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 Conflictos laborales en
 la Argentina, 1973-1976 *

 ELIZABETH JELIN

 El 25 de mayo de 1973 un gobierno civil, democriticamente elegido, re-
 emplazo al gobierno militar que habia estado en el poder durante siete
 afios en la Argentitna. El significado del acto iba mas alla del "retorno
 a las autoridades civiles", ya que se trataba del regreso del peronismo al
 gobierno, despues de dieciocho anios de proscripcion y ausencia fornal,
 a pesar de su presencia real, de la politica argentina. El peronismo se
 fue constituyendo historicamente como movimiento policlasista hetero-
 geneo, teniendo como base de apoyo principal a los sectores obreros.
 Hacia 1973 su unidad estaba centrada en la figura indiscutible de Peron,
 quien personalmente selecciono a los candidatos para presidente y vice-
 presidente en las elecciones de marzo. M'as alla de la figura unificadora
 de Peron, sin embargo, las oposiciones y la diversidad de orientaciones
 y de expectativas dentro del movimiento peronista eran enormes. Como
 figuras importantes estaban los viejos politicos peronistas quienes, en
 base a su experiencia anterior de gobierno, pretendian volver a ocupar
 las posiciones formales en el aparato estatal y desde alli ejercer todo el
 poder de decision que su fragil base social no podia avalar. El movi-
 niiento obrero organizado, otro actor central en el proceso, habia tenido
 relaciones relativamente tensas y ambivalentes con Peron, llegando a
 buscar, hacia fines de la decada del sesenta, establecer su fuerza sobre
 bases independientes como "peronismo sin Pero'n. Su peso descansaba
 en que se habia mantenido como utnico canal organizado de expresion del
 peronismo en la Argentina durante los a-nos de proscripcion, pero ahora
 debia recurrir a la ayuda de Peron para restablecer su legitimidad y poder
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 de convocatoria de la masa obrera, deteriorados por las divisiones internas
 y por anos de negociacion y actuacion defensiva. Algunos sectores de
 empresarios medianos y pequefnos, especialmente los vinculados a la pro-
 duccion de bienes de consumo masivo nucleados en la CGE, veian en el
 peronismo la oportunidad de obtener la proteccion politica y economica
 que los iba a beneficiar y les permitiria enfrentar mejor la escena econo-

 mica dominada por las grandes empresas de capital multinacional. Los
 grupos juveniles, reclutados en escuelas, universidades, barrios populares
 y de emergencia y, en menor medida, en fabricas y otros lugares de tra-
 bajo, habian logrado movilizar a la masa popular y obrera, y esperaban
 ahora reafirmar su posicion legitima dentro del movimiento. Finalmente,
 una variedad de intelectuales de diversos origenes politicos fueron incor-
 poiindose al movimiento peronista durante los a-ios anteriore3. Ellos es-
 taban a la expectativa, preparados para presentar proyectos, asesorar, o
 asumir posiciones desde las cuales pudieran aplicar los resultados de sus
 estudios a la "nueva" realidad argentina que se queria crear. La hetero-
 geneidad del peronismo se veia aumentada por las alianzas realizadas:
 las elecciones de marzo fueron ganadas por el FREJULI (Frente Jus-
 ticialista de Liberacion Nacional), que incluia, ademas del movimiento
 peronista, a varios partidos y grupos politicos de importancia numerica
 reducida, pero a los que no se podia excluir de ningu'n programa de accion
 gubernamental. De hecho, el candidato a vicepresidente habia sido V.
 Solano Lima, lider del Partido Conservador Popular.

 Los resultados electorales de marzo indicaban claramente el rechazo
 popular a la pollitica de los militares salientes. 1 Sin embargo, este con-
 senso opositor no reflejaba la existencia clara de un proyecto alternativo
 que permitiera asegurar una solucion a la larga crisis de dominacion po-
 litica en la que estaba sumido el pais (Portantiero 1973, O'Donnell, 1976,
 Lanusse, 1977). A partir de las elecciones de marzo, y especialmente
 despues del acceso al gobierno en mayo, la historia argentina siguio un
 apresurado curso que desemboco -cdspues de cuatro presidentes, dece-
 nas de ministros y cambios de gabinete y rapidos vaivenes en la suerte
 de diversos grupos politicos- en el golpe militar de marzo de 1976. Para
 ese momento, la descomposicion en el sistema politico y los conflictos
 en la estructura social habian llegado a un grado extremo.

 El objetivo de este trabajo es analizar los patrones de accion obrera
 durante el gobierno peronista, centrando la atencion en las huelgas y paros
 ocurridos. Se estudiaraf la frecuencia e intensidad de los conflictos, sus
 motivaciones y las tormas que fueron asumiendo, tomando en cuenta el
 tipo de intervencion sindical y la actitud gubernamental, especialmente

 1 Landi (1977) ubica como votos de oposicion al gobierno militar a los obtenidos
 por el FREJULI (49,6%), la Union Civica Radical (21,3%) y la Alianza Popular
 Revolucionaria (7,4%): en total son cerca del 80% de los votos. Existen v4rios
 anAlisis de la composicion social del apoyo peronista en las elecciones de 1-973
 (Mora y Araujo, 1975; Jorrat, 1975; Cant6n, Jorrat y Juarez, 1976).
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 a traves de las disposiciones del Ministerio de Trabajo. La interpreta-
 cion de los cambios en la accion obrera durante el periodo debera incor-
 porar como dimensiones cruciales el papel cambiante del movimiento
 obrero organizado en la escena politica y las transformaciones que fue
 sufriendo la movilizacion popular frente a los cambios en la actitud del
 gobierno hacia ella.

 A diferencia del primer gobierno peronista, 1973 no era un momento
 de surgimiento y organizacion del movimiento obrero de masas. Este
 proceso habia ocurrido en la Argentina en la decada del cuarenta, como
 respuesta a la nueva realidad economica y social creada por el auge in-
 dustrial, la emergencia y consolidacion de un proletariado industrial de
 magnitud considerable, y el crecimiento del mercado de consumo urbano.
 Ademas, el proceso de industrializacion que se estaba produciendo en esa
 epoca se daba en el marco de una crisis de dominacion politica que result6
 en una nueva forma de Estado basado en una alianza de clases que incluia,
 como rasgo central, el apoyo y participacion de las masas populares
 (Weffort, 1974a y 1974b). La incorporacion politica de los sectores
 populares durante la d6cada del cuarenta, adem'as de sus consecuencias
 duraderas sobre el tipo de identidad y solidaridad obreras que se gene-
 raron, (Touraine, 1975, Sigal y Torre, 1977), significo la organizacion
 de una estructura sindical directamente enlazada con el aparato guber-
 namental. Las organizaciones sindicales que surgieron o se consolidaron
 en esa epoca estaban en una dificil posicion: por un lado podian servir
 (y muchas interpretaciones del periodo ponen el enfasis en este punto)
 como mecanismos de control de los sectores asalariados, anticipandose y
 de este modo evitando el surgimiento de movimientos obreros autonomos
 e independientes del Estado y las clases dominantes. Por el otro, a traves
 del reconocimiento y promocion de la organizacion obrera se creaba un
 canal legitimo de expresion de intereses laborales, satisfaciendo de este
 modo viejas aspiraciones de los movimientos obreros preexistentes. 2 La
 dialectica entre control y manipulacion de un lado, y presion a traves de
 un canal de acceso directo al Estado por el otro, constituyo el nudo de la
 ctuestion obrera durante muchos a-nos.

 Desde entonces, la organizacion sindical descanso sobre esta posicion
 estructuralmente inestable: su fuerza y poder residian en la capacidad
 de negociar directamente con el Estado, que actuaba por la via legislativa,
 rmas que en su capacidad de negociaci6n con los empresarios. Pero, dada
 la doble insercion de los sectores asalariados -como masa popular pero-
 nista directamente expresada en la politica y como base obrera incorpo-
 rada en una estructura sindical- la organizacion obrera debia fortalecer
 su posicion, frente al Estado mostrando a este su representatividad, su

 2 El debate sobre la relacion entre peronismo y sindicalismo en la decada del cua-
 renta ha sido intenso (Germain, 1973; Murmis y Portantiero, 1971). Trabajos de
 investigacion recientes han puesto el enfasis sobre los mecanismos concretos y la
 complejidad de esa relacion (Little, 1972; Torre, 1974 y 1976; Doyon, 1975).
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 poder de convocatoria y su capacidad de actuar como mediadora de los
 intereses obreros. Su poder estaba legitimado por su relacion. con el go-
 bierno, pero tambie'r se basaba en el consenso y acuerdo t'acito de la masa
 obrera, que la recornocia como propia y.delegaba en ella su poder de ne-
 gociacion.

 Las relaciones entre el Estado y el movimiento obrero cambiaron con
 la caida de Peron en 1955, pero despues de un periodo de crisis y de
 reorganizacion, se volvio a un patron donde la negociacion con el gobier-
 no era el rasgo definitorio de la orgamizacion sindical. En la decada del
 sesenta, el fortalecitniento del movimiento obrero se debio en gran me-
 dida a que fue asumiendo meas claramente el doble papel: como fuente
 de defensa obrera en el plano reivindicativo-gremial y como utnico canal de
 expresion politica del peronismo, proscripto y sin haber podido recons-
 truir su organizacion partidaria.

 Durante este periodo, el liderazgo obrero se mostro dispuesto a negociar
 y a aceptar conpromisos con el gobierno, independientemente de la natura-
 leza civil o militar del equipo gobernante y de su orientacion ideologica.
 La negociacion era pragm'atica, centrada en mantener o mejorar el nivel
 de vida de los sectores asalariados y en la bu'squeda constante del forta-
 lecimiento de las organizaciones sindicales, tanto en terminos financieros
 (por ejemplo, lucha por el control de las obras sociales) como en ter-
 minos de la autonomia de decision en la organizacion interna. 3 Y a esto
 se agregaba la lucha por el reconocimienito del peronismo como movi-
 mniento politico.

 Sin embargo, las condiciones economicas y pollticas que posibilitaron
 la emergencia y desarrollo del sindicalismo populista fuerorn cambiando
 a lo largo de los tiltimos veinte a-nos, dando lugar a nuevas formas de
 organizacion y de accion obreras. La nueva etapa de industrializacion,
 caracterizada por la penetracion de las empresas multinacionales y por
 una produccion no directamente orientada a un mercado consumidor
 masivo, fue creando nuevas fuentes de heterogeneidad en la clase obrera:
 a las anteriores rupturas entre trabajadores asalariados y no asalariados,
 se aniadieron distinciones basadas en el tipo y tamaino de las empresas. En
 el campo politico, la crisis del populismo y la emergencia de regimenes
 autoritarios tambien determinaron la crisis del sindicalismo populista:
 la estrategia de negociacion y presion sobre ei Estado no puede ser uti-
 lizada cuando el Estado no depende del apoyo de lo,s sectores obreros,
 cuando no hay una "necesidad economica" de mejorar las condiciones
 materiales de los trabajadores para asegurar la expansion de la demanda
 ni una "necesidad politica" de escucharlos, ya que no son aliados ni cons-
 tituyen una amenaza. La crisis del populismo significo entonces la cre-

 3 Existen pocos trabajos que analizan el sindicalismo argentino en la decada del se-
 senta (Carri, 1967; Rotondaro, 1971; Senen Gonzilez, 1971; Zorrilla, 1974). El
 Plan de Lucha de la CGT en 1964 fue una muestra cabal del poder que una orga-
 nizacion obrera cer*ralizada podia Ilegar a tener.
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 ciente desintegracion del movimiento obrero unificado como actor poli-
 tico y aun coTno negociador en las relaciones laborales (Sigal y Torre,
 1977).

 Durante este periodo comenzaron a desarrollarse nuevas formas de
 accion y organizacion obreras, en respuesta a las nuevas caracteristicas
 de la industrializacion y de la heterogeneidad de los sectores trabajado-
 res. Especialmente a partir del Cordobazo en 1969 se pueden detectar
 rinevas formas de accion centradas eoi las fatbricas o lugares de trabajo,
 particularmente en los sectores mas concentrados y din'amicos de la eco-
 rornia (Delich, 1974). A partir de estas acciones directas se fue creando

 un modelo de organizacion sindical de planta, con alta participacion
 de la base y mecaniismos de decision descentralizados. El "nuevo sindi-
 calismo" y estas formas de accion obrera, sin embargo, no liegaron a
 extenderse a otros sectores economicos ni a consolidarse en los sectores
 dinamicos, aunque se fue creando un clima de constante movilizacion y
 participacion obrera en algunas ciudades y/o sectores economicos, que
 Ilegaron a combinarse con movimientos populares de base urbana (Balve
 et. al., 1973).

 La reactualizacion historica del peronismo en el poder necesitaba el
 apoyo y la participacion del movimiento obrero en la conduccion de los
 asuntos de gobierno, lo cual suponia un sindicalismo unificado y fuerte,
 pero tales condiciones no existian en 1973. El movimiento obrero se
 encontraba en una situacion dificil, debilitado y desarticulado. De hecho,
 era este el que requcria del apoyo y ayuda que su alianza con otros grupos
 politicos podia darle para recomponerse. Auin asi, esta era una tarea di-
 ficil, si no imposible, ya que la amplia movilizacion popular en ese mo-
 mento no estaba canalizada ni controlada por el movimiento sindical. Por
 el contrario, la movilizacion resultaba de la combinacion de varias co-
 rrientes con anclajes estructurales diferentes: la proveniente de las
 nuevas formas de accion obrera que hablan dejado su impronta en varios
 sectores obreros y en algunas organiizaciones sindicales importantes, la
 movilizacion centrada en la identidad peronista y el apoyo a la figura de
 Peron, y la generada en el seno de los movimientos urbanos, especial-
 mente los coordinados por los sectores juveniles.

 Durante los tres a-nos de gobierno peronista hubo intentos diversos de
 consolidacion del movimienfto obrero, de canalizacion de las aspiraci ones
 e intereses obreros a traves de las organizaciones sindicales centralizadas,
 utilizando para esto el importante recurso de la identificacion sindical
 con el regimen a trav6s de su adhesioli a la figura de Peron. Sin embargo,
 las fuerzas centrifugas fueron muy fuertes, y los mecanismos de incor-
 poracion, cooptacion y represion utilizados no lograron el objetivo de con-
 solidar un movimiento sindical unificado y centralizado. M'as bien, hacia
 marzo de 1976 la desarticulacion y la conflictualidad en el interior del
 movimiento sindical habian Ilegado a un grado extremo, y el distancia-
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 miento entre el liderazgo obrero y la masa popular era practicanmente
 insalvable.

