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 La tercera presidencia de Peron:
 gobierno de emergencia
 y crisis politica

 OSCAR LANDI

 PLANTtO GZNERAL

 a) El peronismo y la ntueva realxdad argentina

 Cuando en marzo de 1976 las Fuerzas Armadas desplazaron al gobierno
 de Isabel M. de Peron, la magnitud de la crisis argentina alcanzaba una
 extension y profundidad inusitadas. Y la forma en que en esa oportuti-
 dad un gobierno civil era desalojado por una intervencion militar, estu-
 vo marcada por un rasgo distintivo: el agotamiento del gobierno, su
 pronunciado vaciamiento de poder.

 El contexto y la forma en que culmino ese proceso privilegian, de por
 si, el anElisis de las posibilidades y de los limites de su principal sosten
 politico: el peronismo. Sin embargo, quizas convenga descartar de entrada
 una imagen explicativa, c6moda y sorprendentemente frecuente, basada
 en el cotejo de las posibilidades originarias del peronismo con los desafios
 que presentaba la Argentina de los comienzos de la decada del 70. Las
 elecciones de marzo de 1973 lievaron, sin duda, a un movimiento histo-
 rico al gobierno del pais, pero sus posibilidades y sus flaquezas no se
 midieron en la tension entre una suerte de populismo tardio y las nuevas
 exigencias de la realidad argentina. Desde su caida en 1955, el peronis-
 mo fue condicionado por las transformaciones del pais; del mismo modo
 en que fue uno de los actores con mayor capacidad politica para condi-
 cionar su produccion. Y, hasta 1973, lo que en realidad la Argentina puso
 a prueba del peronismo fue su potencial elasticidad para avanzar por
 dos cauces de autotransformacion ya en marcha. Por uno de ellos, el
 i,mpulsado por Peron, debia ser la articulacion central de la reconstruc-
 cion institucional del pais mediante el pasaje de un gobierno de emergen-
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 cia a una "democracia integrada", a un regimen representativo estable,
 con una izquierda legal incluida. Por el otro, el impulsado por el ala
 juvenil radicalizada y la guerrilla peronista, debia ser el articulador cen-
 tral de un vuelco de masas hacia la izquierda, en la perspectiva del "so-
 cialismo nacional".'

 Las complejas relaciones entre ambos cauces es materia del desarrollo
 mismo de-este trabajo. Retengamos, por ahora, que ellos se constituian
 en funcion de impulsar rumbos diferentes de resolucion de la larga crisis
 politica del pais. Este horizonte otorgaba su sentido politico a los dise-
 nios de nuevo peronismo y definira, por lo tanto, nuestro punto de partida
 conceptual: la prioridad de la crisis politica como factor condicionante
 de la dinamica de la sociedad argentina de entonces.

 b) La crisis pol'tica y su conformnaci6n histo'rica

 La crisis politica que heredo el gobierno peronista se venia manifes-
 tando como la incapacidad de los sucesivos regimen.es para constituirse
 en la mediacion institucional que regufase los conflictos entre las dife-
 rentes fuerzas sociales. Su fuente estaba en el debil reconocimientto con-
 sensual que los actores sociales tenian respecto a los regimenes en tanto
 -.mbito-regla de sus enfrentamientos, es decir, en la fragil identidad ins-
 titucional de los misnos. Ello venia conduciendo al ejercicio estatal de
 mecanismos regulatorios de los conflictos de tipo coercitivos, de exclusion
 politica de los centros de decision. Se trataba en suma de la ausencia de
 un regimen polltico hegemonico.

 Esta situacion remitia a la tortuosidad hist6rica del desarrollo capita-
 lista de la Argentina, a la incapacidad de la burguesia industrial de ge-
 nerar tal tipo de ordenamiento politico-ideol6gico. Proceso ya largamente
 analizado para el 'ambito latinoamericano como caracteristico del capitalis-
 mo tardio y dependiente, tuvo en la Argentina tres hitos centrales que
 vale la pena sefnalar brevemente:

 a) el tipo de crisis del llamado "orden oligarquico", desencadenada,
 fundamentalnente, por el impacto de la crisis mundial de 1929-30 y no
 por el surgimiento de una hegemonia capitalista moderna, gestada y pro-
 cesada desde la sociedad hacia el Estado, y que genero una situacion
 calificada como de vacio hegem6nico;

 I Estas alternativas no representaban las finicas tendencias internas del peronismo,
 sino marcaban sus cauces politicos centrales a comienzos de 1973. Por otro lado,
 no se diferenciaban a partir de proyectos claramente formulados, con una fun.
 damentaci6n exhaustiva y un plan de metas ponderadas. Eran dos cauces abiertos
 casi a fuerzas de consignas.
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 b) las limitaciones del regimen peronista, de 1946 a 1955, para gestar,
 desde la estabilidad politica que logro, un proyecto institucional capaz de
 articular en torno suyo a la sociedad, y que derivo tanto de la fragilidad
 estructural de la burguesia nacional como de la dificil trama de compro-
 misos en que se apoyaba el pacto politico dominante. 2

 c) el fracasco del proyecto originario de la Revoluci6on argentina
 (R.A.) de 1966, que aborto el verdadero cambio cualitativo que hubiese
 supuesto concretar un pacto politico exitoso entre el capital internacio-
 nal, capas altas del empresariado local y sectores medios, militares y ci-
 viles, con funciones de gestion y de control del aparato estatal. 3 En
 este proceso estuvo en juego la consolidacion en el plano politico de las
 alteraciones que se venian produciendo desde 1959 en el plano economico
 a favor de los sectores capital intensivos, de comportamiento mas oli-
 gopolicos y con centro de gravedad en las empresas transnacionales.

 c) La crisis politica y sus condiciones estructurales de reproduccion

 El veto popular que hizo naufragar a la R.A. demostro la renovada
 vigencia de la relacion de fuerzas por la cual, cada sector o coalicion da
 sectores, era incapaz de dar una solucion propia a la crisis, pero contaba
 con el poder suficiente como para vetar a los otros intentos de solucion.
 Es decir, la conocida situacion de empate politico.

 Ahora bien, en la medida en que las alteraciones producidas en el pro-
 ceso politico no alcanzaban a rebalsar cualitativamente los paruametros
 del empate, ellos operaban coma las "constantes" que permitian la repro-
 duccion de ciertas tendencias en los comportamientos de la burguesia
 argentina. Efectivamente, al bloquear soluciones politicas globales, la
 inducia a una suerte de repliegue desde el plano de los proyectos politicos

 al de su microrracionalidad coma agente economico. Y, una vez situada
 en este plano, el mismo modo de funcionamiento de la economia argen-
 tina Ilevaba a bloquear, una y otra vez, la cohesion interna entre las capas
 mas altas del capital urbano y rural. Expliquemonos. Desde la decada
 del 50, el tipo de articulacion de la estructura productiva del pais al mer-
 cado mundial, hacia que el crecimiento se diera a trave's de recurrentes
 crisis de la balanza de pagos. Frente a ellas, las capas altas de la bur-

 2 Para un analisis del regimen politico populista definido como Estado de Com.
 promiso, vease Francisco Weffort: "O populismo na politica brasileira", en "Brasil,
 Tempos Modernos", ed. Paz e Terra, 1977.

 3 Para Fernando Henrique Cardoso, este intento de pacto politico dominante encierra
 la "revolucion" que las burguesias locales asociadas pueden propiciar en las
 condiciones actuales del capitalismo latinoamericano. Vease, "Autoritarismo y
 democratizawao", ed. Paz e Terra, 1975.
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 guesia industrial tendieron a pactar con la burguesia agroexportadora
 -principal proveedora de divisas- en programas de devaluacion y de
 estabilizacion. Una vez mejorada la situacion externa, y cuando la caida
 de la masa de ganancia (a raiz de la contraccion del mercado interno)
 comenzaba a descompensar la inicial elevacion de la cuota de ganancia
 (impulsada por la caida del salario real), esas capas altas de la burguesia
 industrial se inclinaban, receptivas, hacia las presiones de las capas
 menores del empresariado y del sector asalariado. Esta heterogenea
 convergencia se orientaba, entonces, hacia la reactivaci6on del mercado
 interno; con ello se daba impulso a un nuevo tramo expansivo. Y el
 abandonado sector agroexportador daba su aporte a la expansion urbana
 con una parte de su s61lida renta diferencial de la tierra, que le era ex-
 traida compulsivamente a traves del tipo de cambios oficial, la conten-
 cion del precio interno de los alimentos (bienes salario por excelencia),
 la creacion de impuestos especiales, etcetera.

 De modo que aquellos sectores de la burguesia industrial completaban
 una suerte de movimiento pendular entre dos pactos econ6micos coyun-
 turales.4 Merced a ellos siempre obtenia ventajas inmediatas; pero al
 costo de no poder constituirse politicamente como un sujeto claramente
 diferenciado.

 La perpetuacion del empate politico otorgaba racionalidad a este com-
 portamiento, pero su condicionarniento objetivo (ultimo se encontraba en
 su capacidad limitada de generacion de excedentes como para impulsar
 el desarrollo por sus propios medios, lo que tornaba decisiva la trans-
 ferencia de ingresos de un sector economico a otro. Y entonces cada
 pacto coyuntural conformaba el suficiente de poder como para ejer-
 cerla. 5

 Circularidad aparentemente sin fin, el empate politico lievaba a un re-
 pliegue corporativo en el interior del cual se reproducia el fracturamiento
 entre las capas altas de la burguesia urbana y rural que, a su vez, blo-

 4 Para algunos grupos empresariales este movimiento no consistia solo en un pen.
 duleo entre dos interlocutores con los que entablaban diferentes pactos economi*
 cos. Por sus inversiones simultaneas en el campo, la industria, el comercio y las
 finanzas, comportaba tambien el desplazamiento de su centro de acumulacion de
 un sector econo6nico a otro, seguin lo aconsejasen las diferentes coyunturas.

 15 Existe una s6lida y extensa bibliografia que analiza el comportamiento ciclico
 de la economia argentina. Para el periodo que estudiamos, vease el trabajo de
 Adolfo Canitrot: "La experiencia populista de redistribucion de ingresos", en
 Desarrollo Econonmico NQ 59. Uii importante intento de conceptualizacion de las
 relaciones entre el ciclo economico y la conformacion de alianzas politicas, se halla
 en el trabajo de Guillermo O'Donnell: "Estado y alianzas en la Argentina, 1956-
 1976", Documento de Trabajo CEDES NQ 5. Para el analisis de las relaciones de
 complementariedad en el funcionamiento de la econoniia argentina entre el ba-
 lance de pagos, el tipo de acumulacion y la distribucion del ingreso, ve'ase el pro-
 yecto de investigacion: "Cambio estructural e inestabilidad en la economia argen-
 tina"' de Adolfo Canitrot, J. L. Machinea y R. Frenkel, mimeo CEDES.
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 queaba la posibilidad de gestar una s6lida apoyatura a sus intentos de
 conformar un regimen politico hegeionnico. El empate, librado al com-
 portamiento de sus actores, parecia que solo podia reproducirse a si mis-
 mo. La necesidad de un Estado fuerte, que rompiese con esta situacion,
 venia conduciendo a un nuevo tipo de presencia de las Fuerzas Armadas
 en la escena politica y tambien, con otra alquimia politica, fue objetivo
 del gobierno de Peron.

 d) El desempate politico

 En 1973, una amplia convergencia popular se enfrento al desafio de
 prolongar su elocuente capacidad de veto desde la sociedad civil, en ca-
 pacidad de gobierno del pais. Una de las nociones centrales que Peron
 habia incorporado durante su largo exilio europeo era la de construir
 una "democracia integrada". Sin duda, ello comportaba producir un
 regimen politico hegern6nico. Ahora bien, la utilizacion frecuentemente
 generica del concepto de hegemonia nos obliga a una breve digresion
 orientada a marcar niveles de significacion distintos del concepto. 6

 6 En la literatura sociologica y politica latinoamericana se ha extendido el uso del
 concepto de hegemonia. Su utilizacion se introdujo de manera critica frente a la
 concepcion del Estado como mero aparato de coercion y comporta una reformula-
 cion del concepto de Estado y de sus relaciones con la sociedad, que abre un
 amplio espacio teorico para el analisis politico. Sin embargo, su uso frecuentemente
 generico, en terminos de la capacidad de una clase o pacto entre sectores de clase
 para -hacer aparecer su interes singular por el interes general de toda la sociedad,
 amenaza con dejar ligado el concepto de hegemonia a la problematica te6rica de
 la concepcion criticada. En efecto, la no introduccion de niveles, de disconti-
 nuidades, de desplazamientos en el interior de las formaciones ideologicas, la no
 especificacion de respecto a que un regimen politico debe obtener consenso para
 considerarselo como hegemonico, comparte con la concepcion criticada el reduc-
 cionismo clasista que esta en su base. Si antes habia un centro de ejercicio de la
 fuerza para asegurar una relacion de dominacion, ahora hay un centro donde van
 a converger, como succionadas, las diferentes "falsas conciencias" que los sectores
 hegemonizados pueden tener de sus intereses singulares.

 El reduccionismo clasista muestra asi sus dos caras: por un lado, todo es
 reductible a un interes de clase esencial, como tal constituido en el plano de las
 relaciones de produccion y, por otro lado, el poder es un lugar -coercitivo y/o
 consensual- desde el cual se reproduce la dominacion economica. Los regimenes;
 politicos no se analizan desde las relaciones de poder globales que los constituyen,
 y que, adem'as, los atraviesan internamente, sino son solo variaciones formales del&
 ejercicio del poder estatal correspondiente a un interes de clase. Esta disolucion.
 de la sustantividad de los regimenes politicos en la esencia de clase del Estado,,
 abre el camino para entender al poder como un "lugar" de la formacion socialI
 que se puede desear, tener o perder, es decir, disuelve el concepto de relacion
 de poder, cristaliza la funcion ordenadora fundamental del aparato estatal como
 una constante sostenida por si misma desconociendo que, a su vez, tambien es



 1358 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 Dado un campo de alianzas o pactos politicos, el conicepto designa al
 actor con mayor capacidad de conducir ,politica e ideologicamente al
 conjunto. Ello supone, por un lado, cierta permeabilidad respecto a las
 demandas de las fuerzas subordinadas (en tanto no atenten contra las
 suyas fundamentales); pero, por otro lado, la capacidad de hacer apa-
 recer su interes objetivo como el interes del conjunto. La hegemonia
 supone, entonces, cierta universalizaci6n del interes sectorial. Ahora bien,
 esta cierta universalizacion reconoce un nivel en el que opera un cambio
 cualitativo: cuando lo sectorial se universaliza en tanto regimen politico
 reconocido por la sociedad nacional como propio. En este pasaje de nivel,
 el atributo de hegemonico no pertenece a una vertiente politica como tal,
 sino, especificamente, a determinado aspecto y determinadas normas ins-
 titucionales. Se produce, entonces un cambio de nivel, un desplazamiento
 del referente que obtiene consenso.

 Volviendo a nuestro caso, el regimen politico que se inauguro en 1973,
 cuyo nucleo era el gobierno peronista, tenia un carfacter de emergencia.
 Y la gestacion desde el mismo de una "democracia integrada" dependia
 de la eventual produccion del desempate politico. Desde un punto de
 partida en el cual el regimen se hallaba profundamente condicionado por
 las relaciones de fuerzas de esa coyuntura, la gestacion del desempate
 tenia dos coordenadas mayores: a) la capacidad que la direccion pero-
 nista demostrase para controlar y ampliar su fuerza propia y, b) la capa-
 cidad de las fuerzas centrales de la convergencia popular para proponer
 al pais un sistema institucional con una amplia capacidad de inclusion,
 por cierto no a traves de la disolucion ideologica de los diferentes sectores
 en la formacion ideol6gica oficial, sino a traves de una comnun aceptacion
 de bien determinadas reglas institucionales para canalizar y dirimir sus
 conflictos. Por estas dos vias se dilataria la capacidad de inclusion del
 regimen de emergencia, de modo de producir tal alteraci6n de las relacio-
 nes de fuerzas, que permitiese operar respecto de las vertientes que pos-
 tulaban otro regimen institucional, arrastrando dentro del regimen oficial
 a una parte, neutralizando a otra y, finalmente, aislando y derrotando
 A1 resto.

 te) Nuesto foco de analisis

 Volvamos ahora a nuestro punto de partida conceptual: la eficacia de
 la trisis politica como factor condicionante de la dinamica de la sociedad
 argentina. Hacia 1973 este condicionamiento se presentaba de manera

 producto de las relaciones de fuerzas globales en la sociedad. Se pierde, precisa.
 mente, uno de los sentidos fundamentales que supone el concepto de hegemonia
 politica.
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 muy concreta: el fracaso de la R.A. era productor de un espacio politico.
 En parte, este espacio tenia un caracter residual pues era producto de
 una derrota politica y la debilidad del gobierno militar no suponia que
 en su contracara estuviese presente, simetricamente, determinada mag-
 nitud de poder de la oposicion. Sin embargo, tampoco era una suerte de
 espacio neutro, sino que configuraba condiciones de produccion de alguin
 rurnbo de resolucion de la crisis altamente favorables a los intereses que
 albergaban en la convergencia popular triunfante.

 Nuestro anAlisis se situara en este terreno, indagaremos la capacidad
 virtual del regimen de emergencia pam construir un nuevo regimeni he-
 gem6nico, es decir, para producir la resolucion de la crisis politica cronica.
 Por ello, dentro del lapso que abarco el gobierno peronista (mayo 1973
 - mnarzo 1976), optaremos por el tratamiento del subperiodo en que con-
 sideramos se dio el mayor ajuste relativo entre las relaciones de fuerzas
 globales y el control de la escena politica. Ello recortar'a nuestro centro
 de atencion por dos vias: a) el subperiodo en consideracion sera el que
 cubrio la presidencia de Peron (octubre 1973-junio 1974) y, b) atende-
 remos principalmente el curso del proyecto oficial, las otras alternativas
 politicas no entraran directamente en nuestra consideracion o, mejor
 dicho, no haremos un analisis particularizado de las mismas, sino, fun-
 damentalnente, la ponderacion de su cambiante peso especifico en la dina-
 mica de las relaciones de fuerzas politicas.

 PRIMERA PARTIE

 Las elecciones de septiembre de 1973

 Las elecciones que se realizaron en septiembre de 1973 lievaron al
 general Peron a su tercera presidencia constitucional. Nos interesa ana-
 lizar tres componentes politicos principales de su convocatoria y de su
 resultado:

 1) la ratificacion de una opcion institucional como corte que agrupo en
 dos grandes campos al heterogeneo electorado,

 2) la interiorizacion en el peronismo gobernante del conflicto politico
 central de esa coyuntura y,
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 3) la produccion de una relacion de tmayor correspondencia relativa entre
 las relaciones de fuerzas globales y el tipo de presencia de las diferen-
 tes corrientes en la escena politica.

 1. Ld opcion institucional

 Las elecciones de marzo de 1973, que consagraron al gobierno pero-
 nista con la presidencia de Hector J. Campora, mostraron un mapa po-
 litico por cierto diversificado. Sin embargo, el rechazo a la R.A. en sus
 diferentes fases, en tanto regimen politico, fusion6 en dos grandes campos
 al heterogeneo electorado. Un sencillo y difundido calculo habia identi-
 ficado al 80%o de los votantes en alternativas que contenian distintos
 tipos y grados de rechazo del mismo. 7 En las elecciones de septiembre
 del mismo anio, ese tipo de opcion se reitero y, ademas, en cuanto a la
 distribucion cuantitativa de los votos, el 80%b se amplio alcanzando el
 87%o y su perfil politico se definio mas nitidamente a partir de los acuer-
 dos politicos que se habian venido desarrollando, desde mrzo, entre sus
 principales componentes. 8

 En un pais que arrastraba una larga crisis politica, la opcion por di-
 ferentes regimenes estaba, de una forma u otra, con mayor o menor ex-
 plicitacion ideologica, contenida en el centro de las definiciones politicas
 tendenciales. Y el rechazo al regimen de la R.A., se-nalaba una opcion
 institucional configurada, fundamentalmente, por via negativa. 1 El tra-

 7 Se ubicaron en este campo, el Frente Justicialista de Liberacion (Partidos Jus-
 ticialista, Popular Cristiano, Conservador Popular y una rama del Socialista y el
 Movimiento de Integracion y Desarrollo), con el 49,59% de los votos; la Union
 Civi[ca Radical con el 21,30%; la Alianza Popular Revolucionaria (partidos In.
 transigente, Revolucionario Cristiano y Comnunista) con el 7,43% y, ademas, di.
 versas fracciones de izquierda contabilizaron el 19% de los votos.

