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INTRODUCCIÓN 

          A modo de introducción podemos afirmar que hemos sido testigos de un período 
oscuro de nuestra historia, al menos del  más oscuro que hemos conocido. Muchos, sin 
ser partícipes directos de los enfrentamientos, cada noche al acostarnos lo hacíamos 
con el hondo temor no solo por nuestras vidas sino la de nuestras familias. 

        Se trataba de momentos que cualquier infidencia de parte de alguien que nos 
tuviere algun tipo de antipatía personal o sectorial podía acarrearnos la pérdida de 
nuestras vidas o de nuestros familiares. No había forma de explicar que nada 
teníamos que ver con algún tipo de violencia, como ocurrió con muchas víctimas 
inocentes. 

          Por ello es necesario que aquellos que fuimos, al menos, testigos de esos 
dolorosos momentos, debamos hacerlo conocer a las jóvenes generaciones que por 
suerte, la mayoría de ellos, nacieron en democracia. 

          Como solemos afirmar, la democracia no es perfecta, pero sí perfectible y solo 
las decisiones mayoritarias pueden modificarla. No necesitamos que ninguna persona 
o grupo iluminado nos indique el camino. 

          Pero también el gobierno democrático no es aséptico y exige a cada uno de 
nosotros embarrarse los zapatos, o las zapatillas, en el lodo de la participación 
ciudadana. 

          Lamentablemente muchos sectores de nuestra sociedad suelen pertenecer a 
aquellos que permanentemente h§n expresado òpor algo habr§ sidoó y que luego de 
pasado ese triste per²odo agregar§n òperoéyo no sab²aó. Son, permanentemente, de 
aquellos que nunca tienen ninguna culpa sino que la culpa siempre la tuvo o la tiene 
el otro. 

          Muchas veces, quizá en la mayoría de las veces, se guían por la adversión hacia 
el otro, especialmente por su color de piel. Si los sectores del privilegio actuaron contra 
Yrigoyen en 1930 no lo hicieron por combatir al viejo caudillo, sino por querer 
destronar a la òchusma radicaló. Como otros de signo antiperonista no lo hicieron por 
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destituir al  òtirano pr·fugoó sino cu§nto y c·mo, en el gobierno de Per·n, hab²an  
conquistado los òcabecitas negrasó. Es una historia vieja y recurrente. 

          La mayor²a de estos sectores òopositoresó no pertenecen a los sectores 
privilegiados del país, no son más que acompañantes de un proceso que finalmente, 
como suele suceder, solo favorece a esos sectores del privilegio y los otros, algunos de 
buena fe,  formarán en la cola de los alcanzados por la crisis. 

          Como bien ha se¶alado el jesuita ind¼ Anthony de Mello òLa sociedad solo 
canoniza a los que se conforman con ella.  A Jesús no pudieron canonizarlo y por ello 
lo asesinaron. ¿Quiénes creéis que lo mataron? ¿Los malos? No. A Jesús lo asesinaron 
los buenos de turno, los más respetados y creído en aquella sociedad. A Jesús lo 
mataron los escribas, los fariseos y sacerdoteséó         

          Alguna vez hemos señalado lo lamentable de la situación. Muchos de aquellos 
que han osado expresarlo, han sufrido el ocaso o el apartamiento grupal o personal, 
han sido condenados por herejes (Diccionario Real Academia: òPersona que disiente 
o se aparta de la línea oficial de opinión seguida por una institución, o una 
organizaci·nó en este caso social se agrega).  

          Si lo sabría de sobra, el mismísimo Discepolín. 

          Sin embargo las utopías y los disensos no deben dividir a nuestra sociedad, a 
la cual es empujada a diario por aquellos que la dormitan desde los medios, o como 
alguien se¶al· certeramente òlos evangelizanó.  

          Para el porvenir de nuestras jóvenes generaciones vale la pena, volviendo a 
Discépolo, tomar las banderas de la defensa de los sectores menos favorecidos de la 
sociedad. Los otros no lo necesitan.  Se defienden solos. 

          Solo un proyecto como Nación autónoma y decisoria de sus propios intereses 
puede encolumnar a todos los sectores que no formen parte de aquellos dominantes, 
se trate económicos o mediáticos, sino lamentablemente seguiremos en pequeñas 
rencillas domésticas, mientras que otros son los que se apropian la renta. Como diría 
Atahualpa con las vaquitasé son ajenas en tanto las penas son de nosotros. 
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ESCENARIO MUNDIAL 

         Cuando analizamos el espectro nacional comprobamos que el mismo no se encuentra escindido del 
marco internacional. Siempre los hechos, acontecimientos y medidas asumidas desde los centros del 
poder tienen su enorme repercusión en los países periféricos, condicionando sus desarrollos nacionales 
autónomos. Este período, especialmente, así habría de confirmarlo, partiendo del escenario económico 
para luego desembocar en situaciones políticas y principalmente sociales.  

          La crisis del petróleo de 1973 que tendría su inicio el 23 de agosto de 1973, se prefiguraba a raíz de 

la decisión de la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo (que agrupaba a los países árabes 

miembros de la OPEP más Egipto, Siria y Túnez) con miembros del golfo pérsico de la OPEP (que incluía 

a Irán) de no exportar más petróleo a los países que habían apoyado a Israel durante la guerra de Yom 
Kipur (llamada así por la fecha conmemorativa judía Yom Kipur), que enfrentaba a Israel con Siria y Egipto. 

Esta medida incluía a Estados Unidos y a sus aliados de Europa Occidental. 

 

                                       
 
                              Evolución de los precios del petróleo a largo plazo (1861-2007). 

                              La línea naranja muestra el nivel de precios constantes, ajustado  

                              según la inflación. La línea azul muestra los precios corrientes. 

          El aumento del precio, unido a la gran dependencia que tenía el mundo industrializado del petróleo, 

tendría un fuerte efecto inflacionista y una reducción de la actividad económica de los países afectados. 

Estos países respondieron con una serie de medidas permanentes para frenar su dependencia exterior. 

          Con anterioridad al embargo, el Occidente industrializado, sobre todo Estados Unidos, solía disponer 

de petróleo abundante y barato. Las ciudades estadounidenses posteriores a la Segunda Guerra Mundial, 

muy extendidas, con enormes núcleos urbanos de casas unifamiliares dispersas, dependían del automóvil 

como principal medio de transporte, de modo que utilizaban combustible de forma masiva. Entre 1945 y 

finales de los 60, Occidente y Japón consumían más petróleo que nunca. Sólo en Estados Unidos, el 

consumo se había duplicado entre 1945 y 1974. Con un 6% de la población mundial, Estados Unidos 

consumía el 33% de la energía de todo el mundo. Al mismo tiempo, la economía estadounidense mantenía 
una cuarta parte de la producción industrial mundial, lo cual quiere decir que los trabajadores 
estadounidenses eran cuatro veces más productivos que la media global, pero a cambio el país consumía 
cinco veces más energía. Su escenario era de una especial dependencia energética. 

           El petróleo, sobre todo el procedente de Oriente Medio, se pagaba en dólares estadounidenses, con 

los precios también fijados en dólares. Durante el mandato del presidente Richard Nixon, el modelo 

económico norteamericano estaba ya agotado, el crecimiento era nulo, y sin embargo la inflación ya 

empezaba a ser preocupante. Durante el verano de 1971, Nixon estaba bajo una fuerte presión pública 

para que actuara de forma tajante ante este estancamiento económico. Para provocar una caída del precio 
del oro en los mercados internacionales, Nixon abandonó el patrón oro el 15 de agosto de 1971, finalizando 

así el sistema de Bretton Woods, que había funcionado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. El dólar 

fue devaluado en un 8% en relación con el oro en diciembre de 1971, y se volvió a devaluar en 1973. 
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          Como lo señalan distintos autores deberá recordarse que en 1960 un grupo de catorce países, 
incluyendo siete naciones árabes había fundado la OPEP para protestar contra la presión de las grandes 
compañías petroleras, que pretendían reducir los precios recortando los pagos a los productores. 
Inicialmente funcionaba como una unidad de comercio informal encargada de la venta del petróleo de los 
países desarrollados. Limitaba sus actividades a intentar incrementar los beneficios de la venta de crudo 
a las compañías de Occidente y mejorar el control sobre los niveles de producción. Sin embargo, a 
principios de los 70 empezó a mostrar su fortaleza, tomando otra direccionalidad. 

          El 16 de octubre de 1973, como parte de la estrategia política derivada de la Guerra del Yom Kippur, 

la OPEP detuvo la producción de crudo y estableció un embargo para los envíos petrolíferos hacia 

Occidente, especialmente hacia Estados Unidos y los Países Bajos. También se acordó un boicot a Israel. 

Puesto que en condiciones normales las fluctuaciones en la demanda del petróleo son pequeñas (cuando 
sube el precio sólo se compra un poco menos), los precios tenían que subir drásticamente para conseguir 
que se redujera notablemente la demanda, y así poder establecer un nuevo nivel de consumo impuesto 
por la oferta. Gracias al embargo se consiguió este objetivo. El control del gobierno estadounidense, 
pensado para mantener el precio a unos niveles aceptables, acabó aumentando el impacto económico 
debido a los cortes de suministro. Como consecuencia, se inició una prolongada recesión y aumentó 

notablemente la inflación. Esta situación duraría hasta principios de los años 80. 

             Los efectos del embargo fueron claros: se duplicó el precio real del crudo a la entrada de 

la refinería y se produjeron cortes de suministro. Todo esto aceleró una etapa económica negativa en el 

mundo occidental que ya había empezado, y llevó a una recesión global durante el año siguiente. A largo 

plazo, el embargo produciría un cambio en algunas políticas estructurales de Occidente, avanzando hacia 
una mayor conciencia energética y una política monetaria más restrictiva para combatir mejor la inflación. 

          Los efectos del embargo fueron inmediatos. La OPEP obligó a las compañías petroleras a aumentar 
los precios de forma drástica. El precio del petróleo se cuadruplicó desde 1974 hasta llegar casi a los 12 

dólares por barril (75 dólares/m³). Los países de Oriente Medio, que habían estado dominados por las 

potencias industriales durante mucho tiempo, acababan de tomar el control de un producto básico. El flujo 
de capital se invirtió y los países exportadores de petróleo comenzaron a acumular una enorme riqueza. 
Algunos de los ingresos fueron distribuidos entre otros países subdesarrollados, cuyas economías habían 
quedado atrapadas entre el aumento del precio del petróleo y una disminución del precio de sus propias 
exportaciones de productos básicos y materias primas, a causa de la reducción de la demanda occidental. 
Además, gran parte de estos flujos de capital se gastaron en compras masivas de armas que exacerbaban 
tensiones políticas, en particular en Oriente Medio. 

          Los estados miembros de la OPEP, en vías de desarrollo, comenzaron a nacionalizar sus empresas 
petrolíferas. En particular, los saudíes habían adquirido el control de Aramco, plenamente nacionalizada 

en 1980 bajo el gobierno de Ahmed Zaki Yamani. Debido a que otros miembros de OPEP siguieron su 

ejemplo, los ingresos del cartel se dispararon. Arabia Saudita, inundada de beneficios, realizó una serie de 

ambiciosos planes quinquenales de desarrollo, de los cuales el más ambicioso, que comenzó en 1980, 
preveía una inversión pública de 250 000 millones de dólares. Otros miembros del cártel también 
comprometieron importantes programas de desarrollo económico. 

          Como contrapartida el caos se había adueñado de Occidente. En Estados Unidos, el precio de venta 

al público de un galón de gasolina pasó de un promedio de 38,5 centavos en mayo de 1973 a 55,1 centavos 

en junio de 1974. Mientras tanto, la Bolsa de Nueva York perdía 97 000 millones de dólares de su valor en 

seis semanas. Con el inicio del embargo, las importaciones petrolíferas de EE.UU. procedentes de los 
países árabes se redujeron desde los 1,2 millones de barriles (190.000 m³) diarios hasta los 19.000 barriles 
(3000 m³). El consumo diario disminuyó en un 6,1% entre septiembre y febrero, y un 7% durante el verano 

de 1974, cuando Estados Unidos sufrió el primer período de escasez de combustible desde la Segunda 
Guerra Mundial. 

           Debido a la interdependencia mundial a nivel social y económico, los países industrializados 

importadores de petróleo no comunistas asistieron a una repentina inflación y una recesión económica. En 

los países industrializados, especialmente en Estados Unidos, la crisis provocó que las condiciones de 
vida se volvieran muy adversas para los desempleados, los grupos sociales marginados, algunos 
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trabajadores de mayor edad, y cada vez más, para los trabajadores más jóvenes. Las escuelas y oficinas 
en EEUU tuvieron que cerrar a menudo para ahorrar el combustible de la calefacción, y las fábricas 

tuvieron que reducir la producción y despedir trabajadores. En Francia, la crisis del petróleo puso fin al 

período conocido como ñTrente Glorieusesò, los últimos 30 años de alto crecimiento económico, y 
comenzaron los años de desempleo permanente. 

           Debe señalarse que el embargo no había sido uniforme para toda Europa. De los nueve miembros 

de la Comunidad Económica Europea (CEE), Holanda se enfrentó a un embargo total por su apoyo a Israel, 
el Reino Unido y Francia mantenían prácticamente el mismo abastecimiento (por haberse negado a permitir 

a Estados Unidos utilizar sus aeródromos y haber establecido un embargo de armas y suministros tanto 
para los árabes como para los israelíes), mientras que los otros seis se enfrentaban a recortes parciales.  

            El Reino Unido había sido tradicionalmente un aliado de Israel. De hecho, el gobierno de Harold 
Wilson había apoyado a los israelíes durante la Guerra de los Seis Días, pero su sucesor, Edward Heath, había 

modificado esta política en 1970, pidiendo a Israel que volviera a sus fronteras previas a la guerra de 1967. 
Los miembros de la CEE no habían conseguido establecer una política común durante el primer mes de 

la Guerra de Yo Kippur. Sin embargo, emitieron una declaración el 6 de noviembre, una vez que el embargo 

y el aumento del precio ya habían comenzado; esta declaración, interpretada como pro-árabe, apoyaba la 
línea franco-británica, y así la OPEP levantó el embargo a todos los miembros de la CEE. La subida de los 
precios tuvo un impacto mucho mayor que el embargo en Europa, especialmente en el Reino Unido (donde 
esta circunstancia se sumó a la huelga de los mineros del carbón a causa una crisis energética durante el 
invierno de 1973-74, un factor importante en el cambio de gobierno). 

           A pesar de ser también un objetivo del embargo, Japón superó especialmente bien las secuelas de 
la crisis energética mundial de los años 70 en comparación con otros países desarrollados e importadores 
de petróleo. Los fabricantes de automóviles japoneses lideraron la revolución en este sector. Los grandes 
automóviles de los años 50 y 60 se sustituyeron por vehículos mucho más compactos y eficientes desde 
un punto de vista energético. Por otra parte, en Japón había ciudades con una densidad muy alta de 
población y por tanto con transportes públicos muy desarrollados. 

           Luego de unos meses la crisis se había remitido. El embargo se levantó en marzo de 1974 después 

de las negociaciones de la Cumbre Petrolífera de Washington, pero los efectos de la crisis energética se 

notaron durante toda la década de los 70. El precio de la energía continuó aumentando el año siguiente, 
en consonancia con el debilitamiento del dólar en los mercados mundiales 

            La crisis se había agravado aún más a causa del control de los precios en Estados Unidos, que 
limitó el precio del "petróleo antiguo" (ya descubierto), mientras permitía que el petróleo recién descubierto 
pudiera ser vendido a un precio más elevado, lo que supuso una retirada del petróleo antiguo del mercado 
y una escasez artificial. El objetivo era promover las prospecciones petrolíferas. Esta escasez llevó 

al racionamiento de gasolina (que también se produjo en muchos otros países). Los automovilistas se 

enfrentaron a largas colas en las gasolineras. A tal punto que los conductores de vehículos 

cuyas matrículas acabaran en número impar (o matrículas personalizadas) fueron autorizados a adquirir 

carburante sólo en los días impares del mes, y la misma norma se aplicó a los propietarios de vehículos 
con matrículas pares.  

            En 1973, Nixon nombró a William E. Simon como el primer director de la Oficina Federal de Energía. 

Para intentar reducir el consumo, en 1974 se estableció un límite máximo de velocidad de 55 mph (unos 
90 km/h) mediante la Ley de Emergencia de Ahorro de Energía en Autovías. Por otro lado, en 1975 se 
constituyó la Reserva Estratégica de Petróleo de EEUU, y en 1977 se creó el Departamento de Energía, 
además de la Ley Nacional de Energía de 1978. Se impuso el horario de verano entre el 6 de enero de 1974 y 

el 23 de febrero de 1975. Esta medida generó importantes críticas, ya que obligó a muchos niños a ir a la 

escuela antes del amanecer. La norma tradicional, que adelantaba los relojes una hora el último domingo 
de abril, fue restaurada en 1976. Por su parte las terminales automotoras pusieron en práctica la reducción 
del tamaño de muchos modelos, sacando del mercado los más lujosos. 
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            En estas circunstancias se ha de producir un desmoronamiento del sistema monetario que será 
unos de los efectos de este ciclo depresivo-inflacionista, además de un desajuste industrial, 
endeudamiento masivo, grietas en el sistema financiero internacional y el retroceso del proteccionismo. 

            El sistema monetario pactado en Bretton Woods y administrado por el Fondo Monetario 
Internacional establecía un sistema de cambios fijos para todos los miembros del Fondo, lo que suponía 
que la carga del ajuste exterior debía hacerse recaer, fundamentalmente, sobre el ritmo de crecimiento de 
los países con déficit; por otro lado, el patrón monetario fijado, el patrón de cambios-oro, significaba que 
la divisa de reserva por excelencia, el dólar, podía ser cambiada por oro al precio fijo de 34 dólares por 
onza troy. Se trataba, en realidad, de un sistema monetario de alcance limitado, diseñado especialmente 
para las condiciones imperantes al término de la segunda guerra mundial: preponderancia absoluta de la 
economía estadounidense, atención preferente de todos los países a las transacciones por cuenta 
corriente, desequilibrios exteriores no masivos ni generalizados de los países miembros. 

           Tras distintos cimbronazos el sistema quiebra al romperse la relación entre el dólar y el oro a no 
darse la posibilidad de convertir dólares en oro, pasándose a un patrón cambios-dólar sin reglas definidas 
donde esos grandes desequilibrios que produce la crisis del petróleo y la importancia de las transacciones 
de capital terminarán con lo que quedaba del sistema vigente, quedando un sistema apoyado en el dólar 
y dependiente de la política exterior de los Estados Unidos, con cambios inciertos que producen las 
incertidumbres en ese mundo económico sin rumbos definido. 

             Por su parte el aumento sin freno del precio de la energía produce un desajuste industrial por la 
alteración de los precios relativos de los factores de producción: además que el gasto en la compra de 
combustibles producen en esos países dependientes de dicho fluido la imposibilidad de adquisición de 
otros productos, además de producirse un envejecimiento de las plantas industriales y falta de 
competencia, acentuándose con ello en sus cuentas exteriores y significativamente la suba de la tasa de 
paro en cada uno de esos países. 

             Como consecuencia de dicho panorama se ha de producir en numerosos países desarrollados y 
subdesarrollados, tanto de occidente como de oriente, la necesidad de un fuerte endeudamiento tomando 
capitales en los mercados internacionales que a la vez tenían una gran cantidad de fondos depositados 
en sus cuentas por los países exportadores de petróleo, que sin tener en cuenta la solvencia de los países 
solicitantes, con el criterio de que los países no quiebran, habrían de inyectar fuertes inversiones dinerarias 
que habría de posibilitar un crecimiento de la economía mundial, pero como suele ocurrir, al poco tiempo, 
en 1978 comienza a producirse un estrangulamiento financiero de muchos de esos países deudores, ante 
una deuda que había crecido unos ochocientos mil millones de dólares hacia los finales de los 80 de los 
cuales el 75 por ciento correspondía a países subdesarrollados, con el agravamiento de los servicios de 
la deuda al haber sido elevada por las medidas antinflacionarias estadounidenses. 

          Todo ello ha de producir una enorme grieta en el sistema financiero internacional, alcanzado a la 
gran banca en 1982 tras el incumplimiento de la deuda mexicana, donde una gran cantidad de operaciones 
interbancarias que figuraban en sus activos traía un efecto dominó en todos los mercados mundiales. 

          Ante ello cada cual trata de enfrentar la depresión, el paro y las deudas exteriores, a través de cerrar 
sus fronteras económicas, aún ante su discurso de libre mercado. No aumentaran sus aranceles pero si 
las trabas que impida cualquier tipo de competencia. 

          Tal escenario ha de ser el marco referencial para la toma de decisiones a nivel de los países al frente 
del capitalismo mundial, especialmente los Estados Unidos que en 1976, cuando se produce el golpe de 
Estado en Argentina, el mismo no está aislado de ese contexto, y la famosa guerra fría había entrado en 
un fase conocida por la ñd®tenteò, palabra ya utilizada por John F. Kennedy para describir la distensi·n en 
las relaciones con la Unión Soviética. Pero fueron Richard Nixon y su secretario de Estado, Henry 
Kissinger, quienes renovaron la Estrategia de la Contención que caracterizaba la política de seguridad 
nacional de Estados Unidos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. No abandonaron el objetivo 
principal de "contener" la amenaza percibida del expansionismo del comunismo, pero combinaron el 
compromiso ideológico con una política exterior más pragmática. 

           Estados Unidos buscaba desde 1969 salir de Vietnan y la Unión Soviética había logrado la paridad 
estratégica en el balance nuclear, en tanto el panorama económico era de enormes dificultades. Tal 
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situación aconsejaba adoptar una política menos rígida en la denominada guerra fría, que se habría de 
acelerar tras el retiro de Vietnan en 1973 y la proliferación de guerrillas en el Tercer Mundo, esa situación 
de debilidad se aceler· a tal punto de la ñd®tenteò entro en una fase defensiva. Ya con Carter electo en 
1976 se ensaya un giro de 360 grados hacia el respeto por los derechos humanos, pero en esta situación 
dialéctica, con la invasión de Afganistán en 1979 se habría de retornar al discurso y la práctica de la 
confrontación inicial de la Guerra Fría. 

           Sin pretender comenzar con el análisis nacional, será necesario no perder de vista dicha situación 
y comprobar el impacto que ello tendría en nuestro país, pero que no sería el único, pues ya tenía sus 
antecedentes en Brasil con el golpe de 1964, Brasil y Chile en 1973. El contexto internacional y la política 
de Estados Unidos hacia América latina habría de tener un enorme impacto al facilitar los proyectos 
autoritarios. Así, en el mismo año en que se perfilaba la détente como orientación de la política exterior de 
Washington, se publicó el Informe de Rockefeller sobre la región, que consideraba a los militares 
latinoamericanos "esenciales" para un cambio social positivo. A la vez, instaba a preparar a América latina 
para una democracia limitada. Este tipo de consideraciones, entre otras, definieron un modo de vinculación 
de las administraciones de Nixon y Ford con los regímenes burocrático-autoritarios de Sudamérica que se 
vio reflejado, por ejemplo, en el entusiasmo que despertó la "Doctrina de la Seguridad Nacional" elaborada 
inicialmente por los militares brasileños y los condicionamientos económicos en Uruguay, y finalmente el 
papel que jugó Estados Unidos al ayudar a crear las condiciones del golpe en Chile. 

           El pragmatismo y la flexibilidad que demostraba la détente en otras partes del mundo estaban 
ausentes en América latina, donde, por el contrario, Washington apoyó los proyectos autoritarios. El golpe 
militar en Argentina de 1976 llegaría cuando aún la détente se encontraba ya en su fase defensiva. Aun 
así, el entonces embajador de Estados Unidos en la Argentina, Robert Hill, primero se congratuló por la 
llegada de los militares al poder, y sólo después se preocupó por los abusos masivos contra los derechos 
humanos; también reveló que Kissinger había aprobado el golpe. Un año después, la administración de 
Carter impuso un embargo a la ayuda militar a la Argentina, que pasó a ser un blanco de sus críticas. Estas 
medidas, sin embargo, no tuvieron un impacto significativo ni sobre la continuidad del Proceso, ni sobre el 
afán de los militares de exportar un modelo exitoso de lucha contra la "subversión" en América latina y 
emprender la cruzada anticomunista en América Central mucho antes de que Reagan la incluyera en su 
agenda en 1981. 

            Los Estados Unidos tendrían una especial importancia en dicho escenario, a través de su 
capacidad de financiamiento, gracias al reciclaje de los petrodólares. Además, las inevitables controversias 
de la política exterior de Carter, que, si bien incorporó el tema de los derechos humanos a su agenda, no 
pudo sin embargo implementar su compromiso de forma coherente por las restricciones estratégicas que 
enfrentó luego de asumir el cargo. En tercer lugar, el descontento de sectores influyentes en Estados 
Unidos frente a la política exterior de Carter, lo que los militares argentinos interpretaron como un apoyo a 
su gestión. 

            Si bien la détente había proporcionado condiciones favorables para el ascenso de los militares al 
poder, la dura retórica y las prácticas contra el "imperio del mal" que declaró Reagan tuvieron el impacto 
contrario. Con la decisión de Washington de terminar con la apuesta riesgosa de apoyar los golpes, que, 
como en el caso de la Guerra de Malvinas, podrían terminar generando sorpresas desagradables, se creó 
un contexto desfavorable para los militares. El cambio del contexto externo en sí no explica, por supuesto, 
el exitoso regreso de la democracia; no obstante, tuvo un impacto favorable al no facilitar la creación de 
condiciones que podrían llevar a la trágica repetición de la historia. 

           àDe qu® trataba la ñDOCTRINA DE LA SEGURIDAD NACIONALò (DSN)? Debe recordarse que su 
ideología parte desde Estados Unidos, luego de la Segunda Guerra Mundial, consolidando su dominación 
sobre los países de América Latina, y que, para enfrentar la Guerra Fría, estableció tareas específicas a 
las fuerzas armadas y estimuló un pensamiento político conservador en los países de la región. Como 
ideología, reconoció sus orígenes en una visión bipolar del mundo desde la que, supuestamente, 
Occidente, liderado por los Estados Unidos, representaba el bien, la civilización, la democracia y el 
progreso; mientras que la entonces Unión Soviética estaba al frente del mal, el atraso y la dictadura.  
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           Para ello fijó una sistematización de teorías y experiencias relacionadas con la geopolítica y las 
puso en práctica una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, dentro del marco de la Guerra Fría 
desarrollada desde 1945 por los grandes centros de poder militar.  

           Dicha táctica pos-bélica habría de establecer conceptos y prácticas de una etapa de perplejidad, 
incertidumbre, alarmismo e indecisión que tendría como objetivos:  

1. Conquistar al precio más bajo posible, preferiblemente sin derramamiento de sangre, las áreas y 
territorios previstos como aptos para una integración política.  

2. Conducir al enemigo al desprestigio e incertidumbre en aquellos territorios y áreas aptas para la 
conquista.  

3. Fomentar y cimentar el pensamiento político de la población en aquellos territorios o áreas en donde se 
destacan condiciones favorables para la propaganda y la acción proselitista.  

4. Mantener en el ambiente internacional o nacional un estado de continua inquietud.  

5. Explotar al máximo las fallas o deficiencias que ofrezcan los opositores, enemigos o rivales  

           Como lo se¶ala £dgar de Jes¼s Vel§squez Rivera en su importante trabajo de la ñHistoria de la 
Doctrina de la Seguridad Nacionalò para la Universidad del Cauca en Colombia, la guerra se asumi· como 
la integración de las distintas esferas de la acción militar, económica, sicológica e ideológica; así surge el 
concepto geopol²tico de ñguerra totalò, y permanente, vale decir la denominada ñGuerra Fr²aò que se habr²a 
de introducir en el campo económico, financiero, político, psicológico, científico y tecnológico y su 
desarrollo geopolítico se introduce en nueva fase de la expansión del capitalismo a través de la ocupación 
del espacio social y una explicación organicista de la sociedad, donde cada uno de los integrantes de la 
sociedad ha de cumplir una función determinada como parte del todo. 

           Para concretar tales propósitos se habrían de munir de un cuerpo de enseñanza a través de sus 
verdades, principios, normas y valores que un Estado, considera que debe llevar a la práctica para 
garantiza el desarrollo integral del hombre y de la colectividad nacional, preservándolos de interferencias 
o perturbaciones de cualquier tipo u origen, considerándose doctrinariamente una síntesis de todas las 
ciencias humanas necesarias para la acción, y en su desarrollo político, económicos, social y de estrategia 
militar cubriría todas las áreas de acción, desde lo económico hasta la educación o la religión, además de 
determinar criterios fundamentales para el afianzamiento del proceso para combatir al enemigo interno. 

          Su fundamentación se hallaba establecida en base a dos postulados básicos: la bipolaridad y la 
guerra generalizada. Tal bipolaridad se entendió como la división del mundo en dos grandes fuerzas 
opuestas: la del bien y la del mal. Su credo consistió en afirmar la existencia de una guerra permanente 
entre el occidente cristiano y el oriente comunista, cuya expresión en las naciones latinoamericanas, ante 
la imposibilidad de un enfrentamiento armado mundial, se dio a través de las revoluciones sociales de la 
época o potenciales dentro de cada país. 

           Será a asimismo importante recordar que todo ello ha de funcionar con un importante componente 
mesiánico que le permitirá conformar un sentido trascendental y fundamentalista a cada una de sus 
acciones, haciendo reiterativamente incapié entre el occidente cristiano y el oriente comunista. Ante ello 
los países latinoamericanos, principalmente se hallaban en peligro y por ende se debía defender al hombre 
común ante el enemigo que quería arrebatarle ñsu ser nacionalò. Para ello no quedaba otra alternativa que 
las fuerzas armadas de cada uno de esos países asumieran la conducción política del Estado, las que 
habrían de brindarle la defensa de su desarrollo y seguridad. Además, se significaba que dicha lucha debía 
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comprender todo aquello que tratara de imponer pautas de comportamiento ajenas o extrañas a sus formas 
de vida, tradiciones y costumbres como nación. 

          Las razones esgrimidas para la aplicación de la DSN se basaba en la existencia de espacios vacíos 
en los territorios nacionales, las diferencias marcadas en los niveles de vida de las distintas clases sociales, 
el marginalísmo social, económico y regional; los desequilibrios entre las áreas urbanas y rurales, la 
carencia de una infraestructura adecuada, la escasa e irracional explotación de los recursos naturales y la 
intolerancia política y religiosa, señalándose que para ser operante y eficaz debía ser verdaderamente 
nacional, ñno ser copia textual o adaptaci·n inadecuada de doctrinas for§neasò, respondiendo en lo pol²tico 
a aquellas necesidades y aspiraciones de la nación. 

           Se presentaría como defensora de la civilización cristiana contra el comunismo y el ateísmo, y para 
ello ofreció a instituciones eclesiásticas favores y privilegios, prestigio y apoyo. Sin embargo, no concibió 
una Iglesia comprometida con los grandes problemas estructurales y coyunturales del pueblo 
latinoamericano, sino con los principios tutelares del orden, la autoridad, la defensa de la propiedad privada 
y, en general, con los postulados del conservadurismo. También promovió la llegada de otras confesiones 
religiosas a América Latina desde los años 60, las cuales se convirtieron a la postre en importante base 
social de los sectores de derecha, con el propósito exclusivo de penetrar en aquellos sectores sociales 
más vulnerables económicamente y políticamente maleables. 

          Pero para poder concretar tales fines se necesita de las instituciones castrenses, asumiendo las 
riendas del Estado y erigiéndose en factor decisivo de la política del régimen con pretensiones de controlar, 
mediante una metodología de guerra, toda la vida nacional, lo cual habría de desdeñar las instituciones 
democráticas, las cuales serían objeto de diversas olas golpistas para suplantarlas. 

          Todo ello solo será posible con civiles que quienes piensan que las soluciones a los problemas, y 
en gen eral toda la vida social, se debe regir por la disciplina castrense. Estos civiles constituyen la 
expresión política del militarismo armado y son su punta de lanza en las diversas corporaciones públicas 
y privadas.  

          Los instrumentos de que Estados Unidos se valió para poner en práctica la DSN en América Latina 
han sido variados, a través de tratados, agregados militares, misiones especiales, cursos en escuelas 
especializadas, además del adoctrinamiento y seguimiento de quienes se forman en la referida ideología. 
Uno de estos mecanismos es la creación de la Escuela Militar de las Américas, con sede en Ford Gulick, 
zona del Canal de Panamá, para impartir adiestramiento a personal latinoamericano escogido a fin de que 
alcance niveles superiores de profesionalismo, mejor capacitación en el mantenimiento de la seguridad 
interna. 

           En septiembre de 1975 se habían graduado 33 147 alumnos en la USARSA, muchos de ellos 
ocuparon altos cargos en sus gobiernos. En octubre de 1973, más de 170 graduados eran jefes de 
gobierno, ministros, comandantes, generales o directores de los departamentos de inteligencia de sus 
respectivos países. Los golpes de Estado en Perú, Bolivia, Panamá y Chile fueron llevados a cabo por los 
más aplicados oficiales que habían asistido a cursos en la USARSA. Cuando surgieron críticas desde 
distintos sectores a su existencia, fue cerrada, pero se continuaron sus prácticas a través de mercenarios 
contratados a firmas privadas.  

           Alain Rouquie señala en uno de sus trabajos que en tales escuelas los cursos inculcaron una 
ideología anticomunista y una filosofía contrarrevolucionaria. Estas concepciones del Pentágono dedicaron 
un tiempo desmesurado al anticomunismo y al adoctrinamiento pronorteamericano donde el 30% de la 
formación en la escuela es técnica y el 70% se refiere a adoctrinamiento político. En base a tal 
direccionalidad se habrían de establecer pacto, tratados, convenidos y actividades conjuntas como las 
Operaciones Unitas, el Colegio Interamericano de Defensa y la Reunión de Comandantes en Jefes.         
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           A cada golpe de Estado y la consecuente dictadura se le dieron nombres simbólicos como 
eufemismos de acuerdo con su envergadura e importancia, tenemos los casos de: Operación Mandrake 
en Bolivia, Operación Popeye en Laos, Operación Revuelta en Panamá, Plan Historia de la Doctrina de la 
Seguridad Nacional en Chile, Plan Lasso en Ecuador y Colom bia, Plan de Aldeas Estratégicas en Viet 
nam, Operación 20 en Cuba, Plan Colonia en Perú, La Alianza Anticomunista en Ar gen tina, La Operación 
Tonton Macouts en Haití, Rosa Blanca en Cuba, Pat ria y Libertad en Chile, Escuadrón de la Muerte en 
Brasil, Mono en Nicaragua, Gato en Venezuela, Halcones en México, Guerreros Blancos en El Salvador, 
y los Planes Bandera y Simp§tico, adem§s de la ¼ltima Operaci·n ñCausa Justaò llevada a cabo en Panam§ 
en diciembre de 1989, sin contar con la Organización Tradición, Familia y Propiedad. 

 
          Tales planes y operaciones, desde 1960 han dejado en el devenir histórico de los pueblos 
latinoamericanos no pocos presidentes derrocados y dictaduras instauradas, donde los Estados Unidos se 
vieron implicados en los accidentes aéreos que causaron la muerte a Omar Torrijos de Panamá y a Jaime 
Roldós Aguilera del Ecuador; o Presidentes derrocados como Arturo Frondizi en Argentina en 1962, 
Manuel Prado en Perú en1963, Idígoras Fuentes en Guatemala en 1963 C. Julio Arosemena Monroy en 
Ecuador en  Septiembre de 1963 Juan Bosch  en República Dominicana en Octubre de 1963, R. Villeda 
Morales en Honduras en Abril de 1964, Joao Goulart en Brasil en Noviembre de 1964, Víctor Paz 
Estenssoro en Bolivia en Junio de 1966, Arturo Illia en Argentina, Salvador Allende en Chile en 1973, o M. 
Antonio Noriega en Panamá. 

          Deberá recordarse que la acción cívico-militar a través de una creciente militarización se produce 
en Latinoamérica a partir de la Segunda Guerra Mundial y los sectores afines a ello han de concebir al 
ejército como factor de desarrollo económico, supeditado al modelo estadounidense. Para ello ha de pasar 
por cuatro fases. 

          La primera estará representada por el acercamiento de la población civil a través de brigadas de 
salud, construcción de vías u otros servicios. La segunda será la identificación del apoyo político y sustento 
económico del enemigo, generalmente los movimientos populares, entre ellos, los grupos insurgentes, 
produciendo un corte con tales movimientos a través de la tortura, la desaparición y el asesinato, y la 
eliminación del apoyo económico. Luego se ha de pasar a la tercera fase que consiste en ubicar geográfica 
y espacialmente al enemigo. Finalmente, se pasa a la cuarta etapa, que es el ataque al enemigo, para lo 
cual se valen de categorías como la operación rastrillo, operativo envolvente, y los bombardeos 
generalizados. En tanto habiéndose producido el destierro o desaparición de los líderes de esos grupos, 
entrará en vigencia la cuarta fase, produciendo el deterioro del tejido social, a través de normas creadas 
al efecto, entre otras la asignación de funciones de jueces a miembros de la fuerza pública y el 
establecimiento de los ñteatros de operacionesò.  

