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 Crisis institucional, experiencia y
 conciencia de poder:
 NOTAS SOBRE LA CRISIS DE LA LEGALIDAD BURGUrESA

 BEBA C. BALVIt

 INTRODUCCION

 Las ideas expuestas en el presente trabajo se inscriben, en el nivel de hipo-
 tesis de trabajo. Su objetivo consiste en proponer un ejercicio de articula-
 cion teorica entre las dimensiones infra y supraestructurales tal como estas
 parecen maniifestarse en un determiinado momento hist6rico en la Argen-
 tina reciente.

 Para ello hemos tratado de seguir el movimiento de vaix3v6n entre ambas
 dimensiones en ei escenario proporcionlado por un episodio particular,
 observindolo a traves de las conductas particulares de cada uno de sus
 actores y de la dinamica de las acciones jugadas entre todos ellos. Mluchas
 veces, sin embargo, al tratar de encontrar el hilo conductor de la trama,
 debimos retroceder en el tiempo en busca del verdadero sentido que otor-
 gara su significado a los hechos presentes.

 El hecho particular analizado octirrio en la ciudad de C6rdoba, en
 febrero de 1974, y se conoce habitualmnente con el nombre de "Navarrazo".
 El periodo mayor qie le sirve de marco de referencia, retrocede hash 1966
 y avanza un afio y medio mas: junio-julio de 1975.

 Las razones que nos Ilevaron a eleg,irlo como eje de nuestro analisis se
 deben a que coxisideramos a este hecho como el momento mnas alto de una
 crisis institucional que venia gest'andose en el pais desde largo tiempo
 atras. Al desarrollar esta idea creemos dar los elementos que muestran
 hasta que punto la lucha politica penetro dentro del sistema institucional,
 asumiendo caracteristicas tales que arrastraron tras ella a ia clase obrera
 que inicio su propia crisis de conciencia.

 El marco teorico general sobre el cual se encuentra estructurada esta
 ponencia es comutn a un plan de investigacion de mayor alcance, que se
 viene desarrollando en el Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales
 (CICSO) sobre "Los conflictos de clase en la Argentina". Dicho plan



 948 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGiA

 abarca varios hechos de coyuntura a lo largo de la decada 1966-1976 y
 cuyo denominador comu'n -lo constituye la preserncia protagonica de la
 clase obrera.

 Uno de estos hechos coyunturales -el "Navariazo" es el tema de
 una investigacion especifica que ha provisto los elementos fundamentales
 sobre los cuales se ha elaborado este trabajo.

 El material empirico utilizado se ha extraido de diarios, revistas y
 semanarios, locales y nacionales, de fuentes de datos secundarios de tipo
 eoon6mico, laboral, etcetera, que han sido elaborados en forma de cro-
 nologias preparadas especialnente para el caso.

 No se nos escapa que la gran complejidad de los sucesos que enmarcan
 el episodio particular analizado, pueden dificultar la comprension de los
 lectores menos familiarizados con la enorme riqueza del panorama social
 y politico argentino de las dos ulitimas decadas.

 Hemos intentado salvar esa dificutad con la inclusion de notas aclara-
 torias, que procuran dar alguna idea de los hechos a que se hace refe-
 rencia.

 Sin embargo, descontamos que en muchos casos la comprension se vera
 obscurecida por la ausencia de una mayor infor-macion sobre las caracte-
 risticas "objetivas" de los acontecimientos aludidos. Indudablemente ello
 obligar{a al lector a un mayor ejercicio de abstraccion, para el cual pro-
 curamos brindarle algunos elementos teoricos que, a nuestro entender,
 arrojan mayor luz para la comprension de este particularmente intrincado
 periodo evolutivo de la sociedad argentina.

 Por uiltimo, deseamos dejar expresa constancia de que la mayor parte
 de las ideas expuestas en este trabajo traducen los resultados de un tra-
 bajo de equipo integrado por otros investigadores de nuestro Centro, a
 los cuales expresaumos nuestro especial agradecimiento. Sin embargo, la
 responsabilidad por la forma final con que ellas estan vertidas corre ex-
 clusivamente por cuenta de la autora.

 MARCO GENERAL

 El 23 de septiembre de 1973, con el triunfo electoral de la formula
 Pero6n-Peron, se establece el momento en que los cuadros politicos de
 la burguesia argentina alcanzan su mayor grado de unidad desde 1955.

 Esta unificacion politica continuia un proceso iniciado el 28 de junio
 de 1966 (Revolucion argentina) cuando se produce el primer termino de
 unidad burguesa expresado en la unificacion de sus cuadros militares.

 Cual es la base economico-social que motoriza este proceso de unifi.-
 cacion? Que procesos habian provocado la crisis de la unidad en la
 dominacion p?.
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 Esta crisis se corresponde con el periodo en que el capital financiero
 logra establecer su dominio en la estructura productiva de la sociedad y,
 establecida esta, cotnienza el intento de su hegemonia, convulsionando
 todo el sistema de relaciones sociales. Se inicia entonces, un nuevo pro-
 ceso de descomposicio6n y reconstitucion del Estado-Nacion 2 y de las
 clases. 3

 La constitucion de los nuevos cuadros organicos que medien este pro-
 ceso no se dara sin lucha, y esta se extendera a lo largo de todos los
 campos posibles: el economico; el social; el cultural; el etico moral,
 etcetera.

 Las formas del aparato institucional y politico, asi como el sistemna de
 alianzas de clases que accedio al ejercicio del poder en la Argentina en
 1966, dependen fundamentalmente del grado de dominaci6n y control
 que ha logrado conquistar el capital financiero sobre la estructura eco-
 nomico-social del pals.

 Las periodicas redistribuciones de regiones productivas, entre los capi-
 tales financieros, su avance sobre nuevas regiones, redefinen los sistetnas
 de relaciones sociales de base nacional o regional, regidos por el capital
 industrial monopolico o, por otras formas de capital, o modos produc-
 tivos.

 El capital financiero, a diferencia del capital industrial, no se asienta
 sobre territorios delimitados por las geograflas o las divisiones politicas
 sino que las trasciende. Mientras que el capital industrial se constituye
 al lograr su dominacion sobre los Estados-Naciones, el capital financiero,
 se asienta sobre regiones productivas -territorios productivos- que re-
 corren el universo, atravesando las naciones.

 Mientras que el capital industrial monop6lico,4 controla una produc-
 cio6n especifica, el capital financiero controla al capital en todas sus esfe-
 ras de accion.

 1 El capital financiero tiene su esfera de accion en dos campos sinultaineamente:
 el de las relaciones productivas y el de las relaciones de cambio. Por el primero
 se encuentra vinculado al capital industrial y por el segundo al capital bancario o
 a los duenios del dinero.

 2 Los Estados Nacion se constituyen en el periodo de crisis del capital comercial y
 surgimiento de la dominacion del capital industrial. Mientras que el capital comer-
 cial comienza a delimitar mercados regionales de productos, el capital industrial
 establece los mercados de la fuerza de trabajo en el aimbito del Estado-Nacion.

 3 Las clases sociales no resultarian solo analizables por la insercion que ocupan los
 sujetos sociales en el sistema productivo, ni como ya constituidas de una vez y para
 siempre. Devienen en cambio de un proceso hist6rico social concreto de alianzas
 y enfrentamientos donde la insercion en las relaciones de produccion es una faz
 necesaria pero no suficiente para su definicion (clase en si); donde los grados de
 unidad y enfrentamiento redefinen los niveles de su organicidad y su conciencia
 (clase para si).

 4 Capital industrial: tiene su esfera de accion en el campo de las relaciones produc-
 tivas, encontrandose personificado por los dueiios de los instrumentos de produccion.
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 La lucha desatada en la Argentina, entre los intereses que representan
 las formas del capital dominante (capital industrial monopolico y capital
 financiero) convulsionan toda la estructura social, en su doble aspecto:
 desde el punto de vista economico, se fusionan empresas; capitales extran-
 jeros compran o se apropian progresivamente del control de empresas
 locales, algunas de ellas se disuelven, etcetera. Desde el punto de vista
 social, se produce un violento proceso de proletarizacion y desplazamiento
 entre sectores; crisis de productos que afectan a regiones (azucar, algo-
 don, entre otros), etcetera, provocando un intenso exodo migratorio
 entre regiones.

 La politica objetivada -decretos, leyes, medidas- que ejecuta el es-
 tado a traves de sus cuadros orgAnicos, en la realizacion de los intereses
 economicos y politicos de la clase dominante, como asi tambien, las mani-
 festaciones corporizadas -nuevas instituciones, perdida del rol de otras,
 etcetera- de los instrumentos de dominacion de la clase en el poder, son
 una de las mejores ilustraciones del momnento por el que atraviesan las
 condiciones productivas generales.

 Si a partir de 1966 se crean las condiciones del reinado del gran capital,
 permitiendo el "orden" establecido reestructurar la territorialidad del
 capital financiero, desde el punto de vista supraestructural-ideologico,
 *ofrece como termino de unidad un programa de desarrollo de las fuerzas
 productivas.

 La proscripci6n politico-social de grandes sectores populares, objetivada
 en la proscripcion al peronismo, se resuelve por decreto. Se proscribe la
 actividad politica en general, quedando como uinica mediacion posible,
 las estructuras corporativas y, como objetivo, la "Revolucion argentina".

 La lucha por mantener la "concurrencia" como freno a la desposesion
 de alg'n grado de control o tipo de propiedad (peque-na y mediana bur-
 guesia incluyendo profesionales, estudiantes, etc6tera); la lucha por
 establecer algtin terrmino de negociacion a los efectos de usufructuar de
 los beneficios del sistema (clase obrera); la lucha por "poder luchar"
 .que requiere previamente "poder ser" (trabajadores que no han logrado
 establecerse en el mercado de trabajo como asalariados),5 volcaria a todos
 estos sectores a un vasto movimiento de protesta social de car'acter "de-
 mocra'tico" que convierte al periodo en una lucha pollitica del pueblo
 contra el regimen.