 Dos factores hacen aceptable este agrupamiento electoral: a) el acuerdo pro.
 gramatico en 1972 de los partidos Justicialista, Radical, Conservador Popular, So.
 cialista Argentino, etcetera, en el marco de la Ilamada Hora del Pueblo, y b) la
 canalizacion posterior de votos en las elecciones de septiembre a favor del general
 Peron, particularmente, la definicion en ese sentido de la Alianza Popular Revo-
 lucionaria.

 8 A pocos dias de las elecciones, el golpe de Estado en Chile provoco un profundo
 impacto en la convulsionada Argentina. Este hecho reactualizo los componentes
 institucionales que conteni'a la opcion electoral y no fue ajeno al aumento de
 votos mencionado, del 80% al 87%.

 9 La opcion institucional se definio principalmente por via negativa, en tanto
 rechazo de la R.A. Sin embargo, se constituy6 dentro de un gran cauce politico
 historico definido por otra negacion, la de la alternativa del voto en blanco lan-
 zada por determinados grupos de izquierda yi que fracaso totalmente. Esta res-
 imesta del electorado definio el otro linmite en el interior del cual se constituia
 acqi:el tumultuoso y hesterogeneo campo mayoritario.
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 tamiento de los factores a traves de los cuales se fue procesando, nos
 conduce a una referencia a las condiciones de emergencia del gobierno
 peronista. 10

 Esquem'aticamente, desde 1966 el gobierno mnilitar de la R.A., presidi-
 do por el general Ongania, intento dar un irnpulsio modernizante al pais
 produciendo una coherente vinculacion entre los centros de decision em-
 presariales oligopolicos e internacionalizados y las instancias de decision
 gubernamentales. Esta articulacion se apoyaba y suponia la exclusion po-
 litica -de los partidos y del sindicalismo- y el ordenamiento por cau-
 ces autoritarios de la vida social del pais en general. Pero la politica
 gubemnamental fue hostigada, desgastada y, en cierto sentido, sobre-
 pasada por una secuencia de agudos conflictos sociales y antiautoritarios
 cuyo punto de arranque fue el Ilamado "cordobazo" de 1969. De modo
 que, hacia 1970 se precipito la crisis del gobierno de Ongania y un
 profundo hiato entre el Estado y la sociedad repuso la problemitica de
 encontrar una "solucion politica" para el pais. Desde 1971, bajo la pre-
 sidencia del general Lanusse, se produjo un significativo cambio de orien-
 taci6n politica tendiente a gestar un Gran Acuerdo Nacional (GAN).
 Esta operaciGn politica tenia dos coordenadas centrales: por un lado, la
 distinci6on entre "enemigos" y "opositores" que debia conducir al blo-
 queo y a la derrota de la guerrilla y de los sectores sindicales y politicos
 considerados como atentatorios de la Seguridad Nacional y, por otro
 lado, la rehabilitacion como interlocutores validos para la reformulacion
 del pacto politico dominante de los partidos mayoritarios, la Confedera-
 cion General del Trabajo (CGT) y la Confederacion General Economica
 (CGE). Este uiltimo aspecto especificaba la propuesta del gobierno: era
 un intento de cooptacion, dentro de las reglas del juego y del liderazgo
 oficial, de representantes politicos y sindicales de los sectores sociales
 subalternos en estado de movilizacion que eran reconocidos como situados
 en el campo de la oposicion.

 Este proyecto litevaba a encarar un problema tabu' de la politica argen-
 tina desde 1955: no habia "solucion politica" posible sin incluir en el
 nuevo pacto al peronismo, consolidado historicamente como movimiento
 policlasista., de corte reformista y nacionalista, cuya base social principal
 estaba constituida por el grueso de la clase obrera. El propio general
 Lanusse situo posteriormente con precision el problema que debia encarar
 su propuesta: "El peronismo, marginado desde 1955 de la vida politica

 '0 Para un analisis general del periodo de la Revoluci6n Argentina, vease el trabajo
 de Juan Carlos Portantiero: "Economia y politica y la crisis argentina: 195873",
 en la Revista Mexicana de Sociologia, Aiio 39, Vol. 39, NQ 2, abril-junio 1977.
 Para un anbdisis te6rico-comparativo, vease el trabajo de Guillermo O'Donnell:
 "Reflexiones generales de cambio eni el Estado burocritico-autoritario", Documento
 de Trabajo de CEDES. Para un analisis de las coordenadas de la movilizacion
 social en el periodo. v6ase Francisco Delich: "Crisis y protesta social" editorial
 Siglo XXI, Argentina.
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 argentina, buscaba a su manera mantenerse presente en la escena nacio-
 nal. Recurrio asi, sucesivamente, al voto en blanco (1957); al pacto
 electoral (1958); al voto por la extrema izquierda (Ainatuya, 1960); a
 la utilizacion de las estructuras neoperonistas (1962) y, nuevamente, al
 voto en blanco (1963) y a la utilizacion de siglas neoperonistas (1965).
 La distorsion no podia ser mas profunda: el peronismo determinaba el
 triunfo o la derrota de otro partido, pero en si mismo era proscrito,
 vedado o prohibido a posteriori a traves de la anulacion de las elecciones.

 (...) En esas condiciones, el peronismo se dividia y subdividia con-
 tinuamente, pero siempre permanecia intacto porque se reagrupaba bajo
 las 6rdenes del jefe exiliado. Las viejas antinomias se eternizaban nece-
 sariamente, ya que el peronismo proscrito se consideraba siempre "resis-
 tente" a los gobiernos no peronistas de turno, surgidos de pronuncia-
 mientos militares o de lecturas defectuosas de la realidad electoral, y sola-
 mente pactaba para derribar a un adversario, en alianza circunstancial
 con otro, sin que un contacto directo y profundo generara condiciones
 para la unidad nacional. Asi, para Peron, todo cambio de gobierno era
 conveniente e historicamente necesario. Las mejores banderas del jus-
 ticialismo, en tanto, resultaban rechazadas sistematicamente porque el
 poder real se constituia con prescindencia de un peronismo proscrito que
 operaba desde fuera del sistema para perturbarlo y hostigarlo". t'

 Y fue la misma fuerza que lo convertia en un ingrediente indispensable
 para cualquier intento de estabilizacion politica, la que hizo imposible
 que el lugar y la funci6n del peronismo y, particularmente de Peron, en
 el nuevo pacto, fuese definida en terminos de cooptaci6n y subordinacion
 respecto del gobierno militar. Se buscaba, y con urgencia, una solucion
 politica, pero era la reivindicaci6n de la vuelta de Per6n al pais la que,
 precisamente, funcionaba como Ila principal consigna articuladora entre
 la movilizacion opositora y la mesa de negociaciones.

 Para el gobierno, la conformacion del GAN suponia una secuencia de
 hechos, desde la concentracion inicial de acuerdos con la oposicion, que
 se corporizarian con la entrada eni el gabinete nacional de reconocidos
 dirigentes de la misma, hasta determinado tipo de desemboque electoral.
 Indudablemente, su mejor variante, la mas coherente con el sentido del
 GAN, aspiraba a un proceso electoral en el que el general Lanusse fuese
 el candidato a presidente constitucional con el apoyo de la oposicion. Sin
 embargo, desde un comienzo el peronismo impidio tal conformacio6n del
 gabinete, 12 la eventual candidatura del general Lanusse no pudo pros-

 11 Alejandro Agustin Lanusse: "Mi testimonio". Lasserre Editores, Buenos Aires,
 1977, pp. 266-67, el subrayado es nuestro.

 12 "No habia sido fafcil concretar el nombramiento de Mor Roig en el ministerio del
 Interior. (...) Ricardo Balbin, por lo pronto, no queri'a comprometerse -n es-
 pecial, frente al peronisno- con una aceptacion de Mor Roig que, evidentemente,
 daria un cierto tono radical a la conduccion politica del gobierno, al menos ante
 la opinion puiblica media. Desde su punto de vista, esa instancia podnia superarse
 solamente si el peronismo tuviera una representacion de similar importancia en el
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 perar, tampoco el intento posterior del gobierno de frag-mentar a la oposi-
 cion para conservar funciones de arbitraje y de control sobre ella y,
 finalmente, ante el reiterado fracaso y sin poder imponer condiciones,
 qued6 incluido en el mercado electoral a traves de una improvisada y
 tardia lista de candidatos.

 En su conjunto, las alternativas electorales ligadas, de una forma u
 otra, con la R.A. canalizaron al 20% del electorado.13 Su base social
 se encontraba fracturada internamente, el sector agroexportador pam-
 peano habia terAido serias fricciones con la politica impositiva de la pri-
 mera etapa de la R.A., el sector industrial oligopolico habia quedado en
 una posicion defensiva ante el fracaso de su plan economico mejor ela-
 borado y, hacia 1972, capas altas del empresariado reaccionaban frente a
 la minirecesion de 1971 y frente a los nuevos vientos politicos reorien-
 t'andose hacia la convergencia popular a traves de posiciones tendientes a
 la reactivaci6n del mercado interno. En verdad, esta suerte de vacia-
 miento de la apoyatura social del gobierno se produjo por un singular
 entrecruzamiento de procesos de signos diferentes que expresaban la con-
 tradictoriedad del desarrollo asociado dependiente del capitalismo argen-
 tino desde 1959.14 En efecto, el complejo universo que fue constituyendo

 gabinete nacional (algo qua podria lograrse, en la practica, con un peronista en
 Economia: Antonio Cafiero o Alfredo Gomez Morales; estos, sin embargo, no
 querian aceptar sin el apoyo ptublico y expreso de Peron, para evitar ser calificados
 de traidores, lo que colocaba al problema en un callejon sin salida". Lanusse, idem,
 p. 223.

 13 Ezequiel Martinez, el candidato presidencial individualizado por contar con el
 apoyo del general Lanusse obtuvo el 2,9% de los votos, la Nueva Fuerza, orientada
 por Alvaro Alsogaray, conocido por sus anteriores actuaciones pfiblicas y, en sec-
 tores mas politizados, por su adhesion a la escuela monetarista de Chicago, obtuvo
 el 1,96% de los votos. Este reducido caudal se amplia hasta el 20%a si incluimos
 el 14,9% de votos que obtuvo el candidato presidencial que, dentro de este campo,
 era ma's distante del gobierno, Francisco Mannique. Su inclusion en este campo
 obedece al tipo de pacto economico dominante que impulsaba, sus articulaciones
 partidarias con restos de partidos conservadores del interior y el pragmatismo del
 ex Ministro de Bienestar Social del gobierno de Lanusse para manejarse tanto den.
 tro del regimen de la R.A. como del representativo partidario. Sin embargo, la
 cantidad de sus votos reconocian en parte una base social constituida por sectores
 medios y diversos estratos a los que atendio preferencialmente desde el Ministerio
 (jubilados, etcetera). Su discurso rechazaba la ret6rica ideol6gica y exhortaba a
 la bu'squeda de soluciones eficaces, apelaba al sentido comuin de los sectores medios
 y configuraba un manejo politico con el electorado con fuertes componentes del popu-
 lismo liberal. En las elecciones de septiembre, Manrique redujo su caudal al
 12,13% de los votos.

 14 Un primer intento de interpretacion de las caracteristicas del funcionamiento de
 la estructura productiva argentina en sus uiltimas decadas utilizando el concepto,
 acuniado por Fernando H. Cardoso, de desarrollo asociado dependiente, lo cons.
 tituyen los trabajos de Juan Llach y Pablo Gerchunoff: "Capitalismo industrial,
 desarrollo asociado y distribuci6n del ingreso entre los dos gobiernos peronistas.
 1950-1972" y "El nuevo caricter del capitalismo en la Argentina", ambos en
 Desarrollo Economico Nos. 57 y 58, respectivamente.
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 la oposicion empresarial se alimento, tanto de los sectores excluidos ini-
 cialmente de los cauces centrales de acumulacion del capital, como de
 algunos articulados a los mismos, pero cuya sobrevivencia y hasta cre-
 cimiento no habian producido, por cierto, una excesiva fidelidad politica,
 sino la pragmtatica disponibilidad de seguir ampliando su espacio de poder
 en la sociedad por otros rumbos ante el fracaso politico del gobierno de
 Ongania.

 Por otra parte, desde el punto de vista de los recursos politicos con que
 este reducido y fragmnentado espectro social llego a 1973, el terreno
 representativo electoral era el que m'as desventajas le ofrecia. Presentaba
 una incapacidad, ya historica, para conformar corrientes politicas aptas
 para vincular a grandes sectores con la escena politica mediante el su-
 fragio. Y, en realidad, desde hacia a-nos no tenia el centro de su atencion
 orientado a resolver este problema, sino en encontrar otras formas de ar-
 ticulacion, directas y mas eficaces, con los centros de decision estatales.

 El fracaso del GAN ya era un hecho consumado cuando Peron, volvio
 al pais en noviembre de 1972. Sin embargo, el gobierno militar intent6,
 bajo otras formas, controlar el proceso politico; particularmente, actuan-
 do sobre la oposicion para fragmentarla y conservar funciones de arbitraje
 sobre ella. Pero tal comportamiento supuso la intervencion del gobierno
 en la escena politica en tanto simbolo del regimen politico excluyente.
 La opcion institucional contenida en las elecciones de 1973 encontro asi,
 finalmente, desde el vertice mismo del gobierno, un propulsor fundamen-
 tal. Como reflexionara luego el general Lanusse en terminos autocriticos:
 ".... un error ciertamente muy importante, durante todo ese periodo y
 comienzos de 1973, fue que, a pesar de haber definido que el peronismo
 podria ir a elecciones, fracasamos en precisar cuales serian los limites
 reales de nuestra decision en forma tal que, hasta uiltimo momento casi,
 el pais no terminaba de saber si la formula del Frejuli en cuyo apoyo
 se habia volcado casi todo el aparato subversivo- podria llegar o no al
 11 de marzo. Fue la peor variante posible y, aunque todo puede expli-
 carse, debo admitir que nuestro errar tactico fue grave. (. . .) Nosotros
 creamos las condiciones para que Peron pudiera desplegar su juego
 ("ning'n partido es enemigo"; "el enemigo es la dictadura militar")". '5

 2. La interiorizacion en el peronismo del conflicto politico principal

 En el resultado electoral de septiembre se inantuvo vigente la opcion
 institucional definida en marzo, pero ella se habia ide combinando y,
 crecientemente, subordinando al nuevo ordenamiento de la politica argen-

 15 Lanusse, idem, pp. 301-302.
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 tina luego de la asuncion del gobierno peronista. Las profundas contra-
 dicciones que atravesaban al Movimiento mayoritario ocuparon entonces
 el centro de la escena politica; en esa coyuntura, el curso general del pro-
 ceso politico paso a articularse en funcion de las mismas. La ma's signi-
 ficativa alteracion que se present6 en el pasaje de la R.A. al nuevo
 regimen, fue la interiorizacion del conflicto politico principal en el pe-
 ronismo.

 Durante la presidencia de Campora, en el estrecho lapso de 50 dias,
 se produjeron una enorme cantidad de hechos politicos pero, fundamen-
 talmente, estuvo en juego el rumbo cualitativo del proceso inaugurado
 con las movilizaciones de 1969. Ya analizamos los terminos conflictivos
 en que se dieron las negociaciones entre el gobierno de la R.A. y la
 oposicion; su forma prevaleciente de expresion en la escena politica fue
 el enfrentamiento, con matices personales y caudillescos, entre Lanusse y
 Peron. Para el gobierno, el veto al lider del Justicialismo era necesario
 en la medida que auin se podia intentar la neutralizacion del principal
 obstaculo que la clase politica presentaba para la cooptacion de la diri-
 gencia de la oposicion. Por ello, Lanusse forzo las cosas, primero desa-
 fiando a Peron a que regresase al pais y, luego, recurriendo a su veto
 como candidato presidencial. Entonces Peron, que la venia articulando
 tacticamente al accionar de los sectores juveniles radicalizados y de la
 guerrilla peronista, contesto con la amenazante maniobra de estimular su
 accion y de proponer a Cnampora -su delegado personal- como candi-
 dato presidencial. Una suerte de pacto electoral se constituyo entonces
 entre ambos elementos, en el que se conjugaron la organicidad de la pre-
 sencia de los sectores radicalizados en todo el proceso anterior. "6 y la
 manipulacion tictica de Peron ante los intentos del gobierno de retomar
 la ofensiva. De todo esto podemos deducir dos cuestiones significativas
 respecto del caracter del sector que prevalecio en el heterogeneo Poder
 Ejecutivo del nuevo gobierno:

 a) que estuvo conformado por un sector de la burocracia politica pero-
 nista sin base propia, que, favorecida por la tictica de Peron y frente

 16 Con el concepto de organicidad no nos referimos s6lo a la presencia de los secto-
 res radicalizados en la movilizacion popular, sino, fundamentalmente, a que cons-
 tituian una posibilidad intrinseca del peronismo. Efectivamente, su punto de par-
 tida, que le otorgaba una suerte de fuerza de origen, era la invocacion de la iden-
 tidad politica de la gran mayoria de la clase obrera y de vastos sectores pobres
 rurales. Particularmente se apoyaban en la reformulacion de la formacion ideo-
 logica peronista que el contexto de exclusion econo6mica y politica venia produ-
 ciendo en el saber popular, y que privilegiaba sus componentes distribucionistas,
 obreristas, participacionistas, nacionalistas, etcetera. Potencialmente su acentua-
 cion y reformulacion creciente, los autonomizaba de la matriz doctrinaria origi.
 naria del Justicialismo y los situaba al borde de ser objeto de reinscripciones y
 recombinaciones subordinadas en otros cuerpos doctrinarios no peronistas, parti-
 cularmente de sesgo clasista.
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 al hostigamiento de la direccion sindical, se alio con las fuerzas que
 demostraron capacidad para situarse en posiciones centrales en la
 movilizacion electoral, 17 y

 b) que la redefinicion de la coyuntura, luego del pronunciamiento elec-
 toral, agoto la vigencia de su funci6on tactica, lo dejo librado a sus
 propias fuerzas y lo situo en terminos cada vez mas contradictorios
 con el proyecto estrategico de Peron.

 Se podria decir que el punto en que se constituyo esta contradiccion
 no estaba tanto en lo que el gobierno hacia como en lo que dejaba hacer.
 En efecto, el Ministerio de Economia estaba conducido por la dirigencia
 de la CGE, y sus primeras medidas -el conjunto de proyectos de ley
 enviado al Parlatnento Nacional y la firma del Pacto Social- estaban en
 lo fundamental dentro de la orientacion programatica de la Hora del
 Pueblo y de diversos documentos conjuntos de la CGT y la CGE de 1972.
 De modo que, en este plano, no habia un sobrepasamiento hacia la iz-
 quierda del programa del Frejuli. En el plano politico se produjo, como
 hecho significativo, el desplazamiento de la cuipula del Ejercito, lo cual,
 de alg'un modo, estaba de acuerdo con los ter-minos en que se habia librado
 la batalla. 8 Y se designo como su Comandante en Jefe al general Calcagno,
 ubicado en una linea nacionalista y propenso a reubicar al Ejercito en
 un rumbo af in a la nueva situacion politica. Sin embargo, se puede pre-
 sumnir que el grueso de la fuerza no compartia tal posicion; a lo sumo, en
 un momento de vacio de linea politica podia tener una espontbnea con-
 vergencia tActica con tal posici6n. Con todo, la posicion de la nueva c(u-
 pula del Ejercito, por lo menos la neutralizaba frente al problema que
 consideramos crucial en ese momento: la eventual produccion de nuevas
 instancias de poder a traves de la vinculacion entre sectores del nuevo
 gobierno -presidencia incluida- y la sociedad civil movilizada. Lo que,
 lejos de sugerir una solucion estatal a la crisis politica, renovaba la pri-
 macia de la sociedad civil, pero, ademas, en terminos en los que los sec-
 tores radicalizados iban generando y ganando mejores posiciones. 19

 17 La heterog6nea vertiente que conformaron los sectores radicalizados del peronismo
 juvenil tenia como base social, hacia fines de 1972, principalnente a sectores
 medios, empleados, estudiantes, intelectuales, habitantes de Villas de Emergencia
 y pequeDios grupos del sector obrero industrial.