         Todo ello será llevado a cabo por los miembros militares de cada país o en algunos casos, dado la 
premura de ello, por las mismas fuerzas estadounidenses como en Costa Rica en 1985, en Guatemala en 
1985, significándose que ya  en 1981 había publicado un manual de campo sobre los conflictos de baja 
intensidad donde se planteaba la necesidad de campañas nacionales de pacificación, tendiente a lograr 
objetivos políticos, sociales, económicos, especialmente a través de la presión diplomática en un principio 
para luego considerar distintos tipos de participación, mediante actos de contra-insurgencia, ayuda a los 
movimientos nacionalistas amigos, todo ello mediante el apoyo de  entrenamiento de inteligencia y 
contrainteligencia, y la inyección de grandes apoyos económicos, lo cual se habría de aplicar en distintos 
países como ocurrió en El Salvador, Guatemala, Chile y Argentina, entre otros países.  

           La política de los Estados Unidos respecto a América Latina en los años 50 fue de contención; en 
los años 60, de contrainsurgencia y en los años 80, de adopción del conflicto de baja intensidad como una 
estrategia ofensiva para reafirmar su hegemon²a ñrecuperando los territorios perdidos por el mundo libreò. 
Dicha estrategia fue una contrarrevolución mundial conocida como la Doctrina Rea gan, cuya divisa 
consistió en una ofensiva mundial contra el comunismo. Según esta doctrina, la amenaza a los Estados 
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Unidos era multidimensional y se debía responder de la misma manera. La guerra de guerrillas, los asaltos 
terroristas, el tráfico de drogas, la agitación doméstica en el Tercer Mundo y, aun la crítica a la política 
externa estadounidense por parte de los medios de comunicación, fueron considerados como ataques a 
su seguridad y sus valores donde la batalla ideológica sería descripta por la administración Reagan y los 
defensores de la doctrina del conflicto de baja intensidad en términos médicos: la insurgencia es como un 
vi rus o un cáncer que se debe extirpar quirúrgicamente o combatir con anticuerpos anticomunistas. (El 
vocero de la Casa Blanca, Patrick Buchanan, llam· a Nicaragua ñun tumor malignoò que amenazaba la 
salud del continente y manifest· la imposibilidad de negociar con un ñc§ncerò donde los asaltos 
quirúrgicamente precisos son un remedio necesario).  

          En el contexto del conflicto de baja intensidad, un grupo de estrategas militares estadounidenses 
conformaron el Comité de Santa Fe, conciliábulo de altos estudios políticos. Este produjo en 1981, en el 
umbral de la administraci·n de Ronald Reagan, el documento ñSanta Fe Iò como pauta para el gobierno 
imperialista. En 1988, en vísperas de iniciarse el gobierno de George Bush, el mismo comité dio origen al 
documento de ñSanta Fe IIò, gu²a para el mandato del nuevo pres i dente estadounidense (Bouchey, 1989: 
5). En lo referente a la política externa, el documento de Santa Fe I propuso reactivar las vinculaciones 
militares con el continente, ofreciendo entrenamiento militar y ayuda a las fuerzas armadas del continente 
americano, con énfasis particular en los oficiales más jóvenes y en los suboficiales, revitalizando el sistema 
de seguridad hemisférica. 

          En cuanto al enemigo interno, propuso que la política norteamericana en América Latina debería 
reconocer la vinculación integral entre la subversión interna y la agresión externa, además propuso 
empezar a contrarrestar la influencia en América Latina de la Teología de la Liberación, utilizada por una 
parte del clero. Enfatizó la necesidad de abandonar la política de Carter por considerar que ésta, en lo 
referente a derechos humanos, constituía un concepto cultural poco eficaz políticamente, pues dicha 
administración lo había usado para intervenir a favor del cambio político en algunos países afectando de 
manera adversa la paz, la estabilidad y la seguridad de la región.  

           En el plano social y económico, el documento propone que Estados Unidos debería continuar 
trabajando con y a través de la AFL-CLO y de otras organizaciones sindicales independientes para 
fomentar el movimiento sindical libre en América Latina; ya que, según ellos, los sindicatos autónomos son 
esenciales para el avance económico y la defensa de las instituciones. En lo que tiene que ver con la 
educación se afirmó que Estados Unidos debe tomar la iniciativa ideológica, estimulando un sistema de 
educación en América Latina, que ponga énfasis en la herencia intelectual común del continente 
americano.  

            La DSN había establecido condiciones para que las fuerzas armadas latinoamericanas sirviera 
intereses ajemos a los de cada país, donde Estados Unidos le fijarías tareas específicas al estamento 
castrense de la región: antes de la Segunda Guerra Mundial lo obligó a luchar contra el fascismo y el 
nazismo. Posteriormente, lo especializó en la lucha contrainsurgente para combatir al ñenemigo internoò y 
cuando este ya no era una amenaza, les cambió el libreto por el de la droga; pero ello siempre estaría 
ligado al resorte de la industria militar, además de la táctica y la estrategia consagrada en los lineamientos 
operacionales, en la formación política en defensa y en la participación en operaciones conjuntas como la 
de UNITAS. Cuando aparecieron los primeros gobiernos democr§ticos de la ®poca de los ñ80, que 
intentaron cambiar el rol del estamento castrense, éste, de manera monolítica, le recordó a los nuevos 
gobiernos civiles que aún tenían un peso específico en las relaciones de poder. Dos casos concretos: el 
Movimiento de los Cara Pintada en Argentina frente al presidente Raúl Alfonsín y el del senador vitalicio 
en Chile frente a los gobiernos de Patricio Aylwin Azócar, Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos 
Escobar.  

          Pero donde más se habría de manifestar sería en la nueva dependencia estructural que será 
económica, financiera, tecnológica, política, ideológica, cultural y científica, y desde cada una de sus 
variantes opera una intervención en los asuntos internos de cada país moldeando sus desenvolvimientos 
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con arreglo a fines y propósitos del capitalismo metropolitano. El neoliberalismo es tal vez la muestra más 
representativa de ello. El neoliberalismo no se adoptó en los países de la región de manera simultánea; 
se presentó primero en aquellos que aún vivían en dictaduras militares o en regímenes autoritarios, y 
posteriormente en los países con democracias formales o instrumentales recién fundadas o que 
atravesaban por una profunda cri sis. En cada uno de ellos, primero se adecuaron las constituciones y los 
desarrollos legislativos en el marco del desarrollo de cada precepto constitucional, se crearon normas 
legales que posibilitaran la implementación en bloque de las políticas neoliberales como la flexibilización 
laboral, el recorte de algunas funciones de los Estados y la ampliación de otras y el conjunto de las políticas 
privatizadoras en concordancia con los intereses de las multinacionales y de los países industrializados.  

          Para no abundar habrá que significar como consecuencias del neoliberalismo, en América Latina 
tenemos el incremento de los índices de Necesidades Básicas Insatisfechas y, con ellos, el crecimiento 
exponencial de la pobreza y la miseria. El aumento del desempleo, de la informalidad, de la inflación, de 
la deuda externa, de la degradación del ambiente y de la desindustrialización  

          Como se ha señalado, para finalizar dicho análisis deberá señalarse que, a los pocos años del 
período en tratamiento, con la caída del Muro de Berlín, los norteamericanos se quedaron sin pretexto 
para continuar combatiendo al ñenemigo internoò. Pese a todo lo anterior, en los países de la región se 
continuó implementando la DSN por parte de los militares y los civiles que se formaron en ella. En el marco 
de su implementación se le han introducido nuevos componentes, se ha editado, pero los principios 
básicos se mantienen intactos. Si bien es cierto que desde la década de los años 80 América Latina transitó 
hacia regímenes civiles, éstos no necesariamente significaron un proceso de democratización, donde la 
nueva dependencia estructural será económica y financiera.  

          Solo referencialmente será conveniente señalar que la aplicación de la DSN en nuestro país haría 
su irrupci·n inicial con la llegada de la ñRevoluci·n Argentinaò a trav®s principalmente del General Juan 
Carlos Onganía que había sido uno de los principales alumnos en la escuela creada por Whasington, y 
luego de su fracaso y dar paso por pocos años a gobiernos electos por el voto popular, entre 1973 y 1976, 
daría paso a la segunda etapa que habría consolidado su impronta ideológica y puesto en práctica el 
escenario de terror para que pudiera ser posible. 

Escenario nacional  

La primavera camporista  

          Todo lo que habría de acontecer no hubiera sido posible si no existiera ese contexto internacional, 
base fundamental para su puesta en ejecución y desarrollo. Pero para ello volvamos al 25 de mayo de 
1973. 

          Ese 25 de mayo de 1973 se concretaba el ñVolveremosò luego de 18 a¶os de exilios y proscripci·n, 
pero las condiciones del mundo y del país, principalmente, habían cambiado sustancialmente desde aquel 
16 de septiembre de 1955. En ese lapso el peronismo había cambiado su cara interna y los distintos 
sectores no estaban amalgamados detr§s de la figura del ñGeneralò. Se hab²an gestados muchas patrias, 
fuera la sindical, la socialista, por ejemplo, y aunque el pueblo peronista seguía siendo de Perón, los 
sectores que conformaban su estructura estaban totalmente divididos y al poco de andar surgiría con 
fiereza esos enfrentamientos. 

          Sin embargo, ese día fue de algarabía popular, donde tanto en Buenos Aires como en las demás 
plazas de la República se manifestaban ruidosamente esos sectores populares, repudiando a la vez el 
calvario que tuvieron que pasar y la lejanía obligada de su líder. 



24 

 

          En tanto el presidente electo Héctor Cámpora rodeado de mandatarios extranjeros, especialmente 
aquellos provenientes de países hermanos como Salvador Allende de Chile u Osvaldo Dorticós de Cuba, 
entre otros, daba su mensaje al Congreso de la Nación. 

         All², como lo se¶ala Mar²a Laura San Mart²n de Dromi en su obra ñHistoria pol²tica argentinaò Tomo 
2 (1955-1988) Editorial Astrea 1988, significaría su trayectoria en el movimiento que lo llevó al gobierno 
ñDurante toda mi vida pol²tica, no he sido otra cosa que un modesto soldado de la causa nacional y 
peronistaò remarcando su pertenencia a la misma y proponiendo un acuerdo de reconstrucci·n nacional a 
través de variadas premisas: 

- La afirmación de los objetivos de liberación y reconstrucción, integrándose al proceso 
latinoamericano que permitan la reafirmación de los valores de independencia económica, justicia 
social y una cultura nacional 

- Plena vigencia de las garantías que suscribieron los distintos partidos en la Hora del Pueblo. 

- Establecer una tregua política y social a través de acuerdos con trabajadores y empresarios. 

- Respeto de las tradiciones repúblicanas y democráticas tanto de las mayorías como de los 
derechos de las minorías, es decir el cumplimiento de la Constitución Nacional. 

- Integración de las Fuerzas Armadas a este proceso. 

- Respeto de la lucha de los pueblos del mundo por su liberación política y económica y su apoyo 
en los distintos organismos internacionales o regionales. 

- Función del Estado en apoyo del proyecto nacional que permita un desarrollo integral y autónomo. 

- Función de la justicia en un marco de libertad para su ministerio, independiente de los poderes 
políticos pero principalmente de aquellos que han sometido a la Nación; organizando la Policía 
Judicial, estableciendo un Tribunal de Casación que permita unificar la jurisprudencia en materia 
civil, comercial, penal o del trabajo. 

- En el ámbito cultural emprender la construcción nacional a través de ella, a través del papel 
fundamental de sus intelectuales, científicos, escritores, artistas y demás hombres y mujeres de la 
cultura como herramienta de liberación. 

- Se promovería una ley de contrato de trabajo, fortaleciendo las asociaciones profesionales de 
trabajadores. 

- En materia de salud establecer servicios gratuitos en todo el país, evitando que la salud sea un 
negocio más. 

- En coincidencia con principios del justicialismo, establecer planes de viviendas que eviten que la 
tierra sea un bien de especulación. 

- Finalizaría su alocución señalando el papel de la juventud de ser fieles a la voluntad popular. 

          Para concretar tales objetivos habría de designar un Gabinete integrado por hombres de los 
distintos sectores del justicialismo, lo cual ya señalaba que se habrían de producir choques entre los 
mismos, en tanto sus ideologías y trayectorias eran totalmente disimiles. 

          Esteban Righi sería Ministro del Interior, Juan Carlos Puig de Relaciones Exteriores y Culto, 
José B. Gelbard en Economía, Jorge Taiana en Cultura y Educación, Ángel F. Robledo en Defensa 
Nacional, Antonio J. Benitez en Justicia, Ricardo Otero en Trabajo y José Lópe Rega em Bienestar 
Social. Mientras todos ellos juraban en la Casa de Gobierno, un gran desorden, desbordes, gritos y 
amenazas se escuchaban en sus adyacencias, lo cual auguraba una noche con complicaciones, que 
se habría de concretar con la exigencia de la liberación de los presos políticos, que llegó hasta la toma 
y libertad de los mismos y aún de presos comunes y que habría de tener un marco jurídico con el 
decreto sobre dichas liberaciones en la noche de ese 25 de mayo. 

          Pero ante todo ello estaba faltando la actuación de actor principal, Juan Domingo Perón, que 
habría de llegar una vez más al país ese famoso y triste 20 de junio de 1973. El acto contaría con una 
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enorme multitud difícil de dimensionar por el espacio físico ocupado, desde calles, rutas y los parques 
de Ezeiza, donde se ha hablado de 3 millones de personas, multitud que no tenía antecedentes, ni 
aún en la China de Mao, habrían de albergar a los grupos de la izquierda y derecha peronista, pero 
tambi®n al hombre y mujer com¼n que hab²an llegado para recibir al ñGeneralò. 

          Cada uno de esos sectores se había preparado para copar los lugares principales de recepción, 
pero para ello también, conociéndose, se habían pertrechado de armas con las cuales se habría de 
producir enormes enfrentamientos, donde estarían inmersos, en el medio de ambos, aquellos que 
habían ido a festejar la llegada de su líder. 

          Por un lado, estar²a la ñTendencia Revolucionariaò de los distintos sectores de la izquierda 
peronista, o la Juventud Peronista, que habían llegado desde sus distintas regionales, en tanto la 
derecha estaría a cargo del loperreguismo y sectores sindicales y de la derecha peronista. Estos 
últimos al impedir que los primeros se acercaran al palco, provocaría un tremendo combate con 
muertos y heridos, lo cual, anoticiado el avión que traía a Perón, impedía que el mismo descendiera 
en Ezeiza y se dirigiera a la VII Brigada Aérea Morón, donde, en lugar de ser recibido por esa enorme 
muchedumbre sería saludado por miembros del gabinete y por los tres Comandantes en Jefes, 
General Jorge Raúl Carcagno de Ejército, Almirante Carlos Álvarez Rivero y Brigadier Héctor Luis 
Fautario. Ello habría de constituir el principio del fin del gobierno de Cámpora. 

          Perón que traía su mandato de unidad nacional no podía permitir que su figura no alcanzara 
para apaciguar los ánimos, y para ello optó por el sector tradicional del peronismo, y el respeto al 
orden, dejando de lado su apoyo a los sectores juveniles, y al día siguiente de los hechos a través de 
un discurso se¶alaba: ñHay que volver al orden legal y constitucional como garant²a de libertad y 
justicia. En la función pública no ha de haber cotos cerrados de ninguna clase y el que acepte la 
responsabilidad, ha de exigir la autoridad que necesita para defenderla dignamente. Quien altere este 
principio de la convivencia, sea de un lado o de otro, será el enemigo común que debemos combatir 
sin tregua porque no ha de poderse hacer ni en la anarquía que la debilidad provoca o en la lucha que 
la intolerancia desataò. Ello habr²a de ser el fin de la ñprimavera camporistaò. 

         Norberto Galasso en su tomo II de Historia de la Argentina editorial Colihue año 2011, cuando 
analiza dicha realidad señala que ya antes de la asunción de Cámpora habían surgido las dificultades 
de los sectores radicalizados con Perón, lo que sucedía en una reunión en Roma, cuando les señalaba, 
de acuerdo al relato de Roberto Perd²a ñPer·n no ocultaba su preocupación por la necesaria 
reconversi·n de nuestra fuerzaérese¶§ndoles una serie de sucesos hist·ricos para ejemplificar las 
dificultades para el reintegro a la vida civil por parte de quienes venían de protagonizar una resistencia 
que incluía actividades militaresò. Todo ello se complicaba a¼n m§s cuando los sectores juveniles 
entregaban a Perón un listado con 300 nombres para ocupar distintos cargos. Ello jamás le había sido 
planteado por dirigentes peronistas, donde el General se molestó muchísimos entendiéndolo como un 
pase de factura, como señalaría Miguel Bonasso. Esos sectores juveniles pretendían compartir el 
poder con Perón. Allí se centraría la problemática de la situación. Perón les había señalado que esos 
4 años de gobierno les permitiría aprender a gobernar para entonces sí producir el trasvasamiento 
generacional. Ambos cometían una equivocación, señala Galasso, Perón pensando que los sectores 
juveniles habrían de someterse a tales reglas y los sectores contestatarios por su parte pensando que 
por haber luchado contra el gobierno militar estaban habilitados para compartir el poder con Poder, 
olvidando la esencia del movimiento que exige verticalidad y unidad de mando. Ninguna de las dos 
partes habría de ceder y allí comenzarían los desencuentros que daría lugar a años trágicos para el 
país. 

          Serán tan solo 49 los días del gobierno de Cámpora pero su intensidad y permanente ebullición 
lo ha de presentar como un período de tiempo de mayor duración. En ese escenario, además del 
episodio de Villa Devoto se han de presentar ocupaciones de reparticiones públicas, asambleas donde 
se discutía sobre la necesidad de oponerse a la designación de funcionarios de dudosa trayectoria y 
reclamos diversos acompañando por una permanente movilización, no abandonando los espacios 
públicos, y la praxis de una mayor participación popular. Quizá el error estaba en pensar que se trataba 
de un hecho revolucionario cuando lo era de un nacionalismo de tal naturaleza sustentado en la 
pequeña burguesía y principalmente en su juventud, como señala Galasso. 
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          Ya en el tomo II de este trabajo hemos analizado los sucesos violentos que se produjeron entre 
el gobierno militar, de Onganía a Lanusse, y los grupos contestatarios, y como se habían conformado 
los mismos, principalmente, a través de sectores medios urbanos. Tales sectores, principalmente los 
de signo peronista, a través de Montoneros y la JP realizaron a partir de la asunción del gobierno de 
Cámpora, como señalábamos, distintos tipos de ocupaciones, por ejemplo, en viviendas de Villa 
Lugano a cargo de sectores villeros, hospitales, distintas instituciones, empresas como Lozadur, 
Astarsa y Elma, Secretarías de Estados y reparticiones públicas, todo ello en contra del pensamiento 
de Perón que pretendía un gobierno que respetara el orden público.Por su parte, por indicación de 
Perón, Rodolfo Puigróss, un hombre de la izquierda, era nombrado interventor de la Universidad de 
Buenos Aires y Arturo Jauretche estaría a cargo de EUDEBA, además de profesores eméritos como 
Elías Castelnuovo, Juan José Hernández Arregui o el sacerdote Hernán Benitez, expulsándose de la 
cátedra de Economía a Juan Aleman. Ante ello los voceros del establecimiento, especialmente La 
Nación y Clarín condenaban tales acciones. 

          Por su parte el Ministro del Interior, Esteban Righi disolvía el Departamento de Investigaciones 
Antidemocráticas (DIPA) ordenando a la Policía Federal cesar con todo tipo de apremios ilegales a 
cualquier tipo de detenido. En tanto en materia de Relaciones Exteriores se habían reanudado las 
relaciones con países como Cuba, Corea del Norte y Alemania Oriental. En tanto que en materia 
económica se rebaja el precio de la carne, se congelan precios de medicamentos y de los artículos 
comestibles más utilizados por la población, se produce un aumento salarial para la mayoría de los 
trabajadores y se suspenden las paritarias por dos años, reimplantándose la nacionalización de los 
depósitos bancarios, y mayores atribuciones a las Juntas Nacionales de Carne y de Granos, 
remitiéndose al Congreso un proyecto de impuesto a la renta potencial de la tierra, a los fines de exigir 
una mayor productividad al campo, estableciéndose sanciones ante su incumplimiento que podía llegar 
a la expropiación. 

         En corto interregno convulsionado se había dictado el indulto para 372 detenidos, la ley 20508 
de amnistía para aquellos alcanzados por móviles, políticos, gremiales o estudiantiles, la cual fue 
apoya por todo el arco político, en la búsqueda de la pacificación nacional; la derogación de leyes 
penales que creaban delitos o penas que no hubiesen emanado del Congreso Nacional; la disolución 
de la Cámara Federal en lo Penal de la Nación. Se habría de intervenir distintas provincias como los 
casos de Formosa, Córdoba, a raíz del alzamiento contra el gobernador Obregón Cano por parte de 
la policía provincial, Mendoza, Santa Cruz, Salta y Misiones, provincias en las que ya se había 
comenzado a desatar la puja entre distintos sectores del peronismo.  

         Hacia el mes de junio habían comenzado a producirse distintos enfrentamientos entre sectores 
antagónicos, continuando las ocupaciones, algunas de grupos de la derecha peronista como a la 
Confederación Nacional Universitaria (DNU) Comando de Organización (CDO). Tal situación llevó a 
que miembros cercanos a Cámpora, perteneciente a la JP, solicitaran a los grupos ocupantes cesar 
las ocupaciones, señalándoles la necesidad de encauzar el proceso dentro de la ley. 

         En ese escenario se daría la vuelta de Perón el 20 de junio y los acontecimientos ya relatados, 
y pese a intentar evitar lo que se preveía como un gran enfrentamiento entre los sectores de la derecha 
peronista que luego se sabría manejado por López Rega, a través del Coronel Osinde, que habían 
solicitado a Lorenzo Miguel llevar su gente, pese a lo cual este se había manifestado no poder hacerlo 
con más de 20.000 compañeros, las huestes de la Juventud Peronista tenía miles y miles de hombres 
y mujeres en condiciones de llegar al palco, trofeo que los grupos querían tener. Ya la historia ha 
escrito lo que pasó con muertos y heridos, y la llegada de Perón a la VII Brigada Aérea de Morón, 
impidiendo lo que pudiera haber sido una fiesta popular. Quizá esto estaba resumido en lo manifestado 
por Perón a Pino Solanas antes de regresar ñSi, pero me temo que para m² es demasiado tardeéy 
que para ustedes, los j·venes, es demasiado tempranoò. No hab²a forma de conciliar las posiciones; 
además Perón no tenía intención de asumir el gobierno, pues su idea era ser un nexo de los distintos 
gobiernos latinoamericanos. Los hechos posteriores cambiarían la historia. 

         Perón, en su giro táctico pretendía que las organizaciones armadas entregaran las armas, al 
entender que ya habían llegado al gobierno a través de las urnas y no condecía con ello ese tipo de 
acciones. Entendía, como le hacía saber a su entorno, que se los deb²a poner ñen cajaò como forma 
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de contener a esa ñjuventud maravillosaò, y que se deb²a tratar de construir una unidad nacional a¼n 
con otros partidos políticos, incluido el radicalismo, donde Perón, al volver, había anudado lazos con 
Ricardo Balb²n. Por su parte aquellos que hablaban de la ñpatria socialistaò entend²an lo contrario. Solo 
con las armas en las manos se podía combatir a los sectores del privilegio. Pero tal situación también 
se le presentaría al Presidente Cámpora, donde enfrentaba la realidad de otros grupos armados como 
el ERP, ante lo cual si no procedía a su represión estaba atentando con la paz interior, y si lo hacía 
sería un represor antidemocrático. También para el presidente era un callejón sin salida.  

          Ello había llevado a un acuerdo de Perón con Campora de presentar la renuncia para mediados 
de Julio pero las acciones llevadas a cabo por el Vicegobernador bonaerense el ñTanoò Antonio 
Calabró hombre de la UOM cuando el 11 de julio le manifiesta a un periodista que estando Perón en 
la Argentina nadie más que él podía ser presidente, acelera las decisiones y el 13 de julio Campora y 
su vicepresidente Solano Lima presentan la dimisión a su cargos, y en una rara pirueta, cuando se 
había enviado a Díaz Bialet, presidente del Senado en una misión al exterior, asume la presidencia el 
presidente de la Cámara de Diputados  Raúl Lastiri, yerno de López Rega. Y allí comenzaría otra 
historia. 

          Lastiri estaría al frente del Ejecutivo Nacional entre el 13 de julio y el 12 de octubre. Durante ese 
corto período se darían distintas acciones de los sectores juveniles, como la marcha a Olivos, el 21 de 
julio para entrevistar a Perón, el acto del 22 de agosto en Atlanta, a través de una gran movilización 
que le permitirá anudar algún tipo de acuerdo con Perón como realizar un acto en forma conjunta con 
los sindicatos, el cual se efectiviza el 31 de agosto frente a la sede de la CGT con la presencia de 
Perón en el balcón. Ya en septiembre surge la formula Perón-Perón, en tanto Salvador Allende el día 
11 se produce su muerte y caída, con la presión norteamericana sobre el gobierno argentino, que 
implicaría una gran golpe para Perón: la muerte de su amigo, y además porque ello significaba el fin 
de la estrategia que se había fijado al regresar al país. 

TRIUNFO DE LA FORMULA PERÓN-PERÓN. FALLECIMIENTO DEL 
GENERAL PERÓN Y ASUNCIÓN DE MARÍA ESTELA MARTÍNEZ DE PERÓN. 
          En tanto el 23 se realizan las elecciones generales donde la formula Perón-Perón, obtiene el 62 
por ciento de los votos emitidos, en tanto el radicalismo con Ricardo Balbín llegan al 25 por ciento, la 
formula Manrique-Martinez Raymonda el 12 por ciento y los socialistas argentinos con Coral-Páez el 
1,50 por ciento. También deberá recordarse que muchos de aquellos que votaron a Perón desde el 
espectro progresista lo hicieron a través de su boleta del Frente de Izquierda popular donde se 
convocaba a votar a Perón desde la izquierda y ello, dentro del FREJULI significó el 12,5 por ciento, 
casi 900.000 votos. Dicho triunfo habría de sufrir un fuerte estremecimiento cuando dos días más tarde 
se produce el atentado y muerte del Secretario General de la CGT José Ignacio Rucci. 

         El crimen será vinculado a distintos grupos armados, prevaleciendo al final que el mismo habría 
sido llevado a cabo por una célula de Montoneros, lo cual habría de cortar todos los puentes al expresar 
Per·n ñMe han cortado las patasò y les declarar²a la guerra el 1Ü de octubre. Le habían tirado un 
cadáver y eso no lo podía permitir si quería gobernar. Para ello realiza distintas reuniones con 
gobernadores y legisladores donde señala que el hecho es un alevoso ataque al peronismo y deberán 
definirse quiénes son o no peronistas. Ello además provocará represalias de los sectores antagónicos 
y dará pie a desplazar funcionarios nombrados por Campora, con la adquisencia de Perón, como el 
caso de Puigróss en la Universidad de Buenos Aires. Perón asumiría el gobierno el 12 de octubre, 
pero su §nimo no era el mejor, y en una carta a Jorge Antonio se sincera ñQuerido JorgeéQu® bien 
est§bamos en Madrid cuando est§bamos tan maléò. 

          Perón asumía la presidencia con un campo minado, donde surgía la presión de los Estados 
Unidos a través de los gobiernos aliados de la región, y principalmente, como señala Galasso, con un 
frente nacional debilitado, con la escasa participación del Ejército y el empresariado y una pequeña 
burguesía que amenazaba retirarse. Pretendía volver a reeditar un movimiento como en el 45, para 
no dar excusas a un golpe de Estado, pero las condiciones objetivas le eran totalmente adversas y 
sus años y estado de salud no le permitían asumir la conducción como hubiera querido. Las cosas en 
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estas circunstancias no se deciden en base a discusiones sino utilizando armamento pesado, no solo 
dentro del peronismo si no también con otros sectores como el ERP. Pero allí habrían de surgir los 
sectores armados de la ultraderecha del peronismo a través de la Alianza Antiimperialista Argentina 
(la tristemente Triple A) que tendrían su primer acto terrorista en el atentado con el senador radical 
Hipólito Solari Yrigoyen. La situación habría de superar al presidente, donde su salud se resentía 
rápidamente. 

          ¿Cuál era la realidad de aquellos grupos enfrentados? 

          Qu® pretend²an los distintos sectores de las ñTendencia Revolucionariaò. Creemos que para ello 
no debemos necesariamente acudir a escritores de los sectores afines a la derecha argentina o filo 
militares, bastará con hacerlo con hombres del progresismo como el caso de Pablo Giussani, que aún 
desde ese espacio supo realizar la crítica no interesada a un grupo que no supo o no quiso entender 
cuál era el camino que debía emprenderse para una verdadera liberación nacional, la cual no es 
posible sin contar con las mayorías populares y demás sectores de la sociedad que pretendan un país 
libre política y económicamente, aún con los partidos y sectores de la pequeña burguesía. 

          Giussani y su mujer Julia Constela habían tenido que exiliarse en Roma para salvar la vida de 
sus hijas y desde la confluencia de los r²os Neri y Tiber pudo desarrollar su libro ñMontoneros. La 
soberbia Armadaò, a la cual Pablo hab²a estado cerca, sin integrarla, como hab²an hecho sus amigos 
Paco Urondo, Juan Gelman, Rodolfo Walsh o Miguel Bonasso. Esa obra no la había publicado 
mientras los militares estaban en el poder. Faltaba Malvinas, la campaña electoral y el triunfo de Raúl 
Alfonsín, pero antes de ello algunos de sus amigos como Ernesto Sábato, Daniel Divinsky, Jacobo 
Timerman o Raúl Alfonsín habían leído sus manuscritos que tendría forma de libro en 1984 editado 
por Sudamericana, año en que también volviera a instalarse en el país. 

          En dicho estudio Giussani señala la tortuosa relación entre Perón y los sectores juveniles, 
plagadas de estímulos y respuestas, entre pasos a la derecha por parte de Perón y reacciones 
aprobatorias desde la izquierda, y búsqueda de justificaciones a todo ello, señalando un tema táctico 
que habría de llevar a una estrategia por parte del viejo general. Por supuesto ello no habría de 
concretarse, pues la idealizada o interesada interpretación distaba de ser la realidad de tales 
conceptos. 

          Lo cierto es, señala Giussani, que ya la represión por parte de los sectores de la derecha 
peronista se había llevado a infinidad de montoneros  como de que Perón había autorizado cualquier 
medios idóneo para evitar la infiltración izquierdista en el seno de su movimiento, pese a lo cual esos 
sectores velaban a sus muertos con la consigna ñhasta la victoria, mi generalò, como si se estuviera 
concretando el chiste aquel en Firmenich era fusilado junto con los demás integrantes de la conducción 
montonera y ante de morir dec²a ñàQu® me dicen de esta t§ctica genial que se le  ocurri· al viejo?ò. 

          Para referenciar que ese proceso no era típico tan solo de la Argentina, recuerda distintos casos 
en otros países, como el gobierno colegiado de Uruguay que brindaba su marco legal, el gobierno de 
Illia en Argentina, el de Betancourt en Venezuela o el de Andreotti en Italia que no mostraba el menor 
indicio de Estado fascistas, los cuales sin embargo habrían de sufrir el ataque de jóvenes consagrados 
a la lucha armada contra el fascismo. Allí estaba funcionando ese mecanismo entre estímulos y 
respuesta, señalando que pese a que el fascismo no se veía no significaba que no existiera, estaba 
enmascarado y había que desenmascararlo se decía para justificar la lucha armada contra esos 
gobiernos. Esa violencia habría de estimular y justificar la aparición de ese fascismo y como 
contrapartida generaría la contraviolencia del mismo. 

         En tanto Juan Gelman ha señalado que la soberbia de Firmenich, contrariando en parte a 
Giussani, no era armada, sino política, agregando que la conducción de Montoneros esperaba con 
ansias el golpe militar del 76 pues a través de ello entendían que podían disputar el liderazgo del 
movimiento peronista. Sin embargo fueron también, agrega, quienes dejaron a la interperie a miles de 
jóvenes militantes, pactando luego con Massera, donde cada socio perseguía su propio objetivo: 
Masera el preparar su camino hacia la presidencia y Montoneros el de ñaparecer en los diarios para 
que no nos olvidenò como expresaba Roberto Cirilo Perd²a; y por ¼ltimo significa la ruptura de 1978 de 
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la salida por las armas que sirvió para salvar muchas vidas que hubieran sido aún mayores si hubieran 
sido seguidos por el Consejo Superior Peronista Montonero. 

          Por su parte Darío Yacan, al analizar la obra de Giussani, luego de señalar un efecto redentor 
en todas las acciones de Montoneros, como colof·n se¶ala ñéUna pretendida l²nea revolucionaria 
fundada en esta cotidiana necesidad de heroísmo y de un contexto violento que posibilite su ejercicio, 
lleva a trazar el camino de la revolución en términos de una metodología para titanes. La revolución 
se convierte en una proeza de personajes homéricos a la que el hombre común, la masa, no puede 
tener acceso...ò y refutando dicho accionar se¶ala ñéUna genuina acci·n revolucionaria jam§s plantea 
fórmulas de lucha que excedan la combatividad posible de hombre común, de la masa. Si la lucha 
emprendida a nivel de masa fracasa, se asume la derrota, se medita sobre ella y se utilizan las 
enseñanzas extraídas de esta meditación para encarar con mayor acierto las acciones siguientes. En 
esta paciente tarea de recoger y aplicar experiencias sin rebasar el nivel dela combatividad popular se 
resume toda la historia del movimiento obrero mundialéò y para se¶alar ese concepto de soberbia 
finaliza se¶alando ñéPero los montoneros, cultores de una revoluci·n hecha a medida para 
superhombres, estaban constitutivamente impedidos de actuar en este cuadro de protagonismo 
multitudinario. Sus vías de inserción en las masas eran, a la vez,  

maneras de distinguirse de ella. De alguna forma había allí una clase media vergonzante, pero aún 
apegada a sí misma, que utilizaba como inconfensable subterfugio para preservar su diferenciación 
social aquella heroicidad selecta de las operaciones de comando, en las que el papel reservado a la 
masa era el de transfondo o de acompa¶amiento coraléò.                     

      Debería recordarse que el proceso de incorporación masiva de cuadros a las filas de la JP se produce 
luego de las elecciones de marzo del 1973, ese año y el siguiente fueron los de mayor crecimiento en 
todas sus expresiones y sectores que la componían, no solamente de la Tendencia, aunque si los que 
mayor cantidad de jóvenes reunían. En todas las localidades del país existían Unidades Básicas y/o 
agrupaciones locales de la estructura territorial de la Tendencia. La Juventud Universitaria Peronista conducía 
la totalidad de los Centros de Estudiantes de las universidades estatales; la Unión de Estudiantes Secundarios, 
aunque con un desarrollo menor, paulatinamente creaba o ganaba en elecciones los centros estudiantiles 
de los colegios secundarios del país; en el frente fabril, aunque lejos de ser mayoritaria, la Juventud 

Trabajadora Peronista obtenía la conducción en varios sindicatos menores, y mantenía agrupaciones 
importantes en el cordón industrial: 

           Solo baste para señalar ese crecimiento el desfile del 31 de agosto de 1973, donde unas 400.000 
personas tardaron más de tres horas en pasar delante del balcón de la central obrera (CGT). La Tendencia, 
que marchó casi al final, demoró una hora y cuarenta minutos en desfilar, de manera que aportó por lo 
menos la mitad del total de los militantes, el último sector Juvenil en desfilar fue la Organización Única del 
Trasvasamiento, (OUTG), más conocida por Guardia de Hierro, quienes demoraron en desfilar más de 50 
minutos. 

           Ya con Perón en el gobierno, este convocó a una reunión en la residencia de Olivos a los diputados 
de la JP que se habían declarado en desacuerdo con una reforma del Código Penal que había propuesto, 
entre ellos Armando Croatto, Díaz Ortiz, Giménez, Glellel, Iturrieta, Carlos Kunkel, Ramírez, Romero, Svesk, 
Vidaña y Vittar, donde el Presidente los recibió con las cámaras de televisión encendidas, escuchó unos 
minutos sus argumentos y a continuación en un largo discurso les indicó: "el que no esté de acuerdo con 
nuestros intereses se saca la camiseta peronista y se va. Nosotros por perder un voto no vamos a ponernos 
tristes. Pero aquí debe haber una disciplina". Ocho de los diputados de la JP renunciaron a sus bancas y 
fueron expulsados del Partido Justicialista. 

           Pero el pico de tensión se habría de dar en el famoso acto del 1º de mayo de 1974 donde las 
estructuras juveniles de la Tendencia se habían planteado acudir a la Plaza de Mayo a debatir con Perón 
sobre el rumbo que estaba tomando el gobierno, y obtener del conductor la separación de sus cargos de 
los funcionarios más ligados a la derecha peronista. A tal fin, desoyeron la exigencia de Perón en el sentido 
de que las únicas banderas autorizadas en el acto serían las de las organizaciones sindicales. Al pasar las 
barreras policiales, todas las estructuras de la tendencia desplegaron sus banderas y entonaron cánticos 
y consignas criticando las actividades artísticas programadas: 
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"No queremos carnaval, asamblea popular". 

