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D o s HECHOS se encuentran en e l f o n d o de l a p r o l o n g a d a y 

c o m p l e j a crisis polít ica argentina. U n o se refeire a las es

tructuras socio-económicas y tiene q u e ver c o n u n país que 

comenzó s u etapa de industrialización pero que, p o r circuns

tancias de d i s t i n t a índole (que n o anal izaremos aquí) l legó 

a u n p u n t o de estrangulamiento en el que se mant iene desde 

hace q u i n c e años. E l otro trata de u n a dimensión de poder 

y quizá es m u c h o más c o m p l i c a d o . 1 

P o r q u e de algún m o d o , en l a sociedad argent ina existe 

u n a p a r t i c u l a r n o c o n t e m p o r a n e i d a d entre los cambios en los 

niveles económicos y sus expresiones políticas. L a i n d u s t r i a 

l ización (y puede que en e l la se encuentre a lguno de los 

m o t i v o s de s u fracaso) n o fue acompañada p o r u n despla

zamiento de poder de los grupos agropecuarios t radic ional -

mente d o m i n a n t e s . 2 L o s efectos perdurables de l a estructura 

se p r o l o n g a r o n más allá de las modif icaciones producidas 

p o r l a d i ferente participación en e l p r o d u c t o concluyendo 

e n u n a l a r g a y muchas veces c o n f l i c t i v a participación en el 

p o d e r de dos grupos sociales dominantes . E l agropecuario 

desafiado desde l a segunda década d e l siglo p o r los sectores 

medios, conservó, pese a las situaciones cambiantes, fuertes 

elementos de poder (y entre ellos el n o menos i m p o r t a n t e : 

l a t ierra , y a q u e a través de m e d i o siglo logró mantener 

práct icamente intacta l a estructura de l a propiedad) . S i n em

bargo, debió aceptar l a cogestión de los nuevos sectores i n 

dustriales q u e n o ganaron poder pol í t ico en l a m i s m a m e d i d a 
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q u e o b t u v i e r o n poder económico. Pero todo estaría más o 

menos c laro si se tratara solamente de los conflictos gene

rados p o r los enfrentamientos de los grupos dominantes 

(agropecuario e industr ia l ) . E l p r o b l e m a básicamente es otro, 

y más grave. 

T r a t a s in d u d a de l a presencia de u n sector relat ivamente 

n u e v o (nuevo p a r a l a v i d a polít ica inst i tucional izada) " m o 

v i l i z a d o " en l a década de expansión de los años cuarenta y 

c u y a integración en u n o r d e n de cosas que se quiere hacer 

aparecer como legít imo, es fuente de las situaciones más 

agudas y conflictivas. P o r q u e , de algún m o d o , lo que se 

expresa e n el confl icto d i a r i o n o es el enfrentamiento de 

los sectores dominantes c o n los sectores obreros marginales , 8 

cuyo m a r g i n a m i e n t o constituye el p r o b l e m a de fondo, sino 

e l c o t i d i a n o choque de los sectores dominantes p o r contro

l a r el poder y a d m i t i r o n o l a part ic ipación de los sectores 

obreros recientes. M i e n t r a s q u e unos se p r o n u n c i a n p o r l a 

exclusión, otros optan p o r u n a integración que p e r m i t a resol

ver el conf l ic to dentro de las vías legit imizadas a f i n de 

i m p e d i r salidas insurreccionales. P o r q u e , p o r l o demás, ne

cesitan de su apoyo p a r a ganar poder frente a los grupos más 

tradicionales. 

