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EL PLAN GELIARD 
'UN ESTUDIO DE COYUNTU·RA ECO'N6MlCA ARGENTINA 

Ernesto A. BILDER*" 

INTRODUCCION 

...EI casto de la vida en el mes de abril subi6 9.8% culminando 
asi una tendencia creciente que para el ano que tennina en 
abril arroj6 una tasa anual superior al 70%... El sistema de 
control de precios no logr6 contener la inflaci6n, pero origin6 
un mercado negro y la correspondiente especulacion... caida 
espectacular de divisas.... EI deficit fiscal alcanza una cifra no 
menor de 60 mil millones, ... la productividad ha bajado ... 

Este era el tetrico cuadra que el tercer ministro de Economia del 
gobierno peronista anunciaba al pais en su mensaje inaugural de su 
gesti6n el 2 de junio de 1975. 

Reconstruir el pasado inmediato de e~ta historia de desaciertos es 
comenzar la necesaria revisi6n de nuestro tiempo. 

En mayo de 1973, el pueblo argentino saludaba alborozado el re
torno a la democracia politica, y apoyaba en gran mayoria un progra
rna econ6mico cuya bandera era la «liberaci6n nacionah>. Asume 
en ese momento el cargo de min'istro de Economia el senor Jose B. 
Gelbard, dejando su cargo de maximo dirigente de Ia Confederaci6n 
General Econ6mica. 

Nuestro interes es realizar un estudio de la coyuntura econ6mica 
en los p·rimeros meses del gobierno,- puesto que se sostiene Ia hip6te

* Actualmente maestro de la Facultad de Economia de la Universidad 
Veracruzana. 
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sis de que el proyecto original comienza a abandonarse entre el ter
cero y cuarto mes de su gesti6n. 

Estudiaremos para ello los antecedentes inmediatos de la situacion 
econ6mica, previos a mayo de 1973, como asi tambien algunos he
chos posteriores al periodo de nuestra maxima atenci6n. 

Hemos tratado en este analisiscoyuntural (que, dadas sus carac.. 
teristicas, tiene mucho de cr6nica) de centrar nuestra argumentaci6n 
en 10 estrictamente «econ6mico», reconociendo obviamente que las 
facetas poHticas e ideol6gicas complementarian. un cuadro como el 
que se pretende presentar. 

Se han iuti,}izarlo conceptos tales como «burgues~:a jnacional»" 
«burguesia nativa»,. «clase apoyo», etcetera; los que sociologicamen
te estan sujetos a interpretaciones diversas. Por razones de simplici
dad se ha evitado entrar en la discusi6n de estos conceptos. 

Hemos dividido nuestra labor en los siguientes capitulos: 

A)	 Los 'antecedentes: se describe la situaci6n econ6mica here
dada. 

B)	 EI progr.am,a econ-omico: se presenta una sintesis de las leyes 
econ6micas y su filosofia elaborados por el nuevo gobierno. 

C')	 El plan: se pretende interpretar los objetivos no declarados 
del, Plan Gelbard. 

D)	 La caracterizaci6n: se estudian la ideologla y antecedentes 
del grupo nucleado en la CGE (Confederaci6n General Eco
n6mica), asi como sus relaciones con otros sectores. 

E)	 EI fracOSto: se trata de indicar los hechos que fueron dete
riorando el proyecto, can sus posibles causas. 

F)	 Finalmente a manera de epHogo presentamos el periodo 
que se extiende de octubre de 1974 aI ano de 1976, cuando 
el peronismo cae. 

Pretendemos demostrar que el plan economico elaborado careci6 
de bases reales de sustentaci6n, que las contradicciones en las cuales 
fue gestado, como as! tambien las resp,uestas que origin6, superaron 
con amplitud la posibilidad de concretarlo, formulando algunas re.. 
flexiones generales al respecto. 

A)	 Los antecedentes 

La situaci6n econ6mica argentina a comienzos del gobierno pe
ronista (mayo de 1973) evidenciaba un marcado deterioro en la ma
yoria de sus terminos. 

La autodenominada Revoluci6n Argentina, que en 1966 habia 
desalojado del poder al gobierno radical, no habia cumplido stis ob
jetivos, y la fmstraci6n nacional era compartida por amplias mayorias. 

En el confuso proyecto ideol6gico de sus mentores~ impresionados 
por el modelo brasilero .de .'goIpe, figuraba la mezcla de dos corrien
tes que constituyen aspectos de las clas'es dominantes a 10 largo de 
toda la historia argentina. Una de eIIas es el liberalismo, al que se 
Ie asign6 la conducci6n economica y cuyo maximo exponente fue el 
doctor i\. K. Vasona.1 La otra~ el nacionalismo, manej6 los minis
tenos poHticos" siendo su representante el d~tor G. Borda. E.g evi
dente que tuvo mas coherencia global el liberalismo que el nacio;. 
nalismo aristocratizante, por 10 que muy pronto barri6 con las pocas 
contradicciones que Ie presentaron sus compafieros de poder. 

Deben establecerse diferencias en este periodo de gobierno militar 
que transcurre entre 1966 y 1973. La primera epoca abarca de ~ 1966 
a 1970, con el general Juan Carlos Ongania, y en ella vivimos el 
apogeo y fracaso de la revoluci6n, y la comprendida entre 1970 y 
1973, en la que virtualmente fmstrado su proyecto se bate en retirada 
buscando alianzas y cambios de rumba, durante la presidencia de los 
generales Lovingston y Lanuse. 

