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LUCHA CIVIL EN LA ARGENTINA - LA SEMANA 
TRAGICA DE ENERO DE 1919 

DAVID ROCK * 

La lucha entre grupos y la violencia civil se cuentan entre las 
caracteristicas principales y mas persistentes del desarrollo histo6 
rico de la Argentina hasta el presente; la experiencia argentina 
compendia en medida considerable la "norma de ilegitimidad" dis- 
tintiva del desarrollo politico latinoamericano en su conjunto. Esto 
se ha manifestado en una espiral cada vez mas acelerada de cuar- 
telazos, levantamientos importantes y sintomas continuos, profun- 
dos, de endemicos antagonismos entre clases y grupos. 

En este trabajo se intenta estudiar una de las categorfas mAs 
importantes de la violencia civil, la lucha de clases urbana, em- 
pleando como primer paso hacia un anAlisis m/s general y com- 
parativo la famosa Semana TrAgica de enero de 1919. Este epi- 
sodio fue quizas el mayor y m&s violento de su genero ocurrido 
en los comienzos de la historia de la clase trabajadora argentina 
y ha ocupado un lugar destacado en el conjunto de mitos hist6ricos 
explotados por los polemistas politicos. Hace apenas veinte anfos, 
en 1950, el conservador nacionalista Carlos Ibarguren escribi6: 

La Semana Tragica de Buenos Aires fue fomentada indu- 
dablemente por agitadores rusos, agentes revolucionarios del 
Soviet, quienes provocaron el levantamiento aprovechando el 
clima de agitaci6n de la clase trabajadora que prevalecia 
entre nosotros.1 

Desde una posicion favorable a los trabajadores, se hicieron 
frecuentes intentos de extraer del episodio importantes lecciones, 
a fin de aplicarlas a la consecusi6n de los fines de las organiza- 
ciones actuales. 

* Centro de Estudios Latinoamericanos, Cambridge. 
1 CARLOS IBARGCUnEN, La historia que he vivido, Eudeba, Bs. As., 1969, pags. 

324-325. 
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DAVID BOCK 

La Semana TrAgica de febrero resalta como una experiencia 
del movimiento obrero que le indica la necesidad de un par- 
tido politico propio poseedor de la tecn.ica de c6mo conducir 
la acci6n espontAnea de las masas.2 

Antes de intentar sefialar la exactitud de tales observaciones, 
debe destacarse desde el comienzo que la Semana Tragica, para 
ser plenamente comprendida, tiene que enfocarse mediante un ana- 
lisis tripartito. Comenz6 como una huelga general y finaliz6 con 
algo muy semejante a un pogrom, pero entre el principio y el fin 
se cumpli6 el papel crucial del gobierno como una fuerza media- 
dora entre los dos antagonistas que surgieron. Sin embargo, este 
tdltimo tema plantearia profundos interrogantes sobre la legiti- 
midad del estado en la Argentina y su tratamiento adecuado exce- 
deria los alcances de este trabajo. El analisis se limita por lo tanto 
a los problemas de la lucha entre grupos surgidos durante el de- 
sarrollo de la crisis. Esto tiene la ventaja de reducir los factores 
considerados a un conjunto mis manejable, pero restringe artifi- 
cialmente la visi6n de la Semana Trigica a una perspectiva bi- 
partita. Asimismo, quedan eliminados importantes problemas his- 
t6ricos planteados durante la crisis, tales como el cambio de 
actitud del gobierno radical, sus relaciones con las Fuerzas Arma- 
das y con la oligarquia conservadora. Los problemas conexos, nAs 
amplios, de la sensibilidad de los gobiernos elegidos popularmente 
con respecto a los intereses de la clase trabajadora han sido tam- 
bien dejados de lado.3 El presente analisis trata solamente la 
huelga general y la reacci6n "patri6tica" que la sigui6, 

EXPLICACIONES MARXISTAS Y NO MARXISTAS DE LA LUCHA DE 
CLASES VIOLENTA 

Los analisis marxistas y no marxistas de la lucha de clases 
violenta generalmente estin de acuerdo, pese a las opiniones anta- 
g6nicas sobre las fuentes originarias del conflicto mismo, en que 
la violencia marca la culminaci6n de un sentimiento compartido 
de indignaci6n u hostilidad dentro de una clase o un grupo deter- 
minado contra otra clase o grupo. El acento sobre la "conciencia" 

2 ALBERTO BELLONI, Del anarquksmo al peronismo. Historia del movimiento 
obrero argentino, A. Pefia Lillo, Bs. As., 1960. 

8 Si se desea un examen detallado de este aspecto consfitese mi trabajo de 
tesis presentado ante la Universidad de Cambridge, Radicalinm and the Urban 
WVorking Classes in Argentina, 1916-1922, capitulo V. 
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y la "percepci6n" que implican la indignaci6n y la hostilidad es 
comfin a ambas escuelas. Para los marxistas la "conciencia" es 
convencionalmente una condici6n previa indispensable de la soli- 
daridad de clase que se encuentra en la base de la acci6n revolu- 
naria. En Georg Lukacs, por ejemplo, leemos: 

... la conciencia de clase implica una falta de conciencia 
-debida a su posicion de clase- de su propia condici6n his- 
torico-social y economica. Esta condici6n est& dada como una 
relacion estructural definida, como un nexo formal definido 
que parece gobernar la totalidad de la vida. La "falsedad", 
la ilusion implicita en esta situaci6n, en ningdn sentido es 
arbitraria; es simplemente el reflejo intelectual de la estruc- 
tura economica objetiva... Para una clase estar madura para 
la hegemonia significa que sus intereses y su conciencia la 
capacitan para organizar la totalidad de la sociedad de acuer- 
do con esos intereses. El problema crucial en toda lucha de 
clases es este: Lqu6 clase posee esta capacidad y esta con- 
ciencia en el momento decisivo? Esto no excluye el empleo de 
la fuerza... Por el contrario, tal transferencia de poder s6lo 
puede ser llevada a cabo mediante el empleo mis despiadado 
de la fuerza.4 

Por lo tanto, el concepto de conciencia de clase -y m&s alli 
de el la capacidad de la clase para imponer su supremacia me- 
diante la violencia revolucionaria- tiene una connotaci6n especial 
en el analisis marxista, puesto que se vincula sobre todo con el 
estado de la "estructura economica objetiva", tal como es definida 
por las relaciones de producci6n. La conciencia de clase de la 
burguesia es mas acentuada durante la etapa de transici6n del 
feudalismo al capitalismo, o sea durante las etapas criticas de 
acumulacion de capital; la conciencia del proletariado se da en el 
momento en que el capitalismo alcanza su "crisis final". Importa 
senalar que durante las etapas intermedias de dominio capitalista, 
los comentadores marxistas no ven al proletariado como poseedor 
de una "conciencia" que supere en mucho un "sentimiento de 
protesta" por su condici6n de explotado. Este puede provocar vio- 
lencia, pero no "violencia revolucionaria" propiamente dicha.6 

4 GEORG Lu,cs, History and Class Consciousness, The Merlin Press Ltd., 
Londres, 1971, pAgs. 52-53. 

5 En LUKACS, ob. cit., pAg. 46, passim, se hallara una evaluaci6n del desarro- 
llo del concepto de conciencia y de conciencia revolucionaria. 
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Principalmente bajo la tensi6n de los sucesos traumAticos de 
la de'ada de 1960, ha habido adelantos considerables en el estudio 
d- la violencia entre los escritores no marxistas. Una de las obras 
recientes mAs comprehensivas es la de Ted Robert Gurr, Why men 
rebel? 6 Gurr utiliza en su explicaci6n de la violencia civil el con- 
cepto de "deprivaci6n relativa", el cual adapta con pocas modifi- 
caciones sustanciales, tomAndolo. de la obra clgsica de W. G. Run- 
ciman sobre las actitudes hacia la desigualdad social en la Ingla- 
terra contemporanea. Runciman define la deprivaci6n relativa de 
la siguiente manera: 

Si A, quien no posee algo pero lo ansla, se compara a si 
mismo con B, que Si lo posee, entonces A se hala relativa- 
mente deprivado con respecto a B... La deprivaci6n relativa 
debe comprenderse siempre como implicando un sentimiento 
de carencia; no es necesario que una persona relativamente 
deprivada tenga una deprivaci6n objetiva, en el sentido de que 
carezca demostrablemente de algo. AdemAis la deprivaci6n 
relativa implica que el sentimiento de deprivaci6n es tal que 
comprende una comparacio6n con la situaci6n imaginada de 
alguna otra persona o grupo. 

La definici6n de Gurr es muy similar, pese a las diferencias 
de estilo: 

La deprivaci6n relativac (DR) es definida como la percep- 
ci6n por los sujetos de la discrepancia entre sus expectativas 
de valor y sus capacidades de valor. Las expectativas de 
valor son los bienes y las condiciones de vida a los que la 
gente se cree justamente merecedora. Las capaeidades de va- 
lor son los bienes y las condiciones que cree ser capaz de 
obtener y conservar.8 

Gurr vineula el concepto antedicho con la violencia civil, plan- 
teando is relaci6n entre frustraci6n, indignaci6n y agresi6n: 

LA proposici6n bAsics con respecto a la frustraci6n-agre- 
si6n es que, cuanto mayor Ia frustraci6n, mayor Ia cantidad 

6 Tim ROBEaT Guim, Why Men Rebel, Princeton University Press, Princeton, 
Nueva Jersey, 1970. 

7 W. G. RuNcntwi, RelaUoe Deprleatlon and Socia JusieM. Altitudee to So- 
cida inequaity in contemporry Britain, Routledge and Kegan Paul, Londres, pigs. 10-11. 

I GuiuR, ob. cit., pig. 24. 
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de agresi6n contra la fuente de frustraci6n, Este postulado 
proporciona la base motivacional para formular una propo- 
sici6n inicial sobre la violencia politica: cuando mayor la in- 
tensidad de deprivaci6n, mayor la magnitud de la violencia.9 

Resulta claro que el concepto marxista de "conciencia de cla- 
se" y la teoria no marxista de la "deprivaci6n relativa" descansan 
sobre postulados fundamentalmente distintos. La conciencia de 
clase es derivada de las leyes del materialismo dial6ctico, mientras 
que la deprivaci6n relativa es un concepto mas pragmAtico em- 
pleado para definir cualquier tipo de grupo descontento. El con- 
cepto de deprivaci6n es independiente de la producci6n y de las 
relaciones de clase; el fen6meno a que alude se da bajo condiciones 
generales de "frustraci6n", sin considerar si esta deriva de fac- 
tores econ6micos, sociales, politicos o culturales. En realidad, su 
acento reciente -en una direccion empirica- recae sobre subgru- 
pos sociales menos privilegiados, como el de los negros en Estados 
Unidos.10 Sin embargo, dejando de lado las bases antag6nicas de 
las dos teorias, resulta posible vincularlas, pues si se acepta que 
la "conciencia" tiene atributos psicologicos subjetivos (o sea, que 
se encuentra en la categoria de una percepcion), entonces los 
factores intervinientes en la deprivaci6n relativa (la "brecha" 
entre expectativas y capacidades) pueden ser consideradas como 
etapas en el camino hacia una conciencia de clase en sentido mar- 
xista, en la medida en que el grupo deprivado sea tratado como 
una clase (y no, por ejemplo, como un subgrupo "desviado", seguin 
lo harfa la tradicion normativa-funcionalista). Por lo tanto, los 
obreros, en un sistema capitalista de producci6n, pueden experi- 
mentar una deprivaci6n relativa y actuar violentamente como re- 
sultado de ello, sin que el nivel de sus protestas percibidas alcance 
el punto de "conciencia". De esta manera, las manifestaciones de 
una deprivaci6n percibida, en el seno de una clase trabajadora 
determinada, pueden considerarse ubicadas en un continuo cuyos 
polos son la "sumisi6n total" y la "conciencia de clase revo- 
lucionaria". 