 18 Ello comporto el paso a retiro de un grupo de altos oficiales que constituian una
 elite politica importante en el Ejercito Argentino.

 19 Quizas, uno de los hechos que mejor simbolizo este proceso fue el tipo de amnis.
 tia a los presos politicos que la presion de la izquierda, peronista y no peronista,
 arranco al Poder Ejecutivo el mismo dia de asuncion del mando, el 25 de mayo.
 Este hecho fue un verdadero "pasado de cuentas" de los sectores radicalizados a
 C&mpora. En efecto, la amnistia prevista y prometida en la campaiia electoral
 suponia su tratamiento y aprobacion por el Congreso Nacional y un tamiz legal
 que, por cierto, no contemplaba la liberacion inmediata de miembros de grupos
 armados, algunos ya juzgados y con altas condenas.



 LA TERCERA PRESIDENCIA DE PERON 1367

 En medio de un clima politico y social altamente convulsionado, este
 proceso se conectaba con las primeras definiciones doctrinarias de la
 politica internacional, marcadamente antinorteamericanas y de acerca-
 miento a Cuba y a Chile, auTn bajo la presidencia de Salvador Allende.
 Su desarrollo en el tiempo contenia serias posibilidades de alterar los ter-
 minos en que se venia planteando recurrentemente el enfrentamiento entre
 el bloque popular y los sectores predoqninantes de la burguesia argentina.
 Como nunca se habia puesto en cuestion la capacidad de la direccion
 peronista para canalizar politicamente las luchas reivindicativas del sector
 asalariado.

 El regreso de Peron a la Argentina el 20 de junio de 1973, tnarco
 entonces un hito central. Su idea de que los peronistas retomasen la
 direccion del peronismo fue el cauce principal de los sucesos inmediatos.
 Efectivamente, el jefe del Justicialismo fue el centro de convergencia de
 un conjunto de fuerzas internas y externas al peronismo. Recibio la
 presion de amplios sectores de la burocracia politica y sindical peronista,
 el apoyo institucional del partido Radical y de casi todos los partidos y
 un dejar hacer por parte de los sectores que el mismo Peron denominaria
 como "retardatarios", que utilizaban la lucha interna en el peronismo
 para consolidar, como veremos, el cauce ordenado de su retirada.

 Segurarnente bajo diversas presiones de las Fuerzas Armadas y el
 detonador que significo la exigencia de su renuncia por parte de la direc-
 cion sindical, antes de haber hlegado a cumplir dos meses de mandato,
 Ca.mpora present6 su dimision. Este hecho se podria designar, entonces,
 como un golpe de Estado dado desde dentro del movimiento gobernante
 con el consenso pasivo de la mayoria; en definitiva, para las grandes
 masas, lo que estaba en juego era la vuelta de Peron a la presidencia de
 ha nacio6n.

 .3. Relaciones de fuerzas y escena politica

 El afio 1972 habia mostrado al gobierno militar actuando, paulatina-
 mente, mas en funcion de dar respuesta a las urgencias diarias que ha
 adversidad le presentaba, que en funcion de la serena consolidacion de su
 proyecto. Fue colocado en una situaci6n defensiva en la escena politica
 y desemboc6 en un terreno en el cual la opcion institucional, en tanto
 ordenadora mayor del sentido del voto, ofrecio a la percepcion de los sec-
 tores la posibilidad de encubrir en su homogentidad los conflictos internos
 que albergaba el bloque triunfante. Esta difundida imagen suponia
 una percepcion de la lucha politica como una suerte de espacio piano, en
 el que la distribucion de los votos y la distribucion de las instancias de
 poder se unificaban. Y, si bien ello contenia su cuota de distorsi4on de la
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 realidad, era, sin embargo, punto de partida de calculos politicos, de ex-
 pectativas de acceso a centros de decision, etcetera. Y, en su contracara,
 en gran parte de los derrotados, la percepci6n del nivel de riesgo de la
 situacion era marcadamente mas intensa que sus peligros reales, la que
 los empujaba a una retirada de la escena politica de tipo inorg'anica, des-
 ordenada. 20

 Sin duda, la identificaci6n de las relaciones de fuerzas en el interior
 de las cuales el peronismo volvio al gobierno, es uno de los puntos nodales
 para la interpretacion del proceso que entonces comenzaba. Desde la
 toma de distancia que el tiempo permite, intentaremos su delimitacion a
 traves de las siguientes distinciones.

 El contundente triunfo electoral de la convergencia popular se apoyaba
 en: su situacion coyuntural de ofensiva, su unificacion frente a la R.A. y
 el desplazamiento hacia el terreno electoral del cauce principal del terreno
 politico. Pero, reinscribimos estos elementos en una 6ptica de m'as largo
 plazo, es decir, que no quede presa de la condensacion coyuntural de
 "toda" la lucha politica en el terreno electoral, y si partimos de una con-
 cepcion del poder como relacion de fuerzas global que se ejerce desde
 todas las instancias de la formacion social, es decir, si contabilizamos los
 medios de poder globales de que disponian ambos bloques, la interpreta-
 cion se redimensiona. Desde el angulo de los resortes de poder que poseia,
 el magro 20%o de los votos emparentados, de una u otra forma, con la R.
 A. contenia en su seno a:

 1) los sectores que controlaban, los medios de produccion que configu-
 raban los ejes centrales del funcionamiento economico, es decir, los
 sectores economicamente predominantes (de ahora en adelante, SEP),

 2) una trama politica que, si bien no tuvo una proyeccion electoral de
 peso, incluia sin embargo fuertes organizaciones corporativas empre-
 sarias, el control del grueso de los medios de difusion con mayor al-
 cance y tenia relaciones y afinidades con ciertas alas de los partidos
 mayoritarios,

 3) las Fuerzas Armadas que, en la medida que habian sido las propul-
 soras de la R.A., quedaron enfrentadas en la situacion electoral al
 bloque triunfante.

 20 En sectores de la 6lite politica, tanto de derecha como de izquierda, se especulaba
 acerca de la conveniencia de dejar gobernar al peronismo, ya que era la mejor
 manera de empujarlo al fracaso y a la desintegracion interna. Sin embargo, la
 situacion que se habnia en marzo de 1973 estaba cargada de incertidumbre para
 todos y muchos de estos cailculos no fueron sino racionalizaciones a posteriori de
 una contundente derrota electoral: todos, en su momento, habian realizado su
 apuesta politica propia.
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 En suma, podriamos esquematizar diciendo que la convergencia triun-
 fante contaba con la ofensiva en el terreno en que coyunturalmente paso
 a librarse la lucha politica y que, en terminos de la disponibilidad de
 medios de poder en toda la sociedad, se encaminaba al pasaje de una situa-
 cion historicamente defensiva a otra de equilibrio de fuerzas. Este pasaje
 se comenzaba a producir por la articulacion entre los dos planos que
 hemos distinguido analiticamente: la ofensiva coyuntural permitia a su
 actores la gestacion de nuevas instancias de poder y la neutralizacion y
 hasta anulacion de otras. En este proceso estaba en i juego, entonces, la
 estructura profunda de las relaciones de fuerza.

 Ahora bien, luego de las elecciones de mnarzo, el reordenamiento del
 cuadro politico hizo evidente que en los dos bloques que la opcion insti-
 tucional configuro en las elecciones se albergaban tres grandes y hete-
 rogeneos cauces politicos, delimitados entre si en funcion de sus pro-
 yectos de mediano y largo plazo para la resolucion de la crisis:

 a) el que venia intentando la formulacion de un pacto politico dominante
 entre el capital internacional, las capas mas concentradas del em-
 presariado urbano y rural y el Estado,

 b) el que intentaria desde el gobierno la alteracion de las relaciones de
 poder entre el bloque popular y los SEP, en los marcos de un pro-
 yecto reformista y nacionalista conducido por sectores de la burguesia
 argentina,

 c) el compuesto por una amplia gama de tendencias, que abarcaban desde
 proyectos socialistas hasta otros capitalistas de Estado, pero que,
 en los marcos del dinamismo politico y ecoi6imico argentinos, eran
 tambien altamente conflictivos con los SEP.

 Estos dos uiltimos cauces, ante el fracaso de la R.A., venian disputando
 tensamente el rumbo que debia adoptar la eventual solucion de la crisis.
 Cuando desde 1971 comenzaron las primeras negociaciones entre el go-
 bierno y la oposicion, el clima de movilizacio6n y, particularmente la sin-
 gular presencia del sector asalariado, habian puesto un nimite objetivo a
 la eventual disponibilidad de las cuptpulas sindicales y politicas -Peron
 incluido- para otorgar concesiones al gobierno. No fue ajeno a este
 proceso el desarrollo de corrientes sindicales clasistas, de los partidos de
 izquierda y de los segmentos radicalizados de las corrientes mayoritarias,
 en particular del peronismo. Sin embargo, su capacidad dirigente, que
 se potenciaba en los conflictos, se mostro precaria para dar, en lo inme-
 diato, un cauce propio de solucion a la crisis: su crecimiento org'anico en
 el interior de las fuerzas sociales'movilizadas era aiun molecular. Si bien
 las movilizaciones giraban alrededori- de reivindicaciones sociales y anti-
 autoritarias sin un perfil politico bien definido, no eran, por cierto, pre-
 politicas. Desde 1945 la clase obrera venia constituida en la identidad
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 politica peronista e inscripta organizativamente en el sindicalismo. Am-
 plios sectores medios se canalizaban representativamente a traves de la

 Union Civica Radical. Y, si bien, los nuevos cauces de accion de masas
 tendieron a darse inicialtnente al margen de tales mediaciones, no supu-

 sieron la automatica redefinicion politica de sus actores. A traves de esas
 corrientes hist6ricas habian logrado recurrentes exitos defensivos de sus
 condiciones social y ciudadana que, ademas, no se habian agotado en si
 mismos. Efectivamente, comportaron una pr'actica modeladora de sus

 identidades politicas que acentuo, particularmente desde 1966, sus corn-
 ponentes ideol6gicos mas reformisas, democraticos y nacionalistas. Estas
 alteraciones comenzaron a disolver el enfrentamiento entre el peronismno
 y el radicalismo que, por largos a-nos, habia dominado la politica argen-
 tina. En suma, estas alteraciones ampliaron la capacidad de esta conver-

 gencia para absorber -trabajosamente, por cierto- a las aristas m.as
 conflictivas de la protesta social en el plano de la constitucion politica de
 sus actores.

 De modo que, durante 1973, frente a una alianza personalizada en el
 Poder Ejecutivo por Campora, en crecimiento, pero cualitativamente auin
 en un estado org'anico molecular en las grandes masas; y frente a una
 derecha que comnenzaba a ordenar su retirada explotando a su favor el
 conflicto interno en el peronismo, se produjo una articulacion de hete-
 rogeneos intereses que fue estimulada por el viejo lider y que, practica-
 mente, termino empujandolo a la Presidencia. Este hecho supuso, enton-
 ces, la produccion de un mayor ajuste relativo entre las relaciones de fuer-
 zas globales y la distribucion del poder en la escena politica.

 SEGUNDA PARTE

 El tercer gobierno de Peron

 1. La reformulacio'n del regimen politico

 "...el nuevo gobierno ha de encarar soluciones en una verdadera
 situacion de "emergencia nacional" que obliga, logicamente, al ejerci-
 cio de un gobierno tambien de emergencia en el que seria preciso co-
 menzar por 'la normalizaci6n del Estado, gravemente descompuesto en
 sus instituciones fundamentales por una etapa de lucha que en el futu-
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 i deber'a ser reemplazada por una efectiva y racional colaboracion
 de todos los argentinos, si es que realmente queremos alcanzar las solu-
 ciones que estian en todas las bocas, aunque no se si en todos los cora-
 zones". J.D. Peron, 21 de septiembre de 1973.

 El reordenamiento del regimen politico que encaro el gobierno de Peron
 altero las relaciones entre el aparato estatal y la sociedad, las relaciones
 de los componentes del regimen entre si y la funcion del liderazgo del
 nuevo presidente.

 l.a. Las relaciones entre el aparato del Estado y la sociedad

 Sin duda, la modificacion mas importante la constituyo la irrupcion
 dentro del aparato del Estado de organismos -corporativos y politicos-
 representativos de intereses sociales. Este marcado predominio se ali-
 ment6 del fracaso del GAN, en tanto operacion de cooptacion, de inclu-
 sion selectiva y reguladora en el sistema politico, digamos, de arriba hacia
 abajo, de organizaciones confinadas de manera excluyente en la sociedad
 civil desde 1966.

 Las nuevas apoyaturas con que paso a conformarse el regimen tenian

 como nuc'cleo a la CGT, la CGE, al Partido Justicialista y al Radical. Del
 mismo partian, a su vez, dos grandes articulaciones: a) el sistema parti-
 dario, practicamente en su conjun.to, habia formado la Asatnblea Multi-
 partidaria, con funciones de apoyo y reaseguro del cauce constitucional
 del proceso politico 21 y, b) se constituyeron diversos organismos de Corn-
 promiso en los que se acordaron metas globales y sectoriales economicas
 entre el gobierno y las organizaciones corporativas. Esta vertiente tenia
 una funcio6n economica pero, como veremos, asumieron al mismo tiempo
 una funcion institucional politica, particularnente ;el Pacto Social. 22

 l.b. La disyuncion entre fuerza y consenso

 Indudablemente, la suerte del regimen politico dependia, en gran me-
 dida, del eventual enlace entre el poder que le otorgaban sus amplias bases

 21 Tambi6n, y aunque nunca llego a concretarse, vale la pena mencionar que Peron
 planteo en reiteradas oportunidades la necesidad de constituir un Consejo de
 Estado, con funciones de asesoramiento del Presidente e integrado por los lideres
 politicos mas importantes.

 22 El Acta de Compromiso Nacional entre el Estado, la CGT y la CGE, conocida
 como el Pacto Social, se firmon en junio de 1973; luego le siguieron el Acta
 de compromiso del Estado entre el gobierno central y las diferentes gobernaciones,
 en agosto de 1973, el Acta Agropecuaria, etcetera.

 15
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 consensuales populares y el respaldo institucional de las Fuerzas Armadas
 (F.A.). Al respecto, la situacion se presentaba sumamente dificil para
 el gobierno pues no solo no contaba con un significativo apoyo militar,
 sino que, en realidad, el peronismo volvia al gobierno merced a la derrota
 de la R.A. Entonces Per6n traz6 una politica que tuvo las siguientes
 coordenadas:

 a) durante el tramo final de la R.A., trato de marcar la distincion entre
 el regimen politico en crisis y las F.A. como institucion; de este mnodo
 se hacia compatible impulsar el desgaste del regimen y, al mismo tiem-
 po, ofertar puiblicamente a las F.A. un espacio relevante en el regimen
 futuro; 28

 b) ya desde la presidencia, en primer lugar, no busco la adhesi6n inme-
 diata de las mismas, lo que hubiese llevado a un fracaso pretnaturo, ni
 se apoyo en algun mando aislado, dispuesto a dar su apoyo a la orien-
 tacion peronista del gobierno. Se situo frente a ellas buscando interlo-
 cutores representativos de su real situacion interna; fue entonces que,

 24 con sus nuevas designaciones, se inauguro la etapa del "pirofesio-
 nalismo prescindente" de las F.A. Y, en segundo lugar, trat6 de ayu-
 darlas a salir de la posici6n defensiva en que habian quedado en la
 escena politica luego del derrumbe de la R.A.;

 c) pero su politica tambien tenia una dimension estrategica tendiente a
 producir, con el tiempo, una reformulacion de la identidad institu-
 cional de las F.A. Su nuevo lugar en el regimen seria producto no
 s'lo de la relaci6n de fuerzas obejtivas, sino tambien de un proceso
 de alteracio6n doctrinaria, de una operacion en el plano de la ideologia
 que tenia como eje la redefinicion del concepto de Seguridad Nacio-
 nal. Basicamente, cuestiono la vigencia de su planteo originario, ba-
 sado en la division de funciones por las cuales las F.A. estadouni-
 denses se ocuparian de la defensa continental de Latinoamerica y los

 28 En 1972, uno de los 10 puntos que Peron propuso como "Bases minimas para el
 acuerdo de Reconstruccion Nacional" planteaba: "Determinacion explicita sobre
 la futura participacion organica de las Fuerzas Armadas en el gabinete nacional
 y en el Sistema Nacional de Planteamiento, asi como de sus responsabilidades a
 corto y mediano plazo en la tarea de la Reconstruccion Nacional". Esta distin-
 cion crucial entre el regimen politico de la R.A. y las Fuerzas Armadas como
 institucion, contenia una dimension taictica orientada a negociar por separado
 con las Fuerzas Armadas, al margen de Lanusse, pero, fundamentalmente, era
 un componente de la concepcion estatal de Peron.

 24 En el Ejiercito, Peron reemplaz6 como Jefe del arma al general Calcagno -com-
 prometido de alguin modo con el tramo camporista- por el general Anaya. Esta
 designacion respetaba el escalafon militar ya que era el oficial de mayor anti-
 guiedad, cualidad importante en un Ejercito que, luego del paso a retiro de la
 cupula lanusista, no presentaba liderazgos netos. En la Marina, en cambio, apli-
 cando el mismo criterio de representatividad, designo al Almirante Massera, quien
 ejercia un claro liderazgo dentro del arma.
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 ejercitos nacionales de la Seguridad interna de cada pais. En 1973,
 la autonomia nacional exigia que las F.A. asumiesen la lucha contra
 el neocolonialismo de las grandes potencias mundiales. A partir de
 ello, incorporo el concepto de "guerra total"; en lo interno, mediante
 su apoyo politico al combate contra Ia guerrilla y, en lo externo, me-
 diante la reactualizaci6n de la doctrina de la Nacion en Armas, que
 caracterizaba a la guerra en que eventualmente podria entrar Argen-
 tina como de pais contra pais. Por las dos vertientes del concepto
 de "guerra total" se llegaba a una conclusion comiun: la necesidad
 logistica de que el Estado tuviese amplias bases de apoyo en la po-
 blacion, es decir, la necesidad militar de contar con un regimen poli-
 ticamente popular-nacional.

 l.c. El papel dual del liderazgo de Peron

 En su tercera presidencia, Per6n ya no era solo el Lider de la corriente
 iayoritaria. Quizas, antes que ello, aspiraba a convertirse en el agente
 central de reconstrucci6n de un orden politico nacional. Era un Peron
 ambivalente, que debia compatibilizar dos funciones diferentes y que se
 mostro, casi permanentemente, intentando situar su figura por encima de
 las disputas politicas, Ilegando a criticar puiblicamente a su Movimiento,
 buscando ser el sosten mismo del terreno en que los conflictos podian tener
 lugar legitimamente. Si cabe la expresion, era un Peron, en cierto sen-
 tido, desperonizado, condicionado por el objetivo de que el Movimiento
 Peronista fuese el eje de recomposicion institucional del pais.

 l.d. La crisis heredada y los nuevos problemas

 En una vision de conjunto, el regimen de emergencia incluia a las fuer-
 zas populares mayoritarias 25 a traves de organizaciones corporativas y
 politicas que encontraban en el liderazgo de Peron funciones articulado-

 25 Si recortamos la zona central de distribucion del voto, conformada por el Frente
 Justicialista de Liberacion (FREJULI) y la Union Civica Radical, podemos decir,
 sin mayores riesgos de error, que a traves de esas fuerzas se canalizaron los votos
 de la clase obrera, la heterogenea gama de los llamados sectores medios y amplias
 capas y fracciones del empresariado nacional urbano y rural, que se extendia
 -perdiendo amplitud- hasta segmentos con un importante nivel de concentra-
 cion del capital.