Los objetivos proclamados por este movimiento militar fueron 
"erradicar Ia inflaci6n" y "modernizar el pais". Sin embargo en ,1972, 
ultimo ana de gesti6n, el costo de la vida habia crecido a un ritmo de 
64.1 % -en datos oficiales-~ duplicando la tasa inflac'ionaria del 
gobierno radical que hablan derrocado. 

A fines de 1965 la deuda extema, privada y publica, alcanzaba 
la suma de 3 212 millones de d61ares. 2 En 1972, luego del experi
mento militar, la surna adeudada se elevaba a 4 760 millones de do.
lares, sumados los intereses 6 730 millones de d61ares. Se evidenciaba 
un brusco crecim'iento de la misma, con pesadas amortizaciones a 
afrontar en los anos 1974 y 1975.3 

1 Actualmente, alto funcionario del Banco Mundial. Al dejar el minis
terio fue agente de un grupo multinacional conocido bajo las siglas: DELTEC. 

2 Dato de OECEJ. Argentina - Economica y Financiera. Buenos Aires, 1966, 
p.	 302. 

3 Diario La Naci6n, 27 de m·ayo de 1973. 
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116 PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

Los datos que revelan mas nitidamente las consecuencias de la 
politica econ6mica liberal son· los referidos a la concentraci6n de em
presas y el simultaneo auge del sector de las multinacionales. Du
rante este periodo bancos, empresas de cigarrillos, fabricas de auto
pi~, etcetera" ~ueron compradars por las mttltinacionales (ver 
cuadro en paginas 114 y 115). 

Era obvio que la concentraci6n y centralizaci6n del capital robus
tecia el sector oligop61ico de la economia, en el que el centro perte
nece al capital foraneo.4 

Como ejemplo de esta situaci6n podemos presentar el siguiente 
cuadro demostrativo: 

PARTICIPACION DE EMPRESAS DE CAPITAL NACIONAL Y
 
EXTRANJERO DE LAS CINCUENTAS MAS IMPORTANTES
 

(Segun valor de ventas) 5 

Aiios 1957 1966 1971 

Ernpresas nacionales 37 21 15
 
Empresas extranjeras 13 29 35
 

Volveremos sobre este tema en el presente trabajo, sin embargo 
podem~s adelantar el juicio de que el auge de las multinacionales en 
este periodo tuvo caracter hegem6nico. 

El proceso inflac'ionario y la concentraci6n oligop6lica actuaron 
conjuntamente para agravar la tendencia hacia la distribuci6n del 
ingreso. 

Asi. podemos ver la caida de la participaci6n de los asalariados 
en el siguiente cuadro: 6 

Como se aprecia, en 1955 -el ultimo ano del gobierno peronis
ta- los asalariados recibieron el 47.7% del ingreso. l\1ientras que en 
1972 habia descendido al 36>.1%. 

4 Ver: Bilder, E. "Teoria oligop6lica y empresas multinacionales", en: 
Estudios Sociales Centroamericanos, Num. 8, mayo-agosto de 1974. 

5 Rofman, Alejandro. "Desigualdades Regionales y Concentmci6n Eco
n6mica", Editorial SlAP, Planteos. Buenos Aires, 1974, p. 119. 

6 Tornado de: "Sugerencias del empresariado nacional para un programa 
de gobierno". CGE. Buenos Aires, 1973, p. 48. Tambien puede consultarse a 
Sigaut.Lorenzo J. "Acerca de la distribuci6n y niveles de ingreso en la Ar
gentina. 1950-1942". Buenos Aires, Ed. Macchi, 1972. 

FUENTE: Confederaci6n General Econ6mica, CGE. 

1 Incluye sueldos, jornales y aportes patronales jubilatorios. 
FUENTE: 1960/69: BCRA, Origen del producto y composici6n del gasto. 

1970/72: Elaboracion pro-pia en base a informaciones de la Direcci6n Nacio
nal de Estadisticas y Cens'Os y BCRA. 

M~xico, NQ 30, Afio ·VIII Mayo·Julio de 1977 
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EVOLUCION DEL SALARIO REAL NETO DEL PEON
 
INDUSTRIAL SOLTERO
 

(Indice base 1960 .. 100) 

.diD tntliee 

1950 151,2 
1951 131,4 
1952 119,1 
1953 119,4 
1954 134,9 
1955 123,7 
1956 149,3 
1957 122,7 
1958 137,2 
1959 108,7 

1960 100,0 
1961 109,1 
1962 107,1 
1963 107,4 
1964 116,0 
1965 122,7 
1966 124,0 
1967 124,5 
1968 119,6 
1969 122,2 

1970 127,4 
1971 129,8 
1972 111,9 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadisticas y Censos. 

Conjuntamente con el objetivo de modificar la distribuci6n sectoria.l del 
ingreso, se plantea la necesidad de elevar el salario real. Los datos nos mues
tran que la caida del mismo comienza a producirse durante el periodo pe
ronista (en especial en el ano de crisis 1952). Las pollticas desarrollistas 
practicadas en el periodo 1958-1962, deterioran aun mas el salario. 

La situaci6n tiende a mejorar durante el gobiemo radical 1964..1966, para 
luevo volver a decaer, encontrandose en un bajo nivel en 1972. Se comprue
ba que los periodos de alta tasa inflacionaria tienen efectos regresivos en la 
participaci6n salarial. 