El prop6sito de este trabajo es describir los acontecimientos 
de la Semana Trigica en lo que a la huelga general y al "movimien- 
to patri6tico" se refieren, y examinar la utilidad de los conceptos 

9 Ibid, pig. 9. 
10 V6anse, por ejemplo, muchos de los ensayos aparecidos en Riots and Re- 

bellion. Civil Violence in the Urban Community, Lois H. MAso-Mr y DON R. Bo- 
nWEN (eds.), Sege Publcations Inc., Beverly Hills, California, 1968. 
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de deprivaci6n relativa y de conciencia de clase para explicar lo 
ocurrido. Las dificultades que a nuestro juicio presentan estos enfo- 
ques te6ricos nos llevan luego a sugerir otro mecanismo explicativo, 
centrado en la importancia de ciertos sucesos desncadernutes. 

La principal dificultad en el uso adecuado de los conceptos de 
deprivaci6n relativa y de conciencia de clase consisten en el sig- 
nificado preciso de las categorias psicol6gicas que tanto uno como 
otro emplean en forma algo simplista. Estos problemas no han 
sido superados por completo, pese a los adelantos recientes en el 
campo de la psicologfa social referidos al estudio de los impulsos 
bAsicos de la agresi6n en el individuo.11 Pero, como sefialara un 
autor, "la psicologfa social cientifica ha desarrollado hasta ahora 
un cuerpo te6rico muy escaso para sistematizar los estudios de 
masas".12 Aparentemente, el obstAculo principal se halla en las li- 
mitaciones de la teorfa del proceso de comunicaci6n que subayace a 
cualquier forma de acci6n calectiva, ya sea violenta o no. Esta difi- 
cultad aparece, por ejemplo, en la obra de Neil J. Smelser Theory 
of Colective Baawviour, una de las mns amplias y abarcadoras en 
su g6nero aparecidas hasta el presente, cuyos an&lisis no parecen 
haber ido mucho mAs lejos que una ejemplificaci6n descriptiva.13 
Un problema similar se da al considerar los procesos implicados 
en la transformaci6n de las ideas en acciones, la relaci6n entre la 
conciencia y la percepci6n, por una parte, y la conducta y la ac- 
ci6n por otra. Nuevamente, se ha progresado bastante en lo que 
respecta al nivel individual, pero a nivel de masas -aunque el 
fen6meno que nos ocupa haya sido aislado y clasificado- los inten- 
tos de explicarlo plena y adecuadamente registran un escaso 
adelanto.14 

Estas dificultades planteadas en el dominio de la psicologia 
y de los procesos de comunicaci6n implicitos en la conducta de las 
masas han sido en su mayor parte dejadas de lado para los propo- 
sitos presentes, como en verdad debe ocurrir en un analisis espe- 
cffico de este tipo, fundado empiricamente. En lugar de ello, se 
emplearon para tratar este problema determinadas categorias fa- 

11 Ibid., pigs. 16, 35 y 39-49; vease, tambi6n, el resumen de Gurr, ob. cit., 
pigs. 30-37. 

12 JOHN W. MCDAVD y HERBERT HARARJ, Social Psychology. Individual, 
Groups, Societies, Harper International Edition, Tokio, 1968, pig. 367. 

18 NEL J. SMvtsan, Theory of CoUective Bhaviou, Routledge and Kegan 
Paul, Londres, 1962. 

14 Si se desea una obra precursora en esta direcci6n v6ase MITON ROKEACH, 
Tlie Nature of Attitudes, reimpresi6n del vol. 1 de la Interntional Encyclopedia 
of the Social Sciences, The Open University, Social Sciences Foundation Course, 
Collier-Macmillan Limited, Londres, 1970. 
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milares y de uso comu'n. La distinci6n principal a tener en cuenta 
es entre el comportamiento basado afectivamente (o sea un corn- 
portamiento emocionalinente motivado) y el comportamiento ba- 
sado congnitivamente (o sea el comportamriento racional, calculado, 
de tipo cerebral). Se abandono cualquier intento de dar una de- 
finici6n ulterior del tkrmino "afectivo", principalmente porque el 
concepto todavia permanece confuso para los investigadores. To- 
memos un ejemplo, quiz6a extremo. El "espiritu de carnaval", que 
es una categoria afectiva con frecuencia empleada para describir 
un estado de Bnimo determinado, aparece definido por una de las 
fuentes consultadas como "una forma de patologla caracterizada 
por la ruptura de los controles del superyo6 sabre los impulsos Ii- 
bidinosos... Presum'iblemente tales sentinmientos de 'libertad' y de 
'gozo' resultan de la liberaci6n de energia libidinosa anteriormem- 
te i'nhibida, liberaci6n a traves de un tipo de agresividad destruc- 
tiva que fluctuia libremente".'5 Parece dudoso que esto nos expli- 
que realmente algo. 

En relaci6'n al aspecto cognitivo, se ha realizado una distin- 
ci6n analitica entre "actitudes" y "creencias". El primer termirno 
designa una predisposici6'n subyacente, compartida por Un gru- 
Po y derivada de influencias defin'ibles de su experiencia de socia- 
lizaci6n, hacia una interpretaci6n especial de un cierto feno6meno. 
La "actitud", segiTn este criter'io general, puede ser entonces igual- 
mente definida como "prejuicio". "Creeincia" desilgna una inter- 
pretaci6on especifica, cristalizada, de sucesos inrinediatos; la "ac- 
titud" es el modelo cognoscitivo que subyace a la creencia. Dicho 
mAs simplemente, la "creencia" acti'a como catalizador directo de 
la "acci6'n" y la "conducta". Se dejan de lado los procesos que com- 
prenden Ia conversio6n de creencias en "tendencias" y de 6stas en 
"accio6n". Esto equivale a simplificar muchos las fuerzas psicol6- 
gicas que determinan la conducta, pero el procediriento resulta 
adecuado para los fines que perseguimos. 

Volviendo al continuo postulado inici'talmente: "Sumisi6n to- 
ta-l" -* "Concienrcia de clase revolucionaria", el esquema recicrn 
eshozado nos perm'ite la introducci6n de una cantidad adicional 
de varriables. En particular puede hacerse una distinci6n entre 
"violencia basada afectivamente" y "violencia basada cognitiva- 
nente". Esta ijltima, puesto que implica un mayor compromiso con 

metas especificas, puede ubicarse en el continuo mAs cerca del polo 
extreme "conciencia revolucionaria". El esquena puede ilus- 
trarse asi: 

15 MASSoTU, ob. cit., pig. 15. 
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Intensidad del sentimiento de protesta (de cualquier fuente) ---> (aumento) 

Sumisi6n Violencia A Violencia B Conciencia de clase 

Explosi6n afectiva Explosi6n cognitiva. Revoluci6n clasista 

(Tumultos desorga- (Acci6n coordinacda: 
nizados, etc6tera) blancos y objetivos 

compartidos, lide- 
r azgo, especializa- 
ci6n en fundones, 
etc6tera) 

Segin se demostrara, en la Semana Tragica las pautas do- 
minantes coinciden aproximadamente con las situaciones "violencia 
A" y "violencia B". No obstante, antes haremos una breve inves- 
tigaci6n sobre la utilidad del modelo de deprivaci6n relativa para 
explicar la violencia de masas. 

LIMITACIONES DE LA UTILIDAD DEL MODELO DE DEPRIVACI6N 
RELATIVA PARA EXPLICAR LA VIOLENCIA DE MASAS 

Una caracteristica del trabajo de Gurr sobre la violencia, sin 
considerar el contexto grupal o el tipo de violencia involucrada, es 
que en 61 se toma la "deprivaci6n relativa" como unica causa ope- 
racional de la violencia. Ello tiende a proporcionar al concepto un 
grado de vaguedad que a menudo linda con la ambigliedad. Por lo 
tanto, si bien Gurr distingue entre un conjunto de causas psicol6- 
gicas de "agresi6n" (por ejemplo, agresion "instintiva" y agresi6n 
"aprendida"), su esquema interpretativo lo lleva a restringir el 
uso del t6rmino en el sentido de "agresi6n creada por la frustraci6n" 
o "agresi6n creada por la amenaza".l' A trav6s de este enfasis, la 
violencia se explica en base al siguiente modelo: 

Deprivaci6n relativa -*- (se convierte en) frustraci6n 
(o amenaza) -. (se convierte en) sentimientos de agre- 

si6n -. (se convierte en) violencia. 

De esta manera sostiene Gurr: 

Los mecanismos de frustraci6n-agresi6n y los mecanismos 
vinculados de amenaza-agresi6n proporcionan asi el enlace mo- 
tivacional bAsico entre la deprivaci6n relativa y el potencial 
para la violencia colectiva. No obstante, ellos no resultan in- 

16 CURR, ob. cit., pigs. 30-37. 
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compatibles con la presencia de elementos aprendidos e inten- 
cionales en los actos de violencia i-ndividual y colectiva... 
Pero gran parte de este aprendizaje tiene lugar despu6s de 
que ya ha surgido la indignaci6n; los individuos que son vio- 
lentos desapasionadamente a menudo est8n empleando t&e- 
nicas que se revelaron como iitiles y satisfactorias en res- 
puesta a frutraciones pasadas.17 

Esto parece muy similar a decir que toda violencia estA, en 
6l1tima instancia, motivada por la frustraci6n y, segiin ello mismo, 
por la deprivacion relativa. Pero como veremos, 6ste es un su- 
puesto en alguna medida cuestionable cuando se lo aplica a la 
Semana Trigica, pues surge Ia posibilidad de que existan otras 
causas de violencia adernas de la frustraci6n. Hablando en general 
el enfoque de la deprivaci6n relativa resulta convincente cuando 
existe un conjunto de precondiciones definiblee de violencia y de 
lucha civil latente en las que cualquier suceso determinado se ve 
envuelto. Con respecto a acontecimientos que tienen una causa- 
cion mf.s directa, ese enfoque es menos convincente, principalmen- 
te porque exige una condici6n previa de frustraci6n al comienzo 
de cada acci6n. El presente estudio intenta ir algo nis allA, me- 
diante el examen de Ia situaci6n general y de los factores "des- 
encadenantes" de la acci6n analizada. Nuestro prop6sito serA ver 
Fi es que Ia acci6n puede derivarse de Ia "frustraci6n" 0 de Ia 
"amenaza", y por consiguiente de la deprivaci6n relativa, o si es 
que mis bien ella puede atribuirse a factores inmediatos, mis 
accidentales, como por ejemplo un simple evento "desencadenante". 
Al considerar el rol del evento desencadenante, Gurr seiiala que 
la mayoria de las interpretaciones sociol6gicas al respecto le pa- 
recen "triviales" y que por lo tanto las examinari s6lo "al pasar".1' 
Cierto es que la posici6n de Gurr estA apoyada. por una buena 
cantidad de datos concretos. Asi, por ejemplo, los informes sobre 
los tumultos negros de la'd&,ada del 60, elaborados por Ia United 
States Riot Commission, opinan que rara vez la violencia fue una 
consecuencia de un incidente precipitador tinico (es dectr, fac- 
tores desencadenantes), sino que segula a una serie de ind-identes 
de extrema tensi6n producidos a lo largo de un perfodo consi'de- 
rable.19 Sin embargo, nuestro estudio de la situaci6n durante Ia 
Semana TrAgica nos Ileva, para ese caso, a una conclusi6n opues- 

17 Ibid., pig. 36. 
18 Ibid., pig. 12. 
'9 Report of the National Adstory Commiison on CIVI Dksoters, Bantam 

Books, 1968, pig. 6. 
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ta. Como se verA, el "desencadenante" jug6 un papel importante 
en ese proceso argentino, y una tipologia de la violencia de masas 
debe incluir un lugar para el, introduciendo quizAs una nueva va- 
riable en los diagrsamas arriba esbozados. 

