
Panorama Latinoamericano 
A r g e n t i n a 

Crisis Económica y Clase Obrera 
exscelsior 2 Diciembre 1981 Por JOSE M. GANDÍA 

L a situación de descomposición 
política y económica existente en el 
momento del pronunciamiento mil i 
tar de 1976, hicieron que el gobier
no surgido del golpe encarara con 
una decisión y un v igor sin prece
dente, la tarea de remover los fac
tores que pudieran actuar potencial-
mente como los gestores de una 
nueva "restauración populista". 

Antes de que el general Roberto 
Viola asumiera la presidencia a f i
nes de marzo pasado, el régimen de 
las Fuerzas Armadas había dado 
algunos importantes pasos tenden
tes a quebrar la estructura organi
zativa del que fuera uno de los mo
vimientos sindicales más consolida
rlos de Amér ica Latina. En noviem
bre de 1979 el gobierno promulga 
con la f i rma del entonces presiden
te, general Jorge Vicíela, la Ley 
número 22105 de Asociaciones Pro 
fesionales. En esencia, este docu
mento legal tiende a restarle capa
cidad de negociación a los sindica
tos impidiendo la constitución de 
organismos de tercer nivel. 

Otros ordenamientos de la misma 
ley establecen que las asociaciones 
gremiales no podrán participar en 
actividades políticas ni prestar apo
y o directo o indirecto a partidos o 

movimientos de carácter político. 
Conociendo la fil iación mayorita-
riamente peronista de la clase tra
bajadora es fácil advert ir que lo 
que en realidad se busca es pr ivar 
a ese movimiento popular del apo
yo que los sindicatos le han brin
dado desde que surgió en 1945. 

La desarticulación del movimien
to obrero se completa con la Intro
ducción de una cuña económica en 
el interior de la clase trabajadora. 
En efecto al cancelar las conven
ciones colectivas, instancia en la 
que patrones y empleados fijaban 
el monto de los aumentos, el go 
bierno asumió la responsabilidad de 
regular los ingresos que percibe el 
sector asalariado y por esta vía in
trodujo —aparte de empobrecer al 
conjunto de los trabajadores— una 
doble diferenciación. Po r un lado 
profundizó las desigualdades entre 
los diversos estratos de trabajado
res de una misma rama de la in
dustria al autorizar aumentos ele
vados para los oficiales y capataces 
y adjudicar porcentajes considera
blemente más bajos para peones o 
trabajadores de escasa antigüedad 
en su empleo. 

L a otra consecuencia de la polí-
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tica económica del régimen mil i tar 

fue el mayor distanciamiento que 

se produjo entre los ingresos que 

perciben los asalariados dependien

tes de empresas pequeñas y media

nas con poca participación en el 
mercado y los que prestan servicios 
en establecimientos ubicados en las 
ramas más concentradas de la in
dustria con al to control oligopóüco 
de] mercado como puede observarse 
en el cuadro: 

S A L A R I O S B E L A T I V O S I N D U S T R I A L E S P O R C A T E G O R I A (1980) 
Empresa Grande — 100 

Cantidad de Personas 
Ocupadas 

Empresa Pequeña 

Capataz Personal 
Peón Oficial ySuperv. de Prod. Empleado» 

0-50 59.5 57 5 61.7 59 0 56 0 
Empresa Mediana 

51-300 92 .5 82 .0 84.5 83 .2 83 5 
Empresa Grande 

100.0 100.0 100.0 100 0 100 0 

F U E N T E : F T D E en base a datos de encuesta sobre remuneraciones y situa
ción ocupacional del Ministerio de Trabajo. 

E l programa económico de la Jun
ta Mil i tar afectó también la compo
sición del mercado de t raba jo ; a 
partir de 1976 y de manera casi 
constante hasta 1980 miles de obre
ros y empleados pasaron de asala
riados a trabajadores por cuenta 
propia. Es te proceso que fue moti
vado inicialmente por la posibilidad 
de obtener mayores ingresos que 
los provenientes del trabajo asala
riado, se transformó paulatinamen
te en una alternativa a la desocu
pación. 