 La anulacion de los partidos y de la actividad politica, llevo a un afian-
 :zamiento y atrincheramiento en las organizaciones corporativas.

 Las fracciones sindicalizadas de la clase obrera, para quienes la derrota
 de 1955 les significo la derrota de su estrategia corporativa, venian len-
 tamente reestructurando su organizacion y, a partir de 1957, las tenden-
 cias politicas objetivadas en los nucleamientos sindicales se venian unifi-

 5 Asalariadog transitorios ya sean urbanos o rurales. Por ejemplo: changas de carga
 y descarga, cosecheros, carpidores, algunos servicios, etc.
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 cando gradualmente hasta que. eln 1972, las 62 Organizaciones se cons-
 tituyeron como la uinica representacion politico-sindical del Movimiento
 Obrero Organizado.

 La base de una politica corporativa de la clase obrera depende sobre-
 manera de la existencia de un interes objetivo de alguna fraccion de la
 burguesia, interes objetivo que coincide con la definicion infraestructural
 de esa fraccion.

 Es decir, que la posibilidad de Ilevar adelanite. desde las organizacio-
 lies corporativas, un proyecto de desarrollo, requiere, para su implemen-
 tacion que dicho proyecto coincicla con las posibilidades de promover la
 expansion de una o varias fracciones burguesas.

 A su vez la capacidad de alianza de las diferentes fracciones de la
 Ijurguesia coni fracciones proletarias radica en la existencia de intereses
 objetivos compartidos entre ambas. Intereses que no son pasajeros, ni
 supraestructurales, sino materiales, mediatos y concretos.

 Pero "lo corporativo" en la clase, abarca un amplio espectro de alter-

 nativas hasta que se produce un salto cualitativo: al constitu4irse la accion
 con caricter de clase.

 Distinguir esa doble expresion de la clase, sin perder su caracter -que
 la realiza como tal-, es una tarea esencial cuando lo que uno se propone

 es intentar explicar el fundamento "material" de esa doble expresion.
 Es necesario saber distinguir las diferencias sociales y cuales de ellas
 tienden a ser reificadas (organizadas) por la burguesia mediante formas
 que logran institucionalizarse y, con ello, frenar el desarrollo del interes
 de clase.

 Este aspecto en el proceso de unificaci4n de la clase obrera, no
 se corresponde con un proceso similar eni el campo de la burguesia.

 Cabe se-nalar que al tiempo que las fracciones obreras se encontraban
 en pleno proceso de unificacio6n (ver niota 5), la organizacion que nu-
 cleaba a todos los sectores del capital (ver nota 6) se atomiza. La UIA,
 expresion corporativa del gran capital industrial concentrado, es lenta-
 -iiente desalojada del escenario politico, pasando a ser la CGE (represen-
 tante de los intereses de "la pequefia y mediana industria y el interior
 del pais") la que ocupa ese espacio de ahora en mis.

 Pero lo sustantivo del periodo abordado consiste en que las fracciones
 sociales que conistituyeron el movimiento de protesta social, se vinculan
 entre si (en uno de sus aspectos, el instrumental) al incursionar y ex-
 plorar nuevos instrumentos del enfrentamiento.

 Es un periodo en que la manipulacion y revalorizacion de los instru-
 -mentos legitimados en la sociedad se sucederan unos a otros en tanto el
 caracter de este periodo -politico-militar- los rige o los determina.

 La "Revolucion argentina" trataba de superar y resolver la crisis de
 dominacion que mantenlia el ejercicio pendular de gobiernos parlamenta-
 rios y gobiernos militares, delegando en las Fuerzas Armadas la funcion
 de llevar hasta sus uiltimas consecuencias la descomposicion y recompo-
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 sicion de relaciones sociales y la estructuraci6n de un regimen de domi-
 nacion estable. 6

 Como manera de conmpletar y agotar esa crisis, la acci6n de los cua-
 dros armados se ejerce sobre lo organico mismo, y esta, que envolvia
 tanto a los cuadros politicos como al sistema mismo, oblig6 a pensar en
 nuevas intermediaciones entre sociedad civil y estado politico. Nuevas
 formas institucionales org'anicas en las cuales el ejercicio de la politica
 -entendida como la manera en que se expresa la defensa del interes, de
 cualquier interes, sea economico, politico o social- no requiriera nece-
 sariamente de aquellos cuadros en crisis.

 Desde la cu'spide del sistema institucional -aparato del Estado-
 quienes estaban en condiciones de asumir la "politica" eran los cuadros
 armados, correspondiendose con un momento en que la ejercitacion de
 Ia politica habia dejado de ser pacifica, como pacificas habian dejado
 de ser las relaciones de poder entre las clases.

 La quiebra de la legalidad burguesa, en los terminos de la acci6n di-
 recta armada -iniciada ien 1962-63 con el enfrentamiento de azules-
 colorados- y llevada a cabo por los cuadros militares, legitimo otro tipo
 de accionar en la sociedad. 7

 La burguesia, a traves de la movilizacion de sus cuadros militares,
 inaugura el momento politico-militar, legitimando por un lado, la descom-
 posicion de sus cuadros politicos al prohibirles hacer politica; con lo cual,.
 ya esta misma alteracion supone una alteracio6n del sistema mismo. Por
 el otro, militariza la politica, dejando establecido que la defensa de cada.
 porcio6n de interes en la sociedad puede ser asumida en terminos armados.

 Al estar prohibida la politica y sus tradicionales instrumentos -los
 partidos-, las fracciones de clase se atrincheran en la organizacion cor--
 porativa, tomando esta instancia cada vez mayor fuerza y vigor.

 Pero, el accionar corporativo y sus instrumentos, no representan la to-
 talidad de los intereses -economicos, politicos y sociales-. En la prac-
 tica se constituyo en la t'actica utilizada, en esas circunstancias, para ca-
 nalizar el descontento y las aspiraciones de las fracciones que aglutinaba..

 Si bien es cierto que grandes sectores de la sociedad se atrincheraron
 en las organizaciones corporativas, ello llevaba implicita una contradic-
 cion.

 Para la burguesla, la imposibilidad de la resolucion del enfrentamientoX
 interburgues, necesario en esta etapa; para los politicos, la subordinacion
 a dirigentes corporativos que encarnaban realidades distintas y, para la
 clase obrera, su mejor instrumento ya que recreaba, a traves de las 62

 6 El regimen se compone de un sistema y un gobierno. Lo primero, hace referencia
 a lo orgainico, lo institucional, politico y social. Lo segundo al uso de lo organico
 mediante cuadros.

 7 "Azules" y "colorados", son las denominaciones de las dos fracciones en que se
 dividen los cuadros militares (FF.AA.) en cl enfrentamiento armado de referencia..
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 Organizaciones, -presente en cada uina de las organizaciones sindica-
 les-, a su partido.

 Si bien la organizacio6n sindical imposibilitaba la expresion del con-
 junto de los sujetos capaces de desarrollar una politica de partido o mo-
 virniento -ya que la organizacion misma exigia, para expresarse, ser
 afiliado y en consecuenlcia, asalariado-, lo positivo de esta restriccio6n
 reside en la capacidad de crear condicionies de homogeneidad interna, lo
 que le permitir'a postularse comno clase dirigente.

 Otro aspecto positivo de esta restriccion objetiva, fue que obligo a frac-
 ciones no incluidas en esa organizaci6n, a expresarse a traves de otros
 instrumentos.

 Finalmente las acciones resolveran, o para expresarnos mejor, los in-
 tereses en accion resolveraii estos aspectos restrictivos, expresando en un
 mismo acto los intereses de clase y los grados de unidad de la nmisma.

 Intereses y sits expresiones

 En la sociedad moderna, la inediacion entre sociedad civil y Estado po-
 litico, se establece en los niveles diferenciables que, gruesainente, pode-
 mos definir como intereses economicos y politicos.

 La relacion que se establece directamente entre sociedad civil y Estado
 politico a traves de la burocracia estatal -mediacion-- se inscribe en el
 terreno de lo "econo6mico", y es asumnida por las corporaciones.

 La mediacion entre los intereses particulares de la sociedad civil -frac-
 ciones- y el Estado politico la constittiyen las instituciones destinadas a
 cumplir la funcion de absorber, reunir y aglutinar los distintos intereses
 de las fracciones, asumiendolos como un interes uinico, un interes getneral
 politico Seria el caso de los partidos politicos.

 A partir de 1966, al quedar anulada la sociedad politica -mediaci6n
 entre sociedad civil y Estado politico- este rol comienza a ser asumido
 por las corporaciones que, en consecuencia, trascienden aquel terreno eco-
 nomico en que se inscriben al ilncorporar los intereses politico-sociales de
 la sociedad. 8

 El accionar corporativo supone cierto nivel de "no intermediacio'n"
 que configura un accionar m'as "directo", en un momento en que ese tipo
 especifico de accionar se convierte en el casi uinico modo de articular ex-
 tremos, interes particular e interes general. Dicha articulacion conforma
 un sistema que, desde cualquier enfoque que se lo observe, se le ve orga-
 nizado de una manera particular; en base a una sumatoria de intereses

 8 Baste como ilustracion, la asunci6n al mando del Tnte. Gral. J. C. Ongania. Estu-
 vieron presentes, entre otros, el Ing. Negri (Tarnet, empresa siderometaldrgica) y
 los dirigentes sindicales Alonso, Vandor y otros.
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 en la que solo esta comprendido el ciudadano, el propietario, cualquiera
 que sea su propiedad. 9

 Quiza.s un punto de vista uitil para obtener una explicacion acerca de
 la relevancia de este tipo de accionar -el corporativo- seria el de partir
 de la alteracion que se ha producido en las relaciones de propiedad. No
 precisamente en la lucha entre propiedades -si bien esto es importante-
 sinlo, fundamentalmente, en la transferencia que se hubiera producido en
 Ia propiedad de un ciudadano a otro ciudadano, de unas fracciones a otras
 fracciones o, lo que es lo mismo, quienes quedaran comno propietarios y
 quienes no. Este aspecto se vincularia directamcnte con el pasaje del
 dominio de un tipo de capital a otro superior y esta haciendo referencia
 a las fases de constitucion del capital.

