y divisas libres del Banco Central, 

se clevaron en 1960 n más de 600 millones de dolares +, 

  

(1).- Discurso de Arturo Frondizi cl Congroso, de lo. de mayo 
de 1960,
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Pero a cosua de qué y de quiencs ? Do la restricción impvos 
    ortacionos y de la limitación del consumo 1nter 

no. La roducción de las importaciones, las ros.riccionos de 

erédito a la industria nacional en momentos que llegaban al 

país enormos cantidades de capital extranjero de amplio reg 

  paldo financicro, sigmifionron lo contracción de la produe     
ción industricl, dol cmploo y 

  

nivci de vids de los obre 

ros. Los programas de cxponsión on watoria de siderurgia, 

transportes, construccionss públicas quodiron fuora de    

  

lización %.- 4 costas dol hembro dol ¿ucblo ar,entino, ol 

BAI había logrado sanonr suporficiolmonte la cconomí-. mono 

  

toria. La racionalización in.us+rinl ,vovoeada, trajo consigo 

  

una reducción do las fuenwos do trabajo san abrir otras nue 

vas; la liberación de precios cn cl mercado interno provocó 

uns contracción en la demande por falta de poder ndquisiti 

  

vo ca las clases asalariadas, lo que motivó un descenso cn ol 

ritmo de sumoio del costo de la vids %.- La aparente prospori 

  

dad hacía ponsar a Alsogaray que Argentina ropotía cl 

alonán". El Fondo Monctario se sentío contentísino y prest 

  
  

(2).- En cierto discuzso Prondizi vovola lo seo 
Suporficiolidra que habí y 
puesto que mamifica v que 103 progremas de de 
sarrollo habían O m1 siquicro imzc1ndos. 
Véase el libro quo relms los discursos do A. Prondiz1 80 
bro política Sconómi.ca cn sus ajos de obicrno, tit.lado 
tholítico veon Arcyú, Bs. AS. Argentino 

  

    
     

D.- para ayosto de 1959 la producción industrial dismi 
e en 16.3% con respecto a igual mes del ajo anterior; 

la disminución en cl aúnoro de obroros ocuycdos fué de 9.6%, 
el producto interno ca: 6%
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nuova ayuda financiera al Gobicrno. Desde ¿unio de 1959 has 

  

il de 1961, cl oquipo presidido por Alsogaray sustentó 

  

la tosis de la ostabilización, dol libre juego de las fuer- 

zos económicas y la supcditación del desarrollo al objotivo 

monetario. 

    

s contra cl Gobierno 

  

las prosiones militares cjecri 

de Frondizi se concretaron cn la dosi,nación dol ingonicro — 

Asogaray como scctor de la política cconómica. Esta designa 

ción, acoptada por Prondigi como uno nocesidad de estabiliza 

ción político-militar, minó por complcto lo autonomía de po 

dor que Frondizi protendís cjorcor insiticndo cn su fórmula 

de legalidad, poz social y desarrollo cconémico. A partir — 

del momento en que la conducción cconómica cs controlada por 

lo que Frondizi y sus corrcligionarios de la UCRI llamaban 

ar modianto diversos —     la "roacción, Ésto insitiró en reel. 

mecanismos de prosión cl aparato político. Los pientesmontos 

castrenses, las huclgas obreras, los acusaciones permanontes 

de duplicidad y miaquiavolismo, las exiguncios políticas de — 

os de ayor, cte. son solo parto de un 

  

loz elindos cleciio: 

enorme juego de orosicioncs contre Prondizi. 

las clcccionos provincinles de diciombre de 1961 iban 

a confundir cl panorama político. La política dol Gobierno — 

desde los primoros mescs de su instauración hablen gencrado 

Puertos reacciones del peronismo. Las constantes intorferon”
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cics del gubicm. on las actividados sindicoles con fines 

de dividir el movimento peronista hcbíon producido, según   
  Frondizi, cl desemnciorto suficiento como que los v>uos 

     suyos fueran eonciizodos hsczn cl Portido exl Invransigen 
  to.Paro las elcccionos de diciumbro de 1961, año que Frondi   

zi docado omtoriznr le roorgonización do 18 CGT ontregmndo la 

misma e roproscntonsos de 10 sindicatos poronsitas y 10 - 

los comunistas, cl goticrm, 08 anti-permastes y cxeluidos 

  