E n esta dimensión tenemos entonces dos niveles dis t in

tos. U n o se r e m o n t a a varias décadas atrás y trata del con

f l i c to de poder entre sectores medios y altos, sus relaciones, 

alianzas y enfrentamientos. P r i n c i p i a ' e n 1 9 1 6 y tiene mo

mentos de r u p t u r a : el 3 0 , el 4 3 , el 5 5 y el 6 2 y en a lguna 

m e d i d a persiste hoy." E l o t r o — e n t e n d e m o s que dada l a d i 

námica d e l proceso y a u n q u e n o se perc iba así es d e c i s i v o — 

se refiere a l a integración o n o de l a clase obrera hoy ex

c l u i d a . C o n f l i c t o que se confunde con el anterior en l a 

m e d i d a en que los sectores dominantes t ienen distintas acti

tudes sobre los niveles de part ic ipación que se les pueden 

p e r m i t i r . P e r o n o sólo en ellos se d a n posiciones distintas 

respecto a l a participación de los sectores populares recien

tes en las estructuras legi t imizadas de poder. L a s diferencias 

se m a n i f i e s t a n en los mismos sectores y en los partidos que 

p r e t e n d e n expresarlos (y e l lo tiene que ver con l a posición 
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reformista e insurrección que adoptan). O b v i a m e n t e el pero

n i s m o fue p a r a los grupos obreros recientes el canal de par

ticipación e n las estructuras de poder de l a sociedad. L a 

r u p t u r a d e l 5 5 dejó u n a vacancia que los esfuerzos de here

deros e imitadores n o p u d i e r o n l lenar . E l conf l icto es serio 

p o r q u e l a aparente tregua de hoy, tras dos años de angus

tias, crisis y tanques en las calles, constituye u n a tregua entre 

los grupos dominantes enfrentados, pero e l p r o b l e m a que 

crea la exclusión de los sectores obreros n o está resuelto. 5 

Desde hace ocho años éstos, que reúnen alrededor de u n 

3 0 % de l a población, se encuentran a l m a r g e n de l a política 

i n s t i t u c i o n a l i z a d a y sólo se les a d m i t e dentro de las m u y 

l i m i t a d a s reglas de juego del adversario. Esta situación para

dójica se mani f iesta en l a existencia de u n a masa de más 

de dos m i l l o n e s de votos s in destinatario que causa las más 

serias preocupaciones (y avideces). L o s esfuerzos p o r inte

g r a r l a t e r m i n a r o n , hasta ahora, en rotundos fracasos ante el 

m e n o r asomo de u n a ac t i tud independiente . P o r q u e por otra 

parte, l a fragmentación polít ica de los sectores medios y 

altos y sus enfrentamientos frente a l cohesivo voto de l a clase 

obrera, c o n d u j o siempre a notorias mayorías de ésta, provo

cando lógico temor en los sectores dominantes q u e ent ienden 

— c o n r a z ó n — que el poder polít ico es u n a dimensión p r i n 

c i p a l d e l p o d e r total . 

~ Así ocurr ió en marzo de 1 9 6 2 cuando, i m p o n i e n d o a Perón 

u n a a c t i t u d que n o deseaba, los grupos sindicales d e l pero

nismo, f o r z a r o n u n a elección que ganaron a m p l i a m e n t e sien

do l a causa (una de las pr inc ipa les pero n o l a única) de la 

caída de A r t u r o F r o n d i z i y de estos dos últ imos años de crisis 

sucesivas. 

C l a r o q u e en 1 9 6 2 n o se trató del ascenso de l a clase 

obrera a l p o d e r , como se apresuró a manifestar e l frustrado 

y complac iente gobernador F r a m i n i . C o n t i n u ó siendo u n 

conf l ic to entre dos grupos dominantes sobre l a aceptación de 

l a copart ic ipación en el poder de los recientes sectores po

pulares y, más concretamente, u n p r o b l e m a sobre l a legi t i 

m i d a d o n o de las alianzas entre u n o de los sectores de l a 

burguesía c o n los grupos populares. 
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E l confl icto se repit ió en los agitados meses q u e prece

d i e r o n a las elecciones d e l 7 de j u l i o de 1 9 6 3 . L a conducta 

de quienes detentaban el poder r e a l demostró que sólo e s t a 

b a n d i s p u e s t o s a a c e p t a r l a cogestión e n e l p o d e r político a 

l o s s e c t o r e s m e d i o s c u a n d o éstos se e n c o n t r a r a n t o t a l m e n t e 

d e s v i n c u l a d o s d e l a c l a s e o b r e r a * L o que expl ica e l a i rado 