 Para un analisis desagregado de la estructura electoral, veanse: Manuel Mora
 y Araujo, "La estructura social del peronismo: un anailisis electoral interprovin-
 cial", en Desarrollo Economico NQ 56; Jorge R. Jorrat, "Algunas notas sobre la
 correlacion negativa entre voto del FREJULI y clase obrera", idem NQ 59; Dario
 Cant6n, Jorge R. Jorrat, Eduardo Juairez, "Un intento de estimacion de las celdas
 interiores de una tabla de contingencia basado en el an'alisis de regresion. El caso
 de las elecciones presidenciales argentinas de 1946 y marzo de 1973", idem NQ 63.
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 ras, mediadoras y arbitrales. Ellas, al permitir el armado mismo del
 regimen, compensaban coyunturalmente la eventual insuficiente fuerza
 de cada uno de sus elementos considerados por separado.

 En el proceso de construcci6on de una democracia integrada tendrian
 relevancia las funciones de las ideologias. Al deccir de Per6n, no preci-
 samente por falta de "politizacion" sino por falta de "cultura politica".
 IEn esta distincion estaba marcada la necesidad de enlazar el perfil ten-
 dencial de las corrientes politicas con la aceptacion comt'in de ciertas me-
 diacionzes institucionales de sus conflictos. En el interior de este proceso,
 la doctrina justicialista -situada en una Tercera Posicion frente al capi-
 talismo demoliberal y el socialismo internacional dogmAtico- debia con-
 solidarse como proveedora de las ideas-fuerza que fortaleciesen el vlinculo
 Lider-masas en el itinenario conflictivo hacia la Argentina Potencia. Asi,
 se posibilitaria con "tiempo" y no con "sangre" el fracturamiento y per-
 dida de peso relativo de los SEP y la ampliacion de las bases sociales del
 gobierno. En este punto se cruzaban dos problematicas: la heredada,
 que planteaba la prioridad de la resolucion de la crisis politica y la que
 se generaria de ahi en adelante principalmente por su politica econ6nica,
 orientada a una conflictiva redefinici6n del peso relativo de los circuitos
 de acumulacion a favor de sectores de la burguesia argentina, liderados
 por grupos empresariales con importante nivel de concentracion del ca-
 pital. Dise'no que suponia una alianza con sectores propietarios menores
 y una politica de redistribuci6n de ingresos y de reformas sociales a favor
 del sector asalariado.

 Agreguemos, finalmente, que tal reordenamiento de la formacion social
 argentina exigia dotar al Estado de una mayor autonomia decisional en
 el plano internacional. Su incorporacion independiente al bloque de paises
 del Tercer Mundo, la integracion regional latinoamericana y la apertura
 sin "fronteras ideologicas" de nuevos mercados, serian los lineamientos
 basicos de la politica exterior del gobierno. 26

 26 El anarlisis de los modos de intervencion de los factores extemos a trave's de la
 dinaianca propia de la sociedad argentina, esta fuera de nuestras posibilidades.
 Nos reduciremos a sefialar que la sitiuaci6n internacional presentaba como facto-
 res que facilitaban la politica del gobierno: a) la capacidad de maniobra que
 otorgaba la multipolaridad de centros de poder mundial, y b) la existencia -Si
 bien conflictiva y, a veces, mas retorica que real- del bloque tercermundista.
 Por otro lado, presentaba como obstaculos principales: a) la acentuacion de la
 lucha por la redefinicion de areas de influencia entre las superpotencias, b) un
 contexto geopoli'tico sudamericano cada vez mas adverso (golpe de estado en
 Chile, etcetera) y c) la activacion, particularmente a trav6s del espectacular au-
 mento de los precios de los productos industriales que el pais importaba, de la
 transferencia de la crisis en los paises centrales hacia la periferia. Proceso que
 tllvo su apogeo en 1975, pero que se venia gestando desde comienzos de 1973 (vease
 grafico 1).
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 2. El desplazamiento del nudo principal de conflictos

 Con la asuncion de la Presidencia por Pero6n se opero un proceso por
 el cual, en terminos inmediatos, se desplaz6 el terreno en que se cons-

 tituyo6 el nudo principal de conflictos. En efecto, el mayor ajuste relativo

 entre el control de los centros de decision en la sociedad y en la escena

 politica, bloqueo la viabilidad de una impugnacion directa a la legiti-
 midad del nuevo gobierno. Lo cual, a su vez, posibilito6 un respaldo mas

 consistente para la aplicacion de las medidas economicas, las que iban a

 producir un nuevo foco de tensiones. Como ya hemos seinalado, la eco-
 nomia habia mostrado que en todos los planes de expansion, el sector

 elegido como eje del proceso de acumulacion no tenia capacidad para
 generar excedentes suficientes como para sostener, por sus propios
 medios, el crecimiento economico general. Por ello, la transferencia de

 recursos del resto de sectores de la economia hacia el elegido era crucial.

 Esta caracteristica se exacerb6 mareadamente con el plan economico del
 gobierno de Peron, tendiente a un cambio del peso relativo de los cir-

 cuitos de acumulacion a favor de sectores menores de la industria
 urbana.

 Se produjo, entonces, una fusion de factores que constituyeron a la
 distri'bucion del ingreso en el nudo central de conflictos. En particular,
 el Pacto social entre el Estado, la CGT y la CGE paso a tener un caricter

 dual, ser al mismo tiempo un mecanismo de fijacion de precios relativos
 y un articulador institucional central entre el regimen de emergencia y las

 fuerzas sociales principales. Por lo tanto, este desplazamiento no sign
 fico la despolitizacion del conflicto, por un lado, porque era solamente

 a traves de la mediacion del Estado que se podia ejercer la transferencia
 de ingresos de un sector a otro y, por otro lado, porque la larga crisis,
 politica, la ausencia de un regimen fuerte, posibilitan la inmediata reso-

 nancia politica de los conflictos economico-sociales. Asi, el conflicto pot

 la distribucion del ingreso se constituyo en esa coyuntura en la platafor-

 ma desde la cual se podia condicionar con mas eficacia las relaciones
 de fuerzas politicas, en uno u otro sentido.

 A partir de estas consideraciones, abriremos nuestro foco de analisis

 hacia una reconstruccion de las alternativas basicas del proceso de distri-
 bucion, para luego retomar el nivel politico de an6lisis incluyendo este
 componente central del tema planteado.
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 3. El proceso de distribucidn

 3.a. La orientacion economica

 Desde mayo de 1973 hasta octubre de 1974, el Ministerio de Economia
 fue conducido por la dirigencia de la CGE. En ese lapso y hasta la muerte
 de Per6n, el Ministro Jose B. Gelbard conto con el apoyo explicito del
 Lider del peronismo. Fue entonces cuando se logro un grado aceptable
 de control del dinamismo economico, sobre todo en un comienzo. 27 La
 aplicacion de diversas medidas produjo alteraciones que nunca liegaron
 a comportar cambios en el sistema juridico de propiedad de los medios
 de produccion. Sin embargo, generaron interferencias importantes en los
 circuitos de rotacion del capital; introdujeros diversos desvios en la dis-
 tribucion de la masa de valor total que obstruyeron ciertos canales de
 acumulacion y favorecieron otros. En una vision de conjunto los ejes
 centrales de la orientaci6n economica fueron:

 1) la transferencia de recursos de un sector econo'mico a otro: a) se trato
 de impulsar, a traves de medidas impositivas, la explotacion capital
 intensiva del campo. Particularmente, se busco estimular un cambio
 en la modalidad de produccion en la Pampa Huimeda, tendiente a re-
 solver la contradiccion entre el comportamiento del sector terrate-
 niente -regulado por la mayor rentabilidad de la explotacion exten-
 siva- y la necesidad de un cambio de escala de la produccion agro-
 pecuaria, de acuerdo con los requerimientos de la acumulacion del
 capital en el orden nacional. La fragil acumulacion propia de la bur-
 guesia industrial la empujaba a participar de la renta diferencial que
 la produccion pampeana de carnes y cereales tenia a nivel mundial.
 Para ello, los instrumentos eran multiples: el control del comercia
 exterior, la diversificaci6n de tipo de cambio de las divisas, la fija-

 27 La orientacion economica se manifesto, principalmente, a traves de un conjunto
 de medidas y de disposiciones legales de corto plazo: las diversas Actas de Com-
 promiso, medidas impositivas, sobre todo para el campo, el paquete de leyes envia-
 das al Congreso Nacional en junio de 1973. En el denominado Plan Trienal de
 Reconstruccio'n y Liberacion Nacional, dado a conocer a fines de 1973, estaban
 contenidas las metas globales econo6micas, por cierto ambiciosas: se planteaba in-
 crementar la produccion de 1973 a 1977 a una tasa del 7.5% anual, redistribuyendo
 la renta a favor del sector asalariado de modo que el ingreso real de los traba-
 jadores creciera a una tasa del 7.5% anual, lo que seria efecto tanto de un au-
 mento del salario real como de la ocupacion. Un aspecto a destacar es que la
 elaboracion de estas metas se hizo con una marcada subestimacion de los efectos
 de la crisis econo6mica internacional sobre la economia argentina.
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 cion de precios para los bienes salarios alimenticios que redujesen. los
 costos industriales, etcetera, b) se nacionalizaron los depositos ban-
 carios, de modo que el Banco Central podia haberse constituido en el
 unico 'intermediario financiero del pais. La utilizacion de esa via
 para modificar la distribucion del dinero bancario entre los diferentes
 sectores, suponia la posibilidad de un mayor acceso al dinero no propio
 por parte de sectores empresariales menores.

 2) la ampliaci6n de las bases propias de acunmulcio6n: a) se impulso una
 gradual redistribucion del ingreso mas favorable al salario -en par-
 ticular los basicos- con, lo que se busco la expansi6n de amplias fran-
 jas industriales -incluso extranjeras- asentadas en el mercado in-
 terno de consumo masivo; lo que llevaria a producir efectos estimu-
 lantes de la cadena productiva general, b) se establecio una inredita
 politica de apertura de mercados externos que incluyo, junto a los
 productos tradicionales, nuevos rubros industriales.

 3) el establecimiecnto de barreras defensivas frente at capital extranjero:
 mediante la ley 20557 se intento regular sus actividades de modo que
 fuesen compatibles con el interes nacional a traves de: a) el control
 del funcionmiento de las empresas ya instaladas y un regimnen de
 aprobacion de posibles nuevas inversiones, b) la prohibicion de rea-
 lizar inversiones en determinadas 'areas ligadas a la Seguridad Nacio-
 nal y de adquirir acciones de empresas nacionales, etc6tera, c) la
 intervencion en el giro de sus capitales mediante el establecimiento de
 topes en la transferencia de utilidades al exterior y el bloqueo al
 acceso al credito bancario.

 3.b. La relacion capital-trabajo

 Las bases iniciales de la expansion se encontraron en la ampliacion
 del consumo interno, en el aprovechamiento de la muy favorable situacion
 internacional de los precios agropecuarios y en la emisi6n monetaria. En
 junio de 1973 se aumento el salario alrededor de un 20% y se congela-
 ron los precios en su nivel anterior a marzo de ese a-no. Por su parte, el
 Estado compenso parcialmente sus mayores egresos con un aumento de
 las tarifas puiblicas. Este reajuste en la distribucion de la renta encontro
 inicialmente margenes de compatibilizacion con la rentabilidad empresa-
 ria, pues se pudo cubrir la creciente demanda a traves de la utilizaci6n
 de la capacidad instalada ociosa, las reservas de stocks y la utilizacion,
 en ciertos casos, del dinero barato brindado por las nuevas lineas de cre-
 dito. Por su parte, el sector agroexportador atravesaba desde 1972, por
 una situacion muy favorable a raiz del boom de los precios internacio-
 nales en ese rubro y, si bien ellos cayeron luego en lo interno, se mante-
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 nria aceptablemente retribuido. Por otra parte, los precios internaciona-
 les agropecuarios, las reservas de stoks de insumos industriales, etcetera,
 produjeron un comportamiento satisfactorio de la balanza de pagos.

 Ahora bien, el precario equilibrio de ingresos establecido en junio de
 1973 fue crecientemente cuestionado por exigencias planteadas inicial-
 mente por el sector exportador pampeano, que primero pidio el ajuste de
 los precios de sus productos de acuerdo a su nivel internacional y, luego,
 exigi6 precios compensatorios para las carnes ante el cierre del Mercado
 Comiun Europeo. En el sector industrial, el simultaneo aumento del
 salario y el congelamiento de los precios habia puesto un linite no sufi-
 cientemente elastico a su rentabilidad y fue paulatinamente afectado por
 la creciente alza internacional de los precios de los insumos y de los bienes
 de capital (vease el grafico 1), factor de notoria importancia dada la poca
 integracion vertical del aparato productivo industrial.28

 En respuesta a esta situacion, se comenzaron a vulnerar los precios
 maximos oficiales, de modo que, hacia fines de 1973, se registraba una
 leve declinacion del salario real (vease el grafico 2) que reactivo y di-
 versifico los terminos en que se venian planteando los conflictos sociales.

 4. Los te'rmrn,s del conflicto social

 El sector de trabajadores asalariados estaba conmovido por una secuen-
 cia de agudos conflictos.29 Su comportamiento: a) era coherente con la
 condici6n politica de peronista de su mayoria, con sus componentes ideo-
 logicos distribucionistas y de justicia social y con una trayectoria en la
 que abundaban conflictos reivindicativos, b) tenia, en su conjonto, un
 sentido ofensivo, estimulado por la expectativa de reeditar en el plano
 laboral el exito electoral y por el levantamiento de limites coercitivos con
 los que se habia enfrentado, durante largos a-nos, para efectivizar susde-
 mandas y, c) contaba con la capacidad de presion y de negociacion que
 le otorgaba una situacion economica camino al pleno empleo. Ademas,
 en ciertos casos, recibia el estimulo del activismo sindical de izquierda,
 peronista y no peronista.

 28 Como lo demuestra el grafico 1, el alza de los precios internacionales comenzo en
 1973 y, con una situacion de precios congelados, se puede inferir con cierto grado
 de certeza Ta tendencia declinante de la rentabilidad empresaria. Ademas, calculos
 de la Bolsa de Comercio, de la Comision Nacional de Valores y diversas encues-
 tas privadas constataron -aunque posiblemente de modo exagerado- dicha ten-
 dencia.

 29 Nos referiremos a los conflictos en el sector asalariado industrial y estatal, queda
 fuera de nuestras posibilidades la inclusio6n del asalariado rural. Para una recons-
 truccion del tema durante el periodo 1973-76, vease el trabajo de Elizabeth Jelin,
 "Huelgas en la Argentina, 1973-76", mimeo. Oxford, 1977.
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 En el interior de este proceso, tendia a producirse una importante
 recomposicion del movimiento obrero protagonizada por los asalariados
 del sector publico, cuyas demandas se orientaban al reconocimiento de
 su condicion de asalariados, a definir al Estado como un empleador con
 iguales caracteristicas que los demas empleadores, a consolidar una ca-
 pacidad de negociacion acorde con su extension numerica y con su ubi-
 cacion estrategica, particulartnente en las empresas pAblicas. 30 Como
 fen6meno global, este proceso se apoyaba en una alteracion objetiva
 incubada durante largos a-nos: ya habia pasado bastante tiempo desde la
 epoca en que el agente estatal se diferenciaba del resto de los asalariados
 incluyendose, por su nivel de ingresos y prerrogativas, dentro de los
 sectores medios; ahora, la nueva distribucion del poder lo empujaba a
 defender su deteriorada condicion vinculandose al moviTmiento obrero
 organizado.

 En el sector industrial privado, lo dominante en los primeros tramos
 del gobierno peronista fueron los conflictos generados por los ritmos,
 categorias y condiciones de trabajo. Implicitamente, en ellos se ponia en
 cuestion el control y la direccion -indelegables para la patronal argen-
 tina- del proceso de trabajo. Por lo tanto, tenian la implicancia objetiva
 de hacer emerger al obrero tna's en terminos de sujeto en el proceso de
 trabajo; virtualmente, indicaban un proceso de mayor autonomizacion de
 la clase obrera. Sobre todo, cuando la movilizacion que desencadenaban
 rebasaba la extendida relacion entre la base obrera y sus delegados, comi-
 siones internas, etcetera, basada en la manipulacion y en la pasividad de
 los representados. La envergadura de este cuestionamiento residia en que
 erosionaba a un tipo de sindicalismo en general, aunque, como analiza-
 remos mas adelante, nunca llego a comportar sus crisis. Para dimen-
 sionar equilibradamnente este proceso, conviene sefialar que tambien reco-
 nocia la presencia de dos grandes condicionamientos: a) que el Pacto
 Social habia congelado el salario por dos a-nos y los intentos por elevarlo
 tendieron a canalizarse, indirectamente, por otras redes de reivindica-
 ciones (recategorizacion, aumento del tiempo de descanso, alimentacion
 provista por la empresa, atencion medica apropiada, etcetera). Con ello,
 tambien se evidenciaba, entonces, la eficacia inicial del Pacto Social para
 producir un incipiente encauce de la movilizacion reivindicativa y, b)
 que las presiones por aumentos indirectos del salario real encontraron
 cauce a traves de un problema pendiente en la industria argentina. En
 efecto, desde 1959 se habian producido cambios importantes en la pro-
 ductividad del trabajo, 31 mientras que las categorias contempladas en

 30 Elizabeth Jelin, idem.
 31 Juan V. Sourrouille plantea en su trabajo, "El impacto de las empresas transna-

 cionales sobre el empleo y los ingresos: el caso de Argentina": ". . .entre 1960,
 cuando ya se habia iniciado gran parte de las nuevas actividades, y 1973 las tasas
 de productividad practicamente son las ya mencionadas, 7,33 y 3,98 mientras que
 la variaci6n del salario real es de 2,56 y 1,99 para empresas extranjeras y total
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 la mayoria de los Convenios ya no respondian al tipo de trabajo que
 realizaba el obrero, que suponia, en general, un consumo mas intenso, mas
 complejo y en peores condiciones de su fuerza de trabajo.

 En una segunda etapa, hacia fines de 1973 y comienzos de 1974, cuando
 se produjo la vulneracion de los precios maximos of iciales y cayo leve-
 mente el salario real, los conflictos que pasaron a ser dominantes fueron
 los motivados por demandas de aumentos de salarios. Ellos se fueron
 extendiendo rapidamente, y su no coordinacion no impedia que el clima
 general contaminara y estimulara a cada uno de ellos por separado. La
 magnitud de este fenomeno llevo, hacia marzo de 1974, a adelantar el
 reajuste del Pacto Social previsto para junio de ese a-no. Se puso en
 discusion entre la CGT -y la CGE un ordenamiento de los precios rela-
 tivos y, la irreductibilidad de las posiciones fue tal, que tuvo que laudar
 el propio Peron, liamado, quiz'as mas rapido de lo previsto, a arbitrar
 directamente en conflictos internos a la alianza obrero-empresaria que
 conformaba la base social de apoyo al gobierno. El deterioro del salario
 desde el ajuste de junio habia sido del 6 al 9%'o, y Peron laudo fijando
 un aumento del 15%b, con lo cual el salario real llego a representar en la
 renta nacional el 47%, es decir, la meta del Plan Trienal para 1977. De
 este modo, el salario vulnero el Pacto Social en su versi6n originaria y
 puso a prueba los margenes de tolerancia del capitalismo argentino para
 tal politica distributiva. El aumento sielectivo y controlado de precios
 que tambien countemplaba el reajuste de marzo, se transformo, de aihi
 en adelante, en una creciente vulneracion de sus limites por parte de
 los empresarios: el aumento del costo de la vida, que habia sido del 1,6%o
 en febrero y de 1,2%o en marzo, paso al 2,8%o en abril, al 3,3%o en mayo
 y al 3,8%o en junio. Frente a esta escalada, en junio se debio otorgar
 medio aguinaldo compensatorio para los asalariados.