 La clase obrera frente a la nueva realidad politica.
 Mayo-septiembre de 1973

 Al asumir Ciampora la presidencia, el panorama politico argentino era
 tan obscuro que se hacia dificil predecir el curso de la accion sindical y
 la respuesta obrera. En tanto el peronismo era un movimiento heteroge-
 neo, se podia esperar que los diversos grupos iban a aprovechar toda
 oportunidad que se les presentara para ocupar posiciones y/o mantener-
 las. El movimiento obrero, y los diversos grupos que lo componian, no
 podian quedar aislados del escenario de la lucha. En realidad, la asun-
 cion de C'ampora fue el punto de partida del proceso de interiorizacion
 de los conflictos centrales de la sociedad argentina en el movimiento
 peronista. 4

 Desde este angulo, resulta logica la premura con que diversos grupos
 politicos intentaron tomar posiciones. Ain semanas antes de la asunci6n
 del nu,evo gobierno, diversas dependencias estatales fueron ocupadas por
 grupos de empleados con motivaciones politicas indiscutibles. Como las
 negociaciones sobre la distribucion de responsabilidades y de poder entre
 diversos grupos estaban todavia en curso, cada grupo politico intentaba
 fortalecer su posicion y hacer valer su derecho a hacerse cargo de una
 determinada 'area de la administracion pu'blica. En tanto el nuevo go-
 bierno era definido como "popular", lo-s empleados publicos en las diver-
 sas dependencias, respondiendo a una variedad de consignas, esperaban
 ser escuchados en las decisiones respecto al futuro manejo de cada re-
 particion. Durante esas semanas hubo numerosas ocupaciones y denun-
 cias del manejo de oficinas puTblicas, liegando a presionar fuertemente
 sobre el nuevo elenco de gobierno en demanda de una reorganizacion
 radical de los niveles acninistrativos mas altos. Cuando el reparto de
 puestos y areas de responsabilidad se fue completando, solo permanecieron
 alguno s focos de descontento que podian ser reactivados si las condicio-
 nes politicas lo requerian.

 Mientras este tipo de acciones se llevaba a cabo en el sector p'blico,
 la organizacion sindical peronista, dominada por los grandes sindicatos
 industriales, estaba ocupada en establecer su posicion y participacion en
 el equipo gobernante. El movimiento sindical no habia estado muy activo

 4 Landi (1977) presenta un analisis de la cambiante escena politica en el periodo
 1973-1976. La heterogeneidad social del peronismo es seiialada, a partir de datos
 electorales, por Mora y Araujo (1975). Aunque solo cubre una parte del espectro,
 la variedad de corrientes ideologicas dentro del peronismo es presentada por
 James (1976).
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 en la campaiia electoral. En un primer momento, el liderazgo sindical se
 habia opuesto a la candidatura de Campora, pero debio aceptarla ante la
 insistencia de Peron. Tambien habia estado librando su batalla de posi-
 ciones en la designacion de candidates a otras posiciones electivas: dipu-
 tados, senadores y gobiernos provinciales, con resultados no totalmente
 concluyentes. Si bien hubo una buena cantidad de candidatos sindicales,
 su ntumero no igualaba al de anteriores administraciones peronistas. Ade-
 mas, el conjunto no representaba unificadamente al movimiento sindical,
 sino a varias de sus tendencias internas. Como Ilegaba a la nueva coyun-
 tura politica bastante desarticulado, el niovimiento obrero no podia pre-
 sentar un frente unificado en la negociacion politica con los demas sec-
 tores del movimiento peronista. Su fuerza se basaba en su organizacion
 masiva, la finica que podria ser utilizada por la causa peronista de inme-
 diato. Sin embargo, en mayo de 1973 contaban la capacidad de movili-
 zacion y la participacion de masas, mas que la organizacion. El movi-
 miento obrero organizado debia esperar un momento mas propicio para
 ejercer cabalmente su poder.

 Esta accion del liderazgo obrero en el frente politico no significaba,
 por otro lado, que los obreros se mantenian calmos, a la espera. Las ex-
 pectativas y las demandas especificas constituian una larga lista, que in-
 cluja desde mayores ingresos hasta mejores servicios sociales y condicio-
 nes de trabajo mas favorables. Entre estos el tema del ingreso, clasica
 preocupacion de peronismo, se convirtio en parte de la accion centrali-
 zada del nuevo gobierno, como pivote de su politica econo6mica. Pocos
 dias despues de la asuncion del nuevo gobierno se anuncio el Pacto Social,
 documento que daba los lineamientos basicos de la politica de ingresos. 5

 Para el movimiento obrero, el Pacto Social tenia una significacion mul-
 tiple. En primer lugar, el Acta de Compromiso Nacional fue firmada por
 las autoridades de la CGT, la CGE (Confederacion General Economica)
 y el gobierno, implicando un reconocimiento formal de la representativi-

 5 El Pacto Social implicaba un congelamiento de salarios. al 19 de junio de 1973,
 la suspension de los mecanismos de negociacion colectiva salarial por un plazo
 de dos aiios y su reemplazo por un compromiso del Ejecutivo de implementar
 las medidas necesarias para mantener el poder adquisitivo del salario. El objetivo
 explicito era aumentar la participacion de los salarios en el ingreso nacional hasta
 igualar los niveles que habia tenido durante el anterior gobierno peronista. El
 Pacto Social incluia tambien medidas en otras areas de politica econo6mica, ade-
 mas de la distribuci6n del ingreso y el control de precios. Una descripci6on de
 su contenido, incluyendo una primera evaluacio6n de las consecuencias para diver-
 sos grupos sociales de su aplicacion durante dos afios se encuentra en Ayres, 1976.
 Debe mencionarse aquii que la economia argentina estaba, durante 1973 y parte
 de 1974, en una situacion de auge, con pleno empleo, un mercado interno en ex-
 pansion y condiciones excepcionalmente favorables en el mercado internacional.
 Las condiciones economicas y la politica seguida en ese campo por el peronismo
 son analizadas por Ferrer (1976). Un an&lisis centrado en la redistribucion de
 ingresos, que abarca comparativamente otros regimenes politicos, se encuentra en
 Canitrot, 1975.

 3
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 dad de las organizaciones firmantes. En segundo lugar, al centralizar la
 negociacion salarial, el Pacto suspendia los mecanismos de negociacion
 colectiva quitando alcance a la actividad sindical sectorial y debilitando
 ti poder de sus lideres. Con esta politica, adetnis, se cerraba la posibi-
 lidad de "monetarizar" el descontento obrero.

 Si el tema del ingreso habia sido "vaciado" por la accio6n gubernameental
 centralizada, lo mismo no iba a ocurrir con otras demandas obreras. Du-
 rante el periodo entre junio y septiembre de 1973 (que incluye el corto
 gobierno de Campora, el interinato de Lastiri, hasta el triunfo electoral
 de Peron) hemos reistrado mas de 120 conflictos en los cuales hubo sus-
 pension de tareas por parte de los asalariados. 6 De estos, aproximada-
 mente tres cuartas partes ocurrieron en empresas privadas y el resto en
 la administracion piublica o en empresas estatales. Como se sefnalo antes,
 en la administracion puiblica hubo una larga serie de ocupaciones politica-
 mente motivadas, que no han sido incluidas en este registro. 7 Las raze-

 6 Gran parte del anlisis aqui presentado, incluyendo los cuadros 1 y 2 y las des
 cripciones do conflictos especificos, se bas en la informacion contenida en la
 prensa diaria, suplementada por publicaciones semanales y mensuales de infor.
 xnacion politica general. De manera sistematica se ha consultado, ademas, el
 boletin mensual Informacion Laboral (publicado por Documentacion e Informa-
 cion Laboral, Buenos Aires) y el comentario laboral, "On the labour front" de la
 Revista Review of the River Plate. En el an&lisis cuantitativo fueron incluidos
 solamente los conflictos obreros en los cuales hubo algiin tipo de accion obrera quo
 implicara la interrupcion de la actividad cotidiana -paros, trabajo o reglamento,
 ocupaciones de plantas, etcetera. No se incluyeron los conflictos que se manifes.
 taron a traves de declaraciones sindicales de "estado alerta" o "estado de asam-
 blea", de petitorios a las autoridades gubernamentales o emplazamientos a las
 empresas, si estos no resultaron en acciones que afectaron a la masa de los tra-
 bajadores. Cuando en una empresa o rama existian varias acciones, combinadas
 o sucesivas, a lo largo del mismo mes, estas no fueron computadas en fonna
 separada sino como parte de un mismo conflicto. Cuando el conflicto se exten-
 di'a durante mas de un mes, implicando nuevas acciones de protesta (y no sim-
 plemente la continuacion de la negociacion) se comput6 como un nuevo conflicto.
 Cuando el conflicto abarcaba mas de una planta, o trabajadores en mas de una
 ciudad o provincia, se contabilizo como un conflicto el conjunto de acciones. Debe
 tenerse en cuenta que el analisis se basa en los conflictos que fueron registrados
 por la prensa diaria, es decir, los que Ilegaron a tener cierta notoriedad en la
 opinion pfiblica. No podemos entrar a analizar aqui el tipo de selectividad de la
 informacion laboral que los diarios publican. Para evitar desviaciones sistemiti-
 cas fueron utilizados diversos periodicos durante todo el periodo, ademas de las
 publicacines especializadas consultadas. Las consideraciones anteriores significan
 que estin incluidos todos los conflictos "mayores", que alcanzaron notoriedad pui-
 blica, y algunos menores, que aparecian de manera muy resumida como informa-
 ci6n adicional en oolumnas gremiales o laborales. Sin duda, el nuimero de con-
 flictos ocurridos fue, en todo momento, muy superor al registrado. Como indica-
 cion aproximada de esta subenumeracion, compa6rense las cifras del Cuadro 1 con
 lam del Cuadro 3.

 7 En febrero de 1973 el gobierno militar habia aprobado un nuevo estatuto del em-
 pleado pu'blico que regulaba la estructura de carrera del personal, incorporando
 dentro de la misma a todos los empleados que habian sido nombrados o promo-
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 nes de los conflictos registrados se presentan en el cuadro 2. Dada la vi-
 gencia del Pacto Social y el aumento salarial otorgado, las demandas di-
 rectas de aumentos salariales no son numericamnente importantes. Solo
 aparecieron en el 5% de los conflictos entre junio y septiembre.

 Ahora bien, una manera indirecta de obtener aumentos de ingresos
 cuando estos no pueden ser negociados abiertamente es a traves de la
 reclasificacion de tareas o de la reinterpretacion de clausulas de conve-
 nios vigentes. En el sector puiblico, esto se manifesto en algunos conflic-
 tos, especialmente en el interior del pais, en los cuales los empleados
 provinciales reclamaban la equiparacion de sus escalas salariales con las
 de los empleados nacionales correspondientes y en otros en los cuales se
 reclamaba la aplicacion de estatutos y escalafones ya aprobados pero no
 implementados. En las emnpresas privadas tambien se reclamaba el cum-
 plimiento de leyes laborales y de clausulas de convenios colectivos. En
 unos pocos casos, la demanda se centraba en la reclasificacion de tareas,
 especialmente como "insalubres". 8 Una cuarta parte de las disputas
 de trabajo durante el periodo junio-septiembre incluyeron demandas de
 este tipo centradas en consideraciones legales, estatutarias o de convenio.
 La mayoria de estas demandas, al ser satisfechas, indirectamente resul-
 taba en aumentos de ingresos o en mayor estabilidad laboral.

 Otros motivos de huelgas y paros fueron deudas y demoras en pagos
 de salarios o aumentos, un tipo de accion obrera que dificilmente se Ileva
 a cabo si el clima politico no es favorable a la causa obrera. Especifica-
 inente en el periodo que estamos considerando, las empresas deudoras se
 encontraban a menudo en una situacion financiera dificil y en consecuen-
 cia la solucion al problema debia venir a traves de creditos especiales de

 vidos de manera ad hoc. Al asumir el gobierno peronista, se encontro con que
 todas las posiciones jerarquicas estaban ocupadas y que no habia manera legal
 de reemplazar a los funcionarios, ya que el estatuto preveia considerables indem-
 nizaciones en caso de despidos. Ademis de las tomas politicas de oficinas que
 entonces ocurrieron, comenzaron las presiones para cambiar el estatuto en cuestiin.
 En junio, el gobierno anuncio un decreto que revocaba el estatuto y ponia a todos
 los funcionarios "en comision" durante un anio, restituia un viejo estatuto (de
 1957) que no mencionaba el tema de las indemnizaciones y proponia la creacion
 de una comisi6n de estudio del problema. Las organizaciones sindicales del sector
 puiblico, ausentes de las negociaciones, temian que la limitacion a las normas que
 aseguran la estabilidad afectara a los funcionarios puiblicos de carrera y no sola-
 mente a los nombrados politicamente. Numerosos conflictos y enfrentamientos en
 el sector puiblico en los meses siguientes, hasta la promulgacion de la Ley de Pres-
 cindibilidad en octubre, estuvieron basados en esta problematica del estatuto y la
 estabilidad del empleo (Review of the River Plate, julio 12, 1973).

 8 La legislacion laboral prevee una serie de ventajas compensatorias para los obre-
 ros que realizan tareas "insalubres". La principal consiste en que la jornada de
 trabajo es reducida sin merma del salario. De hecho, la reclasificacion significa
 un mayor ingreso dado que en vez de reducir la jornada de trabajo habitualmente
 se mantiene contabilizando horas extras, con las ventajas monetarias correspon-
 dientes.
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 bancos estatales. El momento econ6mico de expansi6n, tanto de las acti-
 vidades vinculadas a la exportacion como las de mercado interno (debido
 en parte a la rapida redistribucion del ingreso y aumento del ingreso real
 de los sectores obreros que se venia manifestando desde la asuncion del
 gobierno peronista) sin duda era propicio para iniciar acciones obreras
 de este tipo. Las empresas, con una demanda interna creciente (y en
 algunas ramas con aumento en las exportaciones), y con un gobierno
 favorable a la causa de los trabajadores, estaban mas dispuestas a otorgar
 los beneficios demandados con tal de poder mantener o aun aumentar el
 nivel de actividad. Deudas y demoras en pagos aparecieron en un. tercio
 de los conflictos del perlodo.

 Tambien hubo disputas basadas en la reincorporacion de trabajadores
 cesantes por diversos motivos. En algunos organismos publicos y empre-
 sas privadas hubo una movilizaci6n para obtener la reincorporacion de
 tIrabajadores que habian sido despedidos por motivos politicos o gremiales
 durante los a-nos anteriores; en otros casos, se trataba de demandas mas
 inmediatas, especialmente cesantias debidas a carmbios tecnol6gicos; final-
 mente, existian frecuentes casos en los que la demanda de reincorporacion
 surgia durante el desarrollo del conflicto mismo: una accion obrera debida
 a cualquier otro motivo podia Ilevar a la emnpresa a despedir o suspender
 a los lideres o activistas -en ese momento la reincorporacion se introdu-
 cma como una nueva demanda que se agregaba a las reivindicaciones ori-
 ginales del conflicto.