Los efectos de este traslado de 
[a población activa de un. sector' a 
otro fueron considerables en algu

nas regiones económicas del país. 
En el área metropol i tana (e l gran 
Buenos A i r e s ) los trabajadores por 
cuenta propia pasaron del 15.5 por 
ciento del total en abril de 1975 al 
20 por ciento en abril de 1980. 

RETIRO FEMENINO DEL 
MERCADO DE TRABAJO 

Otros factores, además del men
cionado, contribuyeron también a 
mantener durante los primeros años 
del gobierno mil i tar una situación 
de recesión con bajas tasas de des
ocupación. Deben destacarse el re
tiro casi masivo de la mujer dei 
mercado de trabajo ; la expulsión 

de miles de obreros extranjeros 
provenientes de países l imítrofes y 
el éxodo de promociones enteras de 
técnicos y profesionales. 

L a persistencia de la crisis econó
mica que no ha podido controlar el 
a c t u a l ministro Lorenzo Sigaut 
agravó las tendencias a la disminu
ción en la creación de empleos que 
venían manifestándose desde 1976. 
A part i r de 1979, el problema de la -
desocupación dejó de ser atenuado 
por los factores señalados y las ta
sas de desempleo aumentaron rápi
damente. En la actualidad la tasa 
promedio para todo el país supera -
l igeramente al 5 por ciento, según 
datos del ministro Sigaut y se acer
ca la 10 por ciento de acuerdo a los 
estudios efectuados por la Unión In
dustrial Argent ina . 

INTERSECTORIAL Y CGT: DOS 
ESTRATEGIAS OBRERAS 

Parcia lmente debilitados por las 
altas tasas de desocupación^ el_ i n : _ -
cremento de los trabajadores por 
cuenta propia y por la legislación 
represiva dictada por el rég imen mi
l i tar los sindicatos no lograron ges
tar una estrategia que les permita 
retomar la iniciativa y recuperar el 
terreno perdido. 

A part i r de 1976 las posiciones 
dentro del movimiento sindical se 
fueron decantando gradualmente 
hasta delinear dos tendencias dife
renciadas. En la primera se agluti
nan las corrientes dialoguistás que 
conformaron la Intersectorial , resul
tado de la fusión de la Comisión f 

Nacional del Trabajo" (CNT) y la 
Comisión de los 20. En la segunda 
tendencia se nucleanlos sectores 
provenientes de la. Comisión de los 
25 identificados con el peronismo 
combativo y grupos menores des
prendidos de los anteriores agrupa-
mientos. Estos dieron origen a la 
reconstituida Cenfedermcióa General 

(CGT), partidaria de 
jajotai de la política 

económica del ¿tinta»,. 
El balance d é l s ^ p ^ l a á o s obte

nidos po r las estrategias seguidas 
tanto por la Intersectorial como por 
I* CGT es bastante magro. N1 uno 
ni otro sector ha logrado torcer el 
rumbo de los planes económicos del 
gobierno rii han logrado articular 
una propuesta qttt ; les permita 
transformarse en el oantro convo
cante del'conjunto d é lai tuerzas 
sodalea'¿.«íectadu por "im política 
oficial, éste espacio ha sido ocupa
do parcialmente por las tracciones 
de la burguesía y los partidos poli-
tfeos que fueron alejándose del go
bierno a medida ..que esté definía, 
primero cqá Martfcez de Hoz y des
pués con Lorenzo'Sigáuí, el modelo 
económico que quería imponerse al 
país. Sin embargo, en la pugna en
tre los sectores sindicales .parecen 
l levar ventajas "los » " que acaban 
de recrear su brazo político, las "62 
Organizaciones", y que tienen una 
relación más fluida con los grupos 
políticos de oposición y con la Igle
sia, situación ésta que les permitió 
real izar con éxito una multitudina
ria marcha de protesta el 7 de no
viembre pasado. ,; 
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ñero liberado iníprma haber 
visto a uno de.los «desapa
recidos» con vida, en prisión 
pero esto ocasiona a la ma-
yoría de las familias mas 
años de impaciente espera". 

Amnistía I n t e r n a c i o n a l 
argumenta que " las desapa
riciones* en paises como 
Guatemala y Argentina son 
oficialmente premeditadas, 
pero no oficialmente ejecu
tadas. En la ejecución es 
donde aparecen los apara* 
tos represivos paramilita-
res, los "Escuadrones de la 
Muerte " que cumplen una 
labor 'extraoficial', no ves
tidos de uniforme, sin ve
hículos oficiales pero lo 
que hacen es obedecer órde
nes oficíales". 