Un problema ulterior no tratado satisfactoriamente por Gurr 
es el relacionado con la posibili4ad de que para cada acci6n pue- 
dan existir modelos causales distintos, apropiados a la partici- 
paci6n de los diferentes subgrupos dentro de la totalidad de los 
actores participantes. Gurr reconoce este problema: 

Idealmente seria posible observar manifestaciones de tal 
proceso (es decir, "frustraci6n", "descontento", "moviliza- 
ci6n revolucionaria"), tanto al macronivel de la totalidad de 
un sistema social... como al nivel de la comunidad local, y 
de grupos pequefios enfrentados. Los fen6menos de los pe- 
quefios grupos probablemente no se asemejan a los descritos 
por un modelo de macrofen6menos, sin embargo seria posi- 
ble identificar las interacciones de los pequefios grupos y las 
conductas de los individuos comprendidos en los macrosucesos. 
Si bien esta traducibilidad no puede ser alcanzada directa- 
mente al menos los macrofen6menos postulados en teoria 
deben ser compatibles con lo que se conoce acerca de los mi- 
crofen6menos.20 

Sin embargo, el problema Ireside en si el enfoque de la de- 
privaci6n relativa es capaz de cumplir esto o si es demasiado es- 
trecho para un bloque unico y homogeneo de condiciones y causas, 
aplicado sin distinciones para la totalidad de los actores de cada 
situacion. Resulta evidente que esto es lo que en realidad Gurr 
estA obligado a hacer: 

La deprivacinii relativa es tratada convencionalmente come 
una variable social... El efecto de estas variables sobre las 
colectividades es interpretado en tgrminos estctdisticos (el 
subrayado es nuestro) cuando mayor es el grado promectio 
(subrayado tambi6n nuestro) de discrepancia entre las ex- 
pectativas y las capacidades de valor entre los miembros de 
un grupo... mayor la intensidad promedio 'de su depriva- 
ci6n relativa.21 

Pareceria entonces que, a los efectos prActicos, se ha perdido 
la distinci6n del microgrupo y que la deprivaci6n relativa va. a 

2o GmRR, ob. cit., pig. 20. 
21 Ibid, pig. 322. 
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LA SEMANA TRAGICA DE ENERO DE 1919 

ser aplicada "estadisticamente" o "segtin promedio" a todos los 
miembros del grupo, sin una real consideraci6n de la posibilidad 
de autonomia subgrupal dentro de cada macroacci6n. Sin embar- 
go, es muy posible que la violencia surja de tipos de deprivaci6n 
muy diferentes o que los factores de deprivaci6n est6n enlazados 
con otros, segfin el subgrupo o el micronivel. Una de las ventajas 
del analisis empirico detallado es investigar esta posibilidad. Pue- 
de seinalarse al pasar que los escritores marxistas han reconocido 
asimismo el problema mencionado, y la utilidad de un anilisis se- 
parado de grupos ha sido sugerida por Jean-Paul Sartre, al exa- 
minar la movilizaci6n de clase: 

.. no me parece que uno pueda hablar de espontaneidad de 
clase; (el concepto de espontaneidad) s61o seria adecuado 
con respecto a grupos producidos por las circunstancias, crea- 
dos en el curso de situaciones particulares; al crearse a si 
mismos, ellos no redescubren ningfin tipo de espontaneidad 
subyacente, sino que mns bien experimentan una condicion 
especifica sobre la base de situaciones especifica de explo- 
taci6n y de demandae particulares (el subrayado es nuestro) .22 

Otro de los objetivos de este trabajo es pues examinar la po- 
sibilidad de que existan causas separadas para los diferentes sub- 
grupos de actores. 

Por uiltimo, con respecto al aspecto te6rico, el trabajo intenta 
evaluar nuevamente la validez del concepto de deprivaci6n relativa 
bajo condiciones donde la acci6n no se debe a factores impuestos 
estructuralmente y que crean la deprivaci6n objetiva (es decir, ca- 
rencia concreta), sino que resulta de factores de conducta tales 
como el "prejuicio" y la "creencia". Esto es particularmente im- 
portante en la segunda acci6n destacada de la Semana Trigica, el 
"movimiento patri6tico".* Como se ha visto, al integrar tales fe- 
nomenos en su esquema, Gurr recurre al concepto de "agresi6n por 
amenaza" y posteriormente emplea terminos como deprivaci6n 
"imaginaria" y anticipada".28 Esto equivale a sustituir un enfoque 
basado en condiciones externas de la situaci6n de los actores (lo 
que en verdad sugiere el concepto de deprivaci6n) por otro basado 

22 JEAN PAUL SA1TmE, Masses, Spontaneity, Party, en BRAPH M n.AND y 
Jc*oN SAVILE (eds.), The Sociaist Register, 1970, pig. 234. 

El autor hace referenda al movimtento que durante las jomadas siguientes 
a la huelga general del 9 de enero se denomin6 "Guardia Civica" y que a partir 
del 20 del mismo mes se constituy6 en organi7.ci6n polftica, con el nombre de 
"Liga Patri6tica Argentina" (N. dela R.). 

a2 GmUn, ob. cit., pigs. 201-202. 
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exclusivamente en la perspectiva psicoiogica. Es asimismo impo- 
ner un enlace de alguna manera artificial entre "imaginaci6n" y 
"anticipaci6n", por una parte, y las "condiciones reales", por la 
otra. Aqui el intento sera sugerir un esquema opcional sobre la 
base de categorias de comportamiento, tales como actitudes, creen- 
cias, etcetera. Esto puede vincularse con las categorias generales 
de percepcion descritas anteriormente, a saber, los tipos de percep- 
cion afectiva y cognitiva. Ademas, en este contexto puede ser con- 
frontado, en cuanto a su validez, el concepto de deprivacion rela- 
tiva con el de "conciencia de clase", de extracci6n marxista. 

LOS ACONTECIMIENTOS SOBRESALIENTES DE LA SEMANA TRAGICA 

Para proporcionar un esquema dentro del cual pueda llevarse 
a cabo el anflisis interpretativo resulta necesario primero relatar 
los acontecimientos sobresalientes del episodio que nos ocupa. Este 
se basa principalmente en fuentes de archivos y diarios. Aunque 
gran parte de estas pruebas sean parciales y tendenciosas, los as- 
pectos del episodio que son analizados descansan sobre una infor- 
ntacion cuidadosamente corroborada24 De este resumen se excluye 
cualquier consideracion sobre el papel del gobierno nacional en la 
acci6n que tuvo lugar. 

La crisis comenzo como una huelga general de los trabajado- 
res industriales en la ciudad de Buenos Aires, el 9 de enero de 
1919. La precedian dos dias de choques entre miembros de las 
fuerzas policiales de la ciudad y huelguistas de la gran companiia 
metalurgica Pedro Vasena e Hijos Limitada, situada en el subur- 
bio obrero de Nueva Pompeya, en el extremo sur de la ciudad. 
En una batalla a tiros hubo cuatro casos con heridas fatales, todos 
ellos de habitantes de las casas de madera y zinc de las inmedia- 
ciones. 

El 8 de enero aparecieron en los diarios de la ciudad deta- 
llados informes de lo que habfa ocurrido. En la prensa de la clase 
obrera se hablo de asistir a la procesi6n funebre programada 
para el dia siguiente. El 9 del mismo mes esas publicaciones con- 
tenlan declaraciones de sindicatos y de grupos politicos en el sen- 
tido de que irian al funeral sus delegaciones. Sin embargo, habia 
muy pocas declaraciones de huelga, excepto entre un conjunto de 

24 Esta explicaci6n constituye una version resumida de la que aparece en el 
trabajo de tesis citado, Radicalism and tre Urban Working Classes, donde se ha- 
llarA una bibliografia completa y fuentes de referencia. Un equilibrado exanlen del 
mismo tema se encontrari en NIooLks BABMN, "La Semana Trigica", articulo in- 
cluido en Todo es Hisoria, afio 1, num. 5, setiembre de 1967. 
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los sindicatos anarquistas, de intensa militancia. La mas notable 
de estas organizaciones era la mas pequefia de las dos federaciones 
sindicales, la Federacion Obrera Regional Argentina del Quinto 
Congreso. La federaci6n sindical mis grande y m8s importante 
(llamada simplemente Federacion Obrera Regional Argentina o 
FORA) no declaro una accion de huelga, limitandose a dar a co- 
nocer una nota de protesta. 

A pesar de eso, por la maiiana del dia 9, casi la totalidad de la 
fuerza obrera industrial, juntamente con miembros de los sectores 
de servicio y transporte, fueron a la huelga. Una gran cantidad 
de hombres comenzo a converger hacia Nueva Pompeya desde los 
suburbios de los alrededores, sin ser molestados por la policia, que 
permaneci6 en sus destacamentos a la espera de 6rdenes oficiales. 
Ya avanzada la mafiana grupos de huelguistas se movilizaron desde 
Nueva Pompeya para procurar el logro de un paro total. Esto se 
realiz6 casi en todos los casos de manera pacifica; solo en ciertos 
lugares fueron incendiados algunos tranvias. En una o dos de las 
estaciones de tranvias se vio enarbolada la bandera roja. 

Al mismo tiempo algunos de los hombres del establecimiento 
Vasena se concentraron alrededor de las oficinas de la compania, 
donde se llevaba a cabo una reuni6n de sus directivos. Despues 
de un fallido intento de parlamentar, los huelguistas comenzaron 
a apedrear el edificio, dejando encerrados a los directivos dentro. 
J6venes de la vecindad se unieron a los huelguistas y en un corto 
lapso los atacantes fueron alrededor de un centenar. Desde las 
oficinas el cuerpo de guardias a sueldo comenz6 a devolver el ata- 
que con armas de fuego: esto condujo a una lucha a tiros entre los 
dos bandos, habiendo los huelguistas levantado barricadas. Los 
funcionarios de la companiia no fueron rescatados hasta el fin de 
la tarde, cuando llegaron al lugar fuerzas armadas equipadas con 
ametralladoras. Los sitiadores fueron dispersados rfpidamente por 
la fuerza, informfindose de varias muertes. 

Previamente habia tenido lugar la procesi6n fuinebre. A la 
cabeza de la columna habia alrededor de 150 hombres y j6venes, 
quienes venian de los locales sindicales de los trabajadores de Va- 
sena, cercanos a la fabrica. Algunos llevaban armas ocultas, sa- 
queadas en armerias locales, mientras otros cargaban los atauides 
de tres de las victimas. Detras iba un grupo de gente desarmada 
con el cuarto atauid, que habia sido sacado del centro local del 
Partido Socialista. A medida que la columna se desplazaba hacia 
el norte, hacia el cementerio municipal de la Chacarita, delegados 
de otros sindicatos y de organizaciones socialistas se unieron a ella 
marchando detras. Al final de la columna y entremezclados con 
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ellos iba una gran masa de huelguistas. En total eran unos cinco 
o seis mil hombres, pero muchos eran espectadores ocasionales. A 
lo largo del camino se dieron una serie de incidentes violentos, to- 
dos ellos suscitados por el grupo que encabezaba la columna y que 
habia partido de los locales sindicales de los hombres del estable- 
cimiento Vasena: fueron volcados e incendiados autom6viles, se 
registro un orfanato dirigido por curas, se incendio una estaci6n 
de tranvias y se realizo un fugaz asalto a un destacamento policial. 
La columna no lleg6 hasta la Chacarita antes del fin de la tarde. 
Alli se encontr6 con un contingente de las fuerzas de seguridad y 
de ciudadanos armados. Los cincuenta hombres que marchaban 
delante se separaron de los demAs. Mientras quienes los seguian 
comenzaban a dispersarse, el primer grupo fue atacado por la po- 
licia, registr&ndose alrededor de una veintena de muertos. 