y temido rechazo de todas las alianzas de l a burguesía c o n 

sectores populares (aunque fuera estructurada desde arriba) 

y el casi i r r a c i o n a l veto a l proyectado Frente N a c i o n a l que, 

arrastrando tras sí a los part idos justicialistas, h izo cuanto 

fue necesario para demostrar su vocación derechista, quizá 

más acentuada que la de los mismos impugnantes. P o r q u e 

a pesar de d icha vocación derechista, toda al ianza que se 

estructure con el apoyo de l a clase obrera (aunque a su 

pesar), n o es confiable p a r a los sectores dominantes. Y quizá 

tenga razón p o r q u e f ina lmente n o es tan seguro que los 

grupos aceptables logren c o n t r o l a r s iempre l a al ianza, m a n 

teniendo a quienes n o l o son, como amenaza potencia l para 

ganar posiciones frente a l o t ro sector de poder. 

Y esto es en a l g u n a m e d i d a así, p o r q u e en otro sentido 

es más o menos s u i c i d a e l m a r g i n a m i e n t o a largo plazo de 

l a clase obrera. Históricamente está más o menos p r o b a d o 

que n a d a favoreció posiciones más radicalizantes y l a q u i e b r a 

de u n sistema, q u e situaciones como ésas. 

C u a n d o empieza 1 9 6 4 y o tro p a r t i d o r a d i c a l gobierna (en 

este caso no c o n t a m i n a d o con tendencias populistas; se trata 

también de sectores medios pero m u c h o más cercanos ideo

lógica y socialmente a los grupos tradicionales) cabe hacer 

u n a caracterización del proceso y de los grupos sociales y 

políticos que actúan en él. 

E n u n p r i m e r i n t e n t o insist imos en el ya anotado des

ajuste entre el grado de desarrol lo i n d u s t r i a l a l que n o co

rresponde u n a estructura pol í t ica industr ia l i s ta , pues en su 

m a y o r parte los grupos políticos t radic ionalmene agropecua

rios m a n t i e n e n los resortes d e l poder. 

L o s cambios p r o d u c i d o s en l a economía m u n d i a l a p a r t i r 

de 1 9 3 0 , de a lgún m o d o previstos desde el f i n a l de l a p r i m e r a 

guerra m u n d i a l , t u v i e r o n consecuencias decisivas sobre l a es-
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t ructura económica argent ina reflejándose en los cambios en 

las posiciones relativas de las clases sociales. 

A l i n t e r r u m p i r s e l a demanda m u n d i a l de productos de 

a l imentación que p r o m o v i e r a l a expansión d e l p e r i o d o an

terior ( 1 8 7 0 - 1 9 3 0 ) fuente de poder y r i q u e z a d e l sector terra

teniente, e l vuelco h a c i a el mercado i n t e r n o desarrolló otros 

grupos sociales especialmente manufactureros. 

Pero también modificó las inf luencias relativas de las 

potencias extranjeras y sus alianzas c o n los grupos locales 

que, de a lgún m o d o , expresaron los cambios produc idos en 

las relaciones comerciales internacionales. M i e n t r a s q u e en 

e l siglo x i x G r a n Bretaña prevaleció en los mercados m u n 

diales u n m o d e l o de p a r t i c u l a r especialización, en l a tercera 

década de este siglo Estados U n i d o s o c u p ó l a posición do

m i n a n t e . L a estructura d e l comercio m u n d i a l se modif icó 

y ya n o h u b o p o s i b i l i d a d de c o n t i n u a r l a complementación 

económica que v i n c u l a r a de m o d o tan estrecho a A r g e n t i n a 

y G r a n Bretaña en l a b e l l e époque. 

Esto se reflejó también sobre las estructuras políticas, por

que otras clases t u v i e r o n intereses v i n c u l a d o s a l a nueva 

estructuración de l a economía m u n d i a l . 

L a n u e v a situación, es decir, el desplazamiento de los 

factores externos y el re lat ivo vuelco h a c i a e l mercado inter

no, se expresó también en l a aparición de nuevas fuerzas 

políticas. 