¡cculó ocn cl zorumiomo. Iban pare szcto años de pruscrip 

cienes y nsán indienr que ls cosas combicron, Lo    
runles, 10 dorvouprción y el costo de 

  

a los obrurcs porenistas mos mmbi-fron 

  

  os un ing ¿rovincico de Sente Fé, Son 

  

luis y Cotemares iben 2 sor io _rusba de fuego pare Frondizi   

y sus plentesmicntos fronte a los mlitaros, mismos 

  

siotímn un permitir lo absorción del voto peronigta 

Io pura - 

  

no corn unn     prucba y portidos 

  

los peronistas. Le UCRI dirigió su emmpria olcetoral sin pro 

wvoesr rerccionss violenvas de los peronistas, so hob1$ de la 

anáci de los argentinos, del progreso on un climo do paz, hu: 

  

sin rovolución ni costrismo. La 

  

    ado el Prondis: E 

liges con cl coma a vor con sip 

  

ita el Pron 

    

dizi liberal, e: La pórdida del voto poronista 2 - 

aba ser compone da 

  

   

la largo de 

   con el voto independiente y el apoyo de le elase media. Ambos
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portencefen on general 91 Partido Radicol dol Pueblo, poro 

modida que so dedi 

  

emogrcbon de Ésve lontamonto on la 

esbo a contrarrostar las políticas l1borsles de su viojo con 

  

poñicro del radios: 

  

20. 

Los poronistas no se dioron cuenta de la trampa que 

ta que el Gobrer 

  

so los tendía y un día antes so dicron cuen 

no los darís. ol dorccho de ir a las olceciones. Habilidoso 

  

   

pare un triunfo e corio plazo, Frond2z1 cetabo¿ú   

  

permmencia on 01 pudor a largo plazo. Los poronistas no pa 

dieron hacor nado. Ellos que habícn hecho el juego ol ¿ 

no, de Frondici cl apoyarlc on 195€ cumndo no tenia 

prop1o, iben a sor d.orrotados “hora. Los vot.s indonondiontos, 

  

ticos, calonl: 

  

los vvtos do loo prurtidos do 

o opción. El retorno 21 peronismo podía significar 12 vuclte 

   el rovanchismo, ctc. Los peronisvas solicra   a la dictodur: 

  

  dorrutalos. Prondiza ostimó los calculos polfiacos, el tru 

     yrovinezas lo engañaron y le hiczcon ¿ensar < fo on 1: 

  

jeronismo había perdido lo mística del pertid 

  

frenterlo on ol resto de las provincias ox cl paso siguicnto. 

vencidos de que le dosteneción — 

  

tarcs cstab: B 

  

de constentos divisiones ia 

  

ácl peronismo sorín 

  

ternas )]rovoccdos ao y no ol resultado de un 

  

inquiotud do los militares so 

  

enfrentamiento elcctoral 

  ero cate seguía enyañado 

  

puso en convezmacnto do Frondi 

por ol triunfo on Sunta PO y se hizo responsa 

  

lo de lus con   
sceuencico. Pensaba que .1tendo cl fontasms del peronismo
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los elascs modins y los votos andepondientos torminsría por 

rovitalisar su posición. El triunfo on   las p ovinc12s puestas 

2 votación significaría poro su y ertido cl domnio seguro de 

las cleccionís presidenciales do 1964. Dosdo las graves crisis 

obreras de 1956 y 1959 los ml1toros cstabon 2 la espera de u 

na nuovo situnción enótica pora deorrocario jus 

  

ficndamento. 

los oleccionos de marzo do 1962 omprondidos con ¿ron expersn xpera 

zo de triu 

  

por 

  

de Frondizi serían cl monente eruezal 

paro su gcbiorno. Los fracasos clcetoralos dol peronismo on 

fechos ant, lores hacíz sujonor que la dosorgenización y cl 

  

    desconciortis porsistiríon nucvamente, Sin ombargo, le oposi   
ción e Frondizi nc venía solomo 