EI sector extern0, talon de Aquiles de la economla argentina, 
acompafi6 con ·negativas tendencias este panorama. 

De este modo el intercambio comercial durante los afios de la re· 
voluci6n argentina,- evidenci6 un deterioro constante con un leve re
punte el ultimo ano: 

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES, SALDO DEL INTERCAMBIO 

(En millones de d61ares) 

Ano Exportaciones 1mportaciones Saldo 

1964 14104 1 0772 3332 
1965 14934 11984 2950 

Revoluci6n Argentina 

1966 15932 11243 4680 
1967 14645 10955 3690 
1968 1 3679 1 1692 1987 
1969 1 612 1 15761 36 
1970 1 773 2 16846 886 
1971 1 7403 18694 -1291 
1972 18680 1840 280 

FUENTE: Ministerio de Hacienda y Finanzas. 

1"'ampoco el balance de pagos daba cifras alentadoras. En tanto 
crecia ano con ano el deficit fiscal. 

Todos estos datos estadisticos, con las 16gicas divergencias seg(ln 
orige~ y metodologia utilizadas, concuerdan en algo fundamental: la 
experiencia del capital monopolista habia sido negativa y funesta pa
ra los sectores populares y medios. 

EI propio ministro de Economia del nuevo gobierno Jose B. Gel
bard describia el panorama economico en estos duros tenrunos: 

La naci6n asistia en realidad a una crisis estructural profunda, 
que habia agravado en los ultimos anos y que ofrecia este cua
dro: desempleo, capacidad industrial ociosa, seguridad social in
suficiente, miles de familias sin vivienda, desaliento en la inver
sion, un sistema monetario distorsionado con una inflaci6n de 
maxima intensidad2 que impedia todo calculo econ6mico y ha
cia imposible utilizar este valioso instrumento para el desarrollo, 
recursos naturales inexplotados, un estado 'incapaz de hacerse 
cargo en la medida necesaria de su deber de conducci6n...1 

Conceptos similares podian encontrarse en la mayona de las fuer
zas politicas que participaron en las elecciones de marzo de 1973. La 

7 Declaraci6n del diario Clar{n, 30 de septiembre de 1973. 

JHxlco, Nt 30, Afio VIII l\fayo...JuU(\ de 19'1'1 
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busqueda de una: opci6n economica 'que 's,uplantara' al capital mo
nop61ico era ineludible. 

B)	 El programa economico 

Con esta dificil herenc'ia economica, y todas sus' naturales secue
las sociales, el Frente Justicialista de Liberaci6n (FREJULI), en el que 
el peronismo era la fuerza fundamental, toma el pader en mayo 
de	 1973. 

Su prograina economico inicial fue un nu.evo intento de fundar 
un desarrollo aut6nomo en base a la burguesia nativa, que s.e consti
tuirla en el estrato de la clase dominan,te conductor de las palancas 
economicas. Y prec'isamente una entidad empresarial, que dice re
presentar al «empresariado nacional», fue la que a traves de su maxi
mo dirigente Jose B. Gelbard, tomo a su cargo el ministerio de Eco
nOffiia. La entidad de referencia es la Co:rtfederaci6n General Eco. 
nomica (CGE), cuyo origen data de 1950,- durante el primer periodo' 
peronista. 

El programa dado a conocer a los politicos partic'ipantes en los 
comicios de marzo de 1973 bajo la denominaci6n de Sugerencias del 
Emp·reStariado Nacional para un programa de'gobierno8 'sera tornado 
como pieza fundamental, en especial por el apoyo que Ie brind6 er 
general Peron. En su conjunto este programa se presenta como una 
opcion economica al capital monop6lico, al que critica duramente. 

Lo~ lineamientos generales que p!esenta la CGE parten del reeD
nocimiento de la dependencia argentina en 10 comercial, financiero' 
y tecnol6gico, siendo tambien esta el principal problema a resolver. 
Cabe recordar la coineidencia con el slogan _electoral del peronismo: 
Liberacion 0 Dependencia. 

Luego enuncia los diagn6sticos clasicos de nuestra economia: cen·· 
tralismo, regresiva distribucion del ingreso, inestabilidad cr6nica, et 
cetera. 

Sociol6gicamente elabora un modelo conciliador de elases, que se 
percibe cuando proclama: 

El empresariado nacional esta preparado, fundamentalmente,. 
porque su esencia es la de un nuevo tipo de empresario. . . con
su vision, sentimiento y aspiraci6n del pals, que ha dejado muy' 
atras peyorativo concepto de «patron» para tomar plena con-· 

ciencia·.de la funci6n"'social. que debe ,cumplir, ... que no sola
mente acepta el. cambio, sino ,que, ;esta'comprometido con el" 
como protagonista, convenci.do que el: cambio puede y debe rea
lizarse en paz. . . Este nuevo empresario no tuvo reparos en lle
gar at'siridicatoi:'Y a'la 'central obrera a debatir puntos de vista 
y sel~ar coin~iden~as~9

' 