E l p e r o n i s m o , en l a m e d i d a en que fue u n a a l ianza po

p u l i s t a de sectores de l a clase obrera recién e m i g r a d a d e l i n 

terior, de grupos industr ia les nacidos bajo l a protección que 

l a r e l a t i v a autarquía q u e l a crisis y luego l a guerra provoca

r o n y, f i n a l m e n t e , de algunos sectores m i l i t a r e s de cierta 

tradición más q u e nac ional is ta fascistizante, pero que, de a l

g ú n m o d o , p u d i e r o n actuar como élite d i r igente y a que su 

a n t i l i b e r a l i s m o se i d e n t i f i c a b a con las necesidades reales de 

los nuevos grupos en expansión, fue quizá l a expresión po

lítica más acabada a u n q u e n o menos inestable d e l fenómeno. 

N o sucedió l o m i s m o con los part idos tradic ionales de 

i z q u i e r d a que , a ú n m a n e j a n d o u n a ideología más i g u a l i t a r i a , 

n o t u v i e r o n pos ib i l idades de identif icarse con los grupos d e l 
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p r o l e t a r i a d o reciente, en l a m e d i d a en que sus valores tenían 

u n común y c o m p a r t i d o marco de referencia l i b e r a l c o n los 

grupos dominantes. 

Pero los desplazamientos de inf luencias entre los grandes 

países altamente industr ia l i zados y l a mayor autarquía q u e 

l a nueva situación económica exigió, n o implicó necesaria

m e n t e que el factor externo desapareciera. 

Probablemente el vuelco hac ia e l mercado interno se v i n 

c u l a a otro t i p o de dependencia . E l hecho de que el m o d e l o 

t r a d i c i o n a l de dominación basado en el comercio exter ior 

p e r d i e r a eficacia (en l a m e d i d a de las modif icaciones ano

tadas en l a economía m u n d i a l referidas a l a pecul iar f o r m a 

de expansión de la i n d u s t r i a en G r a n Bretaña) n o quiere 

decir que no h a y a n surg ido otros. D i s t i n g u i r la nueva f o r m a 

e n que l a dominación se manif iesta sirve para d e t e r m i n a r 

las particulares v inculac iones que p u e d a n mantener los gru

pos de l a burguesía i n d u s t r i a l con l a potencia externa d o m i 

nante, vinculación q u e en este úl t imo caso puede darse a 

través de la provisión de máquinas o bienes sernielaborados 

q u e l a producción l o c a l se o c u p a de t e r m i n a r o créditos para 

reequipamiento , etc. 

Esto es i m p o r t a n t e pues si en a l g u n a m e d i d a los intereses 

de los grupos' industr ia les chocaban c o n u n a complementa-

ción como l a que históricamente q u e d ó c o n d i c i o n a d a p o r l a 

expansión británica puede que n o tenga, en ca m bi o , inte

reses contradictorios c o n u n t i p o de expansión i n d u s t r i a l 

como l a norteamericana. H a b r í a que revisar entonces e l tra

d i c i o n a l m o d e l o de dominación a l a que muchos economistas 

e historiadores están acostumbrados. Pero revisarlo n o quiere 

decir que e l "efecto de dominac ión" p u e d a ser desechado 

como var iable de análisis. 

C l a r o que l a m a y o r parte de las empresas que registra 

l a Cámara de C o m e r c i o de los Estados U n i d o s en l a A r g e n 

t i n a t ienen poco q u e ver c o n las empresas extranjeras t r a d i -

c ionalmente exportadoras. P e r o hay más de u n a razón p a r a 

creer que este t i p o de inversión tampoco favorece — a largo 

p l a z o — u n a armónica expansión de l a economía d e l país 

receptor. 
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A u n q u e e l p r o b l e m a n o es tema de este artículo interesa 