  

e de los obreros peronistas 

sino tem   ¿bién de los comunistas y domás grupos radicnlizodos 

  bazo la erisis social gue se venía neravando bajo Frondizi. El 

poso do ln opción on la   elasos medias se pensaba quo roduci 

ría sus votos a los ralicalos del puoblo, poro no so ponsó 

que on ceo momento, principolmento on la provincic de Bucn 

  

Aires, cl meno poso de la     ción podía aglutintr   2 la oposi 

ción cn la fuerza política de mayor posibilidad, que ora ol 

  

peronismo. 

Los clocciones fueron una sorpresa tento pare cl go 

biorno como pare elgunos soctores dol mismo poronismo, que 

ganó on la Provincia de Bs. As. con un margen de 400,000 va 

e E a e e 4 E 8 g e E a vioja entinonfe poronismo anti-pcronisno, 

  

ar. Lo falacia de que cl clectorado —
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peronista costaba dividido sc com robó cn marzo de 1962. Para 

el Ejército lc oltomovive ora único: cobrar lo debido a Pron 

dizi. Esto croyó ovitar el cobro cáclantandoso e los militares 

nediento un deercto do mulación do las olceciones donde habían 

gonado los peronistas y le antervonción do esas provincias. Su 

prestigio ero joco, su fuerzo moral fronvo al ejército se halla 

ba disminuido. Estando dofinitivanente sólo, so obstinó on dero 

  

siter su renuncia, ofreció no obstenic, a 2torus todo lo 

quo podía entregarlos: gabinowo militar, no dictar un solo de- 

  de los socretarios de las tres arms, dis ercto sin la Tar   

  cutir y rofiraar la ley de asocaaciones profosionalos, modi 

ficer el sistome de representación olectoral. Pensaba así - 

  genar tiempo, ver llogor la ros Losta poromista a su setitud 

de roabrirle cl esmino de la lesjalidud. Pero la res; ueste no 

   llcgÓór los poronistas tembién tonien dorecho al cobro de lo - 

  

debido. Los milatarsos volan on el triunfo clecto: peronista 

y su rencmvnmionto como la fuerza social do mayor onver,nda 

   

  

ra el coniengo de un triunfo nacional peronista. Quiz“ orosu 

mácmento cl goliu no fué sino cl ueto de pagarioc a un morzbua 

do. Quiin dorzocala a Frondicionco com los mi no los        

poronistan... 

  

Descrroli29r ROY19r 3 

  

   polítien de "torera "y "sis 

   2 gensral por los gobiernos enterig     sojuida 

desplazado -    ros, desdso 
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por un nuevo enfoque mes adecuado a las ligas económicas que 

se ostablocen luezo de 1955. 

Esvo nuovo política so carsctorizó por la ravifica- 

os (OBA) el ingreso al FMI y el     ción do los neusrlos rogiona 

Banco Internacional de Reconstrucción y Po to. Argentinos — 

  

  entraba así a un sistoda multilatoral de conerdio y e uno na 

  

yor integración con los problemsus y soluciones del Continente. 

El ascenso de Frondizi al   oder tmmoris consigo oleu 

ícque do ndhesión a los principios — 

  

nas voriabios en esto o 

rectores de Oceidento y del comercio multilatoral. Los prime 

ros meses Prondi 

  

la línca trazada por Aramburu, cun 

que ya habían 

  

1cotivos. En su discurso del lo. de mayo de 195€ ante cl Con 

$ que "uns acción conjunto greso de la Nación, Frondiz1 80.21 

cdon influir decisivamente 

  

de las naciones latinoamericonos 

en el desarrollo y lo integración nacional de cade una de — 

ellas. Invitar.nos a log gobicrnos de esos países hermanos 

ad cado mundicl los 

  

vader on cl     ccios de sus produccio 

lucher contra las     nes necionalos, ue 30 -     

hncen res/ecio de muestros ¿afses y a combavir el dumping. Bre 

os por la diversifiención y 

  

2ción de nuesuros merez 

    

oración y 2¿ccución de 

  

dos y por lonos conjuntos para 

el desarrollo indisirinl". 

