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209 -122 310.7 hectareas. De esite total hay 278034 explotaciones 
(53.2%) con superficies inferiores -a las 50 hectareas y. que cubren 
4 484 652.5 hectareas (2.1 %. de la superficie censada). En el otro 
extrema 3 044 explotaciones (el 0.6%) tienen mas de 10 000 hecta
reas que cubren 70 829 237.6 hectareas (33.9%). 

La region pampeana, es la que tiene, t:elativamente menos ex
plotaciones chic-as, y ella obedece 2J tipo de producci6n extensiva. 

Senalase, tambien, que en 1969 el 17.4% de la superficie . 
(36 307 736.8 hectareas) estaba cultivada, y que en cada explo
taci6n esa actividad disminuye a medida que aumenta eli super
ficie ... 

Los datos prueban que la concentraci6n de tierras en la Argentina 
no ha variado sustancialmente, que los terratenientes se concentran 

.en la m.ejor zona de la p,ampa humeda y que, ademas,- -tienden a dedi
carse a la ganaderia. Nos faltaria la informaci6n de los propietarios 
por explotaci6n, ya que es seguro adelantar el hecho de que los gran.. 
des terratenientes son titulares de varias explotaciones, no asi, obvia
mente, los minifundistas y pequenos propietarios. 

Este sector nucleado en la poderosa Sociedad Rural (en la que en 
una epoc-a se nominaba a los presidentes), comenzo su ataque por 
m.edios chisicos. Disminuy6 la oferta de animales al mercado, provoc6 
escasez, favoreci6 el mercado negro. En tanto llevaba adelante una 
guerra de desplegados en los peri6dicos y ataques al equipo gobemante. 

A unos dias de asumir el -nuevo podel, el 14 de junio de 1973, pu... 
blicaba desplegados en los que informaba sobre dificultades para man
tener una oferta adecuada y permanente de ganado a los mercados. A 
partir de este momento comenzaba la retracci6n que en el mes de sep
tiembre llegaba a ser -en el Mercado Nacional de Hacienda- de Li

. niers- ~n 80.8% menor que la oferta en igual periodo del ano pre
cedente. Esta espectacular caida nos indicaba la cIasica actitud de 
presi6n que nosotros denominamos «poHtica de retenci6n de vien
tres».21 

Llegaba a tal punto el enfrentamiento que voceros oficiosos habla... 
-< ban de «nacionalizar las vacas», enviando camiones del ejercito a 

tomar las estancias. 
Mientras desplegados y ~ditoriales de grandes diarios se quejaban 

de la «desastrosa» poHtica agraria, atacaban al secretario de Agricultu

21 Ver: Diario Clarin, 7 de octubre de 1973. 
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ra y Garlad-eria, ingeniero Gilberti, acusandolo de ser «rojo», al :igual 
que el proyectado impuesto a la -renta potencial de la -tierra. 

Por otra parte, el mercado negro de carne, con precios m,ucho rna
yores que: los oficiale~, castigaban a todos los sectores- de la poblaci6n. 

En agosto comenzaba la renegociaci6n- con el sector agrario, por 
parte del equipo oficial, que culminaba con la Hamada Acta de Com
promiso' dada a conocer el 7 de· septiembre de 1973, en la que el es
tado garantizaba una politica de ingresos, el sistema de comerciali
zaci6n, .etcetera, en una' evidente atenuaci6ndel proyecto inicial. 

Aun asi, la poderosa CARBAP no aceptaba esta negociaci6n en re
tirada del gobierno, oponiendose al acuerdo decia entre otras cosas: 

. .' .La Confederaci6n de Asociaciones Rurales de B,uenos Aires 
y La Pampa, lamentablemente no ha sido escuchada y hemos 
asistido en corto tiempo al fracaso de la producci6n agricola y a 
un profundo desorden en la comercializaci6n ganadera y de las 
carnes, que ha de terminar afectando negativamente a la pro
ducci6n.22 

b) La poHtica de «precios administrados» 0 simplemente fijaci6n 
de precios fue uno de los .correlativos necesarios de su objetivo de 
redistribuci6n de ingresos. Es sabido que no es facH llevar adelante 
una politica de redistribuci6n de ingresos en una economia capitalis
ta con predominio de sectores oligop61icos. Los precios y las remune
raciones se fonnan en el mercado y tiene algo de injerto a poste'riori, 
el iristante de modificaci6n. Las -fuerzas -econ6micas afectadas por ta
les politicas hacen 10 posible a breve plazo para ganar nuevamente 
sus posiciones iniciales. 