Y al aparecer Perón en el balcón con Isabel y con López Rega: 

"No rompan más las bolas, Evita hubo una sola" 

"¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa general? Que está lleno de gorilas el gobierno popular" 

          Perón interrumpió el discurso que estaba pronunciando desde el balcón de la Casa de Gobierno y 
llamó "estúpidos" e "imberbes" a quienes cantaban esas consignas; de inmediato las columnas que 
respondían a la JP se retiraron de la Plaza de Mayo. En ese mismo mes, Perón decidió volver atrás en su 
promesa de incorporar formalmente a la Juventud como "Cuarta Rama" del Movimiento Peronista en el 
Consejo Superior. Estaba claro que la Tendencia ya sentía que podía competir con Perón, y comenzar la 
experiencia de constituirse como una fuerza autónoma de los destinos del Movimiento Peronista que 
conducía Perón. 

           Pero ello también sería el comienzo de una dispersión que comenzaba a darse en la organización 
donde cuadros de la organización de distintos niveles venían discutiendo fuertemente la caracterización 
que la organización hacía de Perón y de la etapa política que se había inaugurado luego de las elecciones. 
Este sector disidente planteaba la lealtad a Perón como un punto estratégico y no negociable de la 
organización, y no como un momento táctico que conduciría en un futuro próximo a Montoneros a la 
conducción efectiva del Movimiento Peronista. Ex fundadores históricos como José Amorim, o Eduardo 

Moreno, provenientes del grupo proto montonero de José Sabino Navarro; ex dirigentes de JAEN, luego 
integrados a las FAR; cuadros intermedios de la organización y dirigentes de la Juventud Peronista, se 
separaron de la "Tendencia" y crearon "JP Lealtad". Fue sin dudas la primera y más importante escisión 
que sufriría Montoneros en toda su historia. Estarían acompañados por otras líneas que se reintegraban 
al movimiento peronista. 

          Ya muerto Perón y con Isabel Martínez de Perón en la presidencia de la República en el mes de 
septiembre de 1974 la conducción de Montoneros decide sorpresivamente el pase a la clandestinidad de 
la organización, lo que deja automáticamente en descubierto y en riesgo a todas sus estructuras de 
superficie. Varios dirigentes medios y representativos deciden desconocer la decisión y se alejan de la 
influencia de la organización madre. Esta decisión dejó a la deriva política a miles de militantes que todavía 
se identificaban con los postulados de la Organización. 

          Se entra en un espiral de violencia entre el sector Montonero y aquellos influídos por el Ministro de 
Bienestar Social José López Rega, organizador y jefe de la Triple A, con bombas y atentados contra 
las Unidades Básicas de la JP, ya no de la Tendencia sino de Montoneros, secuestros y asesinatos de sus 
militantes ejecutados por la triple A. Por su parte Montoneros continúa con sus actos de violencia. El último 
intento de Montoneros para actuar legalmente en política fue la creación del Partido Auténtico, al que se 
integran algunos grupos de la JP, que sólo participa en las elecciones de 1975 en la provincia de Misiones y 
es completamente derrotado. El 8 de septiembre de 1975, la organización Montoneros es oficialmente 
declarada ilegal por el gobierno, lo que implicó también la ilegalización de todas las estructuras que 
respondían a la Tendencia, incluido el Partido Auténtico. 

          ¿Cuáles habían sido los atentados y muertes reconocidos o asignados a Montoneros, en todo este 
proceso? 

            El informe Nunca Más dice que las autoridades de la dictadura usaron el término víctimas «de la 
subversión» con un alcance imprevisible durante la brutal caza de brujas que desencadenaron durante 
el terrorismo de Estado. En una entrevista para la revista española Cambio 16, el ex dictador Videla señalaba 
sobre el concepto: ñEl t®rmino v²ctima del terrorismo no fue tenido en cuenta, se veían muertos y víctimas 
por atentados, pero los consideramos víctimas como tales de estas acciones subversivas. Hubo también 
secuestros y asesinados, pero nunca se les vio como v²ctimas del terrorismoò. 

          La mayoría de los muertos fueron efectivos militares y policiales, casi todos por acciones 
del ERP y Montoneros, totalizando estos según las fuentes entre 492 y 547 personas. Hugo Gambini publicó 
dos listas que, adem§s de los nombres de ñ547 militares, marinos y aeron§uticos (oficiales, suboficiales y 
soldados); personal de polic²a, gendarmer²a y de prefecturaò, contiene los de 230 civiles, ñpol²ticos, 
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empresarios, sindicalistas, funcionarios, diplom§ticos, jueces, ni¶os y desertores de la guerrillaò v²ctimas 
de estas organizaciones. 

           Entre los atentados hubo filósofos como Carlos Alberto Sacheri, y Jordán Bruno Genta; políticos en 
actividad como Roberto Mario Uzal, o ya retirados como Arturo Mor Roig; sindicalistas que actuaban en la 
CGT como José Rucci y Dirck Kloosterman, o que pertenecían a la CGT de los Argentinos como Atilio 

Santillán; empresarios como Víctor Samuelson, Héctor Bartolomé Minetti, Bernardino Llaneza, Carlos 
Pulenta, Antonio Do Santos Larangueira, Francisco Soldati, Manuel Martínez, y Ramón Samaniego; 
empleados como Alberto Abeigon y Ricardo Durán, delegados gremiales como José Pedro Chirino; 
diplomáticos extranjeros como los cónsules de Paraguay Joaquín Waldemar Sánchez o del Reino 

Unido Stanley Silvester; funcionarios de empresas del Estado como Francisco Schwer (de YPF); 
funcionarios civiles como Walter Klein (secretario de Coordinación y Programación Económica) y su 
esposa, y jueces como Jorge V. Quiroga. 

          En los ataques a veces además del objetivo principal había víctimas que podían o no tener relación 
con este; así, por ejemplo en el asesinato del general Cesáreo Ángel Cardozo con una bomba tuvieron 
heridas su esposa e hijas, la bomba que mató al comisario Alberto Villar lo hizo también con su esposa, 
en el asesinato del general Jorge Esteban Cáceres Monié fue muerta a tiros su esposa, al ser asesinado el 
capitán Humberto Viola también lo fue su hija María Cristina de 3 años en tanto la otra, María Fernanda, de 
5 años, resultó gravemente herida, la esposa de Arturo Gay es muerta en el asalto al Regimiento de Azul, 
y Paula ˈla hija de 15 años del almirante Armando Lambruschini̍  muri· al estallar una bomba en su 
domicilio, hecho en el cual también murieron dos vecinos, y cuando mataron al general Juan Carlos Sánchez 

asesinaron también a una mujer que atendía un kiosko en el lugar. 

          En algunos casos sus asesinatos se produjeron en cautiverio tiempo después de haber sido 
secuestrados, como ocurrió con Pedro Eugenio Aramburu, Roberto Moisés Echegoyen, Jorge Roberto 

Ibarzábal y Oberdan Sallustro y en otros, como el de Argentino del Valle Larrabure, murieron en cautiverio 

estando discutidas las circunstancias. Un caso especial fue el de Liliana Sofía Novakovsky, una joven de 
25 años secuestrada en 1972 por las Fuerzas Argentinas de Liberación con la finalidad de obtener fondos 

para su actividad. Otro caso ocurrió el 8 de diciembre de 1975, cuando explotó un coche bomba 
estacionado enfrente de la Universidad de Belgrano, en donde falleció la estudiante de 18 años Laura 

Ferrari. Esta acción guerrillera no tenía como objetivo el asesinato de una persona específica. Por ello su 
madre, Lorenza Ferrari, considera que fue un acto de "terrorismo puro". 

          Según la Policía Federal entre 1969 y 1979 hubo, en el ámbito que le compete, 138 hechos delictivos 
protagonizados por los grupos guerrilleros contra civiles, 9 secuestros y 3 atentados. Según la Policía de 
la Provincia de Buenos Aires entre 1969 y 1979 hubo, en el ámbito que le compete, 20 homicidios de civiles 
y, según el Ejército Argentino, entre 1969 y 1979 hubo, en el ámbito que le compete, 21642 acciones de 
la guerrilla: 5215 atentados explosivos, 1052 atentados incendiarios, 1311 secuestros de artefactos 
explosivos y 132 secuestros de material incendiario, 2013 intimidaciones con arma, 252 actos contra 
medios de comunicación social, 1748 secuestros, 1501 asesinatos, 551 robos de dinero, 589 robos de 
vehículos, 2402 robos de armamentos, 36 robos de explosivos, 111 robos de documentos, 17 robos de 
uniformes, 19 robos de material de comunicaciones, 73 robos de material sanitario, 151 de materiales 
diversos, 20 copamientos de localidades, 45 copamientos de unidades militares, policiales y de seguridad, 
22 copamientos de medios de comunicación social, 80 copamientos de fábricas, 5 copamientos de locales 
de espectáculos públicos, 261 repartos de víveres, 3014 actos de propaganda, 157 izamientos de bandera 
y 666 actos intimidatorios.  

          El 24 de marzo de 1976 se produce el golpe militar que instaurará el Terrorismo de Estado en Argentina. 

Miles de personas, entre las cuales había activistas de la Juventud Peronista, fueron secuestrados, 
torturados y asesinados, o integrarán la extensa lista de detenidos-desaparecidos. El terror por la represión 

ilegal induce al exilio a miles de personas. La Juventud Peronista y todas las demás organizaciones de 
base de la izquierda peronista son desarticuladas y aniquiladas, aunque la mayoría de sus integrantes no 
hubieran tomado parte en actividades de guerrilla urbana ni rural. 

           Por su parte, cuál era la realidad de los sectores de la ultraderecha alineados principalmente en la 
Triple AAA y otros sectores afines.  
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         Osvaldo Bayer  y Atilio Borón han afirmado que la Triple A tenía sus antecedentes en las bandas 
parapoliciales que surgieron a principios del siglo XX, luego del Decreto Ley de Defensa Social,  cuando 
se sucedieron masacres conocidas como el Grito de Alcorta, la masacre de la Fábrica Vasena o la Semana 

Trágica. Muchas de esas masacres fueron realizadas o apoyadas por las bandas parapoliciales conocidas 
como ñla Liga Patri·tica Argentinaò. Tambi®n son se¶alados como antecedentes más contemporáneos, 
organizaciones como la Alianza Libertadora Nacionalista, creada en 1943 que actuó hasta 1955; 
el Movimiento Nacionalista Tacuara, de las que provenían algunos integrantes de la Triple A. También, 
la Alianza Americana Anticomunista; la Concentración Nacional Universitaria (CNU), coexistió con la Triple A, a 
la que luego se integró. 

          Desde que es nombrado ministro de Bienestar Social por Héctor J. Cámpora, José López Rega comenzó 
a rodearse de militantes de otras agrupaciones que ñquisieran eliminar a la izquierdaò, entre ellos, 
ex tacuaras del Movimiento Nueva Argentina (MNA), militantes de la Juventud Federal del dirigente 
peronista Manuel de Anchorena, miembros de la CNU, miembros del Comando de Organización, cuadros 
técnicos de Guardia de Hierro y grupos sindicales ortodoxos especializados en la capacitación doctrinaria, 
creando asimismo la Juventud Peronista República Argentina (JPRA), debido a que necesitaba de un 
aparato propio que saliera a pelearle ñla calleò a la Tendencia.  Trabajadores del ministerio y militantes de 
la Juventud Peronista República Argentina comenzaron a simular atentados de Montoneros en su contra 
como parte de una estrategia de presentarse como blancos militares de las agrupaciones de izquierda, lo 
que les permitía revalorizarse dentro del ministerio.  

          En un dep·sito llamado ñmicrocineò, en el segundo subsuelo del Ministerio, se guardaron armas. 
Una provisión importante se produjo a partir de que Manuel de Anchorena, fuera designado embajador en 
el Reino Unido. Por su gestión en ese país, logró que se enviaran doscientos subfusiles Sten MKII, que 

permitían ser desmontados con facilidad y además venían con un silenciador adaptable a otra arma muy 
utilizada en el Ministerio, el subfusil Sterling. El pago se instrumentó a través de la Dirección de 
Administración.  

           Muchos autores señalan que el de la Alianza que podría deberse al perfil esotérico de López Rega, 
quien creía que la moral de la humanidad iba a evolucionar en la medida en que se desarrollaran los tres 
vértices magnéticos del triángulo de la Triple A., además señalarse relaciones con la P2 italiana. Mientras 
que otros hablan de un compromiso entre dos facciones que proponían Alianza Antiimperialista 
Argentina o Alianza Anticomunista Argentina, por lo que firmaron como Triple A, aunque luego se impuso 
la segunda acepción. 

           Julieta Rostica en ñApuntes sobre la Triple A Argentinaò en 2011 en Desaf²os (23-II) 25-51 presenta 
un cuadro de la organización:  
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        Aunque en ese momento su liderazgo fue negado, hoy se sabe que el secretario personal y 
ministro de los presidentes Héctor J. Cámpora, Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón, José 

López Rega fue quien creó y coordinó las AAA para combatir a los sectores de izquierda del propio 
movimiento peronista. López Rega y el comisario general entonces jefe de la Policía Federal 

Argentina, Alberto Villar, organizaron la Triple A durante el gobierno interino de Raúl Lastiri, en 1973, 
desviando fondo del Ministerio para financiar la organización y el armamento del grupo parapolicial.  

          La Triple A, desde su gestaci·n se organiz· como un sistema de c®lulas, con el fin de que ñno 
supiera un determinado grupo qu® es lo que iba a hacer el otroò, m®todo que luego adoptar²an los 
grupos armados militares después del 24 de marzo de 1976. En un principio, sólo existieron células 
de personal vinculado al Ministerio de Bienestar, al mando de Rodolfo Eduardo Almirón y Alberto Villar. 
Luego, estas células fueron multiplicándose, siendo parte de ellas personal militar, oficiales policiales 
y agentes de inteligencia. De forma paralela la Triple A creó, en localidades lejanas a la ciudad 
de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, nuevas organizaciones que respondían al mando de López 
Rega, por ejemplo, en Córdoba se creó el Comando Libertadores de América. También se asoció con 
grupos parapoliciales anteriores, otorgándoles protección, logística e inteligencia a cambio de lealtad. 
Un caso ejemplar de esta modalidad fue la Concentración Nacional Universitaria, en Mar del Plata 

          Esas células procedían independientemente a planificar y ejecutar acciones contramilitantes 
populares o sindicalistas arrestados en su domicilio o en la vía pública por un grupo de hombres con 
credenciales policiales, uniformados o no. Luego, estas personas aparecían acribilladas al otro día. 
Los atentados con bombas y los ataques con ráfagas de subfusil fueron otro método común utilizado 
por el grupo parapolicial desde el principio de la represión ilegal.  También hubo casos en donde se 
trasladaron a los detenidos encapuchados y esposados, a bordo de camionetas con la leyenda de 
«Ministerio del Interior» o «R. 2 Sec. Inteligencia», al Ministerio de Bienestar Social donde era 
torturada por miembros de la Policía con golpes o picana eléctrica. Los secuestros, violaciones y 
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ejecuciones de mujeres fue un m®todo incorporado al ñritualò del terror. La eliminaci·n de familias 
enteras se practic· como forma brutal de ñescarmientoò. Tambi®n, se recurri· a la voladura con 
explosivos de sus víctimas, y a ocupar prácticamente los medios de prensa, incluido los canales 7, 9, 
11 y 13 donde se trataba de imponer la figura de López Rega como hombre de paz y orden, y a la vez 
anunciaba los nombres de las futuras víctimas o enviaba comunicados para explicar algunos 
asesinatos.  

          Los atentados y ajusticiamiento comenzaron ya en el gobierno de Cámpora, incrementándose 
en en los de Lastiri, Perón e Isabel Perón. Tan solo como ejemplo ha de citarse los casos de Eduardo 
Jiménez (ERP) asesinado por la Policía de Córdoba. El atentado con el dirigente radical Solari 
Yrigoyen, los de Benito Spahn (Juventud Peronista), fue asesinado por Tomás Roberto Cardozo, 
guardaespalda de José Rucci, Cirilo Heredia (JP), de 17 años, fue secuestrado y torturado, la 
desaparición de Sergio Joaquín Maillman de 24 años. El día 13 había sido visto herido y golpeado 
cuando era bajado de un Ford Falcon; el 25 de septiembre se produce el asesinato de José Ignacio 
Rucci, lo cual legitim· la propuesta para la creaci·n de los ñescuadrones de la muerteò, al d²a siguiente 
se produce el asesinato de Enrique Grinberg, de la Juventud Peronista. 

          El 1 de octubre de 1973, en una reunión convocada por el presidente provisional del Consejo 
Superior Peronista, Raúl Lastiri, y el ministro del Interior, Benito Llambí, y en presencia de Juan 
Domingo Per·n, que asisti· en calidad de presidente electo, el consejo se declar· en ñestado de 
guerraò contra los ñinfiltrados marxistas del Movimientoò, redactando un documento en el cual se 
decid²a ñasumir la propia defensa y atacar al enemigo en todos los frentes y con la mayor decisi·nò, 
aduciendo que en ello iba la vida del Movimiento y de sus dirigentes. A efectos de esa defensa, 
impartió una serie de directivas, declarando el estado de movilización de los elementos materiales y 
humanos para afrontar esa guerra, llamando a una campaña de reafirmación de los principios 
doctrinarios justicialistas que debía esclarecer las diferencias con el marxismo.  

          Durante octubre, en Córdoba, fue herido por disparos el militante de la JP Ramón Fajardo, 
miembros armados de la Juventud Sindical Peronista toman la sede del Banco Social, y explosivos 
detonaron en los domicilios de los diputados provinciales Fausto Rodríguez y Miguel A. Marcattini, 
miembros del Frejuli. También una bomba estalló en el domicilio del senador Tejada, presidente de la 
Cámara de Senadores de la provincia, en Mar del Plata, fue incendiado el domicilio del dirigente de la 
Juventud Peronista Andrés Cabo, lo mismo ocurrió con el del secretario de la universidad local y 
miembro de la JP Alfredo Cuestas. En Mendoza, una bomba estalló en el despacho del gobernador 
de Mendoza, Martínez Baca, cuestionado por sectores derechistas del justicialismo. En la ciudad de 
San Nicolás fue asesinado el periodista José Colombo, miembro del diario El Norte. La UTA (Unión 
Tranviarios Automotores) realiza un paro por el secuestro de Oscar Arca, delegado de la empresa 
Costera Criolla y miembro de la JTP. 

          Durante el período del tercer gobierno de Perón continuará la ola de violencia, a través de 
represiones ilegales y atentados por parte de fuerzas policiales y parapoliciales, así el 21 de 
noviembre de 1973 se colocó una bomba en el auto del senador radical Hipólito Solari Yrigoyen, quien 
durante la dictadura previa había actuado como defensor de presos políticos y, ya senador, había 
criticado con dureza el proyecto de Ley de Asociaciones Profesionales presentado al Parlamento por 
el Poder Ejecutivo. El artefacto explotó e hirió en las piernas al senador, pero no logró matarlo; dos 
años más tarde repetirían el intento con otro artefacto explosivo sin lograr su objetivo.  

          En el mismo mes de octubre, la agencia oficial TELAM informó que en Tucumán las comisiones 
policiales antisubversivas habían sido integradas, también, por jóvenes peronistas, a quienes se les 
proveyó de armas. Al mando de esas comisiones mixtas se encontraba el jefe de la policía tucumana, 
Héctor Luis García Rey.  

          La escalada habría de continuar cuando a fines de 1973, la Triple A difundió una lista de 
personalidades que ñser§n inmediatamente ejecutadas donde se las encuentreò. En la lista se 
encontraban: militantes de izquierda; Homero Cristali, alias J. Posadas; Hugo Bressano, alias Nahuel 
Moreno, dirigente del Partido Socialista de los Trabajadores); los abogados Silvio Frondizi (hermano 
del ex presidente Arturo), Mario Hernández y Gustavo Roca. También incluía a los dirigentes Mario 
Roberto Santucho (dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores; los sindicalistas Armando 
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Jaime, Raimundo Ongaro, René Salamanca y Agustín Tosco; el profesor Rodolfo Puiggrós(ex-rector 
interventor de la Universidad de Buenos Aires), el abogado Manuel Gaggero (director interino 
del diario El Mundo); Ernesto Giudice, miembro renunciante del Partido Comunista; el 
abogado Roberto Quieto, dirigente de Montoneros y Julio Troxler, ex-subjefe de Policía de la Provincia 
de Buenos Aires, cercano al Peronismo de Base. La nómina se completó con los coroneles Luis César 
Perlinger y Juan Jaime Cesio, el obispo de La Rioja, monseñor Enrique Angelelli y el senador 
nacional Luis Carnevale. Se trataba de sentencias de muerte que con el correr del tiempo, muchas de 
ellas habrían de llevarse a cabo.  

          El 11 de mayo de 1974 el padre Carlos Mugica fue emboscado cuando se disponía a subir a 
su Renault 4 azul estacionado en la puerta de la iglesia de San Francisco Solano de Zelada 4771 en 
el barrio porteño de Villa Luro donde acababa de celebrar misa. Según testigos, fue Rodolfo Eduardo 
Almirón, integrante jerarquizado de la triple A quien lo baleó con un subfusil al abdomen y   

 el tórax, lo que le produjo la muerte a los pocos minutos tras ser trasladado a un hospital. 
Según Miguel Bonasso, al conocerse la muerte, el dirigente peronista Arturo Sampay le dijo: ñEl 
asesinato del padre Mugica es la respuesta de Perón al retiro de ustedes en la Plaza. Es una operación 
maquiavélica destinada a que los militantes de la Tendencia se maten entre sí. Demasiado inteligente 
para que se le haya ocurrido al animal de L·pez Regaò. Todo ello tendr²a a¼n un fuerte envión a la 
muerte de Perón el 1º de julio de 1974.  

         El 31 de julio de 1974, en una intersección céntrica de la ciudad de Buenos Aires, el abogado de 
militantes de izquierda y diputado nacional Rodolfo Ortega Peña y su mujer fueron acribillados al 
descender de un taxi. El 7 de septiembre, la Triple A realizó un atentado en el domicilio familiar del entonces 
decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Raúl Laguzzi. 
La vivienda se encontraba bajo custodia de la Policía Federal debido a las amenazas de muerte que sufría 
el decano. En el atentado falleció Pablo G. Laguzzi, hijo de Raúl, de cinco meses de edad. La Triple A se 
adjudicó el hecho, pero culpó de la muerte del infante al padre. Raúl Laguzzi y su mujer se exiliaron 
en México luego del hecho. 

          El 10 de septiembre el abogado Alfredo Curutchet en la localidad de San Isidro fue apresado en la 
vía pública, maniatado y acribillado por integrantes de la Triple A. El 20 de septiembre en horas del 
mediodía, el sub-jefe de la policía bonaerense Julio Troxler fue asesinado en el barrio porteño de 
Barracas, cuando un automóvil que transitaba a alta velocidad frenó junto Troxler y los tres o cuatro 
ocupantes del mismo le dispararon más de una veintena de proyectiles.  

          El 27 de septiembre, un grupo de ocho personas ingresaron a la casa de Silvio Frondizi, profesor 
universitario, abogado, defensor de presos políticos, autor de una obra fundamental en la interpretación 
de nuestra realidad nacional como fue ñLa Realidad Argentinaò  y fundador de PRAXIS,  y se lo llevaron 
por la fuerza. Su yerno, Luis Ángel Mendiburu intentó rescatárlo pero fue acribillado a balazos. Sólo tres 
horas después fue encontrado el cuerpo sin vida de Frondizi en los bosques de Ezeiza, y la Triple A hizo 
llegar un comunicado a los medios donde se adjudicaba el asesinato, justificándolo como un 
ñajusticiamientoò de un ñtraidor bolcheviqueò. 

          Durante noviembre  y diciembre continuarían los atentados: una bomba fue detonada en el local de 
la Juventud Peronista; una bomba contra la persona del recientemente designado interventor de 
la Universidad Nacional de Litoral; una bomba explotó en el local del Frente Antimperialista por el 
Socialismo (FAS) de San Fernando; en el local del FAS de Virreyes se detonó otra bomba; un individuo 
disparó cinco tiros sobre Antonio José Delleroni y su mujer, Nélida Arana, cuando junto a varias personas 
aguardaban en un andén de la estación del Ferrocarril San Martín. Ambas víctimas habían actuado en el 
Peronismo de Base y habían defendido, como abogado, a numerosos presos políticos, Delleroni, por su 
parte, había llegado a ser miembro del PJ en General Sarmiento. La policía pudo atrapar al perpretador y 
determinó que se trataba de Ricardo Julio Villanueva. El asesino reconoció pertenecer al Movimiento 
Nacional Justicialista y domiciliarse en Medrano 70, sede de la «Escuela Superior de Conducción Política», 
vinculada a la UOM; el automóvil en el que viajaba el diputado del Frejuli. 

          Por su parte Juan Luis Lucero fue acribillado desde otro coche en marcha, el diputado al momento 
era el presidente de la Comisión Investigadora de Apremios Ilegales y Torturas de la Legislatura de Santa 
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Fe, y había dado a conocer los resultados de la investigación sobre la muerte del militante 
peronista Ángel Tacuarita Brandazza; Carlos Manco, colaborador de la Alianza Popular Revolucionaria, 
fue secuestrado, sometido a interrogatorios y golpeado durante dos días consecutivos y luego abandonado 
en las proximidades de Ramos Mejía, Manco fue introducido al local de la Asociación de Trabajadores de 
Sanidad y luego trasladado al sótano de una obra en construcción situada enfrente, antes de liberarlo los 
secuestradores le hicieron indicaciones amenazantes en el sentido de no mencionar a ATSA en sus 
declaraciones; una bomba estalló en la casa del doctor Viaggio, abogado y miembro del Partido 
Comunista, Viaggio era patrocinador de algunos refugiados chilenos llegados al país recientemente como 
asilados. 

          El 19 de julio de 1975, los Granaderos descubrieron, al desmontar la sede del renunciante López 
Rega en el Ministerio, un arsenal de armas de guerra, incluyendo subfusiles, granadas y fusiles de 
francotirador. El escándalo consecuente lo implicó, así como a Isabel, en acusaciones de corrupción por 
malversar fondos del gobierno. Según el periodista Hernán López Echagüe, la actividad de la extrema 
derecha pasó a ser regenteada por el sindicalista Lorenzo Miguel,  Esta apreciación fue desmentida por el 
ladero del sindicalista, el también metalúrgico Herminio Iglesias. El periodista Alberto Moya halló 
relaciones entre Miguel y la Triple A, desde el sur del conurbano, cuando el presidente del Concejo 
Deliberante de Quilmes, Indalecio Castro, le pas· el mando de la patota de su guardaespaldas, el ñPolacoò 
Dubchak, al líder metalúrgico que ya regenteaba otras patotas. Ese vínculo nació en la misma ciudad de 
Quilmes de donde salió la mayoría de los integrantes de la revista El Caudillo, vocera de los intereses del 
peronismo ortodoxo que simpatizaba con la Triple A.  

          Pero principalmente, producido el golpe de 1976 la mayoría de los integrantes de Triple A fueron 
asumidos por numerosas células represivas a partir de marzo de ese año. Algunos investigadores, como 
el periodista Juan José Salinas sostienen que varios de sus miembros, como el de caso Aníbal Gordon, 
continuaron trabajando para los militares porque ya venían haciéndolo en la SIDE y otros 
entrenaron escuadrones de la muerte y bandas paramilitares en Centroamérica y Colombia. 

          Muchos autores e historiadores cuando han analizado la trayectoria de la Triple AAA la han 
emparentado con el General Perón, manifestando muchos de ellos que López Rega no tenía entidad para 
poder hacerlo, así Juan Bautista Yofre,Hugo Gambini,Pacho O'Donnell, Joaquín Morales Solá, y Marcelo 
Larraquy, entre otros. 

          Según estos autores, el asesinato de José Ignacio Rucci en 1973, a quien Perón consideraba como 
un hijo, habría motivado al Presidente a crear una organización parapolicial para combatir a la izquierda 
de su movimiento. Algunos autores e historiadores sostienen que, poco después del asesinato de Rucci, 
Perón mencionó al gobernador Oscar Bidegain la necesidad de crear una organización parapolicial al estilo 
del somatén catal§n del primer tercio del siglo XX: ñLo que hace falta en la Argentina es un somat®nò.Por 
otro lado, el exministro Antonio Cafiero dice que Perón sabía que una organización estaba matando 
guerrilleros pero que él no la ordenaba, ni controlaba ni conducía.  

           Según una versión, el diputado Carlos Kunkel renunció a su banca después de que Perón lo 
amenazara a ®l y al grupo de la Juventud Peronista con la siguiente expresi·n: ñEn una semana se termina 
todo esto, porque formo una fuerza suficiente, lo voy a buscar a usted y lo matoò. Kunkel, que en 1973 
militaba en Montoneros declaró en 2007 ïcuando era diputado por el Frente para la Victoria- que en el 
período 1973-1976 hubo actos de terrorismo en los cuales ñse usaron elementos parapoliciales, 
paramilitares, con recursos del Estado, para acciones violentasò y opin· que ñPer·n ni remotamente tuvo 
que ver con la Triple A; Isabel, no creoò. 

            Según el autor y filósofo  José Pablo Feinmann en diciembre de 1973 Per·n hab²a dicho: ñMuchas 
veces me han dicho que creemos un batallón de la muerte como el que tienen los brasileños, o que 
formemos una organización parapolicial para hacerle la guerrilla a la guerrilla. Pienso que eso no es posible 
ni conveniente. Hay una ley y una justicia y quien delinca se enfrentará a esa ley y a esa justicia por la vía 
natural que toda democracia asegura a la ciudadanía. Creer lo contrario sería asegurar la injusticia, y 
andaríamos matando gente en la calle que ni merece ni tiene porqué morir (...) Yo no he de entrar por el 
camino de la violencia, porque si a la violencia de esos elementos le agrego la violencia del Estado, no 
llegamos a ninguna soluci·nò 
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          En 1974, bajo la presidencia del jurista italiano Ledio Basso, se volvió a conformar un nuevo Tribunal 
Russell, para analizar los crímenes de las dictaduras latinoamericanas. Cuando sesionaba dicho tribunal, 
en enero de 1975, el abogado argentino Leandro Despouy dio testimonio sobre los crímenes cometidos 
por ñfuncionarios del gobierno o ser allegados pol²ticosò, responsabilizaron a L·pez Rega y a otros 
funcionarios del gobierno de María Estela Martínez de Perón. El abogado exiliado dio cuenta de la 
metodolog²a, que ñiba del asesinato a sangre fr²a de militantes desarmados a la tortura sistem§tica», 
acompa¶ada por los comunicados oficiales que ñhac²an parecer estos asesinatos como productos de 
ñviolentos tiroteosò. Adem§s, se denunci· lo que luego se conocer²a como el Plan Cóndor, la acción 
conjunta de las fuerzas de seguridad de varios países de Sudamérica. En este aspecto, se dio cuenta de 
al menos cinco personas secuestradas en Buenos Aires y trasladadas a Montevideo, donde fueron 
torturadas y asesinadas. 

          El 11 de julio de 1975, haciéndose eco de la investigación publicada cinco días antes en el diario La 
Opinión, el abogado católico independiente Miguel Radrizzani Goñi realizó una presentación ante la justicia 
contra José López Rega y los comisarios Rodolfo Eduardo Almirón y Juan Ramón Morales por el delito de 
asociación ilícita. Una semana después de esta denuncia, por medio de dos decretos presidenciales, 
L·pez Rega y gran parte de las cabecillas de la Triple A fueron enviadas al ñReino de Espa¶a con el fin de 
cumplir una misi·n diplom§ticaò La causa se llev· casi sin actuaciones judiciales hasta 1983. En 1986 fue 
detenido y extraditado a la Argentina José López Rega; fue juzgado durante 1987 y 1988 y encontrado 
culpable de los asesinatos de Rodolfo Ortega Peña entre otros; cuando se estaba por dictar sentencia 
murió en prisión. 

          La causa original también incluía a otros acusados, entre ellos, Rodolfo Almirón. En 2006 una 
investigación periodística publicó el paradero de Almirón y desde Buenos Aires, el juez Norberto 
Oyarbide actualizó su orden de captura, por lo que el 23 de diciembre de 2006 fue detenido 
en Torrente (Valencia). Para esto el juez dictaminó que los crímenes cometidos por la Triple A deben 
ser considerados como de ñlesa humanidadò y por lo tanto imprescriptibles. Lo cual fue confirmado en 
2008 por la Cámara Federal. Sin embargo, la causa no tuvo novedades, salvo por la muerte de los 
principales acusados (como en el caso de López Rega, Ramón Morales, Felipe Romeo y Rodolfo 
Eduardo Almir·n), por lo que la C§mara Federal en 2010 critic· la ñinexplicable pasividadò de Oyarbide 
en la causa. 

          Durante todo este proceso existieron distintas denuncias e investigaciones pero la mayoría no 
habían llegado a conseguir los resultados que el caso ameritaba como el de Ricardo Balbín realizó un 
informe puntual sobre la Triple A, que entregó en mano a Isabel Martínez de Perón. También el 
diputado nacional líder del Partido Revolucionario Cristiano, Horacio Sueldo denunció los crímenes de 
los grupos parapoliciales pero, debido a las amenazas y los atentados, fue obligado a esconderse 
para no ser asesinado. Héctor Sandler fue perseguido por sus denuncias y obligado a exiliarse. 

          Por su parte desde el gobierno de Isabel Perón se negaba o desmentían las denuncias. El 
ministro Alberto Rocamora proclam· que la ñsubversi·n de izquierda est§ actuando en forma continua 
y, en cambio, las denominadas AAA actúan en forma esporádica; no sé de qué signo son ni quién 
alienta a las Tres Aò, confirmando el conocimiento de parte del gobierno del grupo parapolicial. Sin 
embargo, esto fue luego negado por Ministro del Interior Antonio Benítez, en una sesión 
parlamentaria, ñAl gobierno no le consta la existencia de la Triple Aò. Y luego, en declaraciones de 
prensa, ampli· ñno sabemos si existen o no las Tres A; ignoramos si es la propia izquierda terrorista 
con una nueva denominaci·nò. El ministro de trabajo Carlos Ruckauf, precis· que ñel pa²s est§ en 
guerra y toda la sociedad argentina tiene que tomar conciencia que el enemigo encara una guerra 
totalò. 

          Ya, en democracia, en los anexos agregados por la Secretaría de Derechos Humanos de la 
Nación al informe Nunca más que había elaborado la Conadep, en el 30 aniversario del golpe, constan 
denuncias desde el comienzo del gobierno constitucional de Héctor Cámpora, el 25 de mayo de 1973, 
hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que derrocó a la presidenta María Estela Martínez 
de Perón, de unas 600 desapariciones forzadas previas al golpe de 1976 y 500 ejecuciones sumarias.  

           Las amenazas de muerte llevaron al exilio a muchos, desde científicos como Manuel Sadosky; 
periodistas como Pepe Eliaschev; psicoanalistas como Marie Langer; artistas como Héctor 
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Alterio, Mercedes Sosa, Pino Solanas, Norman Briski, Inda Ledesma, Armando Tejada Gómez, David 
Stivel, Luis Brandoni, Horacio Guarany o Nacha Guevara, hasta políticos como José Ber Gelbard y el 
obispo de Mar del Plata, monseñor Pironio, quien fuera trasladado a Roma por el papa Pablo VI por 
este motivo. 

          De acuerdo a los trabajos más citados, sólo entre los meses de julio y septiembre de 1974, la 
Triple A habría realizado 220 atentados, de los que resultarían 60 víctimas mortales y 44 heridas de 
gravedad, además de 20 secuestros. La estimación global se coloca en el orden de los 1500 crímenes, 
algunos de los cuales se encuadran como crímenes de lesa humanidad.Según el Archivo Nacional de 
la Memoria, entre el 20 de junio de 1973, el día de la Masacre de Ezeiza, hasta el inicio de la dictadura 
militar, hubo 900 desapariciones y 1500 asesinatos. Estiman que 3000 personas fueron apresadas 
por causas políticas. 

           Por último se ha señalado que López Rega y otros de los que con él colaboraban eran 
miembros de la logia masónica irregular Propaganda Due (P2), dirigida por Licio Gelli, la cual trabajó 
en la Operación Gladio, en Europa. El modus operandi de la masacre de Ezeiza fue similar al de 
los sucesos de Montejurra, en España, o a la masacre de la plaza Taksim, en Turquía. 

          Entre tanto ello ocurría, ¿cuáles eran las medidas y consecuencias que el tercer gobierno de 
Perón traía aparejada? 

          En primer lugar y consecuente con su posición de orden y mando el Poder Ejecutivo remite al 
Parlamento distintos proyectos de ley en tal sentido, como la tipificación de nuevos delitos y el 
agravamiento de las penas, tal los casos, entre otros, de sustracción, retención u ocultamiento de 
personas, que sería complementado luego con la ley 20,840 sobre delitos que afectaran la seguridad 
nacional y la paz social. Se prohibiría la circulación e ingreso de literatura subversiva. Durante el 
itinerato de Lastiri se había declarado la ilegalidad del ERP el 23 de septiembre de 1973, a lo cual ese 
movimiento armado respondió atacando el 19 de enero de 1974 el Regimiento de Caballería Blindada 
de Azul al jefe del mismo Camilo Gay, su esposa, un soldado, y secuestrando para dar muerte 
posteriormente al Teniente Coronel Jorge Igárzabal. Ante ello Perón brindó un fuerte discurso que 
llevó a la renuncia del gobernador de la Provincia de Buenos Aires Carlos María Bidegain, a quien 
habría de reemplazar su vicegobernado Victorio Calabró.   