Frondizi convertía la política exterior de los polsos 

  

    o de delensa cconónica      letinomnericanos on instruno ento = 
  las condiciones dosí..vorablez del intorcambio conmcrcial. Sin -
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ombargo sólo tondrís intorés esiecial la elaboración y eje 

cución de plenos conjuntos pare ol dosarrollo industrial. So 

reforía más en conerovo a Bresil, poís sl que on abril (5€)   

lo había dedicado desacostambrados ologios: "El pueblo ar.cn 

  tino a Brasil por su conc1snois necionel, ol claro pres 

  

Y nivel de cultux: 

  

tigio do sus ins vuczonos, 

    

tituciones ineriron = nosotros un idéntico idoz1l le ronliga- 

ción nccional, ¿rogruso social. Cada triunfo do Brasil en cl 

campo do la tucnologla, czoncio o culmura os un trivuaro de mo 

soriemo". + Há tardo cestos conec     sotros, cs un triunfo 

  tos soríam recordados por Frondizi cn momontos que sc plonce 

procurar una po1£ 

  

aba le nocesidod de cecresrsi e Brasil p 

tica exterior indezondicnto. 

  Uns posición que hebío sido zordida en el exterior, 

  

to en el Convinente, or”. traido de recupo    em: 

  

princz: 

  

ahor. por Frondiz1 convicruicndo el subdesarrollo ar,   
en ansvrunento para plenvesr sus rolmeionos con ol mio. La 

butialle del ¿otrólco, de la industria, del desarrollo on ¿ 

ral hobía de las nuevas relaciones 

  

8 nacionos, la coor,oración inter     de interdependoncio entro 

acional; ol descrrollo como condición pera la permenencio de 

  

mentos democráticos de Occidonte     Argentinc dontro de los lino: 

  

  

- Discurso citado 31 y Ferrari. Argentins's 
¿ion Pol. cy: 193c-: 196%. a, 13l0” p+-1€3 
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necia, 

  

o el cstenesmento y atraso como camino hacia la viol 

  la ruyturo do las insvitucio.os donocráticos y el estableci 

cionos cjenas e Occidonoc. El triunfo 

  

miento de nuevos conc 

ác la Revolución Cubana daría a Frondizi una oporiunidad para 

lista. Roflojaba      explotar esa alternativa anto ol mundo expi 

cmonte en la política intorma     cenen   un ar, umon bo utilizado 

rtir al paña; o soguz 

  

"la opción es clera y ast Lo debo adv 

  

mos en ese situnción (dc esvimesmiento y deendene1a), debien 

rfstios disminución del mivol del pueblo, 

  

do recurrir 2 una 

con sus socucias de mascr atraso y desocupación, o nos de 

  

      al para ercar 1 

¿mo "Ea 

cidinos a explotar nuestra riquoza potene: 

  

condiciones de bioncstor y soguradod de un futuro prós 

Limarí Prondi a los Estados Unidos,con el     el viajo que r 
lmvscria la misma roleción:     jomplo cubano cn 

  

"La verdodoro dofeúsa del continente consiste en elimines las 

  

cousas de 

  

O desarrollo o revolución. Para logrer el 

precigo que Esos Unidos y Euro: a so hiciesen caro de onto   

  

ceional, cooperando capi   de cooperación interna     blar 

  Mm de las economía 

  

cura   asistoncia técnica y orgeniaaoz     

rollos. Puesto que       Ls sin osusnr dnio a los pafecs su 

  

es la única ¿orma en la cual ni Estados Unidos ni Europa corren 

en su sono, eo.o poligroso formontos una    el rieso de ur 

  

nacional, op. cit. 