Tal es aS1, que el exito de las medidas redistributivas debe medirse 
por la posibilidad de mantenerlas, y no par los resultados inmediatos. 
Hay sin embargo, 

una vocaci6n populista. . . que inclina la balanza en la direcci6n 
de aq~llos_ expedie~tes de efecto mas inmediato y visible.23 

.Siguiendo las pautas clasicas, el horizonte economico se nublo con 
la notoria escasez de productos, la proliferaci6n del mercaqo negro, 

22 Desplegado publicado en 'varios peri6dicos, 7 de _septiembre de 1973. 
23 Ver: A. Pinto y A. Di Filippo. "Notas sobre la estrategia de la dis

tribucion y la redistribuci6n del ingreso en America Latina". T rimestre Eco
n6mico, Num. 162, abril-junio de 1974. Tambien a R. F. Davis. "l\1ecanis.. 
mos y objetivos de la redistribuci6n de ingresos". CEPLAN, Santiago de Chile; 
junio de-; 1973. 
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los anuncios de dificultades y una frase que golpearia constantemente 
las oficinas publicas y los medios de difusi6n: «Las empresas tienen 
rentabilidad negativa». 

En tanto se ensayaban todas las fonnas de eludir el control de 
precios, medidas tales como: 

1)	 Se dejaban de producir los articulos bajo control y se pasa
ba a otros no incorporados a tal regimen. Por 10 que si el 
articulo en cuesti6n era inswno de otro sector el efecto ne
gativo era ampliado. 

2}	 Se cambiaba la mercancia 10 suficiente para que entrara en 
otra categorla superior,- cuyo precio fijado 
mayor. 

era obviamente 

3) Se retenian mercancias para provocar Ia escasez deliberada 
y presionar la «liberalizaci6n de precios». 

4) Esto ultimo se veia agravado por la acci6n de los especulado
res del circuito comercial, que acaparaban bienes a Ia espe
ra del «alza». 

5).	 Se trabajaba .con doble facturaci6n, doble precio, doble re
gistraci6n, en fin, se perfeccionaba la fonna de operar en 
el mercado negro. 

Los centros empresarios anunciaban tendencias recesivas que "pug
nahan superar los factores expansivos".24 Entre otras cuestiones men
cionaban: 

1)	 Ante la brusca detenci6n del proceso inflacionari01 ha des
aparecido el elemento «dinamizador» que constituyen las 
«compras anticipadas» por la constante p.erspectiva de eleva
cion de prOOos. 

2)	 Aun reconociendo el crecimiento de la demanda, la baja 
rentabilidad, por efectos de los precios,actuaba de freno a 
la producci6n y al factor dinamo de la variaci6n de renta 
-Ia poHtica de reinversiones. Ademas, la mayor demanda, 
ante la mencionada caida de los beneficios1 se abastecia con 
los stocks acumulados, amortiguando los posibles efectos posi
tivos del hecho. 

24 Diario La NaciOn, 16 de sep,tiembre de 1973. Citado a FIELD. 
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3). Insistian en ejemplos sobre los desajustes provocados por la 
poHtica de precios que dificultaba el abastecimiento de in
swnos industriales cnticos, 10 cual obligaba a paralizar secto
res de la producci6n. 

A su vez, los indicadores empresarios contaban marcados descensos 
en la producci6n de tractores, industria automotriz, etcetera. 

La mayor insistencia de las empresas fue la mencionada referen
cia a la «rentabilidad negativa». Te6ricamente sabemos que los bene
ficios surgen de la relaci6n costos de produ.ccion-precios (dependiendo 
este ultimo de la estructura de mercado en la que se opere). Fijados 
los precios, la cuesti6n de los costos sera relevante. Estos estan vincu
lados a la escala de producci6n, la posihilidad de introducir cambios 
tecnicos, los metodos, etcetera. Asi la ventaja la tienen los grandes 
sectores oligop61icos, mientras las desventajas la Bevan los pequeiios 
y medianos empresarios. Probablemente esto fue 10 que sucedi6. 

Obtener datos fidedignos de los balances del sector empresario es 
casi imposible, ya que por razones impositivas, de estrategia, y otras, 
estos se ocultan. No obstante, Raul Neyra examino los balances pu
blicados de las 115 primeras empresas privadas del pais, tomando co
mo parametro de selecci6n sus montos de ventas.25 

EI periodo en estudio comprendi6 cuatro m,eses del ano de 1973, 
de precios liberados y gobierno militar~ y los ocho restantes fueron 
de control. Lo interesante es que del total 3610 18 empresas declarar
ban «rentabilidad. negativa». Aproximadamente el 90% de las gran
des empresas habian obtenido buenos resultados. 

