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INTRODUCCIÓN: EL PROBLEMA INICIAL.

A lo largo de las páginas del siguiente texto expondremos los resultados a que nos

llevó la investigación "Primer ensayo de unificación operativa de la fuerza social 

genocida: el Operativo Villa Constitución de marzo de 1975". Creemos haber 

corroborado y corregido ciertas imágenes o hipótesis (en nuestro plan de investigación 

decíamos "supuestos"). Para recomenzar este proceso tendremos que (i) retrotaer 

sintéticamente el plan original, (ii) ver cómo lo hemos traducido en preguntas e 

interrogantes, y (iíí) cómo hemos tratado de responderlos mediante la construcción de 

ciertas observaciones (que son relaciones entre variables, lo que supuso 

transformaciones teórico operacionales, de nuestro objeto inicial). Antes de exponer el 

desarrollo tocamos estos ítems en la presente introducción.

En cuanto al criterio de exposición organizamos el material de acuerdo a la forma de 

los resultados obtenidos por la investigación. De esta manera, exponemos estos 

resultados en forma de capítulos separados, uno para cada dimensión de análisis del
i

objeto de estudio. Nos dedicamos - capítulo I - a una descripción de los antecedentes 

inmediatos del conflicto desatado por el Operativo del 20 de marzo: la caracterización 

del movimiento obrero que fuera acusado de cometer "complot" contra la industria de 

la Ribera del Paraná. En el capítulo II vemos la evolución del conflicto, partiendo de 

un relato del mismo; como resultado de esto llegamos a una periodización "interna" 

del conflicto. En el tercer capítulo analizamos la constitución de los alineamientos en 

pugna, o fuerzas em eomfoonftaoómL Esa el amanto, el famfolema de la poskwkii de fineiza 

en que se encontraron los obreros de Villa Constitución, lo que es presentado como 

"aislamiento". Dedicamos un quinto capítulo a la cuestión de la violencia y sus efectos 

sobre el conflicto. En sexto lugar, la relación del estudio de caso con el proceso 

político nacional de la violencia y la localización del hecho en estas coordenadas, para 

terminar (cap. VII) con una exploración teórica y empírica de las estrategias mas 

generales - económicas - en las que se inscriben los enfrentamientos en la localidad 

Villa Constitución.

/

(i) El plan original
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Como parte del Programa de Investigaciones en Conflicto Social en el que se inscribió 

nuestro proyecto enfocamos un estudio de caso que debe ser remitido, para su 

explicación, a un conjunto mayor de hechos sociales e históricos1.

Del estudio del período (generalmente llamado los "setenta", pero en particular el 

trieno 1973-1976) nos llamó la atención un conflicto de características singulares: el 

"Operativo contra la Serpiente Roja del Paraná". En ciertas representaciones del 

período 1973-1976, como el artículo de Mario Hernández acerca de los antecedentes 

del golpe de estado de 1976, las características concretas que asumen este Operativo 

se muestran difíciles de interpretar, y por lo tanto, también de registrar. Por el 

contrario, para nosotros, las dimensiones y formas de la acción punitiva que el 

"régimen político" adoptó en este operativo son explicables dentro de una estrategia 

global caracterizada como "acumulación primitiva del genocidio". En este sentido y en 

relación al genocidio abierto en 1976, los hechos de 1975 podrían localizarse como 

una "anticipación", un hecho que tiende hacia el estadio posterior de represión, 

hipótesis que tomamos de un testimonio: "fué una experiencia piloto de lo que luego 

será la represión del 76" (Juan Actis, en Ballech, 1985)

Articulamos en relación a lo anterior otras suposiciones que extrapolamos de otras 

investigaciones y en relación al objetivo mas amplio de investigación establecido en el 

Programa de Investigaciones sobre el Genocidio en la Argentina. Entendemos por 

genocidio un proceso social de exterminio de franjas enteras de la población, o 

aniquilamiento de miles de personas, que en términos de relaciones sociales significó 

la destrucción "de las relaciones de clase que ha a lo largo de los últimos cien años 

habían logrado instalarse entre la mayoría de los obreros en la Argentina" 

(Marín, 1996:26). El período bajo estudio puede ser comprendido como aquel en que 

se produce una "acumulación originaria del genocidio", preparatorio de una situación 

de obediencia anticipada, necesaria para el proceso genocida propiamente, que se 

desató entre 1976 y 1979 principalmente. Partimos en la investigación con otras 

presunciones, a saber.

1 Nuestra investigación formó parte del Proyecto UBACyT, Programación Científica 1998-2000, "El 
genocidio en la Argentina. Los hechos y sus consecuencias sociales" que dirige la Prof. Inés Izaguirre, 
en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales "Gino Germani". El marco problemático 
principal que lo impulsa es la búsqueda de las formas y relaciones sociales involucradas en el 
genocidio que se desarrolla en la Argentina a partir de la dictadura militar de los setenta, es decir, del 
mismo como proceso histórico de confrontación social y política, que caracteriza a todo el período. 
Nuestra investigación se inserta como un caso de este proceso.
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Las fuerzas armadas y de seguridad operaron según un plan de guerra para el período. 

Los hechos (operativo y resistencias) bajo estudio pueden conceptualizarse como una 

experiencia piloto del genocidio que se librará a partir de 1976.

En el conflicto bajo estudio todas las fuerzas nacionales se alinearán en la 

confrontación. Se produce una polarización de la mayoría de las fuerzas sociales del 

régimen (gobierno, sindicatos, partidos, ffaa/ss) en contra la fuerza social obrera y 

popular de la zona.

El gobierno, dirigentes nacionales y grandes capitalistas se referían con "subversión 

industrial" no tanto a las organizaciones guerrilleras sino a una fuerza social de 

carácter obrero, que en nuestra investigación constituye la clase obrera y asalariada de 

la zona industrial del Paraná, (ver Proyecto de Investigación, 1997, pp 7-8).

Con las anteriores previsiones teóricas encaramos la investigación. De allí sostuvimos 

varios objetivos de búsqueda. Además de relacionar el hecho con el contexto (proceso 

de conflictividad general), nos propusimos analizar las "acciones y tipos de acciones 

(formas de castigo, de resistencia, organización y solidaridades), alineamientos y la 

correlación de las fuerzas" (ob. cit, 7). Con estos objetivos especificábamos las metas 

que debe tomar el análisis empírico del hecho. En partir de lo cual encaramos el 

relevamiento sistemático de la información. La investigación empírica básica fue 

acotada al inicio del Operativo el 20 de marzo de 1975 y la finalización de la huelga 

con el que es respondido, el 19 de mayo del mismo año.

La tarea de construcción de registros consistió centralmente en organizar la 

información del conflicto a través del concepto de encuentro y medirlo a través de 

indicadores (el inicial es la acción). Esta unidad de análisis se despliega mediante 

variables que registran las dimensiones de los encuentros. El resultado es una muestra 

de casos, cada uno de ellos encuentro-acción, y todos ellos estructurados en los 

mismos campos. La recolección se hizo en base a la fuente del diario "La Capital" de 

Rosario, elegido luego de una comparación con los otros matutinos2.

La unidad de registro partía de ciertos presupuestos teóricos donde toman mas amplia 

significación. "Partimos del modelo teórico de la lucha de clases para el estudio de las 

coyunturas históricas. Trabajaremos con una teoría de la lucha de clases que entiende:

i) Que las clases se constituyen en la lucha.

I

2 Para el conjunto de detalles que hacen a la metodología y técnica de construcción del dato, dedicamos el 
Apéndice metodológico.
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ii) Que la unidad discreta de análisis son las relaciones sociales mediadas por las 

cosas, las que constituyen el entramado de la sociedad (Marín, 1982).

iii) Al mismo tiempo que estas relaciones sociales conllevan contradicciones o 

conflictos a su interior.

En este sentido entendemos que los hechos sociales pueden ser vistos como conflictos 

o confrontaciones con distintos niveles de intensidad. Estos hechos sociales deben ser 

analizados según un modelo teórico de la confrontación. Este modelo se basa en el 

concepto de encuentro, como unidad de análisis de la lucha entre fuerzas sociales. 

Este concepto proviene de la teoría de la guerra (Clausewitz).

Nos basaremos en la teoría del encuentro para poder definir una unidad de análisis 

empírica en las confrontaciones."

El conjunto de casos obtenidos en el registro sistemático en la fuente del diario "La 

Capital", con sus campos pueden entonces ser analizados por distintas estrategias que 

le dan sentido como conjunto de hechos dados. El análisis de éstas es una elección que 

debemos tomar de acuerdo a una o varias hipótesis relacionadas que funcionen cp-fpQ¡¡ .̂ 

discurso estructurante y constructor del dato.

fifi Preguntas e interrogantes.

El proceso de búsqueda, expresado en el plan original ha sido retroalimentado con 

preguntas e interrogaciones, que enlazamos teóricamente con aquellas "una o varias 

hipótesis relacionadas que funcionen como discurso estructurante y constructor del 

dato". El primer plan de investigación consta de objetivos de investigación propuestos 

que debieron objetivarse empíricamente. Las "acciones y tipos de acciones (formas de 

castigo, de resistencia, organización y solidaridades), alineamientos y la correlación 

de las fuerzas" constituyen las dimensiones de esta observación.

Si nuestra investigación tiene un carácter de "estudio de caso" y tomamos la decisión 

de basarlo en torno a un aparato empírico conformado por variables y unidad de 

análisis, una vez recolectada la masa de información se nos presenta el problema de 

lograr (volver a) una imagen de unidad, y que además esta "se vuelva" operativa en 

nuevas preguntas. Como supuesto general, pensamos al conflicto de Villa 

Constitución como "una lucha entre fuerzas a través de distintos indicadores. Por eso 

se describen y analizan las variables del hecho en relación a la variable fuerzas, lo 

cual nos incorpora el sujeto de la acción y nos posibilita analizar las estrategias."



El concepto de lucha (nexo entre fuerzas) recorre a todos los casos. Todos estos casos 

son momentos de una lucha librada entre fuerzas de carácter social. Esta lucha debe 

analizarse, a su vez, en distintos momentos constituyentes.

A partir de aquí preguntamos. Nuestro objetivo es estudiar el conflicto desatado 

abiertamente el 20 de marzo de 1975 en una determinada localización territorial. ¿Que 

represión política puede equipararse a una "experiencia piloto del genocidio"? Esta 

sola pregunta nos obliga a estudiar específicamente el conflicto y buscar cómo ha 

procedido "la represión política" en el lapso registrado. Esto nos remite a las formas 

de acción de las "fuerzas de seguridad", verlas de conjunto como una estrategia, 

analizarlas como un conjunto de sujetos, fines, medios y efectos. Como veremos, las 

fuerzas que se enfrentan son sujetos y organizaciones de distinto carácter (económico, 

político, armado) y grado de "institucionalización". Pero por ser parte de una misma 

lucha e intervenir en ella, son agrupados de acuerdo al alineamiento que producen. 

¿Cuales son estas fuerzas, cómo se conforman, quienes integran cada una de ellas? 

O, ¿Quienes se enfrentan?

Hemos agrupado a los múltiples sujetos que participan en los hechos en dos fuerzas, 

según estén aquellos alineádos en favor de los obreros de Villa Constitución atacados, 

o en favor del Gobierno Nacional que inicia este ataque. Con estos sujetos ya 

"constituidos" nos preguntamos ¿cómo se desarrolla el conflicto y  llega a su 

desenlace? ¿que efectos produce - en conjunto, el enfrentamiento -? La primera de 

estas preguntas remite al proceso en el tiempo, esto nos lleva a identificar la 

existencia de "fases" internas al mismo.

La variación de una lucha general remite a una correlación determinada de fuerzas. 

Para estudiar esta correlación acudimos a diversos indicadores. ¿Que tipo de acciones 

realiza uno y otro "bando" y cuantas? Entre ^ llas unas suponen mayor uso de la 

violencia. Nos derivamos a la relación de las acciones militares. Nos hacemos aquí 

una pregunta respecto a la especificidad del proceso de lucha estudiado:

¿Hubo en el tiempo que duró el conflicto una reversión de la relación de fuerzas en el 

accionar armado - que era desfavorable al campo popular -, es decir, respecto a la 

relación que se venía objetivando en el espacio nacional, con lo que "Villa" 

aparecería como una defensa avanzada del campo popular?

Para integrar la noción de temporalidad como un momento de las estrategias es que 

nos hemos preguntado: ¿cómo a través del tiempo del conflicto, o lo que es lo mismo,
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a través de distintas fa ses temporales, se ha ido configurando la estrategia finalmente 

analizable? Esta pregunta a su vez nos remite a otra ¿Hay pasos determinados 

constituidos por la elección de un tipo (o form a) de acción para cada momento?

Si la respuesta a nuestra pregunta fuera positiva (hay pasos según el momento 

temporal) esto significaría que la variable "fases" influye en la relación entre las 

variables analizadas. Es decir, respecto a las otras variables de las relaciones 

analizadas: fuerza social, por un lado, forma de acción, por otro.

Como forma de indagación sobre la génesis del conflicto pensamos: ¿Como los 

obreros han podido ser derrotados, a pesar de oponer una resistencia formidable?  

Análisis de la resistencia: nos remite a cómo se generó en el tiempo. ¿Porque los 

obreros han podido ser derrotados? Esto nos envia a momentos antes reflexionados. 

¿Porque tamaño operativo de parte desgobierno y  régimen? ¿Porque la elección de 

esta zona tan particular? ¿Porque en esa fecha, en ese momento? ¿Como han 

respondido los obreros? ¿En que consistió esta represión (para ser calificada de 

"tamaña")?

¿Cual es la finalidad de parte del gobierno y  régimen de este operativo? ¿Cual es la 

finalidad del régimen en producir tantas bajas (detenciones y  muertes)?

¿De que modo actúa la represión y  cómo se la analiza en comparación con otras 

represiones y  otros momentos represivos, como el de la dictadura?

Como decíamos, en el momento del análisis se trata de conducir la masa de 

informaciones recogidas, ordenarlas y probar medir una serie de hipótesis que deben 

ser contrastadas, no importando si estas son directamente o indirectamente 

"catapultadas" por inferencia de la información leida, o por el contrario surgidas por 

una serie de intuiciones teórico metodológicas.

exponer la materia según una serie de ideas que, apareciendo como preconcebidas, no 

son mas que resultados para los cuales hubo que atravesar diversas fases de pesquisas

fiiO La contrastación mediante observaciones

Frente a la multitud de caminos posibles de lectura se hizo necesario e imprescindible
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e indagaciones a diversos niveles de realidad. Intentaremos, entonces, caracterizar al 

conflicto ("combate"3) de Villa a partir de dos hipótesis:

(I) El movimiento social de Villa Constitución es derro tado  por el aislam iento al 

que es llevado, lo cual significa una v ictoria del régimen político. Esta victoria es 

posibilitada por desarrolar la iniciativa. Esto se expresa en su concepción política, por 

parte de la fuerza social del régimen, de su enemigo social (el subversivo fabril).

(II) La estrategia punitiva que desata el conflicto no es del tipo genocida que se 

verá a p a r tir  de 1976, es p rep ara to ria  de las condiciones de tal escenario. Un 

indicador de los obstáculos que inhinibían y a su vez demandaron al régimen tal 

"solución final" fueron el alto nivel de resistencia popular al Operativo Serpiente Roja 

del Paraná. A su vez, en Villa la derrota infringida vista con el retorno al trabajo es lo 

que posibilita niveles represivos mayores que los posibles antes de la huelga, en un 

increscendo hasta marzo de 1976. Hemos llamado al efecto que se produjo con motivo 

de la derrota popular ("desarme") ante las nuevas condiciones represivas, que son 

posteriores a 1975 y paradigmáticas del modo de aniquilamiento que adquiere la 

fuerza estatal frente al movimiento social de oposición y protesta social y política en 

la Argentina.

3 Introdujimos la noción de "combate" en un avance de investigación de la siguiente manera. "Se trata, 
en realidad - nuestro caso - de un conjunto de hechos, incluidos y relacionados en torno a un hecho 
social de grandes magnitudes que contempla dos acciones principales: una represión tipo operativo 
regional, y una respuesta obrera que básicamente consiste en la huelga indefinida y movilizaciones de 
masas. Podemos conceptualizarlo como un verdadero "combate" social... Decíamos que tomamos los 
hechos que arrancan desde el 20 de marzo y culminan el 20 de mayo del mismo año, como un 
conjunto articulado por noción de "combate" social. Es una forma de conceptuaiizar el dato 
constituido por un amplio abanico de hechos sociales, a los cuales podemos equipararlos como 
encuentros. El combate, es concebido en la teoría de la guerra como un encuentro complejo, es decir, 
que puede ser desagregado en otros encuentros, articulados como unidad por sus relaciones de 
subordinación al desarrollo de una unidad significación mayor.
A su vez, este combate debe insertarse, cual una guerra, en las trayectorias de encuentros 
desarrollados en el espacio y en el tiempo.
El combate entonces, de Villa Constitución puede analizarse desde sus elementos constitutivos: las 
estrategias desarrolladas en él y en las que se enmarca, las fuerzas que lo convocan y se forman - a su 
vez - en su duración, las cuales se estudian a través de las ubicaciones relativas de los muchos 
"actores" o sujetos sociales en sus alineamientos de alianza y enfrentamientos.
La consideración de las fases que recorren, en el tiempo, los encuentros, y con ellos las fuerzas nos 
lleva, por último, al estudio de las periodizaciones del desarrollo tanto del conjunto complejo de 
sucesión de encuentros en el combate inmediato, como en un anáfisis de procesos sociales e 
históricos, a marcar mediante períodos, los grandes lincamientos por los que transcurre la lucha de 
clases.
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Una vez que hemos explicitado las preguntas inciales e intuimos hipótesis 

descriptivas e interpretativas creemos que debemos construir un discurso en torno al 

cual introducir las observaciones empíricas en un orden tempo espacial, a los 

encuentros librados, en Villa Constitución entre el 20 de marzo y el 20 de mayo de 

1975. El objetivo final de la investigación de este caso será, en otras palabras, 

"...mediante el análisis de sus relaciones, desentrañar y  conocer su orden y  

estructuración interna como proceso..." (Marín, 1996, 20)

8



I. EL M OVIM IENTO OBRERO Y VILLA CO NSTITUCIÓN1.

La lucha de los obreros de la ciudad santafecina de Villa Constitución ocupa un lugar 

importante en los relatos, análisis o comentarios sobre el período político de los 

setentas, y en la historia del movimiento obrero en particular.

"Fueron justamente los metalúrgicos los que en los períodos más agudos de 
crisis polítco económica se erigieron en vanguardia y libraron sus luchas mas 
encarnizadas. Efectivamente, sucedió en 1954 durante la crisis del gobierno 
peronista, en 1969 con el Cordobazo y, mas recientemente, durante la crisis del 
gobierno de Isabel Perón, los conflictos metalúrgicos de Villa Constitución, 
que duraron tres meses. Estos últimos que se desataron por reivindicaciones de 
tipo político, que se mantuvieron durante tanto tiempo, mostraron una vez mas 
la combatividad y el nivel de conciencia de dicho sector"2

Esta mención, constante en artículos e investigaciones generales sobre la época, 

contrasta con la ausencia de investigaciones particulares de envergadura3.

En los relatos, y en la prensa de la época, se ubica al proceso de movilización obrera 

de Villa Constitución como un capítulo importante del "clasismo", como tendencia de 

radicalización de sectores de la clase obrera argentina. "Villa Constitución era un 

baluarte de los clasistas", caracteriza "La Opinión" en los días del operativo (21-3-75). 

No obstante, el movimiento de Villa Constitución tiene características propias tanto en 

relación con el clasismo de la época, como por ser objeto de una inusitada represión 

por parte del estado (el término "inusitado" fué usado en la redacción del comunicado 

oficial de anuncio de un "complot subversivo en la ribera del Paraná"). De manera 

relacionada con los movimientos obreros a nivel nacional, este movimiento local se 

constituye a través de una genésis enfrentairiientos en una fuerza social con peso 

propio. Esta genésis es el proceso local de enfrentamientos que se acumulan desde, 

por lo menos, 1969/70. En base a esta "formación de poder" es posible entender tanto

1 Volcaremos en este aparatado una imágen de la génesis interna del movimiento de la fuerza social 
obrero popular en la historia por la recuperación de la seccional, prescindiendo de la situación 
nacional e internacional, para llegar al momento de ia represión masiva de 1975.
1 Ana Jaramillo, "Movimiento obrero y acumulación de capital (el caso argentino)", pp 205.
3 Nos referimos a publicaciones en nuestro país. Existe cierta bibliografía compuesta de folletos, 
artículos y sobre todo monografías breves. El trabajo de mayor importancia encaminado parecería ser 
el de Andrea Andujar, quien está realizando una Tesis de grado en Historia (UBA), y ha publicado un 
artículo extenso. Cangiano escribió su Tesis de Doctorado sobre el tema, publicada en partes por 
Rodríguez y Videla (1999) quienes han compilado artículos importantes y hasta su momento 
difícilmente accesibles. Rodríguez y Gómez (1987) realizaron una monografía sobre las luchas
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el sentido del ataque como de la resistencia, de 1975. En esta parte sintetizaremos las 

líneas principales de este proceso previo al Operativo de marzo de 1975.

Desde la vuelta de Perón al gobierno (con la segunda elección de 1973), la lucha 

político sindical o antiburocrática tuvo que verse ante nuevas formas represivas, entre 

las que se cuenta la nueva Ley de Asociaciones Sindicales (Brennan, 323; Colom- 

Salomone, 1991, 6). A diferencia de las resoluciones legales amparadas en la nueva 

Ley, que facilita el control de los sindicatos de base por parte de las direcciones 

nacionales, la disputa político-sindical de la seccional metalúrgica de Villa 

Constitución se dará, en última instancia, por fuera de este marco legal. El conflicto se 

trasladará, en lo legal a otro ámbito del Poder Judicial, basadas en las acusaciones de 

"subversión", algo que excede la legislación en materia laboral. En este sentido 

podemos decir que la lucha por la conducción sindical en Villa Constitución fué 

"resuelta" con una represión de orden político mas general. La conducción alternativa 

e independiente (cuya filiación política se ubicaba del lado de las fuerzas 

revolucionarias) a la burocracia político sindical peronista solo pudo ser derrotada 

mediante la realización dél operativo llamado "serpiente roja del Paraná", del 20 de 

marzo de 1975.

El operativo del 20 de marzo desata una estrategia de ocupación territorial. 

Concretamente desarticula a la dirección independiente, "clasista" según los diarios, 

que se habían dado los obreros metalúrgicos de la seccional Villa Constitución de la 

UOM, eligiendo a la lista Marrón y a Alberto Piccinini como secretario general de la 

misma el 25 de noviembre de 19744. Esta elección fué resultado de una larga lucha 

que enfrentó a la dirección central nacional /del sindicato y a los obreros de las 

fábricas de la zona, en torno al control del sindicato.

I. 1. Los antecedentes de la lucha local.

En mayo de 1969 se producen los masivos combates del Cordobazo y el Rosariazo?”**''

Las influencias se harían sentir en el resto del país, ya que desde ese momento va

obreras de la cuidad desde el origen de los primeros movimiento obreros.
4 La lista "antiburocrática, antipatronal y antiimperialista", lista Marrón, obtuvo 2623 votos frente a 

1473 votos de la lista Rosa, expresión del miguelismo y del peronismo político. Esta lista hizo la
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apareciendo una corriente combativa entre los obreros de las acerías de Villa 

Constitución. Esta corriente se había propuesto presentar una lista sindical alternativa 

para marzo de 1970, con base desde la Comisión Interna de la empresa Acindar, que 

era -y es- la mas importante de la seccional y de la ciudad. La dirección burocrática 

realiza una serie de las ya habituales estrategias de descabezamiento. Lanza un 

conflicto con medidas de fuerza provocando el despido de 16 obreros, esto en 1969. 

Se llama a conciliación obligatoria y no se reincorpora a los obreros. Por este motivo 

se origina una huelga que empieza en febrero de 1970 y termina en marzo, 23 días en 

total. Termina con la indemnización de 7 obreros, e integrantes de la corriente de 

oposición. "Esa huelga en definitiva no fu é  estrictamente por razones salariales sino 

que podríamos calificarla de política ya  que detrás de ella estaba la intención de 

descabezar a todo el movimiento que aparecía como de oposición a la burocracia" 

(Piccinini, en Ballech, 1985). Este movimiento tendrá varios períodos organizativos, 

primero como Grupo de Obreros de Acindar, Grupo de Obreros Combativos de 

Acindar que en 1970 actúa clandestinamente. En 1971 se organiza como Movimiento 

de Recuperación Sindical (MRS). Este Movimiento logra ganar en enero de 1973 el 

Cuerpo de Delegados y la” Comisión Interna de Acindar. El MRS se transforma en la 

Agrupación Metalúrgica 7 de setiembre en homenaje a la lucha por el reconocimiento 

del día del trabajador metalúrgico.