 El interes de los distintos propietarios, siempre se estaria expresando
 cotno politica de intereses particulares en la vida de las corporaciones, a
 diferencia de la politica elevada a interes general, que comprende a ma-
 yores conjuntos -fracciones- desde el punto de vista politico-institu-
 cional, cualquiera sea la forma que asuma: partidos, movimientos, orga-
 nizaciones, etc. y que se ejecuta a traves de cuadros.

 La accion y sus instrumentos

 El metodo de la "accion directa", largamente ejercitado por la clase
 obrera, se convierte, durante este periodo, en practica social.

 La generalizaci6n del instrumento de la accion directa esta signado
 por dos lineas de fuerza que no se oponen y que origimn una resultante,
 que mantiene el sentido en que ambas se desplazan, aunque cambie la
 direccion.

 Estanios haciendo referencia a:

 a) una fuerza constituida por la crisis del sistema de dotninacion y el
 planteamiento de la necesidad de expansion de esta dominacion, en
 terminos de hegemonla -lucha interburguesa-;

 b) una fuerza constituilda por fracciones obreras cuyo concurso requieren
 las fracciones dominantes, creando las condiciones para que las pri-
 meras comiencen a expresarse bajo la forma del accionar directo;

 c) una resultante de a) y b) que indica la constitucion de las condicio-
 nes para el inicio de la hegemonia proletaria, vale decir, las-condiciones

 9 Ciudadano: el conjunto de los intereses legitimizados en cada individuo. En un
 sentido ma's amplio, alude al conjunto de los intereses que entran en la categoria
 de interes general, en cada momento especifico de cada especifica formacion eco-
 nomico-social.
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 para la emergelncia del interes de clase proletario, puesto que el con-
 texto permite el desarrollo y ampliacion de los grados de unidad de
 la clase obrera.

 La utilizacion de un instrumento no institucionalizado, no pautado por
 la dominacion, al comenzar a ser asumido por las fracciones dominadas,
 genera en este periodo, un cambio cualitativo en las condiciones sociales
 generales.

 La accion directa, instrumento hist6ricamente negado a las fracciones
 subordinadas, comienza a serle legitimado por las distintas fracciones do-
 minantes, cambiando la correlacion de fuerzas en sentido favorable al
 proletariado.

 Uno de los atributos de la accion directa, es el de actuar como des-
 corn ponedora de relaciones sociales, en la medida que "elimine" la me-
 diacion que caracteriza esas relaciones sociales.

 Si hicieramos un corte analitico del mnomento preparatorio respecto de
 aquel otro en que el movimiento de protesta social comienza a accionar,
 veriamos que ese primer momento se corresponde con las alianzas que
 se establecen entre fracciones sociales que guardan una relacion entre si,
 en algiin nivel de interes corporativo economico, interes este que se en-
 cuentra expresado en las corporaciones, ya sea de la "parte" del capital,
 como de la "parte" del trabajo.

 Si bien esta explicacio6n nos aproxima a una mejor observacion de la
 estructuraci6n de las alianzas, no estariamos avanzando eni desentran-ar
 la complejidad que encierra. Solo estariamnos observando aquello que per-
 manentemente sucede en la formacion social capitalista, esto es, que la
 relacion capital-trabajo presupone cierta alianza, si se parte del punto
 de vista de establecerla como una relaci6on necesaria en la esfera de la
 lucha economica.

 El accionar se corresponde con el momento ascendente -democratico-
 del movimiento de protesta social, que si bien implica este tipo de rela-
 ciones de necesariedad, al oponerse a otras relaciones (alianzas sociales
 constituidas bajo la hegemonia de otras formas del capital y que est'an
 siendo subordinadas) transforma esa lucha economica en lucha politica. 10

 De ese modo tenemos que a la "protesta" se vani sumando distintas
 fracciones de la sociedad que comienzan a oponerse a la corporaci6n del
 Estado.

 Estan los que atacan la politica economica, plantealido el cambio del
 ministro de economia; los que atacan el modelo corporativo -por la
 alianza social que supone- lo hacen enfrentandose a la corporacion em-
 presaria Unio6n Industrial Argentina, que no los expresa o bien, atacan-
 do la presencia y relevancia de la CGT en dicho modelo; los politicos,

 10 Lucha politica: es aquella esfera en donde los enfrentamientos que se desarrollan
 tienden a lograr la manipulacion de un instrumento de poder.
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 que se enfrentan a un sistema institucional que no les da cabida; los es-
 tudiantes, que resisten la intervencion a las universidades y, la clase
 obrera, que inicia el enfrentamiento al gobierno, ya sea porque la credi-
 bilidad en el modelo de la Revolucion argentina comienza a expirar, o
 bien, porque expresa a fracciones que inicialmente no habian sido con-
 vocadas.

 Ese proceso de lucha interburguesa, va generando las condiciones para
 la constitucion de una fuerza social, 11 en la que se hallan comprendidas
 las fracciones que conforman el pueblo, fracciones de la sociedad que en
 ese momento puntual no tenian posibilidad objetiva de ingresar al siste-
 ma institucional.

 Cuando las fracciones dominadas, que estan dentro de la conformacion
 pueblo, comienzan a accionar contra el gobierno, lo hacen trascendiendo
 los niveles de la lucha politica burguesa.

 Es uni proceso de desencuadramiento de la clase que se construve en
 el accionar mismo. El proceso de descorporativizacion que se inicia po-
 tencia la fuerza de la clase, permitiendole dirigir la alianza que establece
 con otras fracciones dominadas -que mantienen el mismo tipo de en-
 frentamiento- nuevo alineamiento social que significa para la clase cierta
 ruptura en los terminos de su dependencia historica.

 La movilizacion implica un "nuevo tipo" de presencia de las fraccioties
 dominadas. Estas, movilizadas, accecen a niveles protago6nicos mayores.
 Como si fueran pasando de ser ese "sujeto" ficticio, cosificado, que apa-
 rece en las relaciones de produccion, somnetido a los intereses del capital,
 a ser el verdadero sujeto de nuevas relaciones que, por lo mismo, no
 pueden ya establecerse con las fracciones dominantes. 12

 El comportamiento de las masas da cuenta de un proceso de sedimen-
 tacio6n historica a nivel de la conciencia. Hace referencia a la secuencia
 de experiencias de luchas a nivel mundial y local, que refiere a un pro-
 ceso de formacion y acumulacion de fuerzas que se han ido trasmnitiendo
 a lo largo de la historia.

 Es cierto que hay condiciones m'as favorables que otras para que el
 proletariado comience a constituir una fuerza social. La iunica manera
 de lograrlo es descorporativizAndose, es decir, aliandose con otras frac-
 ciones dominadas. Una de estas condiciones favorables la constituye el
 hecho de que para resolver sus luchas intestinas las fracciones dominan-
 tes se vean obligadas a establecer algu'n tipo de alianza con las fracciones
 dominadas.

 11 Fuerza social: por analogia con la nocion de fuerza social de produccion. Un con-
 junto no homogeneo integrado por fracciones de distintas clases sociales en la que
 es posible reconocer: a) forma: la alianza social especifica que se realiza y b) con-
 tenido: las metas que se propone alcanzar.

 12 Esta relacion se establece enre un sujeto, una mediacion y un objeto (sujeto cosi-
 ficado). Al contrario, en la relacion establecida con sus iguales, el es un verdadero
 sujeto en esa relacion social.
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 Por ello habria que distinguir lo que es un proceso historico que hace
 a las experiencias de las masas -en tanto acumulacion de experiencias a
 escala mundial-, de aquellos momentos en que esa experiencia acumula-
 da puede realizarse avanzando, prosperando o retrocediendo, segun sean
 las condiciones que le crea la dominacion.

 EORMA Y CONTNIDO DE UN PROCESO DE INSTITUCIONALIZACION Y SU

 RELACI6N CON EL CAMBIO DE SENTIDO DE UN CAMPO DE UtERZAS

 Este proceso social ascendeuite debe ser encauzado. Se llama al Gran
 Acuerdo INTacional, se llama a elecciones y emerge el Frente Justicialista
 de Liberacion.

 Paso necesario, pero no suficiente puesto que el mnovimiento de "pro-
 testa" lleva en su seno mas de una fuerza social. El discurso que los
 unifica: cambio de estructuras liberaci6n nacional. El que los diferen-
 cia: de que tipo, por quienes, para quienes.

 Lograr sintetizar todo, forma y contenido, conduce a una tregua como
 paso tactico necesario para, finalmente, encauzar y ordenar el proceso.
 Se logra la unidad politica de la burguesia a traves del utnico mediador
 posible entre pueblo-regimen: el General Peron.

 Si la burguesia convoco a elecciones para establecer una tregua, es
 evidente que habia condiciones para ello, -ya que estas pudieron reali-
 zarse-, pero se trataba de un equilibrio forzado, expresado en el apre-
 suramiento en dar por terminado el acto eleccionario a pesar de que no
 se habian cumplido las condiciones necesarias, segiun la Ley Electoral
 vigente. Ulna segunda vuelta, hubiera sido un error estrategico.