La resistencia a la huelga habia comenzado con la suibita lle- 
gada a la ciudad de fuerzas armadas de la guarnici6n militar de 
Campo de Mayo. Estas estaban comandadas por el general Luis 
F. Dellepiane, quien fue el responsable de la decision inicial de 
oponerse a la huelga y romper las concentraciones de trabajadores. 
Al mismo tiempo desplego sus tropas por la ciudad para proteger 
las instalaciones claves. Despues de esto, sin embargo, las tropas 
tuvieron poca intervenci6n en los actos de violencia que siguieron. 

Mientras se llevaba a cabo la huelga general toda la fuerza 
policial estaba paralizada, en parte debido a las 6rdenes recibidas 
del gobierno y en parte debido al temor o al panico. Se habia 
generalizado la creencia de que estaba estallando una revoluci6n 
bolchevique. El 9 de enero' el sistema de comunicacion policial 
totalmente arruinado, los rumores y los falsos informes contribu- 
yeron a que se recibiera una impresion muy exagerada de lo que 
estaba ocurriendo. En todas partes existian pruebas de fAcil con- 
fusion entre los sospechosos de realizar una conspiraci6n bolche- 
vique y el pretendido rol jugado por los anarquistas en los sucesos 
del dia. A lo largo de la noche la convicci6n de que se estaba ante 
una subversi6n organizada gan6 fundamento, a medida que gran 
numero de los destacamentos policiales locales informaban de em- 
boscadas importantes llevadas a cabo por bandas de trabajadores. 
No obstante, en todos los casos verificables, estos informes se re- 
velaron como falsos; eran el producto de una creciente histeria. 

Al dia siguiente, la violencia por parte de los huelguistas se 
habfa apaciguado en su mayor parte, aunque la policia continuo 
pretendiendo que todavia se realizaban ataques contra ella. No 
existieron asimismo manifestaciones sindicales de cierta impor- 
tancia y no hubo en absoluto la impresi6n de que se hicieran in- 
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tentos de controlar o coordinar la resistencia de los huelguistas, 
inclusive por parte de los anarquistas. Los tranviarios surgieron 
como los defensores mas obstinados de la huelga e impidieron los 
intentos de restaurar los servicios de transporte de la ciudad. En 
cualquier parte bandas de j6venes continuaron quemando coches, 
pero la totalidad de los trabajadores industriales permanecio den- 
tro de sus propios vecindarios. Se dijo que prevalecia una atmos- 
fera de "carnaval". Hubo choques ocasionales con las patrullas 
militares y policiales, mis por motivos de autodefensa que por otra 
cosa. Aqui y alli aparecieron endebles barricadas para evitar el 
movimiento de los tranvias. 

Desde ese momento en adelante, el centro principal de activi- 
dad estuvo fuera de las areas centrales de la clase obrera, exis- 
tiendo pruebas de una r pida y coherente movilizaci6n de civiles 
contra la huelga. Ciudadanos armados, en numero considerable, 
comnenzaron a acompaiiar las patrullas policiales y esto se incre- 
mento considerablemente en los dias siguientes. Fueron muchos 
los casos de invasi6n de domicilios privados realizados por civiles 
o policias, inform,ndose a menudo de que se ejerci6 violencia con- 
tra sus ocupantes. 

Ya por la mafiana del 10 de enero podia observarse concen- 
traciones de grupos no pertenecientes a la clase obrera en las ca- 
lles c6ntricas de la ciudad. La mas importante fue una manifesta- 
cion en la Plaza del Congreso compuesta por afiliados del Partido 
Radical, entonces en el gobierno. Alli los congresales del partido 
denunciaron la huelga, pretendiendo que ella formaba parte de un 
complot revolucionario bolchevique cuyo proposito era derribar el 
gobierno. En todas partes y en todos los casos se exigi6 una res- 
puesta "patriotica" y la eliminacion de los "agitadores extranje- 
ros". Estos reclamos fueron ampliados en declaraciones oficiales e 
integrantes conservadores de la oposicion realizaron en el Congreso 
observaciones en el mismo sentido. Por toda la ciudad, la policia 
comenzo a practicar arrestos al azar entre los transeuntes, formu- 
landoles cargos como "anarquistas", "extremistas" o "agentes ru- 
sos". 

El 11 de enero trajo los primeros signos de un retorno a la 
normalidad. La unica actividad registrada entre los huelguistas 
fueron los ataques a almacenes como respuesta a la aguda escasez 
de comida. Los "patriotas", sin embargo, comenzaron a lograr una 
coordinada organizaci6n. En barrios de la clase media y alta se 
establecieron "comites de defensa" en los destacamentos policiales, 
compuestos por residentes de alto status. Desde alli comenz6 la 
distribuci6n de armas y la organizaci6n de patrullas. Brigadas ar- 
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madas paramilitares, que empleaban para movilizarse automoviles 
privados, fueron integradas por los miembros mfs j6venes de fa- 
milias de la elite. El foco principal de sus actividades no estaba 
constituido por los barrios obreros, o por Nueva Pompeya, sino 
mAs bien por las zonas centricas de la ciudad y en particular la 
zona de Villa Crespo, el principal sector de residencia de la pobla- 
cion ruso-judia. Sus ataques fueron instigados y coordinados por 
algunos miembros de las Fuerzas Armadas de alto rango, quienes 
se reunfan diariamente en el aristocrftico Club Naval. Desde alli 
se urgi6 a las patrullas policiales y civiles "a cazar esos rusos y 
catalanes". 

El 12 de enero la policia anuncio que habia descubierto la 
celula bolchevique responsable del complot revolucionario. Aunque 
se demostr6 que esta acusaci6n era completamente infundada, la 
campana para arrestar a los rusos y a los catalanes recibio nuevos 
impulsos. Respondiendo al llamado del Club Naval para estable- 
cer una guardia civil, la comunidad empresaria don6 grandes 
sumas. 

El 13 de enero la policia mantenia detenidas a mas de 2.000 
personas, mAs de la mitad rusos y un gran nuimero de catalanes. 
El signo pertinaz de la huelga era una moderada escasez de taxis; 
en todas partes (con excepci6n de la planta Vasena) se habia 
reanudado el trabajo, siendo la mainana del lunes. Sin embargo, 
las actividades de las patrullas policiales y civiles s61o se calma- 
rian dos dias despues. El 16 de enero las tropas volvieron a su 
guarnici6n de Campo de Mayo. Gradualmente, los detenidos por 
la policfa, en su mayoria abrumadora de muy pobre condici6n, fue- 
ron liberados sin cargos. Pese a los rumores ulteriores, no hubo 
m&s violencia en adelante. Los acontecimientos de la semana arro- 
jaron un saldo de 200 muertos, a pesar de que la policia misma 
habia declarado que unicamente hubo dos policias muertos en el 
mismo periodo. 

LA ESTRUCTURA ANALITICA DEL PRESENTE TRABAJO 

Al examinar la lucha de clases y la violencia civil de la Se- 
mana TrAgica hay dos temas principales por ser discutidos: la 
huelga general (del 9 y el 10 de enero) y el "movimiento patri6- 
tico", que surgio como respuesta a ella (del 10 al 16 de enero). El 
anAlisis de este artfculo se centra sobre la etapa de la huelga ge- 
neral, de la cual se proporciona primero una descripci6n completa 
y se definen sus diversas caracteristicas. Luego se encara el pro- 
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blema de la explicaci6n y de las causas. Esta ubicaci6n quiz& des- 
acostumbrada de las "causas" despues de los "resultados" tiene 
por objeto poner en claro cuales son los problemas a explicar, evi- 
tando asi que se busquen explicaciones para acciones que no han 
ocurrido. Mediante este procedimiento resulta mAs ficil llegar a 
una clara concepci6n previa de cada uno de los fen6menos de masas 
en cuesti6n. 

Para facilitar la definici6n de cada movimiento se han adop- 
tado las siguientes categorias: 

1) El estilo del proceso de activaci6n y movilizaci6n de ma- 
sas: ya sea "espontaneo" o "gradual y predecible". 

2) El liderazgo definible y el grado de coordinaci6n dentro 
de cada acci6n. 

3) La duraci6n de la movilizaci6n. 
4) Los participantes: su numero y sus afiliaciones subgru- 

pales. 
5) El grado de coherencia ideol6gica presente en cada acci6n: 

la medida en que los participantes compartieron un motivo comun 
e invocaron justificaciones comunes de sus acciones; la medida en 
que compartieron un conjunto de blancos y objetivos comunes; el 
tipo de conducta que se dio (tendiente a la conducta afectiva o 
cognitiva); y en el caso de una conducta encuadrada cognitiva- 
mente, las relaciones y los origenes de las actitudes y creencias. 

LA HUELGA GENERAL: SUS ALCANCES Y LA ESTRUCTURA DE LA 

ACCI6N 

1) Espontaneidad 

Como lo revela claramente un breve resumen de la Semana 
TrAgica en su conjunto, la huelga general se desarroll6 como un 
movimiento con apoyo de masas, del cual existieron pocas sefiales 
explicitas que hicieran preverlo. A partir de la acci6n central del 
9 de enero fue evidente que el movimiento era una expresi6n de 
protesta contra la policia y una serial de respeto hacia las victimas 
del choque en la planta de Vasena, ocurrido dos dias antes. En si 
nlisma la huelga se desarroll6 luego del abandono masivo de los 
establecimientos industriales cercanos a la fibrica Vasena; aunque 
existen algunos informes de la existencia de "comites de huel- 
ga" activos en esa parte de la ciudad, la evaluaci6n de las pruebas 
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sugiere que la decisi6n de realizar la huelga provino de los propios 
hombres de cada establecimiento por separado.25 

Este tipo de acci6n espont&nea, desorganizada, de pequefios 
grupos, fue una caracteristica dominante de la huelga y de sus 
participantes durante la corta y activa vida del movimiento. Ello 
sugiere tambien que el motivo principal de la acci6n fue un senti- 
miento creciente de indignaci6n y que esto eclips6, ante las cir- 
cunstancias prevalecientes, pautas de conducta racionales y encua- 
dradas cognitivamente. Lo antedicho tambien se refleja en los esta- 
llidos de violencia que tuvieron lugar el 9 y el 10 de enero, los cua- 
les dan la impresion de ser impulsos transitorios de grupos inte- 
grantes de un microcosmos entre los sostenedores masivos de la 
huelga. Una excepci6n a esto fueron los tranviarios de la ciudad. 

Existen pruebas de que en ese ambito se dio un intento de 
apfovechar la confusi6n generada por la huelga para presionar 
en pro de demandas particulares no relacionadas con los problemas 
creados por el asunto Vasena. Una fuente senala como fecha de la 
formaci6n del sindicato de tranviarios el 10 de enero de 1919.28 
Ciertamente despues de esa fecha (cuando en realidad fracaso la 
huelga general), este fue el finico grupo que se mantuvo casi solo 
como defensor del paro, hasta que su resistencia fue eliminada 
por las patrullas militares. Pero mis adelante la agitaci6n entre 
los tranviarios continu6 en forma intermitente hasta el mes de 
junio de 1919.27 Por otra parte, la huelga no estuvo acompafiada 
no obstante por el afloramiento de demandas y objetivos claros que 
fueran mAs alla de las circunstancias inmediatas. 