El documento de Amnis
tía Internacional señala que 
en Argentina "se creó una 
red «*» campos secretos de 
detención. La tortura fue 
aplicada en forma general 

y se teme que muchos de 
los e n v i a d o s a aquellos 
campos estén muertos, sí 
bien el gobierno se rehusa 
a dar cuenta de el los". 

C O N M É X I C O H A Y 

B U E N D I A L O G O 

A l manifestar que los gru
pos paramilitares "son co
nocidos como 'satélites' y 
partes extraóíiciales de las 
fuerzas militares, Marino 
reveló que "con gobiernos 
como el de Guatemala y 
Argentina son muy difíciles 
las labores de Amnistía In
ternacional". "Con México, 
por ejemplo hay un buen 
diálogo". 

El gobierno guatemalteco 
—a g r e g ó— no respeta a 
nuestra organización. La 
ataca constantemente y di
ce que somos instrumento 
del comunismo internacio
nal. En ese país la situa
ción de los derechos huma
nos es tan grave que el go

bierno de Guatemala ni si
quiera ha aceptado que la 
Organiza c i ó n de Estados 
Americanos ( O E A ) investi
gue" . 

Marino dijo que el térmi
no "desaparecido" es "de 
origen latinoamericano. Y 
más concretamente, de ori
gen centroamericano. L o s 
primeros informes de des
aparecidos surgieron hace 
más de 15 ó 16 años en las 
zonas rurales de Nicaragua. 
Sabemos de acciones simi
lares de desaparición" de 
personas en 1966 en Guate
mala. La gente decía "des
aparecieron a Juan, o a Pe
dro, o a María. Por eso 
también décimos que el tér. 
mino es similar al de tor
tura". 

Tras expresar que la Or
ganización de las: Naciones 
Unidas ( O N U ) recoge en 

1971, por primera vez, A 
término "desaparecido" en 
documentos oficiales..Mari
no aclaró que en la "histo
ria de América Latina, en 

" la República Dominicana de 
Truji l lo. o en el Haití de 
Duvalier, s i e . m p r e hubo 
"desapariciones". No es un 
fenómeno nuevo pero cree
mos que empezó a popula
rizarse en la Guatemala de 
1966.. Luego hubo algunos 
casos en la Argentina pero
nista de los años setenta. Y 

en Argentina, masivamen
te, en el año 1976". Des
pués del golpe militar en 
Argentina en 1976. han des
aparecido 15,000 personas. 

Marino expuso la necesi
dad de vincular la "desapa
rición" con el cinismo de 
algunos gobiernos latino
americanos. "Hay cinismo 
oficial en Argentina. Chile, 
Uruguay. Guatemala'*. 

Detuvo la Policía a 33 Miembros 
del Partido Comunista Argentino 

BUENOS A IRES, 2 de di
ciembre ( A P ) — L a sede del 
Comité Central y otros dos 
locales del Partido Comu
nista fueron allanados esta 
noche por efectivos de la 
policía y detuvo a 33 per
sonas, informó la agencia 
Noticias Argentinas. 

El allanamiento fue rea* 
lizado por la superinteen-

dencia de seguridad de la 
policía federal. Fuentes pe
riodísticas presentes en el 
lugar, dijeron que fueron 
detenidos unos 30 miembro s 

del Partido Comunista que 
estaban dentro del local. 
En otros locales allanados, 
fueron arrestadas otra$ ires 
personas. 

A L L A N A N P C E N B U E N O S A I R E S 

BUENOS AIRES, 2 de diciembre (API. - La sede del Comité 
Central y otros tíos ¡ocales del Parvtío Comunista fueron allana 
dos esta noche por efectivos de la policía, informó la Agencia 
Noticias Argentinas. 

"El allanamiento de la sede central —añade— fue realizado por 
la superintendencia de seguridad de la policía federal. No hubo 
informes inmediatos de las razones de,esta medida ni si hubo de
tenidos. El Partido Comunista, al igual que todas, las agrupa
ciones políticas, tienen congeladas sus actividades. 