 Las condiciones sociales generadas en el periodo anterior a las elec-
 ciones pusieron a la orden del dia el problema del poder, cambiando el
 contenido de la contienda electoral. Esta adquirio carActer de combate.

 Genesis v desarrollo de una futerza social

 Para comuprender este proceso, convendria pasar revista al aprendizaje
 y participacion historica con que la clase obrera ingresa en este nuevo
 periodo.

 En septiembre de 1955, fue desalojado del ejercicio del poder la expre-
 si6n de una particular alianza que incluia a la clase obrera -peronis-
 mo-, sin que desde entonces las clases dominantes, hubieran podido
 estructurar las alianzas politicas que le permitieran legitimar su apodera-
 miento del aparato del Estado.
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 En medio de esta crisis de legitimidad politica se opero6 un profundo
 proceso de reordenamiento de Ia economia, caracterizado por la expan-
 sion de la gran inidustria, la acentuacion de los desequilibrios regionales,
 la aceleracion del proceso de concentracion y monopolizacion y la pre-
 eminencia del capital financiero como forma hegemonica del capital.

 Estos fenomenos precipitaron un cambio en la correlacio6n de las clases
 dominantes que ya no podian identificarse simplemente con la oligarquia
 tradicional de origen agropecuario y entre las que el sector de la burgue-
 sia financiera, va adquiriendo cada dia mayor peso.

 La expansion de la gran industria y la hegemonia del capital finan-
 ciero que esta presupone, altero los patrones organizativos de la estruc-
 tura social.

 La etapa de hegemonia del capital finaniciero -ademas de la subordi-
 nacion estrecha a centros de poder-- implica el dominio productivo de
 la gran eTnpresa monop6lica, con la consiguiente alteracion de la reali-
 dad de las clases sociales y sus intereses especificos.

 La modernizacion del aparato del Estado, no fue otra cosa que el in-
 tento de compatibilizar el funcionamiento de los distintos organismos
 creados en sucesivos gobiernos, relacionados principalmente con los pro-
 blemas de planificacio'n nacional y regional.

 Un esfuerzo de tal naturaleza, iniciado en distintos frentes, no podia
 menos que generar un frente de protesta oposicion-superaci6n, y las con-
 secuencias neativas de esta politica no se proyectaron exclusivaTnente
 sobre la clase obrera.

 Los sectores medios -fundamentalmente del interior- y sectores de
 burguesia media tambien, fueron afectados.

 Fracciones sociales tradicionalmente inscriptas en proyectos politicos
 divergentes -clase obrera y pequefna burguesia- a las que, en el pasado
 politico, sus particulares estrategias de accion les hacian jugar el papel
 de fuerza subordinada, empiezan a combinarse.

 La lucha entre ellas -clase obrera y pequeiia burguesia- forma parte
 de la estrategia de dominacion que, apoyandose en una u otra, intenta ges-
 tra una alianza politica- duradera que legitime el poder.

 Cada vez que se produce una confluencia entre las misnmas y esta, en
 Sus acciones, traspasa los limites de la negociacion pautada anterionnente,
 lleva a la dom"inacio6 a responder, unitariamente, a traves de la interven-
 cion de las Fuerzas Armadas.

 Una proscripcion politica, -entendiendo como tal, la disolucion del
 partido peronista y Ia prohibicion de sus mielnbros a agruparse pol'tica-
 mente- se completa con la proscripcion social.

 Prescripcion social a la que se vio sometido el movimiento popular que
 cubre dos aspectos: el institucional y el no-institucional.

 La sancion institucional consistio en: a) la prohibicion del uso de con-
 ceptos y simbolos que posibilitaran la identificacion politica de todo un
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 sector social: la marcha peronista, el escudo, mencio-nar a sus lideres, etc.,
 y b) la prohibicion de organizarse politicamente.

 La sancion no institucional estuvo constituida por la censura y el re-
 chazo a los portadores de rasgos etnicos y culturales no centrales al sistema
 social imperante: al "negro', al "grasa", al "cabecita", etc.

 Esta suma de sanciones recayo sobre la clase obrera en su conjunto y
 no sobre una parcialidad de la niismiia que se adscribia al peronismo.

 La proscripcion politico-social se hace bajo el amparo del reinado de
 la "libertad'. Mientras se pretende estructurar a esta bajo un cuerpo
 juridico-normativo (reforma constitucional de 1957) se asaltan sindicatos,
 despiden obreros por estar en "listas negras", etcetera. Y, entendiendo que
 ya estaban dadas las condiciones para el retiro de las Fuerzas Armadas,
 se llama a elecciones. Aparece la Argentina real.

 No s6lo se pudo volver al sistema parlamentario gracias a los votos
 masivos de los proscriptos sino que estos, ejerciendo su poder, intentan
 imponer las condiciones de su subordinacion.

 Se produce la sublevacion del Lisandro de La Torre que requiere la
 presencia de las tropas.

 La racionalizacion del sistema bancario y ferroviario lleva a prolonga-
 das y agitadas huelgas. Fenece la "libertad". Se impone el Plan Con-
 nintes. 'l

 La agitacion social vincula a sectores antes enfrentados y se objetiva en
 las elecciones a gobernador de la Provincia de Buenos Aires de 1962, conl
 el triunfo de la f6rmula de Andres Framini 12

 El choque que se produce en el ioniento del canibio de la correlaci&oi
 de fuerzas, intra y entre clases, produce un enfrentamiento militar de azu-
 les y colorados que, si bien no llego a movilizar al resto de la sociedad,
 de hecho la convoco.

 El alineaniento de cada fraccion social ante este hecho, niarcara6 el con-
 teni(do de las fuerzas sociales que convergen en el movimiento de protesta
 social.

 La accion directa de masas se vuelca a la lucha por su territorialidad y
 los obreros in-sertos deciden un plan de lucha progresivo que Ileva a la
 toma y posesion de las fabricas (1964).

 Poco importa si estuvo negociado o el grado de la negociacion. Lo im-
 portante es que adquiere caracter politico y que se ejercita uno de los
 primeros te'rminos del poder: alterar alghun grado de propiedad.

 Si el peronismo en el poder corporativiz6, ciudadanizando, el ciudadano
 empezo a exigir a su burguesia que jugara el papel que ella se asignaba.

 La crisis organica de los cuadros politicos Ileva nuevamente al escenariG
 a las Fuerzas Armadas. Pocos discuten si debe ser civil o militar el go-
 bierno que haga realidad los catnbios que la burguesia asumia como tarea
 propia. Solo interesa ahora que se realicen. Pero no solo no se realizan,
 sino que el proceso de monopolizacion r concentracion lieva a un incre-
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 mento de la burocracia como sistema de dominacion, como forma de orga-
 nizar y ordenar los intereses. A la concentracion del capital, corresponde
 la organizacion a escala de los sindicatos y el incremento del dominio de la
 burocracia obrera y no obrera.

 Tendencialmente, el proceso amenaza desbordar los marcos del dominio
 de las fracciones poseedoras y es asi que estas reencauzan el tnomento
 democratico a traves de las elecciones. Sin embargo, las fracciones prole-
 tarias tenian claro que los procesos eleccionarios no les aseguraban la rea-
 lizacion de las metas propuestas.

 Aquel acto de cenisura social -antiperonismo- revierte y se convierte
 en un acto de rebeldia mas -todos peronistas- en tanto sintesis y alianza
 para la "liberacion nacional". Pero ya 'este' peronismo, habia cambiado
 su significado. Se podia ser o no, poco importaba. El torrente conducia
 al Frejuli.

 El heoho electoral traslada el terreno de la lucha -al interior de la gran
 fuerza que se constituye a esos efectos. Comienza la disputa por los
 cargos, una expresion mas de la lucha por la territorialidad. Todo aquel
 que habia estado presente en el escenario social durante el periodo 1969-71,
 tiene derecho a una posicion. Y en este sentido el combate electoral los
 unifica ante una meta comuin: ganar el gobierno.

 Para las clases dotninantes, tanto para las que forman parte de la gran
 fuerza electoral -Frente Justicialista de Liberacion-, como para las que
 concurren desde afuera de la misma, las elecciones significa la posibilidad
 de establecer terminos mas duraderos para su dominacion, logrando rever-
 tir la fractura horizontal que el alineamiento regimen-pueblo venia creando
 y con ello las condiciones para la emergencia de los intereses de las frac-
 cciones dominadas, en lucha entre fracciones.

 El triunfo de la formula Campora-Solano Lima, recrea el alineamiento
 social de 1962 (Framini) a escala nacional (ver nota 12).

 A partir del momento en que todas las expresiones del ciudadano toma-
 ron posesio6n de sus territoios, se inicia la lucha dentro del propio camnpo
 y del propio aparato del Estado, en un momento en que coincide con ella
 la lucha politico-ideol6gica de caracter armado penetrando en las entranias
 del sistema institucional.

 El particular sistema de alianzas que encarnan C'ampora-Solano Lima,
 Ileva en su seno distintos aspectos contradictorios: a) la legitimacion del
 accionar de las masas, en la defensa de sus intereses especificos; b) la le-
 gitimaci6n de la sociedad politica y de los cuadros politicos y c) la legiti-
 maci6n de los cuadros corporativos en funcion politica que, a su vez,
 implica la legitimnacion de la politica corporativa misma.

 La uinica manera posible de resolver las lineas tendenciales que el pro-
 ceso genero fue llevar al sistema institucional, en forma conjunta, un
 modelo que cotmbinaba el ensayo corporativo de 1966 y el parlamentarismo.
 Con lo cual se traslado a un mismo tiempo al aparato institucional a la
 sociedad civil y a la sociedad politica.
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 El Acta de Compromiso Nacional (Pacto Social) promulgado con la
 aprobacio6n del Congreso Nacional, es la mejor ilustracion de lo que se
 afirma. Que queremos significar con esto? El Pacto implica, trasladar
 al {tmbito del Estado politico, las contradicciones existentes entre los inte-
 reses particulares de los ciudadanos. Traslado que se opera de nmodo tal
 qt:e, la contradiccion capital-trabajo queda circunscripta a los lirmites de
 tin acuerdo entre partes, que pasa a convertirse en interes general de la
 sociedad y del Estado.