          En consecuencia con tal situación también comenzarían a presentarse distintas restricciones a 
la libertad de expresión, a raíz de las cuales, durante el itinerato de Lastiri se exigía cumplir con toda 
una serie de requisitos para poder publicar una solicitada; a su vez que ya asumido Perón se 
clausurara por segunda vez el diario El Mundo o su continuación Respuesta Popular, en virtud de ser 
considerados órganos del ERP. Todo ello habría de ampliarse a la muerte del Presidente, 
procediéndose a clausurar publicaciones como Satiricón, Crónica, La calle, El Fortín, El Peronista o 
El Auténtico, acusados de medios subversivos, en tanto que en televisión era prohibida la salida al 
aire del programa ñTiempo Nuevoò. Tambi®n durante el gobierno de Isabel E.Mart²nez de Per·n el 
Congreso Nacional sancionaría la ley 21.173, incorporando al artículo 1071 bis por el cual, en tanto 
no fuere delito de acción penal, se prohibía la intromisión en la vida ajena en su aspecto privado. 

          En todo este proceso de poco tiempo también se habían realizado revisiones de decisiones 
política relacionado con la restitución de bienes, condecoraciones y distinciones a Perón, se 
reafirmaban fechas de conmemoraciones históricas tal el caso del 17 de octubre, el 10 de junio como 
de Afirmación de Malvinas, y el 20 de noviembre del Combate de la Vuelta de Obligado. Se resolvió 
adem§s la construcci·n del ñAltar de la Patriaò y mediante ley 20769 la repatriaci·n de los restos del 
brigadier general Juan Manuel de Rosas, creándose una comisión al efecto. 

          En materia internacional se reafirmaba las relaciones con los ñPa²ses No Alineadosò, 
estableciéndose embajadas en países como Libia, Costa de Marfín, Túnez y Kenya, participado de 
distintos organismos regionales como la Alalc, el Programa de la Cuenca del Plata y la Oea, 
participándose de distintas reuniones de los Países No Alineados, además de establecerse un mayor 
acercamiento con la URSS especialmente en materia comercial, siendo visitada por el Ministro 
Gelbard, suscribiéndose convenios además con países de la órbita comunista como Chescolovaquia, 
Hungría, Polonia y Rumania, además de hacerlo con distintos países de Latinoamérica. , participando 
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de la Conferencia de Tlatelolco, donde se evitar²a la pol²tica norteamericana de ñel Nuevo Di§logoò 
que pretendía hegemonizar a los países latinoamericanos detrás de sus propios intereses.  

          En noviembre de 1973 se firmaba el Tratado del Río de la Plata con Uruguay donde se 
establecían distintos aspectos de delimitación jurisdiccional. Se habría de reasumir el Protocolo 
argentino-paraguayo suscripto en 1926 dándose impulso a la Comisión Técnica Mixta Argentino-
Paraguaya para el estudio y concreción del aprovechamiento del río Paraná a través de ente 
binacional ñYaciret§ò obra que luego de innumerables viscisitudes, con paralizaciones y continuaci·n 
de los trabajos sería finalizalidad en el año 2015. También se habría de reafirmar los derechos del 
país en Malvinas e Islas del Atlántico Sur donde el país obtendría un éxito diplomático al dictarse la 
Resolución 3160 por la cual las Naciones Unidas instaba a nuestro país y al Reino Unido a iniciar 
conversaciones para solucionar el problema de la soberanía sobre dicho territorio, llevándose a cabo 
algunas negociaciones donde la Argentina dejaba en claro sus derechos soberanos. Dicha política 
sería totalmente abandonada al asumir el gobierno militar en marzo de 1976, con el desenlace de lo 
que fuera la guerra de Malvinas que ha hemos de tratar. 

          Quizá unos de los problemas mayores a abordar estuvo en el aspecto económico, que era 
llevado por el ministro Gelbard, principalmente con las directivas y el acompañamiento del mismo 
Perón. Sus objetivos principales estaban en reafirmar importantes nacionalizaciones, elevando el nivel 
de vida de los sectores populares, especialmente a través del fomento del mercado interno con un 
resurgimiento de la pequeña y mediana industria nacional. Para ello se ideó un Pacto Social en los 
sectores del trabajo y empresarial que permitiera el fortalecimiento y desarrollo del país. Para alcanzar 
los objetivos de plena vigencia de la justicia social, con una fuerte expansión de la actividad 
económica, la reconstrucción del Estado se elaboró un Plan Trienal para la Reconstrucción y 
Liberación Nacional, que habría de servir como orientación tanto para el sector público como privado, 
para ello era necesario fortalecer el ahorro público y la capacidad de capitalización del Estado, 
incrementando la rentabilidad de las pequeñas y medianas empresas nacionales y principalmente 
reformar el sistema financiero para movilizar el ahorro popular. Para que ello fuera posible se hacía 
necesario crecer a razón de un 7,5% anual acumultivo y la tasa de inversión debía superar el 12 % 
anual. Ello solo sería posible con la intervención plena del Estado y la colaboración del sector 
empresario nacional, debiéndose nacionalizar los depósitos bancarios, acelerando la exploración y 
perforación petrolera a cargo de YPF y finalmente ubicar nuestros productos en el exterior. Se trataba 
de un plan moderadamente nacionalista y distribucionista, donde se debía concretar una política de 
modernización y desburocratización. 

          En consecuencia con ello se dictó la ley 20.520 de Nacionalización de los Depósitos Bancarios 
donde la banca privada debía transferir sus depósitos al Banco Central, donde las entidades bancarias 
actuarían como mandatarias del Banco Central, estableciéndose además un sistema de garantía de 
todos los depósitos bancarios. 

          En lo que hac²a a la promoci·n industrial se dict· la ley 20.545 de ñprotecci·n de la producci·n 
localò, donde se regulaba la compra de bienes producidos en el país por parte del Estado. En 
apoyatura de dicho camino le har²a de seguir la ley 20.560 de ñpromoci·n industrialò donde se pod²a 
subsidiar proyectos de nuevos proyectos de interés nacional que no compitiesen con otros ya 
existentes, otorgándose facilidades impositivas sobre IVA que podía llegar a un diferimiento de 15 
años, a través de convenios entre el Estado y las empresas. Sus principales objetivos radicaban en 
propender la independencia científica, tecnológica y económica, elevando notoriamente la tasa de 
crecimiento de la producción nacional, que a su vez preservara el medio ambiente, estimulando a los 
sectores exportadores de bienes nacionales, especialmente relacionado con la pequeña y mediana 
empresa. Ello se habría de efectivizar a través de la Corporación para el desarrollo de la pequeña y 
mediana empresa creada por la ley 20568 la cual además de facilitar el apoyo técnico-financiero, a 
través del apoyo financiero, especialmente de la provisión de bienes intermedios y de capital, y la 
facilitación de estudios del mercado local e internacional. En la especialidad se habría de brindar un 
fuerte impulso a la industria petroquímica, estableciéndose normas sobre su desarrollo especialmente 
entre el capital extranjero y el capital nacional; además de impulsar la industria siderúrgica y forestal 
y por último se establecía incentivos a las empresas nacionales frente a las extranjeras para la 
exportación a través de préstamos, reembolsos, desgravaciones y exenciones impositivas. 
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        Para establecer las condiciones para la entrada del capital extranjero se dictó la ley 20557 de 
ñRadicaci·n de capitales extranjerosò, relacionado con la entrada de dichos capitales al pa²s, como de 
las obligaciones que asumieran las empresas nacionales con dichos capitales. Dichos capitales 
debían tener autorización para girar en el país y cada uno de ellos debía ser aprobado por el Poder 
Ejecutivo Nacional o el Congreso de la Nación. Se establecían zonas de radicación de capitales que 
permitiera un mejor desarrollo de los recursos humanos y naturales, y que a su vez sirviera para 
mejorar las condiciones de vida de esa población, especialmente que permitieran la sustitución de 
importaciones, además de brindar prioridad a aquellos que empleasen mano de obra nacional 
desocupada, utilizando tecnología y bienes nacionales que permitieran a su vez una descentralización 
geográfica de las actividades a desarrollar. A su vez dichos capitales debían inscribir en el país a sus 
representantes. 

          Todas estas normas tendían a encontrar un equilibrio entre salarios y ganancias, a través de 
una inflación cero, con un aumento nominal del salario y control de los precios, con un dolar 
subvaluado, que permitiría tener bajos precios internos, facilitando las importaciones, y a la vez 
favoreciendo a la industria con una transferencia del agro en cuanto a un dolor barato produciría una 
merma de las exportaciones de los productos primarios. Ello se habría de complementar a través de 
facilidades a las zonas menos favorecidas del país y la creación del impuesto a las ganancias, sobre 
capitales y patrimonio, el IVA y el impuesto al enriquecimiento patrimonial a título gratuito, como forma 
de transferir ganancias de los sectores más beneficiados de la economía nacional.  

          Será necesario recordar que a partir de 1973 las ganancias del sector agrario se había visto 
beneficiada por la suba de sus productos en el mercado internacional a raíz del aumento del petróleo, 
lo cual la transferencia de parte de sus ganancias al sector industrial habría de posibilitar un mayor 
desarrollo. Ello debería complementarse con la necesidad de incrementar la producción de los 
productos primarios para lo cual se hacía necesario una ley de expropiación de las tierras 
inexplotadas, a través de imponer tributos progresivos sobre las tierras improductivas, además de 
ampliarse las atribuciones de las Juntas de Carnes y Granos. Además, aquellas tierras inexplotadas 
en los últimos diez años o que hubieran producido menos del 30% del rendimiento normal serían 
expropiadas. Como lógica reacción los sectores afectados, encabezados como fuera históricamente 
por la Sociedad Rural entendían que ello era confiscatoria y violatorio de la Constitución Nacional. Ello 
nunca llegó a ser aprobado por el Congreso y las mayores facultades a las Juntas no produjeron el 
efecto deseado, ya que los antiguos exportadores siguieron teniendo el manejo de la salida de 
nuestros productos primarios. 

         En cuanto al control del precio se dictó la ley abastecimiento  20.680 por la cual se regulaba la 
compraventa, permuta y locación de cosas muebles, obras y servicios, como las destinadas a la 
sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, deporte, cultura, transporte y esparcimiento, 
donde podían establecerse precios máximos, mínimos o congelarlos y actuar en toda la cadena de la 
producción, además de establecer en determinadas situaciones la intervención de establecimientos 
industriales o comerciales. San Martín de Dromi señala en su obra ya citada que se trataba de una 
normativa que constituía un sistema de fiscalización o contralor de todos los procesos y etapas 
económicas de productos y servicios. Además, se emitieron distintos bonos como el Bono Nacional 
para obra Pública durante el intinerato de Lastiri y la presidencia de Perón). Se dictó la ley 20625 de 
locaciones urbanas mediante la cual los alquileres se ajustarían de acuerdo al salario del peón 
industrial y no por costo de vida, no pudiendo superar el 20% de las entradas del locatario o de su 
grupo familiar, prorrogándose hasta el 30 de junio de 1975 la vigencia de los contratos locativos 
vigentes, sufriendo luego prórrogas sucesivas. En cuanto a los arrendamientos se suspendió hasta el 
31 de junio de 1974 los juicios de desalojos o ejecuciones de sentencias con sucesivas prórrogas que 
lo llevó hasta el 30 de junio de 1977. 

          Mediante decreto 632 del 27 de agosto de 1974 se nacionalizó las bocas de expendio de 
combustibles, además de concretar tres grandes proyectos energéticos como Yaciretá-Apipé con 
Paraguay, Salto Grande con Uruguay que venía de un acuerdo del año 1972, donde las obas 
comenzaron en 1974, y finalmente la Central Nuclear de Embalse Río Tercero, en Córdoba, llevado 
adelante por la Comisión Nacional de Energía Atómica firmándose un convenio de construcción y 
puesta en funcionamiento con las empresas Atomic Energy of Canada Limited y con la Italipianti 
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Società Italiana Impianti. El 18 de febrero de 1976 en los finales del gobierno de Isabel Martínez de 
Perón, en base al informe del Procurador General de la Nación, se dictó el decreto 648 mediante el 
cual se manifestaba la ñirregularidad, ineficacia e inexigibilidad del contrato concesi·n y convenioò 
suscripto con la Compañía Italo Argentina de Electricidad aprobado por decretos de 1961 y 1967, 
designándose un interventor y apoderando al Procurador para iniciar el juicio de declaración de nulidad 
de dichos contratos. Por su parte la ley 20.743 del 5 de setiembre de 1974 se derogó el contrato con 
Standard Electric y Siemens para la provisión de equipos telefónicos, al encontrarlos manifiestamente 
inmorales de acuerdo al estudio realizado por una comisión designada al efecto. 

          En cuanto a los resultados del Plan Trienal, según San Martín de Dromi debe señarlarse que al 
principio, sustentado en el pacto social entre trabajadores y empresarios, los buenos precios 
internacionales y el sustento de credibilidad y gobernabilidad que le daba el gobiero de Perón tuvo un 
enorme éxito que se registró en el pleno empleo, la mejora en los salarios y un crecimiento de la 
economía con un baja considerable de la inflación. Pero todo ello habría de tener un abrupto final en 
el mes de marzo de 1974, cuando al darse un aumento del 13 por ciento, fuera de lo convenido por 
las partes, se rompió el diálogo entre trabajadores y empresarios, además de la baja de los precios 
internacionales, que llevó a la renuncia de Gelbard, ya muerto Perón, y su reemplazo por Alfredo 
Gómez Morales quien aplicaría medidas totalmente disímiles a la de su antecesor. El nuevo ministro 
entendía que había que enfriar la economía lo que en buen romance significaba bajar los salarios. 
Asimismo, dejó de lado los mercados del este, todo lo que unido a un dólar subvaluado llevó a un 
déficit en la balanza comercial. Tal situación traería como consecuencia su reemplazo por un innoto 
Celestino Rodrigo, hombre de López Rega, quien quedaría en la memoria de los argentinos. 

          Rodrigo estableció una tasa cambiaria tres veces superior a la del mes de febrero, se 
incrementaron los precios, algunos de ellos en un 100 por ciento y los salarios aumentaron en un 40 
por ciento lo cual llevo a la disminución notable del poder de compra, lo cual produjo un enorme shock 
que quedar²a grabado como el ñRodrigazoò. La presi·n de los sindicatos llevaría a su renuncia junto 
con la de su numen López Rega y la asunción por poco tiempo de P. José Bonomí al que sucedería 
en forma interina el Ministro de Justicia Ernesto Corvalán Nanclares, hasta la designación de Antonio 
Cafiero quien intentó reeditar el pacto social anterior pero las condiciones del país no eran las mejores 
para tal experiencia. Trató de palear la situación a través de pequeñas mini devaluaciones lo cual 
produjo inflación, que no pudo ser paleado con mayor obra pública y créditos para el pago de salarios. 
Faltaba estabilidad política y sin esta lo encontraría el golpe del 24 de marzo de 1976. 

         Durante todo el lapso de este período también se había producido distintas situaciones en el 
marco laboral. El 11 de septiembre de 1974 se había sancionado la ley 20.744 de Contrato de Trabajo  
en el cual el Ministerio de Trabajo sería la autoridad de aplicación, estableciendo los derechos y 
obligaciones de las partes, protegiendo a la mujer, la maternidad y a los menores, la jornada laboral, 
la estabilidad en el empleo, el preaviso y la indemnización por despido, todo lo cual introducía 
innovaciones en materia laboral. Durante el gobierno de Perón se había dictado la ley de Asociaciones 
Profesionales donde se reconocía a los trabajadores el derecho de asociarse sin autorización previa 
y brindaba un marco jurídico a lo que se consideraba asociación profesional, en tanto que aquella 
organización más representativa de la actividad gozaría de personería gremial debiendo cumplir una 
serie de requisitos. Se reconocía el fuero gremial con la garantía en la estabilidad en sus empleos y 
se establecia el fuero gremial especial por el cual los miembros de comisiones directivas designados 
no podían ser procesado en sede penal. Se permitía la participación sindical en actividades políticas. 
También durante este proceso se declararon distintas huelgas por variados reclamos, como en 
Córdoba por la Unión Tranviaria, y fallecido Perón se ha de producir distintas ocupaciones de 
establecimientos fabriles, abandono de tareas y paros sorpresivos. A su vez el 2 de febrero de 1976 
el empresariado realizó un locch-out patronal, lo cual no tuvo una masiva adhesión pero aumentó el 
clima de caos.  

         También deberá señalarse que a los fines de evitar anarquía entre las distintas normativas se 
había creado el Instituto Nacional de Remuneraciones, de la Productividad y de la Participación que 
tenía por objeto proponer al P.E. en forma trimestral la fijación del salario mínimo, que fuera creado 
durante la presidencia interina de Luder. Por su parte el movimiento obrero, en especial en ese 
momento liderado por la UOM tenía en claro que el candidato a presidente debía ser Perón, pese a lo 
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cual aceptó su decisión de que la formula fuere Cámpora-Solano Lima, pero al poco tiempo triunfaría 
su posición hasta la muerte de Perón, y de allí en adelante tendrían un fuerte choque con el gobierno 
y en especial con López Rega, siendo muchos de los sindicalistas perseguidos y aún asesinados, y 
llegado el golpe militar los encontrar§ desmenbrados y muchos ñautoborradosò de la lucha popular, 
donde la CGT reafirma la defensa del orden constitucional pero se niegan a movilizar a los sindicatos. 

          Producida la elección del General Perón se fijarían los objetivos educativos a través del Plan 
Trienal para la Reconstrucción y Liberación Nacional, que establecía una conducción centralizada con 
una ejecución descentralizada, la adaptación del aprendizaje de acuerdo a cada zona de influencia, 
vinculando la educación con el trabajo productivo, con una armonización entre la teoría y la práctica, 
dando atención a la mujer para incorporarla al trabajo, la educación de los aborígenes, y dando 
especial participación a los medios de comunicación masiva en las tareas educativas. Se recordará 
que durante el pequeño interregno de Campora la Universidad sería una caja de resonancia que 
llegado Perón y luego de su fallecimiento sufriría, al igual que el resto de las actividades, un sesgo de 
los sectores de la derecha peronista que, en este caso, especialmente, se manejó con una 
persecución feroz contra los sectores de la juventud de los distintos espacios políticos, especialmente 
la JP. Perón había intentado actuar en esa situación a través de la nueva ley universitaria la cual 
prohibía el proseletismo partidario o las ideas contrarias al sistema democrático, además organizar 
los distintos estamentos universitarios, además de intervenirse todas las universidades nacionales, 
recordando que en la de Buenos Aires fue designado como interventor un reconocido hombre la 
ultraderecha como era Alberto Ottalagano. 

          En materia administrativa se dictaron toda una serie de normas que tendían, como suele ocurrir, 
a la contención del gasto público, estableciéndose un régimen de prescindibilidad y la creación del 
Instituto Nacional de la Administración Pública, además de la Comisión Asesora de la Organización 
Administrativa y el Consejo Nacional para la Reconstrucción Administrativa. A los fines de una 
centralización y coordinación de los entes estatales se cre· la ñCorporaci·n de Empresas Nacionalesò, 
holding que intermediaba entre el Poder Ejecutivo Nacional y las distintas empresas estatales 
nacionales. Asimismo, por ley 20.705, se creó el régimen de Sociedades del Estado, de carácter 
descentralizadas, con patrimonio y personalidad jurídica propia, sometidas al régimen del derecho 
privado. A los fines de apoyar a la peque¶a y mediana empresa se cre· la ñCorporaci·n para el 
desarrollo de la peque¶a y mediana empresaò, como ente descentralizado. 

          En cuanto a la vigencia y actividades de los partidos políticos, debe señalarse que ello se daba 
dentro de una situación muy particular, donde la permanente movilización de distintos sectores 
superaba la organización de los distintos partidos. En la Cámara de Diputados se encontraban 
representados el Frejuli a través del Partido Justicialista, el Movimiento de Integración y Desarrollo, el 
Partido Conservador Popular, el Partido Popular Cristiano, la Cruzada Renovadora de San Juan y el 
Partido Recuperación de Tucumán, en un total 139 diputados, por su parte el radicalismo tenía 51 
representantes, 5 el Partido Intransigente y el resto se repartía entre distintas agrupaciones. Por su 
parte el Senado de los 69 miembros, 44 pertenecían al Frejuli, 12 al radicalismo y el resto pertenecían 
a distintas agrupaciones, principalmente provinciales. Por decreto 599 se derogó la ley 19102 creada 
por el gobierno militar, y se restableció la ley 16.652 dictada durante la presidencia de Arturo Illia.  

          Cabe señalar que los mayores problemas y difíciles situaciones se planteó durante el período 
en el partido gobernante, a trav®s de distintas ñpatr²asò: la ñsocialistaò, ñla metal¼rgicaò, o ñverticalistasò 
y ñantiverticalistasò. En tanto el radicalismo reconoc²a el liderazgo de Ricardo Balbín, el cual había 
atado cabos de unidad nacional con Perón, hasta su muerte, y el famoso discurso en su velorio, todo 
lo cual caería rápidamente a partir de ese momento. Debe recordarse que Balbín intentó evitar el golpe 
de los sectores militares señalando la cercanía del nuevo acto eleccionario. Pero los designios ya 
estaban previstos y nada pudo hacerse sobre el particular. Mientras tanto funcionaban otras 
agrupaciones como el Frente de Izquierda Popular con Abelardo Ramos, la Alianza Popular 
Federalista y el Partido Federal con Francisco Manrique y Rafael Martínez Raymonda, el Movimiento 
de Integración y Desarrollo donde también se enfrentaban los sectores de Frondizi y Frigerio con otros 
de raíces radicales como Silvestre Begni, Raúl Uranga, entre otros que al final se iría a formar parte 
del nuevo partido Movimiento Línea Popular; el socialismo también dividido en numerosas fracciones, 
la Fuerza Federalista Popular del jujeño Horacio Guzman y otros representantes de distintas 
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provincias. También los sectores de la tendencia y muchos adheretes habían conformado el Partido 
Auténtico, entre los cuales se destacaban muchos gobernados depuestos como Bidegain, Martínez 
Baca, Cepernic, Obregón Cano junto a sindicalistas combatientes como Sebastián Borro, Avelino 
Fernández o Andrés Framini. 

          Todo ello habría de que invernado por varios años más de terror y oscuridad.    

          Pero quizá el mayor frente que tenía que enfrentar el nuevo gobierno de 1973 era el militar el 
cual al abandonar el poder dejo dos documentos se¶alados como los ñCinco puntosò donde se fijaba 
un plazo de transición hasta el 25 de mayo de 1977 y otras condiciones que no agradaron a las nuevas 
autoridades. Estas designaron en Ejército al general Jorge Carcagno, que produjo el retiro de 9 
generales más antiguos, a Carlos Álvarez Rivero en Marina con el desplazamiento de tres almirantes 
y a Héctor L. Fauterio en Aeronaútica y el retiro de dos brigadieres. Cabe recordar que a la vuelta de 
Perón le fue a este restituido el grado de Teniente General, además que Carcagno pertenecía al arma 
de Infantería igual que Perón con lo cual se había terminado la larga hegemonía del arma de Caballería 
de los generales Lanusse, Onganía, Alsogaray y Pistarini entre otros. 

          Carcagno a su vez traía a su vez notoriedad cuando luego del Cordobazo había sustituido al 
gobernado Caballero manejándose con habilidad con los distintos sectores cordobeses, lo cual lo 
había acercado a los sectores sindicales. Durante su cargo de Jefe del Ejército tuvo también un papel 
importante que habría de darse en dos situaciones: la primera en la X Conferencia de Ejércitos 
Américanos en Caracas donde junto con el General peruano Edgardo Mercado Jarrín lideraron una 
posición antinorteamericana y el principio de la no intervención. El segundo sería local y estaría 
signado por la famosa ñOperaci·n Dorregoò. 

          Dicha operación había sido concretada por los altos mandos junto a la Juventud Peronista para 
actuar en tareas sociales en diversas zonas de la provincia de Buenos Aires afectada por graves 
inundaciones. Ello incomodó a Perón, quien estaba haciendo el cambio táctico que agravado por la 
presión de otros militares relevó a Carcagno y nombró al General Elvio Anaya, señalado como 
profesionalista, lo cual calmó las aguas militares que también estaban encrespada por la designación 
del Coronel Vicente Damasco al frente de la Secretaría Militar adjunta a la Secretaría General de la 
Presidencia. A fines de 1973 se producía el relevo del almirante Álvarez Rivero y la designación de 
Emilio Massera en su reemplazo. Se comenzaba a gestar un futuro incierto sobre el nuevo gobierno. 

          En este tablero Per·n hab²a se¶alado en su ñProyecto Nacionalò que la necesidad de la 
integración de los distintos sectores nacionales, entre ellos las Fuerzas Armadas, las cuales no solo 
debían cumplir el papel estrictamente militar sino también participar en el proceso de la liberación 
nacional, mediante apoyo a la comunidad a través de medidas educativas a sus miembros, las cuales 
a su vez deberían tener un profundo conocimiento de los objetivos nacionales, integrándose a la 
comunidad, de la que forman parte, coparticipando de actividades no realizadas por los sectores 
privados y vinculadas con la defensa nacional, a través de su tecnología y personal en la ejecución de 
proyectos industriales como el Plan Siderúrgico Nacional. 

         Producido el fallecimiento de Perón, y ante el poder que adquirió López Rega este pretendía 
tener injerencia en el Éjercito que habría de efectivizarse con el cambio de Anaya por Alberto Numa 
Laplane más cercada del gobierno. Producido los graves episodios en Tucumán y luego de la 
imposición del Estado de Sitio, el gobierno debió dictar el decreto 261 de 1975 para ejecutar las 
operaciones militares que fueran necesarios para ñneutralizar y/o aniquilar el accionarò de los 
elementos subversivos, frase que tendría una larga historia, con lo cual las fuerzas militares entrarían 
en acci·n el 9 de febrero mediante el ñOperativo Independenciaò. Ello sería el comienzo de una muerte 
anunciada. Designado el Coronel Damasco como nuevo ministro de Interior, fue avalado por el Jefe 
del Ejército, lo cual no fue del agrado del cuerpo, lo que llevó a ser relevado al carecer de autoridad, 
siendo sustituido por el general Jorge Rafael Videla, contra la voluntad del entonces ministro de 
Defensa Vicente Damasco que pretendía nombrar a un general de menor antiguedad lo que hubiera 
deparado la decapitación de la cúpula militar con el retiro de un enorme número de generales, y lo 
realizado por Perón con Carcagno evidentemente no lo podía realizar el poder político de Damasco. 
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          Ante el pedido de licencia que por enfermedad había solicitado la Presidente, asumió en forma 
interina el Presidente del Honorable Senado de la Nación el senador Italo Luder hombre del peronismo 
histórico, quien de inmediato removió a los ministros de Interior y Defensa por presión del sector militar. 
Hacia mediados de octubre reasumió la Presidente y el 18 de diciembre el brigadier Capellini, iniciaba 
la primera de las asonadas que llevaría a marzo del año siguiente. Este primer intento, principalmente 
por su cariz nacionalista católica no tendría el apoyo de la Marina y el Ejército por lo cual fracasaría, 
pese a lo cual al poco tiempo el Vicario Castrense Monseñor Antonio Bonamín en su homilía daría un 
profundo tono golpista sin tener reacción por parte del gobierno. Ello se continuaría con el discurso de 
Videla en diciembre donde señalaba la gravedad de la situación del país a trav®s de ñuna delincuencia 
subversivaò al ñamparo que le brinda una pasividad c·mpliceò. Ello era el proleg·meno del golpe de 
marzo, tan solo a ocho meses de las elecciones generales que podía permitir un nuevo gobierno. Toda 
una enseñanza.                

           Visto el desarrollo de este período, corto en el tiempo, pero de enormes consecuencias para el 
país, dado que también habría de ser excusa para momentos aún más aciagos, será necesario citar 
las opiniones de otros historiadores, aunque se lo haga en forma concisa. 

          Así Norberto Galasso en su obra ya citada ha señalado que las diferencias en el peronismo de 
ese entonces no se derimían en base a discusiones sino a balazos, donde Perón había asumido su 
tercera presidencia con un movimiento nacional debilitado, con escasa participación del Ejército y del 
empresariado, y una pequeña burguesía que amenazaba retirarse, como ya hemos señalado. Había 
intentado, a través de herramientas netamente peronistas, como la nacionalización de algunos 
bancos, de los depósitos bancarios, el control del comercio exterior, precios máximos para productos 
de primera necesidad, y principalmente el proyecto del impuesto a la renta potencial de la tierra, todo 
ello a través de un pacto obrero-empresario, pero la crisis de enfrentamientos políticos no era el terreno 
propicio para su aplicación, aunque al principio tuviera éxito, la muerte del presidente sería también la 
muerte de este nuevo intento, y la realidad era distinta a las del ñ45ò, como las condiciones externas, 
principalmente la crisis del petróleo complicaban notablemente al país, donde se había encarecido en 
un 900 por ciento los productos importados, especialmente el combustible, donde el país no tenía 
capacidad petrolífera. Se intentó paliar ello con los convenios suscriptos de distintas centrales, pero 
ello eran planes a largo plazo, y las necesidades estaban en la puerta de entrada, además de tener 
una enorme merma en las divisas del país.  

          El proyecto de modelo nacional que Perón presentaría al Parlamento al inicio de las sesiones 
legislativas del 1º de mayo chocaban con esa realidad y especialmente con su salud que se 
deterioraba d²a a d²a. En ese mensaje alcanz· a expresar cuales eran sus objetivos ñSolo hay dos 
alternativas: neocolonianismo o liberaci·n nacionalò y ñpara ello es necesario el desarrollo de una 
cultura nacionalò alertando algo que en el tiempo ser²a realidad: los peligros de los medios de 
comunicación masiva. Sin embargo, políticamente, ese día, a la tarde, en la concentración en Plaza 
de Mayo se seguiría profundizando la crisis entre Perón y la Juventud Peronista, difícil de recomponer, 
donde días después sería ametrallado el padre Carlos Mujica. En esos enfrentamientos que creaba la 
angustia de muchos militantes haría mella en alguno de ellos, como el caso de Arturo Jauretche que 
fallecería el 25 de mayo. Su corazón no había resistido y él, hombre de raíces populares yrigoyenistas 
y peronista, que apoyaba ese ñsocialismo nacionalò sin embargo criticaba que ello solo se pod²a 
alcanzar con violencia. Él creía en los movimientos de masas, que solo serían quienes pueden 
concretar un proyecto nacional. También estarán otros intelectuales como Hernández Arregui que 
entend²a la posici·n del viejo general y expresaba ñNuestro deber es, adecuándonos tácticamente a 
las condiciones del presente, cuya primera etapa es la Unidad Nacional, sin interferir la conducción de 
Perón y a fin de apuntalar esa conducción y esa estrategia nacional, consolidar el peronismo 
revolucionario ante cualquier enemigoò. Eran voces aisladas en un mar de enfrentamientos y 
desencuentros. 

          Por su parte Mar²a S§enz Quesada en su obra ya recordada ñLa Argentina Historia del pa²s y 
de su genteò editorial Sudamericana 2001 ha se¶alado ñEl peronism lleg· al gobierno hondamente 
dividido entre la izquierda y la derecha del Movimiento. La muerte de Perón agravó estas 
contradicciones internas y durante la presidencia de su viuda, Isabel, la escalada de violencia y el 
caos económico facilitaron la vuelta de los militares al primer plano del escenario nacionalò. 
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          Recordaba la autora que Per·n intentaba aplicar ñlas verdadesò de la doctrina justicialista a la 
luz de la experiencia recogida durante tanto tiempo en Europa donde había encontrado una 
ñdemocracia integradaò que comparaba con la ñtercera posici·nò que alentaba el movimiento. Ello 
evidentemente desautorizaba a los sectores juveniles.  

          Como otros autores señala que, si bien al principio el proyecto económico de Perón tuvo un alto 
rédito en cuanto a las variables de la inflación y la mejora de la población, cuado el Mercado Común 
Europeo suspende sus compras y desaparece el superávit comercial, comenzaron las dificultades y 
el pacto entre obreros y empresarios que había implementado Gelbard comenzó a desmoronarse. Ello 
trajo como consecuencia los reclamos de los sectores sindicales, tanto de aquellos afines a Perón 
como aquellos otros más combativos; donde además comenzaba a producirse el desabastecimiento 
de los productos de primera necesidad, y como suele ocurrir, a producirse un aumento notable en los 
mismos. Todo ello daba lugar a paros, huelgas y aún lock-out patronal lo cual se había agravado con 
la muerte de Perón, y el incremento de las luchas intestinas en el movimiento peronista. En esos 
episodios estar²a el ñRodrigazoò y el ataque a Monte Chingolo todo lo cual ponteciaba el caos existente 
que habría de desembocar en el 24 de marzo de 1976, un año antes que finalizara el mandato del 
gobierno constitucional. 

          Roberto L. Martínez, Alejandro Molinari y Natalio Etchegaray en su obra ñArgentina 1810-2010, 
200 a¶os de Cultura, Identidad y Soberan²aò Ed. del Foro Argentino de Cultura Ciudadana, a modo de 
síntesis señalaban que luego de los 18 años de proscripción del peronismo, una parte importante de 
la sociedad había comprendido que no se podía gobernar sin dicha fuerza. Donde especialmente los 
sectores juveniles, aún aquellos provenientes de hogares antiperonistas veían en Perón a un viejo 
luchador antiimperialista y pretendían compartir junto a los trabajadores un socialismo nacional, que 
compatibilizara los distintos intereses de la sociedad, con el acompañamiento de los sectores 
mayoritarios de la sociedad, aún de parte de los sectores militares que entendían que ello era lo mejor 
y posible para combatir al comunismo. ¿Era posible? 

          Las condiciones objetivas desde el marco político eran propicias para la llegada de Perón a su 
tercera presidencia que, habiendo conducido estratégicamente a su movimiento durante esos 18 años 
de exilios debía implementar las tácticas necesarias que le permitieran encauzarlo en esta nueva 
etapa, a través de un marco democrático con los demás partidos políticos, armonizando los intereses 
de los trabajadores y de los empresarios.  

          Las contradicciones internas del propio movimiento y las condiciones objetivas del país y en 
especial del mundo luego de la crisis del petróleo de 1973 y que al año siguiente tuvieran una enorme 
consecuencia sobre el comercio con Europa, haría fracasar nuevamente un proyecto de desarrollo 
nacional independiente, todo lo cual se encontraba agravado por la edad del presidente y sus 
condiciones de salud.  

          En épocas diferentes se estaba dando un cuadro como el que debió enfrentar Yrigoyen en 1930. 
Pero debe resaltarse que todo ese escenario nacional estaba condicionado, hacía ya tiempo por la 
realidad mundial donde los poderes centrales, en especial los Estados Unidos, habían tomado una 
participación activa contra el comunismo y la subversión internacional, todo lo cual debía brindar la 
aplicación de políticas que impidieran tales realidades en cada uno de los países periféricos, y 
Argentina no era una excepción a lo ocurrido en la región con Brasil, Uruguay o Chile, entre otros. Las 
cartas estaban echadas y ni las buenas intenciones de sectores nacionales para salvar el naufragio 
podrían lograrlo. Todo estaba planificado, más allá de la ayuda del caos reinante, para la llegada de 
una etapa triste para la República. 

EL GOLPE CIVICO-MILITAR DEL 24 DE MARZO DE 1976 

          Para poder entender qué pasó en nuestro país en ese oscuro período del  24 de marzo de 1976 
hasta diciembre de 1983, un exhaustivo trabajo de la Universidad de la Matanza titulado ñConsecuencias 
de la Política Económica del Gobierno del Proceso, sobre la Estructura Productiva y Social de Argentinaò, 
donde en base a distintos autores, que citamos en nuestra bibliografía, se desarrolla toda la trama del 
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proceso económico, que sería la base del accionar político y militar del proceso, lo cual comienza por 
señalarse que: 

          ñEl Programa aplicado desde abril de 1976 hasta marzo de 1981 se propon²a eliminar el d®ficit fiscal 
por aplicación del principio de subsidiaridad del Estado, que se consideraba principal motor de la Inflación. 
Para eso había que aumentar los recursos tributarios y reducir el gasto fiscal, eliminando los controles de 
precios y de cambios y apuntando a un incremento de la Inversión productiva. Por otra parte, propiciaba 
la apertura de la economía, con la eliminación de aranceles proteccionistas e impuestos a la exportación 
y todo tipo de trabas a los movimientos de bienes y de capitales. Se buscaba la convergencia de precios, 
con el enfoque monetario de la Balanza de pagos, mediante el manejo de los tipos de cambio y se buscaba 
una baja en los costos para igualar la variación de los precios internos y externos.  

          Ya los primeros meses de 1979 se superponían objetivos de corto plazo, que apuntaban a la 
eliminación de la Inflación, con otros de mediano plazo que buscaban la eliminación del mercado de las 
empresas ñno competitivasò para la inserci·n en el mercado internacional, siendo necesario eliminar todos 
los controles y con la flexibilización de los tipos de cambio, buscando primero un cambio único y luego 
libre. Se recompuso la Deuda Externa con acuerdo de los acreedores; se redujo el déficit fiscal 5 
temporalmente, mediante aumento de la recaudación tributaria que se logró con una reforma tributaria que 
fundamentalmente incrementó los impuestos indirectos.  