A tono con el clima político general, de avance obrero y popular (la retirada de la 

dictadura militar y la campaña electoral radicalizada del peronismo combativo5), en 

marzo de ese año se produce una movilización de la fábrica al sindicato, obligando al 

directivo Trejo a realizar una asamblea, en donde los 400 obreros le plantean una serie 

de exigencias, entre las que está la normalización de la seccional.

Con esta posición de movilización de las bases se abre la lucha por la democratización 

de la seccional. Este conflicto estalla cuando el Secretariado Nacional convoca a 

elecciones en todas las seccionales -mediante solicitada el 3 de enero de 1974-, 

incluyendo Villa Constitución, sin permitir en esta última su efectiva realización.

campaña electoral en base a la figura de Perón, y a su lealtad.
5 Este avance popular, que luego se expresa en una inmensa movilización social (el "devotazo" el 

25 de mayo, el movimiento de ocupaciones obreras) estaría condicionado, sin embargo por una 
relación de fuerzas, cuya iniciativa global estaría recuperando la burguesía mediante una "defensiva 
estratégica" (la vuelta de Perón, el control del movimiento de masas por el peronismo y la democracia, 
el aislamiento de la vanguardia revolucionaria del movimiento de masas, y la preparación de las 
condiciones para una nueva ofensiva, la del 24 de marzo de 1976). Ver Marín (1996).
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Este conflicto se da mediante provocaciones, expulsión de delegados de base por parte 

de la dirigencia de los interventores. Los obreros responden con la huelga y toma de 

fábricas en marzo, por el levantamiento de las sanciones y por elecciones democráti

cas, y con multitudinarias asambleas. El 8 de marzo se abre el movimiento que se 

conocerá como el "villazo". A partir de numerosas asambleas en los varios turnos de 

ese día, y con motivo de que su supo de la existencia de 11 telegramas de despido a 

los obreros antiburocráticos, se organiza el paro, la toma, con las tácticas de piquetes 

y resistencia. Este movimiento de huelgas con tomas abarca desde el jueves 7 a! 

sábado 16 de m arzo, terminando con un acuerdo favorable a las bases obreras (acta 

del 16 de marzo,). "La respuesta no se hace esperar y  el 16 de marzo 12.000 hombres 

y  mujeres celebran su triunfo. Las actas que se ven obligados a firm ar la patronal y  el 

Ministerio de Trabajo son un duro golpe, contra la poderosa burocracia de la UOM"6. 

Enseguida del "triunfo" que significó "El villazo" de marzo, la nueva dirigencia se 

dispone a crear un movimiento nacional alternativo en el campo sindical. Por ello 

convocan el 20 de abril a un "Plenario Nacional Antiburocrático". Este aglutinará a la 

oposición sindical nacional. La normalización de la seccional no estaba aún todavía 

garantizada, y les imponía'al movimiento de Villa una política de apoyos.

"Pero Villa Constitución, por la gran importancia de su lucha, muestra una 
debilidad del movimiento obrero. Las luchas hasta hoy han permanecido 
aisladas y limitadas. Esta es la causa de muchas derrotas, de la corta 
duración de muchos triunfos y de la debilidad de la clase obrera para 
enfrentar a sus enemigos"7.

En el plenario hablan Agustín Tosco (Luz y Fuerza Córdoba), Rene Salamanca 

(SMATA Córdoba), Jaime (CGT Salta), Ferraresi (Farmacia). Según la Lista Marrón 

se reunieron 6.000 peronas, en el Club Ribera? del Paraná. El llamamiento fué hecho 

por las Comisiones Internas de Acindar, Marathón y Metcon (Boletín de la Lista 

Marrón, N°2, 24-4-74). Con esta convocatoria se respaldaba y, en cierto modo, se 

ampliaba a otros lugares del país, el movimiento del "villazo". Sería el punto mas alto 

de la difícil articulación de una alternativa sindical a la hegemonía oficial que

representaban las 62 organizaciones peronistas en los sindicatos. A posteríori, hemos^ÉSÜííJ

#

6 "El camino de Villa Constitución", volante firmado por Organización Revolucionaria Poder Obreref
(ORPO), MIR, Organización Revolucionaria Comunista "El Obrero", Lucha Comunista. Esta V ív  
tendencia tendría importante influencia en el proceso, ver Actis (1994), Cangiano (1999). {¡E
7 Volante anterior.
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I
I
i recogido en nuestra indagación, hubo una discusión acerca del balance del acto, dada

1 en forma interna por la fracción convocante. Las voces mas críticas apuntaron a

observar que el poder de convocatoria había sido escaso en dos planos. Por un lado,
i

respecto a las "bases" obreras de las plantas villenses. Por otro lado, en cuanto a 

sectores de peso en el movimiento sindical de orden nacional8.

Luego de asambleas, y mediando el asesinato de tres obreros de parte de la burocracia, 

se imponen las elecciones abiertas que dan el triunfo a la Marrón.

El movimiento antiburocrático se hace cargo del sindicato, pero por poco tiempo. La

represión "le concede" tres meses y veinte días antes del operativo represivo de marzo 

de 1975. A lo largo de ese corto período, se vive un clima de avance y de planteos en 

las fábricas, pero también desde éstas hacia la vida misma de la ciudad. Así se 

plantean y se está a punto de conseguir la reducción de la jornada (por la Ley de 

Insalubridad), el control de precios y abastecimiento de mercaderías que escaseaban 

por parte de una CGT Departamento Villa Constitución recientemente organizada en 

políticamente independiente con otros gremios de la zona como el de los ferroviarios

(en ellos la izquierda ejercía una real influencia sindical).

En este corto tiempo, los obreros se organizan también en torno a los barrios, en 

donde viven sus familias, "en 34 barrios". Los sindicatos locales, y la seccional de 

UOM en particular, tenían preparado su proyecto de paritarias. Estas se habrirían 

luego de los dos años de congelamiento impuesto por el Pacto Social de 1973. Desde 

el punto de vista local, de "poder local", hasta la intervención represiva, a pesar de los 

golpes sufridos, el movimiento tiene un carácter ascendente, es decir, de acumulación 

de fuerzas en torno a la actividad política y sindical. En el siguiente apartado haremos 

un bosquejo de la situación que enfrentará el intento de una alternativa en el campo 

sindical a la tradicional hegemonía del movimiento peronista oficial en su seno.

II. 2. El movimiento sindical combativo a nivel nacional.

8 Entrevistas a Juan Actis (1994) y entrevista realizada por el autor a Francisco (1999).
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La temporalidad sería diferente en las relaciones de fuerza nacionales. Para esa fecha 

la mayoría de los gremios "clasistas" estarían intervenidos y sus dirigentes 

perseguidos. Trataremos de situar este tema con los siguientes extractos tomados de 

trabajos sobre el tema sindical y obrero en el período:

"Aún antes de morir Perón, los gobernadores de Buenos Aires, Córdoba y 
Mendoza fueron obligados a renunciar. En Buenos Aires el nuevo gobernador 
fué Víctor Calabró, dirigente metalúrgico. Entre Julio y Octubre de 1974 la 
burocracia sindical ajustó cuentas también con la oposición "clasista". Se valió 
de los muy amplios poderes que le otorgó la nueva Ley de Asociaciones 
Profesionales dictada en noviembre de 1973 y apeló al terrorismo semi oficial 
contra el gremialismo disidente. En rápida sucesión, los líderes militantes del 
SMATA de Córdoba, del gremio gráfico de Buenos Aires y finalmente del 
sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba fueron destituidos legalmente de sus 
cargos y a continuación puestos fuera de la ley." (James, pp 323)

"Perón actuó rápidamente contra la insubordinación en las filas de la clase 
obrera" (Brennan, pp323)

"Desde fines de los sesenta el clasismo había logrado conquistar la dirección de 
una serie de importantes sindicatos (SMATA, Luz y Fuerza Córdoba, 
Federación Gráfica Bonaerense, UOM Villa Constitución, etc). Pero, entre 
mediados de 1974 y mayo de 1975, ya sea por el efecto de la aplicación de la 
Ley de Asociación Profesionales, de la Ley de Seguridad o el puro y simple 
matonaje, no queda en pie casi ningún gremio combativo en el país" (Salomone 
y Colom, pp 6).

Todos los autores son inequívocos respecto de este proceso de represión interna del 

movimiento obrero "díscolo"9. Era lo que, entonces, se llamaba "verticalidad", lo que 

quería decir acatamiento de las directivas de la conducción justicialista. Hasta su 

muerte (1 julio de 1974) ésta descansaba en la autoridad política de Juan Domingo 

Perón. Para completar una imagen precisa de este proceso, tomaremos la información 

que es provista en un documento que años después redactará uno de los miembros de 

la Comisión Directiva "Marrón" de la Seccional Villa Constitución de la UOM, Angel 

Por cu, en nombre de la misma. Porcu informa sobre la intervención a los sindicatos 

bajo la dictadura militar, pero señala los que han sido intervenidos antes del golpe de 

marzo de 1976.

9 Además este tema se encuentra en Godio (1986, capítulo 7), Jelin (1977), y por supuesto, mencionado en la 
bibliografía específica sobre Villa Constitución.
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"La Junta Militar intervino nuestra CGT unitaria y tradicional confederación 
que agrupa a 6 millones de trabajadores, distribuidos en 80 regionales, 100 
federaciones y mas de 3.000 sindicatos de base. Mantuvo la intervención y 
disolución de sindicatos que con anterioridad al golpe militar se habían 
dispuesto y también intervino numerosas federaciones y sindicatos que nuclean 
al 85% de los trabajadores del país.

PRINCIPALES ORGANIZACIONES INTERVENIDAS ANTES DEL GOLPE

Federación Gráfica Bonaerense 
Sindicato Luz y Fuerza, Seccional Córdoba
Unión Obrera Metalúrgica Seccional Villa Constitución (Santa Fé)
Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor, Seccional Córdoba
Asociación Obrera Minera, Seccional Sierra Grande
Unión Obrera de la Construcción, Seccional Salta Grande (Entre Ríos)
Sindicato de Obreros y Empleados del Ingenio Ledesma (Jujuy)
Asociación de Periodistas de Buenos Aires (Capital Federal)
Asociación de trabajadores de lá Universidad de La Plata (Pcia de Buenos 
Aires)
Asociación de Trabajadores de la Universidad del Sur
Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires
Unión Obrera de la Construcción, Seccional Bahía Blanca
Negación de la Personería Gremial a la Confederación de Trabajadores de la
Educación de la República Argentina, organización sindical mayoritaria de los
trabajadores docentes" (subr. nuestros)

A continuación el documento lista a las principales organizaciones intervenidas a 

partir del golpe del 24 de marzo de 1976, 42 organizaciones de diferente carácter 

institucional o grado (Federaciones, Uniones, Asociaciones o Sindicatos), la mayoría 

de carácter nacional y el resto regionales. Las que fueron intervenidas o negadas en su 

personería antes del golpe contabilizaron 13 organizaciones. Como se decía mas 

arriba, en conjunto estas organizaciones (antes y después del golpe) representaban, en 

términos de masa de afiliados, "al 85% de los trabajadores del país".

Estas 13 organizaciones sindicales intervenidas antes del golpe son a las que se 

refieren todos los autores sobre el período. Son una expresión sintética del 

movimiento obrero díscolo al gobierno peronista.

Mas arriba nombrámos que en abril de 1974 se realiza el Plenario Nacional convocado 

por las comisiones internas de las fábricas metalúrgicas de Villa Constitución, y que 

esto se relacionaba con el intento de generalización de la lucha librada a nivel local 

por estas organizaciones obreras de bases, y también con la intención de lograr 

solidaridad en su lucha por "la recuperación del sindicato" de manos de la burocracia 

sindical. Seguidamente este plenario nos provee una "huella", que documenta esta
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extensión, los lugares a los cuales llega. Una de sus resoluciones había sido realizar 

"una solicitada firmada por todos los sindicatos, cuerpos de delegados, comisiones 

internas, listas, concurrentes a este plenario exigiendo al gobierno el cumplimiento de 

los compromisos contraidos en Villa Constitución". La misma solicitada nos da, con 

esa lista, un indicador también de la extensión del movimiento obrero díscolo y 

radicalizado. Algunos de ellos no habrían sido intervenidos, si nos basamos en la lista 

de intervenciones previas a 1976 elaborada por Porcu. Otros sindicatos no presentes 

en esa lista firman la declaración de solidaridad con Villa Constitución. Nombramos a 

los firmantes:

Sindicato de Artes Gráficas de Mendoza, UTA La Plata, Sindicato de Trabajadores de

Perkins de Córdoba (SITRAP), Sindicato de Trabajadores del Caucho de Córdoba,

SOEPU San Lorenzo, Sindicato de Empleados de Cooperativas de Buenos Aires,

ATSA Santa Fé, Unión Gráfica Cordobesa, Sindicato del Fósforo Avellaneda,

Sindicato de Ceramistas de Villa Adelina, Sindicato de Obreros y Empleados

Municipales de Gral. Roca, Sindicato de Prensa de Pergamino, Sind. Citrus de

Tucumán, Sind. Ingenio San José de tucumán, Sindicato Gas del Estado de Bahía

Blanca, Asociación Empleados de Farmacia de Cap. Federal, CGT Regional Gálvez,

Sindicato Trabajadores Viales Capital Federal y Buenos Aires, Asociación Personal de

Marina Mercante, Asociación de Docentes de Arquitectura y Urbanismo de Córdoba,

Federación de Centros de Practicantes de Córdoba, Asociación de Educadores de^T^ ,#t- 
*

Berazategui, AUDEC Capital Federal. (Ballech, 1985: 33) (§
fe
V k

SMATA, Luz y Fuerza Cordobeses, junto a ATULP, y el Sindicato del IngenioX C^JÍ 

Ledesma, los cuatro en la lista de los intervenidos, también firman la solicitada en 

apoyo a Villa Constitución, el resto no figura ,en la lista de estas intervenciones. En 

conjunto, 27 organizaciones sindicales (sindicatos, asociaciones o regionales) apoyan 

a Villa, en abril de 1974. Para la fecha de ese plenario había sido intervenida la CGT 

de Córdoba. Esta intervención según lo nombró Agustín Tosco - dirigente de Luz y 

Fuerza de Córdoba y el referente mas importante del sindicalismo combativo y clasista 

"dejó afuera más de 40 organizaciones sindicales...26 organizaciones poderosas de 

los compañeros peronistas combativos, dejó 16 organizaciones afuera del Movimiento 

Sindical Combativo". Este último, el MSC, era el referente sindical de la izquierda 

que aglutinaba además del propio Tosco, referentes como Rene Salamanca de los 

metalmecánicos cordobeses. "El villazo" de 1974, y el plenario habían favorecido esta
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tendencia, según Brennan. "Hacia fines de abril, los sucesos de Villa Constitución 

habián galvanizado de tal forma al movimiento obrero cordobés que unos cuarenta 

sindicatos adhirieron  al MSC, y los ortodoxos se encontraron una vez más a la 

defensiva" (Brennan, pp 340) (negritas nuestras). 40 sindicatos adhieren al 

movimiento clasista nacional en abril de 1974, 27 sindicatos adhirieron al movimiento 

de Villa Constitución en abril de 1974, 13 sindicatos son intervenidos por el gobierno 

peronista entre 1973 y 1976. Tomamos estas cifras, rastreadas, nos permiten medir, de 

algún modo, el alcance de este movimiento de oposición de las bases obreras, en el 

plano sindical, lo cual nos posiblita medir sus relaciones de fuerza en el planp 

institucional organizativo.

La mayoría de ellas se encontraría intervenida un año después, cuando se produzca el 

operativo sobre Villa Constitución. Como habían mencionado Salomone y Colom, "no 

queda en pie casi ningún gremio combativo en el país". Esta represión a la disidencia 

gremial tendrá un importante papel - negativo - una vez, descargadada la represión 

hacia la Seccional recuperada por la Lista Marrón, en marzo de 197510.

II. 3. In d u stria  y población en Villa Constitución: las em presas.

Antes de avanzar en el tema específico y siguiendo esta contextualización de los 

enfrentamientos, necesitamos describir brevemente las relaciones sociales y el 

territorio social en el cual estos se constituyen.

La respuesta obrera al operativo, tal como es relada por la prensa pone al tapete las 

diferentes inserciones obreras en la zona.

10 Entre los trabajos que consultamos para este problema (la lucha entre oficialismo y clasismo al interior de las 
estructuras sindicales entre 1973 y 1976) encontramos una investigación que estudia con detenimiento y 
estimación de las ponderaciones de las tendencias sindicales en términos de afiliación (Beatriz Balvé, 1990). Sin 
embargo, este trabajo concluye su estudio en el Congreso Normalizador del año 1974, sin ninguna medición de 
las tendencias no oficialistas al interior del movimiento sindical. Por el tema mismo del trabajo (alineamientos 
en relación a gobiernos y partidos) nos resulta llamativa la no formulación siquiera del problema de la 
estimación del peso de las corrientes no "verticalistas" en el seno del movimiento organizado sindicalmente. En 
el trabajo de Jelin (1977) sobre los conflictos laborales, presenta como tema central esta confrontación entre las 
tendencias obreras. "La experiencia argentina durante el período estudiado puede ser vista como la interacción 
conflictiva de dos fuerzas sociales desarticuladas: la organización sindical burocrática...y los sectores obreros 
nuevos". Pero, el trabajo, que consta en gran parte de un relato, no deja datos firmes de la extensión de esta 
contradicción en el seno de las organizaciones sindicales. Pegoraro (1979) es quien se dedica a la relación entre 
aumento de la conflictividad obrera y su radicalización entre 1973 y 1976, al mismo tiempo que crecimiento del 
predominio de las 62 organizaciones de las organizaciones sindicales.
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"Las plantas industriales de ACINDAR, que produce sobre todo, clavos y alambres para 

uso múltiple; METCON, una subsidiaria; MARATHON, otra firma menor; la fábrica de 

llantas PROTO, las textiles ESTELA y CILSA; la QUIMICA ARGENTINA, como 

también todos los talleres menores de carácter metalúrgico en su mayoría integrantes 

del capital argentino dueño de ACINDAR continuaban paralizados con ocupación 

pacífica de los trabajadores...en caso de que el conglomerado de más de ventine mil 

trabajadores que se encuentran en esa situación no acaten el últimatum ... ", informa 

"La Opinión el 23 de marzo de 1975. (negritas nuestro), o "los casi veinte mil obreros 

metalúrgicos, ferroviarios, cerealeros, textiles y portuarios, que concretan una huelga de 

brazos caídos..." En una de ellas estaría el núcleo de esta masa obrera, "ACINDAR, que 

nuclea en Villa Constitución a siete mil obreros..." (26-3-75, idem.) Hay otra fábrica de 

la que la prensa informaría después. "E.1 paro en la planta de Villber SA agrega un 

nuevo matiz a la significación de este conflicto desde el punto de vista industrial. Esta 

planta productora de equipos de refrigeración es una de las mayores del país y la única 

en el ramo que realiza exportaciones" (Clarín, 6-3-75)

Esta población obrera activa se debe comparar con "los 37 mil habitantes de esta ciudad 

santafecina productora de casi el 60% del acero argentino.." ("La Opinión", 25-3). Esto 

configura la característica de los poblamientos del Departamento de Villa Constitución 

(denominación de la unidad geográfica de la Provincia de Santa Fé), la 

"homogenización hacia una población netamente asalariada y obrera" (Videla, 1985: 

61).

En 1970, el Departamento tenía una población de 62.806 habitantes, y la ciudad de 

Villa Constitución 26.050 (tomado en base a Andujar, pp 119 y Videla, pp 52).

Sin embargo, el predominio de las relaciones de producción sobre la configuración 

poblacional puede verse en lo siguiente.

"Los datos del censo de 1964 nos aclaran bastante (usamos estos por considerar 
que ya a esa fecha se ha consolidado el proceso, con la instalación de todas las 
grandes fábricas y en producción): en la rama de industrias metálicas básicas, 
encontramos que el 0,8% (4) de los establecimientos concentran el 59% del 
personal ocupado, el 79% de los sueldos y salarios, el 73% del valor de los 
productos elaborados, el 84% de los combustibles y lubricantes consumidos y 
el 74% del valor de la materia prima empleada.
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La concentración salta a la vísta; y esos cuatro establecimientos tienen "nombre 
y apellido", son aquellos establecimientos durante los últimos años del proyecto 
peronista y en los años del desarroUismo, en los márgenes del Paraná, en 
jurisdicción de Villa Constitución." (Videla, 1985: 12)

La instalación de estas empresas mencionadas - Acindar, MetCon, Marathón, Villber - 

sería el hecho fundamental que conforma la dinámica población del Departamento, y 

entre 1947 y 1970 cambia sus componentes internos. Se produce una urbanización, por 

un lado, y concentración de esta población en "la ribera del río". Las localidades de 

Villa Constitución, Empalme Villa Constitución y Pavón, que representan el 4,48 % 

del territorio departamental, tienen en 1970 el 49% de la población del mismo, cuando 

en 1947 en ellas vivía el 16%, Mientras que en este año el 84% vivía fuera de las 

localidades, que están cerca de la ribera del Paraná, en 1970 lo haría el 51%.

"La tendencia es notoria -dice nuestro autor -, la causa que la costa sea punto 
de atracción evidente: las modernas industrias instaladas en Villa Constitución; 
las otras dos poblaciones se beneficiarián de la expansión de ésta, conformando 
un solo conglomerado.
El porqué de la atracción pasa principalmente por el nivel de ingresos de las 
industrias, que por sus caracteísticas, unen a la tradicional ventaja de sus 
salarios sobre los agrícolas, la de ser una de las industras, "dinámicas", de alta 
tecnología, es decir, una de las ramas de sector de mejores salarios. (Videla, 
PP22).

Aunque la ventaja salarial de para los obreros de estas empresas no se pierde en el 

tiempo de nuestro conflicto, tiene cierta morigeración respecto a los primeros 

momentos. "Hasta 1974 tenemos datos del crecimiento del personal ocupado 

indicando un sostenido crecimiento, pero una retracción en la ventaja de su salario 

promedio, sobre el provincial: 53% más alto en 1974, 159% más alto en 1963" (idem,

pp 28)

Como veremos mas detenidamente, a mitad de los setenta se produce una torción clave 

en las tendencias productivas del capitalismo argentino. El caso Acindar, la empresa 

central en el proceso industrializador de la zona y en la rama siderometalúrgica a nivel 

nacional, ejemplifica en forma excelente lo que ocurrirá en escala mayor. Por de 

pronto, para construir el escenario de los hechos, Acindar dice en sus memorias "50 

años en el país y en el mundo", emplear para la época a 5400 personas.
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Sobre la contratación de personal que da a lugar la inversión de estos capitales, se 

forma la seccional metalúrgica, en 1951, de Villa Constitución, y comienza una 

vertiginosa afiliación que llega en 1975, a unos 7.000 afiliados, cuando la Lista 

Marrón, una vez elegida como conducción de su Comisión Directiva, emprenda una 

campaña de nuevas afiliaciones. MetCon emplearía a unos 2.000 obreros, Villber 

(localizada en Pavón) a 200 obreros.
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II. LOS HECHOS Y SU PERIODIZACIÓN.

En lo anterior situamos algunas coordenadas básicas a través de las que se desarrollan 

los encuentros de marzo a mayo de 1975. Entre ellas, nos detuvimos en lo que, según 

Gramsci (1990, ver desarrollo del tema en las conclusiones), constituye un hecho 

histórico básico, y tiene que ver con las relaciones objetivas de la conformación de los 

grupos sociales fundamentales, es decir, la distribución de las personas en lugares de 

producción y geografía. Vimos como el movimiento demográfico esta intimamente 

ligado a la concentración obrera, lo cual redunda en concentración de población y en 

urbanización. Esta información será esencial para tener una imagen de quienes se 

enfrentan en 1975, quienes hacen huelga, con quienes se enfrentan, etc.

El objetivo de este trabajo tiene que ver con la formulación de ciertos interrogantes 

específicos a partir del conflicto de 1975, del Operativo antisubversivo. Ahora bien, 

será necesario tomar un relato básico de estos hechos, sin lo cual estas preguntas son 

ininteligibles para quien no esté empadado en ellos1. A posteriori de esta tarea 

podremos comenzar con la periodización y la consideración de ciertos problemas.