No obstante, las presiones sobre los funcionarios del ministerio 
de E.conomia y en general sobre los factores de poder, dieron sus 
frutos. 

EI 14 de septiembre el doctor F. Revestido (secretario de <Jo
mercio) anunciaba el examen de la politica de precios, reconociendo 
que el gobiemo comprendia que 

la rebaja indiscriminada de precios no torna en cuenta las con· 
fonnaciones del mercado y Ia influencia sobre la rentabilidad 
y existencia misma de la empresa. Es conveniente pasar de la 
masividad a la selectividad.26 

25 Raul Neyra,_ Revista Cu.stionario, Aiio II, Num. 21, Buenos Aires, 
enero de 1975. 

26 Diario La Nacion, 16 de octubre de 1973. 
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Los voceros oficiales,-' anunciaban Ia apertura de una segunda 
,etapa de la politica de precios. Se mentionaba la convocatoria de 23 
comif.iones sectoriales de la producci6n para «corregir distorsiones», 
es decir, avalar los aumentos de precios. De «precios administrados» 
pasabamos a un regimen de «precios flexibles». Se argumentaban des
ajustes en el sistema de precins relativos, diferencias notorias de ren
tabilidad de distintos sectores industriales', y, mas adelante., los efectos 
de la «inflaci6n importada». Desde este momenta comenzo el retroce
so que fue cambiando todo el sentido que· tenia originalmente la po
litica de «precios administrados». 

c) Una cuesti6n que hemos tratado era la referida al poder real 
del grupo Gelbard (y aUn de la CGE) frente al capital 0ligop6lico y 
multinacional de la economia argentina. 

Un conocido trabajo de P. Skupch21 referido a nuestra concentra
cion industrial del periodo 1956-1966 prueba el crecimiento de los 
indices de concentraci6n para el periodo liberal posperonista. Indi
ca, ademas', la importancia creciente de las empresas extranjeras den
tro del grupo de mayores ventas. 

Tomando las 100 primeras emp'resas -por volumende ventas
podemos observar esta tendencia: 

Primeras 25 de la 25a. 50a. 51a.la 100a. 
Afios 1957 1966 195.7 1966 1957 1966 

Empresas nacionales 16 8 21 13 49 29
 
Empresas extranjeras 9 17 4- 12 1 21
 

FUENTE: P. Skupch. 

La participaci6n relativa de las extranjeras sobre el total (las 100 
empresas) ha variado de un 32.6% en 1957 a un 51.4% en 1966. 

Observa ademas el cambio de orientaci6n de las viejas y primeras 
inversiones en ferrocarriles' y frigorificos, que se desplazan ahora a los 
sectores dinamicos como automotores e industrias conexas. 

Otros trabajos nos indican que generalmente hay correlaci6n po
sitiva entre mayor concentraci6n en una rama industrial y el creci
miento de la participaci6n de capital extranjero.28 

27 Skupch, Pedro. "Concentracion Industrial en la Argentina 1956-1966". 
Desarrollo Econ6mico, Num. 41, Buenos Aires, 1971. 

28 Ver: "El Poder Econ6mico en la Argentina", J. Abot y otros. Cuader
nos del CICSO, Buenos Aires, 1974. 
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La revolucion argentina aglldiz6 este' proceso debilitando la p6si~ 
ci6n de la «burguesia nacional» frente a las corporaciones foraheas. 
EI manejo de las empresas estatales' por parte de· este sector era una 
necesidad para equilibrar fuerzas con l~s multinacionales.29 

De modo, pues, que el grup? Gelhard se en~ontraba frente al 
sector de las corporaciones luego'deun largo periodo en el cuitl este 
ultimo habia cr,ecido y cobrado importancia. 

Por otra parte estos sectores nativos estan suje"tos desde su naci
miento a la dependencia tecnolqgica de las multinacionales, restandole 
este hecho «posibilidades de enfrentamiento». 

Las corporaciones siempre aventajan a los sectores locales en ca
pacidad de innovaci6n tecnica, capacidad administrativo-financiera, 
etcetera.so 

De tal modo el grupo Gelbard, vinculado a estos sectores par sus 
empresas (tales como la de neumaticos y computadoras FATE 0 auto
piezas WOBRON, etcetera), tenia simultaneamente una relaci6n com
petitiva y dependiente. 

d) Es necesario·· aclarar, dada la importancia del sector externo 
en la interpretacion de las crisis peri6dicas de la economia argentina, 
cual fue su comportamiento durante el periodo en estudio. 