          Con tales medidas se mejoró el ingreso efectivo de los exportadores de bienes de origen 
agropecuario y se hizo una reforma financiera que liberó los intereses activos y pasivos. Se había instalado 
un fuerte ñatraso de los salariosò que deb²an descender hasta hacerse compatibles con la productividad 
de la economía. Este fuerte retraso salarial, contrajo el consumo interno que llevaría a una mayor recesión. 
No obstante, el programa pensaba contrarrestar esta situación con un gran aumento de las Exportaciones 
que se lograría con el incremento de las Inversiones Extranjeras, que se concretarían en las 
ñagroindustriasò y en las explotaciones petrol²feras y miner²a.  

          Para que estos capitales viniesen a nuestro país, primero había que reducir la evolución de los 
precios internos a niveles razonables. Este objetivo de contener la Inflación, no se logró, a pesar de 
haberse aplicado las medidas monetaristas más ortodoxas y también haberse aplicado como una medida 
de emergencia transitoria, ñun tipo de controlò a las empresas, que provocó fuertes resistencias. La 
Reforma financiera de 1977, previó un gran incremento de los costos financieros. Se implementó una tasa 
de interés real positiva, que estaba por encima de la Inflación. El incremento de los costos fijos, incidió en 
los costos unitarios y este aumento se trasladó a los precios. Durante los años 1978 y 1979, se eliminó el 
financiamiento por emisión monetaria del sector público, después de una fuerte reducción en 1977. No 
obstante, el nuevo sistema financiero fue subsidiado a través de la cuenta de Regulación Monetaria. 
Consecuentemente, no se logró contener la Inflación.  

          Por otra parte, el tipo de cambio atrasado, favoreció la importación de bienes similares a los locales, 
que se ofrecían en el mercado local a precios más bajos que los precios de los bienes nacionales, precios 
que eran más altos por la incidencia de los costos fijos anteriormente señalada. Esto generó un 
desplazamiento de la demanda interna hacia los productos importados, pues los salarios usados como 
variable de ajuste no podían acceder a los bienes locales que eran en general de mejor calidad. Los 
productores locales, se vieron obligados en gran parte a reducir sus producciones, pues no tenían 
demanda suficiente, por la competencia externa y esto incrementó aún más la incidencia de los costos 
fijos en los costos medios, con su posterior traslado a los precios, produciendo en gran medida, el cierre 
de muchas empresas nacionales, con repercusiones negativas sobre el nivel de ocupación.  

           Este programa económico desconoció los desequilibrios estructurales de Argentina, y su 
implementación fue de consecuencias altamente negativas y marca el inicio de un proceso de regresión 
social en la distribuci·n del ingresoòé,agregando que 1- El programa del 2 de abril de 1976, inició un 
cambio en la Estructura Productiva y Social de la República Argentina, para eliminar la Inflación, por medio 
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de la reducci·n del Gasto p¼blico y para resolver los problemas derivados de la virtual ñcesaci·n de pagos 
externosò, recomponiendo las reservas y para revertir la recesi·n que se manifestaba desde 1975. 2- El 
sobreendeudamiento de empresas y particulares sin posibilidad de ser saldado, contraído con el sistema 
financiero, pretendió suplir la disminución de ingresos genuinos, que generó la recesión. 3- El Incremento 
desmesurado del cuentapropismo pretendió reemplazar la reducción de puestos de trabajo de origen 
formal 8 4- Las medidas implementadas en 1976, fueron especialmente destinadas a reducir la 
participación de los asalariados en el producto social, e incidieron en la composición y naturaleza de la 
demanda y producción internas. 5- Las medidas aplicadas a partir de los anuncios del 20 de diciembre de 
1978, apuntaron a eliminar la competencia no solo de la pequeña y mediana empresa, sino de la grande 
de capital nacionalò.  

          Como ya hemos señalado al comienzo de este capítulo, y así lo atestiguan numerosos autores que 
han tratado esta temática, para que estas políticas se pudieran llevar a cabo en cada país, se contaba con 
una nueva realidad global, y las condiciones en que las grandes potencias se habían repartido su 
hegemonía, donde las dos grandes superpotencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, EEUU y 
la URSS se habían repartido  áreas de poder e influencia en el mundo, formando para ello dos alianzas 
militares: la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que nucleaba a las potencias 
occidentales, piloteada por los EEUU; y el Pacto de Varsovia, unión militar de los países socialistas 
regenteada por la URSS. All² tambi®n comenzaba la denominada ñguerra fr²aò, con un mundo de tensiones 
que no llegaban a estallar directamente entre los dos grandes, sino a través de terceros países. Ambas 
potencias buscaron ampliar sus zonas de influencia, disputándose el control de países para que no cayeran 
en el bando contrario.  

          El periodo que va desde 1975 a 1985 se llamó la Segunda Guerra Fría. A partir de 1974 revoluciones 
y guerras civiles desafiaron el poder estadounidense coincidiendo con la derrota de Vietnam. Comenzaron 
a instalarse regímenes prosoviéticos en África al igual que en la Península Arábiga. En Indochina los 
comunistas de Vietnam y de Laos eran prosoviéticos, mientras que los jemeres rojos  En 1978 Vietnam 
decidió invadir Camboya y estalló otra guerra civil en este último país. En Centroamérica la revolución 
sandinista llegó al poder en Nicaragua mientras comenzó una guerra civil en El Salvador en 1979. En Asia 
central se impuso un Gobierno pro-soviético, en Afganistán en 1978. La ofensiva soviética parecía 
aprovecharse de la debilidad de los Estados Unidos luego de la crisis de los años setenta y la derrota en 
Vietnam. Esto contribuyó al éxito electoral en Estados Unidos del republicano Ronald Reagan en 1980 
quien se comprometiera a luchar contra el ñimperio del malò que representaba la URSS y sus aliados, lo 
cual incluía a los grupos islámicos y dirigentes nacionalistas del Caribe. Así EEUU buscaba reafirmar su 
liderazgo mundial frente a los regímenes que atentaban contra sus intereses. La llegada de Reagan a la 
Casa Blanca, con un antisovietismo militante y el objetivo de reafirmar nuevamente el liderazgo 
internacional de los EEUU, precipita el camino hacia una dura confrontación.  

          Los acuerdos firmados en 1973 suponían un reconocimiento recíproco entre las superpotencias del 
principio de paridad en materia de armamentos estratégicos y un acuerdo para limitar el número de sus 
misiles intercontinentales. Sin embargo, casi al mismo tiempo, la URSS emprendió una modernización 
forzada de todo su arsenal que le proporcionará una ventaja clara sobre EEUU. La carrera armamentística 
se dispara acentuando el deterioro internacional: los soviéticos abandonan todas las negociaciones de 
desarme y anuncian el incremento de su arsenal nuclear. Pero la decisión norteamericana avanza en 
mayor grado, el 23 de marzo de 1983 Reagan anuncia el proyecto de la Iniciativa de Defensa Estratégica 
(IDS) -«guerra de las galaxias»-, 11 inspirada en las concepciones de los grupos ultraconservadores que 
imagina una especie de «línea Maginot espacial». La IDS instalaba un escudo espacial protector sobre los 
Estados Unidos contra los misiles balísticos que serían interceptados y destruidos a través de un láser 
antes de alcanzar suelo norteamericano. Así América quedaría libre del peligro nuclear.  

          En los años ochenta, EEUU financió y armó todo tipo de contraguerrillas, opuestas a las tradicionales 
guerrillas de izquierda, frente a regímenes poco amistosos, en Iberoamérica, África y Asia. Se realizaron 
despliegues de nuevos misiles y experimentos con armas masivas como la bomba de neutrones. EEUU, 
para reafirmar el orgullo nacional, llevó a cabo varias operaciones militares relámpago contra pequeños 
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países, como Granada, una pequeña isla del Caribe invadida por EEUU por su supuesto izquierdismo en 
1983. A partir de la década del 60, con el apoyo de los Estados Unidos, en América latina se instalaron los 
gobiernos militares. Las democracias representaban una amenaza para el imperio norteamericano que 
luchaba contra el pensamiento marxista, presente en partidos políticos y parlamentos. Estados Unidos no 
se quer²a arriesgar a dejar proliferar las simpat²as por la ñizquierda internacionalò. En el frente econ·mico, 
el desarrollo se basó en la industrialización para sustituir importaciones. Pero la estructura de esta 
industrialización era incompleta, ya que para producir las empresas tenían que contar con bienes de 
producción importados, como la maquinaria. La demanda interna de productos manufacturados era 
limitada, las industrias tropezaban con la falta de compradores, por lo menos a los precios y condiciones 
de crédito que ofrecían. Esta industrialización tenía un grado relativamente elevado de tecnología, lo cual 
creaba un limitado número de puestos de trabajo poniendo un techo al tamaño del mercado interno de 
bienes de consumo, ya que eran pocos quienes podían alcanzarlos. Un segundo resultado fue el 
desempleo creciente que amenazó el orden social establecido. Entonces los gobiernos trataron de reavivar 
el crecimiento económico mediante la consolidación de vínculo con las fuerzas internacionales. Las 
dictaduras se encontraban en: Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Chile, Ecuador, Perú, 
Nicaragua, El Salvador, Haití, Guatemala, y Granada. En buena medida en República Dominicana y 
Honduras, y con una fachada civil en Colombia.  

          Deberá recordarse que antes de producirse el golpe del 24 de marzo de 1976 en Argentina, en Brasil 
desde hacía ya doce años se había instaurado el proceso. El Golpe de Estado en Brasil de 1964 tuvo lugar 
contra el presidente izquierdista João Goulart por militares brasileños con el apoyo del gobierno de los 
Estados Unidos y el de grandes empresarios, multinacionales, buena parte de la clase media, la iglesia 
católica, gran parte de los medios de comunicación y varios gobernadores de estados importantes. Se 
produjeron exilios, torturas a miles de brasileños, desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias, al 
igual que en nuestro país.  

          En Brasil la lucha por la amnistía fue muy fuerte hasta que en 1979 la ley fue votada y sancionada, 
así comenzaron a volver los exiliados, pero sin embargo todavía existían presos políticos. Para 1980 
comienza la reconstrucción de los partidos políticos, quienes instauraron su lucha por la vuelta de la 
democracia. Al igual que en la Argentina el crecimiento económico fue en gran medida mantenido 
artificialmente a través de un endeudamiento gigantesco. El régimen se caracterizó por desarrollar una 
fuerte intervención del estado en asociación con el capital extranjero para la ejecución de imponentes 
proyectos económicos. El modelo de sustitución de importaciones funciono muy bien debido al amplio 
mercado potencial que tenía (por los bajos niveles de consumo), que, bajo las condiciones creadas por el 
proteccionismo, quedó virtualmente cautivo de los empresarios locales. El primer desafío serio al milagro 
brasileño sobrevino en 1974, cuando se produjo el shock del aumento del precio del petróleo. Brasil, que 
importaba grandes volúmenes de crudo, tuvo entonces un desequilibrio agudo en su balanza comercial 
que fue compensado con un fuerte endeudamiento externo. Se trató, con la misma lógica de siempre, de 
sustituir el bien importado, y para ello se emprendió un ciclópeo programa de reconversión que promovería 
el uso del alcohol como combustible, pues éste podía obtenerse de la abundante caña de azúcar. El 
segundo aumento de los precios del petróleo no pudo ser manejado con las mismas herramientas de 
política económica, y pronto estalló la crisis.  

          Chile al igual que en Brasil, la dictadura se había instaurado unos años antes que en Argentina, fue 
en el año 1973 cuando los militares exigieron la renuncia de Salvador Allende, quien por su resistencia fue 
asesinado. Augusto Pinochet asumió el poder imponiendo políticas económicas liberales orientándose así 
hacia el mercado externo. Se reprimieron las libertades democráticas y los derechos humanos, con 
torturas, campos de concentración, fusilamientos, etc. Una represión masiva al igual que en el resto de 
América del Sur. En cuanto al aspecto económico, se mantuvieron relaciones comerciales con Estados 
Unidos en la explotación y comercio de minerales, particularmente el cobre y se aposto a la inversión 
extranjera. El aumento del precio internacional del petróleo provocó que los países redujeran su actividad 
económica produciéndose una recesión. Se elevaron las tasas de interés, y se produjo la insolvencia de 
varias instituciones, lo que indujo la baja en los precios de las materias primas, 13 especialmente del cobre, 
la principal exportación chilena. Con la economía abierta, los vaivenes de la economía mundial golpearon 
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duramente a Chile. La crisis empezó a manifestarse con la quiebra de grandes empresas. Entre otras 
razones, los efectos de la recesión mundial se vieron agravados por un tipo de cambio fijo frente al dólar, 
que impedía el desarrollo de las exportaciones y favorecía el endeudamiento.  

          Por su parte en Uruguay la dictadura instaurada en 1973 procedió a la represión de todas las fuerzas 
políticas, particularmente dura con las de izquierda, el encarcelamiento de todos los dirigentes sindicales 
y la prohibición de la actividad gremial a obreros y empleados, y la expulsión de los funcionarios públicos, 
especialmente los docentes, sospechosos de cualquier inclinación izquierdista. En cuestiones económicas 
se llevó a cabo una apertura de la economía al exterior, procurando atraer al capital extranjero y limitar la 
intervención del Estado. La crisis financiera y económica de 1982, que aceleró la inflación y sobre todo la 
desocupación, y las resistencias sociales, que también condujeron a la reorganización del movimiento 
sindical, llevaron a los militares a ceder el poder a la sociedad civil, aunque con ciertas limitaciones. 

           Algunos autores señalan que la Tercera Revolución Industrial se inicia en 1970 y se extiende hasta 
la actualidad. En ese entonces se forma el Grupo de los siete (G7): Alemania, Canadá, EEUU, Francia, 
Italia, Japón y Reino Unido, que pretenden coordinar sus políticas económicas. El origen de la denominada 
Tercer Revolución Industrial, científico-técnica o revolución de la inteligencia cobra fuerza a causa de la 
crisis que experimenta el modelo de acumulación capitalista. A finales de 1960 entra en crisis el anterior 
capitalismo monopolista y financiero, que parecía tan sólidamente establecido desde hacía casi un siglo. 
Teniendo esta revolución las siguientes características significativas: se encarecieron los recursos 
energéticos y las materias primas, se redujo el crecimiento económico, aumentó la desocupación y 
aumentaron las protestas sociales por el deterioro del medio ambiente. Antes de la tercera revolución 
industrial en el mundo reinaba el capitalismo donde gerentes e ingenieros se insertaban con facilidad en 
muchos niveles del sistema de organización jerárquica lo cual ha dejado de pasar.  

           Sí bien es cierto que esta revolución es una esperanza para las personas que habitan el planeta, 
ya que ofrece nuevas oportunidades a un mundo exento de escasez, el acceso a estas oportunidades no 
fue ni ser§ barato. Algunos aspectos y efectos de este monumental acontecimiento mundial son: Å 
Desarrollo de la energía nuclear. Las cantidades de energía que pueden obtenerse mediante procesos 
nucleares superan por mucho a las que pueden lograrse mediante procesos qu²micos. Å Producci·n de 
nuevas fuentes de energía, se empiezan a buscar y aplicar nuevas formas de energía como la eólica, la 
geot®rmica y la hidr§ulica. Å Nace la bioingeniería, la ingeniería genética con la manipulación genética de 
animales y vegetales logrando los denominados Organismos transg®nicos. Å Automatizaci·n de la 
producción, algunas tareas efectuadas por seres humanos son llevadas a cabo por máquinas con la 
consecuente p®rdida de puestos de trabajo. Å Surge el Arte pop ïmovimiento artístico iniciado en la década 
del ´50 en Estados Unidos y Gran Bretañaï como una reacción contra el expresionismo abstracto y con él 
la cultura de masas. Los materiales fruto de la tecnología moderna (el poliéster, la espuma y la pintura 
acrílica) ocupan un lugar destacado. Este arte no sólo influyó en la obra de los artistas posteriores, sino 
que tambi®n ejerci· un fuerte impacto en el grafismo y el dise¶o de moda. Å Repercute sobre la salud 
mental. Con la revolución industrial la población empieza a sufrir enfermedades mentales como 
depresiones leves o moderadas, ansiedad u otro tipo de trastornos emocionales a lo que se agrega, un 
aumento del alcoholismo en muchos países y la químico-dependencia, todos trastornos que se relacionan 
con estados como la pobreza permanente, el desempleo o la discriminación social. Por un lado, esta 
revolución industrial da lugar al surgimiento como líderes y propulsores de un cambio radical a los Estados 
Unidos, Japón y los países europeos y por otro se profundizan las características antes mencionadas.  

          Con respecto a la industria se redujo su participación en el conjunto de la economía y la crisis 
coincidió con la vigencia del llamado Estado de Bienestar que fue reemplazado por el Estado Neoliberal 
con la asunci·n, en Gran Breta¶a, de la denominada ñdama de hierroò en 1979. Las empresas 
desarrollaron una clara estrategia de transnacionalización que logra alterar las anteriores relaciones 
internacionales, abriendo las fronteras desde el punto de vista económico, donde: La infraestructura de 
éxito son las redes y las comunicaciones, así como los sistemas de transportación masiva (sobre todo la 
aérea). La tecnología ahora está enfocada en la microelectrónica, la tecnología de la información y la 
administración del conocimiento y el crecimiento de las empresas de servicios (no de ensamble). Cambia 
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la lógica del Mercado, puesto que hoy, el mercado natural está altamente especializado y segmentado y 
se considera al individuo como el foco de atención donde la satisfacción de sus hábitos y deseos 
personalizados son el reto. Se transforman los sistemas de los negocios, deben ser flexibles para ofrecer 
gran variedad de productos y servicios, generados en periodos muy cortos de tiempo y producidos en lotes 
muy pequeños.  

          Lo interesante es el papel que debe asumir la pequeña y mediana empresa como elemento 
indispensable para que todos los sistemas funcionen (nace la tercerización), es decir, es imprescindible 
que las empresas grandes, pequeñas y medianas coexistan para el éxito de todos. A raíz del nuevo 
contexto, se presenta un gran reto a las empresas e industrias que es poder planear, diseñar, mejorar e 
innovar para poder adaptarse y construir lo necesario para vivir en el contexto de la tercera revolución 
industrial, en una etapa de transición continua. Ya no importa el tamaño de la empresa sino su capacidad 
de ser indispensable en una red de organizaciones cuyo objetivo es crecer, generar riqueza y bienestar a 
través de la coexistencia eficiente.  

          Con ello se produce una nueva evolución de las estructuras política, social y económica como de 
los seres humanos, avance que queda patente en el aporte de destacados matemáticos y hombres de 
ciencia: el desarrollo y origen de la energía nuclear, la alteración genética de animales y vegetales 
(creación de organismos transgénicos), el impacto de la automatización en la producción y la propia 
concepción del ser humano (impacto sobre la salud psicofísica) cuya consecuencia es el aumento del nivel 
del campo social, económico, político y cultural de muchas naciones del planeta. Además, inspira y 
contribuye al mejoramiento de las telecomunicaciones, las vías y los medios de transporte y al gran 
desarrollo de la microelectrónica.  

          Ante la crisis iniciada en 1973, la cual fue la causa de la disminución de las tasas de ganancias de 
las grandes empresas, se empezaron a cuestionar las ideas keynesianas de intervencionismo estatal y se 
comenzó a cuestionar te·rica y pr§cticamente el funcionamiento del ñEstado de Bienestarò. La aparici·n 
de distintas escuelas que cuestionan el rol del Estado en el mercado. Según los críticos, éste gastaba 
demasiado y era eso lo que generaba la crisis, por lo tanto había que reducirlo. El keynesianismo 
aseguraba que frente a la crisis había que seguir aumentando el poder adquisitivo de la gente para 
aumentar el consumo y la producción, y por lo tanto, mantener el pleno empleo, aunque eso generara una 
inflación controlada y disminuyera las tasas de ganancias de los industriales. Los críticos neoliberales o 
neoconservadores decían que el aumento de las ganancias era el único motor de la economía y por lo 
tanto se debían reducir los costos volviendo al liberalismo tradicional con la reducción del Estado, 
disminución de los salarios y eliminación de los puestos de trabajo innecesarios. Se puede decir que la 
crisis llevó a una nueva correlación política de fuerzas entre capital y trabajo, al quebrarse el acuerdo sobre 
la gestión gubernamental de la demanda. Estos nuevos problemas y las influencias teóricas neoliberales 
(Escuela de Chicago) contribuyeron a destruir el consenso de la posguerra sobre el papel del Estado y la 
administración de la demanda gubernamental, y a estimular la necesidad de cambio de dirección 
económica de las políticas gubernamentales (cambio en las prioridades).  

           Los objetivos de la Política Económica cambiaron, apartándose del pensamiento keynesiano y de 
la atención al pleno empleo, pasando a centrar las prioridades en el combatir la inflación (control de los 
precios y los salarios) y evitar los déficits de la balanza de pagos, consagrando así una Política Económica 
Monetarista. Las principales consecuencias sociales y políticas de la crisis fueron el cuestionamiento al 
Estado del Bienestar y la hegemonía del Neoliberalismo. La cual fue aprovechada por los neoliberales, 
que denunciaron la carga insoportable que el Estado hacía pesar sobre la población activa y el efecto 
negativo sobre la competitividad de las empresas que suponían las cargas sociales. Las críticas al 
Keynesianismo, cuyo crecimiento empezó a considerarse que comportaba más daños que remedios, no 
se hicieron esperar, sobre todo desde las filas del liberalismo más conservador, en contra de un Estado 
interventor. Pero también desde algunos sectores del centro-izquierda se cuestionó la convicción de que 
el Estado pudiera asumir la responsabilidad del bienestar de los 20 ciudadanos. Esta dinámica favorecida 
por los escasos resultados de las políticas keynesianas que llevaron a cabo los gobiernos 
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socialdemócratas para tratar de frenar la crisis entre finales de los setenta y el comienzo de los ochenta, 
permitiendo el acceso de gobiernos conservadores que abrazaron el modelo neoliberal.  

          La crisis económica y monetaria de fines de los años 60 y principios de los 70 así como la subida de 
los precios del petróleo tuvieron consecuencias para la economía mundial y el sistema financiero 
internacional. Las reservas monetarias mundiales se duplicaron como 21 resultado del aumento de la 
cantidad de dólares en circulación a principios de los `70. Esta mayor cantidad cubrió en los años 
siguientes la mayor demanda internacional de liquidez originada por la inflación mundial y la crisis 
petrolera. Esta situación derivó en un notable crecimiento del mercado del eurodinero, estimulando la 
movilidad especulativa del capital internacional e incrementando la inestabilidad de los tipos de cambio 
entre las monedas más importantes del mundo, dado que este tipo de transacciones no podían ser 
controladas por los gobiernos nacionales, terminó afectando negativamente la política monetaria de los 
diferentes Estados y aumentando el riesgo de una crisis del sistema bancario internacional, al no existir 
normas de cobertura para los fondos interbancarios.  

          Esto impulsó a la banca internacional a ofrecer a los países en desarrollo en especial de América 
Latina, amplios préstamos con bajas tasa de interés. Así, la deuda latinoamericana contraída en esos años 
obedecía en parte a la competencia entre bancos internacionales por participar en el atractivo mercado 
que parecían ofrecer los países del Tercer mundo, aprovechando además la expansión de la liquidez 
internacional y la debilitada disciplina financiera tradicionalmente propuesta por el Fondo Monetario 
Internacional ïFMIï. Las tendencias recesivas que se observaban en los países centrales desde los inicios 
de los años 70 generaron una caída de las demandas domésticas de créditos elevando la liquidez de los 
bancos de manera que estos buscaron nuevos clientes. A este hecho se sumó que el sistema de cambios 
flexibles transformaba el mercado de divisas en un ámbito incierto e inseguro al producir una oscilación 
considerable en los precios de los bienes transables, lo que hacía subir los costos de los intercambios y 
alimentaba las tendencias inflacionarias en los países más desarrollados. La segunda mitad de la década 
del 70 se caracterizó, por una gran liquidez en los mercados financieros mundiales, derivada del abultado 
déficit en la cuenta corriente norteamericana y los saldos comerciales positivos de los países de la OPEP, 
que ampliaban más la magnitud de los fondos prestables. Mientras tanto, las bajas tasas de crecimiento 
de los países desarrollados disminuían la demanda de créditos con fines productivos.  

        En este contexto, los países subdesarrollados, y especialmente América latina, comenzaron a jugar 
un importante rol como tomadores de créditos para financiar su déficit comercial (incrementados en 
algunos casos por el efecto de los nuevos precios del petróleo), cubrir sus necesidades de recursos para 
proseguir con las estrategias de industrialización, solventar los gastos del Estado o desarrollar nuevas 
estrategias en materia financiera. Los grandes bancos se interesaban en estos nuevos tomadores de 
crédito, porque así podían compensar la reducción de las colocaciones en los países 22 desarrollados y 
expandir geográficamente sus negocios, favorecidos además por la posibilidad de cobrar intereses a tasas 
variables y más altas dado el mayor riesgo que entrañaban los nuevos tomadores, con las cuales se creía 
posible evitar el riesgo crediticio global de la cartera.  

        En 1975 las reservas internacionales de Argentina disminuyeron dramáticamente, debido a la 
reducción de las exportaciones, al aumento de las importaciones y al vencimiento de obligaciones 
financieras internacionales acumuladas, de periodos anteriores. En este contexto, comenzó a replicarse 
un nuevo ciclo de ajuste, de acuerdos con el Fondo y de endeudamiento externo pero esta vez a mayor 
escala. En ese año, Argentina uso tres veces los recursos del FMI: una en el tramo oro, otra las facilidades 
petroleras, sujetas a la evaluación de políticas de ajuste del balance de pagos y una más, por fluctuaciones 
en las exportaciones, que por exceder los límites estipulados también requería aprobación de las políticas 
de ajuste del balance de pagos, esto es un programa ortodoxo. En junio de 1975, Argentina compró 110 
millones de degs en el tramo oro, este retiro fue simultáneo al Plan económico aplicado por el ministro de 
econom²a, Celestino Rodrigo denominado ñRodrigazo.  

          En el caso de Argentina, así como su vecino Chile, esos fondos fueron a financiar un juego 
crecientemente especulativo. De manera que la contrapartida de su deuda no eran activos fijos 
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productivos, sino divisas en poder de una parte de la sociedad que la obtenía a un precio menor a su valor 
de equilibrio, al costo de un mayor endeudamiento del resto de la sociedad. Esta misma situación generó 
un retraso en la inversión productiva. En ambos países esos fondos se destinaron a sostener una 
estrategia de contención de la inflación mediante el control del tipo de cambio.  

           Paralelamente, los agentes financieros adoptaron conductas agresivas para la colocación de los 
fondos, que no tuvieron en cuenta los riesgos de insolvencia y permitieron el endeudamiento imposible de 
sostener de países y empresas. Internamente, en varios países latinoamericanos, los grupos dominantes 
aprovecharon esa nueva realidad para obtener rentas financieras, generando burbujas de consumo o 
especulación basadas en endeudamientos público o privado, que terminaron en crisis. Por otra parte, los 
pa²ses que entraron en crisis fueron v²ctimas de pol²ticas de ñsalvatajeò de los organismos financieros 
internacionales orientadas a preservar los intereses de los grupos endeudados y de los prestamistas 
externos a costa del conjunto de la sociedad.  

           Hacia fines de la década del sesenta, desde el gobierno argentino se promovió una estrategia de 
instalación de industrias básicas que tenía como objetivo tanto el "cierre" del entramado fabril como la 
consolidación de una clase empresaria industrial "nacional". La promoción de esas plantas se reservó para 
los agentes locales, a quienes se les concedió generosos beneficios para que llevaran a cabo esos 
proyectos establecidos de común acuerdo con el gobierno. Esas pautas fueron semejantes a las que se 
aplicaron entonces en el Brasil (y en otros países del continente) aunque no se 28 pudieron implementar 
con la misma energía y profundidad que en el país vecino. Lentamente, en medio de las graves crisis 
políticas y sociales que atravesó la Argentina en los años siguientes, se fueron instalando grandes plantas 
de acero, mecánica, aluminio, papel y pasta celulósica, petroquímica, etc., que modificaron el panorama 
fabril del país y el carácter e intereses de los empresarios líderes. En algunos casos, esos proyectos 
alentaron la consolidación de grupos fabriles existentes (Techint); en otros, dieron lugar a la consolidación 
de nuevos grupos grandes como Aluar. En otros, crearon demandas operativas que no pudieron ser 
afrontadas por sus receptores, caso Celulosa Argentina. Además, los ganadores de los proyectos no 
siempre fueron los mismos que estaban previstos originalmente.  

        La conformación de los mayores grupos fabriles quedó sujeta a los conflictos de poder, así como a 
sus capacidades económicas y operativas para afrontar esos desafíos, cuyos aspectos exigen todavía 
estudios detallados de la evolución de cada caso específico. El impulso lanzado a fines de la década del 
sesenta no tuvo continuidad porque a partir del golpe militar de 1976 se decidió suspender ese tipo de 
programas, de modo que no ingresaron nuevos casos (aunque se permitió continuar a los existentes).  

         Cabe agregar que, pese a esos antecedentes, que incluyen la enorme demora en su concreción, las 
empresas forjadas por aquella estrategia ocupan ahora posiciones claves en el tejido fabril y en el liderazgo 
del sector. Así, el grupo de plantas y empresas surgido de esas políticas se cuenta entre lo más moderno 
de la industria argentina y, gracias a su tecnología y su dimensión productiva, dispone de capacidad para 
competir en los mercados mundiales; por ese motivo forma parte de los mayores exportadores que se 
consolidaron en los últimos años. Pero ese desarrollo y progreso, también afirmaron que las interferencias 
y las perturbaciones sustanciales, a las cuales debía enfrentar la DSN, tenían que ver con los conflictos 
sociales, y que estos se dividían en estructurales, ideológicos, personales y entre Estados. Los conflictos 
estructurales, de acuerdo a la ideología, eran las huelgas, las manifestaciones públicas y los procesos 
electorales acalorados, los cuales era necesario controlar. Los conflictos por intereses personales o de 
grupo ocurrían en el campo económico, entre personas y/o grupos de presión, compuestos por los diversos 
sectores de la economía, productores, exportadores, importadores y comerciantes.  

          El Proceso de Reorganización Nacional implemento el modelo de crecimiento económico basado 
en la actividad rentística financiera, acorde a los lineamientos neoliberales imperante en ese momento en 
el ámbito político y económico internacional. El nuevo modelo de crecimiento económico cimentado en la 
actividad rentística financiera, se expresó al menos en tres procesos fundamentales, el primero de ellos 
radicó en el endeudamiento del sector público en el mercado financiero interno; el segundo en que el 
endeudamiento externo estatal fue el que posibilitó la fuga de capitales locales al exterior, al proveer las 
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divisas necesarias para que ello fuese posible y el tercero fue la subordinación estatal a la nueva lógica de 
la acumulación de capital por parte de las fracciones sociales dominantes, que posibilitó que se estatizara, 
en determinadas etapas, la deuda externa privada. 

         La situación económica e ideológica que caracterizó al gobierno argentino de la época militar fue, 
para varios autores, consecuencia de algunos sectores fuertes de la sociedad que no estaban dispuestos 
a poner en juego su espacio de poder. Así, en marzo de 1976, nuestro país se asentaba en una estructura 
ideología conservadora apoyada por los sectores de la iglesia y las fuerzas armadas. Los grupos políticos 
que expresaban los intereses de las oligarquías locales no estaban dispuestos a perder autoridad. Se 
daban las condiciones para que ingresara la mirada ideológica internacional con las políticas neoliberales 
que proponían marcando el rumbo de la segunda mitad de los años setenta con graves secuelas para 
Argentina, que se pueden sintetizar diciendo que fueron años de deterioro y retroceso para el país. Varias 
fueron las consecuencias y la marcada tendencia que obstruyó la vida política, social y, consecuentemente, 
el debate y la reflexión. La recesión, la crisis, el endeudamiento de la Nación, el deterioro de las 
instituciones, frente a las nuevas políticas de los organismos internacionales, principalmente el FMI.  

          Como hecho repetitivo y recurrente la apertura y la vulnerabilidad ante esta nueva posición, marcan 
las prioridades de la agenda pública, ya las decisiones no refuerzan las necesidades del Estado y de la 
sociedad argentina sino que comienzan a ser definidas por los organismos internacionales. ñSi los a¶os 
de la última dictadura militar (1976-1983) iniciaron el ciclo regresivo al paralizar la participación social, 
crear las condiciones para un endeudamiento externo que desde entonces no dejó de crecer y abrir las 
puertas al poder de intervención interna de los organismos internacionales; fue el gobierno 
democráticamente elegido, que condujo el Estado entre 1989 y 1999, el que logró instalar y consolidar, 
consiente y voluntariamente, el proyecto político del neoliberalismo, produciendo, por ese camino, la más 
extraordinaria cat§strofe socialò se¶alan autores como Grassi, Estela y Alay·n, Norberto. 

          Desde la d®cada del ñ70ò Argentina hab²a aplicado diferentes medidas y estrategias, que hab²an 
producido vaivenes en la actividad económica y social, donde el accionar, el hacer o no hacer del Estado 
será de suma importancia para la historia de nuestro país. El neoliberalismo al oponerse a la intervención 
redistributiva del Estado, ha de perpetuar la desigualdad socioeconómica tradicional y acrecentarla. Este 
sistema introduce el criterio de que solamente el mercado posee la virtud de asignar eficientemente los 
recursos y fijar a los diversos actores sociales los niveles de ingresos; considera de esta manera que 
dentro de estos nuevos esquemas se abandonan así los esfuerzos por alcanzar la justicia social mediante 
una estructura progresiva de impuestos y una asignación del gasto público que privilegie a los más 
desfavorecidos y se dejan de lado intentos por la democratización de la propiedad accionaria o la reforma 
agraria integral. Se propicia la no intervención del Estado.  

           El plan económico instaurado en 1976 deja como resultado al final de su periodo en 1983, un 
resentimiento de la economía argentina, sobre todo la profunda desindustrialización y el marcado 
incremento de la concentración económica. El rol del Estado impacta y sus medidas se traducen en una 
alta tasa de inflación, fuga masiva de capitales, déficit fiscal y déficit en la cuenta corriente del balance de 
pagos y el fuerte incremento de la deuda externa estatal. La distribución del ingreso es consecuencia 
directa de las políticas aplicadas y, entre los años 1976 y 1983, el efecto de las políticas instrumentadas 
por el Gobierno de facto se visualiza un deterioro creciente de los salarios. Mientras el proceso inflacionario 
iba creciendo la participación de los asalariados en el PIB se resentía y a pesar de un pico de crecimiento 
este se ubica por debajo de los niveles alcanzados en los años previos al proceso militar. 

         Adem§s, recordemos que se hab²a implementado la denominada ñpauta cambiariaò, que no era m§s 
que una progresiva devaluaci·n de la moneda local, conocida com¼nmente como la ñtablitaò, que se 
basaba en una tabla que preveía la variación futura del tipo de cambio a tasas decrecientes, y que benefició 
aún más la especulación financiera. Estas medidas causaron las primeras voces de oposición al equipo 
económico, provenientes de diversos sectores, entre los que se encontraban también algunos militares. El 
temor a una posible recesión, fue la razón por la cual en 1978 se inició la segunda etapa del plan 
económico, que duró hasta la crisis de 1981.  
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          Esta nueva etapa se caracterizó por la gran apertura financiera y condujo a otra transformación 
esencial en el modelo económico vigente hasta entonces. La misma consistió principalmente en una 
importante disminución de los aranceles para las importaciones y una acentuación en la quita de trabas a 
los movimientos de capitales. Medidas que produjeron una competencia de productos externos con el 
sector industrial interno, hasta entonces protegido. Se logró, de este modo, someter a los formadores de 
precios internos y al sector asalariado al carácter subordinante del mercado e iniciar así un proceso de 
desindustrialización del sector industrial medio. 

           El atraso cambiario, señalan los autores citados, provocó una mayor estimulación a la oleada 
importadora, perjudicando así a la industria nacional, que despojada de la protección estatal y sus 
beneficios crediticios e impositivos debieron en un alto porcentaje cerrar sus puertas. Se produjo además 
el fen·meno conocido como ñplata dulceò, que hasta tuvo posteriormente su propia pel²cula nacional, y 
que no fue más que un período de corta bonanza de consumo para sectores de clase media debido al fácil 
acceso a artículos importados y viajes al exterior. Pero por sobre todo, el dólar barato y la facilidad de 
movimientos de capitales, tras la eliminación de sus controles de ingreso y egreso del país, indujo la gran 
especulaci·n financiera mencionada, conocida como ñbicicleta financieraò., que en el siglo XXI volvemos 
a reiterar. 