*
i lisII. 1. Relato de marzo a mayo de 1975 en Villa Constitución . Ihj

Por diversos medios y en el ámbito político circulaba, antes del jueves 20, la

información de un presunto operativo. 3

1 Observación hecha por Juan Carlos Marín a nuestro (1999b) en las Primeras Jomadas del proyecto El
genocidio en la Argentina. Los hechos y sus consecuencias sociales, realizadas Instituto de Investigaciones Gino 
Germani, UBA, 26 de noviembre de 1999.

3 "Es de destacar que "Mayoría" adelantó - en su edición del miércoles 14 - que se venían produciendo 
una serie de reuniones preparatorias de una importante acción de seguridad, consignando la 
participación de los mismos ministros y de tres generales en actividad, cuya actividad no pudo 
establecerse" ("Denuncian amplio plan subversivo", diario "Mayoría", viernes 21 de marzo de 1975, 
pp 5). "En el sindicato, Zenón Sánchez, Raúl Horton, Juan Actis estaban expectantes ante las 
versiones sobre la intervención federal perguefiada para desplazar al gobernador Silvestre Begnis, 
pero sobre todo, porque desde anta Fe los informaban acerca del complot ideado por el gobierno 
nacional, la patronal y la burocracia para descabezar a la seccional combativa. Estaban bien 
informados, les habían comunicado que el ejército concentraría sus tropas en San Nicolás y que 
seguramente serían reprimidos el día 21. Lo que no podían imaginar era la ferocidad con que el 
gobierno caería sobre el pueblo de Villa Constitución." (Rodríguez, 1999: 179). El autor, pp 181, 
también describe la reunión de los sindicalistas combativos de la seccional donde, día 19, posponen 
una decisión ante la información.
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A pesar de la existencia de informaciones, el operativo sorprende a la población. El 

jueves 20 desde las 4 horas las "fuerzas combinadas de seguridad" (Policía Federal, de 

Santa Fé, Prefectura, la fuerza represiva consta de unos 4000 efctivos, en conjunto) 

inician el control de tránsito, de las rutas nacional 8 y 9, acceso norte de la Capital 

Federal y cruces con la Ruta Nacional 197, en la zona del Delta (islas), sobre la Ruta 

Nacional 12. Comienzan los prodecimientos de detención de personas en objetivos 

específicos. "60 procedimientos desde norte de Gran Buenos Aires hasta San Lorenzo" 

(diario "La Capital", 21-3), es decir, pasando la ciudad de Rosario. Los que informa la 

prensa, Barrio La Florida de Rosario: uniformados con ropa de fajina, apoyados por 

helicópteros. Casa por casa en el barrio SOMISA de San Nicolás, procedimientos en 

Zárate, Campana, San Pedro, Baradero, Rosario ciudad, Puerto San Martín, Granadero 

Baigorria. En Villa Constitución detienen unas 100 personas. Diversas voces 

denuncian la participación de autos falcón y civiles en la fuerza represiva (Actis, 

1994)

Los detenidos ascienden a unos 250 los días subsiguientes. Detienen a toda la 

Comisión Directiva de la seccional UOM menos a Luis Segovia.

Para el Gobierno estas eran medidas que obstaculizarían la realización de un complot. 

Transcribimos el Comunicado oficial a continuación íntegro:

"Informes coincidentes, detallados y verificados por organismos de seguridad e 
inteligencia del Estado nacional y de los gobiernos provinciales, permitieron 
detectar un complot de características inusuales en la Argentina. La gravedad de 
los hechos es de tal naturaleza que permiten calificarla como el comienzo de una 
vasta operación subversiva terrorista, puesta en marcha por una deleznable 
minoría nacional. El escenario elegido abarcaba toda la zona industrial del río 
Paraná, entre Rosario y San Nicolás.
Ante ello fuerzas combinadas de seguridad de la Policía Federal, la Prefectura 
Nacional Marítima y los organismos policiales de las provincias de Buenos Aires 
y Santa Fé comenzaron a las 4 del jueves 20 un operativo tendiente a 
desvertebrar el complot, cuyas características y objetivos revelados tras el 
análisis de la documentación lograda; consisten en lo siguiente:
1.- Paralizar la producción industrial que resulte vital para la existencia del país 
en el area de la ribera del río Paraná comprendida entre Rosario y San Nicolás. 
Dicho plan tenía como epicentro la ciudad de Villa Constitución y centraba sus 
objetivos especialmente en la inmovilización de las plantas pesadas.
2.- Copar y usurpar las delegaciones gremiales de la zona, para instalar 
direcciones ilegítimas, con el fin de dominar las reacciones de los trabajadores e 
intimidar por cualquier medio a empresarios y dirigentes.
3. - Obligar a los obreros ubicados en puestos claves a no concurrir a sus tareas, 
paralizando así las líneas mas importantes de producción de cada empresa. Esta 
coacción se había previsto realizarla amenazando y adoptando cualquier tipo de
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represalias contra las familias de los trabajadores y dirigentes remisos a sumarse 
al complot. Esta maniobras ya había tenido principio de ejecución desde tiempo 
atrás.
La planificación de los hechos antes mencionados especificaba claramente el uso 
del terrorismo en todas sus formas. Inclusive la eliminación física de quienes se 
opusieron al complot.
El operativo iniciado hoy -que ha tenido exitosos resultados- permitió además, 
descubrir ramifiaciones cuya extensión obligaría a las fuerzas de seguridad a 
continuar su acción operativa.
El Gobierno nacional continuará garantizando ampliamente, como en este caso, 
el derecho al trabajo de todos los habitantes. " (La Opinión, 21-3)

La prensa diaria pone la noticia en tapa desde el viernes 21. "Denuncian que fué 

desbaratado un complot destinado a paralizar la industria pesada" (La Opinión). 

"Denuncian amplio plan subversivo" (Mayoría).

Ante las detenciones los obreros de las'plantas se convocan en estado deliberativo y 

resuelven la ocupación pacífica de las mismas, o huelga de brazos caídos. Enseguida 

son emplazados por el Ministerio de Trabajo a dejar la medida de fuerza bajo amenaza 

de aplicación de la Ley de Seguridad 20.840 de reciente sanción. A la huelga 

metalúrgica se adhiere el conjunto de los gremios de la ciudad y localidades aledañas, 

y los comerciantes. En estos días se reconstituye la organización sindical obrera, 

eligiéndose delegados para la constitución de un Comité de Lucha, con dos 

representantes por fábrica (Acindar, MetCon, Marathón, Villber). También las 

organizaciones políticas tendrán delegados en el Comité, de cuatro de ellas, con 

acción en la clase obrera local, Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), 

Organización Revolucionaria Poder Obrero (ORPO), Partido Socialista de los 

Trabajadores (PST) y Montoneros.

La situación se mantiene de esta manera hasta que son ultimados a abandonar las 

plantas el miércoles 26. Las fuerzas de seguridad rodeánolas hacer desalojar a los 

obreros. Cuando estos salen son detenidos nuevamente una tanda - unos 70 - de 

dirigentes, mediante listas con sus nombres.

En esos días Montoneros da muerte al subjefe de policía Ojeda. El 28 es la primera 

reunión del Comité de Huelga, decidiéndose creación de los Comités de Barrios. El 31 

surgen los primeros Comités de Barrios, hay una asamblea en el barrio San José. El 1 

de abril Simón de Iriondo es designado Interventor de la seccional de UOM, por el 

Ministerio de Trabajo. El 2 de ese mes el Comité de Lucha entrevista a miembros de los
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Partidos Políticos y funcionarios del gobierno provincial. El 8 Alberto Campos - 

designado por la UOM nacional - toma la intervención de la Seccional, reemplazando al 

que había nombrado provisoriamente el Gobierno. El nuevo interventor trata de dividir 

el campo obrero en huelga convocando a un Congreso de delegados para el 15 de abril, 

el cual fracasa (concurriría un grupo de 100 personas, entre las que se encontraban 

muchos no obreros).

El 16, por el contrario, se realiza un Acto en la Plaza Central convocado por el Comité 

de Lucha con una masiva asistencia (2000). Continúa con una reunión con la 

Multipartidaria, de noche.

Como continuidad el 22 de abril se realiza un paro regional con multitudinaria 

concentración, con fuerte represión policial, enfrentamientos que duran 4 horas 

desplazados a los barrios, con heridos y. detenidos. Herido de gravedad, días después 

morirá el obrero José García. Testimonios y documentos hablan de 17.000 personas 

movilizadas. Como repudio, el 23, se realiza un Paro regional convocado por el Comité 

de Lucha en repudio a la represión, al que adhiere el comercio. Los trabajadores 

municipales hasta el día 28. El 30 hay paros solidarios en el cordón de San Lorenzo 

(Sulfacid, PASA, Verbano) y Actos públicos en Rosario y Buenos Aires.

El 1 de mayo habrá actos en barrios de Villa Constitución. Dos miembros del Comité de 

Lucha y activistas son detenidos. Aparece el cadáver del obrero Mancini (MetCon), 

secuestrado días antes.

El 3 de mayo asambleas barriales deciden la organización de grupos de autodefensa 

(custodias, apagones, molotovs, intimidación a los "carneros"). Se organizan comités de 

solidaridad en colegios de la zona. Más de 700 obreros asisten al entierro de Mancini.

El 8 de ese mes detienen a 8 personas que aportaban víveres para los huelguistas. El 9 

de mayo el Gobierno publica un "informe"/ sobre el complot subversivo donde 

"confirman" todas sus presunciones.

El 10 una asamblea de 3000 operarios decide conitnuar la huelga y una serie de 

resoluciones (la presencia de Lorenzo Miguel en la ciudad, la extensión de la huelga a 

demás seccionales). Balbín reitera en la prensa su posición ante la huelga, hay dos tipos 

de subversión, "que aparte de lo que puede ser la guerrilla ostensible, existe lo que se 

puede denominar la guerrilla de fábrica".

El 16 de mayo El ERP da muerte a H'Harris (ejecutivo MetCon) en Rosario.

El 17 de mayo una nueva asamblea decide levantar la huelga el 19 de mayo a las 6 

horas. Se realizan reuniones en los comités barriales para organizar la entrada en
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fábrica. El lunes 19 se reanuda el trabajo. Las empresas despiden cientos de obreros4. El 

PEN informa (comunicado 9-5) oficialmente que de 307 detenidos, 97 quedan a su 

disposición; durante el conflicto, además, las fuerzas represivas matan a 6 obreros, en 

distintos días (además de García: Lobotti, Miguel Angel (ERP) 10-4-75 cae en combate, 

Ponce de León, Juan Carlos, 18-4-75, Viribay, Adelaido, 18-4-75, Mancini, Rodolfo, 1- 

5-75, Chaparro, Jorge, 3-5-75)

Compárese la forma de sintetizar el conflicto que nosotros hicimos, siguiendo 

bibliografía existente, con la que aparecerá en un artículo sobre el período.

"El gobierno decidió convocar a empresarios y sindicatos a partir del Io de marzo 
para comenzar a discutir los salarios y condiciones de trabajo, pero los hechos 
van a demostrar que a pesar de la represión desatada sobre la oposición en 1974, 
la burocracia sindical no logró restablecer su hegemonía sobre las bases.
Ese mes se produce un nuevo movimiento en Villa Constitución por aumento de 
salarios y el control de los ritmos de producción, también en protesta por negarse 
a reconocer la victoria de la lista opositora electa a fines de 1974. Son 
encarcelados más de 40 activistas gremiales y el comité ejecutivo electo. Se 
produce entonces una protesta popular que terminó dos meses después cuando el 
gobierno liberó a algunos de los activistas encarcelados" (Hernández, 1997: 
75/6)

No nos interesa criticar impresiciones en cantidades o descripciones de algún rasgo en 

particular, sino la pérdida, en esta forma de relatar los hechos, de una de las 

dimensiones elementales de tal conflicto: la intervención subjetiva y autónoma del 

Gobierno, en un escenario que no se hallaba en una confrontación abierta antes del 

Operativo.

II. 2. Las fases que atrav iesa el conflicto: la pteriodización.

En esta parte nos dedicaremos a lograr una forma de periodización de la totalidad de 

encuentros que se desarrollan a lo largo de 61 días. Las variaciones e intensidades en 

que estos suceden no son "lineales" u homogéneas. El tiempo recorrido entre los 

hechos no es homogéneo. Hay momentos dentro de este conflicto mas intensos que 

otros, intensidad que en última instancia remite a la "cantidad" de fuerzas sociales 

puestas en tensión, que intervienen simultáneamente en la conformación de un hecho.

4 Para esta cronología tomamos la hecha por Gallitelli (1999: 100-102) completada con la bibliografía
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"...El movimiento se estudia, no sólo desde el punto de vista del pasado, sino 
también del porvenir y, además, nunca con el criterio vulgar de los 
"evolucionistas", que sólo ven los cambios lentos, sino dialécticamente: "En 
desarrollos históricos de tal magnitud, veinte años equivalen a un día -escribía 
Marx a Engels-, aún cuando en el futuro puedan venir días en los que estén 
corporizados veinte años" (Lenin, 1986, 8)

Los días, siguiendo la proposición rescatada por Lenin, no adoptan un valor de 

igualdad de uno a uno, sino que "valen" de acuerdo a la "magnitud de los desarrollos 

históricos". Tomaremos a este desarrollo en cuanto nivel de los enfrentamientos, que 

remite a magnitudes de fuerzas sociales - remisión indirecta, a su vez, de cantidades 

de cuerpos puestos en acción.

Un ciclo - o en este caso, un enfrentamiento complejo - puede dividirse en fases o 

momentos. Estas divisiones marcan distintos momentos en un período mayor, y estas 

divisiones las establecemos por los hechos que modifican la situación, y que son, por 

esto, significativos. Izaguirre y Aristizábal desarrollan este tipo de decisión 

metodológica (2000: 25).

Hemos organizado los hechos a través del tiempo en forma de "fases" recorridas por el 

conflicto. Encontramos una síntesis de partida para este agrupamiento en el artículo de 

Bernardo Gallitelli (1999). También este autor toma el criterio de localizar hechos 

claves que marquen cambios en torno a la intensidad general del conflicto y el sentido 

que toma.

Gallitelli marca estos hechos y sentidos en base a los movimientos realizados por las 

acciones obreras. Periodiza el conflicto global a partir de los problemas tácticos de 

una de las dos fuerzas actuantes. El primero de estos problemas es la preparación 

necesaria para resistir el ataque sufrido por las fuerzas estatales. Esta preparación es 

necesaria por cuanto la organización anteriormente lograda por los obreros es 

desarticulada por las masivas detenciones. Los obreros necesitan rearticularse si 

quieren ofrecer resistencia. Cuando logran esto, y esto duraría una semana, aún deben 

pasar por una fase - relativamente larga - de acumulación de fuerzas y recuperar la 

iniciativa con el objetivo de agrupar al conjunto de los obreros y la población en una 

acción de concentración y movilización general. Esto es el 16 de abril, un poco menos 

de pasado un mes de las detenciones y la ocupación policial-militar de la zona. Los

disponible y datos nuestros.
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obreros y la población que se suma ampliamente realizan demostraciones hasta el 22 y 

23 de abril, que son reprimidas por las fuerzas policiales. Desde aquí hasta el final no 

podrán revertir la relación de fuerzas, debiendo levantar la huelga decidida el primer 

día ante el operativo.

Sintetizando. La primer semana consta de la represión y la reorganización popular, 

esto terminaría cuando los obreros son desalojados de las plantas que mantenían 

ocupadas. Gallitelli unifica esta semana que va entre el 21 y el 26 de marzo. En este 

período la huelga se desarrolla "en planta", en estado deliberativo permanente, hasta 

que el 26 de marzo son desalojados por la fuerza. El Gobierno apela a la Ley de 

Seguridad para esto. Este día detiene 70 obreros mas, aunque otros huyen del cerco 

que se instala alrededor de las plantas.

A partir del desalojo los obreros se organizan afuera. "Esta segunda etapa que se 

extiende desde esa fecha hasta el 22 de abril, es la que podríamos denominar 

"ascendente" y se caracteriza por el entusiasmo y la participación masiva de los 

huelguistas programadas por el Comité de Lucha" (idem, 88). Desde aquí se produce 

un acumulación de fuerzas que desenboca en grandes demostraciones de masas, el 16 

y 22 de abril, severamente* reprimidas y que da lugar a enfrentamientos callejeros en la 

ciudad. Sobre estas movilizaciones nos detendremos en otro lugar. Esta es la fase del 

ascenso de la movilización obrera. A partir estamos ante el descenso de la misma, 

hasta la huelga es levantada, y termina el 19 de mayo. "La tercera etapa va desde la 

jornada del 22 hasta el fin de la huelga. Es la etapa de declinación, en donde el peso 

fundamental esta dado por la magnitud de la crisis de la economía de los huelguistas y 

el aislamiento que sufre en relación al movimiento obrero nacional a pesar de los 

movimientos de solidaridad que despertó" (pp 89).

Ahora vayamos a los registros, y veamos una distribución de los hechos o acciones a 

través de los días. Si analizamos ía curvas de los hechos (de todas las formas de 

hechos) la primera imagen es que tras el golpe inicial de las fuerzas armadas del 

gobierno (diversas fuerzas policiales) el conflicto tiene un descenso progresivj 

indeclinable.



Hechos de Villa Constitución

FECHA

Esto implicaría la incapacidad de resistencia popular a la represión del operativo. No 

vemos en esta curva ascenso alguno, tal como lo señalara Gallitelli en su 

periodización. Nuestra curva incluye todos los hechos: tanto acciones como simples 

"declaraciones" como la movlización que del 22 de abril, cuando "congregados unos 

10.000 trabajadores con sus mujeres e hijos se desata una feroz represión..." (idem, 

89). El total de hechos incluye, además, acciones iniciadas por los dos "bandos": el de 

los obreros y el del gobierno.

El conjunto de hechos registrados incluye a acciones de tipo verbales, es decir 

intervenciones comunicativas de parte de los sujetos, una forma de acción de menor 

intensidad de fuerza y violencia. Para observar dos niveles de realidad presentes en la 

lucha general analizamos los totales de hechos según sean acciones verbales o 

materiales, separando los dos universos. Es decir, de acuerdo a la intensidad de fuerza 

según el carácter inmediato material o no material de la acción.

Hechos de Villa Constitución según sean hechos verbales o
materiales

N %
hechos verbales 98 36.4
hechos materiales 171 63.6
Total 269 100.0

Las acciones se desdoblan en los dos tipos de acción, con mayoría de acciones de 

carácter material. Por ello veremos en dos momentos, la variación temporal de hechos 

materiales y en segundo lugar los verbales.
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Hechos de Villa Constitución de tipo material

FECHA

En la curva que mide la variación diaria de acciones materiales, donde se ve la 

variación de la fuerza material aplicada por todos los sujetos que intervienen en el 

conflicto.

Tenemos una curva diferente a la del universo de acciones, sin discriminar.

En ésta podemos notar dos momentos de mayores frecuencias. Uno que coincide con 

el comienzo del Operativo. El segundo, que coincide con la jornada del 22 de abril. 

Entre el primero y el segundo, notamos una línea de ascenso en las acciones. Llegado 

el punto máximo vuelve a disminuir. En este sentido, coincide con la imagen de las 

fases propuestas por Gallitelli (1999,88). Solo agregaríamos que el inicio del 

conflicto supone una alta frecuencia de acciones, y  que éstas representan la acción 

que lo inicia, que es la característica del conflicto mismo: el Operativo anti-complot. 

Ello implica un uso concentrado e intenso de la fuerza contra su objetivo. En el marco 

de la unidad de análisis en la que estamos trabajando ahora, la frecuencia de acciones 

represivas es igualada por la jornada popular del 22 de abril. Sería, ésta, su respuesta. 

Las acciones materiales muestran una curva diferente a la que conforma el total de 

acciones (verbales o no). Si la variación total mostraba una línea descendente, 

nosotros nos proponemos ver la acción de las fuerzas en tres fases diferenciadas, la 

primera de ellas correspondería a la preparación de la fuerza proletaria. Ahora bien, 

esto no significa - como lo hemos visto - que esta fase se caracterice solamente por 

este aspecto que habla de una de las fuerzas. Esta fase es el momento del Operativo 

mismo, en términos estrictos. Los momentos posteriores, hablan de la resistencia 

obrera, sus ascensos y descensos. El primer momento hace a la aplicación de la fuerza 

represiva sobre la clase obrera de Villa Constitución.
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El 55% de los hechos se desarrollan en la fase de ascenso, que constan de un mes, 

frente a 27% de acciones realizadas en el mes que se cumple desde el 23 de abril hasta 

el 20 de mayo, finalización de la huelga.

Hechos de Villa Constitución portases según sean verbales o
materiales

hechos materiales o 
verbales

Total
hechos

verbales
hechos

materiales
Fases Preparatoria 14 34 48

14.3% 20.0% 17.9%
Ascenso 74 74 148

75.5% 43.5% 55.2%
Descenso 10 62 72

10.2% 36.5% 26.9%
Total 98 170 268

100.0% 100.0% 100.0%

El subuniverso de la acción verbal se comporta de modo diferente, constituyendo dos 

fases, ascenso hasta fin 'de marzo y de allí descenso de la intensidad hasta la 

finalización de la huelga.

Por otro lado, las acciones armadas, que participan de un modo importante (como 

analizaremos adelante) se distribuyen, a su vez, de una forma también diferente a las 

acciones materiales y verbales. Las acciones armadas se concentran al principio y al 

final de la lucha.

Hechos armados de Villa Constitución

8

FECHA
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Para terminar esta comparación entre las acciones de tipo comunicativo-verbal y las 

que se definen, frente a éstas, por el üso de los cuerpos como instrumento en la 

mediación-encuentro, o de las armas, la curva de las acciones verbales señala una 

concentración en un tramo del conflicto. Aparecen una frecuencia mucho mas alta de 

declaraciones u otras formas de difusión y agitación verbal, entre los días 26 de marzo 

y 2-3 de abril.

Gallitelli señala varios hechos de importancia que modifican la situación. Esto nos 

lleva, teniendo presente estas fases, a preguntarnos cuales son los hechos que logran 

modificar la situación. Esto supone contar con un relato básico sobre el conflicto, con 

el cual empezamos el capítulo presente.

Retomando la pregunta acerca de cómo se relaciona el tiempo con el desarrollo de los 

enfrentamientos nos preguntamos cómo quedaría éste si lo miramos a través de la 

movilización, concentración, intervención o participación de los cuerpos (o personas) 

en los encuentros. Esto es, nos preguntamos por la relación con las cantidades de 

personas que se incorporan en uno u otro momento, en las acciones estudiadas. En la 

construcción de nuestros registros a partir de la fuente de "La Capital" tuvimos 

algunas dificultades en cuanto a la captación de este dato. En un 60% de estos, 

aproximadamente, no pudimos recoger cifras de cuerpos en acción, si en el 40% 

restante. En cambio, entre el 60% sin contabilidad precisa pudimos discernir si se 

trataba de "pocas o muchas" personas quienes participan de los hechos. El ejemplo 

típico lo constituye la huelga de los ferroviarios en el departamento de Villa

Hechos verbales de Villa Constitución

X í 7 tí

FECHA
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Constitución. Este sector era particularmente activo. Además habían detenido a 4 

ferroviarios los primeros días del operativo. Entre ellos al dirigente Tito Martín, 

referente también de la recientemente organizada CGT de Villa Constitución, en enero 

de 1975, en alianza con la seccional metalúrgica. A partir del conocimiento de los 

actores y del hecho, es que construimos una discriminación que, siendo cualtitativa - 

ordinal - nos aproxime a nuestro problema, cual es saber de la participación de 

cantidades de cuerpos en los hechos. Este es un indicar aproximativo, a su vez, al 

grado de movilización y uso de fuerzas concentradas (esto último pensando en las 

fuerzas policiales de represión) en los enfrentamientos que se desarrollaron a lo largo 

del conflicto.

Cantidades de cuerpos en acciones según dias

FECHA

En las curvas cruzadas observamos los dos tipos de acciones, según estos sean 

realizados por pocas o muchas personas.

La variación de las acciones de muchas personas coincide con la curva de las acciones 

materiales (no verbales) analizadas mas arriba. No en todo, pero las acciones que se 

inician con pocas personas coinciden en parte con las acciones de tipo verbal. 

Relacionando las dos curvas, podríamos pensar en diversos momentos según 

predomine uno u otro tipo de acción. Los dos primeros días, acciones de 

concentración y movimiento de muchas personas. Son los días del Operativo. De aquí 

hasta las postrimerías de la primera gran movilización del 16 de abril, predominan las 

declaraciones y comunicaciones. Luego (16 abril hasta 30 de ese mismo mes) vuelven
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las acciones de grandes grupos a la escena, siendo después terreno de las 

declaraciones.

¿Hay pasos determinados constituidos por la elección de un form a de acción para 

cada momento? Preguntamos esto en el sentido siguiente ¿cómo a través del tiempo 

del conflicto, o lo que es lo mismo, a través de distintas fases temporales, se ha ido 

configurando la estrategia finalmente analizable?