 De esta manera, el Estado -corporacion de los intereses generales-
 pasa a ser la corporaci6n del pacto establecido entre los intereses particu-
 lares de ciertas fracciones del capital y ciertas fracciones de asalariados.

 El ensayo corporativo que se fue gestando logro, asi, ciertos grados de
 institucionalidad pero, sin embargo, no pudo establecer condiciones de per-
 miianencia.

 Los tres aspectos contradictorios contenidos en el gobierno Campora-
 S. Lima, deben ser resueltos a traves de la consigna que presidio la con-
 tienda electoral: "Campora al gobierno - Peron al poder".

 El 20 de junio de 1983, en Ezeiza, se produce la primera batalla cam-
 pal que resuelve la primera contradiccion, en su doble aspecto: desmora-
 liza desmovilizando a las masas y desaloja -desciudadaniza- a una frac-
 cion social para luego ordenar y encauzar la lucha de los intereses a traves
 del sistema institucional, politico y social.

 Los "pobres del campo y de la ciudad" -el interior- inician un lento
 y largo recorrido, sin retorno.

 Cambia el discurso: "Es preciso llegar a una sola clase de argentinos".

 El 23 de septiembre de 1973, la consigna inicial, "Campora al gobierno-
 Peron al poder" queda reducida a Peron al gobierno.

 ACERCA DE LA LEY DE LA NEGACION DE UN PRINCIPIO POR

 SU RE"ALIZACION

 Para desarticular, derrotar o superar una fuerza -expresion de una
 alianza especifica-, cuando est'a constituida, esta debe necesariamente
 realizarse. En su momento de realizacion, o se revierte iniciando el mo-
 nmento de lo nuevo, o se descompone, iniciando el momento de la restau-
 racion.

 En 1973 habia llegado el momento de la realizacion de la gran fuerza
 social en su car'acter democra6tico. De no realizarse en tanto "democrati-
 ca", la potencia acumulada en la fuerza tenderia a resolverse en su trans-
 forrnacion en "lo nuevo": mediante la aparicion de un nuevo interes de
 clase; es entonces que se promueve la realizacion del caracter "democra-
 tico" llamnando a elecciones.

 12
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 La aprobaci6n del Pacto Social y el apoyo "espontafneo" de las grandes
 empresas en mantener y, en algunos casos rebajar los precios de ciertos
 articulos de la canasta familiar, hacen suponer que lo "deseado se ha
 cumplido".

 Pero el proceso desencadenado en 1969 permitio medir sus fuerzas
 a la clase obrera y a la pequefia burguesia. De abril a octubre de ese a-no,
 ambas convergieron en tanto pueblo contra regimen. El rol dirigente
 estuvo en manos de la clase obrera, revirtiendose a partir de la derrota
 en octubre. Es el final de un periodo de avances y retrocesos que, en el
 mismo acto, da inicio a algo distinto: pequefna burguesia y clase obrera
 organizada comienzan el recorrido para constituir la fuerza que les permita
 conducir el nuevo periodo.

 Si 1969 marca el momento mas alto en la lucha politica, 1971 marca el
 inicio de constitucion de una fuerza social, liderada por la pequefia bur-
 guesia radicalizada en un momento en que ya ha articulado sus alianzas
 con sectores de la clase obrera.

 Comienza la lucha ideologica dentro del movimiento de protesta social. 13
 La continuidad en las acciones, no solo les permnitio6 medir y acumular

 fuerzas sino que lograron desbloquear a amplios sectores de la sociedad
 no institucionalizados, conquistando para estos porciones de ciudadania.

 La perdida del "enlace" de las fracciones dominantes con los domina-
 dos Ileva a una profunda crisis cuya uinica resolucion posible, en ese
 momento, es iniciar el proceso de institucionalizacion a traves del Ilamado
 a elecciones, empujando a la mayoria de las expresiones del campo del
 pueblo, a la lucha por los cargos.

 Este cu'mulo de tensiones, incorporadas al sistema institucional miismo,
 Ilevo durante el periodo 25-5-73 al 20-6-73 a una situacion virtual de
 "doble poder" expresada por la neutralizacion del aparato represivo-mor-
 mativo del Estado.

 El "orden" comienza el 20 de junio, en un doble sentido: a) fractura
 de la fuerza y b) desalojo de las posiciones.

 La batalla de Ezeiza justifica el Ilamado al orden y a la desmovilizacion.
 Desaloja a los sectores a quienes las calles habian ciudadanizado, a qt:ie-
 nes creyeron que la llegada de Peron significaba no el orden, sino el
 cambio.

 Como un aporte "espontaneo" al "orden y a la pacificacion" renuncian
 Calmpora y Solano Lima, sucediendoles una serie de tenunincias de fun-
 cionarios.

 Depurado el aparato del Estado a nivel nacional, comienza el desalojo
 de las expresiones de esa alianza en otros niveles institucionales.

 Todo esto sucede en momentos en que, en tanto condicion necesaria
 para seguir manteniendo su libertad de accion, eI capital industrial inono-
 polista necesita transformarse en capital monopolista de Estado. Y el
 capital financiero ha iniciado su ofensiva para subordinarlo en concor-
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 dancia con el cambio en la correlacion de fuerzas de los capitales en el
 campo internacional.

 La lucha interimperialista potencio al capital financiero potenciando su
 "Potencia". Concentra el dominio del territorio productivo a escala mun-
 dial y concentra la organizacion de la dominacion expresada en los Es-
 tados.

 El papel a jugar y el lugar que ocuparia la Argentina en ese proceso,
 violenta au'n ma's la estructura social en su fase organizativa. Ya no queda
 tiempo para desalojos "politicos". A la Argentina "Potencia"'3 le corres-
 ponde Ia etapa de aniquilamiento.

 El grado de desarrollo de las relaciones capitalistas en la Argentina la
 convierten en el eslabo6n mras debil de la cadena del "capital" y, al misnio
 tiempo, en el eslab6n meas fuerte dentro de los paises dependientes.

 Es asi, el mejor escenario para que los distintos capitales financieros
 prueben sus fuerzas por el control y dominio que los mismos ejercen sobre
 la cu'spide de su sistema productivo. Y, dentro del perimetro nacional,
 Cordoba se corresponde con las caracteristicas de la Argentina a escala
 mundial.

 Es alli donde se prueban o ejercitan "tacticas" de lo ma's variadas que
 van de un extremo a otro. Es el banco de prueba de la "Nacion" y esta,
 el banco de prueba del capital financiero a escala mundial.

 Sera en Cordoba, pues, donde se probara el ne'todo de una accion legal,
 ilegitima.

 LA ESCENA

 El "orden" impone aislar a la pequefna burguesia de la clase obrera, y
 desalojar de sus posiciones, subordinando o aniquilando a aquellas repre-
 sentaciones que permitieran expresar el interes de clase de aquelia alianza.

 Controlado el aparato del Estado por el gran capital, &Stas expresiones
 sociales ya no le son funcionales. Se rompe el pacto establecido para garan-
 tizar el triunfo electoral crcando las condiciones para que en adelante todo
 se exprese a traves de los cuadros organicos. La Uinica manera posible de
 concretarlo es fracturar eI cuerpo social a todo nivel para que el "ciuda-
 dano" se anteponga a la "clase".

 Las luchas del periodo anterior -1969-73- habian Ilevado al arma-
 mento de la sociedad. Cada fracciOn, cada empresa, cada sindicato, cada
 reparticiOn, etc., fue armaindose lentamente. Se formaron los destaca-
 mentos de cada fracciOn para la defe11sa de sus intereses particulares o, lo
 que es lo mismo, para realizar sus intereses.

 13 "Argentina Potencia": expresi6n con que Per6n designaba el tipo de pais a cons-
 truir.
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 Durante mayo a junio de 1973, las bases sociales de cada expresion
 institucionalizada, tomar reparticiones piublicas, despachos, radio y TV,
 organismos puiblicos, etcetera, para desalojar a los funcionarios correspon-
 dientes del antiguo gobierno.

 En algunos casos para tomar posesion; en otros, vac:ando espacios para
 que el gobierno elija a los funcionarios aptos a la etapa de "liberacion y
 reconstruccion nacional" que se inicia.

 En esta etapa cubren la escena -sin que necesariamente ello implique
 -ausencia de presencia de otras fracciones obreras-, los asalariados de los
 aparatos institucionales de caracter burocratico.

 La "toma", instrumento de lucha largamente ejercitado por la clase
 obrera. fundamentalmente fabril, es instrumentalizado por otras fracciones
 de Ia clase y en este breve periodo se convierte en practica social.

 La particular alianza de clases que habia accedido al ejercicio del gobier-
 ino en la Provincia de Cordoba era, si no la u'nica, la mejor expresion
 de una de las contradicciones trasladada al sistema institucional; ciudada-
 nizar, movilizando.

 De continuar aquella alianza en el ejercicio de este instrumento de
 poder, -los estados provinciales-, se alteraria el equilibrio, la relaclon
 entre el activo y pasivo de la sociedad, vulnerando y obstaculizando el
 desarrollo cfe la tasa de ganancia, en un momento en que la medicion de
 poder entre los capitales se desenvuelve fuera de las fronteras nacionales.

 A una alianza, que ha penetrado en toda la forniaci6n social y se ha
 consolidado, no se le puede desplazar con una medida de tipo burocratico
 como son las intervenciones del Poder Ejecutivo Nacional a alguna Pro-
 vincia.