  

econónico     - Arturo Frondizi. Pol: 
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Argentine de escaso doserrolio. Dosdo cate punto de vista, 

      sos de habil chan:    quo adquiere y: jo político, Frondizi   
e zolfircn antermacionel do Argntina como 1nourumento 

1 
toaba 

    

al servicio del descrrollo nacio: 

  

do cxpensión como do o, En ofccuo, tanto cl progra 

  

tebilización, lenzndo on los mior del gobicrno frond1zis 

   requeríon una mayor cocp alon privados cn for 

ma do inversiones y créditos cxtoriores que cubricscn nocosi 

  

dadus conercias de la estobilazación. De ani   
extemos josaren on la jolítica ceonómica intima. 

  

Miontras Frondig2 ovangcba on sue ¿lenos por lograr 

la coo oración do eopátales cxtemmpores y créditos dol vxte     

rior, su postura en los Tomos intermseronales ere le de i; 

    

ct 

  

sistir on su co: so 10 naciones de occidog 

  

odoralore de las poquoles o nodia 

  

lendo que la misión        

nas nacionss no 1mlzicabo neconariamente unc posición neutral 

  

¿osicionos ideológicas en confiicto. Todo 12 con 

portencco hisvóric:    2 capi 

    

rituol y zos1caón goográfica, el mundo occiduntal. 

  

Sin cubazso, su poszczón on los seuntos le tinoamorzoa 

  

nos wndío a vjcrecr un ul influyente en lus neciones lati     

   lución Cubana estaba sion 

  

noamor 5, on 

  

    

  

).- Vénnso 1: terior publica: (E 
en libro c1%     



  

do juezas 

  

por los gobiernos de A 

  

pucblo cubano 

  

mostraba un anholo do profundizar sus realaza- 

ciones revolucionarios, Los 

  

camuriesnos vendi: 

. pDSLCLOMO     ogoras hoi     izo luenie opuestas, según fue 

   sen los estructuras políticas El hecho de que Pron 

   dizi, modianto un tologra: 

  

no, commnicape al gobieme cubimc eu ¡reocupsción por ol rum 

bo que cstabin tomando loe 

  

2anones con ol mundo pocolista, 

      no significó que abinion : político de explotar el ojo: 

  

Lo 
eubaamo para atracree mos económicas por parto   nyorcs concos      

    Írocuon some: 

  

de Estados Un2dos. Esta posición 

,rovión de uns polítion oxtorior indepondionio. La - 

  

   
   y Ociev Cuna, do Consulta de Ministorzos de 

  

R.B. de América Fueros endo un. un oyamplo de lo práctico cons 

    10 osta político, mi que hrbía vocos no podían manejar 

sus masmos delegados por los enmbios ro entinos do 1nev ucczo 

  

entro de este contexto, la Arzontinz proscnató on la 

  S6, tan Reunión de Cons: 

e 

el 22 de anyvsto de 1960, un pra 

  

   yocto resiivo a la luca el comunismo y la guerra ra 

      larmón do un Trolado y cl vs 

  

volucion: que e 2 

blecimiento de unv Jun do Defonga. Le presen   

    

  

- Reunión de Consu 

  

(1).- Esto sucedió en la 
oclobriis en Ca 
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tación dol _royocto motivó contreordones que costaron el pues 

2 mitad de la Conferencia. Se había — 

encaón polí zen 

to al Ministro Taboa     

  

cumplado un ¿000 12 4, prosontación del 

  

     Gobicimo nortesmoricano considorsba a la Argonti 

esencial en la osiabilidod político del Continon 

    

    dol Comité do los Voiniauno en Bogatá. Sorfa qui 

momentos on que olítica do Frondizi ndquirío uns poszción 

    

mas clero, denuro de los citados marcos de dosarrollo cconómi 

  eo o revolución. Los Estados Unidos proscat.ron su programa - 
      de ayuda a Aeh. fijendo 500 milloncs de dol: 

  

to Argentina como Brazil comoidicron en manifestar su pa    

correspondían e las neceszda 

  

sición al resicctos Tel ayudo 

des de los jovicimos que toníen juesto un Énfasis on la solu-        ción dol desarrolio ceonómico, zuesto que csa syuda no incluía 

lar,o plazo pagablos en moneda nacional y oplicg- 

aniracstructuro, como commaicaciones, trens 

  a 
   

ión Arjont: 