anotar los diferentes anclajes que tiene cada u n o de los sec

tores de l a burguesía l o c a l pues esto da características c o m 

plejas, difíciles y n o s iempre comprendidas a l largo conf l ic to 

q u e ambos grupos m a n t i e n e n . Cr is is que en los dos últ imos 

años puso a l sistema a l borde de l a q u i e b r a descubriendo a 

los sectores populares l a fa lacia de estructuras ins t i tuc io

nales sólo f o r m a l m e n t e vigentes y mostrando en su más c r u d a 

desnude/ q u e los problemas políticos son u n p u r o p r o b l e m a 

d e poder y que las normas r i g e n en l a m e d i d a e n que lo 

tiene o no. Situación agravada p o r l a evidente torpeza de 

quienes q u i e r e n mantener permanentemente a l margen a 

los sectores populares a ú n en sus expresiones más inofensivas . , 

E n la m e d i d a en que las estructuras no ofrecen canales 

legítimos de participación a las clases populares, l a l l e v a n 

lógicamente a negar las bases mismas d e l sistema y a dis

c u t i r su l e g i t i m i d a d . Y esto es l o que de algún m o d o h a 

sucedido ú l t imamente c o n f u n d i e n d o a algunos grupos de l a 

i z q u i e r d a i n f a n t i l , que creen ver en este hecho el a n u n c i o 

de u n i n m i n e n t e c a m b i o r e v o l u c i o n a r i o . Esto n o es así, se 

nos ocurre, p o r q u e a l a estupidez suic ida de l a derecha 

corresponde u n a rea l i n c a p a c i d a d de l a i z q u i e r d a para com

prender y d i r i g i r e l proceso. Y a que no sólo se requiere que 

l a clase o b r e r a a d q u i e r a conciencia de l a situación que de

f i n a como r e v o l u c i o n a r i a y de sus objetivos. Se necesitan 

también estructuras organizadas q u e l a canal icen y u n a elec

ción acertada de los medios, r a c i o n a l p a r a los fines propues

tos. Y l a i z q u i e r d a , p o r ahora (para t r a n q u i l i d a d de los sec

tores dominantes) está m u y lejos de haberlo alcanzado. 

P o r l o demás — a u n q u e en permanente c o n f l i c t o — los 

sectores de l a burguesía son todavía m u y fuertes y m a n t i e n e n 

recursos poderosos como p a r a p e r m i t i r s i n resistir su des

p lazamiento y f i n a l m e n t e , c u a n d o l a situación se convierte 

en realmente pel igrosa, v u e l v e n a unificarse. T a m p o c o sus 

intereses están t a n contrapuestos como p a r a sacrif icar l a sub

sistencia m i s m a d e l sistema. L a percepción de u n a situación 

como r e v o l u c i o n a r i a y l a ausencia de alternativas rac iona

les para superar la , puede, en c a m b i o c o n d u c i r a los sectores 
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de l a clase obrera a u n creciente desinterés p o r l a polít ica 

y quizá algunos procesos anémicos. D e ser así, eventualmente, 

podr ía l legar a ser aprovechada p o r movimientos de algún 

m o d o autoritarios. P u e d e ser q u e l a existencia de u n pode

roso m o v i m i e n t o s i n d i c a l h a y a sido e l obstáculo p r i n c i p a l a 

que se d i e r a n consecuencias de este orden. 

A esta a l tura las mismas tendencias del desarrollo eco

n ó m i c o hacen cada vez más difíciles o m u y inestables las 

alianzas populistas d e l t i p o de l o que fue e l peronismo o l o 

q u e pretendió ser e l Frente N a c i o n a l (y que p o r supuesto 

n i lejanamente l legó a serlo, a u n q u e en las declaraciones de 

F r o n d i z i era evidente ese propósito). L o más probable — a 

pesar de t o d o — es q u e dado el grado de desarrol lo i n d u s t r i a l 

y su creciente m a d u r e z ideológica y organizat iva, l a clase 

o b r e r a busque u n c a m i n o p r o p i o . N o se puede prever qué 

estructura política surgirá de allí y a u n q u e esté mezclada 

c o n las formas peronistas dif íci lmente vaya a ser e l pero

n i s m o pol ic lasista q u e conocimos. T a m p o c o es fácil que los 

actuales part idos de i z q u i e r d a l a expresen. 