¿Hubo en el tiempo que duró el conflicto una reversión de la relación de fuerzas en el 

accionar armado, es decir, respecto a la relación que se venía objetivando en el 

espacio nacional, con lo que Villa aparecería como una defensa avanzada del campo 

popular?, ¿cómo se desarrolla el conflicto y  llega a su desenlace?

Estas preguntas pueden contestarse a partir de lo anterior. Para poder hacerlo, sin 

embargo, debemos incorporar al análisis empírico a las "fuerzas actuantes", que en 

nuestro trabajo hemos simplificado en dos grandes fuerzas, las que hemos observado 

empíricamente. Hasta ahora pudimos ir estudiando "el tiempo" y la organización del 

movimiento social de conjunto - el enfrentamiento social de conjunto - a través de él. 

A medida que avanzamos e incorporamos mas elementos en el análisis éste se 

complejiza. A medida que nuevas preguntas surgen.

Para terminar, digamos que el segundo momento dobla la cantidad de acciones del 

primero, que aún en el tercero, el descenso, es casi el doble del primero (ver tabla de 

total de hechos por tipo según fase). Ahora bien, tanto en el primero como en el 

segundo momento se movilizan fuerzas directas (cantidades de cuerpos) en la misma 

proporción, siendo disminuidas en el momento último de descenso.

Para establecer un puente con la próxima exploración digamos que: el régimen toma la 

iniciativa en el conflicto. Concentra los cuerpos en acciones represivas al principio 

desatando la acción huelguística y el comienzo de un prolongado conflicto. Vuelve a 

concentrar sus fuerzas armadas ante la movilización de masas concertada por el campo 

obrero, luego de un tiempo de preparación, que dura casi un mes. Estas son las dos 

grandes confrontaciones de masas. En la última curva pueden ser observado dos
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 ̂ momentos de acciones masivas, que resaltan del conjunto, aún no cruzadas por el

p sujeto de esas acciones.
$

En lo que sigue avanzaremos en las siguientes hipótesis.

i
ü A diferencia de sus fines de los primeros días, el régimen se dirige, en la "segunda

$ vuelta" de las acciones masivas, "necesita" impedir el desarrollo de la movilización.

)
El régimen concentra su acción en plano militar (represión). El campo obrero popular

í
j se concentra en diferentes formas de acción material, siendo su eje la movilización de

? masa. Aunque, veremos, que en este campo participa en forma no menos importante

* las acciones verbales, no directas, de oposición al régimen, esto aportado por los

* partidos políticos de oposición gubernamental y la solidaridad a los obreros villenses.
)
)
j Este último protagonismo verbal de la oposición parlamentaria, a su vez, se nos

? presenta como problema, ya que modifica la imagen inicial con la que contábamos,

' que ubica la confrontación en una polaridad donde todas las expresiones de régimen y

gobierno, todas las fracciones de la clase dominante, se colocarían contra la clase
I

obrera local.
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III. LOS ALINEAM IENTOS.

Analizamos cómo se distribuyen los hechos en diferentes fases o momentos de una 

lucha que se entablan en una lucha que asumimos se dió entre dos grandes fuerzas 

enfrentadas. La iniciativa del Gobierno - expresada en el comunicado a la prensa de la 

misma mañana del 20 de marzo- fué aglutinando un campo de aliados y un campo de 

oposición. Este se conformó tanto por quienes estaban en contra de tamaño operativo, 

y las acusaciones sobre las que se basaba, como por quienes eran aliados de los 

obreros afectados, independientemente de la contingencia de esta represión.

El conflicto desatado por el operativo - cuyas "causas" son preexistentes - hace 

intervenir a una gama de personificaciones sociales y políticas. De uno u otro lado de 

la contienda. Se forman dos fuerzas en pugna, dentro de las cuales se expresará gran 

parte de las fuerzas sociales en pugna en la situación histórico política por la que 

atraviesa el país. Por un lado, se ubican la fuerzas del gobierno y del régimen. 

Establecemos los dos términos unificados en una misma fuerza, aunque refieran a 

sujetos distintos. Con el primero se denomina al gobierno "de turno", mientras que con 

el segundo - régimen - se toma a las instituciones de la clase dominante. En otras 

palabras:

"Cuando hablamos de régimen de dominación, nos referimos al modo de 
funcionamiento de los grupos orgánicos propios del capitalismo, dentro de los 
que pueden coexistir y confrontar diversas fuerzas sociales en función de 
interesas sectoriales, político-económicos y culturales. Distinguimos entre 
régimen y gobierno, que refiere al uso de lo orgánico, en el que compiten los 
partidos, que epxresan alternativamente a aquellas fuerzas orgánicas." 
(Aristizabal e Izaguirre, 2000, 4, nota) ,

En el conflicto que estudiamos las fuerzas del régimen se personifican en las diversas 

organizaciones económicas y políticas que expresan las relaciones de producción 

(empresas y cámaras empresarias) dominantes y las formas estatales. Aclaremos que, 

en el marco de un conflicto localizado como es éste, se encontrarán fuerzas locales y 

nacionales, tanto en los dos campos principales de alineamientos. Las grandes 

empresas de la zona de Villa Constitución son pilares del régimen de explotación y
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dominación y, sin dudas, la empresa Acindar es el protagonista central1. En cuanto a 

las organizaciones de Gobierno, aquí el campo se amplía, ya que el peronismo en el 

gobierno expresa una amplia alianza incorporando en primer lugar a la expresión 

política del movimiento sindical, y expresión institucional mayoritaria de la clase 

obrera.

Es fundamental tener en cuenta esto, ya que uno de los temas por los que se constituye 

la confrontación que analizamos es de índole sindical. La confrontación original en 

Villa Constitución se dió entre los obreros de las empresas metalúrgicas, y los 

dirigentes sindicales (las intervenciones en la seccional que eran delegadas por el 

Secretariado Nacional de la Unión Obrera Metalúrgica). Este sujeto se alinea junto al 

Gobierno del cual era parte, y mantenía su relación con las empresas, debido a su 

política de menor confrontación. Esto, se verá, por ejemplo, al finalizar la huelga, 

cuando las empresas despidan a cientos de obreros en represalia.

Los obreros villenses consiguieron la unidad de la mayoría popular de la zona, ya 

forjada en las jornadas de "El villazo" (9 al 16 marzo 1974). Además, en el conflicto 

la casi totalidad de las expresiones político partidarias se solidarizan con ellos. Se 

solidarizarán también, expresiones clasistas e independientes del movimiento obrero, 

y algunas organizaciones de las fracciones del pequeño capital, o de la pequeña 

burguesía rural.

Estos son los trazos básicos de los campos confrontados. Estos no sufrirán casi 

modificaciones, aunque éstas nos interesan aún cuando sean pequeñas.

Alrededor de los dos polos de confrontación principal (gobierno y obreros) cada 

campo aglutina un arco variado de personificaciones (ver la siguiente tabla, donde 

agrupamos los sujetos según las dos fuerzas). -■

O breros y populares G obierno y régimen

Obreros y personal ACINDAR, Obreros 
villenses, Delegados (Acindar, Metcon, 
Marathón, Villber), Dirigentes Marrón, 
ASIMRA Villa, Comité de Lucha 
CGT Villa, Trabajadores del transporte de 
Villa, SOEPU, Agrupaciones sindicales 
obreras, Docentes y no docentes Exactas 
UNR, Sinter Rosario y Asociación Docentes 
Medicina, Activistas y dirigentes sindicales

UOM Villa- intervenida, Luz y Fuerza 
Interventor en UOM Villa, Obreros linea 
interventor, Lorenzo Miguel, UOM, 62 
Organizaciones sindicales peronistas, 
SMATA

1 Ya hemos explorado al actor ACINDAR en el primer capítulo y volveremos a hacerlo en el último.
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UF Villa, Obreros Villber, Fraternidad Villa, 
Trabajadores villenses gremios varios 
UF nacional, Sindicato canillitas, Obreros de 
Ferreyra, Fraternidad Rosario FFCC Mitre 
Obreros CILSA,

Familiares de los presos

Vice gobernador Cuello 
Diputados, Partidos políticos opositores 
UCR provincial, Partido Socialista Popular 
Partido Socialista de los Trabajadores,
Frente de Izquierda Popular, Partido 
Revolucionario Cristiano, Partido Demócrata 
Progresista
Partido Socialista Unificado, Partido 
Comunista FJC, Movmiento de Integración y 
Desarrollo (prov), Partido Justicialista (prov) 
Partido Peronista Auténtico, Juventud 
Peronista, MID Linea Afirmación 
Frondicista Diputados UCR Trabajadores del 
Pe, UCR-Ren y Cambio, Juventudes 
políticas argentinas

Montoneros, Ejercito Revolucionario del 
Pueblo PRT, Organización Poder Obrero 
Grupos armados guerrilleros,"

Organizaciones populares locales regionales, 
Organizaciones sindicales populares y 
partidarias, Comerciantes de la ciudad, 
Abogados, Agrupaciones estudiantiles

Federación Agraria Arroyo Seco, Federación 
Econo Santa Fe CGE, 
ciudadanos o personas sin carácter social 
inmediato, Alumnos villenses

Presidente de la Nación , Gobierno Nacional, 
Ministerio Interior, Ministerio Trabajo 
Balbin, Concejo Deliberante, Intendente 
Giambrini

Fuerzas combinadas de seguridad, Policía 
Federal Rosario, Policía local, Policia 
Provincial, Efectivos de seguridad 
Grupo armado parapolicial

Acindar y empresas metalúrgicas de Villa, 
IKA Renault, Correo, Centro Comercial e 
Industrial de Villa, Confederación Industrial 
Argentina, ADEFA

En la siguiente observamos la distribución de los hechos, que resulta del agrupamiento 

en el campo "obrero y popular" y el del "régimen y gobierno".
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Hechos de Villa Constitución según fuerza social

N %
Obrero popular 151 56.1
Régimen y gobierno 118 43.9
Total 269 100.0

No hay diferencia importante en cuanto a esta distribución.

Hechos de Villa Constitución por fuerza social según sean verbales o
materiales

hechos materiales o 
verbales

Total
hechos

verbales
hechos

materiales
Obrero popular 64 87 151

65.3% 50.9% 56.1%
Régimen y gobierno 34 84 118

34.7% 49.1% 43.9%
Total 98 171 269

100.0% 100.0% 100.0%

Volviendo a un rasgo de las acciones por las cuales analizábamos la periodización, 

vemos que el campo obrero y popular, tiende -levemente - a originar en su favor 

acciones de índole verbal (comunicados, declaraciones, etc), frente a un campo 

gubernamental un poco mas "parco". Veremos cómo esta parquedad es acompañada - 

para completar la imagen - con "dureza", hacia su adversario.

Nos plateábamos al finalizar el análisis de los momentos del conflicto - cap II  una 

serie de hipótesis. Habíamos visto que si miramos el conjunto de hechos como 

compuesto por acciones de pocas personas o acciones masivas, teníamos que habría 

diferentes momentos en los cuales predomina una u otra form a de acción.

Desde el punto de vista del análisis de las situaciones según la intervención de dos 

grandes fuerzas sociales, nos preguntamos cómo se relacionan los momentos del 

conflicto con las estrategias trazadas por estas. Veamos cómo se distribuyen las 

acciones de una u otra fuerza entre los momentos del conflicto.
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Hechos de Villa Constitución por fuerza social según la fase del conflicto

Fases
Preparatoria Ascenso Descenso Total

Obrero popular 24 93 34 151
50.0% 62.8% 47.2% 56.3%

Régimen y gobierno 24 55 38 117
50.0% 37.2% 52.8% 43.7%

Total 48 148 72 268
100.0% 100.0% 100,0% 100.0%

La fase de ascenso coincide una variación favorable de cantidades de hechos hacia el 

campo popular. Pero nos interesaba saber la relación de los momentos con la aparicmi^ 

de acciones masivas en los dos campos de lucha. ¿ k ''
$#>--

y ?  y-

Hechos de Villa Constitución realizados por muchas personas por fuerza social
según fase del conflicto

Fases (Galitelli)
Preparatoria Ascenso Descenso Total

Obrero popular 6 24 10 40
25.0% 70.6% 71.4% 55.6%

Régimen y gobierno * 18 10 4 32
75.0% 29.4% 28.6% 44.4%

Total 24 34 14 72
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Las acciones masivas del primer momento "preparatorio" son las que realiza la fuerza 

represiva, mientras que su respuesta sobrevendrá como momento de ascenso del 

conflicto en general, pero de las fuerzas populares en particular.

El régimen, entonces, concentra las acciones que implican movilizar muchas personas 

(efectivos en su caso) iniciando el operativo. En conjunto -ver marginales de la tabla 

analizada-, el pueblo no realiza muchas mas acciones de masas que las que realiza la 

fuerza del régimen. Esto Índica, por otro lado, una alta movilización represiva. Esta, 

por un lado se concentra en el primer momento del conflicto (20 a 26 de marzo), pero, 

por otro, no se detiene aquí. No cede este lugar a la reorganización y resistencia . 

popular.
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>
, Vimos que tras el paso del tiempo se modifica la situación. ¿Se modifica la

correlación de fuerzas con el cambio de la situación del conflicto?2

Como forma de realizar esta exploración acerca de la relación entre las fuerzas en
i

acción, podemos volver a la Tabla donde disponíamos en dos grandes grupos a los 

sujetos que han intervenido en el conflicto. La información contenida en esa tabla, 

mas la que ofrece el conjunto de documentos, materiales y bibliografía sobre el tema 

nos hace posible pensar una serie de problemas relacionados con la disposición de las 

fuerzas en confrontación.

El campo obrero de Villa Constitución logra muchas solidaridades. El arco de sujetos 

que se suman a su lucha es mucho mas. variado que el opuesto por el Gobierno. Sin 

embargo, de la consideración del peso específico de las personificaciones que 

acompañan al Gobierno, podemos ver que, en primer lugar, mantiene un significativo 

apoyo desde el movimiento sindical organizado. La UOM, junto con las "62 

Organizaciones" se alinean con él. Otros sindicatos importantes también lo hacen. Con 

sólo estas organizaciones sindicales se tiene prácticamente una mayoría sindical- 

obrera en favor del campo del Gobierno. En contraste, los obreros villenses logran 

solidaridad de una amplia gama de organizaciones obrera de base, o de empresa. 

Veremos huelgas, inclusive, de parte de éstas, en solidaridad con los reclamos de Villa 

Constitución. Pero, a pesar de todo esto podemos afirmar que: la mayoría nacional 

obrera no supo ser sustraída del apoyo al operativo.

En cambio, hubo "tironeos" en el campo de los partidos políticos opositores.

La mayoría de estos se alineó con el Comité de Lucha - nueva expresión institucional 

de los obreros villenses en lucha -, aunque con contradicciones. La contradicción mas 

significativa es la habida al interior de la UCR. En la Tabla de alineamientos vemos 

del lado de la fuerza popular villense a diveras fracciones y expresiones de este 

partido, Diputados, el Comité Provincial, y la tendencia a nivel nacional de '

2 Asumimos que existe una relación de fuerzas preexistente al conflicto, y que su desarrollo puede 
redundar en su modificación o no. Esta "preexistencia" de una relación de fuerzas previa al conflicto 
de Villa Constitución, sin embargo, se objetiva, se actualiza, en los conflictos, o según la unidad de 
análisis mínima de la teoría de la guerra, en los encuentros. "Todo encuentro es una relación entre 
fuerzas...un encuentro es la forma que históricamente, objetivamente, se mide la fuerza, no se trata 
pues de una forma reflexiva, es una forma social y práctica, histórica, real." (Marín, 2000, 30) 
Podríamos decir, que la relación de fuerzas previa al conflicto de Villa Constitución, ha sido

I

40



\

"Renovación y Cambio". Estas tendencias internas se enfrentarán a la representada por 

Ricardo Balbín. El conflicto villense, removió luchas políticas existentes en su 

interior. Los obreros villenses lograron además de la adhesión de una franja de 

organizaciones obreras de base, la de un conjunto de partidos políticos y asociaciones 

intermedias, pero casi todas de la región donde el conflicto se concentró, sin lograr su 

extensión mas allá de estos límites. En contraste con esto, los aliados del Gobierno 

son fuerzas nacionales del movimiento sindical. En el nivel local, su principal aliado 

son las empresas, y las fuerzas policiales provinciales (Buenos Aires, Santa Fé) 

además de la Federal. Estas componen las "fuerzas combinadas de seguridad". 

También cuenta con grupos armados parapoliciales. Diversas fuentes sindican a 

grupos de la Juventud Sindical Peronista (JSP) (ver Andujar, 1994).

Estos alineamientos nos muestran una imagen de fuerzas "cruzadas", o que expresan 

cortes transversales en las diverentes fracciones de clase. En el campo de la clase 

obrera, y en el campo de las expresiones institucionales de la clase dominante. En el 

primero caso, se expresa en la confrontación que comienza teniendo un carácter intra- 

sindical. A posteriori la confrontación se extiende, y en el conflicto de 1975 veremos 

al conjunto del proletariado zonal enfrentado a la expresión institucional de la clase 

obrera nacional.

Por otro lado, los partidos de oposición tienden a apoyar - aunque tibiamente - a este 

proletariado zonal que mantiene un alto nivel de confrontación con el gobierno 

nacional. Esta multipartidaria contiene fuerzas de carácter burgués, como son la UCR, 

Movimiento de Integración y Desarrollo, Demócrata Progresista, y no únicamente, 

como se podría pensar, fuerzas de izquierda, identificadas con estrategias 

revolucionarias o socialistas (como podríamos ver en los Partidos Socialistas, 

Comunista, Socialista de los Trabajadores, Vanguardia Comunista, Poder Obrero, 

Peronista Auténtico).

Los alineamientos y las fuerzas sociales

En el período por el que atravesaba el país, si tuviéramos que describir como se 

agrupan los grandes alineamientos en diversas fuerzas político sociales, tomaríamos el

I

construida a través de procesos previos de confrontación.
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análisis que presenta tres grandes líneas: el del Gobierno Nacional (donde se 

encuentran sus aliados, entre ellos la expresión mayoritaria del movimiento obrero 

organizado), el del régimen (sujetos y representantes directos de la burguesía 

hegemónica) y las fuerzas revolucionarias (sus expresiones políticas, militares y sus 

bases sociales, entre las que se encuentra una fracción de la clase obrera)3.

Supusimos que los enfrentamientos sociales de Villa Constitución en 1975, 

delinearían dos fuerzas  en forma polar: una alianza del gobierno y el régimen, y por 

otro lado, alianza de la clase obrera, fracciones populares y fuerzas revolucionarias. 

Es decir que si en el escenario nacional había aún una relación de confrontación entre 

dos expresiones distintas de la clase dominante, esta relación se transformaría en 

alianza frente a un enemigo común a ellos.

Para contrastar nuestra imagen inicial, si bien supusimos que en los hechos 

observaríamos una frontalidad o polaridad, básicamente, entre fuerzas obreras y resto 

de las fuerzas sociales y políticas, vemos en realidad que muchos de los hechos (de 

tipo verbal, en nuestra clasificación actual) expresan la solidaridad de prácticamente el 

conjunto de partidos políticos legales en su momento (que se suman al apoyo de los 

"ilegales" de carácter revolucionario como PRT y Montoneros, y organizaciones ti 

partidarias menores como OCPO, también de carácter ilegal)4. Inclusive los obreros

3 Esto se encuentra en el libro de Marín sobre el período, en el cual nos basamos (1996). En lo que se 
denomina análisis de situación, Qramcsi ha sido el referente con su "Análisis de situaciones. 
Relaciones de fuerzas", que resulta en una exposición metodológica de este tipo de análisis que es, 
esencialmente, "histórico-político". Marín pareciera tomar una forma utilizada por Gramsci en los 
análisis fácticos que hiciera de las situaciones italianas, para el Partido Comunista. Tanto en "La 
situación italiana y las tareas del PCI (tesis de Lyon)", como en "Un examen de la situación italiana" 
(1926), Gramsci prodece a ubicar la situación en tomo a tres elementos, los cuales son en su caso "el 
elemento positivo revolucionario...el elemento político representado por la disolución del bloque 
agrario burgués fascista...el elemento político representado por la tendencia a constituir un bloque 
democrático de izquierda." (ver Gramsci, 1990). Lo que en éste son "elementos" son denominados 
"fuerzas sociales" por Marín, pero representando, el mismo contenido conceptual y funcional en un 
análisis de la situación política. Marín expone su metodología en (1981), allí se observa la remisión a 
Lenin, Efectivamente, es a sus textos donde el análisis político marxista (como el gramsciano) se 
remiten. Jacoby realiza un estudio con este propósito (1994), también hemos consultado a Harnecker 
(1988), Bonavena (s/f) y Geller (1981). Encontramos que el texto de Lenin ([1905] 1986) es 
particularmente claro en este problema y en el análisis histórico político concreto.

4 Este movimiento obrero tiene una presencia preponderante en su conducción de las organizaciones 
revolucionarias armadas, en el siguiente orden de importancia político social: Partido Revolucionario 
de los Trabajadores (PRT), Organización Comunista Poder Obrero (OCPO), y por último, 
Montoneros, quienes, a pesar de su identidad peronista no estaban tan insertos en la organización 
obrera. Ver sobre este tema nuestro (2000)
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lucha recurren a Balbín5, quien se pronunciará mas tarde, mediante sus expresiones 

acusatorias hacia la "subversión fabril".

La tesis de la "subversión fabril" es expresada conceptualmente en una intervención 

periodística de Mariano Grondona en su columna de "Mercado". Sobre esta tesis la 

represión buscaría una "solución preventiva". Por otro lado, la teorización de 

Grondona se daba en el marco de una coyuntura política en donde día a día se hablaba 

de la salida militar. Era un problema de la coyuntura, "la amenaza golpista", o el 

fantasma del golpe militar. Ante éste, los partidos tenderán, durante un tiempo, a 

agruparse frente -contra- a los poderes militares. Creemos que esta actitud de los 

partidos políticos es contradictoria, y expresa la indecisión acerca de la forma de 

resolución de la crisis politica.

Una acción dirigida a poner freno a la ola de intervenciones provinciales puede 

explicar esta alianza de los partidos con los obreros villenses, como un frente 

democrático. A nivel de la provincia de Sante Fe, en base a la experiencia anterior del 

mismo gobierno, se temía una nueva intervención provincial desde el Gobierno 

Nacional (en cuya acción estaría interesada la conducción sindical de las 62 

organizaciones-UOM, como formas de la lucha interna en el peronismo, la cual 

atravesaba a la misma UOM).

En esta contradicción que señalamos, el resultado de la lucha interna en el radicalismo 

sea seguramente uno de los alineamientos mas significativos, ya que produjo un nuevo 

hecho en si mismo, cual es la ratificación de una conceptualización: "la subversión de 

fábrica" (Balbín).

Estos términos daban pie a la conceptualización en la que se basaba el operativo, y la 

que sería desarrollada por intelectuales como Mariano Grondona en sus artículos. El 

informe oficial de los resultados alcanzados en el operativo al día 9 de mayo (10 días 

antes del fin de la huelga, y cerca de las declaraciones de Balbín y de la Convención ' 

Nacional de su partido) no hace mas que ratificar y explayarse sobre este campo de 

entendimiento.

3 El Comité de Lucha pide una entrevista - y es concedida - al dirigente de la UCR, en los primeros 
momentos del conflicto, a fin de que interceda en favor de éstos, el 28 de marzo en Capital Federal.
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La intervención intelectual de Mariano Grondona es significativa en el marco de 

nuestra hipótesis. En la confrontación de marzo de 1975, el régimen avanzaba - en 

este sentido, anticipaba - la tesis básica sobre la que actuará la ditadura militar de 

1976-1983, la conformación de un vasto enemigo social y político.

"La subversión de fábrica" (Balbín) o "terrorismo industrial" (Grondona).

El texto de Grondona (consta de artículos de análisis político) se traza alrededor de la 

pregunta que se puede realizar, ante la observación de los hechos:

¿Cuales son las motivaciones subjetivas y  en que estrategias objetivas se inscribe el 

operativo de marzo de 1975 contra los obreros de Villa Constitución?

Este problema estará enmarcado en lo que se ha denominado "terrorismo industrial".