  

fe de la 

    

temionto del subdesarrollo er:    
paíscs podíma enter son re y cuendo 

  

asunto que los 

un organzzmo de 

  

a Opernczón Ponomorican 

áicado a oso ¿robloma, utilizendo ln imaginación que hablo si   

    

(1).- Conil Paz y FP. op. cit. 1. 192
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do eplicada para la roo notrucción de Europa. Es la única 

forma que Arjontino vola como válida para atacar de fronte 

li inosvebilidod ¡olítaica en el Convinentc. La OEA debía - 

  
así convertirse un or 

autónomo Y. 

a1guo de desarrollo, política, 

  

to - 

  

El problom cubano so Y 

  

convirtzondo on los planw 

  

montos teóricos de Frondizi, como un problemo no de comunismo 

in bernacion:: : subdosarrollo. El nio 1961,     ismo que = 

vió intonvos frondigistas pura recu orar ul terreno pordido — 

durenve la anvcrvonción de Alse    ay en lc dirección do la po 

  

lítica cconómien, o en que este visión de política - 
   

    

exterior se olceciones gaundes cn Santa PÓ por 

la UORI fo soición. Ea soy tiombro de 1961 Fron 

dimi plentearíc. a Komncdy con cleridel ou posición: Cuba no os 

un 1 lagro pora lo vas y la soguridod dol homisferio, sino un 

punto de refercneza, un término indospensablo de compcración — 

  

con los pro,rezns democráticos de desarrollo, Argentina era el 

  

ejemplo de 01 desorrollasmo democrático y Cuba cl de 11 subver 

sión, «1 de lo destrucción de los valoros que "América croó - 

ifzcio"?, El chintazo mo podía ser mas claro. 

  

con sinore y sal 

  

  ápoyedo en los triuifos insownos do su Partido poro 

con 12 desconfionza erccionte del Ejército fronte a las clcg 
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ciones en cl rosto de las Provincias, Frondizi incromentó 

  

sus relaciones con Brasil mediano un oncuentro con Janio 

Cucdros del 20 21 22 do abril do 1961. Rosultado de osas 

platicas fue ol Tratado de Urugueyone de abril 21. La polí 

tica exterior argentina 

  

cbía encontrado en Brasil, la posi 

bilidad de oncuadrar las posiczonos de los países más im.or 

tantes de América, y utilizarlas on un planteamiento neutra 

lista. De ahí cl artículo Uno del tratado que soialo las al 

tos partos contratentos, con ol propósito de consolide» las 

ligas de amistad quo los unon, acuerdan mentoner una po 

  

onen 

te consulta en todas las materias de interés común y coordi 

nor sus cctividades cn política continental y mundial, En el 

Articulo segundo se señalo     o para ol mismo propósito se man 
  

tondría un rmenonte intercambio de información sobrc todas 

  

los cuestiones releventes en política intemocional. 

El intento de fijar a la América Latina una nuova y 

ricntoción cn su política exterior queda firmemente indicado 

el doje 

  

> abierto cl tr: 

  

ado a la firmo de los paises latino 

americanos . Para los Estados Unidos, semejante alimnza signi 

fica 

  

a la ruptura de la ostabilidad política y el acuerdo que 

habíc logrado on las naciones durante cl probloma cubano. Las 

posibilidados do una política oxtcrior indopendionte eran li 

mitodos si se tomaban las posicionos individualmonto; cn oste 

scntido el poder de represión norteamericano cra indicutiblg 

mente absoluto. En esto caso la única oportunidad era enfron
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ienzo latinosmericena, dirigida por los paíscs con 

  

tar uno 

nmeyor potencial de negociación; Brasil-Argontina. 