 El sector industrial comen'zo a encontrar una franca vwlvula de escape
 para la recuperacion parcial de la rentabilidad en el debilitamiento del
 Pacto Social que, adernias, hacia mas relativa la representatividad que
 sobre el sector tenia la CGE.

 Este comportamiento se combin6 con los reclamnos del sector pampeano
 que inclulan, a modo de presion, la disminucion de la produccion, el des-
 abastecimiento, etcetera y con el contrabando, en ciertas regiones, hacia
 paises limitrofes en los que se vendia a mejores precios. En sintesis, den-
 tro de los limites estructurales en que se produjo la expansi6n, la caida
 de la rentabilidad funciono, de inmediato, generando comportamientos que
 se expresaron en los primeros sintomas inflacionarios. Se habia Ilegado

 industrial respectivamente. La implicancia de esto es que el aumento de salarios
 reales apenas alcanza a representar el 34% y 51% de los respectivos aumentos
 de productividad y es interesante observar que la transferencia de los aumentos
 es relativamente menor en las empresas extranjeras que en el total industrial".
 Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 1976, p. 39.
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 al momento en, que el tipo de vinculacion entre la reformulacio6n de los
 patrones de acumulacion y el regimen politico que esperaba gestar el
 gobierno, comenzaba a tener su terreno de prueba central,en su capacidad
 de fracturamiento y gobernabilidad de los SEP.

 5. La gobernabilidad de los sectores economicamente predominantes

 Aiin en el marco de una situaci6n defensiva en la escena politica, los
 SEP encontraron margen de maniobra para el comienzo de vulneraci6n
 inflacionaria del plan econ6mico, en la modalidad de funcionamiento de
 la economia y en su relacion con el aparato tecnico administrativo del
 Estado.

 El sector mas afectado y que mas rapidamente expreso sus demandas,
 el de los grandes propietarios pampeanos, contaron con: a) su capaci-
 dad de presion como proveedores principales de divisas mediante la ex-
 portacion y de bienes salarios en el mercado interno, b) el margen que
 les daba frente al gobierno no entablar su contradiccion mas importante
 con un sector asalariado rural interno a su modo de producci6n, sino res-
 pecto a otros circuitos de acumulacion urbanos. En efecto, estos sectores
 encontraron en la renta diferencial mundial de sus tierras la clave de
 acumulacion; los trabajadores rurales asalariados, ni por su nu'mero
 (ya que las explotaciones eran extensivas) ni por el excedente que pro-
 ducian (ya que era mucho menos importante que lo que aportaban las
 ventajas comparativas de las tierras) fueron un contrapeso interno en la
 Pampa Hu'meda, susceptible de articularse al asalariado urbano y al em-
 presariado nacional para controlar y poner limites al terrateniente pam-
 peano. 32

 En el sector industrial, las grandes empresas, particularmente las
 transnacionales, tenian un peso fundamental, 3 lo demostraban daramente
 los indicadores cuantitativos macroeconomicos (incidencia en el producto
 bruto, grado de dominio del mercado, productividad por persona ocupa-
 da, etcetera). Pero, y esto es lo que queremos remarcar, desde un punto
 de vista din'amico, su incidencia sobre el resto de la economia era decisiva.
 Sefialemos solo tres factores que le abrian su capacidad de maniobra:
 a) sus eslabonamientos hacia adelante, comlo oligopolios vendedores, y
 hacia atras, como oligopolios compradores, condicionaban amplias fran-
 jas menores del empresariado, b) su superioridad tecnol6gica y su capa-
 cidad de condicionar el perfil del mercado en general, y c) su elastica
 articulacion entre diferentes sectores productivos y entre estos y los finan-

 32 Vease el trabajo de Guillermo Flichman, "Renta del suelo y estructura agraria
 argentina", en la revista Realidad Econ6mica, NQ 15.

 33 Juan V. Sourrouille, idem.
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 cieros y comerciales, que no s6lo indicaba su dimension economnica, sino
 tambien, la fluidez con que un nismo grupo economico podia elegir, en
 cada caso, el terreno desde donde operar respecto al conjunto.

 Estos margenes de maniobra estructurales, se realimentaron con las
 dificultades tecnico-administrativas del Estado para llevar adelante tal
 plan economico. En efecto, era un aparato que: a) venia de un intento
 privatista como el de 1966, en el que el Estado, si bien debia tener alta
 eficacia, estaba disefiado para intervenir en la economia como auxiliar
 de la iniciativa de las grandes empresas, b) hacia el final de la R.A., y
 como simbolo de la prioridad de encontrar una soluci6n politica, se habia
 resentido con la disolucion misma del Misisterio de Economia, y c) unt
 mes antes de las elecciones de marzo, el gobierno militar habia aprobado
 un nuevo estatuto del empleo pTublico, de modo que al asumir el gobierno
 peronista se encontro con todos los cargos jerarquicos superiores ocupa-
 dos y respaldados estatutariamente.

 6. Pacto Social, rekciones de fuerzas y re'gimen politico

 La resolucion de la crisis politica que se planteaba el gobierno, no s6lo
 tenia un punto de partida precario, sino tambien debia encarar proble-
 mas nuevos, derivados del despliegue de un rumbo econonico en el que la
 obstruccion de los circuitos de acumulacion predominantes, hacia aun mas
 necesario y, a la vez, dificil, el fortalecimiento del poder politico.

 Pero la convergencia popular ya venia fracturada politica desde un
 comienzo, y de un modo tal, que el "fortalecimiento del Estado" que se

 planteo el gobierno se identifico, en todo este subperiodo, con la resolu-
 cion de la lucha interna en el peronismo entre su conduccion y los sectores
 radicalizados. Estos ulItimos, que habian estado integrados objetivamente
 al manejo tactico y/o estrategco de Per6n, se fucron radicalizando y
 diferenciando politicamente en tales terminos, que su accion se estructuro
 a partir de la expectativa de dar una soluci6n a la crisis politica bajo su
 conduccion. Lo que, en el corto plazo, suponia prolongarla evitando otras
 soluciones. De una u otra forma, la disputa por la conducci6n del pro-
 ceso con Peron en el pais no pas6, de hecho, por la estabilizacion del
 nuevo regimen e, incluso, tendieron, por momentos, a comportamientos
 cuyos objetivos y formas suponian situar al Lider del Justicialismo como
 su enemigo principal. Por su parte, Peron tendio a: 1) acentuar la des-
 activacion de la m-ovilizacion de las fuerzas sociales adictas, de modo que,
 uno de los recursos historicamente centrales para desempefiar su rol de
 mediador politico, su relacion directa con las masas, se resintio al evitar
 ofrecer su capacidad de convocatoria piublica, tanto como terreno de dispu-
 ta con los sectores radicalizados comho de amenazante se-nal hacia los sec-
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 tores "retardatarios", y 2) dejar hacer -y, en ciertos casos, seguramente
 estimular- a los sectores de derecha del peronismo en el desalojo de la
 escena politica y de instancias de gobierno de diversas vertientes situadas
 a su izquierda. Y, aunque Peron hubiese podido luego neutralizar a esos
 sectores de derecha y reencauzar el proceso por el centro, lo cierto es
 que esta circunstancia trasladaba la disputa politica interna del peronismo
 al sistema institucional, con su consiguiente deterioro y debilitamiento.
 Planteado entonces el desequilibrio que supuso -por decirlo de alguna
 manera- tener el frente de conflictos principal hacia la izquierda en

 politica y hacia la derecha en lo econ6mico, y sin poder aun recomnponer
 una s6lida alianza con las Fuerzas Armadas, el Lider qued6 sometido a
 las presiones que lo empujaban a otorgar concesiones economicas a las

 fuerzas de apoyo al gobierno, particularmente a favor de su aliado prin-
 cipal: el sindicalismo. " La presion salarial llevo6 a la vulneracion de los
 limites objetivos (y de las metas originarias del Plan Trienal) mas alla
 de los cuales los diferentes intereses que se compatibilizaron en los co-
 mienzos del tramo expansivo, comenzaron a mostrarse contradictorios.
 Efectivamente, trabada politicamente la posibilidad de una disminucion
 de la ocupacion y de una descarga hacia determinadas regiones de los
 costos de la expansion urbana, las conquistas corporativas de los compo-
 nentes de la convergencia popular iknplicaron el despliegue de sus contra-
 dicciones mutuas. 35 De modo que el reajuste salarial de marzo de 1974
 estimul6 la gestacion de dos procesos nuevos que se fueron manifestando
 rapidamente: a)' se resintio por dentro la convergencia policlasista que
 constituia la base de apoyo del gobierno, y b) ello se convirtio en el dis-
 parador de la franca escalada inflacionaria de los SEP. Asi como la inte-
 riorizaci6n en el peronismo del conflicto politico central habia dado un
 cauce para ordenar su retirada luego del derrumbe de la R.A., ahora,
 encontrarian la via para recompner su contraofensiva y el canal de retorno
 a la escena polltica: la vulneracion del Pacto Social.

 6.a. Hacia una redefinicion de la situacion politica

 La creciente vulneracion del Pacto Social se convirtio, entonces, en el
 principal condicionador de un reordenamiento del cuadro politico ten-
 dencialmente adverso al gobierno, ya que, basicamente:

 34 Adema's del aumento salarial de marzo y de la politica emisionista con que se
 respald6 los costos industriales, seria interesante indagar, en la estructura del gasto
 puiblico, el marcado aumento de las transferencias de recursos a las provincias.
 En parte, se podria detectar con estos datos la politica de alianzas y compromisos
 con sectores regionales.

 35 Adolfo Canitrot, idem, p. 348.
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 a) generaba tendencias centrifugas entre los componentes del regi-men
 de emergencia; no solo afectaba a las relaciones entre la CGT y la
 CGE, sino tambien, entrecruzadamente, con y entre los partidos poli-
 ticos, que eran altamente receptivos de los reclamos sectoriales.

 b) generaba dificultades al gobierno para controlar sus propios recursos
 institucionales: desde el Ministerio de Trabajo se negociaban conflictos
 por empresa y se otorgaban aumentos salariales al margen de la con-
 duccion economica y del mismo Peron,

 c) segmentos del regimnen se volvian contra el mismo: el Acta de Com-
 promniso Agropecuario, firmada inicialmente por el Estado y todas las
 organizaciones de propietarios rurales menos el subgrupo de los terra-
 tenientes pampeanos agrupados en la CARBAP, ante la mencionada
 ausencia de un sector asalariado que la eslabonara a la CGT, de hecho
 fue un organismo cuyos miembros fueron los representantes de los
 productos rurales y los funcionarios y te&cnicos del Estado, los que
 debian defender la politica distributiva del gobierno ante los reclamos
 de mejores precios agropecuarios. De modo que nunca pudo ser una
 instancia con capacidad de decision que fortaleciera al regimen en su
 conjunto, y termino siendo, seguin el gobierno, un organismo asesor y
 segun la realidad, una tribuna de critica a la conduccio6n economica.

 d) el conjunto de reclamos empresarios que se desataron luego del rea-
 juste salarial de marzo, no tenia un correlato opositor al gobierno
 de igual magnitud en el plano politico. El grueso del empresariado
 no paso en bloque a una posicion politica de alternativa, sino se dis-
 perso paulatinamente a travies de la asuncion de decisiones econo&micas
 individuales. Sin embargo, para ciertas elites empresarias, que nunca
 dejaron de operar con criterio politico, no solo no era un problema
 sino una virtud. En la medida en que su estrategia no se fue defi-
 niendo en terminos de conformar una fuerza opositora partidista, el
 conjunto de reclamos era captado por ellas con gran elasticidad tac-
 tica: bastaba con comenzar a desestabilizar al gobierno,

 e) por u'ltimo, estos hechos comenzaron a producir una imagen de
 "desgobierno" apta para estimular y permitir un conjunto de com-
 portamientos econo6micos y politicos, cuyo solo enunciado un a-no
 atras era inverosimil.

 6.b. La nueva situacion y la estabilizacion del regirmen

 Este nuevo momento exigio a Peron un gran esfuerzo por el fortale-
 cimiento y la convergencia de las piezas centrales del regimen polititco.
 Su estabilizacion era una condicion de posibilidad basica para contener
 a las fuerzas adversas y avanzar en la concrecion de su proyecto a
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 mediano plazo. Ahora bien, en el corto plazo, el liderazgo de Peron
 cumplia una funci6n articuladora fundamental para la estabilizacion
 del regimen. Alimentado en su capacidad de convocatoria directa de los
 sectores populares, principalmente de la clase obrera, este fue el aspecto
 que ocupo el centro de la escena politica frente a la vulneracion del
 Pacto Social, la contraofensiva de los SEP y la reactivacion de la vio-
 lencia politica. El gobierno debia retomar la iniciativa y, el 12 de junio
 de 1974, se produjo uno de los mas significativos acontecimientos de este
 subperiodo. La apelacion que realizo Peron3" y la respuesta popular
 -que se emparentaban con las practicas de sus dos gobiernos anteriores-
 produjeron muiltiples efectos inmediatos en el cuadro politico:

 a) reafirmo la presencia del conductor del proceso frente a una situaci6rn
 cuyos sintomas econom-icos y sociales podia Ilegar a adquirir una
 resonancia mas amplia respecto a la estabilidad del regimen constitu-
 cional,

 b) impidio la consolidacion de una imagen puiblica en la que su liderazgo
 aparecia cuestionado, fundamentalmente a partir de su enfrentamiento
 con la Juventud Peronista que habia tenido lugar en el acto de cele-
 bracion del 19 de Mayo,

 c) demostr6 a sus aliados y a las Fuerzas Armadas que su presencia
 era la que aseguraba el relativo equilibrio que conservaba el regimen
 politico,

 d) recordo a franjas de centro-izquierda que era la garantia que avalaba
 la apertura comercial al "bloque socialista",

 e) y, por primera vez en su tercera presidencia, formulo una advertencia
 directa a los sectores "retardatarios" representados por los diarios
 de la "oligarquia", insinuando la posibilidad de producir su control
 mediante la movilizacion popular.

 Pero este acontecimiento, que tuvo una dimension eminentemente tac-
 tica, de control de la situacion inmediata, era expresivo, mas sustancial-
 mente, de un motnento en que el gobiemo comenzaba a ser puesto a dura
 prueba por el dinamismo de la formaci6n social argentina. Intentaremos
 ahora -retomando algunos elementos ya expuestos- plantear ma6s con-

 86 En la maiiana, el Presidente hablo sorpresivamente al pais por la cadena nacional
 de radio y televisi6n y expuso el conjunto de problemas que se venian produciendo.
 Reafirmo su posicion doctrinaria frente a las presiones de izquierda y de derecha
 y planteo que, de no reencauzarse el proceso, renunciaria a su cargo. Entonces, la
 CGT convoco a un Paro y a una movilizacion de apoyo al Lider, que tuvo culi
 minaci6n en el discurso que, durante la tarde, Peron pronuncio en la Plaza de Mayo
 frente a la multitud congregada, predominantemente obrera.
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 ceptualmente las coordenadas que definian la problemAtica de este singular
 momento.

 7. La problemdtica socdopolitica y la muerte de Pero'n

 7.a. La capacidad representativa del regimen de emergencia

 La aptitud del regimen para gobernar efectivamente al pais dependia,
 principalmente, del liderazgo de Peron y de la posible vitalidad repre-
 sentativa de la CGT, de la CGE y del sistema de partidos, especialmente
 el Justicialista y el Radical. En 1973, el proyecto de recomstruccion ins-
 titucional repuso con fuerza la carga problemitica acerca de la capacidad
 de representacion de las apoyaturas organicas del regimen.37

 La Confederacicn General del Trabajo

 Pero6n entablo con la central obrera su alianza principal. Organizacion
 corporativa de notorio peso en la vida social y politica argentina, su
 importancia se alimentaba tanto de la funcion cualitativa y la amplitud
 de la clase obrera en la dina,mica del pais, como del papel politico directo
 que el sindicalismo cumplia desde el surgimiento del peronismo.

 Obviamente, su capacidad representativa no estaba afectada por la
 eventual fragilidad de su base social, sino por sus formas de ejercicio.
 En efecto, hacia 1973, ciertas formas de representacion, propias del sin-
 dicalismo populista, estaban puestas en cuestion por una movilizacion
 obrera que, desde 1969, tendia a salir de su control. Reconstruyamos
 brevemente este problema.

 En la decada del 40, cl peronismo se habia constituido merced a la
 alianza entre elites industrializantes de origen militar y un sector de
 la dirigencia sindical. En el marco del vacio hegemonico dejado por la
 crisis del orden olig5rquico y saliendo al encuentro de la irrupci4n

 37 Junto con la tematica de la representacion, es fundamenal el analisis del comr
 portamiento de las Fuerzas Armadas. Hacia el final de la presidencia de Peron,
 su inclusion en el regimen politico a traves del profesionalismo prescindente,
 suponia su reconstitucion como actor politico luego de la crisis de la R.A. Sin
 embargo, el analisis de los terminos en que este proceso se fue dando requiere
 contar con un conjunto de datos cuya obtencion esti fuera de nuestras posibi-
 lidades. Como el autor, el lector sentira esta ausencia en el analisis que sigue.
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 urbana de masas, ambos aliados se necesitaban mutuamente en el enfren-
 tamiento a los sectores dominantes tradicionales. Con el triunfo electoral
 de 1946, el sindicalismo accedio al Estado, y desde alli se reestructuro
 y penetro niasivamente en el mercado de trabajo. Se produjo entonces
 una verdadera reconversion del sindicalismo, no solo por el pronunciado
 aumento cuantitativo de sus afiliados, sino tambien porque el papel que
 en ella tuvieron los agentes estatales tino6 las formas de representaci6n que
 lo caraterizarian. 38 Durante no pocos a-nos, el acceso de la clase obrera al
 ejercicio de formas de democracia social y politica que hasta entonces
 desconocia coexistio con un estilo de representacio6n con fuertes compo-
 nentes manipuladores, con un considerable margen de accion aut6noma
 de los agentes estatales -dirigencia sindical incluida- respecto a las
 bases obreras.

 En 1955, el sindicalismo fue excluido del sistema politico y se cons-
 tituyo en el blanco privilegiado de diversos intentos de remodelamiento
 coercitivo, de fragmentacion, de integracion ideologica, etcetera. Sin
 embargo, fue una de las piezas principales por las que se ejercio el veto
 popular a los sucesivos intentos excluyentes de resolucion de la crisis
 politica. En ese tortuoso trayecto, la dirigencia sindical fue sometida a:
 1) las presiones de sus bases, que la empujaban a jugar un papel reivin-
 dicativo, muchas veces exitoso y que supuso fuertes luchas obreras y, 2)
 el condicionamiento de su privilegiada vinculacion de origen con el Estado,
 que la impulsaba, para reproducirse como tal, a diversos pactos con las
 fuerzas predominantes.

 Desde 1966, su espacio de maniobra se redujo por la confluencia de
 la politica de la R.A. -en la que se combinaban la exclusio6n con intentos
 de fragmentarla para generar una corriente de apoyo al gobierno- y las
 nuevas tensiones sociales. Debio afrontar entonces la emergencia de
 nuevas corrientes sindicales surgidas en el proceso de movilizacion social.
 Los puntos de fractura del sindicalismo ya no se gestaron exclusivatnente
 por divisiones originadas en los cuadros dirigentes, como habia sido de
 1955 a 1969, sino por cuestionamientos de nuevos lideres y agrupamientos
 de base, de comisiones internas de fabrica, de seccionales locales de sin-
 dicatos nacionales, etcetera, liegando a comprometer eslabones importan-
 tes del aparato sindical. Cierto tipo de reladion entre representado y
 representante, cierto tipo de sindicalismo estaba en erosion, sin embargo,
 tunca Ueg6 al punto de constituir su crisis.