Sencillamente diriamos que la situacion fue muy buena. La ten
dencia de sup-eravit del intercambio comercial que habla dejado un 
saldo favorable de 36416 dO-lares en 1973, se increment6hasta lIe
gar a 1 030672 d6lares en elmismo concepto.S1 

No hace mucho tiempo' que esta situaci6n empezo a invertirse, 
en 1974, en especial a partir del segundo sem.estre. Esto permiti6 al 
equipo econ6mico de Gelbard no devaluar, y .. poder jactarse de que 
contaban con reservas de divisas en el Banco Central pocas veces igua
ladas. Meses despues, elbloqueo de nuestras exportaciones tradiciona
les y la inflaci6n importada agravarian la situaci6n. 

e). Pese a los indicadores. oficiales que victoriosamente sefialaban 
la brusca detenci6n del proceso inflacionario, la CGT, y en e~pecial su 

29 La proporcion de participaci6n de la f,acturaci6n, tomando las' cin
cuenta empresas mas importantes (1957) era de 34%' argentinas estatales, 
15% privadas argentinas y 51 % extranjeras. Datos de la ..reyista:~ Primera· Pla
na, Buenos Aires, septiembre 1968. . 

30 Vease: O. Braun y otr.os. El capitalismo argentino en crisis, Sigle> Vein
ciuno Editores, Buenos 'Aires, 1973. 

31 Instituto Nacional de Estadisticas y Censos. Boletin Selnanal. Minis
terio de Economia, Num. 79. Btienos:- Aires, 2 de mayo de 1975.:' 
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entonces secretario general Jose I. Rucci presionaban por modifica
ciones salariales. 

Como se recordara el Pacto Social finnado en junio del 73 pre
veia el siguiente aumento para el ana proximo. Sin embargo, el con
sejo directivo de la CGT presionado por sus bases, solicitaba audiencia 
al presidente Lastiri el 10 de septiembre para «transmitir inquietu
des». La semana siguiente reiteraba el pedido, mientras la presidencia 
preferla dejar el espinoso problema al nuevo presidente, el general 
Peron, quien debia asumir el cargo el 12 de octubre. 

Jose I. Rucci, dando un paso adelante en esta direcci6n, sena
laba la vigencia de la ley 14.250 (convenciones colectivas de traba
jo), de modo que deberian revisarse los convenios sectoriales a su 
vencimiento. Los nunores sefialaban el mes de octubre como fecha 
de convocatoria.32 

Evidentemente esto contrariaba Ia estrategia de fijaci6tl de sala
rios a nivel global. EI plan Gelbard comenzaba a tener fisuras en un 
sector clave del proceso, el movimiento obrero nucleado en la CGT. 

f) Este programa Gelbard, plasmado en las leyes comentadas, de
jaba en manos del Poder Ejecutivo -y por ende en el ministerio de 
Economia- gran parte de su efectividad y caracter, dado que su 
reglamentaci6n y aplicacion quedaba en su orbita. 

La renuncia del presidente, doctor Campora y de muchos de sus 
colaboradores, el 13 de julio de 1973,- desplaz6 del poder politico al 
sector mas radicalizado del peronismo. Si se recuerda que asumi6 el 
25 de rnayo, y que se ausento varios dias del pais!, concluimos que Ia 
pennanencia efectiva de Campara fue minima. 

Paulatinamente eI grupo Gelbard va perdiendo fuena, hasta que 
la muerte del general Peron, el 10. de julio de 1974 los deja virtual
mente sin respaldo. Durante toda su gestion tuvo que enfrentar ene
migos politicos dentro de la esfera del propio gobierno, 10 que di
ficult6 aun mas su labor. 

La fracasada experiencia del Plan Gelbard nos Ileva a cuestionar 
una vez mas, la viabilidad de un proyecto como el descrito, en un 
pais dependiente de America Latina. 

Recordemos que Argentina, en el contexto del sub-continente, es 
el «mas capitalista», en el sentido de que en su formaci6n social los 
elementos pre-capitalistas son minimos. Todos los indicadores eco
nomicos y socio-culturales la ubican en los primeros puestos en rela
cion con Latinoamerica; y aun con semejanzas con paises de Europa 
Occidental. (Por ejemplo en 10 referente a las tasas de natalidad.) 