          Ésta consistió en la obtención de dólares mediante el pedido de créditos en el extranjero, que luego 
se cambiaban por pesos y se los colocaba en un plazo fijo a un interés que oscilaba entre el 9% y el 25% 
(¡en 2018 se colocan al 40%!), cuando en el exterior sólo se pagaba entre el 3% y el 7%. Al cabo de seis 
meses a un año (hoy en 2018 entran y salen cuando quieren) se retiraba el plazo fijo (hoy los Lebac), se 
lo transformaba en dólares, se reintegraba el crédito pedido y se obtenía una suculenta ganancia que luego 
se fugaba al exterior. Este mecanismo era facilitado por la mencionada ñtablitaò, que aseguraba 
previsibilidad a la especulación, como también medidas de seguro a posibles quiebres bancarios. Así, se 
fugaron del país miles de millones de dólares (en 2018 10.000 millones de dólares en un mes), producto 
de las gigantescas bicicletas realizadas por capitales extranjeros golondrinas ïo sea, de mero carácter 
especulativo- y sectores nacionales pertenecientes a grupos empresariales ligados en gran parte a 
funcionarios del gobierno. Como digresión prospectiva, reiterarnos preguntarnos como ello se repite en 
nuestro país.  

          Otro hecho que merece destacarse, es el rol que las obras públicas tuvieron en estos años, 
transformándose en el pilar de crecimiento de un empresariado nacional parasitario que terminó de 
imponerse. La denominada ñpatria contratistaò consistió en un mecanismo de redirección selectiva de 
contratos para obras públicas y desarrollo bélico hacia empresas privadas con estrecha vinculación al 
gobierno. Este mecanismo de privatización periférica dio cuantiosos beneficios a grandes grupos locales 
mediante diversas prácticas prebendarias. Estos grandes grupos formaron parte de la fracción 
concentrada de la burguesía industrial de carácter transnacional diversificado e integrado. De tal modo, se 
procedi· a una ñdesindustrializaci·n selectivaò, donde sólo se beneficiaron estas grandes industrias de 
bienes intermedios y de capital concentrado pertenecientes a rubros como celulosa, siderurgia, aluminio y 
petroquímica (sino recordar el grupo del padre del actual Presidente que comenzaría a construir su gran 
riqueza que hoy acrecientan). 

          En este pa²s de ñpatriasò quiz§ la ñcontratistaò ha sido la de mayor permanencia, pues en ella se 
encuentran aquellos que nos vienen desde el fondo de nuestra historia y otros recién llegados para formar 
parte de la misma, y que aún en el siglo XXI siguen manejando los hilos reales del poder, con todo lo que 
ello significa, a los que se agregarían nuevos sectores de poder como el mediático y la corporación judicial. 

          Pero volviendo al tema del funcionamiento económico, constituido sobre una base crediticia externa 
con sobrevaluación cambiaria, no duró mucho. Se inició así, hacia el final del gobierno militar, una crisis 
del modelo que provocó paulatinos intentos de reajuste entre 1981 y 1983; etapa conocida como de ñajuste 
ca·ticoò. Durante este proceso, la consolidaci·n de la deuda externa fue el aspecto m§s significativo que 
el proyecto militar dejó dentro del campo económico, ya sea por la magnitud de tal hecho, así como por 
sus consecuencias a largo plazo.  
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          Deberemos tener en cuenta que dentro del sistema financiero internacional existía un exceso de 
liquidez de fácil disponibilidad para los países en desarrollo, esto llevó a un endeudamiento masivo de los 
estados latinoamericanos en general. Pero el caso argentino, como suele suceder en nuestra historia 
desde Rivadavia en adelante, presentó sus propias características distinguiéndose de los demás países 
de la región. Por un lado, fue el país que más tardíamente concretó su internacionalización financiera, y el 
que más velozmente se endeudó. Por otro lado, fue además el país que menos inversiones productivas 
tuvo dentro de ese período de endeudamiento. De tal manera, el endeudamiento externo se constituyó 
como una inédita apropiación de excedentes por parte de una minoría que posibilitó el saqueo del Estado 
a gran escala. Cualquier similitud con la situación 2015-2018 es pura coincidencia. 

           La crisis económica iniciada ya a fines de 1980 comenzó con la inestabilidad del sistema, que ante 
la primera duda de desajuste provocó la fuga de grandes cantidades de divisas. Aunque esta fuga de 
capitales se originó por la inestabilidad y el miedo a una devaluación, es importante destacar que su causa 
principal se debió a que los acreedores internacionales solicitaron la garantía de sus préstamos a los 
deudores privados nacionales mediante la creación de activos financieros en el exterior. Mientras que 
puertas adentro la deuda contraída por los grupos privados pasó a manos del Estado (Cavallo dixi). 

          Este punto esencial dio el inicio a otro proceso de gran endeudamiento, ya que, si bien éste era 
creciente y el mismo estaba dirigido a sostener las cuentas del Estado, a partir de 1979 la deuda externa 
Argentina comenzó a crecer escandalosamente. Hacia febrero de 1981, el plan económico había caído ya 
en un proceso de profunda crisis que terminaría con el mandato de Videla y el alejamiento definitivo de 
Martínez de Hoz del Ministerio de Economía. Así, en marzo de 1981 se produce la sucesión presidencial 
y el reemplazo de ciertos referentes económicos, pero sin traer aparejado un cambio significativo de la 
estrategia económica desarrollada hasta entonces, limitándose de esta forma, sólo a suavizar sus efectos 
más nocivos.  

         El nuevo Ministro de Economía, Lorenzo Sigaut, no compartía el estilo centralizado de la conducción 
económica de su antecesor, por lo que dio autonomía a varios ministerios que antes dependían de 
Economía, acción que fragmentó y debilitó el poder de su gestión aún más. En abril de 1981, eliminó la 
mencionada ñtablitaò y estableci· un tipo de cambio fijo, a la vez que produjo fuertes devaluaciones junto 
a otras medidas que tendieron a desacelerar el proceso de apertura económica Más allá de esto, ya a los 
tres meses de su gestión, Sigaut tuvo una agudización de la crisis económica: una fuerte oposición interna, 
tres grandes devaluaciones y la renuncia de las cúpulas de los bancos Nación y Central. Un golpe interno, 
perpetrado en diciembre de 1981 por el sector militar disconforme con la política dialoguista hacia sectores 
civiles y con el cambio económico como producto de esta estrategia de acercamiento, alejó a Viola del 
gobierno, y a Sigaut del Ministerio de Economía, para dar lugar a la fracción dura conducida por Galtieri.  

          El tercer gobierno del Proceso Militar adoptó recetas económicas netamente ortodoxas y la 
presencia del nuevo ministro, Roberto Alemann, significó el retorno al enfoque liberal de Martínez de Hoz, 
interrumpido por la flexibilización de Sigaut durante la gestión de Viola. A la adversidad económica, que 
continuó, se le sumó la crisis política iniciada tras la derrota en la guerra de Malvinas. En este contexto, se 
produjo otro hecho importante dentro de las transformaciones económicas efectuadas durante la dictadura 
militar. Como amigo del general Horacio Liendo, y con José María Dagnino Pastore ahora al frente del 
Ministerio de Economía, asumió la dirección del Banco Central Domingo Cavallo.  

          Este, en medio de un descalabro económico y político, puso en marcha una medida que tendió a la 
licuación de pasivos, conocida como la estatización de la deuda privada. La misma, básicamente otorgaba 
a las empresas privadas un ñseguro de cambioò, a trav®s del cual el Estado se hac²a cargo de la diferencia 
de las deudas en moneda extranjera que habían adquirido tras el auge inflacionario. El gobierno pagó, de 
esta manera, la deuda contraída por varias empresas privadas que poseían el grueso de sus capitales en 
el exterior, tras haberlos fugado en el peor momento de la crisis. Entre las empresas beneficiadas se 
encontraban las filiales argentinas de sociedades multinacionales como Renault Argentina, Mercedes-
Benz Argentina, Ford Motor Argentina, IBM Argentina, City Bank, el First National Bank of Boston, el Chase 
Manhattan Bank, el Bank of America, el Deustsche Bank. Por consiguiente, la deuda privada que rondaba 



56 

 

los 15.000 millones de dólares se estatizó en un 90 %; por lo que la deuda externa pasó de 8.500 millones 
de dólares en 1976, a 25.000 millones en 1981, para terminar a principios de 1984 en 45.000 millones, es 
decir que en 5 años la deuda externa se incrementó en un 212,5% y en 8 años el aumento trepo al 463%. 

           Dicha alteración en el patrón de acumulación del capital en la Argentina agredía una estructura 
socio-económica constituida a lo largo de varios decenios en el marco de las diferentes etapas por las que 
había transitado el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Esta búsqueda por 
refundar estructuralmente al capitalismo argentino debía basarse en un estricto control sobre el aparato 
del Estado que posibilitara avanzar en forma simultánea sobre múltiples direcciones la recomposición de 
la dominación social mediante el disciplinamiento de la clase trabajadora y los estamentos empresarios de 
menores dimensiones, la redistribución regresiva del ingreso generado en el país, la redefinición del 
accionar estatal, la modificación de la estructura productiva y, en suma, la reversión de la dinámica 
sustitutiva en el plano económico-social. En este marco, el sector manufacturero local se contrajo 
significativamente, de modo tal que en los años posteriores al golpe de estado de marzo de 1976 se 
produjo el cierre de más de veinte mil establecimientos fabriles, el producto bruto del sector cayó cerca de 
un 20% entre 1976 y 1983, la ocupación disminuyo en forma pronunciada y se redujo el peso relativo de 
la actividad en el conjunto de la economía.  

          La industria dejó de ser el núcleo ordenador y dinamizador de las relaciones económicas y sociales 
en la Argentina, así como el sector de mayor tasa de retorno de la economía. Todo ello, como resultado 
de la aplicación de diferentes medidas de política como, entre las más relevantes, la represión salarial de 
1976, la reforma financiera de 1977, y a fines de 1978, el enfoque monetario de la balanza de pagos, el 
cual se articuló con una profunda apertura comercial aunque marcadamente asimétrica en cuanto a sus 
efectos sobre los distintos mercados y actores fabriles.  

          El estudio y los autores citados nos se¶alan que ñel heterog®neo modo de reconversi·n industrial 
operado a comienzos de los ochenta en Argentina el cual queda patentado a través de los siguientes 
hechos:  

-El aniquilamiento de un gran número de empresas pequeñas y medianas a lo largo del espectro industrial, 
no todas ellas de baja eficiencia y muchas dentro del grupo metal-mecánico.  

-Junto con estas desaparecen importantes empresas grandes, por diversas razones que no hacen a su 
falta de eficiencia, tales como altos costos financieros, mercados insuficientes, fuertes avances de la 
competencia externa sin una aceptable gradación en el descenso de los aranceles.  

-Desprotección selectiva para algunos importantes grupos, que podrían haberse mantenido en 
funcionamiento mediando una política crediticia o financiera puntual más favorable.  

-Se acentúa la desnacionalización de la industria, tendencia que ya existía pero que fue en gran medida 
acelerada.  

-Se registró un mayor predominio de nuevas inversiones extranjeras, que hacen subir rápidamente la 
gravitación de las empresas transnacionales a la vez que restringe la autonomía de decisión en el nivel 
nacional. 

-Se efectuaron fusiones e integraciones empresarias y crecimiento de conglomerados industriales-
financieros.  

-Marcada subutilización del equipo productivo que eleva la capacidad ociosa promedio por encima del 50% 
de la existente, y de la que solo una parte es técnica y económicamente obsoleta.  
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-Drástica caída del personal ocupado en las industrias, cuya reincorporación masiva no es previsible bajo 
ningún tipo de programa de desarrollo a mediano plazo, y que requeriría medidas extra industriales.  

-Excesiva dependencia de las exportaciones, sobre todo del tipo no tradicional y eso con subsidios directos 
o indirectos, explícitos o implícitos.  Insuficiente desarrollo de las industrias de maquinaria y equipos, sobre 
todo en el rango de las pesadas.  

-Se revierte en muchas ramas el proceso histórico de afincamiento industrial, en su progresiva marcha 
hacia el origen de los insumos, produciéndose una des radicación fabricantes nacionales se convierten en 
armadores de partes importadas o se dedican a comercializar el producto final extranjero.  

-Junto con el cierre de una cierta proporción de industria local se asiste al desmantelamiento de una parte 
sustancial del aparato productivo industrial manufacturero.  

-La crisis del sector resulta así muy difundida y abarca no solo a los bienes de consumo entre los que los 
duraderos fueron castigados con particular adversidad, como también vestuario, metalmecánicos y 
químicos.  

-La mortandad empresarial se ha distribuido en forma despareja dentro del organismo industrial, se 
concentró especialmente en los rangos de empresas pequeñas o medianas y en aquellos sectores de la 
actividad m§s sujetos a la competencia de productos importados o con mayor atraso tecnol·gico.ò.  

           En lo relativo al Sistema Financiero se deberá señalar como resumen: 

 Recurrir a los organismos Internacionales de Crédito, como el FMI, que permitieron al gobierno solucionar 
los problemas financieros más urgentes. 

 Å Realizar diversas negociaciones, tanto con organismos internacionales, espec²ficamente con el FMI 
como con representantes de la banca privada internacional. Medidas Monetarias  

Å Variaciones del tipo de cambio, a partir del cual surge un desdoblamiento donde tuvo origen un tipo de 
cambio comercial y un tipo de cambio financiero. El resultado presupuestario, fue de un déficit reflejado en 
la administración fiscal, el que fuera atacado por el lado del congelamiento de los salarios. Durante todo 
este periodo las erogaciones en sueldos y salarios cayeran del 12.6% del PBI en 1975 al 9.8% en 
1976.                                                             

          En cuanto a la temática financiera y de los organismos de aplicación se dictaron distintas normativas 
que establecieron: 

Å Autorizaci·n a los bancos para captar dep·sitos por cuenta propia.  

Å Atribuci·n al BCRA de facultades exclusivas de superintendencia y de manejo de las políticas monetarias 
y crediticias.  

Å Liberalizaci·n de los criterios con que las entidades financieras pod²an fijar las tasas de inter®s activas y 
pasivas.  

Å Derecho exclusivo de los bancos comerciales para actuar como intermediaros monetarios y como únicos 
autorizados a recibir depósitos a la vista.  
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Å Normas sobre nivel de capitales m²nimos, que facultan al BCRA a modificarlos en funci·n de las 
necesidades de política monetaria.  

Å Extensión de las garantías del BCRA sobre todos los depósitos en moneda nacional, de todas las 
entidades.  

Å Reinstauraci·n del papel del BCRA como prestamista de ¼ltima instancia, a partir del reestablecimiento 
de una línea de redescuento a la que tienen acceso todas las entidades financieras.  

Å Fijaci·n de relaciones l²mite entre activos inmovilizados y patrimonio neto de las entidades. Å Dictado de 
normas sobre la relación entre la responsabilidad patrimonial y los depósitos; y entre aquella y los 
préstamos.  

Å Liberalizaci·n de las condiciones para la apertura de entidades financieras y filiales.  

Å Establecimiento de normas para la ponderaci·n del riesgo impl²cito en las operaciones de cr®dito fijando 
regulaciones para su otorgamiento, así como para las garantías y demás obligaciones contingentes.  

Å Redefinici·n del concepto de persona f²sica y jur²dica vinculada a las actividades financieras y de los 
grupos económicos.  

Å Modificaci·n del r®gimen de especializaci·n de las entidades financieras establecido en 1968 por uno de 
universalidad.  

          Efectos conocidos y reiterativos. En 1979 el sistema financiero se tornó difícil de dominar para el 
Gobierno, debido a los precios minoristas que crecieron en un 139,7% y con una gran disminución de la 
capacidad de consumo. La situación de las empresas privadas empeoró, ya que, al abrirse la importación 
y disminuir el consumo, muchas de ellas debieron endeudarse en el exterior para sobrevivir. Entre 
mediados de 1977 y fines de 1980 se incrementaron los depósitos en entidades bancarias en un 86%. 
Pero a fines de ese año el sistema bancario argentino se encontraba en declive, primero la fuga de 
capitales externos por la suba de las tasas internacionales (el aumento de la tasa de interés en EEUU) y 
segundo por la caída de BIR en mayo de 1980, que era el principal banco privado y para fines de ese año 
habían quebrado cerca de 25 entidades financieras, entre ellas el Banco Oddone y el Banco de los Andes. 
Estos sucesos generaron la reversión de los depósitos, produciéndose una gran caída de los depósitos a 
partir de los primeros meses de 1981. En 1982 se rescataron los Valores Nacionales Ajustables que se 
habían emitido hasta entonces. Para lo cual se recurrió a la emisión monetaria, lo que implicó un 
incremento de la base monetaria con un fuerte componente inflacionario.  

          El Banco Central argentino contaba con pocas reservas cuando cayó Isabel Perón y la deuda 
externa era alrededor de los 7.500 millones de dólares, pero gracias a los préstamos tomados por 
empresas públicas y privada las reservas empezaron a crecer. El gobierno se endeudaba para aumentar 
reservas, como una forma de demostrar la solidez del sistema, y la posibilidad de afrontar cualquier 
contingencia. Según estimaciones del Banco Mundial, el grueso de la deuda contraída se utilizó para:  

Å el financiamiento de pago de intereses a la banca extranjera (33%), 

 Å la compra de material b®lico (23%) y otras importaciones no registradas,  

Å el resto fue utilizado para sostener el sistema financiero (fuga de capitales, ley de entidades financieras, 
tablita cambiaria) y estatización de la deuda privada.  
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          El FMI otorgó un crédito multimillonario a Argentina, (que se repetiría hacia finales de siglo y 
nuevamente en el año 2018). El gobierno de facto justificó el endeudamiento irracional alegando su 
necesidad de divisas fuertes para sostener el aumento de las importaciones, especialmente de armas. 
También cabe destacar las grandes cantidades de divisas enviadas por capitalistas argentinos a países 
occidentales y paraísos fiscales durante este período, la cual fue mayor que el total de deudas contraídas 
por Argentina en ese periodo. El nuevo modelo implementado con la reforma financiera, era de una tasa 
alta de interés, debido a esto las empresas eran inducidas a endeudarse con bancos del exterior. Y cabe 
remarcar que gran parte de la deuda de estas empresas privadas, fueron asumidas por el estado 1981/82, 
mediante seguros de cambio. En el caso de la gran empresa pública argentina, la petrolera YPF fue forzada 
a endeudarse en el exterior, pese a no necesitarlo en absoluto. En 1976, la deuda externa de YPF era de 
372 millones de US$, siete años más tarde, al terminar este gobierno, la deuda ascendía a 6.000 millones 
de US$, es decir que creció el 1513%. 

          Así fue que se endeudaron la Comisión Nacional de Energía Atómica, Agua y Energía, YPF, 
Aerolíneas Argentinas, y una larga lista de empresas públicas más importantes, con matices 
verdaderamente escandalosos. Pero se debe consignar que era un endeudamiento nominal, porque los 
dólares iban a parar al Banco Central en todos los casos. Las empresas eran prestatarias del crédito 
externo, pero no eran usuarias ni usufructuarias de dicho crédito.  

            Las características centrales del mercado de trabajo durante el periodo sustitutivo se han 
modificado radicalmente con el correr de los años, en aquella etapa de la industrialización, la Argentina se 
destacaba en América Latina por los altos niveles de calificación de la mano de obra, derivado de sus 
corrientes inmigratorias, los aprendizajes en el desarrollo tecnológico local y la expansión de la educación 
formal, en todos los niveles y abarcando casi el conjunto de la sociedad. En general, no se observaban 
serios problemas de empleo, estando evidenciado este rasgo en los bajos niveles de desocupación y una 
reducida incidencia de trabajo informal. En particular este segmento del mercado de trabajo, en 
comparación con otros países de la región estaba asociado a remuneraciones no muy bajas y con una 
relativa estabilidad.  

            Por otro lado, el sindicalismo jugaba un papel central en el mercado de trabajo, en particular en la 
determinación de los salarios, de esta forma, el nivel de remuneraciones reales se caracterizaba por ser 
más elevado y menos disperso que en otros países de Latino América, con sus consecuencias en una 
relativa mejor distribución de los ingresos y menores signos de pobreza y marginalidad. En este contexto 
el sector industrial era el factor clave para la absorción de nuevos puestos de trabajo. A partir de 1975 
comienza una tendencia en la cual se estanca la ocupación industrial, con una creciente heterogeneidad, 
una desarticulación en la formación de recursos humanos y una pronunciada caída en el nivel de vida de 
la población.  

         Algunos aspectos a destacar confirman lo ante dicho tienen que ver con los lineamientos económicos 
correspondiente al plan económico llevado adelante por Martínez de Hoz entre los cuales destacaríamos:  

Å Rebaja de un 40% en los salarios reales, comparados con los cinco a¶os anteriores.  

Å Reformas a la ley de contrato de trabajo y eliminaci·n de las convenciones colectivas.  

Å Reducci·n del gasto p¼blico a trav®s de la racionalizaci·n del empleo y la privatizaci·n de empresas 
nacionales.  

Å Un agudo proceso de desindustrializaci·n y reestructuración regresiva del aparato fabril. 

 Å Una clase trabajadora sumergida en la desocupaci·n, la precarizaci·n laboral, la fragmentaci·n, los 
bajos salarios y una muy reducida participación en el ingreso nacional. El sector manufacturero local se 
contrajo significativamente, de modo tal que en los años posteriores al golpe de estado de marzo de 1976 
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se produjo el cierre de más de veinte mil establecimientos, todo ello, como resultado de la aplicación de 
diferentes medidas de política económica como, la represión salarial de 1976, la reforma financiera de 
1977 y el enfoque monetarista de la balanza de pagos de fines de 1978.                                         

           La medición de la inequidad puede ser considerada como una cuestión objetiva y cuantificada a 
través de indicadores como el coeficiente de Gini34, el coeficiente de variabilidad y cocientes entre los 
ingresos de los grupos extremos (los más pobres y los más ricos)35. El panorama que se encuentra, al 
analizar la estructura social argentina entre 1976 y 1983, a raíz de las políticas económicas del gobierno 
del proceso, es una profunda y persistente crisis iniciada a mediados de la década del 70 que provocó que 
centenares de miles de familias de clase media y de pobres de vieja data ïque en el pasado habían podido 
escapar de la miseriaï hayan visto reducir sus ingresos hasta caer por debajo de la "línea de pobreza".     

        Así, la nueva pobreza fue, en sus comienzos, sobre todo resultado de la depreciación de ingresos. 
En muy poco tiempo, la participación de los trabajadores cayó al 30% del producto, la regresividad 
distributiva llegó a un piso histórico de 22,6% del PBI en 1982. La problemática del desarrollo actual 
involucra la resolución de lo que se definió como la interacción entre los elementos de una ecuación 
integrada por el crecimiento económico, la pobreza y la equidad por lo cual, seguidamente, se examinan 
los indicadores de desigualdad.    

          A nivel internacional, el coeficiente de Gini adopta un valor de 0,3 en aquellos países donde la brecha 
de distribución en los ingresos entre los sectores de mayores y de menores ingresos es menor, y del 0,6 
en las sociedades más inequitativos, debido a que en los países menos desarrollados, el ingreso está 
concentrado en un pequeño porcentaje de la población. En 1974, este coeficiente se situaba cerca del 
valor 0,3 es decir que Argentina se ubicaba próxima a los países con menor brecha de distribución entre 
los sectores de mayores y de menores ingresos pero entre 1980 y 1982 se aleja posicionándose alrededor 
de 0,4 aumentando la desigualdad entre ambos sectores de la sociedad      

          El ingreso de divisas intentó suplir la ausencia de reservas que tenía el Tesoro Nacional debido a 
los resultados que arrojaba la balanza comercial, que durante todo este período fue deficitaria. El 
endeudamiento creció alrededor del 445% y la fuga de capitales empeoró aún más la situación de los 
activos financieros de esta Institución generando un proceso inflacionario continuamente creciente. De 
esta manera se constata que las medidas aplicadas a partir de los anuncios del 20 de diciembre de 1978, 
no solo erosionaron el aparato industrial de la pequeña y mediana empresa sino también la grande de 
capital nacional. Algunas de ellas se encontraban íntimamente vinculadas a las indemnizaciones cobradas 
y afectadas a estas nuevas actividades, reforzando de esta forma la falta de trabajado formal. Quedando 
confirmado que el incremento desmesurado del cuentapropismo pretendió reemplazar la reducción de 
puestos de trabajo de origen formal. Por otra parte, la política de estabilización, basada en el 
congelamiento de salarios y la devaluación programada del tipo de cambio, en un marco de represión 
sindical que era funcional asimismo a los requerimientos políticos del régimen militar, desembocó en un 
derrumbe de los salarios reales dando iniciando a un proceso de endeudamiento, desindustrialización, 
pobreza y paralización económica.  

           A fines de 1982, se encuentra a los trabajadores con una participación en el ingreso más baja que 
en 1974 y por el otro lado, a un reducido número de grupos económicos locales, grandes empresas 
extranjeras y acreedores de la deuda externa que con una participación mayor en el ingreso y la riqueza y 
con la capacidad de influir de manera decisiva y creciente sobre el rumbo del proceso económico, político 
y social. Así, las medidas implementadas en 1976, fueron especialmente destinadas a reducir la 
participación de los asalariados en el producto social, e incidieron en la composición y naturaleza de la 
demanda y producción internas.  

 
          En otro trabajo presentado por Breno Nunes Chas y Noelia Torres se señala que en el período 
que se inicia en 1976, coincidiendo con los demás autores, se produce la ruptura de la 
industrialización sustitutiva iniciada en 1930 en la Argentina. en el cual las distintas políticas 
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económicas, más allá de sus particularidades y diferencias, tenían en líneas generales como objetivo 
central incrementar el proceso de industrialización del país.  
 
          ñLa industrialización en este modelo de acumulación constituyó el propósito común y permanente 
de las políticas económicas, siendo la protección arancelaria, el privilegio fiscal y el crédito subsidiado los 
principales instrumentos de políticas para dicho fin. De esta manera, desde 1930 hasta 1976 se generó un 
mecanismo de transferencia de recursos hacia el sector industrial. 
 
          Una de las características más destacable de este modelo era la importancia del mercado interno 
como destinatario de los productos industriales producidos en el país ya que eran los trabajadores los que 
compraban los productos nacionales con su salario. Como gran parte del empresariado local producía 
para el mercado interno, el salario era visualizado por la mayoría de los capitalistas como un factor de 
demanda de sus productos. Por lo tanto, no existían incentivos de los sectores dominantes para reducir 
las remuneraciones de la clase obrera. 
 
          Producido el golpe cívico-militar de 1976 se interrumpe el modelo de industrialización sustitutiva y 
se construyó un nuevo modelo de acumulación: el sistema de valorización financiera. Este nuevo modelo 
produjo profundas modificaciones de la situación imperante en la Argentina hasta ese momento. En otras 
palabras, a partir de 1976 se generó un corte en la historia argentina que llevó a cambios políticos, 
económicos y sociales. En particular, las políticas económicas implementadas por la dictadura militar 
provocaron una transformación radical del esquema de funcionamiento de la economía argentina vigente 
desde 1930, es decir, de la industrialización por sustitución de importaciones.  
 
     Como consecuencias de las medidas económicas implementadas ya para 1980 se observan los 
primeros signos de una regresión en la distribución de los ingresos: tanto los sectores populares como la 
clase media pierden participación en el reparto (-1,8 pop y -2,1 pop respectivamente) en beneficio del 
sector de mayores ingresos y el panorama queda de la siguiente forma: sectores de bajos ingresos 10,6%, 
sectores medios 31,2% y altos ingresos 58,1%. En tanto, para 1986 (momento elegido posterior al Golpe), 
la situación se profundiza aún más: aquellos que integran los más altos deciles (8°, 9° y 10° decil) tenían 
el 62,9% mientras que los dos restantes el 37,1% (los sectores bajos -deciles 1, 2 y tres 9,9%; sectores 
medios, 4,5,6 y 7 29,9%). 

Gráfico Nº 1: Distribución del ingreso per cápita familiar (en %). 1974-1986. Gran Buenos Aires Fuente: 

SEDLAC 
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Relacionado con esto último, se observó una misma dinámica en relación a la brecha de ingresos entre el 
10% más rico y el 10% más pobre. En 1974, era de 9,5 veces (el decil más rico tenía el 26,3% mientras 
que el decil más pobre, 2,8%). A partir de entonces, el diferencial de ingresos se hizo cada vez mayor 
llegando a ser 15,6 veces más entre ambos para 1986. 

Gráfico Nº 2: Distribución del ingreso (en %) y brecha de ingresos (veces, eje der) entre 10º y 1º decil per 

cápita familiar. 1974-1986. Gran Buenos Aires ï Fuente: SEDLAC 

          Asimismo, el coeficiente de Gini, que muestra el grado de desigualdad que se encuentra una 
sociedad, en el cual puede tomar valores entre 0 y 1: cero cuando hay una distribución perfectamente 
equitativa entre toda la población mientras que uno es inequidad perfecta. Tal como se observa en el 
gráfico nº 3, tiene la misma dinámica que el resto de los indicadores comentados anteriormente. En 1974, 
era de 0.345, uno de los valores más bajo que tenía la región latinoamericana y parámetros muy cercanos 
a los del continente europeo. Sin embargo, ya para 1980, dicho índice se incrementó considerablemente 
en pocos años (casi 0.5 p.p.) llegando a casi 0,4. 

Gráfico N° 3:  Coeficiente de Gini per cápita familiar. 1974-1986/88. Gran Buenos Aires Fuente: SEDLAC 

          La estructura social observada en octubre de 1974 mostraba niveles muy bajos de pobreza e 
indigencia, que representaban un 4% y un 2% del total respectivamente Asimismo, la mayoría de la 
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población urbana formaba parte de la clase media plena (40%) y media alta (38%). Pero con la 
desarticulación de la ISI y su reemplazo por un modelo de valorización financiera los niveles de indigencia 
se duplicaron (pasó a ser el 4% del total) y el de pobreza se quintuplicó llegando al 20%. La contrapartida 
de esto fue el estrato medio-alto pasó a ser un 10% del total y el medio-pleno un 28%ò. 
 
          A los fines de un análisis de los aspectos relacionados estos autores nos resumen lo ocurrido a nivel 
internacional y su relación con nuestra realidad nacional en ese período: 

 

Contexto internacional. 

-Déficit comercial en USA hacía que hubiera gran disponibilidad de dólares en el mundo. 

       -Bancos internacionales ofrecían préstamos a bajo interés a los países subdesarrollados. 

       -Países desarrollados eran proteccionistas. 

       Política exterior de USA. 

       -1979 aumenta la tensión entre USA y los países del Este (toma de rehenes en Irán). 

       -URSS invade Afganistán y USA decreta un embargo de cereales.- 

       -1981 Reagan reanuda la carrera armamentista (Guerra de las Galaxias). 

       -Apoya a dictaduras latinoamericanas porque sirven para contener el avance del comunismo. 

       Segundo Shock petrolero. 

        -1978 nuevo aumento de los precios del petróleo. 

         -Genera inflación y crisis económica en los países desarrollados. 

         -Comienza la revolución neoliberal en Europa (Thatcher, Kohl). 

¶ Medidas contractivas de Reagan llevan a recesión en USA. 

¶  Endeudamiento de países subdesarrollados. 

¶ Gran liquidez mundial hace que países subdesarrollados pidan créditos y se endeuden. 

¶ América Latina es la región que recibe más préstamos. 

¶ 1982 default en México lleva a la crisis de la deuda externa. 

¶ Crisis de la deuda fue originada por los países occidentales que dieron créditos 
irresponsablemente a países que no podrían pagarlos. 

¶ América Latina se endeudó para financiar el consumo y el déficit fiscal en lugar de utilizar los 
créditos para alcanzar el desarrollo. 

¶ En 1982, se corta el flujo de capitales hacia América Latina que debe ajustarse para pagar la 
deuda. 

¶ Hay que renegociar la deuda con el FMI. 

¶ El Gobierno del Proceso 

¶ Gobierno de Videla. 

¶ Marzo de 1976 asume el poder una junta militar (Videla, Massera, Agosti). 

¶ Se justifica el golpe diciendo que buscaba acabar con la inestabilidad política, la corrupción y la 
subversión. 

¶ Comienza el Proceso de Reorganización Nacional. 
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¶ El objetivo de la Junta era estabilizar la economía y política del país para luego instaurar una 
democracia. 

¶ Se suspenden los partidos políticos, se intervienen los sindicatos y se arrestan funcionarios del 
gobierno anterior. 

¶ Dirigentes gremiales y de izquierda se exilian o son asesinados el día del golpe. 

¶ La Junta nombra a Videla Presidente de la Nación. 

¶ Ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz anuncia un plan económico neoliberal. 

¶ La Junta tenía atribuciones legislativas (dictaba leyes). Se legaliza la pena de muerte. 

¶ Prioridad del gobierno era la lucha contra la subversión mediante una brutal represión (torturas, 
desapariciones). 

¶ Plan Cóndor acuerdo con otras dictaduras del Cono Sur para perseguir a los opositores. 

¶ Censura a los medios de comunicación y educación. Exilio de intelectuales y universitarios. 

¶ Represión contra estudiantes secundarios y universitarios. 

¶ 1977 comienza la presión internacional por la violación a los derechos humanos. 

¶ 1981 Videla es reemplazado por Viola en la presidencia. 

¶ Viola, Galtieri, Bignone. 

¶ Viola. 

¶ Viola quiso abrir el régimen a los partidos políticos. 

¶ Encontró mucha oposición entre los militares y fue obligado a renunciar ocho meses después de 
asumir. 

¶ Galtieri. 

¶ Galtieri quería recuperar el consenso pero se encontró con oposición de los sindicatos. 

¶ Luego de años de parálisis gremial, la CGT de Ubaldini convoca a un paro nacional protestando 
contra el congelamiento de salarios. 

¶ Abril de 1982 Galtieri inicia la guerra de Malvinas para recuperar apoyo dentro del país. 

¶ Medios de comunicación transmitían una imagen triunfalista de la guerra (ñvamos ganandoò). 

¶ Junio derrota en Malvinas. 

¶ La guerra de Malvinas generó la oposición de USA. 

¶ Jefes militares determinaron el reemplazo de Galtieri, el régimen estaba muy deteriorado. 

¶ Bignone. 

¶ Bignone quiere establecer nuevamente la democracia. 

¶ El gobierno comienza a negociar con los partidos políticos cómo debe realizarse la 
institucionalización. 

¶ Los militares admiten los excesos cometidos durante la represión y quieren asegurarse de que no 
serán investigados cuando llegue la democracia. 

¶ Octubre de 1983 UCR gana las elecciones. 

¶ Relaciones internacionales. 

¶ Relaciones con USA y Europa occidental. 

¶ Relación con USA. 

¶ Militares se alinean con USA en la lucha contra el comunismo. 

¶ Política de USA respecto de Argentina fue oscilante. 

¶ Primero apoyó el golpe. 

¶ Cuando asume Jimmy Carter, comienzan a criticarse los excesos de la represión. 

¶ USA está preocupado por el desarrollo de la energía nuclear en Argentina. 

¶ Argentina se niega a adherir al embargo de cereales contra URSS. 

¶ Cuando asume Reagan en USA, mejoran las relaciones. Reagan está más interesado en contener 
al comunismo que en defender los derechos humanos. 

¶ Guerra de Malvinas USA apoya a GB e impone sanciones comerciales a Argentina. 

¶ Relación con Europa Occidental. 

¶ Malas relaciones con Europa occidental. Europa critica la violación a los derechos humanos y 
Argentina tiene mala imagen en Europa. 

¶ Europa apoya a GB en la guerra de Malvinas. 
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¶ Relación con países latinoamericanos. 

¶ Relación con Brasil. 

¶ Deja de verse a Brasil como un enemigo y comienza a considerarse como un socio. 

¶ Relación con Bolivia. 

¶ Argentina apoya un golpe de Estado militar en Bolivia. 

¶ Relación con Chile. 

¶ 1977 arbitraje por el conflicto del Beagle favorece a Chile. Argentina declara nulo el arbitraje. 

¶ 1978 se está al borde de una guerra con Chile. 

¶ Mediación del Papa evita la guerra. 

¶ Relaciones con la URSS y países del Este. 

¶ Aunque el gobierno reprimía a los grupos de izquierda, aumentaron las relaciones comerciales 
con URSS que era el mayor comprador de cereales argentinos. 

¶ URSS no criticaba la violación de los derechos humanos de Argentina. 

¶ Argentina no adhiere al embargo cerealero que impone USA contra URSS. 

¶ Política económica del Proceso 

¶ Razones internas y externas de los cambios económicos. 

¶ Gobierno militar transformó la estructura económica argentina. 

¶ Factores externos. 

¶ Gran liquidez mundial podía ser volcada en forma de préstamos a países subdesarrollados. 

¶ USA quería terminar con los conflictos sociales del país para implementar un libre mercado. 

¶ Factores internos. 

¶ Había que insertar a Argentina en el mercado mundial. 

¶ Plan de Martínez de Hoz. 

¶ Objetivos del plan de Martínez de Hoz: 

¶ -Saneamiento monetario y financiero para modernizar la economía y alcanzar un crecimiento sin 
inflación. 

¶ -Aumentar el crecimiento. 

¶ -Ajustar los salarios a la productividad de la economía. 

¶ -El mayor problema de la economía era la inflación que se generaba por las constantes pujas 
salariales y el déficit fiscal. 

¶ -Hay que bajar los salarios y el déficit para acabar con la inflación. 

¶ Congelamiento de salarios. 

¶ -Se congelaron los salarios al tiempo que se reprimía a los sindicatos para evitar las protestas. 

¶ -El congelamiento de salarios benefició a los empresarios pero generó una gran baja en el 
consumo interno. 