 El Congreso Normalizador de la CGT cordobes crea el terreno f'rtil
 para el desconcierto ideologico del gobierno y las fracciones que 6ste
 representa. En el calor de la lucha por obtener la conduccion hegemonica
 de la CGT regional por parte de la CGT Nacional, podrian aflorar y
 enfrentarse los intereses de la dominaci6n con los intereses de la pro-
 duccion.

 ln acto de legalidad ilegititna a nivel local y de ilegalidad
 legitima a nivel nacional

 Los hechos acontecidos en la ciudad de Cordoba son la expresion -at
 menos parcialmente- de un momento de la crisis de la conciencia de algu-
 nas fracciones de la clase obrera. Como veremos se trata de una crisis
 porque violenta el orden institucional al que estas fracciones adscriben,
 aunque no lo trascienda.

 El 27 de febrero de 1974, las miaximas autoridades del gobierno pro-
 vincial -gobernador, vicegobernador, ministros de gobierno, diputados
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 provinciales y un grupo de funcionarios y dirigentes obreros, se encuentran
 reunidos en la casa de Gobierno.

 Son en total tunas 60 personas que a lo largo del dia han ido Ilegando a
 la gobernaci6n: a las 23 horas, ven entrar en ella a un grupo de hombres
 unifornados, pertrechados con cascos y fusiles: pertenecen a la polica
 provincial, al cuerpo de la Guardia de Infanteria y procederan a Ilevar
 detenidos a cuantos estan alli reunidos.

 En patrulleros, un carro de asalto y un 'mnibus son conducidos a pri-
 sion, la que se efectivizar'a en la sede de otro cuerpo policial: el Comando
 Radioelectrico. Este, al igual que la Infanteria, se ha sublevado esa tarde
 contra las autoridades, apoyando al Tnte. Cnel. Navarro, Jefe de la
 Policia Local, quien ha decidido desconocer la cesantia que por decreto
 del Poder Ejecutivo le fuera aplicada horas antes.

 Policias uniformados y grupos de civiles armados, identificados con
 brazaletes, toman posiciones en la ciudad. Ocupan emisoras de radio y
 television que utilizaran para comunicarse entre si y emitir 6rdenes a sus
 fuerzas.

 En uno de los comunicados se dice... "el Presidente Peron ha dicho
 que los problemas de Cordoba deberan solucionarse en Cordoba y la poli-
 cia se ha puesto de pie para obedecerle y hacer cumplir su mandato".

 Los civiles armados se identifican como "Comando 26/9 Jose Rucci"
 integrado por agrupaciones de sindicatos.

 Durante este primer dia, tres han sido los objetivos "asaltados" por los
 "comandos": el centro de la ciudad, las emisoras radiales y el gobierno
 provincial.

 Preso este; enlazadas en cadena y finalmente acalladas las otras; oscu-
 recido, vigilado y controlado el primero, se les suma la huelga general
 decretada por la regional de la CGT; enmudece y se paraliza a la ciudad.

 i Que es lo que ha sucedido en la ciudad de Cordoba?
 Ateniendonos a los hechos de este primer dia, podriamos decir que una

 de las instituciones -la policia- cuya funcion especifica radica en garan-
 tizar el mantenimiento del orden legal establecido, considera, y asi lo
 explicita, que quienes atentan contra ese orden son los que debieran encar-
 narlo: los miembros del gobierno.

 d Que' ha sucedido para que los asalariados armados de los aparatos ins-
 titucionales de carfacter burocratico -policia y funcionarios de sindica-
 tos- consideren que cllos encarnan la legalidad?

 Anite el estupor y desconcierto general, los dirigentes politicos y el
 parlamento tanto nacional como local, caracterizan al hecho de "sedicion"
 y solicitan al Poder Ejecutivo INacional la sancion correspondiente En-
 tienden que debe voiverse a la normalidad, reponiendo a las autoridades
 legitimamente constituidas para luego, en caso de ser necesano, y por via
 parlamentaria, proceder a un juicio politico.
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 'Mientras tanto, el parlamento cordobe's decide cubrir la acefalia con
 uno de sus miembros quien declara que, respetando la constitucion local,
 lIamara a elecciones en una fecha determinada.

 Industria, Comercio, Finanzas y Servicios, agrupadas en la CGE, de-
 cretan "lockout" patroual reclamando que el Poder Ejecutivo Nacional,
 tome medidas que garanticen el orden y la -tranquilidad. La CGT declara
 un paro por tiempo indeterminado, hasta tanto el Poder Ejecutivo Nacio-
 nal decrete la intervencion a la totalidad de los poderes provinciales -eje-
 cutivo- legislativo y judicial.

 En cambio las plantas automotrices permainecen abiertas durante todo
 el conflicto. Es el uinico lugar en toda la ciudad, donde el que quiere,
 puede trabajar, como un intento de demostrar que el conflicto queda
 circunscrito a los firmantes del Pacto Social, sin desviarse hacia las em-
 presas subsidiarias extranjeras.

 Comienza la resolucion de la contradicci6n parlamento-corporaciones.
 Una corporacion, -la del capital, CGE- decide politicamente y el inter-
 ventor sera uno de los funcionarios de la misma, el Sr. Brunello.

 Una posible manera de interpretar este virtual "asalto" a las institucio-
 nes seria la de que se esta frente a un proceso en el cual las relaciones de
 poder existentes entre las distintas fracciones -sociales, objetivadas en las
 formas organizacionales de esa sociedad, intentan ser redefinidas desde
 los instrumentos mismos, desde las ccuspides de cada nivel organizacional.

 Dichas instituciones son asaltadas para obtener su manipulacion por
 fracciones cuyo "poder" es insuficiente para realizarse legitimamente en
 la manipulacion de estos aparatos. El uso legitimo de los mismnos -tanto
 del estatal como de los sociales- implica el respeto de ciertas vias lega-
 les de acceso y en este sentido es que "su poder" es insuficiente, tanto en
 funcion de las relaciones entre fracciones de clase como dentro de una
 misma clase.

 Cabe preguntarse que particular momento transita una sociedad, para
 que produzca el asalto de sus instituciones politicas y sociales y para que,
 a un mismo tiempo baste un asalto, para desplazar los intereses de la
 alianza de fracciones sociales que sus ocupantes representan en ellas.

 Porque si bien es cierto que ciertas fracciones tuvieron que asaltar, no
 es menos cierto que en ese mismo hecho, se manifiesta una capacidad
 ofensiva muy superior a la capacidad defensiva de su oponente.

 La imagen que se delinea es la de un momento peculiar, un momento
 de pasaje de una situacion social a otra.

 Es el momento en que los aparatos institucionales, tanto politicos como
 sociales, estan fracturados vertical y horizontalmente, obedeciendo cada
 fractura a la existencia de fuerzas sociales diferentes, aigunas ya formadas,
 otras en formacion.
 'Aparatos institucionales que lentamente dejan de ser trincheras desde

 las cuales ciertas relaciones de poder buscan permanecer y extenderse,
 para convertirse en simples "barricadas", estorbos al paso del oponente,
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 cuando las relaciones de poder se estan modificando y descomponiendo
 las caracteristicas que permitieron a ciertas fracciones obtener el uso legal
 del espacio organico institucional.

 La alianza que "detentaba" el gobierno cordobes, ve mermado su "po-
 der" y aquellos instrumentos cuya manipulacion conserva, quedan asi
 vaciados de contenido.

 Las instituciones politicas dejan de ser "posiciones protegidas" detras
 de las cuales la alianza se afirma, ya sea para afianzar su avance o para,
 sin avanzar, intentar mantenerse en el ejercicio de cierto poder.

 La redefinicion de las relaciones de poder que aqui se opera se corres-
 ponden con un proceso que no es local sino nacional, Hace a las clases, a
 las fracciones de clase que componen una sociedad, proceso que se mani-
 fiesta diferenciadamente en cada 'ambito provincial, segiun sea la estruc-
 tura de clases que lo caracteriza.

 La capacidad ofensiva de las fracciones que asaltan las instituciones,
 las dimensiones del poder que ejecutan, proviene de su pertenencia a un
 bloque que si bien localmente se encuentra aun transitando su etapa cons-
 titutiva, a nivel nacional es ya una fuerza social con capacidad suficiente
 para definir a su favor los enfrentamientos que mantiene con la alianza
 desplazada.

 j Por que consideramos que este hecho es la forma que asume un mo-
 mento de la crisis de la conciencia burguesa que encaran algunas fraccio-
 nes de la clase obrera?

 Si el discurso, hasta 1973 se habia centrado en el "cambio de estructu-
 ras", a partir del 21 de junio de 1973 cambia su contenido. Ahora hay
 que "construir una sola clase de argentinos". Estos seran solo aquellos que
 acuerden y practiquen la reconstrucciion nacional.

 Se comnienza asi a apelar a valores que implicitamente estaban recono-
 cidos v aceptados (patria, nacion, soberania), valores que al pasar a ser
 el eje etico-moral de la nueva etapa, comienzan a ser por lo mismo cues-
 tionados, va que al enfatizarse la legitimidad de su vigencia necesaria-
 nente dejan de estar implicitos su reconocirniento y aceptacion.

 Ahorc. h,ay que definirse frente a esto, por si 0 por no, cuando antes
 existia un si implicito.

 Tener quM definirse en este sentido fractura a la Nacion misma; frac-
 tura que no se corresponde con si se es o no argentino. La realidad que
 esta definicion encubre es la de una fractura que refihre al proceso hacia
 la hegemonia del capital financiero, ya que esta es la etapa real quie se
 transita

 Ello determina que todo este discurso constituya su resistencia necesaria.
 ya que justamente transitar esa etapa deja a los postulados nacionalistas
 vaciados de contenido real.