32 Ver: Diario Clarin, 18 de septiembre de 1973. 
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Quiz3s este mismo fenomeno haga que el nivel de conciencia po
Utica de sus organizaciones obreras y populares, deje poco «margen 
de maniobra» a las clases dirigentes para ensayar sus planes econ6
micas, con sus componentes tradicionales. (Tal como el congelamien
to de salarios, etcetera.) 33 

De esta primera hip6tesis podriamos deducir, que el «margen de 
maniobra» d,el poder, en un pais latinoamericano, sera funcion de la 
desocupacion, el subempleo, el atraso agrario, etcetera; 10 que les per
mitira formular planes econ6micos, con alguna continuidad. (Se com
prende que estos elementos van asociados generalmente a escaso grado 
de conciencia polltica. ) 

Obviamente que el «aparato represivo» es la variable «no econo
mista» mas, importante en el momento de forzar situaciones. 

Otra hip6tesis a manejar, es la que segUn sea el desarrollo relati
vo del pals, mayor sera la presencia y crecimiento de las corpora
ciones multinacionales, que necesariamente quitan «espacio econ6
mico» al autodenominado empresariado nacional. 

Lo paradojico de la cuesti6n, es que en estos paises es en donde, 
por el tamafio de estas burguesias nativas, tiene alg{1n asidero formu
lar planes como el del equipo Gelbard. 

Gunder Frank, ha teorizado sobre la cuestion sosteniendo que con 
el desarrollo industrial "la mal Hamada burguesia nacional latinoame
ricana" pierde fuerza y se "hace mas debil y satelizado".34 

Esta situaci6n surge por el hecho de que el capital foraneo 

. ..se apodera de una porci6n creciente d~ los mas lucrativos 
negocios de America Latina y somete el resto a tremendas difi
cultades economicas ...Obligando a las burguesias desplazadas 
de las actividades mas lucrativas a Iuchar por su supetvivencia... 
agravando en precios y salarios el grado de explotaci6n de su 
pequefia burguesia, obreros y campesinos, con el fin de expri
mir alguna sangria adicional.3.5 

33 De estas referencias generales deben excluirse por el momento a 108 
paises que como Venezuela, tienen excedentes cuantiosos de IU exportaci6n 
de petr6leo. Lo que permite a sm clases dirigentes un manejo intemo de re.. 
cursos sin restricciones de importancia. EI peronismo en su primera epoca de 
posguerra, tambien gom de una situaci6n similar. 

M Vease: A. G. Frank. "La inversi6n extranjem en el subdesarrollo la.. 
tinoamericano", en: Aspectos de la realidad Latinoamericana. Ed. Quiman
tu, Santiago de Chile, 1973. 

35 Ibid., p. 103. 
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Lageneralidad de estos jUicios, Ie quitan' algo de efectividad, pues 
no cabe 'duda, que las burgueslas no' son clase:s homogeneas: en Ame
rica Latina. 

Sin embargo nos alerta Gunder Frank sobre las dificultades de hi~ 

alianza de esta clase, con los sectores populares, en' programas de 
«liberaci6n' nacional». 

Muchas de estas cuestiones han sido estudiadas en la literatura de 
la Dependencia, par 10 tanto obviamossu anaIisis. 

Retomando el caso de la coyuntura argentina digamos que el equi
po 'Gelbard 'subia ·al poder'en momentos de'verdadera euforia colec-~ 

tiva, donde grandes mayorias sentian la necesidad de transformacio
nes profundas. Pero, su apoyo politico nunea fue firme y continuado, 
ya que ,el peronismo, como tardla experiencia populista, se debatia 
en .pugnas· internas, cambiando sus caracteristicas. 

Gelbard y su grupo se presentaron como los representantes de Ia 
burguesia nacional. Sin embargo son un sector de esta clase ligado 
a intereses oligop.6licos en industria y, comercio, que con gran habi
lidad poHtica ganan espacio. Obligando por necesidad 0 convenien
cia a encolumnarse en sus filas a sectores anteriormente antag6nicos. 
Plegando a su estrategia (quizas por ilusi6n ideologica). a los peque
nos y medianos empresarios de la CGE y fundamentalmente al sector 
hiboral agremiado. 

As!, se constituye temporalmente su bloque de poder.36 Sin em
bargo, a poco de andar, se comprueba que no existe un sector niti
damente definido como burguesia nacional, cuyos intereses coinciden
tes puedan enfrentar a enemigos foraneos e internos. 

Los terratenientes no concuerdan con los pequenos comerciantes, 
y estos estan enpugna con la gran empresa. Ademas, como indicamos 
precedentemente, frente a las corporaciones multinacionales, los inte
reses enpugna deben atenuarse en lamedida que's!On estas corpora,.. 
ciones quienes' venden tecnologia, abastecen de insumos,- 0 utilizan a 
las empresas locales como vendedoras finales de sus productos. 

Swnado a esto, es evidente que la Argentina tradicional, la de las 
grandes estancias, aun rnantiene gran parte de su poder originario. 