 El tema que vinculaba los diversos cuestionamientos a que fue sometido
 era el de su burocratizacion. Con ello, no se designaba al proceso natu-
 ral de division de funciones en una institucion crecientemente compleja,
 sino al hecho de que gran parte de la dirigencia sindical ejercia un poder
 centralizado que bloqueaba la democracia interna en los sindicatos y que

 38 Francisco Weffort, idem; Juan Carlos Torre, "Sindicalismo de masas y sistema
 politico en los paises del Cono Sur", mimeo, 1977.
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 facilitaba la utilizacion de la institucion para sus fines personales. Sin
 enbargo, la dirigencia no constituia una suerte de cuerpo extraiio, im-
 puesto desde fuera a la din'amica de la clase obrera real. En primer lugar,
 porque su relacion con el afiliado no se agotaba en la manipulaci6iL buro-
 cratica, sino que era dual: al mismo tiempo, el obrero encontraba en el
 sindicato una fuerza defensiva economica y social poderosa. Y, en se-
 gundo lugar, porque, en cierto sentido, el afiliado medio legitimaba el
 manejo excluyente de la cu'pula con su pasividad respecto a la gestion
 sindical. Los conflictos economicos, casi inmediatamente, ponian sobre el
 tapete la cuestion de la representacion de la base movilizada, pero las
 nuevas formas de representacion que se venian gestando, nunca com-
 prometieron al grueso del movimiento obrero. La no existencia de luchas
 democraticas internas a los sindicatos, sostenidas por si mismas y con
 caracter masivo, no solo era demostrativo de una fuerza residual de la
 burocracia sindical sino que se confundia con su forma propia de
 coaduccion.

 De modo que la direccion de la CGT -heterogeneo fragmento del sin-
 dicalismo peronista- no llego nunca a perder el control organico de la
 gran masa sindicalizada. Y, desde la llegada de Peron al pais en 1973,
 cont6 con su explicito respaldo politico y con un conjunto de conquistas
 reinvindicativas que reabrieron su capacidad de maniobra. Por otra parte,
 la aprobacion de la ley de Asociaciones Profesionales consolido su poder
 coercitivamente. ,3 Este conjunto de factores le permitio, tanto la reafir-
 macion de su supremacia holgada en gremios claves -demostrada, por
 ejemplo, en las elecciones de la Union Obrera Metalurgica de febrero de
 1974- como la recaptura de segmentos del aparato que se habian des-
 prendido de su control en la etapa anterior.

 La Confederacion General Empresaria

 La principal inconsistencia representativa de la CGE era que su base
 la constituian s6lo las amplias franjas del empresariado nacional, que no
 incluja a los sectores empresarios fundamentales desde el punto de vista

 89 La modificacion de la ley 14455 de Asociaciones Profesionales consolidaba el
 poder de la dirigencia sindical fundamental a traves de: a) el cercamiento de
 atribuciones y de autonomia de las organizaciones ba'sicas de primer grado en
 beneficio de las Federaciones zonales y regionales a las que estaban adheridas,
 b) la reglamentaci6n de la vida interna de las organizaciones de base, c) la crea-
 cion del llamado Fuero Sindical por el cual se otorgaban a los miembros de Co.
 misiones Directivas de los sindicatos lis mismas prerrogativas que tenian los dipu-
 tados frente al Estado y a la Justicia.
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 cualitativo para el funcionamiento de la economiia. No era una central
 empresari, sino una de las diversas organizaciones corporativas del
 empresariado. Sin embargo, se podian computar varios factores que
 fertalecian su presencia en el regimen. Sus afiliados absorbian mas del
 50%o del sector asalariado, un grupo dirigente auldaz, que demostro una
 significativa capacidad para aprovechar lo que se ha dado en liamar la
 "diversificacion del liderazgo empresario" operado desde el inicio del
 ciclo expansivo largo desde 1964.40 Y, fundamentalmente, fue recono-
 cida por el gobierne comno la uinica representante del empresariado, lo que
 forzo a la entidad que agrupaba al capital mas concentrado e internacio-
 nalizado, la Union Industrial Argentina (UIA), a una fusion subordinada
 con la entidad que llevo a Gelbard al Ministerio de Economia. Confluen-
 cia diferente, pero que se fue gestando durante la presidencia de Peron.

 El sistema partidario

 Toardo en su conjunto,41 el sistema partidario presentaba, desde lar-
 gos anios, una verdadera crisis de representacion, tanto por su base
 social como por las formas de representacion que ejercia. Desde este
 angulo, era una apoyatura inicialmetne fragil del regimen. El sistem
 de partidos era el canal politico por excelencia de los sectores medios de
 la sociedad, su via historica de inclusion en los centros de decision
 gubernamentales. Como hemos sefialado, luego de la crisis del regimen
 oligarquico, la burguesia argentina mostro su debilidad para conformar
 corrientes politicas con una fuerte implantacion organica en la sociedad.
 Por su parte, la clase obrera tenia como mediacion organica mas directa
 al sindicalismo y, recien en 1973, el Partido Justicialista comenzo un
 dificultoso y vertical proceso de reorganizacion. Esta reducida capacidad
 de inclusion organica afectaba su capacidad de gobierno del conjunto.
 nacional, particularmente de las fuerzas sociales fundamentales, por lo,
 demas, no situadas en el universo de los sectores medios.

 Ahora bien, el an6lisis de la eficacia de los partidos en el desempefio'
 de las funciones representativas y gubernativas, no puede reducirse
 a Ia consideracion de las relaciones con sus bases sociales; su eficacia
 tenia tarnbien una coordenada especificamente politica de constitucion:
 sus relaciones con los diferentes tipos de regimenes politicos.

 40 Juan Llach y Pablo Gerchunoff, idem.
 41 CGreemos pertinente tomar el sistema politico en su conjunto, dada la densidad elec-

 toral del Justicialismo y del Radicalismo y la amplitud de la Asamblea Multipar-
 tidaria como base de respaldo al proceso democratico representativo.
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 E1 tramo m'as excluyente de la R.A. habia predispuesto al sistema par-
 tidario para acentuar los componentes clientelisticos de su relacion con
 el electorado. No acceder regular y establemente a los centros de
 decision estatales habia dejado a la clase politica librada a su capaci-
 dad de captaci6ni del voto como su u'nica fuente de poder. A despecho de
 su declarada intencion de sanear el sistema politico, las medidas autori-
 tarias de 1966 incubaron esta distorsion de las formas de representa-
 cion partidarias.42 Cuando se produjo la crisis del modelo autoritario,
 sectores de la dirigencia partidista intentaron recuperar terreno o rede-
 finir su influencia luego de algunos a-nos de ausencia de la escena politica,
 mediante la asuncion de multiples compromisos con el votante. Ellos
 afectarlan luego la capacidad gubernativa del regimen de emergencia, ya
 sea porque las promesas se intentasen cumplir a cualquier costo o porque
 no se cumpliesen.

 Sin embargo, la crisis del modelo autoritario tambien genero la reha-
 bilitacion de las funciones del sistema partidario. De hecho, en una so-
 ciedad convulsionada por agudos conflictos, al borde de una guerra civil,
 se produjo la rehabilitaci6on transaccional del sistema partidario: ni auto-
 ritarismo excluyente ni contestacion extrasistema. Desde el gobierno, al
 legitimar a los partidos como interlocutores para la reformulacion del
 pacto politico dominanite y, desde la sociedad, merced a la ofensiva de
 los argumentos vertebrados en el derecho del pueblo a elegir su gobierno.

 Ya con el gobierno peronista, los partidos politicos tuvieron dos vias
 potenciales de fortalecimiento: el acceso y la participaci6n en centros de
 decision estatales y el trasvasamiento de poder que comnportaban sus vin-
 culaciones, dentro del regimen, con las organizaciones corporativas, par-
 ticularmente con la CGT.

 7.b. El espacio objetivo para la iniciativa politica del gobierno

 La capacidad gubernativa del regimen se enfrentaba, hacia junio de
 ,1974, con la configuracion de relaciones de fuerzas que ya hemos anali-
 zado. La jornada del 12 de junjo le habia permitido recuperar, en lo

 Como plantea Maria do Carmo Campello de Souza en su libro Estado y parti-
 dos politicos no Brasil (1930-1964): "La efectiva institucionalizaci4n de una
 organizacion, o sistema de organizaciones, depende de su capacidad de ofrecer
 efectivamente algo a su clientela. En Estados centralizados, esa falta de sus-
 tancia -resultante del bajo grado de control ejercido por el sistema partidario
 sobre los recursos del Estado- deja pocas alternativas, conduciendo, ya sea. a un
 sistema de pseudo partidos, como en Brasil y Mexico actuales; ya sea a un sistema
 de partidos clientelisticos, indiferenciados, cuyo costo social (por ejemplo, sobre-
 empleo, inflaci6n, etce'tera) puede ser extremadamente alto; ya sea, en fin, a una
 situaci6n de multipolarizacion partidaria, no siendo raro que imponga un pesado
 sacrificio a la racionalidad tecnica del proceso decisorio." Editora Alfa-Omega,
 Sao Paulo, 1976, pp. 32-33.
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 inmediato, la iniciativa politica. A las tres semanas se produjo la muerte
 del general Peron. Sin duda, la magnitud de este hecho introdujo un
 punto de ruptura, de discontinuidad en el proceso politico. Y, para nues-
 tro analisis, plantea el desafio de dar cuenta de la opacidad, del vacio que
 se abrio, no tanto como lugar vacante, sino como iniciativa posible ausente.
 Fue una suerte de proceso sin "su" final, que nos conduce a un abordaje
 tendiente a definir el espacio de lo que comenzo a faltar, privilegiando,
 en suma, un margen de indeterminacion en el interior del cual habia varias

 iniciativas politicas posibles a producir. A la opacidad que produjo la
 muerte de Peron, creemos que hay que encararla, en principio, definiendo
 los par'ametros objetivos que ofrecia la coyuntura politica, tanto para el
 cierre como para la apertura del margen de posibilidades con que contaba
 la iniciativa oficial. 43

 Los factores que cerraban el espacio politico de Per6on eran, princi-

 palmente:

 a) el bajo grado de compatibilidad entre la necesidad de mantener cierto
 ritmo de crecimiento econ6rnico y la necesidad de mantener incluida
 en el pacto politico oficial a la niayor fuente de legitimacion del lide-
 razgo de Peron: la clase obrera. La reformulacio6n de los patrones de
 acumrulacion que impulsaba el Ministerio de Economia estaba conce-
 bido como una paulatina y gradual alteraci6n del peso relativo de los
 circuitos de acumulacion entre si. Ello estaba condicionado tanto por
 las relaciones de fuerzas con los sectores perjudicados como por el
 tipo de sector social que dirigia la alteracion del sistema politico. En
 el momento de la mnuerte de Peron los ejes centrales del dinamismo
 seguian siendo los mismos que en mayo de 1973, y el curso del pro-
 ceso puesto en, marcha por el gobierno peronista iba cerrando el
 margen de maniobra para mantenerlos neutralizados politicamente
 y eficaces productivamente y, al mismo tiempo, satisfacer las demandas
 que venia sosteniendo la movilizacion que habia posibilitado la vuelta
 de Peron al pais y a su presidencia,

 b) el tipo de desplazamiento hacia la base de las inicativas reivindicativas,
 tendia a cerrar el espacio para la intervencion de agentes sindicales
 y politicos externos a las mismas,

 43 Como via de entrada metodologica, el enfoque coyuntural puede ayudar a rear-
 ticular las dimensiones historicas y estructurales de nuestro problema. La vincu-
 lacion entre ambas se halla bloqueada por un historicismo que ve en Peron una
 suerte de encarnacion del "espiritu del pueblo", con cuya muerte se estableci6
 una discontinuidad absoluta respecto a la etapa siguiente y un enfoque estructural,
 que produce importantes conocimientos acerca de las relaciones entre las pre-
 dominancias econonmicas y las hegemonias politicas, entre el ciclo economico y las
 alianzas, pero que, fuera de su lugar en el analisis, disuelven los terminos con-
 cretos de la lucha politica en la continuidad de las grandes tendencias de la repro-
 duccion de la formaci6n social.
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 c) la crisis del Pacto Social posibilitaba que la contraofensiva inflacio-
 naria de los SEP contuviese, al mismo tiempo, el deterioro de esa
 articulacion institucional central del regimen de emergencia.

 d) el poder de condicionamiento, de signo desestabilizador, del accionar
 de la guerrilla. Ante la imposibilidad de dar bajo su condicion un
 curso de resolucion a la crisis politica reabierta en 1969, busco blo-
 quear que lo gestara el gobierno de Per6n. Este lineamiento fue claro
 en, la guerrilla de origen trotskysta, que frente al nuevo gobierno
 siguio actuando en los Mismos terminos que frente a la R.A. Pero,
 paulatinamente, de mocdo mas complejo y contradictorio, la guerrla
 de origen peronista comenzo a converger hacia ese mismo linea-
 miento de acci6n.

 Los factores que abrian el espacio polititco de Peron eran, funda-
 mentalmente:

 a) el curso favorable que habia tomado su disputa con el ala radicalizada
 de su Movimiento y con ciertas vertientes de la izquierda. Efectiva-
 mente, por un lado, habia ganado la aceptaci6n de un sector de la
 izquierda para el objetivo de estabilizar el regimen politico como es-
 pacio para dirimir sus diferencias: en el habia lugar para una iz-
 quierda legal. Y, por otro lado, en aquel proceso por el cual se inte-
 rioriz6 en el peronismo la lucha politica principal, Peron fue conte-
 niendo el desarrollo de los sectores radicalizados y aislando politica-
 mente a la guerrilla. En efecto, luego del desalojo de Campora y ante
 el Peron real, presente en el pais, retrocedieron de los espacios con-
 quistados buscando redefinir su perfil ideologico, diferenciandose po-
 liticamente hacia la izquierda. De confornar un ala del heterogeneo
 Movimiento Peronista se irian convirtiendo en un grupo externo;
 de protagonista del conflicto en la escena politica oficial pasarian a
 constituirse en un condicionador externo de la misma. Y, entonces,
 su accionar paso crecientemente a tener un sentido desestabilizador
 del gobierno. Sin embargo, en esa trayectoria perdieron espacio po-
 litico y se redujo bruscamente su cuadro de alianzas, lo que fue
 permitiendo a Peron avanzar en la concrecion de su estrategia,44

 b) el principio --sin duda, incierto- de canalizacion de la movilizacion
 popular en un sentido que posibilitaba la revitalizacion de la relacion
 directa Lider-masas co?no instrumento de poder. La jornada del

 44 En su discurso de la maiiana del 19 de mayo de 1974, Peron expreso: "Supera-
 remos tambien esta violencia, sea cual fuere su origen. Superaremos la subver-
 si6n. Aislaremos a los violentos y a los inadaptados. Los combatiremos con nues-
 tras fuerzas y los derrotaremos dentro de la Constitucion y la ley. Ninguna vic-
 toria que no sea tambie'n politica es vilida en este frente".
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 12 de junio lo habia mostrado como una de sus principales signifi-
 caciones,

 c) la ausencia de urna verdadera recomposicion politica y estrategica de
 los SEP frente a la situacion abierta apenas un a-no antes,

 d) la persistencia del fracturamiento interno de los SEP en cuanto a sus
 demandas econoinucas inmediatas.

 7.c. Las tensiones estructurales

 Ahora bien, la dinensi6n politica de la muerte de Peron se acentuia
 si consideramos el momento en que se produjo. Particularmente, si re-
 construimos la problematica economica que debia enfrentar, con su
 estrecho margen de maniobra pol'itica, en terminos inmediatos. Efectiva-
 mente, dentro del tramo expansive del ciclo economico corto que habia
 comenzado en 1972 y que fue estimulado por el gobierno peronista, la
 creciente inflacion importada (vease gr'afico 1) y las presiones salariales,
 habian llevado a que la complementariedad relativa entre beneficios y sa-
 larios se transformara en acelerada oposicion. La inflacion operaba comao
 redistribuidora de ingresos entre los diferentes sectores y el control
 que debia tener el gobierno sobre ella, para no desernbocar en la recesion,
 comportaba cambios en los ingresos relatives en los que el salario debe-
 ria dar, seguramente, su aporte.

 Este proceso se hallaba incluido dentro de una curva de crecimiento
 global que se mantenia desde 1964, aunque con dos momentos de descenso
 relativo en 1966-67 y 1971. Esta suerte de ciclo largo, era resultado
 de la reformulacion de los patrones de acumulacion impulsada por el
 desarrollismo desde 1959 y se apoyaba en los recursos internos disponi-
 bles luego de la recesion de 1963. Pero esta coyuntura tambien se estaba
 agotando, y abria una suerte de impasse postdesarrollista.

 Hacia mediados de 1974, la conduccion economica parecia excluir la
 posibilidad de zanjar la situacion mediante la brusca reconstitucion de la
 tasa de ganancia en los marcos de las ya clasicas politicas estabilizadoras;
 esta alternativa Ilevaba a una asociacion subordinada con el capital inter-
 naconal que iba contra los intereses empresariales que apuntalaba y
 cuestionaba las alianzas sociales en que se asentaba el gobierno. Pero, al
 mismo tiempo, la alternativa de profundizar las contradicciones con los
 SEP suponia que el Estado asumiese funciones economicas que no eran
 exactamente las que impulsaban los sectores empresarios de la conduc-
 cion economica, que concebian al Estado mas como una instancia que
 facilitara su acumulacion privada que como eje del proceso productivo.
 Por otra parte, la transformacion del curso productivo hacia formas

 45 Juan Sourrouille, iden.



 1394 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 mas capitalistas de Estado requeria contar con segmentos del aparato del
 Estado que esos sectores no controlaban.

 Con todo, el cauce en que se situaba el gobierno comportaba el avance
 del Estado en el interior del proceso economico mediante la aplicacion
 del impuesto a la renta normal potencial de la tierra, la eventual imple-
 mentacion de las medidas contenidas en el anteproyecto de ley agraria 4
 y el establecimiento de un regimen de comercializacion interno apto para
 reducir las ganancias de la intermediacion. Para la conduccion econo
 mica estas medidas, junto con la apertura sostenida de nuevos mercados
 externos y la diversificacion de los productos de exportacion, generarian
 demandas cuya presi6ii combinada lievaria a los empresarios a~ no caer
 en desbordes inflacionarios y a activar sus inversiones.

 En sintesis, en el momento de la muerte de Peron, el gobierno deberia
 metabolizar politicamente las tensiones que generaria el necesario rea-
 juste de ingresos relativos y, en cuanto a la conformacion del pacto ecco
 n&onico para la reformulacion de los patrones de acumulacion que resol-
 viese el impasse postdesarrollista, deberia encarar dos cuestiones centra-
 les: a) las profundas tensiones que produciria su intento de reestructu-
 racion capital intensiva del sector pampeano y, b) la no inclusion activa
 del capital internacional en el acuerdo dotninante entre el Estado y el
 capital nacional menor.

 TERCERA PARTE

 El regimen de etnergencia y la gran crisis final

 Asi como en el momento de la muerte de Peron no estaba predetermi-
 nado el final de 1976, tampoco le fue totalmente ajeno. Intentaremos,
 entonces, precisar las relaciones de continuidad y de discontinuidad que
 se establecieron entre los dos subperiodos del gobierno peronista divididos
 por la muerte de Peron.

 En terminos inmediatos i cual fue la principal herencia politica que
 dejo Peron?

 46 A comienzos de junio de 1974 se difundio periodisticamente y de modo extraofi.
 cial el texto del anteproyecto de Ley Agraria, mediante la cual el Estado hubiese
 intervenido en el canpo a favor del fortalecimiento de una estructura capitalista
 a medianos productores privados y que contenia la posibilidad de aplicar ciertas
 medidas expropiatorias.
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 En primer lugar, la marca de su liderazgo en la conformacion del re-
 gimen politico. Su funcion mediadora y arbitral no habia sido autn trans-
 ferida al sistema institucional como tal. Ello genero una situacion par-
 ticularmente contradictoria. Su liderazgo, sostenido en fuertes compo-
 nentes personales, no podia ser heredado por nadie, pero las fuerzas
 articuladas al regimen auin necesitaban de la instancia de la mediacion y
 del arbitraje desde las que obtenian beneficios directos con la presencia
 de Peron hasta las que encontraban en ella la garantia del curso consti-
 tucional del proceso. De alli, por otra parte, la iniciativa y el respaldo
 que diferentes fuerzas politicas concedieron inicialmente al nuevo Poder
 Ejecutivo.