 Para aquellas fracciones asalariadas m'as chovinistas, el vaciamiento de
 contenido de los postulados nacionalistas a los cuales adscriben les signi-
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 fica una crisis en su sistema de valores, ya que dejan de corresponderse
 con sus intereses economicos, con sus intereses politicos y con su discurso.

 Esto se verifica en el aparato mismo del estado cordobes, que se corta
 entre asalariados productivos y asalariados impioductivos (ver cuadro
 en anexo). Los asalariados del aparato administrativo del Estado se es-
 cinden de los asalariados "estatales" que se encuentran inmersos en la
 produccion.

 Este corte que alli se produce entre estos dos tipos de asalariados esta-
 tales, no hace mas que reflejar la fractura existente entre el aparato de
 dominacion y los aparatos productivos.

 Dicho de otro modo, no existe correspondencia entre el sistema de domi-
 nacion y la produccion.

 Aisladas entre si la clase obrera y la pequeina burguesia y fracturada
 la primera, se crean las condiciones para que el proletariado industrial
 comience a postularse como conduccion.

 En un intento mas de continuar el proceso de institucionalizacion,
 Peron advierte a sus adeptos que el proceso incluye al propio movimiento:
 Deben constituirse las bases para su transformacion en partido.

 En ese momento el capital ha iniciado su ofensiva: cormienza el desabas-
 tecimiento y el mercado negro; como consecuencia de esto aumentan los
 precios y deja de funcionar de hecho el Pacto Social.

 Conmemorando las elecciones del 11 de marzo de 1973, las expresiones
 politicas y sociales de la alianza desalojada de las instituciones realizan
 un acto donde se pone en cuestion la meta prometida por Peron "Ilegare-
 mos a revertir la distribucion del ingreso hasta tanto se Ilegue al 50 y
 50% (para el capital y el trabajo). En ese acto, cuando se cita el
 Pacto Social, se rechaza el 50% y unos piden 51, otros 80, otros 100, para
 los trabajadores.

 A su vez, se realiza un acto en la Union Obrera Metalu'rgica con
 asistencia, entre otros, de la Juventud Sindical Peronista quienes piden
 la disolucion de los partidos politicos.

 Los obreros industriales del complejo siderometalurgico Acindar, de
 Vlla Constituci6n (Provincia de Sanlta Fe), inician un prolongado paro
 por aumento de sueldos y reconocimiento gremial.

 Mientras tanto, se escuchan distintas evaluaciones de una misma situa-
 cion, dice un politico: "... ha triunfado en el pais la idea de la convi-
 vencia y de las grandes coincidencias, pero estamos preocupados por el
 destino de las instituciones..."

 Ante 200 funcionarios de un ministerio, dice un representante extran-
 jero: "... hay que sacar el ejemplo de... en la Argentina, a los oposi-
 tores no hay que convencerlos, hay que liquidarlos..."

 Y un funcionario del gobierno nacional manifiesta: "...haremos un
 templo de la justicia, de la libertad y del orden.
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 Finalmente la condicio6n obrera se rebela, protagonizando las jornadas
 de junio-julio de 1975 14 en las que se recrea el mayo de 1969.

 Comienza la unidad del campo del pueblo pero esta vez, dirigido por el
 proletariado industrial que arrebata lo que considera justo.

 Desborda al poder ejecutivo nacional, a su propio movimiento, al Pre-
 sidente de la Nacion, a las corporaciones empresarias y logra en un acto
 de masas, el monto salarial que considera justo, obteniendo la renuncia del
 mninistro de Economia y del ministro de Bienestar Social, Jose L.pez Rega.

 Han hecho crisis los valores: los de la legalidad burguesa, los del Esta-
 do-Nacion, los que caracterizaban el nivel de conc;encia de algunas frac-
 ciones de la clase obrera.

 CONCLUSIONtS

 Nuestro intento estuvo centrado en aproximarnos a la relacion y movi-
 miento de intereses -objetivados en acciones-, en sus mediaciones y sus
 instrumentos, en un momento particular de la vida social de una forma-
 cion especifica. En ese sentido se tomo como referencia el periodo 1966-
 1975, inentando analizar, a trav's de las acciones de los individuos, las
 expresiones de clase.

 Las clases tal como las hemos definido, no resultan una categoria cuyos
 atributos se constituyen de una vez y para siempre, sino que se trata de
 una categoria en proceso. Su caracter historico-procesal, devendria del
 movirtiiento de las relaciones sociales y del propio proceso de constitucion
 de esas relaciones. Este proceso no es meramente cuantitativo y continuo:
 simple incorporacion de individuos, simple inmersion de individuos en la
 relacion productiva ba'sica o fundamental del modo de produccion capita-
 lista. Es tambien un proceso cualitativo y discreto en el cual nuevas rela-
 ciones se van constituyendo y subsumiendo socialmente a los individuos
 en una nmultiplicidad de relaciones determinantes. Proceso en el cual, rela-
 ciones que estaban determinadas como no necesarias pasan a estar deter-
 minadas como necesarias, tanto en la esfera productiva como en la no
 directamente productiva. Relaciones sociales que serian, en definitiva, in-
 tercambio de conductas, mediadas por cosas materiales y no materiales.
 Hablar entonces de fracciones sociales, significa que se observan determi-
 nados conjuntos de conductas que obtienen como respuesta otros conjuntos
 de conductas, en condiciones tales que estas transacciones no tienen caraic-
 ter accidental sino determinado.

 14 Las jornadas de junio y julio de 1975 constituyen un proceso de enfrentamientos
 protagonizado por el proletariado industrial durante el cual se utilizan distintos
 instrumentos de lucha: huelgas no declaradas, movilizaciones por rama y por zonas
 (Gran Buenos Aires). Dirige el proceso, sin explicitarlo oficialmente, la CGT
 (direcciones nacionales, regionales, zonales; delegados fabriles, etc.).
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 Estas relaciones sociales que se establecen no son simetricas. En el
 terreno de la producci6n entendida esta en su sentido mas amplio -es
 decir, produccion, distribucion, consume v cambio-, la simetria con que
 se relacionan burguesia y proletariado se origina en la apropiacion de las
 condiciones materiales de existencia realizada por las clases poseedoras.
 Asi, el poder de la burguesia provendria de esta capacidad que la misma
 tiene de apropiarse de relaciones sociales en su beneficio; poder que ha-
 biendose originado en el terreno de la producci6n, se desarrolla y afianza
 en el establecimiento de un cierto tipo de ordenamiento social, que se
 corresponde con aquella apropiaci6on basica y que le permite asegurarse
 mecanismos de coaccion y consenso necesarios para mantener, extender y
 legitimar su dominacion. En consecuencia, este poder -estas relaciones
 de poder- recorren toda la estuctura social y no son prerrogativa de
 ciertos individuos, ciertas instituciones o ciertos aparatos.

 Y es en funcion de estas relaciones y de sus grados de institucionaliza-
 cion, que nos interesa el terreno especifico del Estado ya que el mismo
 seia un campo donde -entre otros posibles-, es factible estudiar rela-
 ciones de poder.

 Al ser la legalidad uno de los aspectos de un proceso de institucionali-
 zacion, y reflejando esta el campo de alianzas sociales posibles, nos pare-
 cio pertinente tomar como ejemplo el hecho producido en Cordoba en
 1974, tratando de desentrafnar las causas materiales y objetivas -algunas
 de ellas- que llevaron al asalto de una instituci6n provincial. Conside-
 ramos que una apropiacion del Estado solo indicaria que' clase tiene la
 pretension de monopolizar instrumentos de poder, ya que en el cuerpo
 social el Estado seria un centro y una 'maquina de relacionar. g Que rela-
 ciona? Intereses. Todos? No. S6lo aquellos que se tienen en tanto
 propietarios; solo aquella parte de los intereses que hacen de alguien un
 propietario sea de instrumentos de produccion, de dinero, de si trabajo
 o de su fuerza de trabajo. Relacion que adema's se establece considerando
 las cuatro categorias como propiedades iguales.

 En la sociedad moderna, el interes corporativo -como forma de orde-
 nar, organizar, expresar y orientar los intereses de los individuos- es
 la base de conservacion del dominio de las clases poseedoras sobre las
 clases desposeidas. Esta manera peculiar, este tipo de ordenaniento social
 que historicamente tambien sufre modificaciones, se asentaria entonces en
 un prindpio basico: "fracciones", fraccionamiento a todo nivel que alcanza
 al individuo misuno quien aparece tambien fraccionado en el ordenamiento
 social por su "tipo de interes".

 Al estar las fracciones sociales agrupadas en base a sus intereses corpo-
 rativos -un tipo de interes-, resulta inteligible que las fracciones domi-
 nadas busquen avanzar a traves de sus corporaciones mas especificas -las
 corporaciones economicas- sobre el aparato del Estado. Esta participa-
 cion, en tanto corporaciones, en el aparato estatal les crearia la ilusion de
 estar participando del poder cuando en realidad lo que realizan es un ejer-
 cicio de participaci6on en la administracion del poder. Es decir que su



 LA CRISIS DE LA LEGALIDAD BURGUESA 971

 imagen del poder es una imagen virtual, no real, ya que el poder real se
 les escapa en el mantenimiento mismo de sus corporaciones. Porque estas
 suponen el mantenimiento de intereses fraccionados de las restantes frac-
 ciones sociales dominadas; es decir, el no establecimiento de inayores
 terminos de unidad en tanto clase.

 En eI particular momento del Navarrazo, se unifican en su avance sobre
 el estado provincial las fracciones burguesas representadas por la CGE y
 ciertas fracciones obreras. d Cua'les son los intereses objetivos que poten-
 cian esta alianza con fuerza suficiente para proceder al "desalojo" politico
 de la alianza en ejercicio del poder?