Por ultimo y obviamente, el reformismo del equipo economico Ii
Inita~a con los intereses de la clase que 'elIos mismas representaban. 

De modo pues, que su incierta base politica, las contradicciones,; 
intemas y externas, Ie fueron quitando efectividad, hasta que la cri

36 Categoria de analisis de N. poulantzas. Poder poUtico " clases sociales 
en el estado capitalista. Siglo Veintiuno Editores. Buenos Aires, primera edi
cion, 1969. 
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·tica situaci6n del sector externo terminaron por decapitar. al grupo 
.Gelbard. (Aun cuando el sector externo, debe comprenderse en rela
ci6n dialectica con la estructura interna del pals.) 

Pareciera que se curnple un cicIo en la poUtica economica argen
tina de los ultimos aiios, donde genericamente a epocas de promin,en
cia del capital extranjero' y argumentaciones liberales Ie. continua 
otro de tipo reformista, populista 0 socialdem6crata. En sus' momen
tos de crisis, el uno sustituye al otro. 

Esperemos que este ultimo fracaso de Iugar a nuevas experiencias 
poUtico-economicas, que superen el circulo de frustraciones a las: que 
hemas estado sometidos. 

F)	 De Gelbard a la ca£da del peronismo 

A)	 EI periodo que se extiende desde octubre de 1974, cuando 
renuncia Jose B. Gelbard -el hombre elegido por el' general 
Per6n para conducir el ministerio de E.conomia- hasta' la 
caida del peronismo en 1976, nos permite senalar algunas 
pautas generales: 37 

a)	 En primer lugar, una prueba mas del caracter periferico 
y dependiente de la econoIDia argentina, con los ciclos en 
su vulnerable sector externo. 

b)	 En segundo termin0.1 la constataci6n de los modelos de po
Utica economica que basicamente se suceden en la historia 
reciente: a proyectos «reformistas», con reglamentaci6n de 
inversiones extranjeras, proclamas nacionalistas, controles 
de precios intemos, cierto manejo de la exportaci6n, etce
tera, Ie suceden proyectos «liberales» con «planes de es
tabilizaci6n» y medidas econ6micas muy apreciadas por el 
FMI. Asi-, al reformismo del gobierno radical del doctor Illia 
(1964-1966), Ie continua el periodo libre-empresista de la 
Revoluci6n Argentina (196.6-1973), a este Ie su,cede el po
pulismo peronista que, como veremos, a mitad de camino 
gira de su «progresismo» inicial hacia intentos de «pla
nes estabilizadores». 

B)	 Con todas sus contradicciones,- el Plan Gelbard era una de las 
umcas alternativas posibles de cambio, dentro de loslirnites del 

37 Cuando nos referimos al peronismo, hacemos alusi6n al sector «ofi
cialista» dentro de este movimiento, el que tuvo en sus manos los resortes 
del poder. 
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reformismo populista. Con posterioridad, el gobierno Justi 
cialista, conducido por la senora Martinez de Peron, no logra
ria implementar ninguna estrategia coherente de la arn,plitud 
que tuvo el plan de la CGE. 

Todas las politicas econ6micas que intentaron Ilevar a cabo los cin
co ministros de Economia que sucedieron a Gelbard, estuvieron con
dicionados por el estrangulamiento externo,- el crecimiento del deficit 
fiscal y un agudo proceso inflacionario con todas sus 16gicas secuencias. 

Fracasada la experiencia de Gelbard, y dada la preponderancia 
que en el bloque en el poder tenian las clases dirigentes, la alternati
va obvia y normal que surge son los proyectos econ6micos «liberales», 
que en tenninos politicos se identifican con un giro a la derecha. Pe
ro, esto no 'es novedoso en la historia del peronismo, ya que en los 
afios 1951.1952 (durante el segundo gobierno del general Per6n) se 
produce una serie de problemas, tales como: caida de la producci6n 
agropeeuaria, presiones inflacionarias, perdida del ritmo de la activi
dad economica y otros. Esto motiva al gobierno a lanzar un «plan de 
estabilizaci6n», con :r.estricciones monetarias, congelamiento de sala
rios, busqueda de nuevos tratos con inversionistas extranjeros, etcetera. 
Correlativamente con este cambio en la orientacion econ6mica, a ni
vel politico, se reprimen huelgas obreras, etcetera. Proceso que, como 
sabemos, concluye con el derrocamineto del general Per6n en 1955. 
EI gobierno de la autodenominada Revolucion Libertadora avanzarla 
mueho mas en este camino de poHtica economica.38 

C)	 Las medidas economicas que intentan aplicar los sueesivos 
ministros de Economia, posteriores a Gelbard, no pasan de ser 
una aburrida sinfoma con variaciones sobre un mismo tema. 
En dos de eUos se explicitan mas los proyectos, tal el caso 
del corto intervalo del ingeniero C. Rodrigo,39 a mediados de 
1975, y del doctor Mondelli, que sera el Ultimo frostrado 
ministro de la senora Peron. 