El··documento,de la COE ...con sus diagnosticos y sus soluciones se 
plasmara en proyectos deleyes enviadas al Congreso Nacional en ju
nio de 1973. Los puntos basicos de la legislaci6n propuesta y apro
bada con leves modificaciones eran: 

a)	 Leyes para. el fomlt1nto. ycreditos en el sector agrari'o. Como 
la del impuesto a la renta normal y potencial de la tierra,. 
para «estimU:lar» al productor ~4s .. eficiente y castigar a los 
que se mantienen alejados de la explotaci6n capitalista -ta
les como algunos terratenientes. 

b)	 Modificaciones en el funcionam.~ento b,ancario y financiero,. 
atraves del reordenamiento del credito2 nacionalizaci6n de' 
los dep6s'itos, etcetera. 

c)	 Proteccion est,atal de la denominada pequefia y mediana (tim_ 
p'resa mediante la creaci6n de una «corporacion» que las: in
cluya, cuyo objetivo es "la consolidaci6n y el desarrollo teo
nico, comercial,. financiero, etcetera" de este sector que por 
razones 16gicas esta diseminado por todo. el pais. 

d)	 Modificacion. de las leyes de inversiones extranjeras, con clau.. 
sulas restrictivas similares a las mencionadas en el Pacto. 
Andino. 

e)	 Le)fes de promocion del sector indust'ri':al, mineTr01,. agrario" 
de vivienda, como asi tambien creaci6n de una Corporacion 
de Empresas Nacionales que en su momento parecia tener 
semejanzas al lRI italiano. 

f)	 Un conjunto de le'Ytes que p'Odr£amos denomina.r de morali
zacion economica, tales como represi6n penal de la evasion. 
impositiva, incom,patibilidad de los cargos publicos 0 univer-· 
sitarios con el de agente de 'intereses extr~n)eros y otros. 

g)	 Leyes del sector que denol1linaremos de «Bienestar Social»" 
tales como un gigantes.co programa de viviendas populares u 

8 Publicacion CGE, ibid.	 9 CGE, ibid., pp. 12-13. 
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otras. incluidas en Ia denominada Acta de Comp1'omiso Na
cional finnada el 30 de mayo de 1973, referidas a las areas 
de educacion, salud, asistencia social. 

h)	 En e1 sector externo se nacionalizarian la,r le,xportaciones de 
cereales y carnes, rubro fundamental de nuestro comercio. 
A la vez se ensayarian aperturas a mercados «no tradiciona
les» tales como con los paises arabes,- los paises socialistas, 
etcetera. Todo esto se proyectaba en el marco de consolidar
cion de un fuerte «capitalismo de estado» que tenderia a 
Iograr un desarrollo tecnologico aut6nomo, la tan mentada 
integraci6n regional, la expansion de industrias basicas y la 
realizaci6n de grandes de infraestructura. 

La ipdependencia economica buscada era sostenida en estos tenni. 
nos por el ministro de Economia: 

...asegurar a los argentinos el poder de decisi6n economica y 
financiera que constituye un atributo indispensable de la sobera
nia poHtica, eliminando la acci6n de los monopolios intemacio
nales y de los personeros del imperialismo economico y finan

• 10Clero... 

La pieza fundamental de aplicaci6n de la politica econ6mica fue 
el Acta de Compromiso Nacwnal del 30 de mayo de 1973, firmada 
entre representantes obreros: CGT, sectores patronales, CGE y el estado. 
I...Ja «filosofia de concertaci6n» se pretendio llevarla luego. a todos los 
sectores de Ia vida nacional. En la misma se otorgo un aumento sa
larial fijo para todos los trabajadores «congehlndose» los mismos has~ 

ta un reajuste que tendria Iugar el primero de junio de 1974. En el 
Acta se insistia en los objetivos redistributivos, plena ocupaci6n, 
etcetera. 

En materia de precios se ensaya un modelo que los voceros ofi
ciales denominan «precios administrados», no utilizando el concepto 
en el sentido chlsico de C. Means y A. Lerner,ll sino simplemente en 
la fijaci6n estatal de los mismos. Este seria al fin el sector de las 
grandes dificultades. 

Las disposiciones establecidas comprendian: 

10 Mensaje de Jose B. Gelbard a la segunda reuni6n de gobemadores, 31 
de julio de 1973. 

11 G. Means. "The Corporate Revolution in America". New York, Crowell.. 
Collier, 1962. 

a)	 Precios maximos para productos de gran consumo, obviamen
te incluidos los de la denominada canasta familiar, siendo 
obligatoria Ia impresi6n del precioen el envase de la mer
cancia. 

b)	 Reducci6n obligatoria de los precios de los articulos de W1 

conjunto de grandes empresas, reglamentandose los marge
nes de comercializaci6n.,. negandose la posibilidad de trans
ferir gastos publicitarios a los prec'ios, etcetera. Este numero 
de empresas Hderes llega a ciento cincuenta bajo control. 

c)	 Se intento, ademas, una congelaci6n mas arnplia y general 
de los preeios a partir del primero de junio de 1973. 

La medida mas espectacular fue el descenso significativo del pre
cio de la carne, componente basico de la dieta familiar argentina, 
por orden del ministerio de Economia. 

Una interpretaci6n dentro de la economia academica nos diria 
que el m.odelo ensayado por Gelbard partia del dato de desocupaci6n 
laboral y capacidad instalada ociosa. Cifras comp~tadas por la Fun
dacion de Investigaciones Economicas Latinoamericanas (entidad e.rTh

presaria) indicaban que el grado de utilizaci6n de la capacidad ins
talada en la industria habia sido en promedio el 79.9% en 1971 y 
el 79.1 % e.n 1972.12 Datos que se manejaban a principios de 1973 
hacian ascender la desocupaci6n a mas de 1 000 000 de personas. 