2) Liderazgo y coordinaci6n 

Antes del estallido de la huelga en muchos cuarteles corrieron 
fuertes rumores de que existia un complot revolucionario inmi- 
nente, organizado por simpatizantes de los levantamientos comu- 
nistas europeos. Sin embargo, esta sospecha puede ser categ6rica 
e inmediatamente desmentida por carecer totalmente de funda- 
nlento. No hay pruebas de la presencia de "bolcheviques" (o "ma- 
ximalistas", como se los denominaba popularmente en esa epoca), 
ya sea entre la poblaci6n residente o entre cualquiera de los ex- 
tranjeros recientemente llegados al pafs. Investigaciones poste- 

25 Esta es la impresi6n recibida de los informes periodisticos. Entrevistas per- 
sonales (realizadas en 1969) con sobrevivientes del episodio proporcionaron alguna 
confirmaci6n de estos hechos. 

28 V6ase Alfredo Fernmndez, El movimiento obrero en la Argentina, Ed. Plus 
Ultra, Bs. As., 1965, pAgs. 6-7. 

27 Cf. informes periodisticos; febrero-agosto de 1919. 
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riores revelaron que solo dos defensores del gobierno revoluciona- 
rio ruso habian llegado a la Argentina desde el armisticio y que 
estos partieron prontamente para Chile, habiendo fracasado en su 
intento por despertar la menor respuesta en la comunidad rusa 
de residentes.28 El unico apoyo sin reservas de la Revoluci6n Rusa 
provenia de un periodico clandestino, Bandera Roja, que habia 
comenzado, a aparecer poco antes. Los anarquistas, sindicalistas 
y socialistas se mostraron mucho mis divididos sobre el tema. No 
existen pruebas, empero, de que los redactores y distribuidores de 
Bandera Roja se dedicaran a actividades que no fueran las de pro- 
paganda.20 

De las facciones principales -anarquistas, sindicalistas y so- 
cialistas- que pretendian conducir la clase obrera de Buenos Ai- 
res y que se hallaban por lo tanto en una posici6n potencial de 
tomar a su cargo el liderazgo y la organizacion de la huelga ge- 
neral, los socialistas pueden ser inmediatamente excluidos. Por 
sus declaraciones y acciones durante la crisis, los dirigentes socia- 
litas se mostraron carentes del nervio y el deseo necesarios para 
una transformaci6n de ese tipo; ademis el partido en su conjunto 
estaba comprometido con el gobierno constitucional y rechaz6 co- 
mo una cuestion de principio cualquier recurso de accion violenta. 
Durante la crisis, los comentarios de La Vanguardia, 6rgano ofi- 
cial del Partido Socialista, revelaron que los miembros parlamen- 
tarios del partido quedaron estupefactos por la rapidez de los acon- 
tecimientos y por la manera en que fueron ignorados sus llamados 
a la calma. Su inico papel en el episodio fue dar a conocer en6r- 
gicas condenas de las actividades del "movimiento patri6tico" y 
conducir la defensa de los detenidos por la policia en la segunda 
mitad de la semana. 

En 1919 el representante mAs poderoso de la clase obrera 
organizada era la FORA, dirigida por sindicalistas. Pocos dias an- 
tes, a fines de diciembre de 1918, la federacion realiz6 su d6cimo 
congreso, donde fueron aceptadas las resoluciones de evitar el 
recurso de la huelga general y de abandonar el compromiso con la 
revoluci6n, en favor de movimientos parciales para obtener be- 
neficios econ6micos limitados.30 El fruto inmediato de esta estra- 

8s Cf. La Naci6n, 13/1/19. 
29 Existen actualmente muy pocos ejemplares de Bandera Roja como para ve- 

rificar plenamente esta afirmaci6n, pero ella! fue la opini6n de todos los otros 
comentaristas de los asuntos sindicales. En los archivos del Tondon Public Record 

Office, FO. 371-3503, puede hallarse un ejemplar de Bandera Roia. 
so En Sebastian Marotta, El movimiento sindical argentino. Su gbnesis y de- 

sarrollo, Ed. Lacio, Bs. As., 1961, vol. II, pags. 229-239, se encontrara un facsimil 
de las resoluciones sindicalistas. 
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tegia fue la importante huelga que se desarroll6 a comienzos de 
1919 entre los estibadores y los marineros costeros del puerto del 
Riachuelo. Pese a los rumores de que ese movimiento formaba 
parte de un plan de huelga general, el sindicato interviniente, la 
Federaci6n Obrera Maritima (FOM), intent6 el paro sin que los 
reclamos de los hombres directamente implicados fueran mas alla 
de las compafiias locales, de cabotaje y de ultramar.31 Despues 
de la Semana TrAgica esta huelga continu6 sin interrupcion, bas- 
tante divorciada de las principales acciones que tenian lugar en 
la ciudad. 

Con respecto a las noticias del choque en el establecimiento 
de Vasena del 7 de enero, la FORA sindicalista no adopt6 ninguna 
acci6n concreta; fue evidente que los dirigentes de la federaci6n 
estaban ocupados solamente de la huelga portuaria y no estaban 
dispuestos a emprender una accion en otros ambitos, lo cual po 
dria alinear al gobierno del lado de los empleadores del puerto. 
Ademis, su inter6s en el destino de los hombres de Vasena era 
minimo, pues el sindicato de estos ultimos mantenia vinculaciones 
con los anarquistas. Cuando se desarroll6 la huelga general el 
9 de febrero, la jerarqufa sindicalista fue tan sorprendida como 
cualquiera por la rapidez de los sucesos y por la movilizacion 
espontAnea de la fuerza obrera industrial. Hasta el dia siguiente 
no pudieron reunir el qu6rum de delegados a fin de discutir el 
asunto. No existen pruebas de que en reuni6n se manifestaran 
opiniones divididas sobre la acci6n a adoptar, pero finalmente se 
acord6 que la federaci6n debia declararse "responsable" de la 
huelga y establecer condiciones para la negociacion con las auto- 
ridades.82 Aun asi, los esfuerzos para alcanzar el control del mo- 
vimiento fracasaron humillantemente, como tambien ocurri6 con 
los intentos de poner fin a los estallidos menores de violencia, 
incluidos los incendios premeditados, que continuaban todavia 
registrindose en la ciudad. Pese a haber iniciado negociaciones 
con autoridades del gobierno, ia federaci6n permaneci6 a lo largo 
de la crisis completamente alejada de los principales centros de 
acci6n, y cuando el 13 de enero fue concertada una f6rmula para 
dar fin al movimiento, 6sta no hizo sino formalizar una situaci6n 
ya dada, puesto que en ese momento ya habian fracasado todos 
los intentos y prop6sitos de la huelga general. 

31 Si se desea un anAlisis de esta huelga consultese Radicalism and the Urban 
Working Clases, ob. cit., cap. VI. 

32 La conducta de los sindicalistas puede ser verificada mediante la referencia 
a su diario La Organizacidn Obrera, de enero de 1919. (La biblioteca de la CGT, 
en Buenos Aires, ha conservado algunos ejemplares.) 
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Los anarquistas jugaron un papel algo mas ambiguo en la 
serie de acontecimientos que los socialistas y sindicalistas. Como 
se ha sefialado, el sindicato de los hombres del establecimiento 
Vasena formaba parte de una federacion metalurgica anarquista, 
que a su vez tenia vinculaciones con la FORA del Quinto Congreso. 
Sin embargo, esta vinculaci6n era extremadamente tenue y refle- 
jaba el desarraigo en el cual habia caido todo el movimiento anar- 
quista en la Argentina.33 Cuando comenzo la huelga de Vasena 
a principios de diciembre de 1918, el 6rgano anarquista de Buenos 
Aires, La Protesta, no manifesto un interes particular en ella o 
en el destino de sus protagonistas; su preocupaci6n predominante 
en ese momento y en las semanas siguientes era un choque que 
habia ocurrido a fines de noviembre entre la policia y un grupo 
de militantes anarquistas, despues de una manifestaci6n de pro- 
testa contra la embajada chilena provocada por la extradicion 
desde ese pais del fugitivo terrorista anarquista Simon Rado- 
witsky. Entre el fin de noviembre y la segunda semana de ene- 
ro, todos los esfuerzos de La Protesta estuvieron puestos en 
fomentar una huelga general masiva para vengar a Radowitsky 
y a las victimas de la manifestaci6n de protesta. No fue sino hasta 
el 8 y el 9 de enero que prestaron una atencion seria a la huelga 
de Vasena y esto derivaba exclusivamente de la refriega del dia 
7, la cual proporcion6 un pretexto nuevo y mas inmediato para 
convocar a la acci6n. En su edici6n del 8 de enero, La Protesta 
anuncio que la FORA anarquista habia declarado una huelga ge- 
neral en homenaje a las victimas de la acci6n policial del dia 
anterior. Pero fue significativo que ese dia se ignorase el llamado 
a la huelga (como lo habia sido anteriormente, desde el affaire 
Radowitsky): la huelga general no se dio el 8 de enero, sino el 9. 

Todo esto sugiere que los anarquistas, como sus rivales sindi- 
calistas y socialistas, .no fueron de ninguna manera los promotores 
de la huelga general, y con respecto a los sucesos del 9 y 10 de 
enero no existen indices de que los anarquistas hayan jugado 
algfin papel directo. En el cortejo funebre su federacion estaba 
representada por una pequefia delegacion, que no formaba parte 
de la vanguardia de la columna, lugar de donde surgieron los 
principales incidentes violentos. Despues de esto los dirigentes 
anarquistas desaparecieron casi completamente de escena y La 
Protesta fue cerrada por la policia el 11 de enero. S61o hubo un 
momento durante toda la accion en que los anarquistas pudieron 

33 No existe ningun estudio especializado dedicado a la declinaci6n del anar- 
quismo en ese momento, aunque se pueden hallar datos que corroboran esta afir- 
maci6n en Radicalism and the Urban Working Classes, caps. IV, V y VI. 
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haber tenido alguna influencia en la conduccion de los sucesos. 
Ese momento fue el de la maniana del 9 de enero, cuando La Pro- 
testa saco un estridente llamado a las armas y denuncio la inac- 
tividad de los trabajadores el dia anterior. Si bien es imposible 
medir el efecto de ese articulo, su lenguaje altamente cargado con- 
cuerda con el estilo de la accion que ocurrio posteriormente: 

El pueblo de Buenos Aires sigue quieto. El horror se ha 
evaporado y por parte del pueblo no hay ni siquiera un gesto 
de indignaci6n, ni una insinuacion de protesta. LDo6nde han 
estado enterrados los hombres superiores, valientes, dignos, 
que dejaron de actuar solidariamente despu6s del monstruoso 
asesinato de los huelguistas del burgues Vasena, de manera 
que nosotros podamos ir y desenterrarlos y reclutar su fuer- 
viril? 84 

MAs alla de la cuestionable influencia de este tipo de incita- 
c,6n anarquista, fue manifiesto que ninguna de las facciones diri- 
gentes reconocidas de la clase obrera desempeiio una parte signi- 
ficativa en la organizacion de la huelga, en su liderazgo o 
conducci6n. En realidad esas fueron las cualidades de las que 
careci6 mis notablemente el movimiento: no hubo una conforma- 
cion, un plan, una serie de objetivos, una cadena de comando arti- 
culada y coordinada. Esto se reflejo en el estilo de la accion, en 
su incoherencia y en su tipo de agitaci6n, tumultuosa y sin tim6n. 
La huelga fue ante todo un estallido de emoci6n masiva, engen- 
drado principalmente por el antagonismo contra la policia, y no 
el resultado de una agitacion consciente organizada. AdemAs del 
editorial de La Protesta del 9 de enero no existieron ejemplos de 
incitaciones politicas directas. Se registraron solo incitaciones al 
desorden a traves del ejemplo individual y manifiesto en el incen- 
dio de vehfculos y el saqueo de armerias. El hecho de que la 
huelga haya presentado estas caracteristicas proporciona fuertes 
indicios de la relativa debilidad, en el aino 1919, del movimiento 
sindical organizado. Fue evidente que entre los dirigentes de los 
sindicatos y los integrantes de la masa existio una carencia con- 
siderable de comunicacion y un conflicto en cuanto a orientaci6n 
y estrategia, como se refleja en el estrepitoso fracaso de todo con- 
trol sobre la huelga desde el comienzo. 