Los otros dos funcionarios de relevaneia en este periodo, los doc
tores G6mez Morales y Cafiero, quizas por habilidad politica 0 por 

38 Una buena exposicion de este periodo se encuentra en: E. Eshag y R. 
Thorpe, R. "Los planes de estabilizaci6n de Peron a Guido"; Ferrer, A. y 
otros: Los planes de estabilizaci6n en la Argentina. Ed. Paid6s. Buenos Ai
res, 1967. 

39 El Plan economico del ingeniero C. Rodrigo es resefiado en sus aspec
tos fundamentales en: "Argentina. La situaci6n del pais no da para mas", en 
Revista Comercio Exterior. Mexico, agosto de 1975, p. 872. 
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diferencias en la coyuntura, no Began a explicitar tan claramente pro
yectos como los mencionados precedentemente. Pero, insistimos, en 
un plano general, son variantes de politicas de «estabilizaci6n»,' cu
yas medidas clasicas son: congelamiento de salarios U otorgamiento 
de aumentos segUn los cambios de productividad (esto ultimo en su 
version moderada); libertad de precios, es decir, abandono de los 
controles cstatales; devaluaciones generales 0 selectivas (en caso de 
sistemas de cambio multiples,); busqueda de reducci6n del deficit 
fiscal mediante el congelamiento de erogaciones y, llegado el caso~ 

despido de em,pleados publico; restricciones monetarias; aliento a la 
inversion extranjera mediante concesiones impositivas y libertades 
en el envio de sus ganancias;; negociaciones con la gran banca mun
dial en busca de crooitos, etcetera. 

Aun cuando no se Ie proclame publicamente la mecl.nica te6rica. 
de tooos estos «proyectos estabilizadores» es aproximadamente Ia si
guiente: ante la crisis del sector externo, el abultado deficit fiscal 
y la inflacion incontrolable, se abandonan los objetivos de redistri
bucion de ingresos y plena ocupacion para intentar inicialmente una 
mejora de la balanza de pagos. Con ese fin se busca una caida del 
ritmo de crecimiento, 0 sea, se juega a la estrategia de la «recesion». 
Se contrae la demanda a traves de una politica de restricciones mone
tarias y congelamiento de salarios, utilizando tambien la p·erdida de la 
capacidad adquisitiva como cons.ecuencia del proceso inf1acionario~ 

alentado por la liberalizacion de precios. Disminuye la demanda interna 
de mercancias de exportaci6n y de bienes con insumos importados. La 
devaluaci6n busca «competitividad» de las exportaciones y «encareci.. 
miento» de las importaciones; pero, simultaneamente, genera una redis
tribuci6n regresiva del ingreso en contra de los sectores populares, favo
reciendo a los exportadoreS'. En multiples oportunidades, son los terra
tenientes-ganaderos los beneficiados. 

Por otra parte, como el diagn6stico de las causas inflacionarias se 
encuentra en el crecimiento de la demanda, esta p6litica de contenci6n 
de gastos traerla la estabilizacion de precios. Obviamente que si la 
recesion generada conduce a un aumento de la desocupacion laboral,. 
se justifica como un mal necesario.40 

D)	 Todos estos proyectos 0 semi-proyeetos de politica economica 
fracasaron. Lo tinieo importante que alcanzaron a realizar 

40 Puede consultarse al respecto a Broders'Ohn, Mario S. "Perspectivas del 
Balance de Pagos y sus implicancias para la coyuntura economioa en 1975 
y 1976", en: Estudios sobre la economfa Argentina. Num.21. Buenos Aires, 
junio de 1975, p. 59. 
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fueron los, reajustes de las tarifas: de sezvicios publicos y las' 
devaluaciones. Pero la inflaci6n continuaba su ritmo galopan
te anulan.do los efectos: de estas medidas. 

Los sindicatos oficialistas no podian aceptar las medidas «estabi
lizadoras» ya que Ie hubieran significado la total desconexi6n con las 
bases obreras. Asi, el populismo peronista se encontraba con una de 
sus contradicciones fundamentales: la conciencia despertaba en las 
clases populares por todo cl proceso politico vivido Ie impedia con
cretar las medidas econ6micas «estabilizadoras». 