En el artículo titulado "El terrorismo industrial" el 12 de junio de 1975 comienza 

describiendo la génesis del "terrorismo subversivo" en el país. "La subversión es una y 

la misma desde que emergió en 1969". El conflicto de Villa Constitución se ubica en 

el este plano, en esta corriente, la del "terrorismo industrial". El comunicado que 

emitirá el Gobierno utiliza el mismo término, "Aparte de sus efectos poííti—  __ 

sindicales, el terrorismo industrial sirve para golpear el proceso económico allí 

mas importa". Pero la particularidad de este tipo de terrorismo estriba en que:

"...es particularmente difícil para la represión [determinar] ¿donde termina la 
acción legítima de movilización obrera y donde empieza el sabotaje? (...) En 
Villa Constitución hay disidentes democráticos y disidentes subversivos ¿como 
distinguirlos, como enfrentarlos entre si, si el proceso de contestación los ha 
indentifícado?"

El carácter económico del conflicto no es dejado de lado:

"la crisis inflacionaria actual deriva de la escasez de oferta, de la baja 
producción. Conflictos como el de Villa Constitución (...) afectan directamente- 
al aumento de producción que quiere el gobierno y que necesita el país".

El terrorismo industrial es visto en relación a sus efectos sobre el proceso económico. 

¿A que relaciones sociales se refiere este discurso del "terrorismo industrial"?
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A las relaciones de fuerza en el proceso de trabajo, y sus incidencias en el 

funcionamiento de la acumulación y reproducción económica, ya que aquellas 

influyen directamente en el nivel de producción y productividad. Pero el autor no se 

detiene en lo que habitualmente implica la presión sindical en tanto que desequilibrio 

económico en la puja de ingresos. Señala que se pone en cuestión la misma noción de 

control y relación de propiedad en las empresas:

"Si la lógica del poder obrero se cumple en las empresas eléctricas ¿porque no 
se ha de cumplir en las empresas automotrices o siderúrgicas? El tema no es el 
de un sindicalismo reivindicativo en materias salariales y sociales. El tema es 
la toma de posición de los directorios" (12/6/75, p.12)

Aún mas inquietante es la siguiente afirmación. "La Argentina se ha acostumbrado a 

dos tipos de represión que dejan al margen la tercera, que es la represión categórica, 

final" (p.12, Revista "Mercado", N°304, 12 de junio de 1975). Líneas después no dirá, 

claro, que propondrá la "solución final". Queda la similitud. La expresión "solución 

final" era el eufemismo y la palabra que ocultaba entre los nazis los planes de 

exterminio judio6.

En coincidencia conceptual con lo anterior se ubican las declaraciones de Ricardo 

Balbín:

"Nosotros hemos dicho en la Convención Nacional que aparte de lo que puede 
ser la guerrilla ostensible, existe lo que se puede denominar la guerrilla de 
fábrica" (La Capital, 14 de mayo)

La Convención a la que se refiere fué escenario de una confrontación interna en el 

radicalismo. El 3 de mayo en el flamante local de la calle Alsina sesionó este 

organismo partidario. El sector balbinista rechazó frontalmente un proyecto de 

resolución del sector alfonsinista de solidaridad con los obreros de Villa Constitución. 

La diferencia entre estos dos grupos era que el primero pedía una vuelta a la 

normalidad y libertad de los presos bajo el PEN, pero sin criticar al mismo Gobierno. 

El despacho de la comisión que trató el tema salió divido. Fué - lo señala el diario "La 

Capital" de Rosario - el único despacho en el Plenario Nacional que estuvo dividido.

6 Ver el documental "Shoa".
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Para obtener una aproximación mas completa al discurso que funda (o reproduce) el 

operativo volcaremos declaraciones e informes del Gobierno.

"El Ministerio del Interior distribuyó esta noche el comunicado del Gobierno 
Nacional sobre los sucesos de Villa Constitución, anunciado recientemente por 
los Ministros de Trabajo y Defensa en el que atribuyen los hechos de 
extremismo registrados en esa localidad a 'un grupo subversivo declarado ilegal 
que responde al nombre de 'Organización Revolucionaria Poder Obrero".... 
Estaba formando un verdadero terror subversivo en el flanco mas sensible del 
país, y que había comenzado a hechar raices acompañado de sus dos métodos 
fundam entales de acción: subversión política y terrorism o industrial...
Lo que en un momento fuera un movimiento general disidente fue siendo 
gradualmente copado por una organización subversiva...La organización 
subversiva pertenece al grupo subversivo declarado ilegal y responde al nombre 
de ORPO...
Como datos ilustrativos de los procedimientos realizados se pueden mencionar 
los siguientes: total de detenidos por la Policía Federal y de la Provincia de 
Buenos Aires y Santa Fe, 307. Quedan aún 97." ("La Capital", Rosario, 10 de 
mayo)
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IV. EL AISLAM IENTO OBRERO

Como forma de indagación sobre la génesis del conflicto pensamos: ¿Como los 

obreros han podido ser derrotados, a pesar de oponer una resistencia formidable?  

Una pregunta que hace a un análisis de la resistencia: nos remite a cómo se generó en 

el tiempo. ¿Porque los obreros han podido ser derrotados?

Los obreros villenses logran unidad entre si y con respecto a la población de la zona. 

Se evidencia en acciones de solidaridad y especialmente los días 16 y 22 de abril, Pero 

no lograrían grados suficientes de unidad respecto a otras fracciones del proletariado. 

Algo de esto lo observamos en la tabla donde descomponemos los apoyos que recibe 

el Comité de Lucha y el gobierno respectivamente.

Esto no significa ausencia de formas de. solidaridad. Por el contrario, el conflicto de 

Villa Constitución se extiende a otras localidades y no solo se remite a hechos 

sucedidos en esa localidad. Para explorarlo vemos como se distribuyen en el espacio 

geográfico.

Hechos de Villa Constitución por provincia

N %
Sin datos 11 4.1
Santa Fé 220 81.8
Buenos Aires 3 1.1
Capital Federal 27 10.0
Córdoba 4 1.5
Santa Fé y Buenos Aires 4 1.5
Total 269 100.0

Las acciones se concentran en la Provincia de Santa Fé.

En la tabla que sigue desagregamos los hechos según la localidad donde se ubican. La 

mitad son de la localidad de Villa Constitución. Casi un quinto (17 puntos) 

representan las acciones libradas en la ciudad de Rosario, que es la ciudad grande mas 

cercana. Sigue la Capital Federal con un décimo de hechos. No es muy significativo 

estadísticamente lo ocurrido en Córdoba, mas si recordamos que es el centro del 

activismo obrero clasista. El resto consta de accciones en pequeñas localidades, aquí 

habrá tanto operativos de detención y de bajas, como respuestas obreras en 

solidaridad. Se caracterizan por ser lugar de nucleamientos industriales, y por tanto de
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actividad obrera. En algunos registros no obtuvimos el dato de la localidad donde se 

iniciaban.

Hechos de Villa Constitución por localidades

N %
Sin datos 18 6.7
Villa Constitución 138 51.3
Rosario 47 17.5
Córdoba 3 1.1
Capital Federal 27 10.0
Santa Fé 12 4.5
Coronda 2 .7
Arroyo Seco 3 1.1
Sgto Cabral 1 .4
Zárate, Campana, San 
Nicolás 1 .4

60 localidades 1 .4
San Nicolás hasta San

1 .4Pedro y Baradero
Rosario hasta San Martín,
San Lorenzo y Granadero 1 .4
Baigorria
Varios 1 .4
San Nicolás 2 .7
Granadero Baigorria y 
Villa C. 1 .4

Santo Tomé 1 .4
Pavón 2 .7
Empalme Villa 
Constitución 1 .4

Theobald 2 .7
San Lorenzo 3 1.1
Sarandí 1 .4

ÍÍE% : ,
/>>■
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Para representarnos la información desde el problema de la extensión del conflicto la 

discriminamos según fueran realizados dentro o fuera de Villa Constitución, 

incluyendo en "Villa" las pequeñas localidades mas cercanas. Nos preguntamos si la 

solidaridad con los villenses ha sido lo suficientemente importante, primero 

observamos su extensión.
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Casi una mitad de los hechos protagonizados por la fuerza social que conforma el 

campo de los obreros atacados, son realizados fuera de Villa Constitución, mientras 

que en el régimen estos hechos externos representan el 35%. En general, las acciones 

que, fuera de Villa, se realizan en relación al conflicto de aquella ciudad representan el 

40%. En otras palabras, una porción significativa se desarrolla fuera del "epicentro".

Hechos de Villa Constitución por localidad según fuerza social

Fuerza social

Total
Obrero
popular

Régimen y 
gobierno

Villa Constitución 70 76 146
51.9% 65.5% 58.2%

Fuera de Villa 65 40 105
Constitución 48.1% 34.5% 41.8%

Total 135 116 251
100.0% 100.0% 100.0%

Nota; En 19 casos no pudimos establecer localidad precisa.

Los hechos externos se concentran al principio y al final de conflicto (preparación y 

descenso). La acción realizada desde fuera del escenario principal pierden peso en el 

conflicto, justamente en el momento de su ascenso.

Visto el universo de acciones según sean producidos en Villa (y alrededores) o en otras 

localidades, la curva de la variación según días representan una línea claramente 

ascendente y descendente de acuerdo a las fases según estamos estudiando el hecho 

general. Recordando que hablamos de totalidad de hechos, esta curva es inversa a la 

representada por la totalidad (dentro o fuera de Villa).

Hechos de Villa Constitución por localidad según fase del conflicto

Fases
Preparatoria Ascenso Descenso Total

Villa Constitución 23 89 34 146
47.9% 67.9% 47.9% 58.4%

Fuera de Villa 25 42 37 104
Constitución 52.1% 32.1% 52.1% 41.6%

Total 48 131 71 250
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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Si nos fijamos cómo las fuerzas en pugna redistribuyen sus encuentros en relación al 

conjunto de los territorios, podríamos ver que las fuerzas represivas se concentran en 

la ciudad de Villa al momento del ascenso general de la lucha. Esta variación es leve 

en el caso de las fuerzas populares. El campo popular mantiene sus encuentros en uno 

y otro lugar, prácticamente, a lo largo del conflicto. No es el caso de las fuerzas del 

gobierno y del régimen.

Hechos de Villa Constitución por fuerza social y localidad según fase del conflicto

Fuerza Fases
social Prep. Ascenso Descenso Total
Obrero Villa 10 45 15 7C
popular Constitución 41.7% 58.4% 44.1% 51.9%

Fuera de Villa 14 32 19 65
Constitución 58.3% 41.6% 55.9% 48.1%

N 24 77 34 135
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Régimen y Villa 13 44 19 76
gobierno Constitución 54.2% 81.5% 51.4% 66.1%

Fuera de Villa 11 10 18 3S
Constitución 45.8% 18.5% 48.6% 33.9%

N 24 54 37 115
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

i*?

Uno de los aspectos centrales que nos llevan a sostener la hipótesis de que las fuerzas 

obreras de Villa Constitución no pudieron superar cierto estado de aislamiento respecto 

de sus pares y aliados naturales se podría objetivar en lo siguiente. Quienes se 

solidarizan con los obreros de Villa Constitución expresan un sector muy minoritario 

del proletariado. Creemos que este arco de "ayudas" - que no han sido sólo 

declarativas - no llega a sumar el conjunto de fracciones obreras expresadas en el 

movimiento obrero alternativo (a las 62 organizaciones), que podría ser caracterizado 

con el clasismo, los combativos, etc. La razón de ello creemos reside en que estos 

sectores ya habían sido, en forma separada, golpeados y severamente disminuidos. 

Podemos retrotaernos a las adhesiones conseguidas por las Comisiones Internas de las 

fábricas de Villa Constitución en su plenario nacional del 20 de abril de 1974, para 

realizar esta comparación. Nos detuvimos, en el primer capítulo, en esto. Allí veíamos 

la franja sindical que adhería, hacíamos el siguiente registro: "40 sindicatos adhieren al 

movimiento clasista nacional en abril de 1974, 27 sindicatos adhirieron al movimiento
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de Villa Constitución en abril de 1974, 13 sindicatos son intervenidos por el gobierno 

peronista entre 1973 y 1976".

Por otro lado, las acciones solidaridarias no llegan a constituir situaciones de masas, si 

en algunos casos (San Lorenzo, Ferreyra-Córdoba, Rosario). Tampoco el régimen. Pero 

para la formación de una fuerza social que rompiera el aislamiento al que el operativo 

mismo sometía, este dato aquiere una significación diferencial para los obreros 

villenses.

Tomando otro indicador como es el de las "formas de lucha social" podemos obtener 

cierta imagen respecto de las formas de acción que se implementan desde cada campo 

en punga. Estas formas tienen que ver con intensidades en la confrontación. Aquí se 

plantea el problema de "la caracterización de la lucha social en base a la intensidad 

con la cual se confronta al otro; a la cantidad de gente involucrada y a las 

consecuencias legales o no de esos conflictos; avanzando o no en las formas según el 

éxito o no de la acción". En base a esta problema hemos tomado el agrupamiento de 

las acciones con una "caracterización de 4 grupos":

"RESTRUCTURACION ORGANIZATIVA: acuerdos, reuniones públicas, 
cambios de partido, declaraciones y acciones organizativas. Son movimientos 
realizados en la sociedad civil y política a un nivel que implica formas de lucha 
dialogales y de cambios organizacionales, sea por la creación de nuevas 
instancias (instituciones, asociaciones, comisiones, etc) que por la reforma de 
las anteriores.
MOVILIZACION DE MASAS: manifestaciones, marchas, mítines, denuncias, 
protestas, acciones de solidaridad. Se trata de acciones de masas en espacios 
abiertos, lo que se denomina también en parte "acción directa". Estas formas de 
protesta implican la actuación directa sobre las identidades de los otros. 
Suponen un juicio crítico (moral, político, social) y el procesamiento de la 
sociedad sobre éste. Se convoca a los fines de impugnar, obstaculizar o inhibir 
la acción de los otros.
AGITACION Y PROTESTA ACTIVA: bloqueos, boicots, huelgas, ayunos, 
ocupaciones y tomas, plantones. Se trata de un nivel de lucha con mayor grado 
de intensidad que los dos anteriormente citados; podría corresponder a lo que 
se conoce como "no cooperación" y "desobediencia o resistencia civil". Con los 
bloqueos o tomas se busca impedir el uso de espacios y la acción por parte del 
otro, a veces a partir de elementos simbólicos. Además, esta clase de acciones 
puede implicar la no cooperación con alguna disposición legal o directamente 
la desobediencia de ésta.
ACCIONES DE FUERZA: acciones armadas, amenazas, retenes, secuestros, 
desplazamientos de población, desalojos, detenciones, procesos judiciales. 
Consisten en el uso de algún instrumento -generalmente material- con 
violencia" (pp8-10)
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Hechos de Villa Constitución por fuerza social según la forma de lucha social

Forma de lucha social

Reestruc.
org.

Mov.de
masas

Agitación y 
protesta 
activa

Acciones 
de fuerza Total

Obrero 98 9 16 12 135
popular 58.0% 100.0% 100.0% 21.8% 54.2%
Régimen y 
gobierno

71
42.0%

43
78,2%

114
45.8%

Total 169 9 16 55 249
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

El que haya casilleros vacíos expresa la ausencia de ese tipo de acción (de 

movilización de masas y de agitación y protesta activa) por parte de la fuerza del 

gobierno. Esto no necesariamente debería haber sido así, sino que expresa, en todo 

caso, la falta de movilización (directa o abierta) de fracciones de masas en apoyo del 

oficialismo de la UOM y a favor del gobierno1. En nuestro análisis, rescataremos un 

hecho que en la relación de fuerzas tiene un significado para el conflicto, si bien se 

trata de un hecho indirectamente relacionado, como es la movilización co-organizada 

entre el gobierno y la CGT, el 1 de mayo de ese año. Un momento clave en el 

conflicto, cuando se debatía su transcurso. Se trata de una movilización de masas.

Las fuerzas pro-gubernamentales concentran sus acciones en formas de acciones de 

fuerza. El campo popular realiza acciones de movilización de masas y protesta activa.

1 Hubo acciones impulasdas desde el interventor en la Seccional tendientes a la movilización de las 
bases, y de división de los huelguísticas. Si bien, estrictamente, son formas de "reestructuración 
organizativa" implican la convocatoria a amplios grupos de obreros. Esto tuvo efectos en el Comité de 
Lucha de los obreros ya hubo fracciones políticas que plantearon responder a la convocatoria yendo. 
Se trata de un "Congreso de Delegados" convocado en la postrimerías de la primera movilización de 
masas del 16 de abril. Finalmente predominó la posición en el Comité de Lucha que planteada el 
boicot a ese "Congreso". Esto es detallado por Gallitelli en el artículo que citamos oportunamente.
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Hechos de Villa Constitución de pocas o muchas personas según forma de lucha
social

Forma de lucha social

Total
Reestruc.

orq.
Mov. de 
masas

Agitación y 
protesta 
activa

Acciones 
de fuerza

Pocos 147 2 2 27 178
87.5% 22.2% 12.5% 49.1% 71.8%

Muchos 21 7 14 28 7C
12.5% 77.8% 87.5% 50.9% 28.2%

Total 168 9 16 55 248
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Las formas de movilización y protesta activa son las formas de movilización de los 

cuerpos que plantean su concentración mas que las acciones de fuerza. A la inversa, las 

acciones tendientes a la reestructuración explican las acciones con participación de 

pocas personas. Estas - las que reúnen a pocas personas - son, por otro lado, la mayoría 

de las acciones que hemos registrado y que participan del desarrollo del conflicto en 

torno a Villa Constitución.

Hechos de Villa Constitución por localidad según forma de lucha social

Forma de ucha social

Reestruc.
orq.

Mov. de 
masas

Agitación y 
protesta 
activa

Acciones 
de fuerza Total

Villa 84 7 14 39 144
Constitución 49.7% 77.8% 87.5% 70.9% 57.8%
Fuera de Villa 85 2 2 16 105
Constitución 50.3% 22,2% 12.5% 29.1% 42.2%

Total 169
100.0%

9
100,0%

16
100.0%

55
100.0%

249
100.0%

r r  v, •*  ■**
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Las acciones solidaridarias no llegan a constituir situaciones de masas. Estas no 

dejaron de concentrarse en el centro del conflicto, y no pudieron ser extendidas en su 

radio. Las acciones de fuerza, que hemos visto responden (policía o militarmente) a la 

represión tampoco, pero la relación de localización o extensión adquiere significados 

estratégicos para cada fuerza en pugna, ya que la fuerza que ha tenido la iniciativa no 

necesitaba la extensión en el tiempo para la derrota del otro. La fuerza proletaria, por 

el otro lado, si necesita ampliar sus acciones para dispersar una fuerza de ocupación 

militar que, fué siempre superior.
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Las acciones solidaridarias no llegan a constituirse en situación de masas. Esto puede 

interpretarse en términos de la capacidad - como diría Gramsci - de "la nación 

oprimida" de dispersar la fuerza del ejército invasor.

Desde otra dimensión de análisis, ya no las situaciones de masas sino la relación entre 

fuerzas organizadas política e institucionalmente, el campo del régimen tiene un 

campo de oposición, pero no deja de contar con la mayoría del movimiento obrero 

sindical, que no es sustraída de este apoyo. Por otro lado, la movilización de la CGT 

del 1 de mayo de ese año, se ubica precisamente en el punto de torción del conflicto. 

Siendo una concentración de masas que representa en ese momento a la mayoría 

obrera, en tanto alineamiento se ubica como apoyo a la fuerza social formada en torno 

al operativo iniciado el 20 de marzo por el Gobierno nacional2.

2 El movimiento estudiantil universitario se dividió en torno a este hecho. Los que se opusieron al 
apoyo a la CGT lo hiceron introduciendo al conflicto de Villa Constitución como motivo, conciernes 
del alineamiento que se haría contra los obreros villenses, yendo a la marcha de la CGT. El sector 
estudiantil que apoyó, y participó de la movilización de la central sindical, estaba conducido por el 
Partido Comunista Revolucionario (PCR), que buscaba el apoyo del Gobierno "antigolpista" de Isabel 
Perón. La compleja posición política de este partido se vería agravada por el conflicto de Villa 
Constitución, ya que mediante comunicados haría extensivo su apoyo a los obreros, cosa que desde 
hace tiempo venía realizando, sin dar cuenta de la contradicción frontal que estos mantienen con el 
Gobierno Nacional, responsable directo del Operativo. El día 27-3-75 publicarían una solicitada ne 
"La Capital":
LOS SUCESOS DE VILLA CONSTITUCION Y EL GOLPE DE ESTADO
Frente a los sucesos ocurridos en Rosario, Villa Constitución, San Nicolás y la zona de influencia, el 
Partido Comunista Revolucionario declara:
Io) El PCR se solidariza con la movilización de los obreros de Acindar, Marathón y Metcon de Villa 
Constitución en defensa de la democracia sindical y por la libertad de los dirigentes presos. 
Movilización que demuestra la maravillosa capacidad de la clase obrera argentina para defender sus 
conquistas en el camino de la liberación de la patria.
2o) La escalada de terrorismo, desabastecimiento, rumores, huelgas empresarias, convocatorias a formar 
"gabinetes cívico-militares", reaparición de Alsogaray y encuentro entre Framini y Manrique, 
conspiración dentro de las FFAA, evidencian los preparativos golpistas empujados por los imperialistas 
rusos y yankis.
3o) El puntal para la lucha antigolpista es y debe ser el movimiento obrero argentino, que tiene 
acreditada larga lucha por sus reivindicaciones, por la democracia sindical y por sobre todo contra todas 
las dictaduras militares proimperialistas y prooligarquicas que sufrió nuestra patria. Ese es el camino del 
17 de octubre de 1945, de la resistencia a la "libertadora", de los Cordobazos y el Rosariazo, la lucha de 
Somisa de Villa Constitución [sic] y la trayectoria del SMATA Cordobés.
4°) La represión contra los cuerpos orgánicos sindicales, que fueron elegidos democráticamente por los 
trabajadores de la UOM de Villa Constitución y en otros gremios de la zona debilitan la capacidad de la 
clase obrera para luchar contra el golpe.
5o) El PCR conoce y alerta contra quienes, como los dirigentes del ERP, Montoneros y el PC revisionista 
utilizan la lucha obrera y popular como base de maniobra para deteriorar al gobierno de Perón ayer y el 
de Isabel hoy y desmbocar en un golpe que instaure una nueva dictadura militar sirviente de los rusos.
6°) La garantía para derrotar a los conspiradores proyankis y los que intentan instrumentar al 
movimiento obrero para el golpe prorruso jamas puede ser la represión del movimiento obrero. Al 
contrario, solo la profunda y democrática organización del movimiento obrero permitirá depurarlo de los
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que pretenden instrumentarlo; y convertirlo en el mas firme bastión de la defensa del gobierno de Isabel, 
capaz de derrotar los intentos golpistas en el terreno que sea necesario.
7o) Por esto el PCR da su mas fírme apoyo a ios obreros de Villa Constitución y afirma que estos hechos 
represivos que denunciamos, no nos harán confundir acerca de quienes son los enemigos jurados del 
pueblo y de la Patria. Y seguiremos bregando junto al pueblo peronista en defensa dei gobierno de Isabel 
contra las conjuras imperialistas sean del signo que sean. PARTIDO COMUNISTA 
REVOLUCIONARIO COMITE REGIONAL LITORAL”
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V. LAS BAJAS Y LAS ACCIONES ARMADAS.

A contiuación nos detendremos en el conflicto desde el problema de la presencia en él 

de un tipo distinto de acción de confrontación, aquella que es referida también como 

"violencia política" en la literatura sobre el período, y los discursos del período. 

Efectivamente, esta presencia, este proceso de los hechos armados es una de las 

dimensiones centrales para el análisis histórico político de la situación que se 

configurara. En la relación de confrontación entre fuerzas en pugna, y en las formas 

que adquiere el despliegue estratégico de la lucha de clases, el fenómeno de la 

violencia en sus manifíestaciones es tomado un hecho central del ordenamiento del 

conflicto de clases. Nos interesa por tanto estudiar este proceso global como 

dimensión del caso. Para ello tomamos diversos indicadores, relacionados con la 

unidad de análisis: las acciones como confrontación entre sujetos (encuentros). Los 

indicadores son el uso de ciertas cosas como instrumentos o medios en la 

confrontación, como en los efectos buscados o no buscados inicialmente en torno a la 

situación de los cuerpos humanos. Nuestra pregunta es por el lugar que hubiera tenido 

"la acción de fuerza", el uso de la violencia, en el conflicto en estudio. En particular si 

en torno de ello se podría hablar de uso táctico de acciones de fuerza, es decir, como 

medio para la obtención de los objetivos tácticos (para cada encuentro) como 

estratégicos (para el conjunto de los encuentros).

En primer lugar, entonces, describamos la muestra a partir del nivel de violencia que 

caracterizaría en general al conflicto, para ello podemos compararlo con los conflictos 

armados en el país, a partir de la presencia de bajas que suceden a los encuentros, y 

que tipo de bajas.