No existia restricci6n externaJ dada la tendencia al mejoramiento 
del volumen y precio de las exportaciones. De modo, p'ues, que una 
politica de tipo keynesiano, que tendiera a aumentar la demanda in
terna, tendria alguna posibilidad de exito .(al menos a corto plazo). 

La redistribuci6n de ingresos, aumentos del deficit fiscal~ un gran 
programa de viviendas, eran instrumentos del plan. 

Se suponia que la tasa de ganancia, restringida en principio por 
los «precios administrados», podrla volver a crecer, pues, el menor 
beneficio unitario se compensarla con las mayores ventas. Ademas, 10
grado .eI umbral de la plena ocupaci6n, las empresas se volcarian a 
la reinversi6n alentadas por la expansion del consumo. La pequefia 
y mediana empresa y el grupo Gelbard serian beneficiarios de esta 
estrategia.13 

12 Informe de FIELD, comentado por el Diario La Opinion, 12 de abril 
de 1975. Cabe anotar que los datos para 1973 y 1974, indicaban el 78.9% y 
79.4%, resJ>ectivamente. 

13 Hemos utilizado la expresi6n Grupo Gelbard. Una buena infonnacion de 
las empresas que controlan, sus vinculaciones financieras, logros familiares, 
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I 
, . Se pretendia ensayar la·Hamada «politica de ingreso», que no es 

otra .cosa que~ el tratar de controlar simultaneamente preeios e in
gresos.,.· Estrategia clasica de lucha antinflacionaria, pero cuyos efee
tos de largo plazo suelen ser poco significativos. 

El entonces presidente Campora sostenia en sumensaje al Con
greso Nacional el dia de la toma de posesi6n: 

El desarrollo nacional aut6nomo es indispensable para alcanzar 
un ritmo intenso y autosostenido en el crecimiento de la pro
ducci6n de bienes y servicios dentro de una concepcion de la 
economia de pleno empTeo y demanda constante en el marco 
de la estabilidad monetaria (25 de mayo de 1973). 

C)	 ~lplan 

Hemos, visto los antecedentes de la situaci6n eeon6mica previa al 
ascenso del go1;>ierno peronista. y el plan que formula por via de 
la .CGE para cambiar de rumbo. Trataremos de interp,retar los meca
nismos de funcionamiento del Plan Gelbard. 

Sin duda este plan pretendia lograr una reacomodaci6n de fuer
zas de esta forma: 

a)	 Se quitaria a las empresas multinacionales y sus socios nati
vas parte del campo ganado en las epocas del gobierno mjlitar 
reduciendo su cuota de ganancia y participaci6n en ~l mercado. 

Las leyes de inversiones extranjeras, de nacionalizaci6n de 
empresas, control de comercio exterior, etcetera, por un Iado, 
y la fijaci6n de precios de las mercancias, con rebajas obli
gatorias, por otro, fueron las armas utilizadas. 

E,n tanto la declaraci6n de una vocaci6n tercermundista, la 
b,usqueda de capitales arabes, el contacto con el area socialis
ta, aparecian como una advertencia de juego abierto y amplio 
para romper con nuestros tradicionales prestamistas y abastece
dores de tecnologia e insumos. 

b)	 El otro sector que debia ceder posiciones era el terrateniente 
y ganadero, cuyos beneficios tambien se habian acrecentado 

etcetera, se encuentra en Revista Militancia, numeros 20~ 21 y 22 (entre 
otros). Buenos Aires, octubre-noviembre de 1973. Otra interpretacion de la 
politica economica de Gelbard puede encontrarse en: Abalo, Carlos. La Co
yuntura Economica. Revista Tercer Mundo. Buenos Aires, septiembre de 1974. 
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considerablemente en los anos precedentes. Dos"datos: pueden 
aproximarnos a la euesti6n: ' 

1)	 El precio de la he-ctarea de tierra en la ,mejor zona de la 
pampa humeda (sur de Santa Fe y,norte de 'Buenos Ai
res) se vendia en 1948 a $500, en 1973 SU pre-cio era su
perior al mi1l6n de pesos, es decir habia aumentado dos 
mil veees su valor originario. C:omo referencia digamos que 
en igual periodo el d61ar es~adounidense hahia pasado de 
un valor de $4 a $1 000.14 

2)	 Un hecho mas cercano a la subida del peronismo al po
der, nos indica que desde el primero de enero de 1973 
al 5 de marzo del mismo ano, el precio del novillo habia 
aumentado en el mercado de Liniers -principa~ centro de 
abastecimiento de Ia ciudad de Buenos Aires- en un 43% 
-dando un buen Indice de transferencias de ingreso hacia 
el sector ganadero.15 

La manera de limpiar parte de su poder fue, como se
fialamos, la fijaci6n de precios a la carne sensiblemente me
nores que los existentes en ese momenta (junio de 1973). 
Esto les permiti6 exhibir. exitos en el control del costa de 
la vida. 