Los ministros de turno intentaron recomponer el bloque en el 
poder, que precarialnente habia conseguido Gelbard, sin 10grarlo.41 

Por otra parte, cuando se diriglan al pueblo por la cadena radio
televisiva, con el fin de pedir 0 justificar restricciones y aumentos de 
precios, utilizaban un lenguaje tecnico, elemento de comunicaci6n que 
hace de la ciencia economica algo dificil y no apta para la compren
si6n general. Pero obtendrian magnos resultados. 

E)	 A fines de 1975, el bala.nce econamico de la situaci6n argen
tina presentaba un cuadro tetrico. Y esto era mas grave aun 
si se recuerdan las pautas y objetivos que el peronismo fe 

habia trazado en los momentos de retomar el poder, en marzo 
de 1973. 

La inflaci6n en los dificiles doce meses de 1975 ha.bia alcanzado 
la cifra de 257.7%, con ella se habia producido la caida del salario 
real de los sectores laborales. Con esta cifra, las tasas de intereses 
resultaban negativas en el mercado financiero. 

El saldo del Balance Comercial, que en 1974 habia sido favorable 
en 700 millones de d6lares, arrojaba para 1975 un deficit estimado en 
mas de 500 millones de d6lares. En todos los rubros importantes de 
la producci6n, tal caso de automotores, tractores, producci6n de 
petr61eo, carb6n, etcetera, el resultado era negativo. La siderurgia 
mostraba un panorama deprimido; disminuia la tasa de tecnificaci6n 
agropecuaria, etcetera. Once anos de crecimiento economico conse.. 
cutivo se interrumpian en 1975, y los medios econamicos privados in
dicaban una declinaci6n del PBI del orden de un 1.5% al 2%, aun 
cuando las cifras oficiales daban un timido crecimiento del 0.5%. 

En este marco de referencia se habian agudizado necesariamente 

41 Era evidente que la muerte del general Peron, quitaba fuerza politi 
ca. a estos intentos. 
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las luchas de clases y las huelgas y conflictos laborales paralizaban 
constantemente el sistema productivo.42 

F)	 La suerte del peronismo estaba ya jugada, su derrocamiento 
por la via del golpe militar era una simple cuesti6n de «mejor 
oportunidad». 

El ultimo intento de revertir esta tendencia estuvo a cargo d,el 
doctor Mondelli quien,- en un dramatico mensaje transmitido al pals 
el 5 de marzo de 1976, admitia que se estaba al borde de la cesaci6n 
de pagas con el exterior, y proclamaba el «estado de emergencia 
econolnico» y convocaba a una "tregua social que tendra en principio 
una duraci6n de 180 dias".43 Las medidas propuestas eran las ya 
mencionadas de un «plan de estabilizaci6n» con congelamiento de 
salarios, libertad de precios, aumento de tarifas y servicios publicos, 
y otros mas. Lo novedoso era que un ministro peronista reconocia 
publicamente que se estaba buscando la financiaci6n externa y men
cionaba expresamente al FMI.44 SUS propuestas encontraron inmediata 
oposici6n de los circulos empresarios oligop6licos y terratenientes nu
cleados en una nueva sigla la AP~GE (i\samblea Permanente de Enti
dades Gremiales Empresarias). Estos mismos sectores que durante la 
primera epoca peronista habia dado un paso atras ante el avance y 
triunfo popular, ahora, con el deterioro del aparato gubernamental, 
emergian can su fuerza tradicional. 

La otrara poderosa CGE que habia cedido a su presidente para el 
cargo de ministro de Economia en mayo de 1973, habia pasado a 
ser un timido furg6n de cola de los grupos de la APEGE, y en este rol 
anunciaba un paro de protesta de 48 horas. 

Era evidente que en estos momentos el gobierno peronista ya no 
cumplia el papel que aceptaban de el las clases di~igentes: el de ser 
el aparato de contenci6n y confusi6n ideologica de las masas popu
lares. Mientras, el sindicalismo oficialista vacilaba amargamente en 
esta coyuntura politica que, obviamente, 10 superaba. 

El telon de esta triste historia cae el 24 de marzo de 1975, cuando 
el golpe militar derroca al gobierno, que habia asumido el poder 
en medio de una euforia popular pocas veces igualada en la historia 
argentina. 

42 Los datos meneionados fueron tornados de los peri6dieos de Buenos 
Aires: La Nacion y Clar£n, del 28 de dieiembre de 1975. 

43 Diario La Nacion, 6 de marzo de 1976. 
44 Para llevar adelante estas medidas el gobierno hubiera requerido el 

lapoyo del aparato represivo. EI eual en esos momentos, evadia cumplir ese ro!. 
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