 El liderazgo sindical a menudo se hacia cargo de estas demandas obre-
 ras. Con un gobierno favorable y condiciones economicas propicias, las
 posibilidades de exito eran grandes. Otras demandas, sin embargo, caian
 fuera del ambito en el cual la dirigencia sindical establecida podia actuar.
 Este es el caso de las reivindicaciones centradas en el control de las condi-
 ciones de trabajo. De heclho, estas constituian un tipo de demandas que se
 arrastraba de la movilizacion de planta de los afnos anteriores y podia ser
 estimulada por grupos sindicales opuestos a la conduccion sindical en el
 poder. Durante los priTneros meses de gobierno peronista los grupos de
 oposicion sindical estaban llevando a cabo una doble accion: dentro de las
 organizaciones obreras formaban nuevas agrupaciones cuestionadoras de
 la legitimidad del liderazgo establecido, atacandolo como "burocritico";
 dentro de las fabricas, demandaban mayor participacion y poder obreros
 en las decisiones cotidianas. La acusacion a los lideres sindicales era que
 los "burocratas" habian estado negociando con gobiernos y empresarios
 durante muchos afios, a espaldas de los intereses de los obreros, llevandolos
 a aceptar pasivamente los acuerdos negociados. Los obreros no podian
 oponerse dado su escaso poder y la falta de organizaciones alternativas.
 En los lugares de trabajo, se podia esperar una alta participaci6n obrera
 en disputas que ponian el enfasis sobre la salubridad y la seguridad en
 el trabajo, sobre el mejoramiento de las condiciones de trabajo y sobre el
 mayor control obrero de las mismas. Con todo, este tipo de demandas no
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 proliferaron de inmediato, sino que se fueron desarrollando paulatinamente,
 cr dose asi el clima en el cual el cuestionamiento de los lideres sindicales
 se fue ligando con las demnandas de control (Pasado y Presente, 1973).

 De esta forma, los primeros meses del gobierno presenciaron una enorme
 cantidad de confrontaciones en el plano sindical, aunque pocas veces estas
 Ilegaron a involucrar huelgas y paros en los lugares de trabajo. Durante
 varios a-nos los lideies obreros habian estado negociando con el gobierno
 y con las empresas en condiciones desventajosas y dificiles. La negocia-
 ci6n y el acuerdo tendi'an a ser centralizados y por lo genieral involucra-
 ban ciertas garantias de calma y tranquilidad laboral dadas por los li-
 deres. Esta estrategia sindical desemboco en la existencia de una estruc-
 tura sindical centralizada, con poco poder en las plantas y organizaciotes
 de nivel local. En muchos casos, las comisiones internas y los delegados
 de fabrica, aunque existentes en el papel, no cumplian su funci6n de coit-
 tacto y representaci6sn directa de la base, ni de correa de transmision del
 estado de animo de la base para adecuar at mismo la politica sindical.
 Por el contrario, se trataba de funcionarios con muy poco poder, a la
 espera de 6rdenes provenientes del sindicato, del Ministerio de Trabajo
 o aun de la empresa. La cantidad de deinandas obreras acumuladas era
 enorine, tanto referentes a condiciones de trabajo y al ambiente de tra-
 bajo y las relaciones con supervisores como referentes a la actuacion de
 los delegados sindicales.

 Nurmerosas disputas comenzaron a manifestarse entonces en el plano
 sindical, con un alto grado de movilizacion popular y la actuacion cons-
 picua de militantes de oposicion sindical o independienites. El descon-
 tento con la gestion de los sindicalistas locales se canalizaba a traves de
 asambleas y reuniones en las fabricas, eni las que se exigia a los delegados
 que asumieran las demandas obreras o renunciaran. Frecuentemente se
 elegian comisiones provisorias, demandando al sindicato la convocatoria
 a nuevas elecciones locales. Durante el periodo junio-septiembre pot lo
 menos veinte casos en los cuales los trabajadores cuestionaron la legiti-
 midad de sus representantes sindicales en el nivel de la planta o del silidi-
 cato local Ilegaron a atraer la atencion piTblica. 9 En algunos de es-
 tos casos, la disputa se resolvia en el piano sindical mismo, sin reper-
 cutir en paros o huelgas en los lugares de trabajo. En otros, el conflicto
 sindical se ampliaba y se trasladaba a la planta o lugar de trabajo.

 Tal es el caso, pol ejemplo, de lo ocurrido en la regional Z6arate-Cam-

 pana del sindicato de la construccion (UOCRA-Union Obrera de la

 9 Los casos registrados incluyen solamente aquellos en los cuale las objeciones
 obreras Ilevaron a alguna accion de notoriedad piiblica, registrada en la prensa:
 renuncias y nuevas elecciones, asambleas en las que se destituian autoridades y so
 elegian otras provisorias, conflictos abiertos entre grupos que Ilevaban a la ocu-
 pacion del local sindical. Podian o no resultar en paros o acciones en los lugares
 de trabajo y en la mayoria de los casos el Ministerio de Trabajo participaba en
 el desarrollo y soluci6n del conflicto.
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 Construccion de la Republica Argentina), alrededor de la representacion
 sindical de cerca de 2,000 trabajadores del complejo vial-ferroviario
 Zarate-Brazo Largo. En junio los obreros, autoconvocados en asamblea,
 destituyeron a la Comision Interna y nombraron una nueva comision pro-
 visoria, acusando a la anterior de no luchar por las condiciones de salu-
 bridad del trabajo, de corrupcion y de no ocuparse de la carencia de
 obras sociales. La nueva comision provisoria busco legalizar su repre-
 sentatividad frente a las autoridades sindicales nacionales. A pesar de
 las promesas, la decision de las autoridades nacionales fue diferente: su
 representante propuso dividir en dos secciones la Regional y designar
 interventores en las nuevas seccionales. Los obreros se volvieron a reu-
 nir en asamblea, ocupando las obras y lugares de trabajo, medida que se
 levanto unos dias edespues para continuar las negociaciones. De estas
 surgio una solucion de compromiso: se nmantuvo la divisio6n sindical pro-
 puesta por los lideres nacionales, pero se llamo a elecciones de una nueva
 comision interna, en las cuales se ratifico a los miembros de la comision
 provisoria elegida en asamblea.

 La disputa en el campo de la representacion sindical constituia en
 muchos casos el primer paso para luego, con lideres legitimos que goza-
 ban del apoyo de la base, comenzar a plantear reivindicaciones directa-
 mente ligadas a las condiciones de utilizacion de la fuerza de trabajo.
 De ahi que estos primeros planteos resultaran tan cruciales y las luchas
 alrededor de ellos tan encarnizadas. La solucion de los conflictos intra-
 sindicales, sin embargo, a menudo era tomada con la intervencion direc-
 ta del Ministerio de Trabajo, dado su poder en lo que ataine a la legis-
 lacion laboral y sindical. Para su funcionamiento, todo sindicato re-
 qtliere tener personeria gremial, que implica un reconocimiento por parte
 del Ministerio de Trabajo. Si bien el cuerpo legal relacionado con et
 reconocimiento sindical es muy extenso, la discrecionalidad en su apli-
 cacion y la posibilidad de negociar, arbitrar y sugerir acuerdos "amis-
 tosos" dan a los funcionarios del Ministerio un poder considerable. Des-
 de mayo de 1973 hasta junio de 1975 el Ministerio de Trabajo estuvo en
 manos de Otero, lider importante de la UOM (Union Obrera Metalir-
 gica), sindicato lider del movimiento obrero peronista. Su presencia en
 el- ministerio podia sugerir que su gestion iba a favorecer a las organi-
 zaciones sindicales centralizadas, a los liderazgos establecidos, a la "buro-
 cracia". Sin embargo, durante los primeros meses esto no siempre ocu-
 rrio. Otero intervino personalmente en numerosos conflictos, tratando
 de negociar, mediar, arbitrar y concretar acuerdos. En su actuacion se
 encuentran algunos casos en los cuales la solucion del ministro favorecia
 a los grupos cuestionadores y a la base obrera mas que al liderazgo sin-
 dical establecido. De hecho, en algunos casos llego a "ordenar" al sindi-
 cato hacerse cargo de las demandas formuladas por un grupo de obreros.
 En otros, arbitro6 un nuevo Ilamado a elecciones o reconocio cornisiones
 provisorias. Las decisiones ministeriales en esta direccion -aun cuando,
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 como podia esperarse, la orientacion predominante era la contraria-
 estimulaban a los grupos alternativos a plantear nuevos temas de disputa
 y de cuestionamiento.

 Esta actitud relativamente flexible del Ministerio de Trabajo, que in-
 directamente alimentaba las esperanzas de grupos sindicales opositores
 que fomentaban la movilizacion de base, sin embargo, no fue duradera.
 iExistio durante los primeros meses de incertidumbre en cuanto a la linea
 politica a seguir. Con el triunfo electoral y la asuncio6n de Peron el re-
 gimen iba a intentar una mayor consolidacion y estabilidad, y en conse-
 cuencia la orientacion del gobierno frente al movimiento obrero y la mo-
 vilizacion popular iba a cambiar.

 Lo presidencia de Peron. Octubre 1973 - Junio 1974.

 El cambio de presidente en octubre reavivo el debate politico y llevo
 a diversos grupos a replantear su estrategia para conquistar un lugar mas
 prominente en la escena politica. En algunos circulos inclusive se llego
 a debatir la continuidad del Pacto Social, sugiriendo su reemplazo por
 una politica economica de corte m'as obrerista, cosa que no ocurrio. En
 el campo laboral, los movimienrtos independientes estaban en pleno apo-
 geo. En varias elecciones sindicales, que incluian algunos sindicatos im-
 portantes a nivel local y alguno nacional, los candidatos independientes
 habian salido victoriosos y su liderazgo habia sido reconocido y avalado
 por el Ministerio de Trabajo. En numerosos conflictos de planta, las
 tacticas militantes con alta participacion de la base obrera -tomas de
 fabrica (a veces con rehenes), trabajo a reglamento, paros activos, etce-
 tera- habian mostrado su eficiencia en el logro de victorias inmediatas
 en las demandas obreras. La movilizacion obrera y las conquistas obte-
 nidas en los primeros meses eran una consecuencia directa de la instaura-
 cion del nuevo gobierno. Como ha sido sefialado:

 ...la existencia de un gobierno consagrado con el voto de los trabaja-
 dores... tiene dos importantes consecuencias. Por un lado, crea un
 nuevo espacio politico para la expresion de la protesta, debido al
 cambio en la composici6on de los intereses sociales representados en el
 gobierno. Por otro, desencadena un movimiento reivindicativo que
 busca reeditar en el plano de la experiencia de trabajo el triunfo po-
 litico conseguido en las urmas. . . .a proliferacion de los conflictos
 refleja la voluntad de los trabajadores de explorar las nuevas condi-
 ciones politicas abiertas por la victoria electoral para modificar en
 su beneficio las relaciones de poder en la ftabrica y la sociedad. (Pa-
 sado y Presente. 1973, p. 272-273).

 Durante la presidencia de Peron, la escena politica se fue modificando
 sustancialmente. La estrategia de Pero6n iba a apoyarse en el fortaleci-



 434 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 miento de un movimiento obrero unificado, altamente centralizado y arti-
 culado en una estructura vertical. De ahi en mas, la movilizacion popular
 no iba a ser estimulada, con la excepcion de manifestaciones organizadas
 y planificadas desde la cuipula. De hecho, despues de Ia movilizacion po-
 pular el dia de la asuncion de Peron, la masa popular practicamente des-
 aparecio de las calles hasta el acto organizado el primero de mayo del afio
 siguiente.

 La nueva actitud gubernamental frente a los sectores populares y el mo-
 vimiento obrero se manifesto en la Ley de Asociaciones Profesionales, san-
 cionada por el Congreso en noviembre de 1973. 10 La ley, que regulaba las
 organizaciones obreras y la actuacion sindical, incluia clausulas cuya apli-
 cacion significaba la centralizacion de la estructura sindical: la duracion
 de los cargos electivos se extendia de dos a cuatro anios; se otorgaba a los
 sindicatos centrales el poder de intervenir a los locales; se les otorgaba
 tambien el derecho a revisar decisiones de comisiones de fibrica, sin dere-
 cho a apelacion. Si bien algunos grupos manifestaron su disconformidad
 con la nueva legislacion, esta fue aprobada. A partir de entonces paula-
 tinamente se fue convirtiendo en un importante instrumento para la cen-
 tralizacion y "verticalizacio'n" de las organizaciones sindicales.

 Los cambios en la orientacion del gobierno y en el poder relativo de di-
 versas corrientes sindicales no significaron una disminucion en la fre-
 cuencia o intensidad de los conflictos. El deterioro del poder adquisitivo de

 los salarios iba notAndose, y hacia fin de anio existia ya la certeza de que
 habria algiun reajuste antes de la fecha (junio de 1974) establecida en
 el Pacto Social. Las demandas salariales comenzaron a ser mas frecuentes

 en los conflictos de trabajo: entre junio y septiembre la cuestion salarial
 fue mencionada explicitamente en el 5% de los conflictos registrados;
 entre octubre de 1973 y febrero de 1974, aparecio en 21%o de los conflic-
 tos (cuadro 2). En marzo de 1974 la Gran Paritaria Nacional fue con-
 vocada, y al no poder liegar a un acuerdo, Peron intervino personalmente
 y anunci6 el monto del aumento. I1 Quiza's este aumento salarial, algo
 mayor de lo esperado, era el precio que Peron estaba dispuesto a pagar
 para obtener el apoyo incondicional de la organizacion sindical. centrali-
 zada. t-sta, a su vez, ganaba con el resultado de la negociacion salarial
 un nuevo instrumento de legitimidad frente a la clase obrera. Los movi-

 10 El debate puiblico sobre la propuesta Ley de Asociaciones Profesionales se puede
 seguir en la prensa diaria argentina durante la primera sernana de noviembre de
 1973. Un resumen de los temas principales se encuentra en Review of the River
 Plate, Noviembre 9, 1973.
 El auniento salarial anunciado era complejo. Incluia un aumento del 30%o en el
 salario minimo y en el salario familiar, pero un 13%o de aumento en el salario
 bisico, descompuesto de la siguiente manera: 9% para mantener la capacidad
 adquisitiva del salario; 2,5%/a como cuota obrera del aumento en el producto
 nacional del afio anterior; 1,5%o como parte del esquema de redistribucion de
 ingresos (Review of the River Plate, marzo 29, 1974; Ayres, 1976).
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 mientos independientes y de oposicion no podrian criticar a la CGT por
 no obedecer a los intereses obreros.