P e r o las perspectivas futuras de los sectores populares 

dependen m u c h o de que se m a n t e n g a o n o su actual exclu

sión d e l campo polít ico l e g i t i m i z a d o . Señalamos ya que e l 

hecho de que alrededor de u n 3 0 % de l a población rechace 

c o m o legít imo a u n sistema pol í t ico l o convierte en alta

mente inestable y amenaza su m i s m a subsistencia. 

L a exclusión puede c o n d u c i r a u n a sa l ida r e v o l u c i o n a r i a 

e insurrecc ional de los sectores marginados o, de lo contrar io , 

a l establecimiento de u n a d i c t a d u r a estable y manif iesta de 

los p a r t i d a r i o s de l a exclusión (el gobierno fuerte s in elec

ciones p r o p u g n a d o p o r las diversas soluciones d e l "colora-

d i s m o " ) . 

L a ampliación de l a part ic ipación aceptando a los sec

tores populares d e n t r o d e l juego d e l sistema puede c o n t r i 

b u i r a su estabi l idad, a u n q u e n o hay q u e descartar u n pe

r i o d o de tensiones mientras d u r e el ajuste y se v u e l v a sufi

c ientemente flexible c o m o p a r a aceptar el confl icto y canal i 

zar lo i n s t i t u c i o n a l m e n t e . Tens iones y enfrentamientos q u e 

probablemente surgirán m u y p r o n t o entre los mismos grupos 
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dominantes cuando en 1 9 6 5 se plantee nuevamente l a p a r t i 

cipación electoral de las clases populares y sus organizacio

nes políticas (el just ic ia l i smo) . 

E l p r o b l e m a de l a part icipación obrera se vuelve más 

c o m p l i c a d o en relación a las formas que pueda tomar, es 

decir, si se dará en alianzas o p o r canales independientes. 

A q u í el p u n t o d e l confl icto se centra en l a posición de los 

sectores medios defensores de l a competencia, s iempre q u e se 

exprese en coaliciones (que p o r supuesto sean con ellos mis

mos y que en c a m b i o son subrepticios part idarios de l a pros

cripción c u a n d o advierten u n a a c t i t u d independiente de los 

sectores populares. 

E n o tro o r d e n de cosas l a anotada ines tab i l idad fomentó 

e n los últ imos t iempos u n proceso de autor i tar ismo en los 

sectores medios especialmente tradicionales (maestros, em

pleados, burócratas, j u b i l a d o s , todos generalmente m a l paga

dos) que se v i e r o n amenazados p o r la q u i e b r a d e l sistema. 

Presionados p o r u n l a d o p o r e l sector obrero más organizado 

y por el o t ro p o r intereses económicos poderosos, los antiguos 

l iberales se i n c l i n a r o n p o r soluciones de fuerza y gobierno 

dictatoriales. F u e r o n así masa de apoyo del " g o r i l i s m o " , "co-

l o r a d i s m o " , de l a f rustrada exper ienc ia " m o r a l i z a d o r a " d e l 

general R a u c h ' y posiblemente cuente con ellos c u a l q u i e r 

solución de fuerza en el f u t u r o argent ino. 8 L o s elementos de 

i n e s t a b i l i d a d d e l subsistema polít ico se c o n f u n d e n c o n l a 

difícil situación económica. L a necesidad de sal ir d e l actual 

estancamiento es demasiado o b v i a pero n o se advierte qué 

g r u p o social puede d i r i g i r u n p r o g r a m a de desarrol lo que 

saque a l país d e l actual p u n t o de estrangulamiento. 

E n l a m e d i d a q u e todo p l a n de desarrol lo, en las actuales 

condic iones d e l comercio y l a producción mundia les , i m p l i 

ca l a ex igencia de industrial ización es más probable q u e n o 

interese a l sector t r a d i c i o n a l agropecuario y en c a m b i o sí a 

los industr ia les a l a clase obrera. E n q u é m e d i d a u n c o m p r o 

miso entre éstos últ imos p u e d a i m p u l s a r l o es difícil estable

cerlo aquí . S i n embargo creemos que l a d e b i l i d a d organiza

d o r a y pol í t ica de los sectores industr ia les q u e e n 1 9 5 8 i n t e n 

taron u n p r o g r a m a semejante fracasado casi a l empezar p o r 
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s u temor a los sectores populares (por e l que entregaron l a 

conducción económica a los grupos tradicionales agropecua

rios) , hace suponer q u e sea menos que probable . 