 Y, en segundo lugar, la sucesion presidencial en Isabel M. de Peron.
 En septiembre de 1973, la conforniacion de la formula electoral que lilevo
 a la presidencia al general Peron habia estado condicionada por dos
 factores de la vida politica interna del peronismo. Su asuncion se hacia
 a expensas de la derrota del "camporismo", lo que suponia la vigori-
 zacion de sus vinculos con la derecha del MWovimiento, pero, a la vez,
 su politica propia le obligaba a dar una imagen de no opcion por tendencia
 interna alguna. Ante el c1culo generalizado de su muerte, la fiebre
 sucesoria venia agitando al Movimiento, la cuestion vicepresidencial
 adquirio una gran importancia y, entonces, la incorporacion de Isabel
 como candidata a la vicepresidencia, contuvo el doble requisito de repre-
 sentar una alianza interna ajustada al conflicto con los sectores radicali-
 zados y, al mnismo tiempo, tener la apariencia de una no opcion interna:
 en definitiva, Ia formula era Peron-Peron.

 El viejo Lider habia repetido en varias oportunidades que su uinico
 heredero seria el pueblo, pero lo cierto fue que su linea sucesoria se
 definio en funcioni de las circunstancias politicas inmediatas y a traves
 de un mecanismo regulado mas por su entorno familiar que por media-
 ciones institucionales. De este modo, el grupo conducido por su esposa
 y por su Secretario Privado y Ministro de Bienestar Social, Jose L6pez
 Rega, pudo producir luego, desde el Poder Ejecutivo y la c'upula del Par-
 tido Justicialista, una politica que introdujo los componentes de discon-
 tinuidad entre las dos etapas separadas por su muerte.

 La nueva cu'pula del gobierno intento el reordenamiento del regimen
 politico mediante un cambio de las posiciones relativas de poder de sus
 componentes y de una intervencion de caracter tendencial politica en el
 interior de algunos de ellos. A grandes trazos, este proceso tuvo tres
 coordenadas:

 1) la reafirmacion del poder presidencial a traves de la gestacion de un
 liderazgo carismatico, dentro de las caracteristicas historicas del pero-
 nismo, basado en la peri6dica relacion directa de la Presidenite con
 la base del Movimiento, particularmente la obrera. Ello supuso un
 limitado intento de mantencion de la politica distributiva (aumento
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 salarial de noviembre de 1974 y de conquistas sociales (aprobacion de
 la ley de Contratos de Trabajo) y la sanci6n de algunas medidas de
 nacionalizacion econonica ("argentinizacion" de las bocas de ex-
 pendio de combustibles, anulaci6n de los contratos telef6nicos con la
 ITT y la Siemens, etc6tera);

 2) la alteraio6n del sistema de alianzas heredado mediante una doble
 exclusi6n: hacia dentro del gobierno intentando una homogeneizacion
 que llego hasta forzar la renuncia del Presidente de la Camara de
 Senadores a fin de dejar al Presidente de la Camara de Diputados
 -miembro del grupo presidencial- como sucesor legal de la Pre-
 sidencia en caso de su abandono por parte de Isabel. Y, hacia las di-
 ferentes fuerzas politicas, merced a un manejo que tendio a despla-
 zarlas de todo centro de decision y/o presion y a reubicarlas en una
 relacion con el gobierno limitada, de hecho, a su defensa constitu-
 cional;

 3) el acentuamiento del control coercitivo de la sociedad civil, implemen-
 tado a traves de una forma singular: evitando que aumentase la pre-
 sencia de las Fuerzas Armadas en el regimen y en la escena politica. A
 tal efecto, reforzo sus recursos institucionales mediante la ampliacion
 de la legislacion represiva y comenzo, como grupo politico, a tomar
 la iniciativa en acciones punitivas hacia miembros de la oposicion,
 particularmnente de la izquierda. 47

 1. El apogeo y la crisis del l6pezrreguismo

 l.a. El desplazamiento del equipo economico

 La dirigencia de la CGE que conducia el Ministerio de Economia se
 convirtio, rapidamente, en una suerte de eslabon d6bil en la lucha por el
 control del gobierno desatada desde la asuncion presidencial de Isabel
 M. de Per6n. En efecto, un conjunto de variaciones en los agrupamientos
 corporativos y politicos convergieron haciendo altamente vulnerable la
 posicion del Ministro Gelbard.

 En primer lugar, se habian producido cambios significativos en la apo-
 yatura social de la orientacion economica. Ya no se trataba solo del
 hostigamiento del sector agroexportador, de la no integracion del sector
 de las emnpresas transnacionales o del comienzo del desprendimiento de

 Hacia julio de 1975, fuentes periodisticas hicieron trascender la existencia de
 un informe del Comando General del Ej6rcito acerca de las actividades de la
 organizacion terrorista de derecba Triple A. En 61 senialaba el papel que en su
 formacion en 1974 y en su funcionamiento tenia el Mfinistro Lopez Rega.
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 la convergencia popular de capas altas de la burguesia argentina, sino
 tambien del malestar de otras capas menores de la mnisma. En efecto, se
 puede presumir que, a esa altura del proceso, eran escasos los sectores
 que podian convertirse en exportadores o compensar mediante el cr&dito,
 su apoyatura en el mercado interno, etcetera, la caida general de la rem-
 tabilidad. Ias capas medias y pequefnas de la burguesia, con menos capa-
 cidad de maniobra a nivel productivo, comercial y financiero, y que no
 encontraron en el Estado el respaldo necesario para su reconversion,
 comenzaron a distanciarse de la conducci6on economica.

 Por su parte, las medidas para reducir las ganancias de la interme-
 diacion habian volcado a un conjunto de sectores comerciales a la oposi-
 cion de la conduccion economica.

 En el sector agropecuario, asi como las medidas impositivas ayudaban
 a fracturar a los propietarios aislando a los sectores terratenientes mas
 parasitarios, las demandas por el aumento de los precios, que pasaron a
 ser cada vez mas importantes en respuesta a la politica distributiva,
 reordenaron el cuadro agrupando a productores medianos y pequefios
 en diferentes tipos de convergencia alrededor del sector mas apto para
 ese tipo de lucha frente al Estado: el terrateniente pampeano.

 Por una parte, en cuanto al funcionamiento global de la economia, la
 nueva situacion politica comenzo a posibilitar la actuacion de factores
 inflacionarios que se venian acumulando7: la importante emision mone-
 taria, ' la prolongada congelacion de precios internos, la contencion,
 mas all de ciertos limites, del tipo de cambio a favor del peso argentino
 a raiz de la creciente alza de los productos importados. Todo ello co-
 menzo a hacerse presente presionando por reajustes que hacian aparecer
 al Ministerio de Economia perdiendo el control del proceso economico.

 En el plano de las organizaciones corporativas, esta situaci6n se ex-
 presaba en el debilitamiento de la propia CGE, de la que comenzaron a
 desprenderse algunas filiales del interior del pais. Por su parte, en la
 CGT, las nuevas circunstancias politicas habian producido sus efectos. El
 Pacto Social habia dejado a la cupula sindical subordinada a una alianza
 con capas menores de empresariado. Sin embargo, en su momento
 tuvo amplia compensacion por la manera en que Peron le abrio el acceso
 al regimen politico (Caimara de Diputados, de Senadores, Ministerios,
 Gobernaciones, etcetera) y le otorgo un respaldo decisisvo en su luciha
 intracorporativa contra los sectores radicalizados. Muerto Peron, los gru-
 pos de la dirigencia sindical mas proclives de concentracion con la CGE
 quedaron librados a sus fuerzas y fueron riapidamnente desplazados por
 la direccion de las 62 organizaciones peronistas. El Lider habia arbitrado
 a su favor compensando su debilidad relativa en la ci pula con el acuerdo

 48 El coeficiente de liquidez (oferta monetaria/producto bruto intemo) habia se-
 guido la siguiente evoluci6n: 0,31 en 1970, 0,30 en 1971, 0,27 en 1972, 0.32 en
 1973 y 0,39 en 1974. Datos elaborados y cedidos por Pablo Gerchunoff.
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 global que establecio con el sindicalismo, su desaparicion permitio al
 nutcleo dirigente mas fuerte pasar a controlar a la CGT.- Desde hacia
 aiios, este nuicleo pujaba por otra forma de presencia del sindicalismo
 como factor de poder.

 Ademas, terminado el negocio politico con Peron y ante la presion de
 las bases, se le hacia necesario reinstaurar una de las instancias en que
 se alimentaba y se expresaba su poder corporativo: la negociacion sala-
 rial. El Pacto Social habia congelado las Convenciones Colectivas de
 Trabajo por dos a-nos y determinaba un mecanismo uniforme de reajuste
 de los salarios para todas las ramas de la produccion. Se aproximaba
 la posibilidad de retomar establemente la negociacion, rama por rama,
 del salario. En ella, obtendrian ventajas los sindicatos con mayor poder
 de negociacion que, ademas, en algunos casos, encontraban en el poder
 economico de su rama de producci6on mayor elasticidad para otorgar au-
 mentos salariales. Y la mayor o menor capacidad para obtener ventajas
 corporativas condicionaba el acceso de los diferentes sindicatos a las
 posiciones dirigentes en la CGT y en las 62 Organizaciones.

 Por todo esto, la nueva direccion de la CGT, en alianza con el grupo
 presidencial, tambien presiono6 para obtener la ren,uncia de Gelbard.

 En el plano politico partidista, un aliado fundamental del esquema eco-
 nomico preanunciado en 1972 por la Hora del Pueblo, el partido Radical,
 se iba distanciando de la conduccion economica en funcion de exigencias
 de reajustes de precios ma's a tono con la realidad del ciclo economico
 y de las presiones de sectores propietarios rurales en los que tenia palte
 importante de su electorado.

 Y, como si todo esto hubiese sido poco, sectores politicos tradicionales
 comenzaron una predica, seguramente dirigida a las Fuerzas Armadas
 denunciando a la dirigencia de la CGE por haber realizado determinados
 acuerdos econ6micos con el "campo socialista". En efecto, la politica de
 apertura de nuevos mercados mundiales no habia encontrado en Europa
 Occidental, como esperaba Peron, a su principal interlocutor, los nego-
 cios mas significativos se habian establecido con los paises de Europa
 Oriental, algunos de los cuales suponian el intercambio de productos
 nacionales por el financiamiento y la realizacion de obras infraestructu-
 rales (diques, puertos, usinas hidroelectricas, etcetera). Estos acuerdos
 eran denunciados apelando a la defensa de la Segridiad Nacional frente a
 lo que entendian como una ingerencia de ciertos paises en areas claves,
 economicas y geopoliticas.

 Ante tal fusion de factores adversos, y sin interes de prolongar la
 situacion, el equipo de Gelbard se retiro del Ministerio de Economia.
 Con ello, se cerro una etapa que, en su mejor momento, encontro a Per6n
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 situado en el centro de la escena politica y a la economia con un ritmo
 expanSiVo. 49

 l.b. La consolidacion en el gobierno

 El desplazamiento de la cuipula de la CGGE suponia, ya claramente, que
 el gobierno quedaba en manos de una alianza entre el grupo presidencial
 y la direccion sindical. En una primera fase, hasta el denominado "rodri-
 gazo", la iniciativa y la conduccion del gobierno estuvieron a cargo,
 principalmente, del sector prevaleciente en el Poder Ejecutivo, conducido
 por L6pez Rega.

 Sin embargo, la consolidacion relativa del grupo presidencial en la
 escena politica contenia una alianza con la direccion sindical altamente
 conflictiva. Complicado socio, al que, renovadamente, se le planteo la
 necesidad de dilatar su poder a partir de la misma l6gica de esa alianza.
 En efecto, desde su reconversion a partir del regimen politico del primer
 gobierno peronista, tenia una relacion privilegiada con el Estado. Y en
 ella se encontraba tambien uno de sus puntos mas vulnerables, demos-
 trado cuando, desde diferentes gobiernos, se ensayaron medidas tendien-
 tes a colocarlo en una posici6n subordinada: desde el control de sus cuen-
 tas bancarias hasta la reformulacion de la legislacion que regulaba el fun-
 cionamiento de los sindicatos y de la CGT. Esto adquiria singular im-
 portancia dadas las posiciones que habia logrado ocupar el sector de
 L,6pez Rega. Pero, lo que tornaba potencialmente explosiva a esta alianza,
 era que la defensa y la dilatacion del poder sindical estaba en relacion
 directa a su capacidad de apoyarse y regular la creciente presion social
 de la clase obrera. 50

 19 Posteriormente, el ex-Ministro Gelbart, utilizando datos oficiales, se defenderia
 declarando que el producto bruto habia seguido la siguiente progresion: en 1972
 habia aumentado en un 2%o, en 1973 en tin 4,8% y en 1974 en un 7%.

 50 Planteada la nueva situacion en la cupula del gobierno, la dirigencia sindical
 se cubri6 rapidamente las espaldas desde la CGT y el Ministerio de Trabajo.
 Como reconstruye Elizabeth Jelin: "Entre agosto y octubre de 1974 los princi-
 pales sindicatos independientes o liderazgos disidentes fueron eliminados: en agosto,
 la Federacion Grafica Bonaerense perdio su personeria juridica, y la Asociacion
 de Periodistas de Buenos Aires fue intervenida. Durante esos meses, tambien fue
 eliminado el liderazgo de la seccional cordobesa de SMATA (Sindicato de Meca-
 nicos y Afines del Transporte Automotor): las autoridades del sindicato nacional
 expulsaron a los lideres de la seccional y nombrnron un comit6 normalizador
 durante un importante conflicto en las plantas automotrices de Cordoba. En
 septiembre, el sindicato de trabajadores del azu'car de Tucuman fue amenazado
 e intervenido durante una importante huelga. Posteriormente se revoco la medida,
 cuando los lideres aceptaron levantar la huelga y negociar con las autoridades
 del Ministerio de Trabajo. En octubre, siguiendo una accion politica, fue inter.
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 La resoluci6n de la intrincada y sinuosa lucha en la cupula del gobierno
 asumio una forma que comenzo a producir el distanciamiento de la escena
 politica respecto de los centros de decision en la sociedad. Ya analizamos
 el fnecanismo sucesorio mediante el cual Isabel accedio a la Presidencia
 del pais. Con ella paso a controlar el gobierno una suerte de micro-
 organizacion que no estaba entroncada con vertientes politicas preexis-
 tentes hist6ricamente en el peronismo ni tenia anclaje en la estructura
 productiva. El control del gobierno era su uinica arna y sus posibilidades
 se circunscribian a que la Presidente habia quedado jugando un papel
 objetivo que representaba, para el resto de las fuerzas politicas, la con-
 tinuidad constitucional, y para el Movimiento peronista, el principal
 factor de contrapeso de la posible disgregacion de sus fracciones en pugna.
 Por su parte, la dirigencia sindical entabla formas de representacion con
 las bases a traves de densas mediciones, sobre todo en los gremios mas
 fuertes, los que, por otra parte, tenian a sus jefes en la direccion de las
 62 Organizaciones y la CGT.

 En parte por ello, la lucha interna en el gobierno tendio a tomar
 formas tan esot6ricas, salvo en determinadas circunstancias criticas y no
 suponia la consulta ni comprometia de manera directa a las diversas
 organizaciones de la sociedad civil a trave's de las cuales se constituilan
 corporativa y politicamente las fuerzas sociales. De modo que todo
 parecia quedar pendiente de la resolucion de una enignaitica lucha en la
 ctpula del gobierno. En verdad, en cierto sentido, en el del manejo in-
 mediato de asuntos de gobierno fundamentales, era asi. Un ejemplo
 paradigmnatico fue el nombramiento del nuevo Ministro de Econotnia, el
 doctor G6mez Morales, respetado tecnico, de larga trayectoria peronista,
 pero no inscripto de manera directa en su lucha politica interna. Su
 designacion, de hecho, fue de transicion; desplazado Gelbard, el nuevo
 Ministro era aceptable para ambos sectores mientras ganaban terreno
 para poder imponer a sus propios candidatos al cargo que, como se demos-
 tr6 luego, ya estaban definidos: Celestino Rodrigo, del grupo presiden-
 cial, y Antonio Cafiero, amigo de la direocion sindical.

 Frente a una economia "relentada" por la combinacion del sosten
 inflacionario de ls expansion, la casi plena ocupacion, la sostenida de-
 manda interna y la declinante reinversion productiva, Gomez Morales
 ensay6 la aplicacion gradual de medidas orientadas a la compresion del
 gasto publico y la emision monetaria y al aumento y reajuste relativo
 de los precios y de las tarifas piublicas, con la consigente disminucion
 del ingreso asalariado.

 Estas medidas, destinadas a controlar tecnicamente el funcionamiento
 de la economia, suponian un reordenamiento del espaciao economico apto

 venido el sindicato de Luz y Fuerza de C6rdoba. Despues de una larga disputa
 legal, Guillain perdio el liderazgo de la Federaci6n Nacional, quedando solamente
 a cargo del sindicato de Buenos Aires".
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 para la refornulacion del pacto economico oficial mediante la inclusion
 del capital internacional. En efecto, ademas del abandono del proyecto
 de ley agraria, el nuevo Ministro se planteo un reajuste controlado de la
 relacion entre salarios y rentabilidad que exigia resolver el siguiente
 dilema: si los precios no subian, se paralizaba atun mras la inversion, perQ
 su reajuste brusco y acelerado llevaba a vulnerar totalmente el acuerdo
 social; y, si para evitarlo, fuese seguido de alzas similares en las remu-
 neraciones, entonces se desembocaba en un aumento de la inflacion que
 volveria a limitar la inversion. La salida intentada fue la de obtener un
 considerable aporte de capital extranjero que, al mismo tiempo, ayudaria
 revertir los problemas que comenzaban a presentarse en la balanza de
 pagos, originados, por un lado, por las dificultades en la colocacion de
 exportaciones tradicionales (particularmente de carnes) y la detencion
 de la politica de apertura de nuevos mercados y, por otro lado, por la
 sostenida alza de los productos importados, los pagos de la deuda externa,
 etcetera. 51

 Pero, para G6mez Morales, la nueva orientacion econo6mica debia efec-
 tivizarse desde dentro del acuerdo social y no quebrandolo, lo que evocaba
 ciertos rasgos de su anterior gestion bajo la presidencia de Peron de 1952
 a 1955, cuando habia logrado remontar una fase recesiva. El Ministro
 entendia que s6lo el respaldo explicito de la Presidencia y de la CGT
 frente a la base social del gobierno y frente a los centros financieros inter-
 nacionales harian posible su plan economico. Pero ese aval no llego nunca,
 y durante los 214 dias de su mandato, fue limitandose, cada vez mas, a
 encarar los problemas de urgencia que se iban presentando, aumentando
 con ello las posibilidades de error y de imnprecision tecnica de su gesti6n.
 El tiempo economico no se dejaba encuadrar dentro del tiempo de la
 resolucion de la puja en la cu'pula del gobierno.

 l.c. Gobierno y sociedad civil

 El grupo presidencial fue ganando posiciones en el aparato del gobier-
 no y en el Partido Justicialista, pero al costo de transformar esas instan-
 cias en algo cada vez mas distante de las fuerzas sociales. Y la gradual
 perdida de peso relativo del gobierno se hacia a expensas de una sociedad
 civil crecientemente desquiciada e incontrolable. En 1973 habian irrum-

 51 Para ello, debian disolverse las trabas y la falta de garantias que, durante el
 gelbarismo y, particularmente, a raiz de la ley de Inversiones Extranjeras, Ilevaron
 a que no se produjeran nuevas radicaciones de capitales extranjeros y a que nin.
 guna empresa extranjera ya instalada solicitara su incorporacion al nuevo regimen
 de regulacion de sus actividades. Lo cual, por otra parte, era expresivo de la
 tactica que se trazaron frente al gobierno.
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 pido en el aparato del Estado las organizaciones representativas confi-
 nadas de forma excluyente en la sociedad civil desde 1966.