34 La Protesta, 9/1/19. 
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3) La duraci6n de la movilizai6n en la huelgao 

El apoyo activo de la huelga fue mAs destacado el 9 y el 10 
de enero; el lunes 13 el conjunto principal de sus defensores habla 
retornado al trabajo. Por lo tanto, la duraci6n de la movilizaci6n 
fue extremadamente corta y esto constituye en si mismo otro 
comentarlo sobre la incoherencia esencial del movinmiento as! co- 
mo de su cualidad primaria, en tanto estallido emocional incapaz 
de niantener su impulSo mediante la fuerza que otorga el compro- 
miso compartido. El 9 de enero, el apoyo activo de Ia huelga fue 
mantenido en gran parte por los focos de tumulto que aparecieron: 
la quema de vehiculos y la posibilidad de participar en el cortejo 
fuinebre. En todos los barrios lo distintivo de la acci6n fue una 
nota de salvaje abandono de si mismo, que a menudo lind6 con 
el delirio: 

Pude ver que un grupo de alborotadores habfa detenido 
un 6mnibus y estaba obligando a sus pasajeros a abandonar 
el vehiculo... Observe' c6mo rociaban el interior con liquido 
de unas botellas que ilevaban.. y c6mo al instante todo 
estaba cubierto por las llamas... Era un espectAculo que 
enfurecla, no tanto por la quema inisma, sino por la locura 
histerica de los autores del hecho, sus saltos de gozo salvaje 
y sus gritos de, pasi6n desatada..35 

Con respecto al 10 de enero -dfla ya mucho mis tranquilo-. 
los observadores que visitaron los barrios de clase obrera se'na- 
laron con frecuencia el "esplritu de carnaval" que prevalelfa. Este 
clima constituye un acompaniamiento extremadamente comdin de 
las situaciones de desorden que se distinguen por su contenido 
altamente afectivo.38 Pero esta atmosfera de j'bilo popular tam- 
bien era un fen6oneno transitorio. Con Ia circulaci6n de patrullas 
militares por toda Ia ciudad, las posibilidades de perpetrar pe- 
queios incendios y realizar celebraciones callejeras desaparecieron 
rapidamente. Ma's adelante, o sea durante los dias restantes de Ia 

3 ANGEL CArRAsco, Lo que yo vi desde el 80, Ed. Proemo, Bs. As., 1947, 
pig. 195. 

38 Pueden hallarse ejeneplos en National Adtisory Commtssion on Civil DLsor- 
ders, ob. cit., pig. 4; Rights in Conflict. The violent cotnfrontation of demonstra- 
tors and police in the parks and streets of Chicago during the week of the De- 
mocratic National Convention of 1968, Bantam Books, 1968, pig. 4; osA LOXSMd- 
BUaGo, The Mass Strike, the Political Party and the Trade Unions, The Merlin 
Press, Londres, pigs. 26-27; DAVM MITc=r.L., 1919, Red Mirage, Jonathan Cape, 
Londres, 1970, pig. 52. 
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crisis, el estado de animo dominante pas6 a ser el del temor a la 
represion, el de la desilusi6n y de la pasividad acobardada. 

4) Los partiipantes 

Los participantes de la huelga son susceptibles de ser agru- 
pados inicialmente en dos grupos principales: el de militantes 
violentos y el de partidarios de la huelga no violentos. Dentro de 
la primera clasificacion podemos distinguir los siguientes grupos: 

a) aquellos que sitiaron las oficinas de la empresa Vasena 
el 9 de enero; 

b) la vanguardia de la columna funebre; 
c) los que intervinieron en el incendio de vehiculos y tran- 

vias durante el 9 y el 10 de enero. 

Entre los partidarios no violentos de la huelga, la abruma- 
dora mayorfa estaba constituida por obreros industriales de Nueva 
Pompeya y de las Areas aledaiias. 

Entre los militantes violentos, los informes mencionan los 
siguientes subgrupos como participantes de la acci6n: 

1) Quienes sitiaron las oficinas de Vasena. Alli el ataque fue 
obra de algunos de los propios hombres de la fAbrica junto con 
j6venes surgidos de la poblaci6n local. Ellos fueron responsables 
de los intentos de apedrear el edificio durante la maiana. Luego 
los hombres de Vasena comenzaron a usar armas de fuego en 
represalia por una acci6n similar de los guardias privados de la 
gerencia, que estaban dentro del edificio. 

2) La vanguardia del cortejo funebre. Aunque no existe una 
informaci6n explfcita sobre la identidad de este grupo, puede su- 
ponerse claramente su composici6n: 

a) las familias, vecinos y amigos de las victimas del 7 de 
enero; 

b) obreros de la fAbrica Vasena; se informo que quienes en- 
cabezaban la columna habian partido de los locales del 
sindicato de los hombres de Vasena; 

c) miembros de la federaci6n metalurgica a la cual estaban 
afiliados los trabajadores de Vasena. Entre ellos proba- 
blemente habia un grupo de tendencia anarquista, que 
estaba vinculado con el sindicato metalurgico, pero no di- 
rectamente con la FORA anarquista. Por otra parte, no 
debe exagerarse la posible presencia de "anarquistas". 
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Ellos no fueron de ninguna manera los dirigentes de la 
rebelion y su participaci6n en las acciones no se diferenci6 
de los demas actores del grupo; 

d) "vagos" y barras de muchachos del barrio. Con respecto 
a los ataques a las oficinas de la compafiia, los informes 
destacan con frecuencia la presencia de grupos de j6venes 
que "ayudaron a los huelguistas" en los casos de violencia. 

3) Incendiarios y "pandillas sueltas" en la ciudad. Nueva- 
nlente los relatos destacan el predominio de hombres j6venes en 
las acciones de este tipo. Aparte de ellos, el otro uinico grupo 
definible fue un sector de empleados tranviarios, quienes -como 
se ha visto- fueron impulsados por motivos distintos a los del 
resto de los huelguistas. 

Tomando las pruebas en conjunto, se llega a que los partici- 
pantes violentos de la huelga estaban compuestos por los siguien- 
tes grupos: 

1) los huelguistas de Vasena y la gente directamente impli- 
cada en la huelga; 

2) los tranviarios; 
3) hombres j6venes y muchachos de las zonas obreras. 

Por una gran proporci6n el grupo cuantitativamente mas nu- 
meroso fue el de los hombres j6venes y muchachos de las zonas 
obreras, y esto se halla confirmado por la evaluaci6n de los in- 
formes y comentarios sobre la huelga. El corresponsal del Man- 
chester Guardian, por ejemplo, afirma que "escolares en vacacio- 
nes" fueron los principales responsables de los actos de violencia 
ocurridos.87 Para La Prena, la huelga fue responsabilidad de 
"revolucionarios" ayudados por 

... miles de delincuentes y una multitud de vagabundos, 
compuesta de adultos y adolescentes arrojados a los des6rde- 
nes por carecer de cuidado familiar y por la indiferencia del 
gobierno.88 

Observaciones del Senado Nacional proporcionan una descrip- 
ci6n adin mis explicita: 

Y lo mas grave (respecto a la huelga) es la parte que 
desempefiaron en ella j6venes y muchachos entre los diez y 

7 Manchester Guardian, 16/1/19. 
38 La Prensa, 14/1/19. 
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los veinte ailos. Ellos han estado en primera fila, arrojando 
las primeras piedras y encendiendo los primeros f6sforos.89 

QuizEs cabe destacar que no se senialo la presencia de mujeres 
en los actos de violencia. Esto contrasta con situaciones similares 
en la Argentina, donde se dieron movilizaciones masivas del pue- 
blo de los suburbios.40 La mayoria de las mujeres trabajadoras 
constituyeron una pequefia parte de la totalidad de los participan- 
tes en la huelga, mayormente pasivos. 

5) Los "blancos" y la coherencia ideol6gica en la huelga general 

Al analizar los "blancos" de la huelga general, puede dis- 
tinguirse entre los "blancos de violencia" (o sea los focos pre- 
cisos de los ataques de los huelguistas) y sus "objetivos ulteriores" 
(es decir los beneficios que los participantes en la huelga espera- 
ban obtener como resultado de su accion). La segunda parte de 
este problema nos ileva a la consideraci6n de las posibles motiva- 
ciones ideol6gicas existentes entre los defensores de la huelga, 
tanto de los grupos representativos violentos como de los grupos 
representativos no violentos. 

Nos ocuparemos primero de los blancos de violencia. En este 
sentido, el principal blanco de los huelguistas fue la policia. Du- 
rante el cortejo fuinebre, para dar solo un ejemplo, se mencion6 
un ataque contra un destacamento policial ubicado en el camino 
al cementerio. Sin embargo, no se produjeron bajas entre los po- 
licias y aparentemente los huelguistas no hicieron otra cosa que 
arrojar unas pocas piedras contra el edificio. Por otra parte se 
inform6 de ataques contra agentes de policia, a quienes se les 
arrebat6 el arma (habian sido lo suficientemente arrojados como 
para intentar detener los incendios callejeros). Entre el 10 y el 
12 de enero, los peri6dicos estaban llenos de informes policiales 
de ataques contra agentes por parte de unidades emboscadas de 
huelguistas. Pero las pruebas que certifiquen esto son extremada- 
mente debiles: lo que aparentemente sucedi6 en muchos casos fue 
que las patrullas policiales usaron sus armas con frecuencia y 
ello fue ofdo desde los destacamentos, originAndose asi el p&nico 
y haciendo que la policia pasase la noche disparando contra som- 
bras imaginarias en la oscuridad. No carece de significaci6n que 
los falsos informes de emboscadas sean una caracteristica comuin 

39 PEDRO A. ECHAGUE, Diarlo de Sesiones, Senadores, vol. 2, 1918-1919, pig. 
39. 

40 CompArese con las huelgas ferroviarias de Rosario de julio-agosto de 1917. 
Cf. Radicalism and the Urban Working Classes, cap. IV. 
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de este tipo de situaciones.4I En realidad no puede probarse ni 
uno solo de los casos de emboscadas premeditadas, de manera 
que a traves de la evaluaci6n pareceria que los defensores violen- 
tos de la huelga no se hallaban preocupados, en la ilegitimidad, 
por cobrarse venganza por las victimas de la acci6n policial de- 
sarrollada antes y durante la crisis. El tipo de violencia que se 
produjo fue m&s bien derivada del calor del momento y no for- 
maba parte de un antagonismo fundamental contra ese simbolo 
tangible de autoridad coercitiva. 