¶ -Cuando se intentó permitir un aumento de salarios, se produjo un brote inflacionario que hizo que 
el gobierno congelara los precios. 

¶ Sector externo. 

¶ -Desregulación de la inversión extranjera, eliminación de subsidios a las exportaciones. 

¶ -Gran baja de los aranceles. 

¶ Mercado de divisas. 

¶ -La entrada de créditos externos debía aumentar las reservas y bajar la demanda de dólares para 
especular. 

¶ Cuentas públicas. 

¶ -Aumentó la presión fiscal para buscar equilibrio. 

¶ -Reforma financiera. 

¶ Objetivo del gobierno. 

¶ -Se otorga a los bancos privados el control sobre los créditos que se otorgan. 

¶ -Se creía que con esta desregulación, bajarían las tasas de interés y aumentaría la inversión. 

¶ Los efectos de la política. 

¶ -Liberalización de las tasas de interés genera un gran aumento de la especulación que perjudica 
a las actividades productivas. 
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¶ -Las tasas de interés alcanzaron niveles estratosféricos por las expectativas de futuras 
devaluaciones. 

¶ -Gran baja de la inversión debido a las altas tasas (es más rentable la especulación financiera que 
la actividad productiva). 

¶ -La reforma apuntaba a favorecer la inversión pero ocurrió exactamente lo contrario. 

¶ -Transferencia de recursos de la industria hacia las actividades financieras de corto plazo. 

¶ -Cuando se terminó el congelamiento de los precios de la industria, volvió a aparecer una alta 
inflación. 

¶ -Fines de 1978 nueva política financiera busca equiparar la tasa de interés local con la 
internacional. 

¶ -Se establece la ñtablitaò que adelantaba un cronograma de devaluaciones. As² se esperaba que 
la inflación local se igualara con la internacional. 

¶ -Si esto no ocurría, se produciría un atraso cambiario que obligaría a los industriales a bajar los 
precios para no ser desplazados por los productos importados. 

¶ -Para esto, se bajaron aún más los aranceles. 

¶ -La desregulación haría que los capitales externos equilibraran automáticamente la inflación. 

¶ -Esta política no tuvo éxito y los precios siguieron aumentando. 

¶ -El retraso cambiario perjudicó seriamente a la industria nacional que no podía competir con las 
importaciones muy baratas. 

¶ -Entraron gran cantidad de capitales especulativos del exterior para aprovechar las altas tasas de 
interés locales mucho más ventajosas que las del mercado internacional. 

¶ -Al mismo tiempo, aumentaba espectacularmente la deuda externa. 

¶ Evolución del plan. 

¶ La nueva política económica generó un estancamiento del PBI (sólo creció 2,5% entre 1976 y 
1983). 

¶ Contracción de la actividad industrial. 

¶ Aumento de las exportaciones del agro gracias al aumento de los precios de los productos 
argentinos. 

¶ La mayor parte de las exportaciones de Argentina se concentraron en el sector primario. 

¶ Reducción de aranceles generó un boom de importaciones industriales que desplazaron a los 
productos nacionales. 

¶ La política económica discriminó y destruyó deliberadamente la industria nacional. 

¶ Triángulo comercial. 

¶ Argentina pagaba las importaciones de USA y la deuda con divisas que obtenía de su superávit 
con URSS. 

¶ URSS presionaba para reducir su déficit comercial con Argentina. 

¶ El comercio exterior deficitario argentino sólo podía sostenerse con las divisas que ingresaban por 
los créditos que recibía el país. 

¶ Endeudamiento externo. 

¶ Déficit comercial de USA y superávit de la OPEP aumentaron la liquidez de los mercados 
internacionales de créditos. 

¶ América Latina se transformó en un gran tomador de préstamos para cubrir su déficit comercial. 

¶ Bancos internacionales estaban muy interesados en prestar a países subdesarrollados porque 
podían obtener tasas de interés altas. 

¶ La liberalización financiera de Martínez de Hoz fomentó la recepción de créditos del exterior. 

¶ Gran aumento del endeudamiento público y privado (empresas se endeudaban para especular). 

¶ Aumentaron las reservas gracias a la entrada de K, esto permitía al gobierno mantener su 
esquema de devaluaciones. 

¶ El gran endeudamiento del país conduciría a un desastre apenas se cortara el flujo de capitales. 

¶ Argentina se endeudó exclusivamente para especular y comprar armas destruyendo su aparato 
productivo. 

¶ Cuestión fiscal. 
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¶ Martínez de Hoz quería que el Estado dejara de intervenir en las áreas donde el sector privado es 
más eficiente, buscaba equilibrar las cuentas públicas. 

¶ Sin embargo, el ajuste fiscal nunca se hizo y el déficit continuó por los gastos en la compra de 
armamentos. Bajó el gasto en salud y educación. 

¶ La construcción de obras públicas (autopistas, estadios) estuvo signada por mucha corrupción.(la 
famosa ñpatria contratista). 

¶ Aumentaron los pagos de intereses de la deuda externa. 

¶ Para financiar el gasto público se implementaron impuestos regresivos. 

¶ Puja distributiva y concentración del capital. 

¶ Redistribución regresiva del ingreso favorece a los empresarios en detrimento de los asalariados. 

¶ Aumentan las desigualdades sociales (sectores altos aumentan sus ingresos mientras bajan los 
de las clases medias y bajas). 

¶ Empresas multinacionales aumentan sus ingresos mientras bajan los de las industrias nacionales 
dedicadas al mercado interno. 

¶ Hacia una crisis incontenible. 

¶ El plan económico pudo sostenerse gracias a la represión de los militares, el apoyo de los grandes 
grupos económicos y un contexto externo favorable (disponibilidad de capital). 

¶ 1980 cambia el contexto favorable. 

¶ USA sube las tasas de interés y Argentina no puede conseguir préstamos del exterior. 

¶ Sin el ingreso de los capitales externos, Argentina no podía cubrir su déficit comercial ni pagar los 
intereses de la deuda. 

¶ Quiebran varios bancos locales y los ahorristas pierden su dinero. 

¶ Pánico y fuga de divisas. 

¶ Argentina era muy dependiente de los capitales externos. 

¶ Los sucesores de Martínez de Hoz, agudización de la crisis. 

¶ Viola. 

¶ Viola nombra ministro de Econom²a a Lorenzo Sigaut que dice ñel que apuesta al d·lar pierdeò. 

¶ Devaluación de la moneda. 

¶ Se intenta promover las inversiones pero la tasa de interés es demasiado alta. 

¶ Galtieri. 

¶ El ministro de economía de Galtieri es Alemann. 

¶ Su objetivo es contener la inflación reduciendo el déficit fiscal. 

¶ Los salarios nominales estaban congelados y había inflación (bajan los salarios reales). 

¶ Aumentan las protestas sociales que antes eran reprimidas. 

¶ Guerra de Malvinas ® empeora la crisis ya que países europeos dejan de comprar a Argentina. 

¶ Bignone. 

¶ 1982 default de México hace que Argentina no reciba más préstamos del exterior. 

¶ Situación complicada para el gobierno porque necesitaba divisas para pagar la deuda pública y 
privada. 

¶ El Estado se hace cargo de la deuda privada para evitar la quiebra de las empresas. 

¶ Herencia económica del gobierno militar. 

¶ Herencia pesadísima para Alfonsín. 

¶ PBI estancado, desaparición de industrias, baja de salarios destruyó el mercado interno para el 
que producía la industria nacional. 

¶ El país está muy endeudado. 

¶ Argentina se desindustrializó y la principal actividad económica volvió a ser el agro. 

¶   

¶   

¶ El sector industrial y el proceso de desindustrialización. 

¶ Industria antes de 1976. 

¶ Hasta 1976, la industria argentina se había expandido y diversificado hasta transformarse en un 
sector con importantes exportaciones. 
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¶ Sin embargo, la industria nacional era principalmente productora de bienes de consumo (era muy 
dependiente de las importaciones de insumos). 

¶ Las industrias de base no estaban muy desarrolladas. La industria era poco competitiva en el 
mercado internacional. 

¶ Industria después de 1976. 

¶ Transformaciones internacionales de los años 70 dejaban dos alternativas al gobierno: 

¶ -proteger y consolidar la industria mediante aranceles. 

¶ -liberalizar la economía para eliminar las industrias poco productivas y conservar las productivas. 

¶ El gobierno elige la segunda alternativa. 

¶ Aranceles y la industria. 

¶ Se bajan los aranceles para permitir la importación de productos industriales. Así se obligaría a 
los industriales nacionales a bajar los precios en el mercado interno y se contendría la inflación. 

¶ Sin embargo, llegaron muchos productos importados a precios que las industrias locales no podían 
ofrecer. 

¶ Quebraron muchas industrias nacionales. 

¶ Los sectores más afectados fueron los más vulnerables a la competencia externa (textiles, 
muebles, máquinas). 

¶ Industrias locales despidieron muchos trabajadores. 

¶ Caída de los salarios reales diezmó el mercado interno que era el principal comprador de los 
productos industriales nacionales. 

¶ Hubo un proceso de concentración industrial. Sólo las industrias de los grandes grupos 
económicos pudieron sobrevivir a la competencia extranjera. 

¶ Reforma financiera. 

¶ Con la reforma financiera, el gobierno quería que bajaran las tasas de interés para aumentar la 
inversión industrial 

¶ Sin embargo, hubo un gran aumento de las tasas de interés perjudicando a la inversión. 

¶ Era más rentable especular que invertir en actividades productivas. 

¶ Balance industrial 

¶ Durante el período hubo una contracción de la producción industrial, desaparición de muchas 
actividades. 

¶ La industria era muy dependiente de la importación de insumos. 

¶ Sector agropecuario. 

¶ Sector agropecuario era considerado prioritario por Martínez de Hoz (venía de una familia 
agropecuaria tradicional). 

¶ Se estimuló la producción agropecuaria. 

¶ Los dos sectores que más crecieron fueron los exportadores de trigo y de oleaginosas. 

¶ Principal comprador de trigo era URSS. 

¶ Producción de carne se estancó por el proteccionismo de los mercados externos y la baja en el 
consumo de carne generada por la caída del salario real. 

¶ Martínez de Hoz quería promover las inversiones en tecnología para el agro. 

¶ Esto no fue posible porque las altas tasas de interés desestimulaban la inversión (era más rentable 
especular que invertir). 

¶ Los altos costos financieros reducían la rentabilidad del agro. 

¶ Balance. 

¶ Aunque el sector agropecuario fue el que obtuvo los mejores resultados durante la dictadura, no 
estuvo exento de los problemas que generaba la política económica (altas tasas de interés 
limitaban la inversión en el agro). 

¶  

          Para poder implementar estas políticas era necesario determinadas condiciones políticas y 
sociales que permitieran poder aplicarlas, y volviendo sobre nuestros pasos repetir que tales políticas 
ya habían sido planificadas a nivel global para ser aplicadas en la totalidad de Latinoamérica y otras 
zonas periféricas. La situación de caos del gobierno de María Estela Martínez de Perón sería la excusa 
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ideal para irrumpir una vez más con un golpe de estado contra un gobierno constitucional, el cual 
estaba por expirar en el plazo de un año. Pero para ello el poder militar necesitaba contar con el apoyo 
civil y una vez más estos sectores habrían de acudir en ayuda de sus aliados históricos. 

           El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas a través de los Comandantes en Jefe (del Ejército 
general Jorge Rafael Videla, de la Armada almirante Emilio Eduardo Massera y de la Fuerza Aérea 
brigadier general Orlando Ramón Agosti) asumían el gobierno del país a través de una Proclama, la cual 
manifestaba que habiéndose agotado las instancias constitucionales era necesario poner término a un 
estado de cosas que comprometía el futuro del país. Para ello a través de un acta se fijaron los objetivos 
(soberanía de las instituciones del país, vigencia de la moral cristiana y del orden jurídico y social, 
obtención del bien general, y un adecuado sentido de la justicia social, relación armónica entre el capital y 
el trabajo, valores culturales que afiancen el ser nacional, y ubicación internacional en el orden occidental 
y cristiano), todos los cuales eran generalidades de buenas intenciones. Pero a través del Acta de 
Reorganización establecían las medidas para alcanzar tales objetivos y todas aquellas por lo cual se 
habían apropiado del gobierno de la Nación: la Junta Militar asume el poder de la Nación, declarando 
caducos los mandatos constitucionales de todas las autoridades constitucionales, inclusive el Congreso y 
removiendo a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y demás funcionarios judiciales, suspendiendo 
todas las actividades políticas y gremiales en el territorio del país. 

          Toda la normativa jurídica-institucional continuaba con las Bases para la intervención de las Fuerzas 
Armadas, y a través de ellas, en la cual se repetían sus objetivos, daban a conocer el Estatuto donde se 
establecía la forma del nuevo funcionamiento del Estado a través de la Junta Militar integrada por los tres 
Comandantes en Jefes con distintas facultades establecidas en la Constitución Nacional. Se fijaban las 
facultades de quien ejercería la presidencia de la Nación y las facultades legislativas y una comisión 
asesora, como el nombramiento de los miembros del poder judicial y de los poderes provinciales. 

           En el período 1976-1982 se sucedieron cinco presidentes, comenzando con Videla, el cual designó 
en su gabinete como ministros: de Interior general Albano Eduardo Harguindeguy, de Relaciones 
Exteriores contraalmirante César Augusto Guzzetti, de Justicia brigadier auditor Julio Arnaldo Gómez, de 
Cultura y Educación Ricardo Pedro Bruera, de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, de Defensa 
brigadier José María Klix, de Trabajo general Horacio Tomás Liendo y de Bienestar Social contraalmirante 
Julio Juan Bardi. El presidente seguía siendo Comandante en Jefe del Ejército, cargo que duró hasta el 1º 
de agosto de 1978 en que pasa a retiro. Sus períodos de gobierno abarcaron distintos procesos, 
comenzando por el de ñreordenamiento b§sicoò, continuando con la etapa de ñconsolidaci·n y creaci·nò y 
ello habría de permitirle encarar la última señalada como ñfundacionalò. Todo ello permitiría a las FFAA 
insertarse en la toma de decisiones, para luego ir en forma gradual y progresiva participando los sectores 
de la ciudadanía.  

         Al producirse el retiro de Videla asume como Comandante en Jefe del Ejército el general Roberto 
Eduardo Viola, con lo cual el poder pasaba a ser de: los tres Comandantes en Jefe y el Presidente. Ello 
ha de funcionar hasta 1980 cuando Viola pasa a retiro y asume la presidencia del país (por el período 29 
de marzo de 1981 hasta 29 de marzo de 1984), designados por los nuevos Comandantes: el general 
Leopoldo Fortunato Galtieri en Ejército, el almirante Armando Lambuschini en la Armada, y el brigadier 
Omar Graffigna en la Fuerza Aérea. Ello se había volcado a favor del Ejército con la oposición de la Armada 
que pretendía que el cargo fuera ocupado por Massera. 

          El gabinete que acompañaría a Viola estaría constituido por Horacio Tomás Liendo en Interior, 
Carlos Burundarena en Cultura y Educación, Oscar Camilión en Relaciones Exteriores, Diego Urricarriet 
en Obras y Servicios Públicos, Lorenzo Sigaut en Economía, Amilcar Argüelles en Salud Pública, Amadeo 
Frugoli en Justicia, Carlos Lacoste en Acción Social, Norberto Couto en Defensa, Julio Porcile en Trabajo, 
Jorge Aguado en Agricultura y Ganadería, Carlos García Martínez en Comercio e Intereses Marítimos y 
Eduardo Oxenford en Industria y Minería. Como se podrá apreciar casi la unanimidad de sus integrantes 
eran civiles y además se había producido expectativas de apertura política con el gobierno de Viola, donde 
había señalado que en su período de gobierno se habría de sancionar instrumentos que habiliten a 
participar a los partidos políticos.  

          Pero el gobierno de Viola sería breve y en realidad no se concretaría medida alguna que permitiera 
esa apertura. Los tres comandantes tenían una visión distinta a la del presidente, sosteniendo en repetidas 
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oportunidades que se seguirían cumpliendo los objetivos del proceso y que no se caería en ningún salto 
al vacío, como también se sabía de luchas intestinas en el seno de las Fuerzas Armadas, con algunas de 
neto corte opositor como el levantamiento de Menéndez o las declaraciones de Massera. Finalmente, 
teniendo como excusa la enfermedad de Viola, y luego de innumerables presiones, este debió renunciar, 
y el 22 de diciembre de 1981 asumía Galtieri la presidencia de la Nación, cargo que ejercería hasta el 29 
de marzo de 1984, debiendo abandonar su cargo de Comandante del Ejército el 28 de diciembre de 1982, 
para continuar como Presidente de la Nación hasta la fecha señalada. 

          Nombraría un gabinete integrado por Américo Saint Jean en Interior, Lucas Jaime Lennon en 
Justicia, Sergio Martini en Obras Públicas, Nicanor Costa Méndez en Relaciones Exteriores y Culto, 
Amadeo Frúgoli en Defensa, Roberto T. Alemann en Economía, Cayetano Licciardo en Educación, Julio 
César Porcile en Trabajo, Carlos Alberto Lacoste en Acción Social y Horacio Rodríguez Castell en Salud 
Pública y Medio Ambiente. Como se puede apreciar la designación del ministro de economía respondía a 
los sectores neoliberales que veían en Alemann uno de sus genuinos representantes. Pero el proceso 
estaba agotado, especialmente luego de la aventura de Malvinas y el 1º de julio de 1982, aún con la 
oposición de la Armada y la Fuerza Aérea un hombre del Ejército como Benito A. Bignone, asumía la 
presidencia, luego de la renuncia de Galtieri y su pase a retiro, y el nombramiento de Cristino Nicolaides 
como comandante del Ejército.   

          Bignone designaría un gabinete integrado por Llamil Reston en Interior, Juan Ramón Aguirre Lanari 
en Relaciones Exteriores y Culto, Horacio Miguel Rodríguez Castells en Salud Pública y Medio Ambiente, 
Conrado Ernesto Bauer en Obras y Servicios Públicos, Héctor Villaveirán en Trabajo, Adolfo Navajas 
Artaza en Acción Social, Lucas J. Lennon en Justicia, Julio José Martínez Vivot en Defensa, Cayetano 
Antonio Licciardo en Edudación y José Dagnino Pastore en Economía, luego reemplazado por Jorge 
Wehbe.  

           Las condiciones objetivas del país y la triste experiencia vivida serían el final una vez más de un 
frustrado golpe cívico-militar en la Argentina, todo lo cual exigía por parte de la ciudadanía nacional la 
vuelta a la democracia en el país. La experiencia serviría para demostrar que pese a ser un sistema no 
perfecto la democracia representativa es la más perfecta de todas que permite premiar y castigar a quienes 
aspiren a conducir los destinos del país. 

          Entre las medidas tomadas al asumir Videla y en la continuación de quiénes le sucederían, se 
prolongó el Estado de Sitio, se restringió la salida del país, el establecimiento del ingreso y expulsión de 
extranjeros, los Consejos de Guerras Especiales Estables, la pena de muerte, junto a las penas de 
reclusión, prisión, multa e inhabilitación, las penas contra los delitos contra la seguridad nacional y de los 
que atentaren contra la responsabilidad institucional, o la reglamentación del uso de armas y explosivos, 
entre otras normativas. 

            También se aplicarían sanciones a la mayoría de los miembros del Poder Ejecutivo y  Legislativo 
del gobierno desde 1973 a 1976, a través de la Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial además 
de sancionar e incautar bienes de civiles o sociedades como los casos de Juan e Isidoro Miguel Graiver, 
Lidia Elba Papaleo, Rafael Iannover, Orlando Benjamín Reinoso, David Graiver y Jorge Rubistein, Jacobo 
Timerman, entre otros, además de haberles incautado Papel Prensa que habría de favorecer a dos medios 
amigos, que aún hoy en el siglo XXI continúa en disputa. 

           Se habría de limitar severamente las libertades públicas, entre ellas la de prensa, recordando casos 
de publicaciones de editoriales o personales como La Yesca, Olimpo de Blas Matamoro, La Línea, Cambio 
16, Ediciones Pauliana y Editorial Claretiana, diario La Opinión, publicación Cinco dedos, el libro Ganarse 
la muerte de Griselda Gambaro, Ediciones La Flor, Crónica, editorial Olta, el País de Montevideo, Noticias 
Argentinas, La Semana, Humor, entre otras tantas. También existirían las restricciones a la libertad de 
cultos, prohibiéndose la actividad de Los Testigos de Jehová, La Misión de la Luz Divina, o Conciencia de 
Krishna. 

          En materia sindical se deberá referenciar que luego del golpe cívico-militar se había intervenido la 
CGT y todos los sindicatos, además de impartir órdenes de detención de distintos dirigentes sindicales 
como Lorenzo Miguel, además de suspenderse cualquier tipo de actividad sindical. Por ley 21.261 se 
suspendía el derecho de huelga, lo cual no impidió la lucha de muchos gremios combativos como Segba 
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que daría lugar a la desaparición de su Secretario General Oscar Smith y numerosos dirigentes del gremio. 
A partir de 1981, cierta unidad en el movimiento obrero permitiría distintas acciones como la Marcha del 
Trabajo del 7 de noviembre, y la movilización general donde la CGT convocó por ñPan, paz y trabajoò. El 
3 de junio el gobierno dejaba sin efecto la suspensión ñtransitoriaò del derecho de huelga. Se había dictado 
la ley 21297 sobre contrato de trabajo y a raíz de la presión inflacionaria por ley se estableció un salario 
mínimo, al cual se le había recortado la movilidad. Por su parte en 1979 se había dictado la ley 22.105 
sobre asociaciones profesionales, la cual prohibía participar a sus entidades en cualquier actividad política 
partidaria, y sin ser explícita por distintas normativas estaba prohibido las asociaciones de tercer grado. 
Además de ello se declaró la prescindibilidad de los empleados públicos, se eliminó el fuero sindical, se 
aprobó el régimen nacional del trabajo agrario, se dejó sin efecto la prohibición nocturna de trabajos en 
panaderías y se suprimió el laudo gastronómico.    

          Mientras ocurría todo ello el panorama sindical era totalmente anómalo, con la CGT y los sindicatos 
intervenidos, con la desaparición o detención de un gran número de dirigentes sindicales, tanto de sus 
cúpulas y especialmente de base, todo lo que tendía a su desmembramiento. Una comisión consensuada 
con el Ministro Liendo integrada por Baldassini, Hugo Barrionuevo, Horvath, Elorza, Valle y Pérez, 
representaron al movimiento obrero argentino en la OIT, donde ya se podía advertir la división entre 
moderados y duros. 

          Los primeros, desde 1978 se nuclearon en la CNT (Comisión Nacional del Trabajo) y los segundos 
en el Movimiento Sindical Peronista, y aún, cuando mantenían sus diferencias se nuclearon en 1979 en la 
Conducción Unificada de los Trabajadores Argentinos (CUTA), pese a lo cual y dado sus diferencias tuvo 
una efímera permanencia y se disolvió al poco tiempo. El sector combativo reconstituyó la CGT, y pese a 
la prohibición del gobierno, designó a Saúl Ubaldini al frente de ella denominándola CGT Brasil, la cual 
mantuvo contacto con los partidos políticos y el 30 de marzo de 1982 realizó una marcha que finalizó en 
Plaza de Mayo. El otro sector luego de denominarse CNT 20 pasó en 1982 a denominarse CGT Azopardo, 
que estaría dirigida por Jorge Triaca, Ramón Baldasini, Jorge Luján y Luis Etchezar. Dentro de la CGT 
Brasil convivían los ñdurosò con los ñmiguelistasò pese a lo cual Ubaldini logró la permanencia de la misma 
que en 1983 pasa a llamarse CGT de la República Argentina, a la cual se le habían incorporado los ñno 
alineadosò. Hacia fines del gobierno militar surgió otro sector sindical el Movimiento Nacional de 
Renovación Sindical. Ya producida la salida electoral los dos sectores más importantes conformarían la 
unidad sindical como CGT. 

          En materia educativa se deberá señalar que el gobierno militar al asumir había establecido como 
premisa ñconsolidar los valores y aspiraciones culturales del ser argentinoò, para lo cual fijó objetivos y 
prioridades en función de su ideología: purgar el cuerpo docente de elementos sospechosos de 
subversivos, erradicando toda actividad política en las escuelas, además de extirpar toda ideología 
comunista o similar en las universidades, dejando cesantes profesores sospechosos y allanando librerías 
y procediendo a la quema de libros ñsubversivosò, expulsando alumnos sospechosos. Su objetivo de que 
la universidad se convirtiera en un ámbito netamente científico-tecnológico no pudo concretarse en razón 
de que aquellos que podían llevarlo adelante se habían exiliado, formaban parte de la lista de 
desaparecidos o estaban impedidos de actuar en ese espacio. En dicho direccionamiento a través de la 
ley 20.654 se sancionó un nuevo régimen universitario, además de la intervención a todas las 
universidades del país y el cierre de la universidad de Luján. También se habría de suspender el Estatuto 
del Docente, procediendo a transferir a las provincias la enseñanza primaria, y crearse el Consejo Federal 
de Cultura y Educación. 

          En el ámbito administrativo el primer objetivo fue la racionalización de la administración pública a 
través de la Comisión Permanente para la Racionalización Administrativa (COPRA) y posteriormente por 
ley 21.630 se creaba el Sistema Nacional de la Reforma Administrativa, procediéndose a decretar la 
prescindibilidad de aquellos agentes que fueran ñfactores reales o potenciales de perturbaci·nò. Asimismo 
se creaba la Sindicatura General de Empresas Públicas y se dictaba una nueva ley de expropiaciones y 
se crearon nuevos tipos de empresas públicas como sociedades del Estado, ejemplo la Casa de la 
Moneda, el Instituto Nacional de Reaseguros, Subterráneos de Buenos Aires, YPF, Agua y Energía 
Eléctrica, Gas del Estado, el CEAMSE y Sociedad Argentina 1978 Televisora, entre tantas otras.  
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          En el orden internacional, más allá del tema de Malvinas sobre el cual volveremos, el principal litigio 
fue con Chile a raíz del conflicto por el Canal de Beagle, el cual había comenzado durante el gobierno de 
Lanusse, que llevó al fallo del 2 de mayo de 1977 donde las islas Picton, Lennox y Nueva fueron 
adjudicadas a Chile y a su vez se proporcionaba a la Argentina aguas propias navegables que le permitían 
el libre acceso a Ushuaia, laudo que tuvo resistencia en muchos de los integrantes del gobierno argentino, 
lo cual llevó a distintas reuniones entre el gobierno argentino y el chileno en busca de una solución 
consensuada que llegaría a una reunión entre Videla y Pinochet que no llegó a ninguna resolución 
prorrogándola para una nueva reunión que se postergaría hasta febrero de 1978, pero previo a ello, en 
enero el gobierno argentino declaró la nulidad del laudo arbitral, pero que sin embargo se seguía 
negociando. En febrero se firmaría el acta de Puerto Mont, donde se decidía establecer una serie de 
negociaciones, pero en el mismo acto el discurso intespectivo de Pinochet y la falta de respuesta de Videla, 
llevó a que muchos sectores del gobierno nacional, caso Massera, reaccionaran expresando que se había 
terminado el tiempo de las palabras. Las comisiones designadas no habían llegado a ninguna conclusión, 
por lo cual en el mes de diciembre desde ambas márgenes se preparaban tropas de los países en 
contienda.  

          Ante el caríz de los acontecimientos, se produjo la mediación papal. Previo a ello se había mandado 
distintas misiones a otros tantos países en los cuales, como el caso de Estados Unidos su posición era 
contraria a la Argentina, y a la cual condenaría si hacía uso de la fuerza. Ante ello la Santa Sede designó 
a Monseñor Casaroli el cual convocó a ambos embajadores y en nombre el Papa Juan Pablo II les solicitó 
reencauzar las negociaciones, hasta la llegada de un nuevo enviado especial del Papa que designaría al 
cardenal Antonio Samoré para tal misión, siendo aceptada su mediación por ambos países en una reunión 
en Montevideo. El 12 de diciembre de 1980 el Vaticano hacía sus propuestas de mediación para la 
consideración de ambos países, lo cual sería objeto de largas negociaciones las cuales recién tendrían 
una solución favorable en el año 1984 durante la presidencia de Raúl Alfonsín. 

          Pero el gobierno militar no solo había tenido que enfrentar este grave suceso sino que también 
muchos países, entre ellos los Estados Unidos del Presidente Carter, lo habían comenzado a presionar en 
la defensa de los derechos humanos, a través del retiro de créditos para armamentos, no solo a la 
Argentina, sino también a Chile, Uruguay, Brasil, Guatemala y Paraguay, además de nombrar un 
Subsecretario de Estado para derechos humanos; política que habría de cambiar con la llegada de Reagan 
al gobierno estadounidense. Debemos recordar la famosa visita de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos durante el gobierno de Carter a Buenos Aires donde una comisión llegada al país se 
ocupó intensamente de investigar, recurriendo a la consulta con distintos sectores afectados de nuestra 
sociedad, recorriendo cárceles y centros de detenciones en todo el país. Todo ello por supuesto con la 
oposición del gobierno argentino, a tal punto que el ministro Harguindeguy manifestó ñArgentina sólo se 
confiesa ante Diosò. El 18 de abril de 1980 la Comisión dio sus conclusiones de donde surgían numerosas 
y graves violaciones a los derechos humanos que afectaban la seguridad y libertad de las personas, 
considerando muertos a las personas detenidas-desaparecidas. 

          A su vez el gobierno militar, ante esta presión, había lanzado lazos de acercamiento a la URSS, a 
tal punto que en la Argentina, como solía suceder, el Partido Comunista argentino era refractario a la 
política de derechos humanos del presidente Carter, fiel a su seguidismo con Moscú. En dicha línea el 
gobierno nacional se había opuesto al embargo cerealero que Estados Unidos había establecido sobre la 
URSS a raíz de su invasión a Afganistán, lo que a su vez le permitió a Argentina aumentar a cuatro millones 
de toneladas la venta de cereales a la URSS.  

          En cuanto al mayor de los conflictos, el de Malvinas, que no por conocido, debemos recordar para 
ver como el gobierno argentino pretendió utilizarlo para mantenerse en el poder, conflicto que nos viene 
desde el fondo de nuestra historia y que salvo en los períodos de gobiernos conservadores, los distintos 
gobiernos populares, se trate de Yrigoyen, Perón, Illia, hicieron valer en sedes internacional los derechos 
soberanos de Argentina sobre Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Luego del incidente ñShackletonò las 
relaciones de nuestro país con el Reino Unido se habían vuelto a enturbiar y hacia fines de 1976 efectivos 
de la armada argentina habían ocupado la isla Thule del grupo de las Sandwich del Sur. A su vez durante 
los años 1976-1978 las relaciones estuvieron a cargo de hombres de la Armada que eran más propenso 
que las otras dos fuerzas a la defensa de los intereses nacionales en esas islas irredentas.  
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          Pero ello tenía su talón de Aquiles en el sector económico a cargo de Martínez de Hoz, que había 
traído de Londres una propuesta de explotación compartida (petróleo) o tener un statu quo similar al de 
Hong Kong. A su vez a mediados de 1977 el Reino Unido había mandado un submarino nuclear y dos 
fragatas militares que sirvieran de disuasión. También en esa puja entre las distintas armas que 
gobernaban, la Armada a través de Massera había presentado una propuesta de toma de las islas, que 
fue pospuesto por las otras dos fuerzas por entender que se debía estudiar la propuesta con mayor 
detenimiento. Pero llegado el año 1981 se pronuncian por la necesidad de ejercer plenamente los derechos 
sobre las islas y pocos días antes de asumir Galtieri como Presidente, en el mes de diciembre se 
comenzaba a gestar los primeros planes de desembarco. 

          Galtiere entendía, dado su acercamiento a los Estados Unidos de ser su mejor aliado en la lucha 
anticomunista, y que tendría el visto bueno del Presidente Reagan. En ese entendimiento, en enero de 
1982, presentó una propuesta a Londres con la formación de una comisión sobre la soberanía, siendo 
aceptada por el gobierno británico pero sin que se tocara el tema de la soberanía. Ante ello el gobierno de 
Galtieri continuó con su rumbo en esta materia donde señaló que la Argentina mantenía su derecho de 
poner término al funcionamiento de esa comisión y elegir el mejor camino que represente a sus intereses. 
Ello daba por tierra cualquier tipo de negociación, además de situaciones de tensión como por ejemplo la 
de un grupo de trabajadores argentinos que habían llegado a las islas Georgias para el desmantelamiento 
de la factoría ballenera, lo cual tuvo la repuesta inglesa a través de mandar el buque Endurance con 
infantes de marina para desalojarlo. Por su parte nuestro país había mandado un grupo de naves de mar 
y el 28 de marzo desde Puerto Belgrano zarpaba la flota de mar hacia Malvinas. 

          El 2 de abril pisaba suelo de Malvinas y se designó como gobernador de las mismas al general Mario 
Benjamín Menéndez, además de designar como Puerto Argentino a Puerto Stanley. La noche anterior a 
la ocupación Reagan había dialogado con Galtieri para hacerle conocer su inquietud por la situación a la 
vez que se ofreció al vicepresidente George Bush para intervenir como mediador, además de presionar al 
gobierno argentino al señalarle que en caso de sucesos bélicos Estados Unidos no podía permanecer 
neutral. Ello comenzaba a señalar que el pensamiento de Galtieri no era el de Reagan sobre el tema de 
las islas. 

         A partir de ese momento comenzaría una vorágine de tratativas, entablándose una verdadera batalla 
diplomática, comenzando por solicitar nuestro país a China y la Unión Soviética aplicar su veto para el 
caso de solicitud de reunión del Consejo de Seguridad, pero este el 3 de abril dictó una resolución instando 
a las partes a evitar cualquier tipo de contienda bélica. Luego de un mensaje del ministro Costa Méndez 
en la OEA, los Estados Unidos designó al Secretario de Estado Alexandre Haig para actuar como 
mediador, el cual comenzó su actividad primero en Londres, sin resultados positivos, para trasladarse dos 
días después a nuestro país, donde el gobierno había montado una manifestación popular que sirviera 
para sensibilizar al enviado de cuál era el deseo del pueblo argentino.  

          En ese entendimiento además el gobierno nacional había informado al embajador estadounidense 
la conveniencia de abandonar la embajada en Buenos Aires, para evitar problemas. Haig antes de volver 
a Londres, donde no le esperaba ningún funcionario británico, asistió a un servicio religioso donde tuvo la 
oportunidad de dialogar con un antiguo amigo suyo: José Martínez de Hoz. En Londres solo conseguiría 
que los británicos aceptaran realizar negociación sin plazo, con una administración interina y el retiro 
inmediato de las tropas argentinas de las islas. Llegado a Washington redactó su propuesta: 

Retiro de las tropas argentinas y la detención de la flota británica 

Administración tripartita: Argentina, Gran Bretaña y Estados Unidos hasta el 31 de diciembre de 1982. 

Levantamiento de la zona de exclusión. 

Negociación directa de las partes asistidas por Estados Unidos. 

Consulta a los isleños mediante un referéndum 

          Muchos militares argentinos estaban de acuerdo con esta propuesta de los Estados Unidos, a 
excepción de Galtieri y Anaya, en tanto seguían las reuniones de distintos organismo regionales e 
internacionales, algunos como el Buró de Coordinación de Países No Alineados los cuales adherían a los 
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reclamos de nuestro país. La suerte estaba echada y el 25 de abril comenzó el ataque de los ingleses a 
las islas Georgias que de inmediato cayeron en poder inglés, en tanto que el jefe a cargo de las fuerzas 
del país Teniente de Navío Alfredo Astiz fue remitido a Londres por pedido de Francia y Zuiza por su 
participación en el secuestro y desaparición de dos monjas francesa y una joven sueco-argentina durante 
la represión del gobierno militar. 

          El gobierno argentino tendría el respaldo de la mayoría de los países que integraban la OEA, salvo 
los Estados Unidos, Colombia, Trinidad Tobago y el Chile de Pinochet. Pero el 30 de abril el gobierno 
nacional recibiría la triste noticia de la sabida posición de los Estados Unidos que condenaba a nuestro 
país y promovía sanciones económicas como lo habían realizado los países europeos, aunque algunos de 
ellos habían vendido material bélico a nuestro país. El primero de mayo comenzaba el ataque británico 
sobre las islas. 

          Por su parte el gobierno peruano se había propuesto como mediador en el conflicto y cuando ello 
estaba por concretarse se daba el ataque del Conqueror al ARA Belgrano que estaba fuera del área del 
conflicto, señalándose que era muy factible que el ataque precisamente se realizara para evitar que se 
pudiera concretar el acuerdo. 

          El 4 de mayo fuerzas de nuestro país hunden al buque británico HMS Sheffield con lo cual las pocas 
opciones de cesar el conflicto quedaban truncas, pese al intento de algunas negociaciones como la del 
Secretario General de las Naciones Unidas Javier Pérez de Cuéllar, el Buró de los Países No Alineados, 
en tanto que el Consejo de Seguridad de la ONU había establecido el cese del fuego y Gran Bretaña había 
hecho uso del veto. En esta búsqueda de cesar las hostilidades, el 11 de junio el Papa Juan Pablo II llega 
a Buenos Aires, luego de pasar por Londres, lo cual había enquistado al poder militar de Argentina. Pero 
ya la lucha militar estaba signada por el triunfo inglés y el Papá trataba de evitar más muertes, y en sus 
mensajes dejaba la estela de esperanza para las jóvenes generaciones tanto de nuestro país como de 
Gran Bretaña.  