 Al margen de las negociaciones de la cu'pula sindical alrededor de los
 salarios habia numerosos conflictos obreros en los lugares de trabajo.
 Durante el periodo octubre 1973-febrero 1974 los motivos mas frecuentes
 eran las condiciones de trabajo y la reincorporacion de trabajadores ce-
 santes. Las condiciones de trabajo constituyen una bandera moviliza-
 dora por excelencia. La legislacion laboral argentina incluye un sinniu-
 mero de normas, c6digos y reglamentaciones referentes a las condiciones
 fisicas en las cuales se desarrolla la tarea productiva. Si a esta se agre-
 gan los beneficios establecidos en los convenios colectivos sectoriales, por
 ramas o por empresa, es dificil encontrar una planta en la cual todas las
 regulaciones pertinentes se cumplen. A menudo las transgresiones son
 menores. En otros casos, el incumplimiento es mas serio e implica peli-
 gros reales a la salud o seguridad de los trabajadores. La demandas du-
 rante este periodo se referian a la provision de ropa de trabajo adecuada,
 el control de los ritmos de produccion y los periodos de descanso, pro-
 blemas de temperatura, ventilacion salubridad e higiene de los lugares de
 trabajo, malos tratos por parte del personal superior, etcetera. Si bien
 estos temas pueden contar fa6cilmente con el apoyo generalizado de los
 obreros -especialmente cuando el detonante de las demandas es un acci-
 dente- raras veces son formulados si el clima politico no es favorable
 a la causa obrera. Estas demandas eran a menudo articuladas por lideres
 locales nuevos y sin posicion sindical formal, que a traves de estas ludcas
 intentaban consolidar su apoyo de base y asi poder cuestionar al lideraz-

 go sindical establecido.

 Para comprender la participacion de grupos opositores en los conflictos
 con este tipo de demandas debe recordarse que la participacion obrera en
 el control de las condiciones de trabajo, o sea, la presencia real de la
 organizacion obrera en la fabrica, era una demanda con un significado
 politico unido al retorno del peronismo al poder. No se trataba de una
 nueva conquista que reconociera la presencia sindical dentro de la planta,
 ni de la aplicacion de los mecanismos "modernos" de cogestion y partici-
 pacion (que se estaban experimentando en algunas empresas puiblicas,
 tales como SEGBA, Gas del Estado y Telefonos) sino de una presencia
 directa y cotidiana que la clase obrera argentina habia conocido durante
 la primera gestion peronista. 12 Ademas, la definicion de la escena de la
 lucha dentro de la fabrica contaba con importantes antecedentes desde
 fines de la decada del sesenta, cuando el "nuevo sindicalismo" militante
 habia puesto la estrategia de accion en ese plano, coincidiendo con las
 nuevas condiciones de trabajo en los sectores mas dinamicos de la eco-

 12 La experiencia argentina en este plano, analizada en Pasado y Presente, 1973,
 puede ser contrastada en la situaci6n italiana, descrita por Pizzorrio, 1976.
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 nomia. De este modo, las demandas por el control de las condiciones
 de trabajo estaban doblemente enraizadas.

 El otro tema, la reincorporacion de despedidos y suspendidos a menu-
 do tambien estaba ligado con la movilizacion por las condiciones de tra-
 bajo y los intentos de crear una estructura sindical activa dentro de las
 fabricas. Era comuin que, enfrentadas con una lista de reivindicaciones,
 las empresas despidieran a activistas, candidatos a elecciones internas o
 delegados. Pensaban que de esta manera era posible mantener el control
 de la actividad obrera dentro de las plantas. Sin embargo, si los despidos
 afectaban a lideres que contaban con apoyo de base, podian dar origen
 a largos conflictos que a veces terminaban con la aplicacion de los me-
 canismos de conciliacion del Ministerio de Trabajo.

 Lo mas comun en los conflictos de este periodo era que las diversas
 demandas y reivindicaciones se fueran desarrollando al mismo tiempo,
 determinadas en parte por las reacciones iniciales que los primeros plan-
 teos ocasionaban. Por ejemplo, en noviembre de 1973 los obreros de
 Terrabussi, una importante fabrica de galletitas, presentaron un pliego
 de reivindicaciones que incluian la demanda de un aumento salarial del
 30%o, el pago de horas extras y nocturnas al personal mensualizado, la
 confirmacion del personal en situacion de inestabilidad, la presencia de
 uin medico durante los tres turnos de trabajo, el trato m's humano por
 parte de los capataces, etcetera. Ia respuesta inicial de la empresa fue el
 despido de aproximadamente treinta operarios. Frente a esto, los obreros
 ocuparon las dos plantas de la empresa. En ese momento, el Ministerio
 de Trabajo intervino en el conflicto, convocando una reunion de conci-
 liacion. Con esto, ci conflicto tambien se Ilevo al plano sindical, ya que
 los invitados a la reunion eran los representantes sindicales, y los obreros
 acusaban al sindicato de no hacerse cargo de las demandas y de actuar

 en complicidad con la empresa, aceptando los despidos. Unos dias des-
 pues, cuando el Ministerio de Trabajo ya habia encuadrado el conflicto
 en los terminos de la conciliacion obligatoria, efectivos policiales rodearon
 las plantas y los obreros las desalojaron, aceptando la decisi6n ministerial.

 En la misma epoca, en otra empresa (Blindex, productora de vidrios)
 los reclamos obreros se centraron primero en las condiciones de trabajo,
 denunciando la insalubridad, y en la reincorporaci6n de un obrero despe-
 dido. La respuesta empresarial fue enviar mas de 300 telegramas de des-
 pido. Despues de varios dias de paro y movilizacion obrera frente al Mi-
 nisterio de Trabajo la empresa acepto la reincorporacion de los despedi-
 dos excepto los activistas. Para entonces, sin embargo, ademas de las re-
 incorporaciones, los obreros reclamaban el pago de una quincena atrasada
 y de los 17 dias de huelga, volvian a protestar por las condiciones de salu-
 bridad, mencionando las altas temperaturas en la planta y la concentra-
 cion de polvo de vidrio toxico, y denunciaban al secretario de la comision
 interna como "protegido del sindicato" y la presencia policial intimidato-
 ria en la planta.
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 En el sector puiblico, por otro lado, las demandas por reincorporaciones
 se manifestaron especialmente como protesta por la aplicacion discrecional
 de la Ley de Prescindibilidad. '3 Estas protestas se hicieron mas frecuen-
 tes a lo largo de 1974 y explican en parte el aumento en la proporcion de
 conflictos en el sector publico: entre octubre de 1973 y febrero de 1974
 el 14% de las disputas registradas ocurrieron en el sector p(ublico; entre
 mnarzo y junio de 1974 esta proporcion crecio al 32% (cuadro 2). El
 primer conflicto importante de este tipo ocurrio en noviembre de 1873,
 en las plantas de IME (Industrias Mecdanicas del Estado) en Cordoba.
 En este caso, la empresa despidio a 250 obreros, incluyendo a los miem-
 bros de la comision interna, aplicando la mencionada ley, como respuesta
 a un paro y ocupacion de la planta en demanda de medidas de seguridad
 (habia habido un accidente) y cambios en la administracion de la empresa.
 Esta aplicacion de la Ley de Prescindibilidad produjo numerosas manifes-
 taciones callejeras, declaraciones sindicales de protesta y paros de solida-
 ridad. Un mes y medio despues de iniciado el conflicto, aunque los obre-
 ros habian vuelto al trabajo, la policia seguia disolviendo reuniones y
 asambleas. Los despedidos no habian sido reincorporados. 14

 Durante estos meses, los conflictos sindicales continuaban teniendo como
 foco el cuestionamiento de comisiones internas, de delegados y de lideres
 locales. Quizas el caso mas espectacular, que ocup6 la atencion de las
 autoridades y de la opinion pu'blica durante varios dias, fue el que se des-
 arrollo en Villa Coilstitucion, en la planta de ACINDAR (empresa pro-
 ductora de acero) durante el mes de marzo de 1974. En las elecciones
 nacionales de la UOM celebradas a principios de marzo la seccional de
 Villa Constitucion no participo por estar intervenida desde hacia cuatro
 anios. El descontento local era considerable y frente al despido de cuatro
 miembros de la comision interna y siete delegados, los obreros en asamblea
 decidieron la inmediata ocupacion de la planta, reclamando la reincor-
 poracion de los despedidos, la normalizacion de la seccional local de la
 UOM y derlunciando al mismo tiempo las condiciones de insalubridad y
 trabajo riesgoso en la planta. Durante los dias siguientes, mientras se
 l1evaban a cabo dificiles negociaciones entre la UOM nacional y los de-
 legados de fabrica, se sucedieron, varios acontecimientos: la intervencion
 sindical declaro caduco el mandato de la comision interna expulsando del
 sindicato a sus miembros; otras plantas metalurgicas primero, y pr'ac-
 ticamente todos los trabajadores de la ciudad despues, se plegaron al paro
 lievando a una paralizacion casi total de la actividad en apoyo a las de-

 13 En octubre se aprobo la Ley de Prescindibilidad seguin la cual se autorizaban
 despidos de cualquier funcionario pCublico hasta marzo de 1974. Si bien en su
 momento parecia que su uso no involucraria despidos masivos, esto ocurrio muy
 pronto, a partir del conflicto en IME. La vigencia de la ley fue ampliada poste-
 riormente.

 14 Un conflicto de similar desarrollo pero de mucho mayor impacto puiblico ocurri6
 en marzo de 1974 en el Banco de la Nacion.
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 mandas de los obreros de ACINDAR; la empresa, al mismo tiempo, se
 retrotrajo declarando que no habia despedido a los delegados y que el con-
 flicto era puramente intra-sindical. Finalmente, despues de nueve dias d&
 ocupaci6n y paro, y con la intervencion del Ministerio de Trabajo, se llego
 a una solucion segiun la cual se Ilamaria a elecciones de nuevas comisiones
 internas y autoridades de la seccional sindical, dandose un plazo de 120
 dias para completar el proceso. Posteriormente este plazo no se cumplio,
 y las elecciones recien tuvieron lugar en noviembre.

 En todos estos conflictos, aun cuando hubiera victorias parciales como
 el caso de ACINDAR, la posicion de los lideres independientes iba de-
 bilit&ndose. Desde el Ministerio de Trabajo y las organizaciones obreras
 centrales, la consigna de excluir a los "infiltrados", de Ilevar a cabo "la
 purga", comenzo a ser explicita. L-a actuacion del Ministerio de Trabajo
 en las disputas sindicales estaba cada vez mas claramente orientada hacia
 la centralizacion sindical. La intervencion ministerial se daba tanto en los
 conflictos por "encuadramiento sindical" como en los conflictos laborales.
 El encuadramiento sindical es un viejo tema en el movimiento obrero
 organizado argentino. La Ley de Asociaciones Profesionales nueva-
 tnente volvia a afirmar el reconociienito de un sindicato iinico por acti-
 vidad o rama. 15 Especialnente a partir de marzo de 1974, el Ministerio
 de Trabajo uso su poder de decidir cual sindicato seria legitimamente
 reconocido en un gran niumero de casos. De esta manera, algunos sin-
 dicatos salian favorecidos y otros resultaban castigados o amenazados,
 quedando en manos ministeriales la decision de su disolucio6n legal. Los
 trabajadores y sindicatos que salian perdiendo a menudo apelaban y
 expresaban su descontento de diversas maneras, desde manifestaciones
 en lugares p'blicos, ocupacion de lugares de trabajo o de oficinas sindi-
 cales, hasta paros de protesta.

 La otra forma de accion intimidatoria del Ministerio de Trabajo con-
 sistia en la utilizaci6n temprana de la legislacion sobre conflictos de tra-
 bajo. En cuanto emergia una situacion de conflicto, el Ministerio inti-

 15 El uso politico de esta legislacion es obvio, dado que no existe una clara defini-
 cion de "rama" o "actividad". En abril de 1974 comenzo un largo conflicto, cuan-
 do el Ministerio de Trabajo decidio que el personal no docente de la Universidad
 Nacional de Buenos Aires debia estar representado por ATE (Asociacion de Tra-
 bajadores del Estado) en vez de APUBA (Asociacion del Personal de la Univer-
 sidad de Buenos Aires). Esta decision ocasiono una huelga, un nuevo control
 del n6mero de miembros de cada organizacion (APUBA tenia 8,000 miembros,
 ATE unos centenares) y la revision de la decision ministerial anterior. Pero,
 ,cual es la "actividad" en un caso como 6ste? Es la universidad o el conjunto
 de oficinas del Estado? En la administracion publica existian dos organizaciones
 sindicales, ATE y LUPCN (Union del Personal Civil de la Nacion). Varios con-
 flictos por encuadramiento sindical ocurrieron entre estas dos organizaciones. El
 encuadrainiento es un viejo tema de conflicto en el movimiento sindical argentino.
 La rivalidad entre la UOM (Uni6n Obrera Metaluirgica) y SMATA (Sindicato
 de Mecanicos y Afines del Transporte Automotor), por ejemplo, data de la epoca
 de su creacion en la decada del cuarenta.



 CONFLICTOS LABORALES EN LA ARGENTINA 439

 maba a las partes a volver a la normalidad. De ahi podia pasar a declarar
 "ilegal" la accion y si aun asi los obreros persistian en su posicion podia
 intervenir el sindicato, ilegando a suspender su personeria gremial. En
 marzo de 1974, por ejemplo el Ministerio amenazo a graficos y a perio-
 distas por el plan de lucha que habian preparado demandando mejoras sa-

 lariales y reclasificacion de tareas. Despues de varios meses de disputas,
 las sanciones se materializaron en la intervencion a la Asociacion de Pe-
 riodistas de Buenos Aires y en el retiro de la personeria gremial de la
 Federacio6n Gr'afica Bonaerense en agosto.

 Estas tacticas ministeriales eran parte de una estrategia de unificacion
 y centralizacion del movimiento obrero, incluyendo la eliminacion de voces
 disidentes o indepcndientes. Si como tantas veces se habia afirmado el
 sindicalismo era la columna vertebral del peronismo, debia serlo en for-
 ma unificada y todo el poder disponible debia ser utilizado para ese fin.
 Esto era especialmente serio hasta fines de 1973 y comienzos de 1974,
 cuando la posicion de la CGT y los lideres obreros no era fuerte. Todavia
 no habian establecido su poder dentro del gobierno y con Peron -de ahi
 la importancia del aumento salarial acordado por Pero6n en marzo-, las
 organizaciones independientes habian estado ganando posiciones con va-
 rias elecciones a su favor y la masa obrera habia empezado a tener con-
 ciencia de los logros que podia obtener apelando a acciones contestatarias
 directas. Inclusive estas tacticas fueron logrando lo que parecia imposi-
 ble: aumentos salariales al margen del Pacto Social, tan fuertemente
 defendido por el gobierno.