Usamos, tomando de Marín (1996) el término "baja" que designa a toda persona que 

ha sido afectada por la acción de un opuesto, de modo que representa una 

morigeración o ruptura en la fuerza social, conjunto social, a la que pertenece o en la 

cual se relaciona, ese cuerpo. Por esto, las acciones de violencia política que se 

ejercen entre fuerzas, con objetivos humanos, representan, cuando afectan a estos, 

bajas para la fuerza atacada.
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En el conflicto que analizamos un 7,4 % de las acciones en totales bajas como 

resultado de su ejercicio. El resto es asumido sin producir bajas como efecto (92,6%). 

En este grupo hemos incluido las que aparecían "sin datos" en la prensa.

Hechos de Villa Constitución según produzcan o no bajas

N %
Hechos con Bajas 20 8.0
Hechos sin Bajas 231 92.0
Total 251 100.0

Como vemos en la tabla que sigue las acciones de detenciones doblan las acciones de 

sangre.

Hechos de Villa Constitución con bajas, según el tipo de bajas

N %
Heridos 3 15.0
Detenidos 12 60.0
Muertos 4 20.0
Despidos 1 5.0
Total 20 100.0

En términos de cantidades de personas, habría 606 bajas producto de este conjunto de 

hechos. 11 heridos y muertos, 425 detenidos y 170 despedidos, el último día del 

conflicto, vuelta al trabajo de los 7000 operarios metalúrgicos villenses. (El PEN 

informaría de 307 detenidos y 93 retenidos bajo PEN al día 9/5/75). Esto lo obtenemos
t

en los registros tomados del diario "La Capital" de Rosario con el cual construimos la 

base de información para la investigación. No siempre la información provista por el 

diario coincide con otras fuentes, especialmente en lo que hace a la cantidad de 

despidos del día posterior de la huelga. Por otro lado, hemos incluido como variante 

de "bajas" a los obreros despedidos. No creemos que estén fuera del concepto, debido 

al carácter específico de la confrontación los despidos adquieren este signfícado, para 

las relaciones sociales intraobreras el despedido es un cuerpo despojado de la relación 

de trabajo activa, y expulsada del colectivo obrero, organizado políticamente en tomo

57



a la fábrica. Estos despedidos son organizadores entre la masa obrera y su dirección 

interna y externa a la fábrica (tanto las organizaciones sindicales como políticas)1.

En el mismo sentido de lo anterior puede interpretarse el hecho de que la mayoría de 

los hechos de bajas estén dirigidos contra niveles medios y altos de la dirigencia 

obrera y militante popular de la zona.

Cuantitavamente, no es significativo el nivel de violencia ejercido contra objetos
*  " 2materiales. Un 5% de la muestra consta de hechos con bajas materiales .

Claro que este universo incluye muy diferentes niveles de intensidad de violencia en 

las acciones, incluye acciones verbales, con la presencia de cuerpos humanos o con 

uso de instrumentos armados.

Hechos de Villa Constitución por tipo de instrumento.

N %
Armas 61 22.7
Verbal 98 36.4
Cuerpos 52 19.3
Cuerpos y palabras 58 21.6
Total 269 100.0

Los hechos de armas representan el 22% de la muestra, un quinto. Las acciones 

verbales, el 36%. Las acciones corporales, el 40% aproximadamente. Esto indica una

1 De la entrevista de Actis (1994 y 2000) conseguimos un análisis de la composición interna de la fuerza 
proletaria, que consta de una masa de 8000 obreros que son movilizados a través de asambleas, movilizaciones, 
actos, etc. A su interior se encuentra una vanguardia de unos 700 u 800 activistas (con una minoría adscripta a 
organizaciones revolucionarias). Si tenemos en cuenta que los despedidos de los que se habla después de la 
huelga se dice que llegan a los 800 en la mayoría de la versiohes (aunque La Capital informe 170), si contamos 
los anteriormente detenidos (según el PEN 97 quedan a disposición) tenemos en conjunto que prácticamente el 
conjunto de la militancia obrera, que fijémosnos ascendía al 10% de la fuerza de trabajo en actividad en las 
plantas, filé desalojado de éstas.

En determinados hechos, como ha sido en el Rosariazo de 1969 esta variable adquiere cantidades 
significativas, y expresa formas de protesta. La imagen paradigmática de la acción obrera contra 
cosas, sea quizás la de los "ludditas" de principios de siglo XIX en Inglaterra. Esta forma de acción 
expresaría en rigor estadios menos avanzados de conciencia obrera. Recientemente, década de los 
ochenta del siglo XX, también en Inglaterra, la película "Riff Raff" (Ken Loach, 1991) pudo retratar 
este tema de modo impecable. Ver Newsinger (1999). Sin mebargo, este tipo de hechos (destrucción 
de cosas) adquiere un significado muy distinto en nuestro conflicto. La destrucción de materiales se 
da en casi todos los casos tal como lo muestra la noticia: "Artefacto explosivo. Anoche se produjo una 
violenta explosión frente al domicilio de Loaquín Pedro Olivera de calle Urquiza 40 del barrio 
Talleres ocasionada por un artefacto explosivo colocado minutos antes por desconocidos. La bomba 
destruyó prácticamente una rural Fiat 1500 que se econtraba dentro de la cochera dañdando la puerta 
de la vivienda como así también la venta. Cabe informar que el damnificado no tiene ninguna relación 
política ni gremial siendo el imputado maquinista del ferrocarril. " ("Crónica", 15-5-75)
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muestra con muchas acciones de índole comunicativa, pero asimismo un grupo 

importante de hechos de violencia.

Para comparar el nivel de producción de bajas con el proceso de los hechos armados, 

debemos medirlas las acciones de bajas en este grupo. Un 30% de los hechos de armas 

(61 registros) redundan en hechos con bajas. La mayoría siendo las detenciones.

En el proceso global de hechos armados - en la Argentina en este trieno - el 34% de 

los mismos producen bajas (tabla 3, Marín 1996, 89). Las proporciones de las dos 

muestras no tienen diferencia significativa. En los hechos nacionales el 42% provoca 

bajas de sangre, el 57% no (idem, pp 86, tabla 2). Es diferente la situación de los 

hechos de bajas de nuestro caso, donde las detenciones duplicaban al intento de 

eliminación del otro. De esto podría inferir que el nivel de violencia instrumentada en 

el operativo es menor al del proceso nacional en curso.

'i
Esto contradice la imagen de un hecho tendiente al genocidio , ya que aquí predomina 

la toma de prisiones por sobre el aniquilamiento, a pesar del alto nivel de violencia 

ejercida contra los obreros. Pensamos que en el origen de la imagen de anticipo del 

genocidio puede estar el que, a diferencia de lo dominante del proceso nacional, aquí 

esta violencia es directamente (o mas directamente) ejercida contra las masas obreras. 

En el proceso nacional predominan los enfrentamientos de "baja intensidad", mientras 

que este Operativo supone un intensidad mucho mas alta, contra un oponente definido 

a nivel de grandes grupos sociales y no en la individualización4. Visto así, este hecho 

es sobresaliente frente al proceso nacional de violencia. Presenta una imagen de unas 

fuerzas armadas estatales directamente enfrentadas "contra el pueblo", "contra el 

conjunto de los trabajadores", frente a la posible y común interpretación de los hechos 

armados del período como enfrentamiento "entre aparatos". Rodríguez y Gómez 

(1987) lo plantearon de forma similar:

"La represión en Villa Constitución constituyó una experiencia piloto de lo que 
sería la represión a nivel nacional a partir de 1976. Lo que varía es la 
metodología empleada. La figura del desaparecido no se observa en Villa 
Constitución hasta el mes de mayo de 1976. Desde el 10 de abril de 1975 al 8 
de enero de 19876 son asesinados 15 trabajadores villenses (100%) sin 
registrarse ningún desaparecido. Con la dictadura, sobre un total de 13

3 Una de los supuestos acerca del hecho, con los que comenzamos nuestro estudio.
4 Sobre este punto nos dedicaremos en el siguiente capítulo sobre hechos armados a nivel nacional.
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personas, 8 se encuentran desaparecidas (62%) y 5 son asesinados (38%)." (pp 
152)

Por otro lado, se encuentra la característica básica del hecho, en tanto "operativo" que 

usa como medio la ocupación territorial. "La ciudad fué ocupada militarme y 

aisalada" (op. cit, pp 151). Este rasgo lo acerca al operativo del mismo golpe de estado 

de marzo del siguiente año (casi exactamente un año después). Habría pocos 

antecedentes de este tipo, el mas significativo sea acaso Tucumán. El primero de ellos, 

el de Ezeiza, "allá" en 1973.

Para expresarlo sintéticamente, para la clase obrera como situación de masas, este 

hecho es, antes de 1976, el mas significativo en términos de confrontación armada 

directa contra ella. 5

A diferencia de Tucumán, no intervienen'(abiertamente) las FFAA. La figura represiva 

principal son las "fuerzas de seguridad" en forma "combinada". Esto incluye Policias 

y Gendarmería. El 20%, un quinto, de las fuerzas armadas del régimen son de 

carácter ilegal en Villa en estos dos meses; en el país lo son el 61,8%. Esto indica una 

estrategia represiva legal en comparación con la actuante a nivel nacional.

Hechos armados de 
Régimen s

Sin datos
Interventor en UOM Villa
Grupo armado 
parapolicial
Fuerzas combinadas de 
seguridad
Policía Federal Rosario 
Policía local 
Policía Provincial 
Efectivos de seguridad 
Total

Por otro lado, los resultados expuestos partieron de una imagen inicial, que 

establecimos con la lectura de materiales sobre el tema.

5 En este párrafo nos estaríamos refiriendo a la segunda de nuestras hipótesis centrales de 
investigación. Ver mas arriba. Para contrastar esta hipótesis ver tabla de grandes hechos de bajas entre 
1973 y 1976.

illa Constitución realizados por el 
jún que personificación

N %
1 2.1
1 2.1

11 23.4

22 46.8

3 6.4
2 4.3
6 12.8
1 2.1

47 100.0
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"A partir de nuestra detención esta huelga se va a prolongar por meses en la 
cual van a empzar a llegar a la zona los grupos paramilitares que van a 
desarrollar toda una campaña represiva para incorporar el terror y tanto era el 
terror que habían impuesto que a las 7 de la tarde, en las calles de Villa 
Constitución no circulaba nadie" (Testimonio de Actis, en Ballech, 1985)

"Todo este proceso lo vivió el grupo de mujeres que se animó a seguir, porque 
no todos se animaron. ¡Fue un terror lo que vivimos! Yo viví el terror un año 
antes, con la muerte de mi yerno (mi nieta tenía tres años y mi hija 
veintitrés)...Vivimos un terror espantoso, hasta que todas las cosas fueron 
dándose...Las mujeres luchamos todas de la misma manera. Cuando teníamos 
que salir a las cárceles, salíamos de madrugada, teníamos terror, íbamos en 
silencio en los colectivos, con miedo de que nos pararan, de que nos mataran y 
llegábamos a las cárceles..." (Esposa de obrero, 1997: 280).

Andujar (1994: 167) también acompaña, estas descripciones, "las corridas de Falcón 

verdes, los disparos de la noche, los asesinatos y detenciones". A partir de esta 

descripción hemos dirigido la observación de los niveles de violencia durante los días 

de huelga en Villa Constitución, en el análisis antes realizado.

¿Cual es la relación entré bajas y  las fuerzas actuantes? Para realizar un análisis de 

las fuerzas actuantes realizamos un agrupamiento en dos grandes fuerzas según los 

sujetos se alínen en torno al conflicto principal. Estas tendrían fuerzas estrategias (que 

analizamos aquí en la forma de asociaciones) en relación a diversas dimensiones 

mensuradas. Quizás sea necesario observar primero los "niveles de violencia" 

aplicados por cada fuerza social. En este sentido, en los hechos de Villa Constitución, 

la instrumentación de las armas queda predominantemente en el campo del régimen, 

frente al campo obrero. El 70% de las acciones con armas son iniciadas por el 

régimen, mientras que las acciones con cuerposf son las que se concentran en el campo 

obrero.
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Hechos de Villa Constitución por fuerza social según instrumento usado

Tipo de instrumento

TotalArmas Verba! Cuerpos
Cuerpos y 
palabras

Obrero popular 14
23.0%

64
65.3%

37
71.2%

36
62.1%

151
56.1%

Régimen y 
gobierno

47
77.0%

34
34.7%

15
28.8%

22
37.9%

118
43.9%

Total 61
100.0%

98
100.0%

52
100.0%

58
100.0%

26S
100.0%

El análisis de las bajas nos dice (cambiamos la unidad de conteo o análisis), que 

prácticamente todas ellas han sido producidas por acciones del régimen. De esto 

podemos afirmar el hecho de una relación desigual en el uso de la fuerza armada.

Conflicto Villa. Bajas hum anas en acciones arm adas por fuerza y tipo de baj

CANTIDAD BAJAS HUMANAS

Alineamientos BAJAS HUMAN Ai N Suma
%f Total 

Suma
Obrero popular (1) Heridos 2 2 .5%

Detenidos 1 5 1.1%
Muertos 1 1 .2%
Total 4 8 1.8%

régimen y gobierno (2) Heridos 1 4 .9%
Detenidos 9 420 96.3%
Muertos 3 4 .9%
Total 13 428 98.2%

Total Heridos 3 6 1.4%
Detenidos 10 425 97.5%
Muertos 4 5 1.1%
Total 17 436 100.0%

Creemos que las otras casillas no tienen relevancia estadística para mas 

contrastaciones que la arriba mencionada.

Desde el punto de vista de la distribución de la producción de bajas a través del 

conflicto como proceso temporal, podemos ver que los hechos de bajas se concentran 

al principio, en el inicio, o fase preparatoria. En la fase preparatoria (primer semana)
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el 14% de los hechos tienen bajas, mientras que en el ascenso el 6% lo tiene, y 4% en 

el descenso. Esto respecto al conjunto de tipos de hechos. Si miramos el segmento de 

hechos armados, los hechos que producen bajas decaen recién en el descenso, 

mantieniendo en las dos primeras fases la misma proporción (cerca de 35%) respecto 

al conjunto de los hechos de violencia directa.

Hechos de Villa Constitución por producción de bajas o no, según la fase del
conflicto

Fases
Preparatoria Ascenso Descenso Total

Hechos con Bajas 7 9 3 19
14.6% 6.1% 4.2%- 7.1%

Hechos sin Bajas -41 139 69 249
85.4% 93.9% 95.8% 92.9%

Total 48 148 72 268
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%, “y

V?,

Hechos armados de Villa Constitución por producción de bajas o no, según fas
del conflicto

Fases
Preparatoria Ascenso Descenso Total

Hechos con Bajas 7 9 2 18
35.0% 37.5% 12.5% 30.0%

Hechos sin Bajas 13 15 14 42
65.0% 62.5% 87.5% 70.0%

Total 20 24 16 60
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

La imagen es distinta si analizamos directamente la variación de las bajas. 345 se 

producen en el primer momento, 162 y  185 en el segundo y  tercero respectivamente. 

Vemos que aquí tendríamos una línea ascendente-descendente-ascendente. Es decir, 

que la última fase  se caracteriza también, junto a la derrota obrera, por infringir 

muchas bajas en su campo. Ya que habíamos visto, que casi la totalidad de las
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personas afectadas en form a de "bajas", pertenecen al campo de los sectores obreros 

o populares.

Total de bajas humanas según la fase en que se producen

CANTIDAD BAJAS HUMANAS

Fases (Galitelli) N

media 
bajas por 

acción Suma
Preparatoria 7 64.43 451
Ascenso 9 18.00 162
Descenso 3 61.67 185
Total 19 42.00 798

Si analizamos cada fase en términos de las bajas producidas, de las personas "tocadas" 

directamente por distintas formas de violencia (directa o indirecta), promediando esta 

cantidad por los hechos sobre los que se producen llama la atención la intensidad de 

bajas en las primeras confrontaciones. Es el momento inicial de las detenciones en 

masa, el Operativo. Pero algo parecido sucede al final del conflicto, sería el momento 

de la derrota, ya que ahora estas son obreros despedidos, desplazados del lugar de 

trabajo, desarticulados del resto de sus compañeros. La mayoría de las bajas, sin 

embargo, siguen estando, según el registro basado en "La Capital" en los primeros 

días (451 sobre 798)6.

El hecho de que también en la finalización se incrementen las bajas puede 

interpretarse en términos de un "cierre" punitivo, un incremento del castigo político  

que no solo no se detendrá sino seguirá mas presente con el desarrollo de las 

coyunturas políticas que serán adecuadas a elló. Creemos que este dato preanuncia el 

sentido posterior que tomaría la confrontación política dentro y fuera de las fábricas: 

incremento de las formas represivas, hasta alcanzar el carácter de aniquilamiento 

sobre una franja de población, política y socialmente determinada.

6 En cuanto a las cifras absolutas de personas, detenidas, heridas o despedidas, hay que reiterar la precaución 
cuando estas son obtenidas por el diario muestra. La mayoría de la bibliografía y testimonios hablan, como 
mínimo de 400 despedidos después de la huelga, y como máximo de 800.
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VI. LA VIOLENCIA POLITICA EN EL PAIS.

Siguiendo un objetivo propuesto incorporamos la relación entre caso y los tipos 

generales de hechos en los que puede ser inscripto. Para esto, acudimos a la base de 

datos de la investigación "Los hechos armados". Partimos de la pregunta ¿Que efectos 

producen los enfrentamientos de Villa Constitución? Esto es, que efectos en los dos 

planos de lo local (sobre los mismos cuerpos de la confrontación directa y sus 

relaciones de fuerza) y de la situación política general.

La exploración constó en la búsqueda de hechos cuya característica fuera el que en 

ellos se hayan producido detenciones, muertes, o heridos en un número 

considerablemente grande, que ñjamos como mayor (o igual) a las 90 personas1. 

Encontramos que si tomamos aquellos.con un número de bajas igual o mayor a 91 

bajas humanas, vemos que sólo hay 34 registros (distribuidos a lo largo del tiempo) en 

un universo de 8509 casos.

Nuestro caso (21-03-75: en un allanamiento, detenciones y apresamiento de gente, 

cuyas bajas son obreros militantes de base) se encuentra en este grupo de casos, pero 

como caso de represión contra obreros constituye una minoría en el grupo total, ya que 

solo 4 de estos tienen como objeto humano a obreros o militantes sindicales. Uno de 

estos, se trataría de un enfrentamiento intrasindical, ya que enfrenta a sectores 

gremiales contra militantes sindicales2.

Uno de nuestros supuestos generales de estudio era que el operativo Villa 

Constitución podía ser visto como un ensayo anticipado de la represión que la 

sociedad civil, y los sectores obreros, viven a partir de 1976. Hemos caracterizado el 

operativo como una ocupación militar cuyo objetivo central es la detención de los 

cientos de personificaciones obreras que constituyen el núcleo de sus organizaciones 

sociales, y así desarmar al conjunto de una fracción de la clase obrera, la fracción mas 

radicalizada. Decíamos que no se caracteriza tanto por los niveles de intensidad de la

1 La elección de la cifra 90 como corte tiene que ver con razones técnicas, por la manera en que 
originalmente se codificó la variable. La variable cantidad de bajas se mide en una escala de razón 
(números no agrupados) hasta la cantidad de 90. A partir de las 91 bajas contabilizadas - se los datos 
son agrupan, midiéndose en una escala de intervalo (ver Briones, 1987:40/1) . Seguramente la razón 
de tal decisión tiene que ver con no querer (o poder) ocupar 3 dígitos en el espacio disponible en el 
registro. Las sumas totales no podían realizarse, por lo tanto, directamente. Trabajamos 
provisoriamente de esta forma.

2 Este tipo de luchas intraobreras, y la importancia de su comprensión en el análisis complejo de la 
lucha de clases es tratado en Izaguirre (1994)

65



violencia - en comparación con el tipo de bajas - sino por ciertas formas y extensión 

de la represión. Lo que reforzaba nuestra impresión de que efectivamente se trataría de 

un ensayo del golpe es que este ataque se diferenciaba de la lucha armada represiva 

que se veía en en el período. En efecto, la gran mayoría de las acciones armadas cuyo 

objeto es la producción de bajas al campo obrero, están dirigidas contra pocas 

personas, y solo una minoría son acciones de envergadura.

Hechos armados en la Argentina 73/76 con bajas obreras por 
cantidad de bajas producidas

N %
1 179 61.1
2 37 12.6
3 18 -6.1
4 10 3.4
5 8 \  2 .7 ,
6 6 2.0
7 3 1.0
8 1 .3
9 - 4 1.4
10 5 1.7
11 3 1.0
12 2 .7
15 1 .3
17 1 .3
19 1 .3
20 2 .7
21 1 .3
23 1 .3
28 1 .3
30 1 .3
31 1 .3
50 3 1.0
95 2 .7
200 1 .3
300 1 .3
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Lo vemos en la tabla de arriba. El 95% de los hechos de violencia contra obreros no 

llegan a afectar mas de 20 personas. El 75% expresan una y dos bajas. Los que afectan 

a mas de 50 no llegan a representar el 1% de éstos. Los hechos de grandes bajas, son 

la excepción, en el proceso político de violencia desarrollado en el país antes de 1976. 

En este marco, los hechos del Operativo Villa Constitución pueden resaltar, ya que se 

caracterizar por formas concentradas, de movilización de fuerzas y de producción de 

bajas, entre los obreros y la militancia popular de la zona.

La Tabla siguiente nos confirma la idea, ya que en ella se despliega un conjunto de 

hechos claves en la represión previa a 1976, preparatoria según nuestro análisis, de la 

posterior transformación de "represión" a "genocidio". En este despliegue de hechos 

significativos, desde el punto de vista .de sus efectos medidos en "bajas", se debe 

agregar que el campo obrero está representado en pocos hechos (3 en rigor asociados a 

formas de represión).

Antes de seguir, la tabla ilustra la significación global en términos de cantidades de 

bajas producidas en este grupo de casos.

Evolución del conjunto de hechos armados y grupo de hechos 
con bajas mayores (a 90 personas) según año. 5/73 a 3/76.

frec hhaa % frec hechos de Bajas %
(a) grandes bajas (b)

Primer año 1760 (20,7) 4 1015 (13)
5/73-4/74
Segundo año 2425 (28,5) 20 3765 (49)
5/74-4/75
Tercer año 4324 (50,8) 10 2880 (38)
5/75-3/76

8509 (100) 7660 (100)
Fuente: e l a b o r a c i ó n  p r o p i a  s o b r e  b a s e  "hechos armados"
(Marín, 1996)

En la primera columna se encuentran la frecuencia general de hechos armados, para 

cada año, en la segunda la de los hechos de grandes bajas (nuestros 34 casos), y en la 

tercera la contabilidad de las personas afectadas - en tanto bajas - para cada año, en 

este tipo de hechos masivos (de grandes bajas).
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Es preciso reconocer, cierta precariedad en el dato de la cantidad de bajas, ya que se 

trata de una estimación realizada a partir de establecer puntos medios3.

Aún así, podemos notar, en primer lugar, la existencia de 7660 personas afectadas en 

sus diferentes formas, de las acciones de conflicto.

Hechos armados con bajas obreras según Tipo de bajas 
humanas. Argentina, 5/73-3/76

Frec %
Muertos 81 27.6
Heridos 59 20.1
Detenidos 57 19.5
Desaparecidos 23 7.8
Secuestrados 57 19.5
Heridos mas detenidos 3 1.0
Heridos y muertos 4 1.4
Objeto no humano 9 3.1
Total * 293 100.0

¡ví ¿ ,

Lo anterior puede verse desde otro aspecto. En la tabla de arriba reunimos los hechos 

que se diferencian del universo de hechos armados por desencadenar bajas a diferentes 

personificaciones obreras. Respecto de la muestra de los 8.509 hechos armados que se 

suceden desde mayo de 1973 hasta el golpe de estado, representan el 8% (son 293). La 

mayoría son hechos de eliminación del adversario obrero, si contamos las muertes junto 

a los heridos, representan casi la mitad de estos hechos (48%), el resto son formas de 

apresamiento (40%). Un 7% de desapariciones, previas a 1976.