Ademas el anuncio de Ieyes agrarias, tales como de fo
mento agrario, de explotaci6n de tierras aptas y el tan de
batido impuesto a la renta normal y potencial de la tierra, 
aparecia ante los terratenientes como espadas sobre sus ca
bezas. Sumados los intentos de controlar la comercializa
cion interna de productos agropecuarios.) la politica de 
exportaciones y retenciones, todos conjuntamente intenta
ban cerrar un circulo alrededor del excedente del sector his
t6ricamente privilegiado. 

c)	 Se implement6 la posibilidad de financiaci6n abundante y de 
bajo interes del «empresariado nacionab>, restringiendo el uso 
del credito a las empresas extranjeras, mientras se practicaba 
la politica del dinero barato. 

Las leyes mencionadas" como la de nacionalizaci6n de los 
depositos bancarios -ya ensayada en los anteriores gobiernos 
peronistas-, control de creditos, prohibici6n a los bancos co

14	 Ver: Raymonda R. M. "La inflacion favorece especialmente a los secto
res de mayores ingresos. La Opinion, 19 de mayo de 1973. 

15 Ver: Diario La Opinion, 16 de marzo de 1973. 
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merciaies de ser titulares de acciones de otras entidades finan
cieras, y la importante 'medida de declarar sujetos a expropi~ 

cion los bancos adquiridos por intereses foraneos a partir de 
1966, trataban de garantizar una euota de capital financiero 
utilizable plenamente por el sector del «empresariado nacional». 

d)	 La clase apoyo y socio menor de esta h~toria era el movimien
to obrero organizado en la COT finnante del Acta de Compr()
miso Nacional, que ava16 estas medidas publicamente y a tra
ves de sus representantes en las c3.maras legislativas. 

La «burguesia naciona1» pagaria su colaboraci6n con un 
gran programa de «bienestar social», que comprendia vivien
da, educacion, etcetera y una nueva ley de defensa'del trabajo. 
Declaraba, ademas, su voluntad de revertir el proceso de dis
tribuci6n de ingresos hacia una meta mas «equitativa» que se 
definia en cifras de 50% para el capital y 50% para el trabajo. 

De modo que el botin a quitar a las multinacionales y sus 
socios debia ser repartido el'1 parte. 

e)	 Se reforzaria la politica de «bienestar social» aprovechando la 
fuente de autofinanciaci6n que se logra al recolectarse serna
nahnente cuantiosos fondos de la explotaci6n de juegos de 
azar, tales como Ia quiniela 0 el conocido PRODE (pronosti
cos 'deportivos sobre los encuentros de futbol), aun cuando 
esto no es sino una mera transferencia de ingresos. 

D) La caracterizaci6n 

La base fundamental del programa era un modelo de conciliaci6n 
de clases a la vez que un reacondicionamiento de los sectores de po
cler en favor del denominado «empresariado nacional». 

Este caracter se percibe en multiples documentos y declaraciones 
tiel equipo politico. A titulo de ejemplo citamos estos objetivos: 

.. .Buscamos suprimir la lucha de clases suplantandola por un 
acuerdo justo entre obreros y patrones al amparo de la justicia 
que emana del estado.1G 

16 La T ercera Posicion. Presidencia de la Naci6n~ secretaria de Prensa y 
Difusi6n, p. 9 (varias ediciones). 
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Sin embargo quienes desarrollan con mas habilidad" estas tesis son 
los ide610gos del «empresariado nacional», tal el ca~o de Marcelo 
Diamand. Este autor parte de la premisa del reconocimiento del ca
racter policlasista del peronismo, sosteniendo, luego, que la dialectica 
argentina pasa por las parejas antiteticas de liberaci6n 0 dependencia 
-y no como sostienen otros sectores en la dicotomia clasica de iz
quierda-derecha 0 proletariado-burguesia. 

Con esto quiere dar a entender que, para lograr la «liberaci6n», 
es necesario no insistir ,en conflictos clasistas, sino aunar esfuerzos para 
derrotar a las fuerzas «foraneas» de la dependencia y sus aliados. En 
sus propias palabras podemos ver el hilo conductor de sus ideas: 

La problematica principal en estos paises no consiste tanto en 
la opresi6n de una clase por otra sino en la opresi6n nacional y 
sectorial. Concretamente se trata del dominio que establecen so
bre la economia las entidades financieras y exportadoras de los 
grandes paises industriales a traves del mecanismo del libre 
cambio y libre comercio internacional, dominioque tambien 
les resulta beneficioso a ciertos intereses locales exportadores tra,
dicionales, importadores 0 intennediarios financieros locales. A 
diferencia de los antecedentes de los paises industriales, la princi
pal linea divisoria de intereses no pasa entre clases... sino entre 
los sectores beneficiados y p.erjudicados por la liberaci6n inter... 
nacional -por un lado la alianza tradicional ya mencionada y 
por el otro los trabajadores, los empresarios industriales, los CG

merciantes y los profesionales.17 

Es evidente que es el sector ganadero y terrateniente el que Inl
cialmente se beneficia con el <<1ibre cambio», debido a sus venta
jas relativas, y a este se Ie suma el sector de las multinacionales, 
oponiendoles un frente que hegemonizara la burguesia. 

Planteamientos como este se encuentran en muchos ide610gos de 
paises del tercer mundo. Para los mas radicalizados esto es una alian
za de transici6n hacia fonnas poHticas en que la conducci6n pasara 
a1 sector obrero. Otros, como en el caso que tratamos, no aclaran 
--0 no les interesa hacerlo- el caracter temporal 0 permanente del 
proyecto. 