 A partir de entonces, aunque formalmente seguia vigente, el Pacto
 Social no lograba contener las demandas salariales, que aumentaron al
 32% de los conflictos en el periodo marzo-junio de 1974. Esto colocaba
 en una posicion muy dificil a los lideres obreros:

 El tenor de los lideres obreros mientras todo esto continu'a es que se
 pierda el control sobre el balance entre salarios, empleo y produccion,
 v que, en consecuencia, se multipliquen las disputas importantes antes
 de poder efectivizar cualquier nueva medida. Si tales huelgas ocurren
 el liderazgo debera' ponerse a su frente o arriesgarse a perder el con-
 trol del movimiento obrero. Review of the River Plate, Mayo )-,
 1974, p. 753).

 El debilitamiento de la COT iba siendo evidente, en la medida en que
 los obreros obtenian aumentos en conflictos en los cuales la central obre-
 ra no tenia ninguna participaci6n. Como sefialo un importante editorial,
 "...mas que la importancia material de las mejoras los sorprendi6 (a los
 lideres sindicales) el hecho de que no se hiciese oir ninguna voz oficial
 para advertir que el Pacto Social habia pasado a ser letra muerta." (La
 Nacion, Junio 10, 1974). La preocupacion por la perdida de poder del
 licerazgo sindical, unida a otros factores que hacian peligrar el futuro
 del gobierno peronista, requerian accion inmediata. Una nueva crisis
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 estaba en cierne (Landi, 1977). Peron intento fortalecer su posicion con
 un emrotivo discurso el 12 de junio, y los lideres sindicales demostraron
 su fuerza de convocatoria con la manifestacion popular de apoyo esa
 misma tarde.

 Es imposible evaluar el significado politico de ese intento, ya que
 Peron murio tres semanas despues, mientras nuevos acuerdos salariales
 y de precios se estaban discutiendo en el marco del Pacto Social y la CGT
 estaba preparando su congreso y eleccion de autoridades a ser celebrados
 unas semanas despues.

 La confrontacion abierta y el ocaso del Pacto Social.
 Juio 1974-Marzo 1975

 Muerto Peron, nadie podia reemplazarlo como lider carismatico in-
 cuestionable frente a las masas populares y como autoridad final dentro
 del movimiento peronista. Sin el lider, la lucha por el control del movi-
 miento peronista comenzaba nuevamente, esta vez en forma mas descar-
 nada, mas abierta, conflictiva y violenta. El movimiento obrero organi-
 zado, antes de poder participar en las disputas por el control dentro del
 peronismo, debio pasar por un congreso y elecciones internas, tareas que
 no estuvieron exentas de tensiones y que resultaron en una reorganiza-
 cion del niucleo dirigente de la CGT. 16 A pesar de los problemas internos,
 el sindicalismo tenia un buen niumero de argumentos para demandar una
 mayor participacio6r en el proceso gubernamental.

 El liderazgo obrero podia actuar legitimamente en el 'area de la politica
 salarial y de precios, y durante la segunda mitad de 1974 su accion estuvo
 centrada en estos temas. La inflacion, que habia sido minima entre junio
 de 1973 y marzo de 1974, oscilaba desde entonces en el 3%yo mensual.
 Los aumentos de salarios otorgados en marzo y junio fueron neutralizados
 rapidamente (cuadro 4). La presion de las bases Ilevaba al liderazgo de
 la CGT a fQrmular nuevos pedidos de aumentos salariales y de controles
 de precios, en un momento en que la situaci6n economica comenzaba a
 mostrar importantes signos de deterioro. Al mismo tiempo, la confron-
 tacion politica era intensa. En octubre renuncio el Ministro de Economia.
 El sindicalismo apoyo el cambio, declarando tambien su defensa incon-

 16 Durante el Congreso hubo dificiles negociaciones entre las fracciones del movi-
 miento rindical quie resultaron en una solucion de compromiso para reelegir at
 Secretario General de la CGT, Adelino Romero, pero a costa de un cambio sus-
 tancial en la configuracion del Comit6 Central Confederal. Adelino Romero murio
 a los pocos dias, victima de un ataque cardiaco. El Secretario Adjunto quo lo
 reemplazo permanecio poco tiempo, cuestionado por varios grupos. Hubo meses
 de crisis de liderazgo y conflictos importantes alrededor de esta falta de direc-
 ci6n, que terminaron cuando C Herreras se afirmo como Secretario General a
 comienzos de 1975.
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 dicional del gobierno. Pero ni el aumento del 15% otorgado a partir de
 noviembre ni las relaciones amistosas con el nuevo ministro iban a tener
 un efecto duradero sobre el nivel de tensiones entre el equipo gobernante
 y el movimiento obrero. Los enfrentamientos se sucedian y en enero de
 1975 la CGT hizo ptublico un documento en el cual explicitamente criti-
 caba la actuacion gubernamental -personificada en este caso en la politica
 de precios implementada desde la Secretaria de Comercio.

 En el marco de la confrontacion politica y las disputas por el poder
 que caracterizaron el periodo entre la muerte de Peron y la crisis de
 junio-julio 1975, el movimiento obrero continuaba luchando por la cen-
 tralizacion sindical, con la ayuda del Ministerio de Trabajo. Asi, en base
 a la Ley de Seguridad, el ministerio prohibio las ocupaciones de plantas
 y las huelgas y paros por motivos salariales. Tambien comenzo a intimar,
 amenazar y suspender personerias gremiales con mas frecuencia que an-
 terio mente. Protegidos por la Ley de Asociaciones Profesionales, por
 otro lado, los sindicatos de nivel nacional comenzaron a intervenir y dis-
 ciplinar a las seccionales disidentes. El ataque a la oposicion sindical era
 frontal, sostenido y duro.

 Entre agosto y octubre de 1974 los principales sindicatos independien-
 tes o liderazgos disidentes fueron eliminados: en agosto, la Federacion
 GrAfica Bonaerense perdi6 su personeria juridica y la Asociaci6on de
 Periodistas de Buenos Aires fue intervenida. Durante esos meses, tam-
 bien fue eliminado el liderazgo de la seccional cordobesa del SMATA
 (Sindicato de Mecanicos y Afines del Transporte Automotor): las auto-
 ridades del sindicato nacional expulsaron a los lideres de la seccional y
 nombraron un comite normalizador durante un importante conflicto en
 las plantas automotrices de Cordoba. En septiembre, el sindicato de tra-
 bajadores del azu'car de Tucuman fue amenazado e intervenido durante
 una itmportante 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 policial, fue
 intervenido el sindicato de Luz y Fuerza de Cordoba. Tambien fue cues-
 tionada la posicion del lider maximo de los telefonicos. Despues de una
 larga disputa legal, Guill'an perdio el liderazgo de la Federacion Nacional,
 quedando solamente a cargo del sindicato de Buenos Aires.

 Durante este periodo la protesta obrera disminuyo considerablemente.

 Si hasta junio se habian registrado alrededor de 30 conflictos por mes,
 de julio a octubre el promedio bajo a 22.5, y de noviembre a marzo de
 1975 llego a 11.6 (cuadro 1). 17 El tipo de accion tambie'n se modifico:
 las ocupaciones de piantas priacticamente desaparecieron despues de agosto
 de 1974. La disminucion en el nuimero de conflictos y la desaparicion de
 las acciones con alta participacion de la base eran parte del operativo

 17 El Cuadro 3, con los conflicto6 oficiales, tambihii muestra una disiminucion en
 eaa epoca.
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 de centralizacion y desmovilizacion que, como ya se dijo, cont6 con el
 apoyo y la intervencion administrativa directa del Ministerio de Trabajo.

 Entre noviembre de 1974 y marzo de 1975 -los asuntos sindicales estu-
 vieron presentes en el 28% de los conflictos de trabajo registrados. Un
 conflicto tipico en esa epoca comenzaba en la fabrica, con una acdeion de
 protesta ligada a las condiciones inmediatas de trabajo. Al ser declarado
 ilegal por el Ministerio de Trabajo, sin embargo, el conflicto se trasladaba
 inmediatamente del escenario fabril al sindical, ya que desde-el iministe-
 rio se estaba cuestionando la legitimidad de la organizacion obrera, con
 la- consiguiente disputa dentro de la organizacion sindical. De este modo,
 si antes las disputas sindicales estaban centradas en el reconocimiento y
 la .representatividad de lideres locales y en los intentos por parte de la
 base de reemplazar a comisiones internas y delegados, ahora la disputa
 era entre la organizacion y el Ministerio, en tanto se vinculaba a la apli-
 caci6n de la nueva legislacion. Mientras que en el periodo anterior el
 Ministerio de Trabajo entraba en la escena del conflicto para tratar de
 resolverlo, como 'arbitro en una disputa, ahora muchos. conflictos surgian
 como respuesta a decisiones ministeriales.

 Mientras el nuimero de conflictos fue disminuyendo, la intensidad de
 algunos, fue muy notoria. Hubo varios sumamente largos que afectaron
 sectores vitales de !a economia argentina. En un cierto sentido, eran con-
 flictos 'unicos, batallas finales en la lucha por la independ:encia sindical.
 Por ejemplo, el conflicto en IKA-Renatilt comenzo en julio, con una
 demanda de aumentos salariales. Esta fue inmediatamente impugnada
 por el Ministerio de T'rabajo como contraria al Pacto Social. La reac-
 cion obrera fue elaborar un plan de medidas de fuerza incluyendo el quite
 de colaboraci6n y el trabajo a desgano, con lo cual se lograba, en te'minos
 practicos, la paralizacion de la produccion. De ahi, el conflicto tuvo dos
 lineas de desarrollo: una, centrada en la empresa, que comenzo; a sus-
 pender trabajadores "por desabastecimiento" y posteriormente anuncio
 el cierre de sus plantas. La otra, centrada en el sindicato. El Ministernio
 de Trabajo, al declarar ilegales las acciones obreras, apuntaba a que las
 ,nutoridades del SMATA nacional presionaran sobre la seccional Cordoba,
 ya que si el ministerio daba el paso siguiente, la personeria suspendida
 seria la del sindicato nacional. Esto Ilev6, eventualmente, a que el SMATA
 nacional expulsara a los dirigentes de Cordoba y nombrara un delegado
 normalizador, asumiendo al mismo tiempo las negociaciones con el Minis-
 terio y la empresa. Mientras tanto, la base obrera seguia con sus medidas
 de fuerza, liderada por las autoridades expulsadas. A esta altura, la
 demanda de restitucion de las autoridades sindicales locales se habia agre-
 gado a las reivindicaciones originales. La estrategia de la direccion
 nacional de .SMATA fue negociar un importante aumento salarial. (a
 pesar de la vigencia del Pacto Social), con lo cual lograba dividir el
 paquete de demandas obreras. Al someter la propuesta de regresar al
 trabajo normal con el aumento salarial a las asambleas obreras, los tra-
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 bajadores, desgastados despues de dos meses de conflicto, aceptaron los
 terminos negociados por el sindicato nacional, dejando pendiente la de-
 manda de restitucion de las autoridades locales para un momento posterior
 -cosa que ya no ocurrio.

 Otros conflictos importantes incluyeron el de los graficos en Buenos
 Aires, los conductores de omnibus de Rosario y C6rdoba, los trabaja-
 dores del azuicar en Tlucuman y varios grupos de ferroviarios, ademas
 de algunas empresas grandes (como Bagley, Matarazzo, Propulsora Si-
 derurgica, PASA Petroquimica, etcetera). Las demandas obreras eran
 diversas, a menudo constituyendo un cornplejo paquete de reivindicacio-
 nes. Todos estos conflictos requirieron negociacones en los niveles mas
 altos de gobierno, en las que participaron los ministros de Economia y
 Trabajo, gobernadores y ministros provinciales, diputados y senadores,
 y a veces hasta la presidente. Las confrontaciones laborales rapidamente
 se convertian en problemas politicos de importancia.

 Finalmente, aunque el nuimero de conflictos abiertos iba disminuyendo,
 estaba surgiendo una nueva fuente de preocupacion para el gobierno: el
 ausentismo, que atrajo la atencion pu'blica hacia fines de 1974. Las aso-
 ciaciones empresarias fueron las primeras en denunciar el nuevo proble-
 ma; el ministro de Economia retomo entonces el tema, ligando los pedi-
 dos de aumentos salariales con la necesidad de aumentar la productividad
 y disminuir el ausentismo. El ministro de Trabajo, por su parte, asumio
 la defensa obrera, alegando que los datos sobreestimaban la incidencia
 del fen6meno, pidiendo una nueva investigacion exhaustiva, cosa que
 nunca se llevo a cabo porque los problemas inmediatos monopolizaban
 la atencion del gobierno. El aumento en el ausentismo es relativamente
 facil de explicar: dada Ia aplicacion de la legislacion represiva a las ma-
 nifestaciones colectivas de protesta y la nueva ley de Contratos de Trabajo
 (sancionada en noviembre de 1974) que aseguraba la estabilidad laboral
 y dificultaba los despidos en el sector privado, el ausentismo se convirtio
 en un canal alternativo de expresion del descontento obrero.

 La negociacio'n colectiva y la crisis politica. Abril-junio 1975.

 En enero de 1975 el Ministerio de Trabajo comenzo a preparar la con-
 vocatoria de las comisiones paritarias que discutirian salarios y condi-
 ciones de trabajo a ser implementadas en junio, o sea, despues de los dos
 afnos de vigencia del Pacto Social. Las comisiones comenzaron su trabajo
 gradualmente a partir de marzo, concentrandose en la reclasificacion de
 tareas (en algunos sectores, estas no habian sido revisadas desde 1955,
 a pesar del cambio tecnologico ocurrido durante esos veinte afios). Era
 dificil comenzar a negociar los aumentos salariales cuando la inflacion
 era tan elevada -habia llegado al 8.5% en enero, superando el 10%

 6
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 en abril (cuadro 4)- y el gobierno no habia formulado pianos ecmo-
 micos ni guias o linmites relevantes al que y co6mo negociar.

 El deterioro en los niveles salariales desde el uiltimo aumento otorgado
 en noviembre era considerable (cuadro 4), y una nueva reunion de la
 Gran Paritaria Nacional decidio un nuevo aumento salarial a partir de
 marzo. Mientras tanto, las relaciones entre las organizaciones sindicales
 y el equipo gobernante eran crecientemente tensas y dificiles. Los lideres
 obreros reclamaban una mayor influencia en las decisiones gubernamen-
 tales, pero sus voces no eran escuchadas. Hacia fines de marzo, la CGT
 hizo publico un nuevo documento en el cual demandaba una "participa-
 cion activa y genuina" en los asuntos de gobierno y planteaba la urgente
 necesidad de conocer el punto de vista gubernamental en cuanto a la poli-
 tica economica para poder entonces liegar a alguin acuerdo entre salarios
 y precios (Review of the River Plate, marzo 31, 1975).