3Ver nota a pie anterior sobre este problema. En ía base de datos fuente, las bajas mayores a 91 
personas se agrupan en intervalos con una distancia considerable entre sus valores extremos. Para 
poder realizar una sumatoria hemos tomado la decisión de establecer en el punto medio dado entre los 
extremos de cada intervalo, el valor cuantitativo de las bajas implicadas en cada registros.
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Obreros afectados por hechos arm ados, Argentina 5/73-3/76

BAJAS6

Tipo de bajas humanas hechos cant
Muertos 81 106
Heridos 59 127
Detenidos 57 1173
Desaparecidos 23 44
Secuestrados 57 89
Heridos mas detenidos 3 21
Heridos y muertos 4 17
Objeto no humano 9 82
Total 293 1659

El 40% de hechos de apresamientos representan un poco mas del 70% de los obreros 

que han sido afectados por las confrontaciones armadas. Las bajas de sangre son un 

16% de los hechos. Los desaparecidos, menos del 3%. La distribución en los años de 

estos hechos contra obreros es similar a la distribución general de los hechos de 

violencia. En esta distribución lo sobresaliente es cómo en el último año se concentran 

tantos hechos como en los dos anteriores. Vemos, entonces, la aceleración de estas 

acciones.

Hechos armados con bajas obreras por años. %

frec %
mayo 73 a abril 74 72 24.6
mayo 74 a abril 75 61 20.8
mayo 75 a marzo 76 160 54.6
Total 293 100.0

Vimos las relaciones que nuestro hecho tuvo con otros de tipo similar, y estudiamos su 

especificidad: supusimos que allí se encontraba un golpe a la clase obrera, en especial
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a su radicalización4. Ahora queremos insertar el hecho en el proceso social de 

conjunto de las luchas que adquieren formas de hechos armados. La curva de su 

variación en el período indica primero la tendencia hacia su acumulación. Refleja la 

"espiral de la violencia"5. Sin embargo, queremos introducir, en torno a sus 

variaciones mas íntimas una lectura posible, a un nivel de concreción mayor. Siendo 

cierta nuestra apreciación (hipótesis) se tornará mucho mas claro el carácter de 

necesidad de la producción de los hechos de Villa Constitución como insertos en una 

estrategia mas general. Las tendencias históricas refieren a estrategias, las que - 

genealógicamente - se completan en su curso y a través de él; necesitando, por decirlo 

así, de sus pasos, los que no se pueden reducir a su origen sin mas.

hechos armados 1973-76 argentina

Vb Vb /t'b /»’ /vfc /«fc aN >3  /&3 /&> /&3 /éo^VV j  ̂  < /
meses

La curva puede interpretarse - además de la lectura de un incremento lineal - como el 

cumplimiento de dos fases (a la manera de los* análisis económicos de los ciclos). La 

primera de "descenso" (desde mayo de 1973 a agosto y noviembre de 1974) y la 

segunda de un nuevo "ascenso". Es decir, que la tendencia del espiral de la violencia 

debe analizarse en como en su curso se ha producido: cómo se ha producido, por un 

lado, este avance "indetenible" de la lucha armada, que condiciones lo ha hecho 

posible - políticas y sociales -. Por otro, de que manera se han creado las condiciones 

para el posterior golpe de estado en 1976. La espiral de la violencia no estuvo

4 Ver sobre tendencias en la clase obrera el capitulo sobre movimiento obrero.
5 Para una ejemplifícación del uso reiterado de estos términos se encuentra la investigación de Ollier 
(1999).
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predeterminada sin mas desde mayo de 1973; por el contrario, una serie de 

condiciones y hechos sociales han creado su curso, su curva.

¿De que modo podría interpretarse Villa Constitución en esta problemática?

Situada en marzo de 1975, se incorporaría al nuevo ascenso de la lucha armada entre 

las fuerzas sociales. Bien puede ser vista, entonces como parte de esta fase. Pero 

específicamente en un sentido: el concerniente al desarme del campo popular, en 

términos generales. Con esto nos referimos a que la última fase, previa al golpe de 

1976, que cambiaría la situación respecto al uso de la violencia, iba tomando - como 

hemos visto en Villa Constitución - mas bien un carácter represivo, de incremento 

mayor de las acciones puntitivas del régimen, ya sea de parte de las fuerzas ilegales 

como legales de éste. Con lo cual podremos decir lo siguiente:

La derrota (el desarme) del campo obrero-popular es una derrota por fases. Cada una 

de estas fases refiere al hechos de que tiene que ver con confrontaciones dirigidas a 

los niveles de la radicalizadon obrera que componen la fuerza social de las fuerzas 

revolucionarias. En este sentido, la tendencia lineal, que es pero solo como resultado, 

esta compuesta en su interior por discontinuidades, avances y retrocesos. El sentido 

final de esta línea es decido finalmente por los resultados en conjunto de los combates 

parciales de la lucha de clases. El paso de la represión al genocidio necesita de una 

serie de derrotamientos anteriores a 1976, tal como el sufrido por la clase obrera 

villense y, mediante ella, la fracción radicalizada de la clase obrera argentina.

A nivel de nuestro estudio esto se observa en el hecho de que la represión mas fuerte 

sufrida por los obreros no es sino después de la derrota de la huelga; con toda la carga 

de violencia que ya había implicado, y no antes. La represión mas fuerte, el genocidio 

necesita del desarme previo de sus reprimidos, una suerte de expropiación de sus 

condiciones de resistencia.

Los testimonios (Negro, 1998; Actis, 1994 y 2000) describen la situación posterior a 

la vuelta al trabajo el lunes 19 de mayo de 1975 en Acindar, Marathón, MetCon y 

Villber. En los primeros días es despedido prácticamente todo el activo político de la 

masa obrera, 400 (Gallitelli), 800 (Actis y otros). Los obreros, dentro de planta,
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transmitían sus consignas de lucha, "con pequeños volantes en los baños" (Negro). 

"Los obreros trabajaban con dos o tres policías por línea" (Actis). Esta situación 

dentro de las plantas siguiría por unos cuantos años mas, y es la imagen típica dentro 

de las fábricas que impone la dictadura en los días de marzo de 1976. En Villa 

Constitución se vería 10 meses antes. Pero medió un verdadero combate de clases, 

para poder observar este resultado.

En los capítulos anteriores, centrados en el análisis de caso, pudimos ejemplificar esta 

relación entre derrota previa-desarme-incremento del castigo. Ahora la supondríamos 

para el proceso general que toma el castigo político a partir de 1976. La empresa 

Acindar diría, "la terapia de intenso trabajo ayuda a superar el reacomodamiento a un 

clima de normalidad" (pp 77, "50 años en el país y en el mundo").
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VIL LAS DOS ACUMULACIONES.

"De hecho los dos procesos, acumulación de hombres y acumulación del capital no 
pueden ser separados; no habría sido posible resolver el problema de la acumulación de 
los hombres sin el crecimiento de un aparato de producción capaz a la vez de 
mantenerlos y de utilizarlos; inversamente, las técnicas que hacen útil la multiplicidad 
acumulativa de los hombres aceleran el movimiento de acumulación de capital " 
(Vigilar y Castigar, pp 223).

Esta parte tratará de una parcialidad en la transformación que operará la dictadura en 

nuestro país, reestructuración y genocidio mediante. Trataremos de extender el tema 

del desarrollo industrial vinculado a las empresas del Departamento de Villa 

Constitución, tal como lo veíamos en el primero capítulo, pero especialmente de una 

de ellas, la mas importante y decisiva: Acindar.

La hipótesis general que nos guía es la crisis del modelo sustitutivo se vincula además 

de con una crisis mundial en curso con una determinada relación de fuerzas en el país 

que imprimiría las características al particular desmantelamiento del patrón de 

acumulación sustitutivo.

Kalecki sostenía que los capitalistas prefieren desactivar el pleno empleo por miedo a 

las consecuencias políticas que este conlleva en cuanto posiblidad de transformación 

revolucionaria por parte de los trabajadores (Solía, 1996: 11).

Trataremos de explicar los hechos represivos de marzo de 1975 en la industria 

siderúrgica. Estudiaremos brevemente el rumbo que tomará la economía. Aquí 

enfocaremos el destino de las relaciones en la industria y en el sector siderúrgico en 

particular tocando lo que acontece con la misma Acindar.

El operativo político-militar sobre los obreros de Villa Constitución no es un caso 

aislado entre otros; se inscribe en una profunda tendencia que hace al período 

inmediatamente a la instalación de una dictadura abierta de una clase social sobre el 

resto de fracciones y clases subalternas. Esto es, el proceso de violencia política que 

tiende a su intensificación a lo largo de los tres años.

Ante la observación de los hechos no podemos dejar de preguntarnos:

¿Cuales son las motivaciones subjetivas y  en que estrategias objetivas se inscribe el 

operativo de marzo de 1975 contra los obreros de Villa Constitución?
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La hipótesis general es que tal acción se explica en el contexto de crisis de 

dominación y que la misma acción cobra su significado en el plano de su inscripción 

en una estrategia en la que se integra tanto la política económica aperturista, el 

desenvolvimiento de la industria y el sector siderúrgico. Junto a esto la acción 

represiva adelanta la política de genocidio en que se basará esta política económica.

El conflicto de Villa Constitución y el conjunto de la conflictividad laboral y política 

describen la situación de crisis del año 1975. La política aperturista contrapuesta al 

modelo sustitutivo se planteará como solución ante la "crisis de oferta y sus efectos 

sobre la inflación"1.

Esta línea de confrontación económica es acorde con los intentos de recuperación que 

se da en los distintos países con motivo de una crisis de carácter internacional en cuyo 

centro gravitará la caida de la tasa de ganancia capitalista. Se ponía fin a la fase de 

expansión abierta después de la segunda guerra mundial.

De este modo la apertura establecería que el funcionamiento de la economía debería 

basarse en la eficiente asignación de recursos y la inserción competitiva en el 

escenario internacional. Esto no era posible - siempre en el marco del discurso liberal 

o "aperturista" - en el marco del proteccionismo imperante. /¿ S ’̂

El estancamiento posterior a 1975. f e  £
\»f>

La acumulación de capital en los años 1976-1983 delinea distintas vías. Además de lo 

que se expresa como "valorización financiera" del capital persigue y logra un 

incremento significativo de la tasa de explotación creando las condiciones políticas 

que lo permitieran, a diferencia del período anterior.

La complejidad se presenta cuando vemos que las "soluciones" aperturistas no 

concluyen en una situación de equilibrio económico. Los indicadores 

macroeconómicos principales reflejan la prolongación de la crisis.

"El gobierno iniciado en 1976 no se propuso el crecimiento económico sino 
como un objetivo supeditado, y posterior, al disciplinamiento social. De esta 
manera la comprobación de que la economía creció muy lentamente entre 1976- 
1981 no representa un elemento de juicio negativo al evaluar su gestión según

1 Términos usados por Grondona en los artículos analizados, el mismo tipo de análisis económico hará en 1981 
Martínez de Hoz (1981).
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sus propios patrones. Es solo una prueba de la dificultad de llevar a cabo las 
grandes transformaciones que el objetivo de disciplinamiento requiere” 
(Canitrot, 1981,173)

La dictadura prolonga entonces la crisis económica, pero cambiándola de carácter, 

trasladándola ahora sobre otra relación de clases, "instalando" por la fuerza otras 

relaciones de fuerza económicas. Esto se puede ver en el análisis de los indicadores 

de evolución en la economía y en la industria. Los ataques recibidos por la clase 

trabajadora en el año 1975 solo fueron tímidos avances respecto la política 

generalizada de 1976.

En cuanto a la relación económica capital-trabajo, el gobierno consigue realizar una 

rápida reducción del salario real y de la distribución del ingreso nacional.

Siguiendo a Canitrot, la fase 1975-1981 se contrapone a la anterior en términos 

globales. Fajnzylber (1983, cuadro 37) lo refleja con otros cortes. Si la tasa media 

anual de crecimiento en la Argentina en -1965-1973 es 5,9%, en 1973-1978 decrece en 

un 1%. Entre 1950-1978 será del 4,1%. Estos números diferencian a la Argentina de 

América Latina, en donde entre 1965-1973 se crece un 8,2% anual, y en un 4,5 % 

anual entre 1973-1978.

En este marco de estancamiento se verifica que mientras que los salarios recibían un 

45% del ingreso nacional en 1974, un 40% ; en 1975 reciben el 25% en 1976 

(Beccaría 1991).

El comportamiento de la economía se caracteriza, en el análisis interanual, por una 

marcada irregularidad, donde se suceden expansiones y contracciones abruptas cuyo 

resultado medio es el crecimiento cero. Esto sucede también el sector industrial. La 

participación de éste en el producto general desciende del 29% al 25% entre los años 

1974 y 1980. Será el segundo sector en participación en el PBI siguiendo a los 

servicios (50 en 1974 y 51,7 en 1980) y seguido de la agricultura (1974:13,1980:12) 

(Canitrot, 1981, cuadro a.3, 175).

Volviendo a lo que es uno de nuestros problemas centrales - la situación política en el 

marco de una crisis de resolución en la cual se da la huelga de 1975 - el cambio de la 

tendencia se ubica a mediados de 1975, un poco menos de un año antes de marzo de 

1976.
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"Luego de más de un decenio de crecimiento ininterrumpido del sector 
[industrial], el año 1975 marca el inicio de otra larga fase histórica 
caracterizada, ahora, por su irregularidad, enmarcada en un franco retroceso 
productivo.
En dicho año, la corta y decisiva gestión ministerial del Dr. Celestino Rodrigo 
(junio-julio), con su política del shock y la consiguiente contracción de la 
demanda interna- tanto de bienes de consumo masivo, afectada por el deterioro 
del salario real, como la de equipos, dada la retracción de la inversión- trajo 
aparejada una profunda contracción en el nivel de actividad industrial del 
segundo semestre que, por su magnitud (-6,8%) revirtió el crecimiento 
moderado que se había verificado en la primera mitad del año (2,1%)" 
(Khavisse, 103,104)

"El año 1975 marca el inicio de otra larga fase histórica..." A partir de mediados de 

1975 se imponen elementos de la nueva tendencia. Una de las mas firmes se refiere a 

las condiciones que impone el capital en el ámbito de trabajo, por un lado, y en la 

distribución del ingreso en el ámbito de la circulación por otro. Aquí se mantendrá una 

tendencia firme en el sentido del reestablecimiento de la relación de fuerza a favor del 

capital.

En cuanto a la industria, esta modificación de relación de fuerzas se observa en los 

indicadores de: salario "horario real, productividad de la fuerza de trabajo, 

productividad horaria, relación productividad/costo salarial, costo salarial. Los valores 

que toman estas variables según el año entre 1974 y 1983 están registrados en 

Khavisse (1989,103)

En este sentido se justifica volcar algunas conclusiones de los autores.

"Entre 1974 y 1983 la productividad de la mano de obra en la industria se 
incrementó a una tasa media equivalente a 3,6% anual acumulativa (2,9% de 
considerarse la productividad horaria). Aun cuando en el plano cuantitativo tal 
ritmo de crecimiento no difiera del verificado en el decenio 1963/73, de 
crecimiento sostenido y permanente de la producción industrial, tal identidad es 
sólo aparente ya que, en realidad consitiuyen dos fenómenos cualitativamente 
muy distintos. Mientras que en el decenio 1963/73, el crecimiento de la 
productividad fué acompañado por un mayor nivel de producción y empleo, el 
verificado en la última década se opera en una contexto caracterizado por la 
involución de la producción y la significativa contracción de la ocupación" 
(ibid, 111).

Habría que dar cuenta de las contradicciones objetivas presentes en el período 

dictatorial entre los sectores capitalistas monopólicos y financieros externos y el resto



de los pequeños capitalistas. Estas contradicciones se expresan en el hecho de la 

rápida centralización de capitales.

Si bien el comportamiento medio de la reproducción de capital se refleja en el 

estancamiento del PBI, esto no refleja el crecimiento y las formas de acumulación por 

parte de los grandes capitales. Esto se puede ver en el sector siderúrgico donde actúa 

Ac indar.

El sector siderúrgico y Acindar

La concentración se puede observar en el proceso de quiebras y/o fusiones y 

absorciones2. En el período 1973-1984 desaparecen cerca de 400 plantas del sector 

siderúrgico. 665 había en 1973, 260 en 1.984 (Basualdo,127). En cuanto a empresas se 

opera una reducción. De 97 empresas en 1975 a 55 empresas que actúan en 1986 

(Basualdo,125).

"Si la distribución de la cantidad de establecimientos siderúrgicos se la evalúa a partir 

de su respectiva participación en el valor de producción sectorial, se puede constatar 

que un número muy inferior de grandes establecimientos genera una proporción 

creciente de la producción del sector" (ibid, 127)

Se llega así al resultado de que es posible establecer que 8 grandes firmas generan el 

91,7% de la producción siderúrgica en 1984, incrementando el grado de 

concentración, que en 1973 era del 74% en estos mismos establecimientos.

"El conjunto de estos cambios da como resultado, en primer término un notable 

aumento en el control productivo qe ejercen las empresas Siderca SA y Propulsora 

Siderúrgica SA, pertenecientes a Techint así como Acindar y en menor medida Aceros 

Bragado SA (ibid, 125)

En cuanto a los indicadores inmediatos de la relación capital-trabajo, se repiten en la 

rama los indicadores de la industria en general. La producción física total de toneladas 

de productos del acero casi no experimenta incremento. La serie es 1973:11125, 

1976:10711, 1979:14133, 1982:12861. (elaboración propia en base a Basualdo,l 16)

Sin embargo "las toneladas de acero por persona ocupada mas que se decuplican entre 

1976 y 1987". Entre 1976-1982 la productividad varía de las 52 toneladas por persona

En el caso Acindar esta absorbe a las firmas del grupo Gurmendi (Basualdo, 124)
2
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a las 87 tn/pers ocupada en el subsector de acero; la relación en los productos 

laminados es de 79/53.

En el sector siderúrgico como en el industrial global se contrae la masa de obreros 

ocupados. Unos 13000 obreros de los 46059 existentes en 1976 fueron expulsados de 

la siderurgia a 1982.

De estos cambios nos interesa rescatar lo que sucede en cuanto a la inversión. 

Basualdo señala que existe un "importante proceso de inversión y reconversión 

tecnológica de la actividad" (128)

"Todo el período 1975-1987 revela una importante formación de capital en el sector, a 

tal punto de superarse en todos los años los 120 millones de dólares, de tal forma de 

representar al cabo de los 13 años de .la  serie una inversión de 2895 millones de 

dólares".

La peculiaridad surge al preguntarse cuales son las formas en que se realiza esta 

inversión. La respuesta es mediante distintas formas de trasladar recursos del estado a 

las empresas. En ellas la principal son los proyectos de promoción del estado 

aprobados por la SICE (Secretaría de Industria y Comercio Exterior). En este campo 

se favoreció a la concentración empresaria, o fué instrumento de concentración. Aquí 

Acindar era favorecido con el 61% de las inversiones. Acindar se beneficia ya desde 

los decretos 261/75, 228/76. En términos generales -ya que es para todo el sector 

industrial- se acoge al decreto reglamentario 619/74 de la ley 20.560. Este apoyo 

"sustenta la consolidación de Acindar como una de las firmas líderes de la industria 

siderúrgica (ibid, 136)

La trasnferencia de recursos desde el estado hacia Acindar representada por la 

estatización de la deuda privada de ésta, se estima en unos 500 millones de dólares.

Este proceso de concentración sigue una ley fundamental del capitalismo. En la 

Argetina esta se obervaría singularmente desde la fase anterior, la segunda sustitución 

de importaciones.

Estos sectores beneficiados serán la fuerza social principal que conducirá el golpe de 

estado del 24 de marzo y que anuncia una nueva política económica el 2 de abril de 

1976.
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No hay casualidad entonces en el hecho de que eí nuevo Ministro de Economía haya 

sido hasta hace poco el presidente de Acindar, empresa claramente beneficiada por eí 

gobierno3.

La "solución" aperturista tendrá entonces su significado central en el 

reestablecimiento de las condiciones políticas de la acumulación. En este sentido, el 

agotamiento del modelo sustitutivo de importaciones deber ser visto como 

políticamente determinado; como resultado de una situación determinada de la 

relación de fuerza entre las clases. Con esto nos referimos al agotamiento de un modo 

de relación económica que mantiene la burguesía con la clase obrera en su territorio

La política económica de la dictadura ae caracterizó por el marco político de férrea 

represión, terror estatal y exterminio de los sectores mas progresistas y avanzados. 

Esta represión y aniquilamiento tendrá una función estrictamente económica: sentar 

las bases para reestablecer a largo plazo el mejoramiento de la tasa de ganancia. El 

hecho que esta meta se haya logrado después de casi 15 años de estancamiento y crisis 

recurrentes no desmiente" sino que ubica el sentido de este proceso en una escala 

histórica tal vez mas larga.

Este proceso económico - de carácter mundial - tiene en nuestro país y en el Cono Sur 

una impronta genocida que lo distingue.

3 ''En lo interno no varía el eje fundamental de la conducción de la empresa, a cargo de los hermanos Jorge y 
Arturo Acevedo, hijos del fundador, pero se retira el presidente Dr. Martínez de Hoz, quien, como vimos, es 
llamado a la tarea de gobierno. Lo reemplaza otra figura conocida, cuyo prestigio vienes de lides todavía ajenas 
a las siderúrgicas: el general Alcides López Aufranc." (Acindar, op. cit,, pp 76) Aufranc tendría como 
antecedente la disolución de los sindicatos SITRAM y SITRAC, en C'rdoba, 1971, con la ocupación militar de 
las plantas automotrices.
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VIII. CONCLUSIONES

Desde el punto de vista de la génesis local del movimiento obrero local, éste puede ser 

relatado en torno dos problemas. Desde el tipo de lucha que lleva adelante, el 

movimiento obrero tiene dos momentos, el que termina en 1974 conservando aún un 

carácter predominantemente económico. El que comienza en 1975, adquiere un carécter 

político, si tenemos en cuenta que debe enfrentarse en forma directa con el gobierno 

nacional. De esta confrontación el movimiento de masas sufre una dura derrota, tras una 

prolongada lucha con la fuerzas armadas policiales combinadas1.

Algunos autores como Gallitelli, a quien hemos nombrado ampliamente en este trabajo, 

proponen otra interpretación de la lucha de 1975 en Villa Constitución. Gallitelli habla 

de una no derrota tras la huelga de 1975. "En tanto, en su desenvolvimiento el 

proletariado de Villa Constitución actuó como acelerador en la desilusión del peronismo 

desarrollando sus propios métodos de clase frente a la burguesía y sus bandas fascistas 

que se incorpora al conjunto de la experiencia del movimiento obrero, la huelga no es 

una derrota, sino un avance sin atenuantes". Nuestro punto de vista es diferente.

Por un lado (i) el movimiento social de Villa Constitución es derrotado por el 

aislamiento al que es llevado, lo cual significa una victoria del régimen político.

En el análisis de esta victoria habría que considerar muchos aspectos. Sin embargo, 

refirámosnos al grado diferente de la relación de fuerzas en que cada actor estaba 

situado. Esta desigualdad permite a las fuerzas del gobierno y sus aliados desarro lar la 

iniciativa. Un dato que debe interpretarse en este marco es la concepción política, por 

parte de la fuerza social del régimen (en la cual hay que incluir a un conjunto de 

organizaciones además de las gubernativas), mas elaborada, de su enemigo social. El 

subversivo fabril, tal como lo teorizaron Balbín y Mariano Grondona en esos días.

Por otro lado, (ii) si bien la estrategia represiva para el conflicto no es del tipo genocida 

que se verá a partir de 1976, es preparatoria de las condiciones de tal escenario. Un 

indicador de los obstáculos que inhinibían y a su vez demandaron al régimen la 

"solución final" exigida por Mariano Grondona en 1975, son los niveles "enormes" de 

resistencia popular al Operativo Serpiente Roja del Paraná. Pero además, la derrota 

infringida con el retorno al trabajo es lo que posibilita niveles represivos mayores que

1 Otro corte en el tiempo es el que distintas entrevistas nos ofrece (Franciso y Actis), los dos entrevistados 
marcan dos momentos, antes y después de 1973. El primero caracterizado por una acumulación progresiva y 
evolutiva de las luchas; el que se abre en 1973 como un período álgido, de cambios bruscos y tiempos
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los posibles antes de la huelga, en un increscendo hasta marzo de 1976. Hemos llamado 

al efecto que se produjo con motivo de la derrota popular "desarme" ante las nuevas 

condiciones represivas, que son posteriores a 1975 y paradigmáticas del modo de 

aniquilamiento que adquiere la fuerza estatal frente al movimiento social de oposición y 

protesta social y política en la Argentina. En su argumentación Gallitelli incorpora un 

conjunto de elementos. Básicamente refiere a la relación entre la lucha local y la lucha 

general de la clase obrera. Dice que en lo local es posible hablar de derrota, pero no 

frente al "grado de incidencia que tiene sobre el desarrollo de la lucha de clases general 

y en el estadio de la evolución de los explotados". "Mas desde el punto de vista general 

de la situación general del país, fueron los 61 días de huelga villense los que paralizaron 

la ofensiva gubernamental contra el conjunto del movimiento obrero, permitiéndole a 

éste conservar importantes posiciones y. protagonizar la huelga general de junio-julio 

que pondrá en crisis definitiva al gobierno de Isabel-Lopez Rega y al conjunto del 

aparato peronista. Los dos meses de huelga significaron un profundo deterioro político 

del gobierno, y la quiebra por hambre - de la huelga - una derrota política".