 Cabria pensar que la alianza que se apodera del puesto de comando del
 aparato estatal es la "apta" para el poder, calificacion obtenida por el
 estado de desenvolvimiento economico. Solo por esto aconteceria entonces
 que la mayoria dominada o bien se expresaba a favor del "asalto", o bien
 lo aceptaba tranquilamenite. Este hecho, la actitud pasiva y sin resistencia,
 "legitima" el asalto institucional confiriendole la apariencia de representar
 a todo eI pueblo.

 Despues del exito obtenido en el Navarrazo la alianza victoriosa se
 escinde. Una de las nmitades esta contenta con el resultado obtenido; la
 otra quiere ir mas lejos au'n. Las fracciones obreras, al participar en el
 asalto institucional, lograin que el adversario de su proximo enfrentamiento
 aparezca en el escenario local. En las jornadas de junio y julio de 1975,
 la clase obrera liderada por el proletariado industrial -aquella mitad que
 queria ir mas lejos- se enfrenta a su otrora aliado, el capital industrial
 monopolico. Este enfrentamiento penetra en la c'spide misma del sistema
 institucional politico porque en el estan presentes los representantes de las
 corporaciones obreras y empresarias (CGT-CGE), firmantes del Acta de
 Compromiso Nacional, y esa alianza que el Pacto Social expresaba era
 la base de sustentacion del gobierno que ocupaba dicha cu'spide. Rota esta
 alianza basica, ja clase obrera intenta ctibrir la mayor cantidad de posi-
 ciones posibles en el aparato estatal, cuyo carfacter ya cambio al romperse
 la alianza que lo sustenitaba. El enfrentamiento entre la clase obrera y el
 capital industrial monopolico allanan el camino para el avance del capital
 financiero. Nuevas fracturas aparecen a lo largo del espectro social: se
 parten las corporaciones, tanto obreras como empresarias, y por esa brecha
 penetra eI capital financiero, buscando anudar su propia red de alianzas.

 Se hace evidente que este proceso se corresponde entonces con una etapa
 en que, llegadas a una determinada fase de desarrollo, las fuerzas produc-
 tivas materiales de la sociedad chocaron con las relaciones de produccion
 existentes. Si de formas de desarrollo de las fuerzas productivas, las rela-
 ciones de produccion se convietren en trabas isuyas, se abre una epoca de
 convulsion social, convulsion determinada por los cambios que se producen
 en la base economica y que se extienden a todo el edificio erigido sobre
 ella. De ahi que la crisis liegara hasta los "valores" mismos. Y de ahi
 tambi6n que eI ejercicio de "virttialidad de poder" experimentado por
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 fraciones obreras permitiera que las mismas visualizaran de manera menos
 encubierta la relacion existente entre poder y propiedad. Y que, a partir
 de 1975, subordinadas las fracciones burguesas a las cuales se aliaba el
 proletariado industrial, este ultimo comenzara a romper la base de su de-
 pendencia historica quedando tendencialmente liberado para comenzar a
 postularse como conduccion de un nuevo periodo.

 A NEXO

 CUADRO 1

 CORRIENTES LABORALES Y COMPOSICION SOCIAL EN EL AREA
 PUBLICA Y PRIVADA

 Navarristas No Navarrists%

 Productivo 10 20 +10%
 PUBLICO

 No productivo 21 7 -14%

 Productivo 53 60 + 7%o
 PRIVADO

 No productivo 16 13 - 3%

 100l(19) 100 (30)

 FUENTE: Diario Cordoba, Ciudad de Cordoba, 27 y 28-2 y 1t de marzo
 1974. Solicitada.

 CUADRO 2

 CORRIENTES LABORALES del Estado Y coMPosIcION SOCIAL SEG(JN
 INSERCION LABORAL

 Navarristas No Navarristas

 Productivo 33 75

 No productivo 67 25

 100 (6) 100 (8)

 FPuTxNTE: Diario Cordoba, Ciudad de Cordoba, 27 y 28-2 y 19 de marzo
 1974. Solicitada.
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 En efecto, en el cuadro No. 1, en el que se analiza la composicion interna
 de ambas corrientes, podemos se-nalar que ambas est'an compuestas en
 forma mayoritaria por trabajadores vinculados a la esfera de la producci6n.

 La presencia de trabajadores ocupados en la produccion es mayor en la
 orientacion legalista, esta tendencia aumenta si observamos la presencia
 dentro de esta corriente de los trabajadores del Estado en la produccion.

 Por el contrario, en la fuerza navarrista tienen un peso mayor los tra-
 bajadores articulados a actividades no productivas.

 Si observamos en particular a los trabajadores del Estado (c.2) esta ten-
 dencia se acentu'a. Dentro de la 6rbita del estado el peso mayoritario del
 sector navarrista esta ocupado por los trabajadores de las areas no pro-
 ductivas mientras que para los legalistas esta tendencia se invierte. Para
 estos uiltimos un 75% de sus componentes acttian en la 6rbita del Estado
 en actividades productivas.

 Los cuadros presentados fueron construidos a partir de analizar el uni-
 verso de 49 organizaciones sindicales que se manifestaron a favor o en
 contra del desalojo del Estado Provincial por las fuerzas policiales al
 mando del Tte. Coronel Navarro.

 De este conjunto de organizaciones laborales 19 se pronunciaron apo-
 yando el desalojo, en nuestra serie estadistica aparecen se-nalados como
 navarristas. El resto, 30 sindicatos, se pronunciaron a favor del poder
 legalmente constituido; para nosotros "legalistas".

 Las preguntas que formularamos para el anmilisis de estas orientaciones
 estaban referidas a conocer:

 a) la composicion social de las fuerzas constituidas.

 b) en que medida las agrupaciones que nuclean trabajadores del Estado

 participaban en ambas orientaciones.

 La delimitacio'n de las categorias de actividad econo&nica

 Las categorias que delimitan distintas fornmas de insercion laboral y
 que nos permitan clasificar a los sindicatos, fueron definidas por la cotn-
 sideraci6n sobre dos dimensicuies: 1) El Airea de actividad laboral, 2) Las
 esferas de accion del capital.

 1) Sobre esta dimensio6i considerarnos a las agrupaciones sindicales que
 agrupan a trabajadores que venden su ftlerza de trabajo al Estado, de
 aquellas otras que nuclean a trabajadores que revisten en el 'area privada
 -de actividad.

 Entre las agrupaciones de los trabajadores del Estado heinos podido
 distinguir aquellas que organizaii a la fuerza laboral de los aparatos admi-
 -nistrativo-burocraticos del mismo. Esta distinci6n no pudo mantenerse
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 para las areas de actividad privada en la medida en que este es un rasgo
 especifico de la actividad Estatal.

 2) Sobre esta dimension se ha tenido en cuenta las distintas esferas de
 actividad del capital que consumen fuerza de trabajo y a las organizacio-
 nes sindicales que las agrupan. Las distintas formas que adopta el capital
 en el proceso de circulacion (Cap. productivo, cap. mercancia y cap.
 dinero) fueron dicotomizadas seguin el resultado en cada una de estas
 actividades: la generacion valor o solo el cambio de la forma del valor
 generado. En el primer caso denominaremos a dichas actividades como
 "Productivas" y en el segundo "No productivas".

 En ei Cuadro 0 ofrecemos la matriz de datos, en las que se pueden iden-
 tificar a las agrupaciones sindicales s/sus siglas, que dieron lugar a los
 analisis porcentuales de los C.1 y C.2.



 LA CRISIS DE LA LEGALIDAD BURGUIESA 9 o-i

 tn

 0 co

 V) cn CZ

 cn CZ cf) ;X.4 >
 0

 CZ CZ Ix.  E n
 tn

 CZ ct CZ
 +-- u

 ..-4

 ct V) z cc
 co 0 C

 (nC) o

 c CZ &..q e,w cl
 CZ 0 "o Q) O.

 ct clw ct C, >'. 0-4> 'n a-0

 cr,
 cn

 cn

 ct

 cn

 cn

 tn 0 C) < cn 0
 u >

 CZ cc
 cn
 ct

 -I) ) ct
 ct

 lc
 0

 0

 ct

 E

 ;Z-4



 976 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 SINDICATOS

 FF.CC. Mitre: Ferrocarril Mitre
 UPCN: Union Personal Civil de la Nacion
 SOEME: Sindicato Obreros y Empleados Municipales
 SOIVA: Sindicato Obreros de la industria del vestido y afines
 UOM: Union Obrera Metalu'rgica
 AOITA: Asociacion Obreros de la industria del transporte automotor
 ATE: Asociaci6n de Trabajadores del Estado
 SUPE: Sindicato uinico de petroleros estatales
 OSN: Obras sanitarias de la Nacion
 AATRA: Asociaci6n argentina de trabajadores radiotelegraficos
 SMATA: Sindicato de mecanicos automotores argentinos
 SUTIAGA: Sindicato u'nico de trabajadores industriales argentinos de

 aguas gaseosas
 UTA: Union tranviarios automotor
 AOMA: Asociaci6n Obreros de la madera
 UTEDYC: Union trabajadores de entidades deportivas y civiles.

 * Seguros se incluyien en la 6rbita del aparato estatal por el peso
 ** Bancarios mayoritario que en ambos gremios tienen los trabaja-

 dores de entidades estatales.

 *** UOM- en Cordoba, solo se encuentran encuadrados en este
 sindicato los obreros de pequefios talleres industriales,
 y los del complejo Fiat.

 **** ATE se incluye en Productivos, porque a diferencia de lo
 que sucede a nivel nacional, en Cordoba este Sindicato
 agrupa a los obreros de IME (Industria Mec'anica del
 Estado).
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