Ademas de la policia, los directores del establecimiento Va- 
sena sufrieron la violencia de los huelguistas, aunque ninguno de 
ellos fue injuriado. A pesar de la relativa persistencia de los 
huelguistas en ese choque, resulta dificil pintar sus acciones como 
extendiendose mns alla de un estado transitorio de indignaci6n y 
hostilidad impulsiva. Otros blancos de los ataques fueron ve- 
hiculos, tranvias y un orfanato de una iglesia, ubicados en el 
camino a la Chacarita. En lo que respecta a los autom6viles, no 
parece que hayan sido blancos de la agresi6n por su identificaci6n 
como simbolos de riqueza (como indudablemente lo eran en 1919), 
sino porque proporcionaban un foco para la descarga delirante 
del "espiritu de carnaval" y podian ser empleados para instigar 
a una mas amplia participacion en los actos de protesta general. 
La funcion de la quema de autos, por consiguiente, queda mis 
bien dentro del proceso de disturbios que como parte de los obje- 
tivos de la huelga en su conjunto. Los tranvias desempenaron en 
alguna medida el mismo papel, aunque quizas en este caso inter- 
vinieran motivos ulteriores que guiaban a los tranviarios. Resulta 
muy posible que muchos de los atentados del tipo antedicho hayan 
sido perpetrados por empleados tranviarios, como un recurso para 
amedrentar a las companias y obtener concesiones. En 1919 exis- 
tian precedentes de una conducta semejante, derivados de las 
huelgas de ferroviarios realizadas en Rosario en 1917.42 

El ataque al orfanato de la iglesia fue usado posteriormente 
como un recurso propagandistico para predisponer a la gente en 
contra de los huelguistas. Se destac6 mucho la acusacion de que 
los huelguistas tenian como una de las metas revolucionarias su- 
primir la Iglesia Catolica. En realidad existia una fuerte tradici6n 
de militancia anticlerical en el movimiento obrero: la etica de la 
caridad y el paternalismo, propia de la Iglesia, tenia como objeto 
la anulacion del espiritu revolucionario, y el sacerdote de la 

41 Cf. National Advisory Commission n Civil Disorders, ob. cit., pigs. 97-98; 
Right in Conflict, ob. cit., pig. 102. 

42 Radicali?m and the Urban Working Classes, ob. cit., cap. IV. 
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parroquia era uno de los principales competidores de los activistas 
sindicales en el logro de la fidelidad de la clase obrera. No obs- 
tante, en el ataque al orfanato de la iglesia, la acci6n de los 
sino mis bien del eventual informe de que la policia estaba espe- 
huelguistas no parece surgir de un anticlericalismo doctrinario, 
rando a la columna emboscada en el edificio. 

Repasando cada uno de los blancos de los huelguistas, la im- 
presi6n predominante es que los ataques surgieron de circuns- 
tancias completamente ad hoc. Inclusive el elemento del calculo 
racional sugerido por el saqueo de armerias no estuvo seguido 
por ningin intento de emplear esas armas contra ningfin obje- 
tivo concreto y especifico. Mas probablemente, las armas fueron 
vistas como una garantia contra esperados ataques ulteriores de 
la policia. Juzgando sobre esta base, pareceria que la huelga tuvo 
muy poco de lo que se puede describir como objetivos ulteriores 
y esta es una prueba mas que confirma la descripci6n de un 
estallido emocional masivo, sin coordinacion ni direcci6n. Existe 
s6lo una excepci6n menor a esto. En algunos casos los observa- 
dores senialaron que flameaban banderas rojas, como un simbolo 
semiarticulado de rebeli6n incipiente, en particular en las esta- 
ciones tranviarias. Sin embargo, no hay indices de que la bandera 
roja fuera de ninguna manera el estandarte general de protesta 
o un catalizador de la movilizaci6n masiva del 9 de enero. Ademas, 
no hay nada en los sucesos que sugiera la existencia del intento 
de un ataque amplio contra los simbolos del capitalismo, como lo 
hubiera sido la extensi6n de los sabotajes en fabricas y de los in- 
cendios intencionales. Tampoco los huelguistas se desplazaron mas 
alla de los limites de sus propios barrios para emprender ataques 
contra las Areas residenciales de los sectores de clase no obrera. 
Aparentemente a los huelguistas no les preocupaba en absoluto 
el tema de la propiedad privada, pese a la ola de rumores que 
circulaban: 

Las noticias son graves: los huelguistas estan armados 
hasta los dientes; han emplazado barricadas en todos los 
suburbios de la ciudad; han incendiado cuatro iglesias y dos 
orfanatos y preparan un ataque a las estaciones ferroviarias.43 

En San Isidro y en todas las localidades de la costa... 
los habitantes estbn tratando de organizar la defensa de sus 
hogares pues temen que bandas de anarquistas -o de "ma- 

43 ARTURO CANCELA, "Una semana de holgorio", en Tres relatos porteiios, 6ta. 
edici6n, Libreria Anaconda, Bs. As., 1933, pigs. 116-117. 
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ximalistas", como tambien se los llama- ataquen las hermo- 
sas casas de campo existentes a los lados del camino.4 

Si bien la huelga carecio de direcciones politicas especificas, 
adoleci6 tambi6n marcadamente de la falta de fines econ6micos 
definidos. Tampoco estuvieron sus participantes motivados en 
forma significativa por consideraciones econ6micas. Durante la 
principal acci6n de la huelga los casos de saqueo de negocios fue- 
ron notablemente escasos, excepto como un medio para obtener 
armas de fuego. Las unicas situaciones de saqueo fueron poste- 
riores en el episodio total, como una consecuencia directa de la 
escasez de comida que sigui6 a la interrupcion del abastecimiento 
desde el exterior de la ciudad.46 

Todo esto lleva a la firme conclusion de que la huelga careci6 
no solamente de objetivos sino tambien de todo tipo de motiva- 
ciones ideol6gicas. En los alcances y estructura de la acci6n que 
tuvo lugar no hay sefales de la existencia de ningin intento 
consciente ya sea de seguir los ejemplos comunes europeos esta- 
bleciendo celulas tipo s6viet -como podria esperarse dada la fuer- 
za del sindicalismo revolucionario en el pals- o de intentar la 
violencia como el nacimiento de la acci6n y solidaridad de clase, 
en la forma concebida por el "mito" de Georges Sorel de la huelga 
general. Tampoco existio ningin esfuerzo consciente por crear 
una "polltica viviente", en el sentido defendido por Rosa Luxem- 
burgo en su obra Huelg# de masas, ni hay sefales del espiritu 
milenarista caracteristico de un estallido especificamente anar- 
quista. Pese a su fuerte actualidad en la Argentina de ese momen- 
to, ninguna de estas ideas parece haber jugado algun papel en la 
pauta de conducta que se dio. Esto ejemplifica una vez mis el 
grado extremadamente bajo de c/lculos racionales encuadrados 
cognitivamente en la huelga general; ilustra asimismo la fuerza 
de las tendencias afectivas subyacentes a la acci6n. 

LA HUELGA GENERAL: UNA EXPLICACION 

Los problemas de la explicaci6n de la huelga general pueden 
dividirse en dos grupos. Primero, la cuesti6n de la violencia y de 
los diversos subgrupos responsables de ella; en segundo lugar, las 

44 IBARGUIEN, ob. cit., pig. 323. 
45 El unico caso registrado de saqueo, aparte de los que tenian como objeto 

obtener alimentos, fue el de ciertos espectadores que intentaron vender los acce- 
sorios de los autom6viles atacados. 
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razones de la movilizaci6n de la mayoria, predominantemente pa- 
siva, de los huelguistas a saber, los trabajadores industriales en 
general. 

Las fuentes de violencia 

a) Los huelguistas de la f&brica Vasena 

Las huelgas violentas fueron un acontecimiento comun en la 
empresa Vasena a lo largo del periodo de guerra, y los actos de 
violencia de la Semana Trigica estAn por consiguiente vinculados 
estrechamente a los sucesos del pasado y a una serie de condi- 
clones presentes desde mucho antes. Las quejas de los hombres 
que los impulsaron a tomar el camino de la huelga surgieron de los 
persistentes esfuerzos de la empresa por reducir sus costos de sa- 
larios durante la guerra, a fin de protegerse de los precios cre- 
cientes de las materias primas y del petroleo necesario para la pro- 
duccion metalurgica. En lo que se refiere a capital en gran escala, 
la fabrica era de origen comparativamente reciente. Su crecimien- 
to principal se habia dado en el periodo de importantes inversiones 
extranjeras y de crecimiento industrial del pals a lo largo de los 
cinco anos anteriores al estallido de la guerra. En este sentido su 
crecimiento fue algo marginal, y exigia para su exito y expansi6n 
continuada el mantenimiento de las condiciones previas al boom 
de la preguerra. Despues de 1914 las dificultades se desarrollaron 
velozmente y su inmediata consecuencia fue el intento de explotar 
el alto grado de desempleo prevaleciente y de reclutar la fuerza 
de trabajo entre los sectores mas pobres y oprimidos de la pobla- 
cion obrera inmigrante: espanioles, italianos del sur e incluso unos 
pocos japoneses. Estos se complementaban con grandes contin- 
gentes de mujeres y nifios. Durante la guerra el promedio total 
mensual de los salarios pagados por la empresa habia caido de 103 
pesos en 1914 (lo cual era aproximadamente la tasa sugerida por 
el caracter progresista de la Argentina, que abogaba por la adop- ci6n de un salario mfnimo de subsistencia), a apenas 52 pesos a 
fines del 18. En verdad la declinaci6n era mucho mayor debido 
al fuerte aumento del costo de la vida propio de la epoca de gue- 
rra. Desde comienzos de 1917 hubo una agitaci6n constante en la 
fabrica y por lo menos se registraron dos huelgas graves y prolon- 
gadas antes de fines de 1918. El establecimiento habia intentado 
protegerse contra ese proceder organizando un sistema de espio- 
naje fabril. Fueron aplicadas medidas punitivas y multas contra 
los sospechosos de dedicarse a actividades sindicales y los infor- 
mes de golpizas e intimidaci6n organizada de los trabajadores no 
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dejaron de ser frecuentes. Juzgando por los relatos existentes, en 
la empresa Vasena las condiciones lindaban con las del gangste- 
rismo capitalista.46 

Los trabajadores de Vasena tenian pues alguna raz6n para 
albergar el inflamado sentimiento de queja puesto de manifiesto 
entre diciembre y enero de 1918-1919. Ademis, se habian hecho 
bastante a la accion violenta, puesto que la violencia constitufa ca- 
si un aspecto cotidiano de sus vidas. La acci6n violenta tambien 
tendia a hallarse fomentada por la ecologia peculiar de la planta 
Vasena. La planta fabril y el dep6sito de materias primas de la 
firma estaban ubicados aparte, de manera que los carros estaban 
constantemente en movimiento, llevando materia prima a la plan- 
ta. Esas caravanas fueron un blanco obvio para los piquetes du- 
rante la accion de huelga, pues evitar su desplazamiento equivalia 
a detener la producci6n. Para combatir esta amenaza la compafiia 
habfa recurrido al empleo de guardias armados, y una de las prin- 
cipales caracteristicas de cada una de las huelgas del estableci- 
miento era que se desarrollaran batallas campales entre los dos 
bandos en las calles cercanas a la fabrica. Un hecho de este tipo 
condujo a las bajas del 7 de enero, un incidente que desat6 la huel- 
ga general. 