Vemos aquí que el autor matiza su afirmación inicial, al señalar que la huelga por 

hambre es una derrota política. Gallitelli incorpora en el análisis uno de los factores 

fundamentales de la coyuntura política, el que tiene que ver con las negociaciones 

salariales nacionales, en puerta. Recordemos que uno de los pilares del Gobierno 

peronista de 1973 es el Acta de Compromiso Nacional, o Pacto Social, firmado entre la 

CGT, CGE y Gobierno, por el cual se acordó el congelamiento de salarios y de las 

Convenciones Colectivas de Trabajo hasta dos años después. Esa fecha estaría próxima 

a los hechos del Operativo, en poco tiempo mas debían celebrarse esas Paritarias. Los 

hechos de Villa Constitución son analizados por Juan Actis como una confrontaciói£vr
US

adelantada por parte del Gobierno a la que se produciría mas tarde con el conjunto d ĵti 

movimiento obrero. La Seccional "Marrón" de la UOM de Villa había preparado eív?>,
K y  Sí t

• • — r*

"anteproyecto de paritarias", el cual sería mucho mas avanzado que el que propondría el 

Secretariado Nacional de la UOM o las 62 Organizaciones Peronistas, en general. Para 

legitimar tal Anteproyecto, la Seccional de Villa Constitución lo habría girado y 

discutido con muchas Comisiones Internas y Seccionales del resto del país. En este 

marco, la resistencia prolongada brinadada por los obreros de Villa, representados por el 

Comité de Lucha, y la población local, seguramente hayan sido observados por el

acelerados, donde "los hechos te superan constantemente".
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conjunto de los obreros del país, y aunque no hayan despertando una rebelión general 

en favor de éstos, si hayan constituido una imagen de combatividad para ellos, y de 

acción a seguir,

Pero, desde otro lado, también es posible pensar que la derrota local quitó al 

movimiento de protesta obrera posterior, el de las "jornadas de junio y julio", de uno de 

sus mejores destacamentos. En este sentido la derrota adquiere un sentido regresivo en 

la "evolución de conjunto".

El movimiento obrero local, su génesis, se desarrolla de acuerdo a una imagen 

desarrollada por Marx de los estadios de la lucha de clases.

"La gran industria concentra en un mismo sitio a una masa de personas que no se 

conocen entre sí. La competencia divide sus intereses. Pero la defensa del salario, este 

común a todos ellos frente a su patrono,, los une en una idea común de resistencia: la 

coalición. Por lo tanto, la coalición persigue siempre una doble finalidad: acabar con la 

competencia entre los obreros para poder hacer una competencia general a los 

capitalistas. Si el primer fin de la resistencia se reduce a la defensa del salario, después, 

a medida que los capitalistas se asocian a su vez, movidos por la idea de la represión, y 

las coaliciones, en un principio aisladas, forman grupos, la defensa por los obreros de 

sus asociaciones frente al capital, siempre unido, acaba siendo para ellos más necesario 

que la defensa del salario...En esta lucha - verdadera guerra civil - se van uniendo y 

desarrollando todos los elementos para la batalla futura. Al llegar a este punto, la 

coalición toma carácter político" (Miseria déla filosofía, pp 120).

Los dos momentos, el de la organización por el salario, y el de la defensa de la 

organización lograda, se describen en el movimiento obrero de Villa Constitución. Es 

claro que la huelga de 1975 es por la defensa de la organización lograda entre los años 

1970 y 1974.

No otra cosa dirá en "El Manifiesto Comunista", y de aquí recogemos un elemento 

común muy importante para nuestra interpretación. Cuando este texto sintetiza el 

movimiento general:

"Al esbozar las fases más generales del desarrollo del proletariado, hemos seguido el 

curso de la guerra civil más o menos oculta que se desarrolla en el seno de la sociedad 

existente hasta el momento en que se transforma en una revolución abierta y el 

proletariado derrocando por la violencia a la burguesía, implanta su dominación" 

(Manifiesto Comunista, pp 50).
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Con cursiva destacamos, entonces, un proceso que se destaca antes en "Miseria de la 

Filosofía": la guerra civil más o menos oculta. Esto no puede significar, como mínimo, 

sino relaciones de violencia entre las clases sociales en lucha. Esta dimensión de la 

lucha entre las clases, ha sido estudiada en el proceso de lucha local, en Villa 

Constitución.

Cuando Gramsci, siguiendo la tradición marxista e introduciendo sistematización, 

realiza en el mismo recorrido de las fases en "las relaciones de fuerzas", en su "Análisis 

de situaciones. Relaciones de fuerzas", toma la cuestión de la "guerra civil", entonces, 

como un momento separado analíticamente de "las relaciones objetivas", y las 

"relaciones políticas de fuerzas". Llama "relaciones militares de fuerzas" a esta 

dimensión. "En la "relación de fuerzas” hay que distinguir, por de pronto varios 

momentos o grados, que son fundamentalmente éstos... 1) Una relación de fuerzas 

sociales, estrechamente ligada a la estructura, objetiva... 2) Un momento ulterior es la 

relación de las fuerzas políticas, esto es: la estimación del grado de homogeneidad, de 

autoconciencia y de organización alcanzado por los varios grupos sociales... 3) El tercer 

momento es el de la relación de las fuerzas militares, que es el inmediatamente decisivo 

en cada caso" (1990: 346-348)

A lo largo de los capítulos hemos analizado la configuración de las relaciones objetivas, 

políticas y militares de los grupos fundamentales que se enfrentan en el escenario de 

Villa Constitución.

Es indudable, que el carácter localizado de la confrontación incorpora cierta

complejidad a la investigación. Podríamos, sin embargo, tomar el espacio teórico que 

Gramsci trataría de dar a estas complejidades:

"En la historia real esos momentos se implican recíprocamente, horizontal y 
verticalmente, por así decirlo, o sea, según las actividades económico-sociales 
(horizontales) y según los territorios (verticales), combinándose y escindiéndose 
por modos varios; cada una de esas combinaciones puede representarse en una 
propia expresión orgnizada económica y política. Pero aún hay que tener en 
cuenta qye con esas relaciones internas de un estado-nación se entralazan las 
relaciones internacionales, creando nuevas combinaciones originales e 
históricamente concretas." (ibid, 347-348)

Habíamos visto, cuando analizábamos las solidaridades recibidas por el Comité de 

Lucha de Villa Constitución, que si bien éstas eran muchas, no alcanzaron para revertir 

la correlación general de fuerzas, y aún, para lograr el apoyo activo del resto de la clase 

obrera en el país. La complejidad del caso estriba también en que si bien la
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confrontación se localiza espacialmente en un territorio interno del estado nación, y no 

se extiende a su totalidad, la desigualdad entre las fuerzas está dada por el diferente 

carácter, local, por un lado, y estado nacional, por otro, de las fuerzas en pugna. El 

desarrollo de los acontecimientos no logra cambiar este rasgo, definiendo la 

confrontación hasta el levantamiento de la huelga.

De este modo, las fuerzas sociales que se constituyeron en los enfrentamientos 

(recordemos en los grupos en lucha, una parte de éstos estaban previamente alineados, 

mientras que las solidaridades se incorporan en el momento a las fuerzas activas en 

pugna) expresan alianzas entre fracciones de las clases, y también expresiones 

territoriales de las mismas.

Retomemos el análisis de coyuntura propuesto en la afirmación de que en la situación 

por la que atravesaba el país estaba definida por la acción de tres fuerzas: el régimen, el 

gobierno y las fuerzas revolucionarias.

La clase obrera divide sus apoyos entre las dos últimas. Por un lado, hacia un gobierno 

que representa al peronismo, la identidad mayoritaria forjada históricamente desde la 

década del cuarenta. Por otro, las fracciones mas contestatarias y radicalizadas de la 

clase obrera, entre las que se cuenta la organización lograda por su lucha, de los obreros 

de Villa Constitución (tanto los metalúrgicos como los feroviarios, y la CGT local se 

adscriben a esta tendencia).

El régimen, los grupos de carácter orgánico de la clase dominante, son claros en este 

análisis, ya hemos analizado el carácter de las empresas y de Acindar.

La lucha de clases en Villa Constitución une a los dos primeros grupos, el gobierno 

mantiene su hegemonía política sobre la clase obrera, para aislar mediante la 

confrontación directa y  armada, con uno de los mas avanzados destacamentos y  bases 

proletarias de las fuerzas revolucionarias.

Esta es, según nuestro análisis, la especificidad del Operativo de Villa Constitución, así 

como otras avanzadas represivas del gobierno peronista en aquel período.

Especificidad: si bien se produce la unidad de los de arriba frente a una clase obrera 

radicalizada, esta unidad también es progresivamente fracturada - ya había sido rota por 

los sectores mas concentrados del empresariado -, por las iniciativas, primero en el 

campo económico, y luego en el campo militar, de las fuerzas sociales del régimen, esto 

es, la burguesía dominante y concentrada, que ya no era representada por la 

Confederación General Económica. El objetivo de la fracción hegemónica de la 

burguesía esta trazado en la instalación de otro gobierno, que respondiera mejor a sus
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intereses y la reestructuración económica. Martínez de Hoz,' hoy Director de Acindar, 

sería mañana Ministro de Economía del nuevo gobierno de facto. ■
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APENDICE TEORICO M ETO D O LO G ICO .

La investigación tiene un diseño cuali-cuantitativo. Utilizamos datos primarios, construidos en base 
a la prensa escrita periódica. Nuestro objetivo inicial filé construir una base de datos pasible de 
construir asociaciones entre variables, de modo de estudiar el conflicto en cuestión a través de un 
conjunto amplio de información provista por la prensa cotidiana.

Universo de análisis: los hechos y acciones relativas al conflicto de Villa Constitución.

Con el objetivo de obtener una muestra lo mas aproximada posible al universo de los hechos que 
constituyen la confrontación general de Villa. Constitución, se procedió a la definición conceptual y 
operativa de una unidad de registro de la información, como primer paso para la construcción de los 
datos de la investigación.

Unidad de análisis y registro: todos aquellos hechos considerados dentro de la confrontación 
social de Villa Constitución.

Registramos en las noticias de "La Capital",' matutino de la ciudad de Rosario. A partir de la 
información provista por la noticia reconstruimos las acciones presentes a través de un cuestionario 
tipo.

La unidad de análisis estará conformada por una serie de atributos o variables (campos), 
relacionados con los objetivos e hipótesis iniciales. Cada campo o variable se somete a un proceso 
de codificación. Este comienza por una máxima desagregación de las posibles categorías empíricas 
recogidas en la prensa, el agrupamiento de los casos similares, la codificación.

La conceptualización para la construcción del observable empírico se relaciona con la noción de 
encuentro entre sujetos de carácter social. Nuestra búsqueda, entonces, tiene que ver con la 
identificación de distintos encuentros que forman parte del conjunto de encuentro del confrontación 
o conflicto de Villa Constitución.

Ahora bien, el observable empírico mas inmediato consta de acciones, y no estrictamente 
encuentros, que se convierte - en el momento directo de registro - en un operador teórico. Mediante 
la noción de que las acciones - tal como se identifican en forma de información - se articulan 
conceptualmente en el marco de encuentros o confrontaciones esquea cada acción le preguntamos 
acerca de las partes componentes de un encuentro. Básicamente, la existencia de dos sujetos, 
articulados por la acción (ya observada e identificada), el sujeto que realiza la acción, contra quien 
la realiza, cuando, donde, con qué, con que fines explícitos.

Esto tiene que ver con el marco analítico de la investigación. Expresemos dos proposiciones 
de un esquema analítico general: (1) Las acciones y los sujetos que las llevan adelante no
lo hacen "fuera" de alguna relación. (2) Las acciones sociales remiten a una confrontación 
determinada.

De aquí, decimos que, aunque la información de la prensa presente en ocasiones acciones sin un 
"otro" claramente identificado contra el cual esa acción es ejercida, este otro esta presente, y la 
acción se ejerce en relación con él. En este sentido es que pensamos se trata de una unidad 
colectiva, ya que se define no en relación al sujeto empírico que inicia la acción, sino a la misma 
acción en un momento determinado, momento definido en la co-presencia de otras dimensiones. Es 
la unidad analítica colectiva de una confrontación social.



Las dimensiones principales de la estructura de campos o variable fue la siguiente:

- Tiempo-espacio (fecha, lugar geográfico, espacio social)
- Sujetos de la acción (quién-contraquien o responsable y oponente)
- La acción (en la diversidad empírica de tipos de acción)
- Objetos de la acción (cosas contra las que se ejerce una fuerza)
- Instrumentos (cosas utilizadas como instrumentos o armas)
- Bajas (humanas o materiales) para los distintos sujetos.
- Composición social de las bajas (pertenencia social y política)
- Fines (objetivos de los sujetos)

A partir de estas dimensiones llegamos a una planilla de campos de registro, cada uno de los cuales 
representa una dimensión, inicialmente abierta; aplicamos esta planilla a cada una de las acciones 
de lucha identificadas en las noticias del diario "La Capital".

Una vez afinadas estas dimensiones construimos la planilla con éstos definidos.
La estructura quedó con los siguientes:

DIA - MES - HORA - PROVINCIA - LOCALIDAD - ZONA - HECHO - QUIEN - 
CANTIDAD - CONTRAQUIEN - CONQUIEN - INSTRUMENTO - FINES - BAJAS 
HUMANAS - CANTIDAD DE BAJAS HUMANAS - JERARQUIA DE LAS BAJAS 
HUMANAS - BAJAS MATERIALES - OBSERVACIONES.

En la etapa del análisis de los datos, en la cual nos dedicamos a las preguntas que se 
explayan en la Introducción de este Informe, intentamos dar cuenta de la significación de 
estos encuentros, tomándolos en conjunto, en relación a su universo de análisis original 
(ei conflicto de Villa Constitución) el cual, a su vez, debió ser reinsertado en el proceso 
global de la lucha de clases que atravesaba la coyuntura.

A partir del desarrollo de las preguntas y problemas las variables empíricas fueron 
retrabajadas. Las categorías abiertas fueron agrupadas en torno a reclasificaciones, lo 
cual dió orgien a agrupamientos, tal cómo finalmente se ve en el desarrollo del análisis 
del conflicto en las relaciones entre variables que se presentaron en los capítulos del 
Informe.



CODIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.

PROVINCIA

1. Santa Fé
2. Buenos Aires
3. Capital Federal
4. Córdoba
5. 1 y 2

LOCALIDADES

1. Villa Constitución
2. Rosario
3. Córdoba
4. Capital Federal
5. Santa Fé
6. Coronda
7. Arroyo Seco
8. Sargento Cabral
9. Zárate, Campana, San Nicolás
10. 60 localidades
11. San Nicolás hasta San Pdero y Baradero
12. Rosario hasta San Martín, San Lorenzo y Granadero Baigorría
13. Varios
14. San Nicolás
15. Granadero Baigorría y Villa Constitución
16. Santo Tomé
17. Pavón
18. Empalme Villa Constitución
19. Theobald
20. San Lorenzo
21. Sarandí
0. Sin Datos

LUGAR

1. Local sindical
2. Local patronal
3. Dependencia oficial
4. Barrios
5. Centro de la ciudad
6. Otras instituciones
7. Domicilio (vivienda o comercial)
8. Local político
9. Dependencia de fuerzas de seguridad
10. Rutas y-o lugares de tránsito
11. Diarios
12. Pueblo (pequeña población)
13. Facultad
14. Radio
15. Colegios o escuelas
0. Sin Datos

HECHO



0

1. Solicitud, pedido, gestiones
* 2. Declaraciones, convocatoria

3. Habeas Corpus
 ̂ 4. Denuncias

5. Resoluciones
* 6. Telegrama
£ 7. Presentación a la redacción de un diario
 ̂ 8. Entrevista

9. Rechazo o desoimiento x 
 ̂ 10. Volanteada

á> 11. Visita a la ciudad
12. Asamblea

* 13. Huelga
* 14. Levantamiento de huelga
£ 15. Retorno al trabajo (algunos)
¡ 16. Despidos

17. Asunción de funcionarios
* 18. Guardia de seguridad
:• 19. Control de la circulación

20. Desalojo
21. Clausura de local
22. Detenciones
23. Traslado de detenidos
24. Colocación o explosión de bombas
25. Hallazgo de cadáver o identificación
26. Ajusticimiento
27. Tiroteo
28. Procedimiento complejo (allanamientos, etc)
29. Reunión
30. Cierre de comercios o empresas
31. Allanamiento u procedimiento con o sin detenciones
32. Baleo
33. Copamiento
34. Conferencia de prensa
35. Viaje
36. Entrega de víveres
37.
38. Arroje de volantes con avioneta (secuestrada)
39. Actos relámpago
40. Liberación de detenidos
41. Dispositivo de seguridad (ante movilización de masas)
42. Movilización de masas
43. Traslado de masas en vehículos
44. Represión callejera
45. Asalto
46. Inasistencia generalizada escolar
47. Intento de copamiento
48. Colecta de dinero
49. Asesinato
50. Discusión verbal

PERSONIFICACIONES DEL HECHO (Quien, contra quien y con quien)

1. Obreros y personal ACIN DAR



2. Obreros villenses
3. Delegados Acindar, Metcon, Marathón, Villber
4. Dirigentes Marrón
5. Familiares de los presos
6. UOM Villa
7. ASIMRA Villa
8. Comité De Lucha
9. CGT Villa
10. Simón de Iriondo o Alberto Campos
11. Obreros linea intervención
12. Lorenzo Miguel
13. CGT
14. UOM, 62 organizaciones 
15 SMATA
16. Trabajadores del transporte de Villa
17. SOEPU
18. Agrupaciones sindicales obreras o de trabajadores
19. Docentes y no docentes Exactas UNR
20. Sinter Rosario y Asociación Docentes Medicina
21. JTP
22. Empleados de Correo
23. Activistas y dirigentes sindicales
24. Delegados obreros PASA, Deere, Massey Ferguson
25. Asociación Empleados de Comercio
26. Personal Cooperativas de Transporte de Villa

27. Gobierno Nacional
28. Gobierno Provincial
29. Gbdor Begnis
30. Ministerio Interior
31. Ministerio Trabajo
32. Balbin
33. Diputados
34. Partidos politicos opositores
35. Union Civica Radical Provincial
36. Partido Socialista Popular
37. Partido Socialista de los Trabajadores
38. Frente de Izquierda Popular
39. Partido Revolucionario Cristiano
40. Partido Demócrata Progresista
41. Partido Comunista Revolucionario (regional)
42. Partido Socialista Unificado
43. Partido Comunista-Federacion Juvenil Comunista
44. Movimiento de Integración y Desarrollo - prov
45. Partido Justicialista - prov
46. Partido Peronista Autentico
47. Montoneros
48. Juventud Peronista
49. Ejercito Revolucionario del Pueblo y PRT
50. Organización "Poder Obrero"

51. Grupo armado- guerrillero
52. Grupo armado - parapolicial, desconocidos
53. Militantes PC-FJC
54. Juventudes politicas argentinas



55. Subversivos, "terroristas"

56. Fuerzas com binadas de seguridad
57. Policía  Federal de Rosario o no Rosario
58. Policía  local
59. Policía  Provincial (S fe)
60. E fectivos de seguridad

61. O rganizaciones populares locales o regionales
62. Mujeres de V illa
63. Comerciantes de la ciudad
64. Abogados
65. Ciudadanos de V illa
66. Federación Agraria - Arroyo Seco

67. Acindar
68. IKA Renault
69. Correo
70. Centro Comercial e Industrial Villa
71. Confederación Industrial Argentina CIÑA
72. A sociación  de Fabricantes de Autom otores ADEFA
73. Federación E conóm ica Santa Fe (CGE)
74. "Imperialismo"
75. Operativo
76. O rganizaciones sindicales, populares y partidarias
77. U nion Ferroviaria V illa
78. Ciudadanos o personas sin carácter socia l inmediato
79. Gobierno, fuerzas de ss, sindicalism o ofic ia l
80. Gobierno y sindicalism o oficial
81. MID Linea M ov A firm ación Frondicista
82. Gobierno, FFSS, Sind y Empresarios
83. Intendente Giambrini
84. Intendente y FFSS
85. M ilitantes populares de base
86. ACIN DAR  y empresas m etalúrgicas de V illa
87. Diputados UCR
88. Gobierno y Empresas
89. G obiernos nacional y provincial
90. Presidente de la N ación
91. FFSS y guerrilla
92. Gobierno y obreros v illenses
93. M ilitantes M ID presos
94. Balbin y subversivos
95. Obreros y población v illense
96. Trabajadores del PC
97. Presos políticos y gremiales
98. Obreros VILLBER
99. U f y Fraternidad V illa
100. FFSS y matones sindicales
101. Alberto Piccinini
102. Intendente y UOM nacional
103. Obreros v illenses con trabajadores ferroviarios
104. Segovia
105. CGE nacional
106. PP PP, obreros y población



107. Trab villenses de distintos gremios
108. Uf nacional
109. Sindicatos Canillitas de Villa
110. Pinochet y FFSS argentinas
111. UCR Renovación y Cambio
112. Obreros de Ferreyra
113. Fraternidad Rosario FFCC Mitre
114. Obreros CILSA
115. Agrupaciones estudiantiles
116. Alumnos villenses
117. Poder Judicial Rosario
118. Vice Gobernador Cuello
119. FFAA
120. Concejal PJ
121. Comisiones Vecinales y C Lucha
122. Concejo Deliberante
123. Luz y Fuerza
124.
125. Comité de Lucha, subversión y ORPO
0. Sin Datos

FINES

1. Solidaridad con obreros de Villa
2. Derechos gremiales
3. Organizar la resistencia
4. Denuncia
5. Huelga
6. Levantamiento de huelga
7. Declaración
8. Impedir despidos
9. Posibilitar despidos
10. Convocatorio asamblea
11. Estado de alerta
12. Deliberativo, esclarecimiento
13. Solicitar audiencia, entrevista
14. Operativo antisubversivo
15. Desalojo de plantas
16. Contra la subversión
17. Intervenir la seccional de la UOM

18. Por la libertad de los presos
19. Normalización de la seccional
20. Pedido de informes
21. Contra la represión
22. Contra el golpe y la represión
23. Autonomía provincial
24. Restablecimiento del nivel de producción industrial
25. Emboscada a policías
26. Interpretación de los hechos
27. Paro, libertad y recuperación sindical
28. Pedido de renuncia
29. Covocatoria a acto
30. Impedir concentración de masas
31. Denunciar detenciones
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32. Denunciar amenazas
33. Lograr solidaridad (con lucha obrera)
34. Intimidación al personal obrero para cese de huelga
35. Rechazo de intimidaciones
36. Reanudación asistencia obra social
37. Levantamiento del operativo antisubversivo, retiro de las FFSS, libretad a los presos
38. Solidaridad con las mujeres de Villa
39. Convocatoria a Asamblea (=10)
40. Estado de alerta
41. Apoyo a Lorenzo Miguel
42. Reestructuración organizativa
43. Solución conflicto
44. Huelga en Villa y asamblea general
45. Propaganda armada
46. Diferir huelga convocando asamblea
47. Atentado contra la vida
48.
49. Realizar movilización
50. Defensa de la movilización
51. Pertrechamiento
52. Destrucción deposito
53. Destrucción vias acceso
54. Protección ante atentados
55. Resolución judicial del conflicto
56. Denunciar traslado
57. Intento de recuperación
58. Rechazo a la violencia ("de cualquier signo")
59. Incendiar domicilio
0. Sin Datos

CAN TID AD

Poner numero de personas o,
96. Pocos
97. Grupo
98. M uchos
0. Sin Datos

INSTRUM ENTOS

1. Armas
2. Verbal
3. Cuerpos
4. Cuerpos y palabras

BAJAS

1. Heridos
2. Detenidos
3. Muertos
4. Sin bajas
5. Despidos

JERARQUIA DE LAS BAJAS



1. Activistas y dirigentes sind y políticos
2. Dirigentes y obreros de fabrica
3. Policías
4.
5. Militantes de base
6. Vecinos
7. Guerrilleros
8. M asa m ovilizada
9. Militantes partidarios
10. Obreros de base
0. S in Datos

BAJAS M ATERIALES  

Daños en
1. Carro de asalto de fuerzas represivas
2. Garita de alm acenaje industrial
3. Transporte público
4. Domicilio particular o comercial
5. Pistola, uniform es, máquinas de escribir
6. Rotura puentes
7. Daños en local policial
8. Automóvil 
0. Sin Datos