Postoriornmonte a la Convención de Uruguoyana, Frondi 

  

zi cxvendió aus afanes "noutrelistas" a Chile, donde se contra 

vistó con ol Prosidonto Alessandri on soptiombre 1961. Produg 

to de esta reunión fue la Doclaración de Visa del Mar, on la 

quo a la por de insistir on la po: tonencia do Argontana al - 

mundo ospirituel de Occidonte, la dofonsa de la democracia 

iva, se hacían alusiones a la cocxistencia pacífi 

  

ez, la no intorvonción y la autodovorminación de los pueblos. 

  

nacionos Unidas oxpresó su 

    

En su discrurso anto lc 

mayor sentimiento de solida idad para con los pueblos del -—   

15 que venía- 

  

2 confimor sus razones, seí 

  

torcor mundo. Pa: 

sción subdosarrollada do la huma 

  

do un país ubicado on 1: 

nidad. 

Frondizi ostaba sin embargo, fuora de posibilidades 

cionos en cl esconario nacionel, - 

  

confirmar sus decl. 

  

Los militercs insistían on su posición de no pormitir avontu 

ras políticas, ni con los peronistas ni con la política exta 

rior. En la Céxera de Diputados se insistía e la voz,cn que 

dobía intorpclarse al Ministerio de R.E., Cárcamo. Finelmen 
  

ica internacional 

  

te Sato so proscntó por sí meno: "Lo polí 

de Argentina no ha sido invontodo por ol Gobierno: tien. una 

continuidad histórica, porque descansa sobre bases tradiciona 

los...
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El aprosto do las elecciones dol próximo añio en la 

que so pormitirfa lo autorización logal de las listas de - 

condidavos poronistas, parecía no »rovocar on Frondizi un 

sontimiwmio de debilidad política. Cuendo cxtendía los tér 

minos dosarrollistas de la político exterior hacia posicio 

nes frencomon.o noutrala.. tos, ora precisamente cuando su - 

base de poder osteba fuertemento mncda, La oposición obre 

ra hebía erccido, la derrota de los peronistas, pose a que 

fue leventada la proscripción, no había cosado. Los esfuer 

zos do siúrcorss vl apoyo de los ¿grupos populares y rovola 

  

czonarios, cxplicaben con frecuoncia los puntos do la poli 

tica oxterior. Sin cmvorgo, ol atán de consolidar una posi 

ción de prestigio y poder do no, ,ociación cconómica fronte 

a Estados Unidos, oran la razón mas clora para una políti 

ca intornacional du oso tipo.
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CAPITULO SEXTO 

DE FRONDIZI A ONOANIA; BREVES CONCLUSIONES 

Ss Vtinas ú¿Écacas 
al latiacanor 

  

Argentina ha venido nenifost: na 
un ejemplo 

zuesía ha sido 110 

    ice 

  

5 del su 

noe La hi sus filas —     
une alternativa al cst 

  

2x us deserrollo cepitalista eutó 

nista-— 

Los intentos por lo 

nan con el ori       moro terni ex pertodo de cobie 
y dado cl lugar que ocupa la eco 
tructura mundial del sistcna capitalista, le £sica al 

  

no pero 

  

viina en la ce. 
Y.       

tiva planteada ha sido buscar la dinamización econórica a. 

  

través de una inverroción "desa: ista” 

  

con el capital - 
cto de las perg 

  

extranjoro. sta posiura se aleja por con 
       poctiva ideolósicas suzicas cn los años 01 /0.ti2e     

  Los conflictos s.cioles han aleanzado un zrado do at 

  

iva de ixverración ha - 

   

   
      
   

    

    

    

    

dización tal, que la ¡isna altern 

renultado difícil, 
Tm 

  
miscnte de ese = 

  

ext: ranjezo , PUso= 

    

vida argcntrr 

  

a, cia cue la bur“ucsÍa desarz 
co. prendido lus causas profundas del esta-car 

cotabilidad ar 

  