 Los meses siguientes fueron ca6ticos: las comisiones paritarias estaban
 practicamente paralizadas, al no tenr guias sobre el futuro econo6nico
 del pais. El tninistro de Economia no podia hacer piblico su "plan de
 emergencia", demorado en la oficina presidencial; a pesar de las innu-
 inerables reuniones secretas del gabinete para discutir su contenido, la
 presidente nunca dio su aprobacion al mismo. El ministro de Trabajo
 declaraba continuamente que las negociaciones eran libres, sin topes a
 los aumentos salariales, siendo la "responsabilidad" de las partes la uinica
 guia v6dida. Los lideres obreros solicitaban audiencias con la presidente,
 pero sus pedidos seguian sin ser escuchados: las pocas veces que pudie-
 ron encontrarse con la presidente fueron ocasiones formiales, donde no
 podian cuestionar, criticar o discutir la politica gubernamental.

 Al mismo tiempo, se estaba desarrollando un nuevo gran conflicto,
 envuelto en unos aires de sigilo y de consideraciones de seguridad na-
 cional. En efecto, hacia fines de marzo de 1975 el gobierno anuncio el
 descubrimiento de una conspiracion destinada a paralizar la industria
 pesada en el cord6n industrial del rio Parana. El operativo realizado
 entonces llevo a numerosas detenciones en Villa Constitucion, la ciudad
 industrial que habia sido paralizada un afio antes durante el conflicto
 sindical centrado en la planta de ACINDAR. Entre los detenidos figu-
 taba la plana mayo:- de la seccional local de la UOM (elegida en noviem-
 bre de 1974, como resultado del conflicto anterior en ACINDAR), as-i
 como lideres locales de otros sindicatos y numerosos delegados y activis-
 tase (Wurtele, 1977a). Los trabajadores de ACINDAR y de otras plan-
 tas abandonaron sus lugares de trabajo de inmediato, en, protesta por las
 detenciones. La producci6n de acero estaba paralizada. La ciudad de
 Villa Constitucion, incluyendo bancos, comercio, escuelas, trenes y correo
 estaba inactiva. Sin embargo, la crisis politica que afectaba al gobierno
 nacional, las disputas interministeriales, las tensiones entre las diversas
 fracciones del peronismo, la falta de autoridad presidencial -todos estos
 factores Ilevaron a que el conflicto se prolongase sin salida aparente.
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 Despues de dos meses, con la liberacion de algunos detenidos (no los
 lideres obreros mas notorios) el trabajo fue normalizandose gradual-
 mente, para ser nuevamente interrumpido durante las demostraciones
 masivas de fines de junio.

 En circunstancias de crisis y falta de autoridad gubernamental como
 las que vivia la Argentina en esos meses, los conflictos de trabajo vol-
 vieron a aumentar. Esta vez, la paralisis en las negociaciones de las co-
 misiones paritarias estaba implicita o explicitamente detras de numerosas
 confrontaciones. La primera huelga organizada como protesta contra la
 negativa empresaria a considerar las demandas obreras en las comisiones
 paritarias fue la de los obreros quiTnicos el 5 de mayo. Numerosas otras
 protestas organizadas por sindicatos siguieron el ejemplo, y a estas se
 sumaban otros conflictos, tambien anclados en las negociaciones. Asi,
 diversos sindicatos de empleados puiblicos demandaban su derecho a par-
 ticipar en negociaciones paritarias (de acuerdo a las regulaciones labo-
 rales, los empleados p'blicos no est'an sujetos a la negociacion colectiva,
 aunque los trabajadores en empresas y servicios puiblicos, asi como en
 algunas areas administrativas espeicales, si lo estan) y los empleados
 bancarios demandaban negociaciones unificadas para 'los empleados en
 bancos privados y publicos.

 El mes de mayo presencio una creciente movilizaci6n obrera de pro-
 testa por el estado de las negociaciones. Sin embargo, esta todavia estaba
 contenida dentro de empresas especificas y era controlada por los sindi-
 catos. En junio, cuando la fecha anunciada para la finalizacion de las ne-
 gociaciones -el 31 de mayo- habia pasado sin haberse liegado a ninguna
 decision, la protes+t desbordo la capacidad de control de los sindicatos.
 El anuncio, por parte del nuevo ministro de Economia, de un aumento
 de mas de 100% en las tarifas de los servicios pu'blicos y en el precio de
 los combustibles actuo como detonante de una inovilizacion masiva y
 espont'anea, dificil de resumir o contabilizar. El efecto de choque de la
 nueva politica economica era evidente: el costo de vida aumento 21%o
 en junio, 35% en julio (cuadro 4) y la protesta obrera llego a su punto
 culminante. Por un lado, algunos sindicatos seguian declarando paros de
 24 o 48 horas protestando por la paralizacion de las negociaciones. Em-
 pleados puiblicos de todo tipo -judiciales nacionales y de varias provin-
 cias, estatales y municipales de la Provincia de Santa Fe, estatales de
 San Luis, medicos dependientes del Ministerio de Bienestar Social, etce-
 tera- demandaban aumentos salariales acordes con los aumentos de pre-
 cios y con lo que algunos sectores privados estaban obteniendo como re-
 sultado de la negociaci6on colectiva. Por otro lado, la protesta espontanea,
 no planificada ni controlada por las organizaciones, dominaba la escena.
 Los obreros de una planta podian comenzar una manifestacion callejera,
 y muy pronto los obreros de plantas vecinas sle unian a la misma. En
 pocos minutos, miles de trabajadores marchaban por las calles de Co6r-
 doba, Mendoza, Rosario o Buenos Aires.
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 El pico de la movilizaci6n ocurri6 durante la uiltima semana de junio y
 ia primera de julio. En terminos de produccion econ6mica, el pais estaba
 paralizado, sumido en una crisis politica y laboral inigualada. La falta
 de coherencia y de decision en el equipo gobernante era total: asi, despues
 de firmar el nuevo convenio que otorgaba aumentos salariales de hasta
 130%o, el sindicato metaluirgico organizo una manifestacion masiva de
 apoyo y agradecimiento a la presidente. El lema era "Gracias, Isabel".
 La presidente participo en la manifestaci6n y en los festejos. Esto ocurrio
 el 24 de junio. Durante los dias siguientes, comenzaron a crecer los ru-

 mores de que los convenios no iban a ser ratificados por el gobierno sino
 anulados y reemplazados por un aumento salarial uniforme. Frente a
 estos rumores, la movilizacion obrera sigui6 creciendo. Los lideres se
 encontraban nuevamente frente a un dilema: "a menos que se adapten a
 las circunstancias y asuman la direccion del proceso, (los lideres) seran
 destruidos por la politica economica de un gobierno que ellos mismos
 constituyeron y del cual forman parte o seran las victimas de la protesta
 de masas". (Review of the River Plate, Julio 8, 1975).

 El 27 de junio la CGT convoco a una manifestacion de apoyo a la
 presidente, solicitandole que ratifique los acuerdos negociados. La pre-
 sidente esta vez no aparecio en los balcones de la casa de gobierno, y al
 dia siguiente anuncio que los acuerdos negociados estaban anulados y el
 aumento salarial iba a ser otorgado por el gobierno, en forma centrali-
 zada y uniforme para todos los sectores. El ministro de Trabajo renunci6
 de inmediato y la movilizacion obrera no podia tener otro cauce que la
 huelga general -en realidad, lo u'nico que faltaba era una ratificacion
 institucional del estado de huelga; de hecho, la paralizacion economica
 era total. Finalmente, despues de unos dias de indecision, la CGT dispuso
 tun paro general de 48 horas. La declaracion de la central obrera, despues
 de ratificar el apoyo de los obreros a la presidente y de demandar la
 aplicacion inmediata de los acuerdos negociados, repudiaba "el uso dis-
 crecional del poder que lieva a confrontaciones sin precedentes..." -una
 alusion dirigida a los colaboradores mas inmediatos de la presidente que
 seguian sin aceptar una solucion de compromiso. Era la primera vez
 que la CGT Ilamaba a una huelga general durante un gobierno peronista.

 Como resultado clel paro general y la movilizacion obrera, el gabinete
 renuncio y la presidente anuncio que el gobierno ratificaria los acuerdos. 18
 Las organizaciones sindicales volvieron a expresar su apoyo a la presi-
 dente que nuevamente debia abocarse a la tarea de reorganizar el equipo
 gobernante. La crisis habia terminado con una victoria de los lideres
 sindicales. Como los meses siguientes mostraron, sin embargo, estos no
 asumieron directamente el liderazgo gubernamental sino que siguieron

 18 Durante la crisis de julio, la Presidente debio aceptar decisiones legislativas con-
 trarias a las que ella habia sugerido: el Senado eligio a su presidente y el Con-
 greso aprob6 la Ley de Acefalia que regula la sucesion presidencial sin su asen-
 timiento.
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 una politica de compromiso con las otras fracciones dentro del peronis-
 mo, dejando abierta la puerta para nuevas confrontaciones y disputas.

 El poder de las organizaciones obreras y la crisis politica.
 Julio 1975-Enero 1976.

 La reorganizacion institucional del pais despues de la crisis no era una
 tarea facil. Aunque habia ganado la batalla, el movimiento obrero no era
 un actor unificado y poderoso con un programa de accion claro y con
 voluntad de imponerlo a los otros actores politicos importantes. Frente a
 la alternativa de actuar auto6noma e independientemente intentando esta-
 blecer su hegemonia politica o negociar y aliarse con otras fuerzas socia-
 les en la reconstruccion del poder de decisi6n gubernamental, la CGT
 opto por el segundo camino. Esta opcion ya era explicita en la resolu-
 cion de levantar la huelga general, el 8 de julio. El documento de la CGT
 declaraba entonces:

 59 Reiterar la disposicion del movimiento obrero argentino, como co-
 lumna vertebral de la comunidad organizada, a contribuir, junto a los
 demas sectores del pais, a lievar adelante el proceso de revoluco6n en
 paz hacia una Argentina potencia, desde el plano de las decisiones
 estrategicas y la aplicacion t'actica de las grandes politicas nacionales."

 El nuevo poder de los lideres obreros no estaba exento de cuestiona-
 mientos. Durante casi dos meses, se sucedieron las negociaciones, hubo
 varios cambios de ministros, cambios en las autoridades maximas del
 Partido Justicialista e importantes disputas internas dentro del liderazgo
 de la CGT y las 62 organizaciones peronistas.

 Con el liderazgo obrero ocupado en, negociaciones politicas de alto
 nivel, las huelgas durante estos dos meses siguieron su logica propia,
 ancladas en las negociaciones de convenios colectivos y la tematica salarial
 implicada en ellas. Algunos sectores protestaban porque no lograban
 llegar a un acuerdo con la parte empresaria; otros que ya habian firmado
 los convenios pedian su reconsideracion a la luz de las ventajas obtenidas
 por los que firmaron sus convenios posteriormente; habla protestas liga-
 das a la demora en recibir los beneficios acordados; y finalmente, los
 empleados publicos seguian demandando beneficios comparables a los
 obtenidos por los trabajadores en sectores privados. Ademas, un nuevo
 peligro se estaba perfilando: Ia recesion economica se estaba haciendo
 evidente y crecian los ternores de desempleo y suspensiones. La presi6on
 de la base para que el liderazgo obrero encare este nuevo problema iba
 en aumento, en un momento en que los lideres estaban tan ocupados en
 las negociaciones politicas que no podian prestarle la debida -atencion.
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 Los datos sobre los conflictos durante estos dos meses muestran clara-

 mente la presion salarial: 45% de las disputas registradas (en las que
 no estan incluidas las movilizaciones de masas de las primeras semanas

 de julio) incluian la cuestion salarial; en 32% de las disputas (en parte
 superpuestas con las anteriores) se mencionaban los desacuerdos y des-
 contentos relacionados con el procedimiento o los resultados de la nego-
 ciacion colectiva. (cuadro 2).

 A fines de agosto de 1975 parecia que se habia llegado a un compro-
 miso politico que prometia alguna estabilidad. El nuevo gabinete incluia
 a ministros de Ecoriomia y de Trabajo que representaban los intereses
 del movimiento obrero. Sin embargo, aunque estos permanecieron en sus
 puestos durante casi cinco meses, la estabilidad politica del gobierno siguio
 siendo constantemente cuestionada. Primero hubo un cuestionamiento
 del Ministro del Interior por parte de las Fuerzas Armadas, seguido de
 una licencia de la Presidente (en que fue reemplazada interinamente
 por el presidente del Senado, elegido durante la crisis de julio en contra
 de los deseos de la Presidente). Posteriormente hubo una misteriosa
 enfermedad de la Presidente, y el a-no se completo con un levantamiento
 en la Fuerza Aerea.

 La escena laboral no podia permanecer aislada del caos politico. La
 inflacion, aunque menor que en junio y julio, continuaba alta y la movi-
 lizacion obrera alrededor de la tematica salarial seguia el ritmo del de-
 terioro del poder adquisitivo del salario, aunque esta vez no lograba
 resultados concretos inmediatos (cuadro 4). Por un lado, el deterioro
 de la situacion economica del pais -a esta altura inclusive al borde de la
 cesacion de pagos internacionales- no dejaba al equipo economico la
 capacidad de maniobra necesaria para responder a las demandas. Por el
 otro, el equipo economico estaba identificado con el liderazgo obrero,
 que sin duda comprendia las dificultades para satisfacer las demandas
 obreras pero al mismo tiempo debia responder a ellas. Quiz'as mas que
 en ningun otro momento, las contradicciones internas del liderazgo obrero
 peronista se manifestaron abiertarnente: mientras se definia a si mismo,
 y era definido por otros, como parte del gobierno, el liderazgo obrero
 debia reaccionar a las presiones de la base y satisfacer aunque fuera par-
 cialmente sus expectativas. Esta ecuacion -ser juez y parte- puede
 no ser contradictoria en mementos de auge economico, pero resulta im-
 posible de mantener en momentos recesivos, cuando el gobierno no puede
 responder a las demandas obreras (Canitrot, 1975).