En	 la Argentina el sector que se autodefine como representante 

17 Diamand M. Diario La Opinion, 8 de abril de 1973. Se amplia su po
sici6n en el libro: Doct,inas Economicas Desarrollo e Independencia. Ed. Pai
d6s. Buenos Aires, 1973. 
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del empresariado nacional es laCGE. Suo presidente Jose B.. Gelbard 
subiria,. como ya hemas mencionado, al cargo de ministro, dejando 
la presidencia de:'la CGE.' Este, caudillo empresarial fue uno· de los 
finnantes del Acta de Catamarca· de 1950, que- es considerada por los 
hombres de este sector como la. fecha. de origen de la CGE. Ademas 
Gelbard' ocupara .por cuatro ·veces consecutivas.la presidencia de la 
instituci6n. Una de las prime-ras tareas cumplidas por el grupo fue el 
de la organizaci6n del congreso de la industria argentina, asi cpmo 
una exposici6n industrial en Santiago .de Chile~, 

Segun sus criticos la entidad realmente nace en 1953, cuando el 
gobierno peronista impone, contribuciones obligatorias y 'sanciones a 
los empresarios no adictos a la entidad. 

Esta viriculacion" con elgobierno .Ie c;uesta dos anos' despues, en 
1955~ con Ia denotninada Revoluci6n Libertadora -movimiento anti
peronista--- el dinero de su repre5:entaci6n gremial y .su disoluci6n 
por decreto oficiaL Pero; poco despues," en ·1958 coneldesarrollis
mo del duo Frondizi-Frigerio se reacomoda y se Ie restituye la per
sonalidad gremial. Reaparece en 1972, cuando se perfilaban los mo
vimientos de los grupos econ6micos 'para .reacomodarse en el proceso, 
dada la instancia electoral y la busqueda de salida del gobierno mili
tar en su ultimo ano. . 

En abril de 1972 la entidad declaraba estar compuesta por tres 
confederaciones y 2 045 entidades primarias. Estas estaban radicadas 
en todo el pais, comprendiendo las mas diversas gamas de la pro
dueci6n tales como: asociaciones de hoteles~ cooperativas de frota y 
empaque, camaras de comereio, entidades agrarias como la poderosa 
Federaci6n Agraria Argentina, etcetera. La imagen que reiteradamen~ 

te proyecta es la de los representantes de la pequefia ymediana em
presas de capitalistas locales, estructurados en una' federaci6n que 
abarca a todo el pais~ 

Cuando se dan cifras, sus dirigentes dicen representar a mas de 
1 000 000 de «empresarios naciona·les». Ademas debe recordarse que 
en la Argentina mas del 80% de las industrias pertenecen a este 
sector. 

Es interesante como forma de aproximaei6n al eontexto real de 
la CGE recordar los tt~rminos de un enfrentamiento que tuvo el grupo 
Gelbard con otra poderosa entidad empresarial ACIEL (Acci6n Coor.. 
dinadora de Instituciones Empresarias Libres), sector compuesto por 
las, grandes empresas oligop61icas y las multinacionales. 

En un cambio de riotas polemicas, la CGE enfrentaba a ACIEL acu
sandola de ser antidemocratica, antinaclonal, etcetera, asumiendoen 
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el juego estas connotaeiones del reacomodamiento (1972), nos dan la 
caraeterizaci6n de este grupo empresario por sus opositores. 

EI entonces presidente de ACIEL" ingeniero Juan C. Rivas sostenia 
entre otras. cosas: 18 

a)	 "La CGE no fue el fruto de la voluntad libremente expresada 
de los empresarios argentinos. Por el contrario fue creada 
para satisfacci6n de objetivos oficiales en 1953. 

b)	 La representatividad no debe medirse tan s610 por la can
tidad 0 el nUmero de los afiliados, sino por la trascendencia 
que tengan. en 10 econ6mieo y en 10 social, no en 10 politico. 

c)	 "La CGE debiera publicar la n6mina de sus afiliados... no 
perteneeen a ella... la UIA, U'nion Industrial Argentina, 
quien firma, como representante genuino de la industria mas 
del 96% de las convenciones colectivas de trabajo, que ocu
pan el 95% del personaL Las grandes entidades de comer
eio: La C,amara Argentina, Ia Bolsa de valores, la Federa
ci6n Gremial del Comereio y la Industria, etcetera y la 80
ciedad Rural Argentina no son sus miembros. 

d)	 " ...es publico y notorio que diversas empresas extranjeras 
estan en la CGE cuyo presidente Jose B. Gelbard es el inspi
rador y alma ma~er de ALUAR, sociedad integrada por multi.. 
pIes firmas de capital y origen extranjero 0 multinacional. .." 

Nosotros podemos acotar al respecto que el ano 1953 esta dentro 
de un periodo eeon6mico critico y dificil para el peronismo, que bus
caba reorganizar sus fuerzas. En una economia con un alto grado de 
eoncentraci6n los contratos laborales no los negocian los almacenes 
o tiendas aun cuando sean miles. Por ultimo ALUAR es una empresa 
creada por un acuerdo entre el gobierno militar de la revoluci6n, ar
gentina y el grupo Gelbard para monopolizar la fabricaci6n de alumi
nio; anos despues el acuerdo seria euestionado por ambas camaras 
del C:ongreso por considerarlo contrario a los intereses del estado 
argentino. 