          A los pocos días se produce el triunfo británico con la rendición de las tropas nacionales. Con ello 
también finalizaba el gobierno de Galtieri y se abría la llegada de un cambio de régimen. En tanto los 
británicos fortalecían su ocupación en las islas que le permitirían establecer la zona de exclusión en su 
derredor para buques y aviones argentinos, en razón de argüir que nuestro país no había declarado el fin 
de las hostilidades. 

          Pero el proceso de Malvinas no solo tenía ese trágico desenlace para el país con gran cantidad de 
víctimas, la mayoría recién llegado a su mayoría de edad, sino que también encerraba una serie de 
importantes cuestiones de políticas internas del país, donde muchos veían que el conflicto habría de 
fortalecer al gobierno militar en derredor del cual se volcaba el histórico reclamo sobre la soberanía 
argentina en sus islas del sur. Y como suele ocurrir, al principio tuvo un importante acompañamiento de 
muchos sectores nacionales, incluido políticos, pero que con el transcurrir de las acciones comenzaría a 
diluirse, pese a mensajes triunfalistas que producían los medios nacionales y el presidente Galtieri. 

          También se ha señalado que la conducción militar argentina no tuvo la capacidad necesaria para 
dimensionar el conflicto, creyendo que una vez ocupadas las islas los ingleses no irían por el rescate de 
las mismas, especialmente Galtieri que creía contar con el apoyo de Reagan. Grueso error. Londres mandó 
una importantísima fuerza militar para el recupero, pues en ellas y en su zona de influencia existían y 
existen enorme riquezas petrolíferas e ictícolas. Pese a los primeros triunfos con el hundimiento del 
Sheffield, el Ardent, la Antelope, el Camberra y el Atlanctic Conveyor, los británicos recibirían refuerzos 
por casi 7000 hombres lo que adosado a su fuerza naval y aérea tendría una enorme superioridad sobre 
los soldados argentinos, mucho menor en número pero principalmente en pertrechos, y con una total 
ineptitud militar por parte de los mandos nacionales, lo cual terminaría con la rendición del 14 de junio. 
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          Galtieri no contaría ya con el apoyo de sus camaradas y sería reemplazado, por Nicolaides en el 
Comando del Ejército, y luego de discrepancias con las demás fuerzas, se decidía disolver la Junta Militar 
asumiendo el gobierno y designando a partir del 1º de julio al general Reynaldo Bignone, además de decidir 
la institucionalización del país a través de elecciones que debían darse en los primeros meses de 1984. 
Pero ya en todas las fuerzas era un permanente reacomodamiento con lo cual se habrían de acelerar las 
decisiones, teniendo que sortear aún diversos episodios dentro de las mismas fuerzas armadas, incluida 
la sublevación del contraalmirante Zariategui sin resonancia. También se habría de formar una comisión 
especial de evaluación de lo sucedido en Malvinas, integrada por el teniente general Rattenbach, el general 
de división Sánchez de Bustamante, el almirante Vago, el vicealmirante Boffi, el brigadier general Rey y el 
brigadier mayor Cabrera.  

          Este período sería el más álgido para la cúpula de gobierno, debiendo sortear principalmente las 
consecuencias de Malvinas, pero el que mayor problemática causaba era el referido a la represión interna 
que sería conocido como el ñpunto finalò, y que sería conocido el 28 de abril de 1983 donde se admitía que 
a los desaparecidos se los debían considerar como muertos, negando lugares de represión, siendo 
recibido por enormes críticas de una sociedad que comenzaba a salir de su adormecimiento, salvo la Junta 
Ejecutiva del Episcopado Argentino que lo consideraba positivo, todo lo cual una vez más exhibía 
complicidades, contrariando el mensaje de Juan Pablo II del 4 de mayo el cual señalaba la triste realidad 
de los desaparecidos argentinos manifestando su solidaridad con sus familiares. El 23 de septiembre se 
dictaba una ley de amnistía tanto para subversivos como para militares, todo lo cual significaba una 
autoamnistía, que también sería repudiada por el conjunto de la ciudadanía y no sería aceptada 
oportunamente por el nuevo gobierno constitucional.    

          Para finalizar este triste período de la historia argentina es necesario señalar el escenario que el 
país transcurrió dolorosamente durante el mismo y como las fuerzas políticas lograrían hacer frente a este 
nuevo proceso. 

          Ya está fuera de discusión que la represión estatal que se produce a partir del 24 de marzo de 1976 
tenía como fundamento imponer las políticas económicas y sociales que se habrían de implantar hasta 
ese momento. Tenían la excusa del caos que se había producido especialmente luego de la muerte de 
Perón. Muchas de las acciones que se presentaron durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón 
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tendrían una coherente continuidad con el proceso y muchos de sus actores, principalmente aquellos que 
participaron de la represión, habrían de repetir nombres conocidos. 

          Los procesos de represión en la Argentina Moderna podemos remontarla al 6 de septiembre de 1930 
con la destitución del caudillo radical Hipólito Yrigoyen. En la continuidad de nuestra historia nacional se 
habrían de suceder a lo largo del tiempo llegando a 1976 donde se da la forma más sofisticada y planificada 
de una represión interna que permitió la aplicación de un fatídico plan económico-social. Sin embargo, a 
lo largo de la historia ello no había sido patrimonio de nuestro país, sino que era abarcativo de toda la 
América Latina y como ya hemos señalado programado y puesto en ejecución desde los centros mundiales 
del poder. 

          Ello fue de tal envergadura que creó en el imaginario popular que cuando existían crisis en los 
gobiernos constitucionales se debía acudir al golpe militar para solucionar la crisis y luego volver a otro 
gobierno civil y así sin solución de continuidad. Durante esos procesos militares se creaban secciones 
represivas, como el famoso caso de la ñSecci·n Especialò de la Polic²a Federal que luego continuaban 
funcionando durante gobiernos civiles, donde la tortura sería, especialmente a través de la picana eléctrica, 
sería de uso corriente para combatir a los opositores. 

          El Estado corporativo haría uso continuado de la fuerza para combatir los focos de rebelión popular, 
no solo contra los sectores populares sino inclusive contra sus propios camaradas que tenían otra visión 
de la realidad social del país (recordar 1956 con los fusilamientos de general Valle y otros militares y los 
civiles en José León Suárez, además de la continua represión a los sectores sindicales y políticos). Pero, 
como señaláramos ese aparato represivo seguirá funcionando en democracia (recordar el Plan Conintes 
en 1960) aplicado especialmente contra los obreros de la carne. 

          Ya en el análisis de la situación internacional hemos señalado como en los centros del poder 
económico mundial, especialmente los Estados Unidos, se planificó, con la excusa de combatir al 
comunismo, toda una serie de acciones para derrocar gobiernos populares e instalar dictaduras militares 
o gobiernos civiles afines a tales políticas, que a la par del sometimiento económico traía como lógica 
necesidad la represión para todos aquellos que se opusieran a tales objetivos.  

            Debemos significar, como lo señala Alain Rouquié, fueron decisivas en la consolidación de una 
competencia profesional en técnicas de guerra contrarrevolucionaria. Ya comenzaría su aplicación en la 
dictadura de 1966-1973 donde además de comenzar con represiones y desapariciones se intentaba 
consolidar un proyecto refundacional de la política y la sociedad, con metas sin plazos, orientado a 
institucionalizar la función tutelar de la corporación militar en el Estado; además de combinar un mínimo 
uso de violencia con una alta selectividad en los objetivos, con vistas a lograr una eficacia simbólica capaz 
de ganar el apoyo y la colaboración pública. En este sentido, la guerra de guerrillas urbana practicada se 
diferencia de la estrategia al azar e indiscriminada de violencia propia de las ñacciones terroristasò, las 
cuales procuran sembrar el terror entre la sociedad civil y mostrar la debilidad del Estado para garantizar 
la seguridad y el orden público. 

           Tras producirse el ñCordobasoò y el ñVivorazoò, con la ca²da de Ongan²a, sin embargo comienza 
una etapa de violencia que seguir²a con la denominada ñmasacre de Trelewò, a trav®s de ejecuciones 
ilegales y actos de represiones contra los militantes del ERP y las FAR, que se complementaba con 
normativas que castigaban la violencia política a través de la creación de la Cámara Federal en lo Penal 
de la Nación, con competencia en todo el territorio nacional para juzgar en única instancia a delitos que 
atentaran contra el ñsistema institucional argentino y que afectan de manera directa los más altos  intereses 
nacionalesò. Pero ello en lugar menguar la actividad subversiva sirvi· para fortalezerlas, pese al infantilismo 
de Lanusse y su Gran Acuerdo Nacional que intentaba aislar a Perón, lo cual Montoneros viró su estrategia 
y se concentró en la actividad legal, articulando sus acciones en distintos frentes de masas. 

           La victoria electoral del peronismo en 1973 y su retorno al poder, en lugar de unir los distintos frentes 
de lucha, volvieron flagrante la polarización ideológica en el seno de las organizaciones políticas. El 
episodio de Ezeiza se convirtió en un escenario para medir fuerzas y desencadenó el enfrentamiento 
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armado entre los sectores del peronismo, donde, rápidamente el líder en ejercicio de gobierno inclinó la 
balanza en favor de los sectores de derecha del peronismo. La medida emblemática fue la reforma del 
Código Penal que introdujo, para las acciones guerrilleras, penas más severas que las vigentes bajo el 
régimen militar anterior y habilitó, a su vez, la represión de las huelgas consideradas ilegales.  

          Tras su muerte, en julio de 1974, el ala revolucionaria del movimiento decidió retomar sus acciones 
clandestinas. La estrategia inicial de mantener las organizaciones de superficie se frustró rápidamente, 
tras la evidencia de que los distintos frentes de masas de la Juventud Peronista que integraban la llamada 
Tendencia Revolucionaria estaban fuertemente identificados con Montoneros y eran, por ello, demasiado 
vulnerables a la represión como para desempeñar un papel de exponentes legales de su estrategia política. 
A partir de aquí el creciente militarismo de la organización fue asimilado a un progreso político. La escalada 
militar de la organización fue erosionando el trabajo de ligazón con las masas y se tradujo en la práctica 
en la búsqueda de contrarrestar el apoyo social con una mayor sofisticación del poder militar.  

          Los blancos pasaron a ser los ñtraidoresò del propio movimiento peronista, diversos empresarios 
representantes de grandes monopolios y cualquier uniformado o miembro de las fuerzas militares y 
paramilitares, donde la decisión de retorno a la clandestinidad en 1974 respondió no sólo a una percepción 
de agotamiento de los canales legales, sino también, en buena medida, a una estrategia defensiva frente 
a la creciente ofensiva de grupos paramilitares como la ñAlianza Anticomunista Argentinaò o el ñComando 
Libertadores de Am®ricaò, ligados a funcionarios del aparato estatal, que tras el asesinato del Jefe de la 
Policía Federal Alberto Villar, se decretaba el Estado de Sitio con toda una gama de personas detenidas 
(Conadep 5.182 casos), adem§s de haberse ordenado el ñaniquilamiento del accionar subversivoò para el 
territorio de la provincia de Tucumán, con lo cual medidas, de este tipo, tomadas bajo el gobierno 
constitucional de María Estela Martínez de Perón, permitirían la incorporación de las bandas -antes 
paramilitares- a las filas de una burocracia represiva especializada. El llamado ñOperativo Independenciaò, 
implementado en Tucumán, ensayaría en una pequeña escala procedimientos de represión clandestina 
que serían amplificados y perfeccionados durante la última dictadura militar, que además sería 
acompañado por muchos sectores de los medios comunicacionales y aún de periodistas que aún siguen 
siendo funcionales en el siglo XXI.  

          A partir del golpe de Estado de 1976, el sistema de desaparición de personas adquiere una escala 
nacional y una sofisticación burocrática que hace uso de los recursos e instalaciones estatales: se 
convierte en la modalidad represiva por excelencia. Si bien, tras la intervención militar, la junta de gobierno 
integrada por las tres armas (Ejército, Marina y Aeronáutica) estableció consejos de guerra militares con 
facultades para dictar sentencias de muerte, este instrumento solo fue usado en casos considerados de 
ñpeligrosidad m²nimaò, la mayor²a de los cuales fueron juzgados as² luego de circular previamente por el 
sistema ilegal. La estrategia represiva dejó de girar en torno al sistema legal de cárceles para estructurarse 
en el sistema clandestino de detención y desaparición de personas.  

          Esta estrategia, que más tarde se conceptualizó como «terrorismo de Estado», supuso la división 
proporcional del territorio nacional en zonas de injerencia de las distintas armas. Sobre la división trazada 
en 1975 por el Ejército en cinco zonas, cada una de las cuales correspondía a un cuerpo de su formación, 
una vez iniciada la dictadura, se diseñaron zonas especiales bajo jurisdicción de la Armada y la 
Aeronáutica. A su vez, las zonas se dividían en subzonas a cargo de brigadas y éstas en áreas al mando 
de distintos regimientos. En esta cartografía se registró en aquel momento la existencia de 340 centros 
clandestinos de detención (CCD) en 11 de las 23 provincias argentinas. Los CCD respondían a una doble 
conducción, por una parte, a los denominados ñgrupos de tareasò (GT) conformados generalmente por 
efectivos de la fuerza a la cual correspondía el establecimiento bajo la dirección de un jefe y, por otra, a 
los responsables de cada zona en cuestión (CONADEP 1984). Esta ingeniería se articulaba con la red de 
servicios de inteligencia militar y estatal que llevaban adelante el seguimiento, fichaje y clasificación de 
potenciales víctimas, así como el archivo de la información obtenida de los secuestrados y la elaboración 
de informes a las cúpulas militares. 
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          Además será necesario señalar numerosos casos de personas no comprometidas con la subversión, 
que en razón de distintas circunstancias, algunas de delaciones por inquinas personales o equivocaciones 
sobre el personaje habrían de sufrir la detención de los grupos de tareas (casos conocidos por muchos en 
aquellos tiempos como el de un conocido, que nada tenía de subversivo sino más bien de pensamiento 
conservador y ex cadete del Colegio Militar de la Nación que en razón de su apellido fue confundido con 
uno similar de un abogado que defendía presos políticos y que por esas cosas de la vida tuvo la suerte de 
ser liberado a tiempo). 

          Esa secuencia de los ñoperativosò llevados adelante por los GTs segu²a un modus operandi  estable, 
donde el primer paso requer²a la coordinaci·n de distintas fuerzas represivas. Esto supon²a pedir ñluz 
verdeò en la jurisdicci·n policial para poder actuar. Una vez declarada el área liberada se procedía al 
secuestro de la víctima, ya fuera en su domicilio personal (62%), en la vía pública (24,6%), en el lugar de 
trabajo (7%) o de estudio (6%). La mayoría de los secuestros eran realizados durante la noche (62%) 
(CONADEP). La v²ctima, entonces, era secuestrada (ñchupadaò), encapuchada  e ingresada a un CCD. 
Allí, el rito iniciático era la tortura bajo argumento de obtener la mayor información lo más rápido posible, 
en muchos casos, sin embargo, la tortura se prolongaba durante el período de cautiverio, tanto la física 
como la psicológica.  

          La Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP), que ha de servir para juzgar a 
las Juntas señalaba en su informe que dicho escenario ñsobrecoge por la imaginaci·n puesta en juegoò, 
donde a la víctima se la identificaba por un número y a través de pésimas condiciones sanitarias y 
alimenticias, formaban parte del proceso tortuoso. Sus destinos eran variados, de la ñrecuperaci·nò e 
incorporaci·n al staff de los agentes de la represi·n, a la ñliberaci·nò, generalmente asociada a la 
legalizaci·n bajo disposici·n del PEN o el ñtrasladoò, que era sin·nimo de asesinato y desaparici·n del 
cuerpo. Ello además incluía el saqueo de los bienes de la víctima en el momento del secuestro en su 
domicilio o mediante una segunda incursión, acto que la mayoría de las veces estaba a cargo de fuerzas 
policiales. Pero lo más perverso era que ello incluyó el robo de bebés, detenidos con sus madres o nacidos 
en cautiverio y dados posteriormente en adopción a los apropiadores, y que aún hoy las abuelas siguen 
recuperando su identidad. 

         Aunque ello funcionó como el principal factor de cohesión interna y legitimación externa de las 
fuerzas de seguridad, aún así no estuvo exenta de un sinnúmero de conflictos intra e interfuerzas. El 
levantamiento del comandante del III Cuerpo del Ejército Luciano B. Menéndez contra el comandante en 
jefe Roberto Viola, frente a la ñliberaci·nò del detenido Jacobo Timerman, ex director del diario La 
Opinión el 28 de agosto de 1979 es un ejemplo emblemático de tales tensiones. A su vez, la estrategia 
represiva involucró la participación de civiles que, pragmáticamente, se hicieron eco de la necesidad de 
ñerradicar a la subversi·n de la Argentinaò. Este proceso habilit· la racionalizaci·n de estructuras 
institucionales diversas: empresas, escuelas, sindicatos, iglesias. Por ejemplo, la denuncia de supuestos 
ñterroristasò fue muchas veces una forma eficaz de resolver problemas gremiales: el caso de Ford en 
General. Pacheco. 

          En cuanto a las responsabilidades, el funcionamiento del aparato represivo clandestino involucraba 
a los altos mandos de las fuerzas, en forma casi total en el caso del Ejército, a varios miles de oficiales y 
suboficiales militares y policiales y a un número considerable de agentes civiles. El derrumbe precipitado 
del régimen a partir de la derrota de la guerra de Malvinas apuró la transición a la democracia, y activó 
mecanismos corporativos orientados a clausurar la cuestión de las responsabilidades por los crímenes 
cometidos. A este intento respondi· la publicaci·n del ñDocumento final de la junta militar sobre la 
subversi·n y la lucha contra el terrorismoò y la sanci·n de la ley 22.924 de ñPacificaci·n Nacionalò, conocida 
como de ñAutoamnist²aò.  

          Ambas formulaciones consagraban la no revisi·n de lo actuado en la ñlucha contra la subversi·nò y 
la segunda declaraba, en su art²culo 1Ü, ñextinguidas las acciones penales emergentes de los delitos 
cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva, desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 17 de 
junio de 1982. Los beneficios otorgados por esta ley se extienden, asimismo, a todos los hechos de 
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naturaleza penal realizados en ocasión o con motivo del desarrollo de acciones dirigidas a prevenir, 
conjurar o poner fin a las referidas actividades terroristas o subversivas, cualquiera hubiera sido su 
naturaleza o el bien jurídico lesionado. Los efectos de esta ley alcanzan a los autores, partícipes, 
instigadores, cómplices o encubridores y comprende a los delitos comunes conexos y a los delitos militares 
conexosò. 

          Sin embargo, apenas asumido, en diciembre de 1983, el gobierno democrático de Raúl Alfonsín 
puso en marcha una batería de medidas que restituía la cuestión de las responsabilidades de los crímenes 
cometidos. Para ello, en primer lugar, elevó el proyecto de ley de derogación de la ley de facto de 
ñPacificaci·n Nacionalò, que alcanz· su sanci·n el 22 de diciembre de 1983 y simult§neamente, sancionó 
los decretos Nº 157 y Nº 158 del 13 de diciembre, que dictaminaban el enjuiciamiento de los dirigentes de 
las organizaciones armadas y de las cúpulas militares, respectivamente. Por último, mediante el decreto 
Nº 187 del l5 de diciembre el Poder Ejecutivo creaba la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas 
(CONADEP) con el objetivo de esclarecimiento de los hechos, la recepción de denuncias y de pruebas de 
los acontecimientos represivos. De acuerdo a su conformación de 13 miembros y cinco secretarios, la 
CONADEP, dependiente del Ejecutivo, integrada por legisladores, personalidades públicas y miembros de 
organismos de derechos humanos funcionaba como una intersección entre el estado y la sociedad civil. 

          La CONADEP recibió denuncias y testimonios de personas que reconocieron haber integrado 
grupos de tareas. Según el informe, los testimonios, antes de tener un contenido ético de arrepentimiento, 
denunciaban haber sido ñabandonados por sus jefesò. A fines de enero de 1984, la comisión redactó un 
proyecto solicitando al poder Ejecutivo que garantizara la permanencia en el país de las personas 
presumiblemente relacionadas con las desapariciones y la sustracción de menores. En estas 
circunstancias, la CONADEP dejó de ser una mera instancia intermediaria entre la recepción de denuncias 
y la elevación de la prueba a la justicia para agenciar la construcción de una verdad sobre las 
desapariciones y sus responsables  

           El decreto de creación de la CONADEP, despojaba a la comisión de prerrogativas judiciales a la 
vez que la obligaba a remitir a la justicia denuncias y pruebas relacionadas con la presunta comisión de 
delitos. Sin embargo, aún con este escaso margen de acción, la comisión puso en juego su autonomía. 
Frente a la demanda del Ministerio de Defensa de la remisión de pruebas para su elevación al Consejo 
Supremo de las Fuerzas Armadas, la CONADEP decidió, por el voto de la mayoría de sus miembros, 
remitir la prueba a la Justicia Civil y dejar supeditada a los denunciantes el envío de copias de las 
presentaciones a la Justicia Militar. Luego de todo ello, y hemos de tratarlo en extenso durante el período 
que se inicia el 10 de diciembre de 1983, surgiría el procesamiento y condena de los Jefes Militares y el 
famoso ñNunca M§sò que expresara el Fiscal Julio Strassera. 

LOS CIVILES Y LA DICTADURA 

          A esta altura de los acontecimientos no cabe la menor duda que el proceso iniciado el 24 de marzo 
de 1976 se trató de un golpe cívico-militar, donde estos últimos fueron la mano de obra para llevar adelante 
un plan cívico generado en los países hegemónicos, con alcance global, en consonancia con los intereses 
de sus socios locales. Sin su aporte no hubiera sido posible ese triste período nacional donde, ya en 1975 
quién sería el ejecutor del proceso económico, José Alfredo Martínez de Hoz a la sazón presidente del 
Consejo Empresario Argentino se había reunido con Videla para ofrecerle el apoyo empresarial para 
concretar el proyecto golpista, proceso que habría de continuar con otros empresarios y militares, donde 
se programaron los pasos a seguir y quienes habrían de ser los hombres que aportaría el empresariado y 
a su vez analizar el plan militar de represión que posibilitara la aplicación del plan económico. Contarían 
además con el apoyo de la jerarquía de la Iglesias Católica, en tanto líderes políticos como Ricardo Balbín 
y Francisco Manrique se negaron a participar activamente pero a no oponerse.  

          Ya con el proceso muchos de esos dirigentes serían funcionario del nuevo gobierno, donde además 
de Martínez de Hoz, sería el Ministerio de Economía, la Secretaría de Ganadería le correspondió a la 
Sociedad Rural Argentina, representada por Jorge Zorreguieta, el Banco Central le fue entregado a la 
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Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (Adeba), representado por Adolfo Diz, en un mensaje 
también dirigido a los organismo internacionales pues había sido director ejecutivo del FMI. Como 
secretario de Programación y Coordinación Económica fue nombrado Guillermo Walter Klein, de la 
Cámara Argentina de Comercio. Luego de Martínez de Hoz fueron ministros de Economía Lorenzo Sigaut, 
José Dagnino Pastore (quien nombró a Domingo Cavallo al frente del Banco Central) y Jorge Wehbe. 
Otros civiles ocuparían otras carteras, como el Ministerio de Educación, ejercido sucesivamente por 
Ricardo Bruera, Juan José Catalán y Juan Rafael Llerena Amadeo, durante cuyas gestiones intelectuales 
y educadores fueron secuestrados y desaparecidos, muchos obligados al exilio y separados de sus 
cátedras. Se quemaron y prohibieron libros y se clausuraron editoriales. En Buenos Aires, Ricardo Freixá 
fue secretario de Cultura y Kive Staiff director del Teatro San Martín. 

          Durante el gobierno del general Viola, sucesor de Videla, el Ministerio de Justicia estuvo a cargo de 
Amadeo Frúgoli y luego de Lucas Jaime Lennon. En cuanto al Ministerio de Relaciones Exteriores, también 
fue entregado a civiles: Oscar Camilión, Nicanor Costa Méndez y Juan Ramón Aguirre Lanari. Fueron 
embajadores políticos Héctor Hidalgo Solá, Rubén Blanco, Tomás de Anchorena, Rafael Martínez 
Raymonda, Oscar Camilión, Francisco Moyano, y Américo Ghioldi entre otros. Los políticos civiles también 
colaboraron haciéndose cargo de 794 intendencias a lo largo y a lo ancho del país: Unión Cívica Radical: 
310, Partido Justicialista: 169, Partido Demócrata Progresista: 109, Movimiento de Integración y 
Desarrollo: 94, Fuerza Federalista Popular: 78, otros partidos: 44. Debe señalarse que muchos periodistas 
fueron funcionales a la dictadura, también intelectuales, jueces, educadores, empresarios, entre tantos. 

          La sociedad argentina, que no se sintió exenta de culpa, permitió que la mayoría de los civiles 
cómplices o colaboracionistas se reciclaran en la democracia, sin exigirles la rendición de cuentas que, 
con justicia aunque con demoras e indultos, exigió y exige a los miembros de las Fuerzas Armadas. 
Cuando se cumplen más de 40 años del golpe militar del 24 de marzo de 1976 en la Argentina, sigue 
pendiente la rendición de cuentas de los empresarios que fueron parte de la maquinaria criminal de 
represión, desapariciones, asesinatos y torturas. La colaboración de los dueños y directores de muchas 
de las mayores empresas de la Argentina, como Mercedes-Benz, Ford, Ingenio Ledesma, fue decisiva 
para la labor represiva de la dictadura militar entre 1976 y 1983.  

          La suspensión de la actividad sindical, de las normas laborales, la desaparición de miles de 
trabajadores, activistas y dirigentes sindicales, contó con la participación activa de las empresas en las 
que trabajaban, que pasaron listas de activistas, prestaron sus instalaciones y vehículos o que, en muchos 
casos, orquestaron las desapariciones y secuestros, seg¼n resulta del ñInforme de Responsabilidad 
empresarial en delitos de lesa humanidadò que diera a conocer en el a¶o 2015 el Ministerio de Justicia de 
la Nación. El informe comprende tres regiones: el noroeste argentino, donde la represión se centró en los 
grandes ingenios azucareros ðLedesma, La Fronterita y Concepciónð, la Minera El Aguilar y la empresa 
de Transporte La Veloz del Norte; el cordón industrial de la zona sur bonaerense, alrededor de la ciudad 
de La Plata, y un tercer grupo, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires y el sur de la provincia de 
Santa Fe, que incluye fábricas como Ford y Mercedes-Benz, los astilleros Astarsa y Mestrina, las 
siderúrgicas Dálmine-Siderca y Acindar.  

          En total, se describen los crímenes cometidos en tres fábricas siderúrgicas, tres automotrices, cuatro 
textiles, tres ingenios azucareros, una empresa minera, dos ceramistas, tres industrias navales, un 
frigorífico, una cementera, una gráfica, dos empresas de la alimentación y una del transporte. 

          En el noroeste del pa²s, Tucum§n, Salta y Jujuy, la represi·n se inici· desde 1975 con el ñOperativo 
Independenciaò, a cargo del general Antonio Domingo Bussi, cuyo centro fue doblegar al sindicato de 
trabajadores de la industria del azúcar (FOTIA), en complicidad con los dueños de los grandes ingenios, 
las familias Blaquier, Paz y Minetti. 

          De las 269 v²ctimas judicializadas por cr²menes de lesa humanidad durante el ñOperativo 
Independenciaò, 42% fueron obreros y jornaleros y sus familiares, 15% fueron dirigentes sindicales, 8% 
comerciantes y del interior de la provincia, 8% empleados públicos, 5% profesionales independientes, 4% 
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estudiantes universitarios, 2% militantes de partidos políticos de izquierda y solo el 7% tenía vinculación 
con las organizaciones guerrilleras Ejército Revolucionario del Pueblo o Montoneros. 

          Entre 1974 y 1983, al menos 26 trabajadores de la Compañía Azucarera Concepción, el ingenio más 
importante de la provincia de Tucumán, fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad, de los cuales 21 
se encuentran desaparecidos. La mitad fue secuestrada en las instalaciones de la empresa. La comisión 
directiva y el cuerpo de delegados fueron descabezados, permitiendo a la empresa una drástica 
disminución de más de la mitad del personal y enormes ganancias.  

          Según el informe, existió un estrecho vínculo político entre el general Bussi y la familia Paz 
propietaria del ingenio: ñOperativos realizados con las camionetas del ingenio, secuestros llevados 
adelante dentro de las instalaciones de la empresa, utilización de la infraestructura para la planificación y 
operaci·n militarò, adem§s de lo cual, Bussi instal· su base de operaciones en el Ingenio, donde hab²a un 
helipuerto para sus idas y venidas, y tenía una habitación para dormir. 

          El Ingenio La Fronterita, propiedad de José Minetti, fue uno de los 16 ingenios azucareros que 
funcionaron durante el período 1974-1983 en Tucumán. Al menos 25 obreros de la empresa fueron 
víctimas de crímenes de lesa humanidad: 2 asesinados, 9 desaparecidos, 14 secuestrados y 
posteriormente liberados. Siete integraban la comisión directiva y el cuerpo de delegados del sindicato. De 
un total de 1454 obreros, al finalizar la dictadura, quedaron solo 650 y el ingenio aumentó su producción 
un 30,72%. 

          Uno de los casos más resonantes fue el del Ingenio Ledesma de la familia Blaquier, donde unas 
sesenta personas, entre empleados de la empresa o que tenían un rol activo en los sindicatos, docentes, 
médicos, abogados y estudiantes de las localidades de Calilegua y Libertador General San Martín, fueron 

víctimas de la represión, 30 de ellos desaparecidos. La compañía no solo colaboró activamente, sino que 

particip· en la planificaci·n de los operativos represivos. ñNumerosos testimonios y documentos enseñan 
las formas de cómo directivos y altos empleados de Ledesma SAAI se involucraron en los secuestros de 
los trabajadores, algunos de los cuales se produjeron en la misma f§bricaò, adem§s del uso de camionetas 
y listas de personas provistas por la compañía. El famoso ñapag·n de Ledesmaò ocurri· en la noche del 
20 y la madrugada del 21 de julio de 1976, cuando se cortó la luz en los poblados de Calilegua y Libertador 
General San Martín, mientras que las fuerzas represivas, en camionetas de Ledesma, sin orden judicial, 
detuvieron decenas de personas muchas de las cuales después desaparecieron. 

          En marzo de 2016, en el marco de las conmemoraciones por los 40 años de iniciada la 
última dictadura militar en Argentina (1976-1983), se conoció el fallo judicial que dictaminaba por primera 
vez en la historia de este país la responsabilidad empresarial en los crímenes de lesa humanidad contra 
trabajadores. Marcos Levín, ex dueño de la importante compañía de transporte La Veloz del Norte, oriunda 
de la provincia de Salta, fue condenado a doce años de prisión por participar del secuestro y los tormentos 
que sufrió un trabajador y delegado gremial de su empresa. 

           Además de todas estas complicidades debe señalarse que en virtud de distintas obras públicas se 
afianzaron o aparecieron empresas ligadas al gobierno militar que cooptaron la mayoría de las obras 
p¼blicas de ese per²odo, entre esos nuevos integrantes de la ñpatria contratistaò se encumbra el grupo 
Macri.  

          Debe recordarse que la empresa SOCMA de dicho emporio familiar tuvo un rol y un crecimiento 
destacado durante el autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional", entre los años 1976 y 1983. 
Desde el derrocamiento del gobierno de María Estela Martínez de Perón, Franco Macri y su emporio 
familiar obtuvieron grandes negocios y condonaciones de deudas. Los negocios de los Macri lograron un 
crecimiento considerable. En 1973 disponían de siete empresas; 10 años después la cantidad había 
aumentado a 46. La familia Macri, a través de la SOCMA, sostuvo numerosos negocios con el Estado 
argentino, permitiéndoles obtener numerosos beneficios económicos ligados a servicios que prestaron a 
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la junta militar. Uno de los ejemplos más resaltantes es la empresa Correo Argentino, encargada desde la 
década de los 90 al servicio de correspondencia hasta que se nacionalizó en 2003, y que en 2016 se 
intentó favorecerlo nuevamente. Otro servicio prestado por las empresas de la Sociedad Macri a los 
militares fue la recolección de desechos sólidos, a través de la empresa Manliba, privatizada en 1979.  

          La empresa Intron, cuya propiedad comparte la SOCMA con la multinacional alemana Siemens, se 
encarga del negocio de la administración de recursos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Dichas operaciones son realizadas a través de UTE-Rentas. Algunas de las transacciones pasan 
por la emisión de facturas de servicios como alumbrado, barrido de calles y limpieza (ABL), además de 
impuestos automotores. Intron maneja dos empresas de Control fotográfico de vehículos, cuya licitación 
vigente se extiende por cinco años. 

          Intron también controla, junto a otras empresas de SOCMA como SEPSA y Sistemas Catastrales, 
la fiscalización de la construcción de edificios, ampliaciones no declaradas de viviendas y aprobación de 
planos correspondientes a la jurisdicción. Dispone de un contrato por 20 años. SEPSA también es 
conocida como Pago Fácil y es contratista del Banco Ciudad para el cobro de impuestos. IECSA es una 
empresa de ingeniería en construcciones. Se presentó en distintas licitaciones Una de ellas, por 70 
millones de d·lares, corresponde a la construcci·n de los denominados ñreservoriosò para la mitigación de 
inundaciones en Buenos Aires. Otra licitación asciende por 22 millones de dólares para la edificación de 
la nueva Casa Cuna. 
 
          En consonancia con todo ello en 1982 el Banco Central de la Nación encabezado por Domingo 
Felipe Cavallo, decidió estatizar la deuda privada de empresas que colaboraron con el Gobierno de facto, 
entre ellas las ligadas a SOCMA, Bridas de Gregorio Pérez Companc, Bulgheroni, Renault 
Argentina, Grupo Clarín, Diario La Nación, Papel Prensa, entre otras. La cifra total de dicha estatización 
alcanzó unos 40 mil millones de dólares, y representa uno de los principales motivos para que analistas y 
expertos consideren esa deuda, pagada por el pueblo y Gobierno nacional, como ilegal e ilegítima. Una 
de las beneficiadas fue la firma Sevel, empresa automotriz que fuera de la familia Macri, que llegó a tener 
unos 100 mil empleados en su momento de mayor apogeo económico.  
 
        Datos de la Dirección General Impositiva (DGI) indican que Sevel evadió unos 55 millones de pesos 
(cinco millones 739 mil dólares) entre los años del 93 al 95, mientras Mauricio Macri fue presidente de la 
empresa.  En ese lapso de tiempo Sevel Argentina exportaba autopartes a Sevel Uruguay para el cobro 
de reintegros por exportaciones. Sin embargo, dichas piezas eran ensambladas en territorio uruguayo e 
importadas a Argentina como automóviles terminados.  Sevel cobraba reembolsos por concepto de 
exportaciones y realizaba las importaciones con un arancel preferencial del dos por ciento. Investigaciones 
concluyen que el monto por reintegro sólo en 1993 ascendió a unos siete millones de pesos (730 mil 
dólares). Por dichas irregularidades Macri fue procesado por contrabando, pero fue absuelto por la Corte 
bajo la presidencia de Nazareno que dejó prescribir la causa. 
 
          Otro de los grandes cómplices del golpe cívico-militar de 1976 han sido los medios de comunicación, 
los cuales se vieron beneficiados con todo tipo de negocios con el poder militar 
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          La prensa fue concebida como un sector estratégico para quienes idearon, planearon y llevaron 
adelante el proceso cívico-militar. Fue así desde un principio y centralmente por dos razones. En primer 
lugar, para ocultar la realidad, con lo cual se garantizaban evitar críticas y cuestionamientos. En segundo 
lugar, para legitimar el golpe y la posterior dictadura, convirtiéndose en una verdadera correa de 
transmisión, en una pieza clave en la operatoria de propaganda militar. Esta estrecha relación no fue 
producto del azar o puro pragmatismo. Al contrario, hay razones para pensar que, aquí también, hubo un 
plan sistemático en el que existió el control, la manipulación, la censura, la represión (según una 
investigación presentada en la Universidad de La Plata la cantidad de trabajadores de prensa y reporteros 
gráficos desaparecidos es de al menos 172) y la intervención estatal en negocios empresariales. 

          Las distintas medidas contra cualquier información que no fuere la del gobierno se encontraba fuera 
de la ley y quienes osaren contradecirla serían objeto de prisión por tiempo indeterminado o con reclusión 
hasta diez años, según los casos. Ello no significaba otra cosa que la censura, además de crear 14 
máximas que los medios debían acatar. Pero como si ello fuera poco los grandes y principales medios del 
pa²s fueron mucho m§s all§ de todas esas normativas, es decir, como se¶ala el dicho popular ñse 
bajaronésin que se lo pidiensenò. Pero ello no era gratuito; esperaban su dadiva por los servicios 
prestados. 

         La mayoría de ellos ya habían comenzado su tarea aún con el gobierno anterior. Las 
revistas Somos, Gente y Para Ti, pertenecientes al grupo editorial Atlántida, son de las que más apoyaron 
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