 El ufltimo enfrentamiento real y el intento de solucionar las dificiles
 relaciones entre los lideres obreros, la masa trabajadora y las diversas
 oficinas gubernatnentales ocurrio en octubre de 1975. Por el lado gu-
 bernamental, no habia una politica salarial coordinada: en unas pocas
 semnas se sucedieron una serie de propuestas y de decisiones, aparente-
 mente inconexas, incluyendo la creacion del Instituto Nacional de las
 Remuneraciones, la Productividad y la Participacion, una "tregua so-
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 cial" sel'n la cual no habria huelgas ni despidos durante 180 dias, la
 creacion de una comision interministerial para analizar las demandas sa-
 lariales inmediatas, la suspension de las clau'sulas de los convenios colec-
 tivos ya ratificados que establecian ajustes salariales automaticos, y final-
 mente un intento de resurreccion del Pacto Social a traves de una nueva
 Acta de Concertacion firmada por los lideres de la CGT y la CGE. Un
 anAlisis logico del contenido de todas estas medidas posiblemente mues-
 tre que no son contradictorias. Sin embargo, el cambio de &ifasis casi
 diario entre una y otra propuesta, la aparente multiplicidad de actores
 (algunas propuestas provenian del Ministerio de Economia, otras del
 de Trabajo, otras de la CGT) sin duda creaban una imagen publica de
 desconcierto e indecision en el piano econ6mico.

 Mientras tanto, la protesta obrera habia recrudecido y varios conflictos
 de importancia estaban desarrollandose simult'aneamente. Los medicos en
 los hospitales nacionales y municipales estaban llevando a cabo una serie
 de paros en demanda de aumentos salariales y de la reorganizacion de la
 carrera medica en el Sistema Nacional Integrado de Salud. El personal
 de la Justicia, incluyendo el nivel provincial y nacional, llevo a cabo un
 plan de paros escalonados y de "trabajo a codigo" durante varias sema-
 nas, en demanda del pago inmediato de los aumentos concedidos, no acep-
 tando la propuesta gubernamental de demorar los pagos hasta el comien-
 zo del nuevo afio. Los mineros de Sierra Grande, una importante mina
 de hierro, mantuvieron una huelga y ocupaci6n de planta durante 42
 dias, demandando que la empresa aceptase incluir el resultado del arbi-
 traje del Ministerio de Trabajo en los convenios colectivos. Esta ocupa-
 cion y huelga termino con una intervencion militar en la planta. La
 mayoria de los bancos trabajo de manera irregular durante ese mes, de-
 bido a una gran variedad de demandas salariales. Finalmente, la planta
 de Mercedez Benz estuvo inactiva durante semanas a causa de un com-
 plejo conflicto que combinaba demandas salariales, protestas por despi-
 dos, pedidos de reclasificacion de tareas y conflictos intrasindicales im-
 portantes (Wurtele, 1977b). Al mismo tiempo, la empresa FIAT deci-
 dio cerrar su planta productora de equipo ferroviario como protesta por
 la falta de orden, autoridad y seguridad en la planta, declarando que
 cerraba "hasta tanto se logren las condiciones indispensables para la conr-
 vivencia civilizada y para el cumplimiento de las tareas que son su razon
 de ser". (La Nacion, octubre 20, 1975).

 Como puede imaginarse f'acilmente, todos estos conflictos eran de tal
 magnitud que requerian la atencion de los funcionarios gubernamentales
 de mans alto nivel. Aunque cada enfrentamiento era finalmente solucio-
 nado, cada acuerdo no haccia mas que crear nuevas expectativas entre
 obreros de otros 5ectores o plantas. Frente a la multiplicacion de las
 demandas salariales, en las oficinas de los ministerios de Economia y de
 Trabajo se intento volver a establecer mecanismos centralizados para las
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 decisiones salariales. Sin embargo, a pocos meses de haber retormado a la
 negociacion colectiva, definida come derecho obrero, era dificil saber

 "... si prevalecera el criterio oficial de elaborar una politica de sala-
 rios armonica, ... o si, en cambio, las presiones aut6onomas, sectoriales
 o por empresas, llegaran a producir tantas excepciones al regimen
 general (como ocurrib entre 1974 y mediados de 1975) que los con-
 venios, la gran paritaria, el conjunto de la politica salarial quedo con-
 vertido -en una porcion sustantiva- en ilusion legal". (La Nacion,
 octubre 22, 1975).

 Los conflictos obreros no fueron tan agudos ni tan serios en los meses
 siguientes, a pesar de la profundizacion de la crisis politica y de los cre-
 cientes rumores de golpes, pedidos explicitos de renuncia a la Presidente
 y numerosas denuncias de corrupcion que comprometian a importantes
 colaboradores directos de la Presidente. Quizas el clima de incertidumbre
 politica generalizada se convirtio en un freno de las protestas obreras
 especificas.

 "La profundidad de la crisis y las perspectivas inadvertibles de una
 raida mejoria del estado anemico que origina se han reflejado, pre-
 sumiblemente, en una aparente reduccion de las tensiones en el campo
 obrero. ... Dijerase que hay acuerdo generalizado en no agregar mas
 motivos de inquietud a los que ya tienen en ascuas a la ciudadania..."
 (La Nacion, noviembre 17, 1975).

 Durante el periodo septiembre-enero, el tema salarial predomino en los
 conflictos obreros. Las demandas salariales se sucedian en olas: mientras
 los uiltinos grupos protestaban porque todavia no habian obtenido un
 aumento ya otorgado a otras categorias de obreros) la ola de protestas
 pidiendo un nuevo aumento comenzaba a formarse. Treinta y nueve
 porciento de los conflictos en este periodo incluyeron la cuestion salarial,
 ademas de las demandas centradas en la reclasificacion y el cumplimiento
 de escalafones, que tambien implicaban un aumento en el ingreso real.

 Un buen nu'mero de disputas importantes se originaban en decisiones
 del Ministerio de Trabajo referentes al encuadramiento sindical. En di-
 ciemnbre, la vieja rivalidad entre la UOM y SMATA reaparecio, con un
 importante paro en la industria automotriz protestando una decisio6n mi-
 nisterial que favorecia a la UOM. El mismo tena provoco varios con-
 flictos en el sector publico: hubo paros relacionados con el encuadra-
 miento sindical en YCF (Yacinientos Carboniferos Fiscales), entre em-
 pleados para-me'dicos en hospitales nacionales y entre ferroviarios. Estas
 disputas intersindicales produjeron huelgas y manifestaciones puiblicas,
 pero no tuvieron la fuerza del tema salarial para movilizar a la masa
 obrera.

 Finalnente, la protesta pblica en contra de la violencia politica se
 fue ampliando. Ademas de manifestarse en acciones y declaraciones em-
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 presarias como la de FIAT, tambien se expreso en el campo obrero:
 12%o de los paros fueron protestas contra secuestros, asesinatos y otros
 actos de violencia pollitica.

 La crtsis final. Febrero-marzo 1976

 Los u'ltimos dos meses de gobierno peronista fueron de constante
 deterioro. El cambio de gabinete a fines de enero de 1976 fue un uiltimo
 intento de reconstruir el poder formal del "entorno" presidencial. Al
 hacerlo, el equipo gobernante abandono su utnica base de apoyo real, las
 organizaciones obreras. Los lideres obreros expresaron de inmediato
 su insatisfaccion con los cambios de gabinete. Hubo algunos intentos
 de reconciliacion con la Presidente, pero el resultado final fue el colapso
 del movimiento obrero unificado y el deterioro del poder y prestigio de
 sus lideres.

 Si durante todo el gobierno peronista los lideres enfrentaban el dilema
 de ser juez y parte, ahora estaban manifiestamente divididos entre los que
 se oponian al grupo gobernante y los que vei'an todavria alguna posibili-
 dad de negociar y lograr algun compromiso con el. Sin embargo, la
 suerte politica de ambos grupos estaba indisolublemente ligada a la suerte
 del gobierno. En el momento del golpe militar la estructura sindical, apa-
 rentemente tan fuerte y poderosa unos meses antes, estaba practicamente
 en ruinas. Las divisiones entre grupos eran insalvables, la capacidad de
 movilizar a la clase obrera, inexistente. Los lideres lo sabian. Unos dias
 antes del golpe del 24 de marzo se celebraron diversas reuniones para
 discutir el tipo de accion que el movimiento obrero debia encarar en
 caso de un golpe. Las propuestas incluian una huelga general, ocupa-
 ciones activas de los lugares de trabajo, etcetera. Como relata un informe
 sobre una de estas reuniones, "nadie duda que una huelga general ... es
 la utnica reaccion que pueden intentar los trabajadores ante la ruptura
 del orden constitucional". (La Nacion, marzo 21, 1976) Sin embargo,
 todos los presentes sabian que era casi imposible llevar a cabo tal accion.
 El mismo informe dice:

 "algunos de lo s participantes demostraron no poca sorpresa al escu-
 char a quienes sugerian un paro general por tiempo indeterminado
 con ocupacion de los lugares de trabajo, por cuanto -se aclaro- no
 habia en la reunion muchos dirigentes con una representatividad de
 sus bases que les permitiera afrontar y manejar con verdadero exito
 una decision de ese tipo".

 Ios cuadros 1 y 2 presentan tambien la informacion sobre las huelgas
 durante los meses de febrero y marzo de 1976. Su relevancia es minima.
 La crisis politica afectaba entonces a todos los sectores de la sociedad
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 argentina. Por primera vez en la historia del pais, hubo un paro em-
 presario exitoso. Los motivos eran claros y explicitos: la protesta contra
 el gobierno y el caos econ6mico. Tambien hubo algunos paros esponti-
 neos de obreros en contra del plan econ6mico anunciado por el nuevo
 ministro, y las demandas salariales habituales continuaron. El liderazgo
 obrero, mientras tanto, estaba demasiado ocupado tratando de manejar
 las dificiles relaciones con el gobierno y las crecientes disputas internas.
 La desarticulacion entre la accion de los lideres y los intereses obreros
 fue casi total. Despues de tres a-nos de gobierno peronista, la clase obrera
 "estaba colocada a la defensiva, pero no como producto de un enfrenta-
 miento directo con los sectores dominantes y una subsiguiente derrota,
 sino a partir de los efectos de la politica del gobierno en el que se sintio

 representada". (Landi, 1977, p. 58).

 Conclusiones

 Este trabajo presento un relato selectivo de los acontecimiento obreros
 en el periodo 1973-1976, tratando de mostrar c6mo las luchas obreras se
 fueron modificando y elaborando en funcion de los cambios en la escena

 politica y en el campo economico. Este analisis de coyunturas, sin em-
 bargo, debiera proporcionar los elementos para poder interpretar el pro-

 ceso en terminos de dimensiones analiticas, identificables en un plano
 mas abstracto, que se combinan de manera compleja en la realidad hist6-
 rica concreta. Se pueden distinguir por lo menos tres dimensiones de ese
 tipo: las relaciones laborales, la din6amica interna del movimiento obrero
 y la escena de la lucha politica. Estos son temas presentes en cada periodo
 y en cada conflicto, pero solo cobran sentido cuando se los aisla y se ana-
 lizan las regularidades que gobiernan su desarrollo y cambio en el tiempo.

 Asi, en cada conflicto se puede encontrar un componente que responde
 a la logica de las relaciones laborales en el ambito de trabajo. El enfren-
 tamiento en ei pliano salarial y en el de los deberes y derechos de emplea-
 dores y trabajadores en la relacion, laboral cotidiana limita un primer
 campo legitimo para la negociacion, encuadrandola asi en formas insti-
 tucionalizadas y aceptadas de relacion. AdemAs, los temas relacionados
 con las condiciones de contratacion y uso de la fuerza de trabajo son a
 menudo banderas trovilizadoras de imnportancia. Si bien presentes casi
 siempre, ningun conflicto es purarnente una instancia de enfrentamientos
 en el campo de las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores
 (Hyman, 1977). Por un lado, se desarrcila en el marco de la historia
 del movimiento obrero mismo, respondiendo a su dinamica interna, asi
 comno a las orientaciones y formas de accion obrera predominantes en
 cada momento hist6rico. Por otro lado, los conflictos obreros tambien se
 insertan en el campo de la lucha politica. En tanto actores politicos im-
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 portantes, la clase obrera y el movimiento sindical actualizan, en el
 campo de la lucha laboral, su poder y estrategia politicos.

 Las tendencias a mas largo plazo en estas tres dimensiones constituyen
 ,el marco analitico minimo para interpretar los acontecimientos concretos,
 unicos e irrepetibles; estos, a su vez, son la materia prima basica para
 elaborar generalizaciones y verificar su aplicabilidad historica. i Que
 puede ser extraido, en te'rminos de esta perspectiva, del relato presentado?
 j Como pueden los acontecimientos de los tres a-nos de gobierno peronista
 ser interpretados a la luz de las tendencias de m'as largo plazo en estas
 dimensiones ?

 En el plano de las relaciones laborales, la lucha obrera se caracterizo
 por intentar reactualizar la presencia obrera y su control sobre las con-
 diciones de trabajo cotidianas, reconquistando asi un viejo derecho ad-
 quirido durante el primer gobierno peronista (Pasado y Presente, 1973).
 Este intento, que se fue presentando con creciente fuerza durante el pri-
 iner afio del gobierno peronista, se vio desvirtuado despues, con la inten-
 sificacion de la lucha politica y la generalizaci6on del uso de medios vio-
 lentos. Si originariamente la reivindicacion estaba directamente vinculada
 al control de las condiciones de contratacion y uso de la fuerza de tra-
 bajo dentro de la Uibrica, crecientemente el "control" se fue redefiniendo
 en la direccion de una presencia de diversos grupos politicos dentro de
 las plantas, apelando a medios violentos con fines intimidatorios, amena-
 zadores o represivos. En momentos de quiebra de los medios aceptados
 como legitimos para la negociacion, las relaciones laborales pasan a se-
 gundo plano, o entran en un parentesis. Todos los mecanismos legales
 y extra-legales que las gobiernan pasan a ser utilizados discrecionalmente
 como medios en la lucha politica. Por supuesto, tal parentesis no es
 niunca total, y la nueva situacion deja sus huellas duraderas sobre la
 organizacion de las relaciones de trabajo en el largo plazo.

 Si para los trabajadores industriales la lucha por el control de las re-
 laciones de trabajo era en un sentido una "reconquista", en el sector put-
 blico la situacion era diferente: en los primeros m-eses, la lucha era por
 los estatutos y escalafones, es decir, estaba centrada en la situacio6n espe-
 cifica del trabajador puTblico.19 Gradualmente esta lucha especifica se
 fue transformando en una lucha por la equiparacion de su posicion con
 la de los demas trabajadores. Por un lado, las reivindicaciones salaria-
 les eran a menudo demandas de equiparacion y homogeneizacion de la
 remuneracion del trabajo asalariado; por el otro, la lucha por conseguir
 los mismos derechos que los de los trabajadores del sector privado se
 intensifico. Las demandas eran claras: negociacion colectiva, reconoci-
 miento sindical, estabilidad laboral gobernada por una legislacion laboral

 19 Debe recordarse que las condiciones de contratacion de los empleados puiblicos
 estan legalmente sujetas a reglamentaciones especificas, tales como el estatuto del
 empleado pu'blico y, en su momento, la ley de prescindibilidad (vease la nota
 7).
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 mnificada. En resumen, los trabajadores del sector p6Tlico se embarca-
 ron en una lucha por el reconocimiento de su condicion de asalariados,
 por definir al estado como empleador en igualdad de condiciones con los
 demas empleadores, por lograr una posici6n en la negociaci6n acorde con
 la importancia numerica de los empleados piublicos en el empleo total y
 con la ubicacion estrategica de algunas actividades econ6micas en sus
 manos.