Ta político de 
desarrollo amúieatrial , sin 

ción de los cosflicios socizles le in 
plan de descrrollo con estabilidad 

  

    de 

li nortearericana. Una inserconexión en: 
dea por Frondizi on su: 

as conexiones ente la econo 

ral 
eñon de gobierno, vo scrfa parte - 

  

de la inte-ración del sictoma espitilista en 
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En efecto, la polarización en las estructuras del sistena a- 
pitalista, tanto a nivol mundial, nacional, provincial,local y 
sectorial, llevaron al desarrollo acelerado de las metróvolis y 
al subdesarrollo también acelerado de las econorfa periféricas. 
Los Í.dices de creciriento económico arge:tino en los años de = 

su integrución dinámicos al mercado mundial, confunáen a los mu= 
chos au. res arcentinos Cue creen ver en ello la imagen de un= 

    

país poderoso, seguro de su futuro como nación aglutinanto cn — 
el cono sur. Sin derse cuenta que era un poco el paro por el 

subdesarrollo mismo. Cuando llega la crisis del sistema y se de 
aniza el comercio mundial, Arcentina se vo arrastrada a una 

  

sorz 
sustitución de importaciones como modo de “capear el venporalte 

Un intento serio de desarrollo autónomo se 4% el ar 
de la crisis de los años treita, perfodo de aflojamiento 
relaciones de Arcentina con la metrópolis; el estrangulamicito— 
y distorsión definitiva de ese intento de desarrollo, se p: 

ego de la recuperación do las grandes naciones entre la cue 
surge poderosa Estados Unidos. Perón abadona así ,en su sccun 
do período de gobierno la política de industrialiseción con ba= 

  

  

  

En   

  

se necional e inicia los primeros pasos hacia una integración — 
abiorta con el ca ital cxtrani 
de industrias estraté 'icas (petróleo ,ertre otras)e 

  0, dando concesionen on maveria 

Con Frondizi se opera un estrechario:to de las conexiones 
entre la economía argentina y la metrópoli novteamericonasDl sis 
tema tiende a integrarse en un todo y se inicia de hecho un pro 
ceso de sub-imperialismo en el que de acucrdo a una nueva Givi- 
sión úel trabajo algunos países se harían cargo de zonas de 

fluencia regional. Arsentina y Brasil han mantenido hasta la 
cunda guerra mundial un equilibrio de poder en el cono sur.+.A 
rafz del conflicto diplomávico de Arrentina con Istados Un 

  

1
0
6
 

  

08 
  el Brasil pudo aprovecharse de préstamos y arriendo de armanen 

tos y capitales que terninaron por darle meyor poderío ,influen 

cia y prestigio en el cono sure 

 



  

mico argentinos El conflicto social adquiere desde los “ltimos= 

años de Perón un grado de asudización tal que ningún sobicrno — 

ha podido implenertar una política econénica efectiva. Si bien 

Frondizi obtiene el apoyo obrero en un 

  

“mero momento ,el asra 
vamiento de las condiciones de vida de la clase obrera hacen 
perder todo soporte popular a su sobierno. 

La intrenquilidad do los militares con el gobierno de Frondi 
zi, luego con el gobierno de Ilfa, desemboca en el golpe mili io   
tar de 1966 que lleva al poder a Onganta, Este llega al poder — 
con los misrgs planteamientos de Prondizi, ad 
cierto grado de complacencia en todos los sectores de la socie 
dad argentina y ofroce el desarrollo eco::énico con paz sociale 
Lo que polfticamonto no había podido realizar Prondizi vienen a 
ofrccerlo los militarco.Arzentina seúfa e 

    

     
un callejón sia sa 

  

lida, los militores + to Isiiadd arfan su i        

  

   

nejar los graves pro». 
requerida para el des: 
desdel interior. 
obreros y estudiantes se enfrentarían dir - 
de Ongranfa, dando al trastg con la puz social prometida por el 
ejército. Arzentina sigue en el mismo dilema desde la cafía de 
Perón + Ni los políticos “: 

capaces de salvar la sccieda 

  

    icionales ni los litares sido 

  

    arcentina de un cambio Gofinivivo. 
El desarrollo argevvino,como el del co:tinente, ha pesado 

1i de otras clases, la clase obrera, l cam 

pesinos e intelectuales. Arsentina es olaro ojenplo de la ncoesi 
dad del cambio revolucionario en América L. tina. 

  

  

   a ser respons 
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