 Hacia 1975, el creciente vaciamiento de poder del gobierno no devolvio
 a esas organizaciones a la sociedad civil con su poder intacto, por el
 contrario, la sociedad civil aparecia como institucionahnente vacla. Por
 un lado, la situacion inflacionaria generaba urgencias que iban inva-
 diendo el cuerpo social, suscitando comportamientos microeconomicos
 de signo recesivo, incontrolables desde la cada vez mas distante y exclu-
 yente cpula gubernamental. En efecto, las ventajas que ciertos sectores
 empresariales podian obtener de los aumentos de precios no suponi'an su
 canalizaci6n hacia la reinversion productiva. Las empresas menos con-
 trolables, las que podian mas facilmente vulnerar los precios oficiales
 eran las medianas y peque-nas y la compensacion que podian obtener
 mediante tal procedimiento s6lo les servia para mantenerse en funciona-
 miento de un modo precario. Por su parte, las mas afectadas por el
 control de precios, el grupo de empresas de nmayor concentracion y cen-
 tralizacion en sus ramas, podian absorber mejor la situacion debido a
 su mayor posibilidad de regular la relacion entre los costos y la capacidad
 instalada, su mayor cobertura financiera in.ternacional, etcetera. De to-
 dos modos, estos eran recursos defensivos, que no alcanzaban para recu-
 perar una rentabilidad aceptable segun sus necesidades objetivas y sus
 expectativas. Entonces, crecientemente, fueron implementando un desvio
 no productivo del giro de sus capitales hacia la especulacion financiera,
 inmobiliaria, etcetera. Las maniobras de las grandes empresas neutrali-
 zaron en parte la caida de la rentabilidad y, en algunos casos -los de mas
 fluida articulacion con el sector financiero- seguramente la aumento,
 pero contenian un vicio basico: la distorsion profunda del ciclo de rota-
 cion del capital que afectaba directamente a su momento de reinversion
 productiva.

 Por otra parte, se genero una creciente perdida del monopolio de la
 fuerza por parte del Estado, a expensas de actividades armadas y terro-
 ristas de signos politicos opuestos. Por cierto, estas actividades guardaban
 una creciente autonomia respecto de la I6gica y del tiempo propio de los
 comportamientos y de los conflictos de las fuerzas sociales que sus actores
 decian representar.

 l.d. La crisis del gobierno

 Hacia mediados de 1975, la gradual captura por parte del grupo presi-
 dencial de posiciones claves en el gobierno, fue configurando una situacion
 politica cualitativamente nueva. En mayo obtuvo las renuncias de GC6mez
 Morales y del Comandante en Jefe del Ejercito, general Anaya. Estas
 plazas fundamentales del gobierno fueron cubiertas de una forma que
 estaba tefiida por el caracter del avance lopezrreguista y por su intencion
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 de rearticular el gobierno con la sociedad. Ya no se podia tener una
 politica de neutralizacion e integracion progresiva del Ejercito en el
 regumen politico. Como hecho previo a la producci6n de las medidas del
 proyecto del grupo presidencial, se hacia necesaria su definicion politica
 tendencial. Asi fue como se designo como nuevo Comandante en Jefq
 al general Numa Laplane, propulsor del Ilamado "profesionalismo inte-
 grado", es decr, de la definici6n tendencial de la Fuerza en favor, no ya
 de la defensa del Estado y del regimen constitucional, sino de la linea
 politica del gobierno. Y, entonces, lIego el hecho culminante, el 2 de
 junio se nombr6 Ministro de Economnia al ingeniero Celestino Rodrigo,
 miemnbro de la logia espiritista a la que pertenecia L6pez Rega, y el dia
 5 aplico un shock inedito al cuerpo social argentino: sin previo aviso,
 resolvio devaluar el peso respecto del d6lar en un 100%, aumentar el
 precio de la nafta en un 175%o y de la electricidad en un 75%o y liberar
 los precios en general. Estas medidas eran concebidas como un primer
 paso que se debia continuar con diversas formas de acuerdos con las
 empresas transnacionales ya instaladas en el pais, 52 para acceder a un
 tercer momento que se caracterizaria por la entrada de nuevos capitales
 extranjeros y la obtencion de significativos cr&titos de los centros finanr-
 cieros internacionales.

 Pero tales medidas se lanzaron cuando au'n no se habian firmado los
 acuerdos salariales en las Convenciones Colectivas de Trabajo que venian
 funcionando desde marzo, tal come lo estipulaba el Pacto Social. Preci-
 samente, su firma se venia demorando a la espera de la definicion de los
 acontecmientos en el seno del gobiemo. El shock se dio en pleno estado
 de deliberacion obrero-empresarial y, ademas, determinaba la anulacion
 de las Convenciones y una elevacion uniforne de los salarios que no com-
 pensaba ni el aumento del costo de vida de los uiltimos meses. 53 Fue
 entonces que las medidas economicas quedaron rapidamente bloqueadas
 por la iiltima gran movilizacion obrera y popular del periodo. La posi-
 cion inflexible de la Presidente en apoyo a Rodrigo fue configurando una
 tensa situacion, en la que aparecieron sintomas de recuperacion de la
 iniciativa de los sectores de izquierda, en medio de una ola de protestas
 generalizada que iba involucrando a segmentos importantes del aparato
 sindical. Y la situacion desembco en que la clipula de la CGT debio
 disponer la realizaci6n de un Paro General que comenzo a efectivizarse

 52 El primero y uinico acuerdo que se llego a firmar fue con las empresas automo-
 trices, se les concedio un significativo aumento de precios y se las eximio de los
 depositos que se debian realizar para la compra de insumos importados a cambio
 de su compromiso de recomenzar la inversi6n interna y de no enviar divisas al
 exterior durante determinado lapso.

 53 La oportunidad en que se aplicaron las medidas del shock ejemplifica uno de los
 componentes ma's huidizos para el anilisis de este proceso y que produjo fre-
 cuentemente efectos significativos: la incursion por parte del gobierno en el error
 tictico, en la torpeza en el manejo de las mas basicas cuestiones de gobierno.

 17
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 con un nivel de adhesion practicamente absoluto. Antes de su finaliza-
 cion, la Presidente dio marcha atras y avalo los acuerdos a que se habian
 liegado en las Convenciones para aumentar los salarios, los que, en algunos
 casos, los incrernentaban en un 200%b. "4

 La combinacion entre la movilizacion y la maniobra de la direccion
 sindical orientada a reubicarse ante las bases y, al mismo tiempo, pro-
 ducir un duro golpe a su conflictivo aliado, el l6pezrreguismo, sell6, fi-
 nalmente, la suerte del gobierno de Isabel M. de Peron. En el lapso de
 pocos dias, por una u otra razon politica particular, se produjeron las
 renuncias de Lopez Rega, Celestino Rodrigo, Numa Laplane, etcetera.
 Por su parte, la Camara de Senadores eligio a su Presidente, con lo que
 quebraba la linea de sucesion presidencial que favorecia al Presidente de
 la C6amara de Diputados, quien, por otra parte, tambien termino renun-
 ciando a su cargo.

 l.e. Las clkves del derrumbe

 El fracaso de la operacion de rearticulacion del gobierno en la sociedad
 y el consiguiente brusco cierre de su espacio politico, respondieron a un
 doble desencuentro. Por un lado, tal aplicacion de medidas recesivas, con
 su descarga del costo de la crisis sobre el salario, resinti6 los lazos del
 gobierno con la base social con la que au'n contaba. Pero, por otro lado,
 su avance en la escena politica no habia supuesto la gestacion de una
 fuerza politica tal que pudiera fracturar o prescindir del sindicalismo
 en la tranm de alianzas internas del peronismo gobernante. De este modo,
 cuando se intento reconstituir la tasa de ganancia mediante la liberacion
 de precios, se debio otorgar, recurrentemente, aumentos salariales que,
 si bien volvian a ser absorbidos por nuevos aumentos de precios, genera-
 ban una espiral que hacia imposible el mas minimo plan de reinversi6n
 (vease grifico 2). En la Argentina, la modalidad ciclica de la acumu-
 lacion suponia traslados de ingresos entre los sectores economicos, para
 cuya efectivizacion la inflaci6n era un mecanismo ya estructural. Durante
 1975, la inflacion importada exacerb6 notablemente el descontrol de los
 precios internos. Por cierto que esta causa externa vio facilitados sus
 efectos desarticuladores por la fragilidad del regimen politico, pero su
 magnitud fue realmente espectacular: los precios no agropecuarios im-
 portados pasaron de un indice de 3.014,6 en 1974 a uno de 10,776,5 en
 1975 (Instituto Nacional de Estadistica y Censos, indice base 1960=100).
 Era mas seguro arbitrar entre distintas plazas y elegir el momento de

 5 En publicaciones especializadas trascendio que el "rodrigazo" habi'a contado con
 un aporte inesperado: la disponibilidad politica de ciertos empresarios para firmar
 aumentos salariales de gran magnitud, seguros del efecto desquiciante que tendrian
 e incluso de la imposibilidad de pagarlo por parte de empresarios menores de mus
 ramas de produccion.
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 comprar o vender mercancias o divisas, que arriesgar capital en inversio-
 nes productivas. 55 Cuando el aumento de la productividad paso a ser
 uno de los medios fundamentales para el aumento del excedente, la vigenx-
 cia de la ley de Contratos de Trabajo permitio un importante aumento
 del ausenti&no laboral y, ademas, la CGT, ante la caida del salario real
 trat6 de recuperarlo por la via indirecta de la recategorizacion de los
 asalariados. De llevarse adelante, -era una reivindicacion altamente irri-
 tativa pues tenia como blanco objetivo a las empresas mas dinamicas,
 con mayor evolucion tecnologica, es decir, aquellas con las que el gobierno
 pretendia negociar. Mas 'adelante, cuando el Ministro que sucedio a
 Rodrigo, atento a los efectos del proceso recesivo en marcha, quiso crear
 un fondo de trabajo para los desocupados, la CGT se opuso por consi-
 derar que avalaba los despidos de los obreros, lo cual, por otra parte, pre-
 cipito la renuncia del fugaz funcionario.

 En sintesis, el "rodrigazo" bloqueo el intento del grupo residencial de
 rearticular el gobierno con la sociedad a traves de su conversio'n en el
 personal politico de la racionalizacion del capitalismo argentino, de la
 alteracion del pacto econ6mico of icial mediante la inclusi6n del capital
 intermacional. Y el in&dito enfrentamiento que entonces tuvo lugar entre
 un gobierno que se reivindicaba como peronista y la CGT, dejo un
 amplio saldo a favor para la direccion sindical. Pero, tal victoria ie sig-
 nifico cruzar el delgado limite entre su politica de controlar los movi-
 mientos del Estado pero no poder ni querer, en tanto organizacion cor-
 porativa, hacerse cargo del mismo, a una situaci6n en la que, objetiva-
 mente, pasaba desde la CGT -en su funcion reidicativa- a condicio-
 narse y aiin a vetarse a si misma como grupo principal en la conducci6n
 del gobierno. Y viceversa.56

 2. La desarticulacion final del regimen politico

 El regimen politico present6, entonces, signos de un profundo agota-
 miento interno. La escena politica aparecio crecientemente arrasada. La

 55 Esta situacion comenzo a desplazar hacia un primer plano a un factor econonico
 muchas veces oculto tras el enjambre de reclamos, declaraciones, medidas de lucha,
 etcetera, de las organizaciones corporativas de los sectores productivos. En efecto,
 comenzo a mostrar la capacidad del sector financiero para absorber recursos del
 conjunto de la economia.

 56 Un protagonista que sintio particularmente este conflicto fue el Ministro de Eeo-
 nomia Antonio Cafiero. Habia accedido al cargo merced al apoyo del sindica-
 lismo y debi6 enfrentar urgentes problemas con un programa de coyuntura que
 trataba de controlar los deficit del Estado y de la balanza de pagos y contener
 la inflacion, intentando, explicitamente, que el salario no se constituyese en la
 "vanable de ajuste" del dinamismo economico.
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 crisis del gobierno y la fragmentacion del Partido Justicialista arrastro
 al partidQ Radical, que quedo en la dificil situaci6ri de no haber tenido
 durante el gobierno de Per6n una diferenciacion neta en terzinos de
 proyectos globales del pais y, luego, haber estado obligado a una defensa
 del regimen constitucional que puso liniutes a su critia al gobiero de
 Isabel. Y como el peronismo trasladaba al gobierno su lucha interna, la
 defensa del partido Radical a las instituciones disolvia, por momentos,
 su critica al grupo presidencial. Es decir, no estaba claramente dife-
 renciado de la escena politica oficial, pero, al mismo tiempo, no contaba
 con resortes de decision estatales coma para intentar revertir la situaci6n.
 Amrnn de ser una organizaci6n -eminentemente electoral y con base en
 sectores medios, incapaces en ese contexto de generar una movilizacion
 politica significativa.

 Hacia la izquierda del espectro, si bien durante el "rodrigazo" se ha-
 bian producido avances de las organizaciones meas radicalizadas y del
 reformismo obrero, no alcanzaban para sobrenadar de manera sostenida
 la posicion defensiva en que se encontraban. Y, hacia la derecha, la franca
 ofensiva de los SEP no pasaba por revitalizar la. escena politica represen-
 tativa generando una fuerza que le disputara ese regimen a los alicaidos
 partidos. El encaminarse a otras formas de relacion con el Estado les dio
 una gran capacidad de maniobra para canalizar, con gran amplitud, sin
 necesidad de introducir cortes politicos explicitos, la protesta empresa-
 rial. De modo que se produjeron paros de productores agropecuarios, Ia
 formacion de la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales (APEGE),
 con lo que retomaron en toda la linea la ofensiva corporativa y, hacia
 el final del periodo, produjeron el primer paro general empresario de la
 historia del pais, y con un exito notable. 57

 Desde el punto de vista institucional, el Parlamento, dada la composi-
 cion mayoritariamente peronista de las Ca.maras, habia quedado sometido
 a las alternativas de la lucha en el gobierno y en el Partido Justicialista
 y fue relegado como instancia de decision y trabado en su funcion tenico-
 legislativa, por lo que no podia convertirse en el polo intemo al regimen
 desde ei cual revertir la crisis global.

 En el plano ideol6gico, el argumento nacionalista y reformista habia
 quedado en una posicion defensiva, aunque mas por su propio fracaso
 que por la existencia de otro proyecto que contase con mayor consenso.
 El vaciamiento del pensamiento politico argentino era uno de los rasgos
 mas notables del momento y uno de los simbolos del posible cierre de una
 etapa historica.

 57 El niucleo organizador de la APEGE estaba constituido por la $OCiedad Rural
 Argentina, las Confederaciones Rurales Argentinas, la Cimara Argentina de Co-
 mercio, la Unio6n Comercial Argentina, etcetera. El sector empresarial mas con-
 centrado, que a traves de la UIA se habia integrado con la CGE en la GINA,
 operaba dentro de esta entitdad, aprovechando el derrumbe internp de la direccion
 gelbarista.



 LA TERCERA PRESIDENCIA DE PERON 1407

 En realidad, desde el "rodrigazo" las Fuerzas Armadas se habian con-
 vertido en el eje del reordenamiento del proceso politico. Y asunmeron
 un comportamiento que podria designarse como de un "profesionalismo
 tactico", que combinaba su presencia en la sociedad en el combate contra
 la guerrilla, haciendose cargo, incluso, de territorios del pais, con la menor
 intervenci6n posible en la escena politica. Esta conducta tenia muiltiples
 efectos. Dentro de las Fuerzas Armadas, situaba como punto de con-
 fluencia de diferentes opiniones a la cuestion del reemplazo del regimen,
 sin perfilar ningiun lineamiento ni figura politica que insinuase una pro-
 puesta definida de tipo de regimen de alternativa. En la poblacio6n, ali-
 mentaba crecientemente la legitimacion de su inminente intervencion dado
 el acelerado deterioro del gobierno. Y, en las fuerzas politicas, producia
 su fracturamiento, su neutralizacion58 y atraia a diferentes sectores antes
 articulados dentro del regimen oficial. A tal punto que el segundo grupo
 presidencial que rodeo a Isabel, llego a proponerle un esquemna politico
 similar al uruguayo, y que suponia la "bordaberrizacion" de la presi-
 dente.

 Ag6nicamente, el gobierno ensayo sin suerte medidas economicas y
 represivas que suponia estaban contenidas en el plan a Ilevar adelante
 por el gobierno que surgiera del golpe militar. Pero las Fuerzas Anna-
 das, por un lado, y los SEP por el suyo, rechazaron las ofertas del
 gobierno: las relaciones de fuerzas estaban totalmente definidas.

 Ante tal distancia entre el regimen politico y el poder real, el dinamis-
 mo economico presentaba un grado de descontrol notable, sus tendencias
 recesivas generaron una situacion desbordantemente critica: en 1875, la
 inflacion llego al 350%o, el balance de pagos dio un saldo negativo de
 1095 millones de d6lares, el producto bruto fue un 2%o inferior al auio
 anterior y la inversion bruta interna un 16%o. El pais se hallaba al bordt
 de la cesacion de pagos internacionales.

 Y, mientras el gobierno abandonaba totalmente el proyecto origiaric',
 la clase obrera, definida historicamente como la "columna vertebral"
 del peronismo, quedaba en una posicon singular: economica, politica e
 ideologicamente estaba colocada a la defensiva, pero no como producto
 de un enfrentamiento directo con los sectores dominantes y una subsi-
 guiente derrota, sino, fundamentalmente, a partir de los efectos de la
 politica del gobierno. Ello supuso que cuando se produjo el derrumbe

 58 Hacia fines de 1975 se discutia la necesidad de convocar a la Asamblea Legislativa
 con el proposito de producir el relevo de la Presidente. Pero el Presidente del
 Senado se nego a convocarla. Como testimoniaria luego el doctor Luder: "En ver-
 dad, a esa altura de los acontecimientos yo estaba convencido de que la decision
 de las Fuerzas Armadas de tomar el gobierno era irreversible. Atento a ello y
 a la falta de viabilidad constitucional de la convocatoria solicitada, procure evitar
 el enfrentamiento del mundo politico y la fractura del justicialismo, que eran las
 consecuencias inevitables de la Asamblea Legislativa." Italo Argentino Luder,
 "El proceso argentino", Ed. Corregidor, Buenos Aires, 1977, p. 30.
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 final ya se habia retirado de la escena: bien miradas las cosas, su filtia
 intervencion, extrernadamente defensiva, habia sido exitosa: el "rodri-
 gazo".

 En este cuadro general, en marzo de 1976, el camino de acceso al go4
 bierno por parte del unico poder significativo que quedaba en pie, las
 Fuerzas Armadas, se hallaba francamente abierto.
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 Abril 129, 1 114,4 100,7
 Mayo 131,6 120,7 104,9
 Junio 101,6 101,8 91,9
 Julio 98,7 98,8 92,2
 Agosto 101,6 99,1 93,4
 Septiembre 102,9 99,1 92,9
 Octubre 101,6 97,6 92,4
 Noviembre 97,6 97,9 92,4
 Diciembre 100,3 98,5 95,3

 1974 Enero 100,0 98,8 97,8
 Febrero 100,3 99,4 99,0
 Marzo 100,0 100,0 100,0
 Abril 84,5 86,8 86,5
 Mayo 88,5 90,4 91,4
 Junio 91,4 93,7 95,3
 Julio 92,5 96,7 99,0
 Agosto 96,5 99,1 102,4
 Septiembre 97,1 103,9 108,9
 Octubre 99,5 109,0 111,3
 Noviembre 86,1 95,2 93,6
 Diciembre 85,6 98,8 94,6

 1975 Enero 95,7 103,3 95,8
 Febrero 101,3 119,5 103,9
 Marzo 86,4 105,4 94,6
 Abril 89,3 109,0 98,5
 Mayo 97,1 112,9 107,1
 Junio 53,5 79,3 87,7
 Julio 65,2 107,2 119,6
 Agosto 76,2 122,2 143,9
 Septiembre 98,4 132,6 160,5
 Octubre 111,5 138,0 174,5
 Noviembre 90,4 111,9 140,9
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