P o r lo p r o n t o tras l a exper ienc ia de los últ imos años es 

más o menos razonable que los sectores populares d u d e n de 

l a ef iciencia de u n l iderazgo ajeno (especialmente de los 

sectores medios industriales) e inclusive de u n a a l i a n z a más 

o menos d u r a d e r a con éstos. D e ser así los proyectos políti

cos que p a r a el fu turo tiene el depuesto presidente F r o n d i z i 

estarían condenados a l fracaso. 

L a var iante nasserista (coalición obrero-mi l i tar , con l i -

derato de estos últimos) es otra a l ternat iva posible a u n q u e 

también difícil , en razón de que los canales de comunicación 

entre sectores m i l i t a r e s y sindicales, a pesar de haberse re

anudado, son desde 1 9 5 5 poco frecuentes. 

F i n a l m e n t e quedaría l a p o s i b i l i d a d de que fueran los 

mismos sectores populares los que ejercieran el l iderazgo en 

u n a política de industrialziación. Puede argüirse que care

cen p o r ahora de madurez suficiente ¿pero l a t ienen acaso los 

políticos o los mil i tares? L a s alternativas son varias y a esta 

a l t u r a están más allá de l o previs ible y en u n c a m p o total

mente conjetural . 

A r g e n t i n a en 1 9 6 4 muestra u n a situación demasiado f l u i 

d a . L a búsqueda de u n e q u i l i b r i o estable d e m a n d a e l cono

c i m i e n t o de cada u n o de los factores en juego. E n algunos 

casos ellos d e r i v a n de circunstancias internas, e n otros están 

condic ionados p o r l a p a r t i c u l a r c o y u n t u r a i n t e r n a c i o n a l a l a 

q u e el país es especialmente sensible. 

N O T A S 

1 Aunque desde e l punto de vista del análisis pertenecen a dimen

siones distintas, se confunden a diario, provocando creciente descon¬

cierto y haciendo más difícil, para el examen, el curiosamente desviado 

caso argentino. 

2 Por comodidad llamamos tradicionales agropecuarios o altas a l 

estrato más antiguo de los sectores dominantes; medios industriales a 

los más recientes y a ambos: sectores dominantes, indistintamente. 
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3 E n efecto durante todo 1962 y parte de 1963 las tensiones y cho

ques fueron graves entre los dos grupos dominantes, mientras que la 

clase obrera estuvo totalmente fuera del problema y aún el 7 de j u l i o 

votó en blanco o se abstuvo. 

4 E n el 43 consideramos que el movimiento mi l i tar expresó a sec

tores medios. E l 30, el 55 y el 62 los sectores más tradicionales recu

peraron posiciones perdidas. 

5 U n a elección anulada debido al tr iunfo de los partidos justicia-

listas — m a r z o de 1962— con su secuela: el posterior derrocamiento de l 

gobierno constitucional, en medio de dos elecciones -1960 y 1963— 

donde se registró u n porcentaje de votos en blanco superior al 2 0 % 

del total (sin contar las abstenciones) señalan la inestabilidad de la 

situación y l a debil idad institucional argentina. Consideramos los votos 

en blanco como indicadores del marginamiento (provocado o automan-

tenido pero de todos modos señala el rechazo de la legitimidad del 

sistema). 

6 Esto lleva a excluir inclusive a sectores medios y/o sus repre

sentantes si están contaminados o sospechados de apoyo popular. Así 

se desprende de los últimos decretos pre-electorales del gobierno del 

D r . G u i d o . 

7 M i n i s t r o del Interior de l gobierno del casi "de facto" presidente 

G u i d o . 

8 LIPSET , Seymour M a r t i n , E l h o m b r e político. B u e n o s A i r e s , 

E U D E B A , 1964, Cap. V . Hace u n estudio del vuelco de la clase media 

del l iberalismo hacia el fascismo. 