 En el plano de la dinamica interna del movimiento obrero, el periodo
 analizado muestra la tension y las contradicciones entre el modelo del
 sindicalismo "populista", producto de una etapa hist6rica anterior deI
 desarrollo argentino pero reactualizado en una posicion hegemonica por
 su rol crucial en la alianza politica 'peronista, y las nuevas tendencias
 'podria decirse centrifugas- que estaban surgiendo en la Argentina a

 comienzos'de la decada del setenta. A menudo estas tensiones son plan-
 teadas en la literatura latinoamericana como el problema de la "buro-
 cratizacion" del movimiento obrero y la lucha anti-burocratica. En un
 sentido organizativo y administrativo, el crecimiento de las burocracias
 sindicales es una consecuencia inevitable de la institucionalizacion y ma-
 sificacion del movimiento obrero. En otro sentido, sin embargo, la ex-
 presion "burocracia sindical" es usada con una connotacion critica, atri-
 buyendo a los lideres obreros la manipulacion de las masas y-la falta
 de consideracion de los intereses reales de los trabajadores.

 El sindicalismo populista surgio en parte "desde arriba", generado y
 alentado desde el Estado por sectores de las clases dominantes interesados
 en el apoyo de los sectores populares, pero como sectores subordinados,
 intentando en consecuencia controlar su organizacion para eliminar la
 posibilidad de desarrollo de organizaciones aut6nomas. Este sindicalismo
 dependiente del Estado, en el cual la legitimidad de los lideres reside en
 gran medida en su incorporacion y negociacion desde dentro de la estruc-
 tura del Estado, puede llevar a un distanciamiento considerable entre
 lideres y masa, imposible de vencer sin un cambio en la estructura misma
 del sindicalismo. La critica anti-burocratica que a menudo se escucha
 en circulos obreros y academicos sostiene que el "problema de la buro-
 cracia" reside en la falta de representatividad y en la "traicion" de los
 lideres -elecciones limpias, en las cuales lideres mas representativos
 reemplazarian a los anteriores, supuestamente corruptos, y resolverian el
 problema.

 En cI caso argentino, resulta dificil dudar de la representatividad de
 r'umerosos lideres "burocraticos". De hecho, sectores obreros importan-
 tes estaban identificados con ese liderazgo y con la lucha que Ilevaba
 adelante. Esta realidad lleva entonces a la necesidad de refornular el
 problema. La organizacion sindical "burocratica" y -negociadora no fue
 el resultado de la voluntad de ciertos lideres obreros y/o de ciertos fun-
 cionarios estatales, sino que estaba anclada y respondia a las necesidades
 y orientaciones de la masa trabajadora peronista durante mucho tiempo.
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 No obstante los procesos de cambios politicos y econ6micos que se die-
 ron en el pais en los filtimos a-nos generaron nuevos sectores trabajadores
 con nuevas necesidades. :Para ellos, la estructura sindical existente resul-
 ta.ba obsoleta. La definicion de su campo de lucha era otra, centrado
 directamente en el lugar de trabajo, y su forma de accion era ma's directa,
 con una alta participacion de la base, sin tanta delegacion en organiza-
 ciones. 20 La critica anti-burocratica, cuando proviene de los sectores
 obreros donde ocurre esta nueva movilizacion no se reduce a una oposi-
 cion a los lideres sindicales en si, sino que esta enraizada en un tipo de
 estructura sindical diferente y en una oposicion al modelo prevaleciente
 de relaciones entre sindicatos y Estado.

 Desde esta perspectiva, la experiencia argentina durante el periodo
 estudiado puede ser vista como la interaccion conflictiva de dos fuerzas
 sociales desarticuladas: la organizacion sindical burocratica, cuyas posi-
 bilidades de desarrollo descansan en una fuerza de trabajo docil que
 acepta el liderazgo sindical, delega en el sus reivindicaciones y agradece
 los beneficios que este puede obtener en sus negociaciones con el Estado,
 y sectores obreros nuevos que ya han participado activamente en expe-
 riencias de lucha obrera descentralizada y directa y que, aunque tambien
 se identifican politicamente como peronistas, no pueden aceptar el sindi-
 calismo populista como propio. A pesar de su acceso a numerosos recur-
 sos -la promulgacion y aplicacion de legislacion laboral favorable, la
 actuacion de su parte del Ministerio de Trabajo, y finalmente la accion
 represiva directa- el sindicalismo organizado no pudo contener a la
 oposicion y a la movilizaci6n que se habia generado durante los a-nos
 anteriores en la nueva industria argentina.

 Desde el angulo de la lucha politica, conviene liamar la atencion sobre
 el significado variable del "sindicalismo politico". Dado el papel central
 del Estado en las sociedades capitalistas actuales, sea como empleador o
 como agencia responsable de la planificacion y la coordinacion de las
 actividades econ6micas, las organizaciones obreras necesariamente tienen
 que negociar directamente con el Estado, que interviene activamente en
 la legislacion laboral, en la politica de empleo y de ingresos, etcetera. Ac-
 tuando corporativamente, el movimiento sindical ejerce presiones directas
 sobre la burocracia estatal. Obviamente, esta accion sobre el Estado para
 obtener del mismo respuestas favorables a los intereses obreros no agota
 el significado del sindicalismo politico. Mas bien., 'ste debe ser buscado
 cn otro plano, el de la lucha por el poder y el control del aparato estatal.

 En las democracias liberales occidentales, la escena de la lucha politica
 se refiere a la accion de diversos partidos politicos. En ella, el movi-
 miento obrero puede ser "politico" en el sentido de mantener vincula-

 20 Si bien ya se ha generado un interes por este tema en las ciencias sociales latino-
 americanas, el niimero de estudios es muy reducido. Para Argentina, vease Delich,
 1974 y Jelin, 1974; para Brasil, Weffort, 1972; Almeida, 1975 y Humphrey,
 1977.
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 ciones estrechas con los partidos y su lucha por el poder. Pero el sindi-
 calismo populista implica algo mas, y algo diferente, ya que el movi-
 miento sindical tiene una actividad politica directa, ademas de la ejercida
 a traves de su asociacion con partidos politicos o como grupo corpora-
 tivo de presion sobre el Estado. En este caso, esta directamente compro-
 metido en la lucha politica en tanto movimiento sidical, entrando en
 alianzas politicas con otras fuerzas sociales para el mantenimiento, con-
 solidacion o cambio de regimenes politicos (Weffort, 1974; Sigal y To-
 rre, 1977). De esta forma, asume algunas de las caracteristicas propias
 de partidos politicos, sin Ilegar a serlo. Su compromiso politico directo
 le da mas autonomia, mas libertad de entrar en negociaciones y alianzas
 que si estuviera ligado y subordinado a partidos politicos; al mismo tiem-
 po, lo hace mas dependiente del Estado y de los sectores sociales domi-
 nantes. En el caso argentino, eil sindicalismo era la "columna vertebral"
 del peronismo, movimiento social policlasista heteroge'neo, pero para serlo
 requeria contar con el apoyo y la aceptacion por parte de las masas obre-
 ras. Para lograr este apoyo las organizaciones sindicales debian mostrar
 su voluntad y su capacidad de defender los intereses obreros frente a los
 Gtros actores politicos. El apoyo obrero al movimiento sindical, y el rol
 crucial del mismo en el peronismo, sin embargo, no significaban que el
 regimen politico o la organizaci6n econ6mica estuvieron controlados por
 la clase obrera. La posicion politica del sindicalismo no pudo mantenerse
 en esta situacion ambigua. Cuando la relacion de fuerzas politicas le
 fue favorable, este sindicalismo, estructurado en, forma dependiente del
 Estado e identificado con una ideologia que resaltaba la armon-ia de clases
 y la organicidad de lo social, no intento ejercer su hegemonia en el campo
 politico; ideologica y organizativamente no estaba preparado para hacerlo.
 La movilizacion obrera perdio entonces la precaria unidad que tenia,
 volcandose a una serie de luchas desarticuladas y sin mucho exito por el
 mantenimiento de su posicion en el plano de las remuneraciones.

 La identidad peronista del movimiento obrero argentino tiene una im-
 portancia central para comprender su rol en la lucha politica. Como pro-
 grama reforTnista redistributivo, el peronismo con base obrera anclo la
 politica de intereses en la organizacion sindical. En momentos de auge
 economico el poder sindical pudo unificarse alrededor de las ventajas
 materiales, actuando de manera relativamente armonica con los otros
 participantes de la escena politica y economica. Pero la misma alianza
 politica no resulta viable en momentos de recesion economica (Canitrot,
 1975, O'Donnell, 1976b). Es imposible entonces mantener una politica
 redistributiva sin cambios radicales en la organizacion de la economia.
 En esos momentos, el movimiento sindical tiende a perder unidad, luchan-
 do defensivamente por mantener algunas de las conquistas obtenidas en
 periodos mas prosperos. Sin embargo, es tambien en esos momentos en
 que de la desarticulacion del movimiento obrero pueden surgir los ger-
 menes de nuevas corrientes obreras, aisladas y segmentadas primero,
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 pero que eventualmente podrian constituir las bases de un nuevo movi-
 miento sindical.

 CUADRO 1

 HUJZGAS EN LA ARG1-NTINA. JUNIO DE 1973 - MARZO DV, 1976

 TIPO DE EMPRESA % con

 Promedio Administ. Empresa Jmpresa Agrup. tomade
 Periodo mensual pu'blica publica privada sindical planta

 Junio - Septiembre 73 30,5 16% 7% 75% 2%0 43%

 Oct. 73 - Febrero 74 308. 4% 10% 84% 2% 31%

 Marzo- Junio 14 . . 39,0 17% 15% 67% 1% 19%

 Julio - Octubre 74.. 22,5 17%o 17%o 65% 1%fo 1 1 %

 Nov. 74 - Marzo 75. 11,6 19% 19% 60% 2% 10%7

 Abril - Junio 75* ... 24,7 15% 20% 64% 1 % 4%

 Julio - Agosto 75* . 33,0 20% 17% 64% ... 9%

 Sept. 75 - Enero 76 31,2 16% 28% 55% 1 % 7%.

 Febrero - Marzo 76* 17,0 12% 26%fo 56% 6%o ....

 * En estos periodos, se incluyen los conflictos especificos y no las movilizaciones
 espontaneas que abarcaron barrios o areas geograficas de las ciudades. Los con-
 flictos en julio de 1975 se contabilizan desde el dia 10, ya que hasta ese dia el
 pals estuvo practicamente paralizado por las movilizaciones obreras. Los conflictos
 en marzo de 1976 se contabilizan hasta el dia 24 en que ocurrio el golpe militar.

 FUENTE: Elaboracion propia en base a la informacion de diarios, revistas semanales
 y mensuales v el Boletin Mensual de Informaci6n Laboral del DIL (Docui-
 mentacion e Informacion Laboral, Buenos Aires).
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 CUADRO 3

 CONILICTOS DZ TRABAJO. ESTADI)STICAS oIicIALs, Dic. 1973 - StPT. 1975

 Gran Buenos Aires Cordoba

 1973 Diciembre ........ 58 14

 1974 Enero ............ 99 10
 Febrero ........... 75 15
 Marzo 94 10
 Abril ........ 76 9
 Mayo ............ 109 14
 Junio . ............ 85 22
 Julio ............. 65 6
 Agosto ........... 84 14
 Septiembre ........ 62 10
 Octubre .......... 49 5
 Noviembre ........ 60 2
 Diciembre ........ 37 2

 1975 Enero ............ 32 3
 Febrero .......... 14 3
 Marzo ........... 53 5
 Abril ............ 65 13
 Mayo ............ 46 10
 Junio ............ 47 24
 Julio ............. 90 20
 Agosto ........... 77 25
 Septiembre ........ 121 7

 Promedios mensuales por periodos comparables a los del Cuadro 1

 Gran Buenos Aires Cordoba

 Diciembre 73 - Febrero 74 77,30 13,00
 Marzo - Junio 74 .91,00 13,75
 Julio - Octubre 74 .65,00 8,75
 Noviembre 74 - Mrirzo 75 39,20 3,00
 Abril - Junio 75 .52,67 15,67
 Julio - Agosto 75 .83,50 22,50

 FUENTE: Ministerio de Trabajo, Departamento de Estadisticas (citado por Wurtele
 (1977).

 7
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 CUADRo 4

 XVOLUCION DEL SALARIO REAL Y EL COSTO DE VIDA

 V-iaci6n %o en
 Salario real* costo de vida

 (Enero 1968:100) (desestacionalizado)**

 1973 Encro .113.4 10.3
 Febrero ...... 105.4 7.9
 Marzo . ...... 97.0 8.9
 Abril .............. 92.9 5.0
 Mayo .............. 90.8 4.4
 Junio .............. 111.8 0.8
 Julio .............. 115.3 0.1
 Agosto ............. 114.3 1.9
 Septiembre .......... 113.8 0.6
 Octubre ............ 113.1 0.6
 Noviembre .......... 112.2 - 0.1
 Diciembre ........... 103.8 0.9

 1974 Enero .............. 110.4 - 0.6
 Febrero . ...... 108.4 1.9
 Marzo ............. 107.1 1.5
 Abril .............. 123.8 3.4
 Mayo .............. 120.3 4.3
 Junio .............. 117.4 3.9
 Julio ........ . 114.8 2.4
 Agosto ............. 112.8 3.0
 Septiembre .......... 109.1 3.4
 Octubre ............ 105.1 2.7
 Noviembre .......... 120.5 3.3
 Diciembre ........... 107.0 5.2

 1975 Enero .............. 104.0 8.5
 Febrero ............ 99.4 4.9
 Marzo . . I .. 114.5 8.4
 Abril. 104.4 10.2
 Mayo . .100.5 4.8
 Junio . .183.5 21.3
 Julio . .136.2 34.9
 Agosto . .111.2 23.8
 Septiembre 100.4 10.9
 Octubre 88.2 12.6
 Noviembre 108.5 8.0
 Diciembre ........ 90.8 11.5
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 1976 Enero ........ 106.4 14.6
 Febrero ........ 90.8 19.3
 Marzo ........ 80.5 38.0

 * Salario basico de convenio de peon industrial.
 * Indice de precios minoristas.

 FUENTE: INDEC (Instituto Nacional de Estadistica y Censos). Series elaboradas y ce-
 didas gentilmente por Adolfo Canitrot.
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