En estas circunstancias, podemos postular la hip6tesis de que la 
CGE, nacida bajo la poHtica proteecionista y de sustituci6n de impor
taciones, estuvo dominada durante el periodo de nuestro estudio por 
un grupo econ6mico-financiero poderoso, integrante del sector oligo
p6lico, con gran habilidad politica que Ie permite aparecer como re

18 Ver: Diario La Naci6n, de los dias 16 y 21 de abril de 1972. 
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presentante de la pequefia y mediana empresa nacional, y que, por 
momentos, logro incorporar a sus fHas a otros sectores empresariales 
y financieros. 

EI caudillo de todo este proceso es Jose B. Gelbard autentico self 
m:ade man quien logra presentar ante las fuerzas politicas argentinas 
la unica opci6n de cambio -del capital multinacional dentro de las 
fronteras del refonnismo. 

Aunque es dificil establecer claramente los sectores de poder, sus 
diferencias, sus apoyos, en la Argentina de mayo de 1973, a titulo de 
ensayo podemos enumerar los fundamentales: 

a)	 Las corporaciones multinacionales que dieron un paso atras 
a la espera de «noveclades». 

b) Las grandes empresas 01igop6licas, socios o. coparticipes del 
capital externo --dependientes tecnoI6gicamente-, nuclea~ 

das en la UIA (Union Industrial Argentina), tambien fue
ron perdedoras en un primer momento (integrantes de ACIEL) • 

c)	 EI gran sector terrateniente y ganadero, con sus poderes asen
tados en la Pampa humeda, nucleados en la celebre Sociedad 
Rural Argentina y en Ia Confederaci6n de Asociaciones Ru
rales Argentinas de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) Ycu
yos miembros pueden coincidir, beneficiarios del periodo an·
terior, juegan ahora en retirada. 

d)	 Los sectores financieros vinculados a los grupos enunciados~ 

tales como sucursales de bancos extranjeros u otras institucio
nes de su manejo, siguieron su politica. 

e)	 Sectores de la gran burguesia local,- que perteneciendo ala. 
cupula 0ligop6lica, tienen intereses contrapuestos en muchas~ 

areas a las multinacionales y sus socios, tal el caso del mer·· 
cado nacional, el acceso al financiamiento, etcetera. En este' 
sector ubicamos al grupo Gelbard. 

f)	 La pequefia y mediana empresa distribuida en todo el pais,., 
que se siente representada en la CGE. 

g)	 Los pequefios y m.edianos productores agropecuarios nuclea
dos en la Federaci6n Agraria Argentina, identificados con 
los lineamientos de la CGE con la que participan. 

h) EI sector obrero organizado en la CGT cofinnante del Acta 
de Compromiso NacionaI, clase apoyo· del proceso. 
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i)	 Los nucleos obreros enrolados en posiciones combativas, ge
nericamente denominados clasistas, denunciaran y combati· 
ran la estrategia lanzada desde el principio. 

j).	 Las empresas, bancos y entidades bajo control estatal, que 
obviamente rotaron con el cambio de composici6n de fuerzas 
del bloque de poder. 

Por supuesto esta enunciaci6n no agota la compleja composici6n 
de clases y estratos que componian la Argentina de mayo de 1973. 

Por otra parte se deberian incluir los entrecruzamientos de los 
mismos. Nos interesa ubicar simplemente al grupo CGE. 

Puede observarse que no hay en una coyuntura concreta.'. una 
equivalencia entre peso economico y fuerza politica. En nuestro caso 
el manejo de la superestructura primaria fue 10 decisivo. A pocos dras 
de la asuncion del nuevo gobierno,' Ia CGE celebraba su 23Q aniversa
rio, estando presentes en aquella ocasi6n el vicepresidente de la na.
cion doctor Solano Lima y todos los ministros del poder ejecutivo 
nacional.19 

E)	 El fracaso 

Entre el tercero y el cuarto mes: el Plan Gelbard comienza a evi
denciar los signos de su fracaso. Meses mas tarde la defenestraci6n 
del ministro Gelbard y buena parte de sus colaboradores tenninaba 
enterrando la mayona de las pautas de este proyecto. 

Intentaremos dar algunas respues,tas de las causas de este fracaso. 
Hemos sostenido que dos eran los principales sectores de las cIa

ses dominantes que se yerian particulannente afectadas por el plan. 
Si bien a 10 largo de este trabajo los hemos ido delineand0, insistire
mos en eUos y sus respuestas. 

a) Un somero analis,is de Ia estructura agraria nos dara un indi
cador de su fuerza. Segtin un trabajo oficiaI en base a los datos 
aportados por el Censo agropecuario nacional de 196920 en la Ar
gentina existen 522 796 explotaciones que ocupan una superficie de 

19 La ausencia de dos de eIlos, fue debida a no encontrarse en el pals en 
la fecha. 

20	 "La tierra en la Argentina". Publicaci6n del Consejo Agrario Nacional. 
Buenos Aires, 1975. (Comentada en el diario La Naci6n, 17 de mayo de 
1975.) 
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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. 

M~xico, NQ '30, Afio 'VIII 

EL PLAN GELBARD J37 

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. 

::\Iexico, Nfl 30, Aiio VIII .1{ayo·Julio de 1977 



141 

r
 
140	 PROBLEMAS DEL' DESARROLLO 

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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