Este choque -debe ser destacado- fue mucho mns grave que 
cualquiera de los anteriores que lo habian precedido. Aunque la 
violencia era una norma en la empresa Vasena, anteriormente 
nunca habia arrojado victimas fatales. Este factor, antes que cual- 
quier otro, es el que explica el inimo de tumulto inconoclasta ma- 
nifestado el 9 de enero contra la fabrica y contra la policia. Sin 
embargo, existen pruebas de que las antipatias habian ido crecien- 
do durante las dltimas diez semanas, no solo entre los hombres de 
Vasena, sino entre toda la poblaci6n del suburbio: 

Se habia vuelto casi imposible vivir cerca de la fabrica Va- 
sena para aquellos que tenian la desgracia de ocupar la mis- 
ma casa que alguno de los huelguistas. Eramos perseguidos 
continuamente por la policia y no podiamos ni siquiera parar- 
nos en la puerta de calle sin que nos atacaran. El 5 de diciem- 
bre, un hermano mfo de quince afnos fue arrestado por vagan- 
cia despues de unirse a un grupo de la esquina simplemente 
por curiosidad. Lo tuvieron en la comisaria hasta mediano- 
che... El dia 13 61 estaba en la puerta de la casa, cuando un 

46 Detalles de la historia financiera de la empresa pueden encontrarse en el 
memorandum de ALLEN C. KEnn al ministro britanico residente en la Argentina. 
Enclosure in Despatch, num. 212, 18/8/19 FO. 371-3505. 
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oficial de policia le ordeno que circulara. Mi hermano le pre- 
gunt6 d6nde se suponia que debia ir ya que estaba en su pro- 
pia casa, pero el oficial simplemente comenzo a empujarlo con 
su caballo hasta que lo oblig6 a entrar... Este tipo de bar- 
baridades la sufren todas las familias que viven cerca del 
escenario de la huelga... Uno de estos dias estos birbaros 
harAn algo realmente sangriento, por lo que tendran que 
pagar.47 

Fueron palabras premonitorias. Cuando el acto sangriento 
-que fue visto como inevitable- ocurri6 finalmente, y puesto 
que todas sus victimas fueron precisamente no huelguistas, no re- 
sulta sorprendente que la poblaci6n del suburbio se uniera a los 
hombres de Vasena en el acto de protesta masivo. La batalla se 
habia transformado en ese momento en la causa de todos los resi- 
dentes del barrio contra sus opresores directos. En lo que atafie 
a los propios huelguistas del establecimiento Vasena, su conducta 
violenta del 9 de enero puede ciertamente considerarse interpre- 
table mediante el modelo de la deprivaci6n relativa. Los trabaja- 
dores habfan sufrido una deprivaci6n real durante la guerra y ello 
habfa llevado a un agudo sentimiento de protesta. Luego de la de- 
cisi6n de ir a la huelga, sus protestas se habian inflamado por la 
frustraci6n, que a su vez llev6 a la indignaci6n, a un sentimiento 
de agresi6n, y por ultimo a la violencia. Esta misma pauta se hizo 
presente el 9 de enero, como habia ocurrido anteriormente. 

Mucho menos claro, en cambio, es que la deprivaci6n relati- 
va haya sido la causa del apoyo que la poblaci6n local dio a los tra- 
bajadores de Vasena. Aqul la violencia se debe al antagonismo 
contra la policia, por la manera brutal en que esta habia lesionado 
la libertad de los habitantes del lugar y, en segundo termino, por 
el poco respeto que habia mostrado con respecto a sus vidas. El 
sentimiento de hostilidad resultante de la deprivaci6n (es decir, de 
la privaci6n relativa de libertad) aparentemente no condujo a otra 
cosa que a protestas escritas dirigidas a los diarios socialistas. El 
factor que precipito la violencia, sin embargo, fue unicamente el 
de los sucesos del 7 de enero: la injustificable matanza de compafie- ros de la comunidad. En este caso la progresi6n indignacion-agre- 
si6n-violencia no fue consecuencia de la frustraci6n (tampoco se 
trat6 de una consecuencia de la amenaza), sino de un hecho "desen- 
cadenante" de mayor magnitud que los incidentes anteriores. Aun- 
que este incidente desencadenante y sus resultados habian sido pre- 
dichos, y por lo tanto pueden considerarse como un fen6meno situa- 

47 Carta a La Vanguardia, 20/12/18. 
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cional, fue tambien en sentido significativo un suceso accidental 
e impredecible. Debe verse como un hecho fortuito y por lo tanto 
como un factor accidental, el que las puertas del local no resis- 
tieran la penetraci6n de las balas, que las victimas fueran todas 
fatales, etcetera. Si esto no hubiera sucedido, la poblaci6n del ba- 
rrio aunque habria experimentado un sentimiento de protesta 
aun mayor, probablemente no hubiera dado una expresi6n violenta 
a esas protestas, simplemente porque la causa para hacerlo asi 
no habria existido. En esta medida, la violencia en el seno de ese 
grupo no se desarroll6 en forma determinista, sine debido al azar- 
Empero, cualquiera sea la posici6n que adoptemos a este respecto, 
no cabe duda de que la violencia no tiene nada que ver con la de- 
privaci6n, en el sentido de una brecha entre "aspiraciones" y 
"capacidades". 

b) Los tranviarios 

La acci6n violenta que puede atribuirse a este grupo -la ener- 
gica interrupci6n de los servicios de transporte de la ciudad y los 
diversos incidentes de quema de unidades- tuvo muy probable- 
rnente origen en las divisiones internas y en la carencia de una 
organizaci6n sindical en este importante sector de la clase traba- 
jadora de la ciudad.48 Mientras se desarroll6 la huelga general, 
grupos de obreros de la fabrica hicieron rapidos esfuerzos por de- 
tener el sistema de transporte en sus propias areas, a fin de dar 
una expresi6n mas tangible al paro. Un conjunto de tranviarios 
brindo inmediatamente su apoyo: los tranvias fueron conducidos 
a las estaciones y la decisi6n en favor de la huelga comunicada a 
otros miembros del personal general. Pero no todos dejaron de 
circular en forma inmediata quizas por la carencia de un apoyo 
unanime para esa acci6n, pero tambi6n debido seguramente a la 
dispersi6n de los hombres en distintos lugares de la ciudad. El gru- 
po de tranviarios que se plego en un primer momento actuo como 
un aguijon para la secci6n en huelga de los empleados. Los inten- 
tos de interrumpir el tr&nsito por la fuerza condujeron a vehemen- 
tes intercambios entre huelguistas y no huelguistas, permitiendo 
que en la confusi6n fueran incendiados algunos tranvias. Desde 
este momento en adelante la quema de vehiculos comenz6 a sumar- 
se a otros incidentes, los cuales se transformaron en pretextos para 
la descarga de emociones propias de un tumulto. 

Al mismo tiempo, como ya se ha senialado, por lo menos un 
sector de los tranviarios estaba empefiado en llevar adelante du- 

48 La legislaci6n sobre jubilaci6n de los tranviarios revel6 mas tarde que su. 
numero total era alrededor de 10.000. 
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rante la huelga exigencias de salaries propias de su gremio. En 
este caso la violencia contuvo un elemento congnitivo mucho mas 
fuerte que en los otros incidentes importantes que se desarrolla- 
ron. Fue evidente que la quema de tranvias formaba parte de un 
plan estratkgico para imponer solidaridad e intimidar a las com- 
panias para que hicieran concesiones. La violencia por motivos de 
solidaridad puede ser presentada en parte como resultado de la 
frustraci6n y, en uiltima instancia, de la deprivaci6n. Pero mAs 
especfficamente, en este caso la violencia fue de nuevo s61o indi- 
rectamente el reflejo de la situaci6n de "brecha" propia de las 
condiciones de la deprivaci6n relativa. En realidad puede afirmarse 
que no fue tanto la deprivaci6n la que llev6 al sentimiento de frus- 
traci6n, sino el fracaso en establecer una estructura de autoridad 
entre los hombres, o sea la obediencia y el apoyo entre todos los 
tranviarios. La violencia per motivos de autoridad (o de solidari- 
dad), como es evidente, difiere de manera sustancial de la violen- 
cia derivada de la deprivaci6n. 

En contraposici6n a esto, en la medida en que la violencia 
funcion6 como un artificio para intimidar a las companiias, ellas 
mantiene una relaci6n mas estrecha y mas directa con la depri- 
vaci6n relativa percibida. Los hombres estaban actuando para ob- 
tener mejoras salariales y para aliviar mediante ellas apremiantes 
necesidades econ6micas. Se trata de una situaci6n anAloga a la 
que prevalecfa entre los hombres de Vasena: los salaries nomina- 
les no habian ido al mismo paso que la inflacion; se produjo como 
consecuencia un sentimiento de protesta y junto con el la determi- 
naci6n de emprender la acci6n de huelga; la posibilidad de llevarla 
a cabo la proporcion6 la huelga general, y la violencia en este caso 
fue una t6cnica de sabotaje que pretendia eliminar las injusticias 
impuestas por las condiciones tangibles de deprivaci6n.49 

c) Los j6venes de las Areas obreras 

Una gran proporci6n de este grupo indudablemente formaba 
parte de la poblaci6n del barrio de Nueva Pompeya y por lo tanto 
comparti6 con todos los demfs los motivos que impulsaban a la 
violencia: durante varias semanas habian sufrido abuses policiales, 
habfan perdido amigos y quizAs familiares en los sucesos del 7 de 
enero. Nuevamente jug6 aqui un papel destacado el incidente 
"desencadenante", como catalizador de la acci6n. No sorprende el 

49 Es posible que la desuni6n de los tranviarios se haya dado a lo largo de 
las lineas de especializaci6n dentro de cada compafiia, entre conductores y opera- 
rios. Esto tiene fuertes precedentes en la industria del ferrocarril, pero los datos 
de que disponemos no nos permiten realizar ning'n anilisis ulterior. 
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hecho de que prevaleciera en esos episodios la acci6n de hombres 
j6venes y adolescentes, dado el hecho de su mayor energia fisica 
y movilidad. Con menor grado de certeza podria sugerirse tambi6n 
que su disposicion para intervenir en actos de violencia fue mayor 
debido a su condici6n de solteros y a la consiguiente ausencia rela- 
tiva de responsabilidades familiares. 

Los mismos factores -energia, movilidad y condicion- es 
nluy probable que jugaran un papel equivalente en la determina- 
cion de la conducta de otros j6venes, durante el cortejo fdnebre y 
en los incidentes de quema de automoviles y tranvias. Por otra par- 
te, este grupo no estaba implicado directamente en la situaci6n des- 
encadenante de la huelga, como si lo estaban los j6venes de Nueva 
Pompeya. Pareceria, al respecto, que el principal problema es el 
de explicar expresiones transitorias de las formas de conducta 
desviadas. Pero esto debe quedar como mera conjetura, puesto que 
las pruebas disponibles no nos permiten una puesta a prueba ade- 
cuada de las hip6tesis posibles. Los contemporineos estaban acos- 
tumbrados a culpar al sistema educacional por lo que habia ocu- 
rrido y a sefialar una pretendida carencia de cuidado familiar en 
el caso de los adolescentes.50 Sin embargo, existe escasa informa- 
cion sobre cualquiera de estas consideraciones y ninguna que pue- 
da permitir una vinculaci6n con las caracteristicas de conducta de 
los j6venes de clase obrera. Una carencia similar se da con res- 
pecto a datos que permitan elaborar un cuadro de la situaci6n eco- 
nomica, social o cultural de los jovenes de clase obrera en ese 
momento. 

A pesar de su base decididamente conjetural, podria sugerirse 
una posible linea de enfoque, a manera de aproximaci6n, que si 
resulta permitirfa la verificacion de la hipotesis de la deprivaci6n 
en este ambito. Aunque la violencia juvenil de la Semana Tr&- 
gica no puede ser descrita como sintoma directo de las dificulta- 
des de asimilaci6n experimentadas por la poblacion inmigrante, 
ella puede ser tratada como expresi6n indirecta y subsidiaria de 
este problema general. Las estadisticas sobre inmigracion mues- 
tran claramente que la mayoria de los inmigrantes que ingresa- 
ron a la Argentina entre la d6cada de 1880 y el estallido de la 
Gran Guerra eran hombres solteros, de veinte a treinta aflos de 
edad, es decir que eran adultos y no adolescentes.65 AdemAs, du- 

50 Cf. La Prensa 14/1/19; la misma actitud se manifiesta en las declaracio- 

nes periodisticas de la gran colecta nacional de setiembre de 1919 y en muchos 

de los manifiestos publicados por la Liga Patri6tica Argentina. 
51 Las cifras y los anilisis correspondientes al tema inmigraci6n se hallarn 

en el Tercer Censo Nacional, 1914; la Memoria de la Direcci6n de Inmigraci5n 
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rante la guerra la inmigraci6n ces6 casi completamente, ante todo 
como consecuencia de la depresi6n econ6mica de 1914 y, en se- 
gundo lugar, como resultado acumulativo de la propia guerra. 
Se puede afirmar con certeza, entonces, que la inmensa mayoria 
de los extranjeros establecidos en la Argentina habian estado para 
1919 por lo menos cinco anfos en el pais. Segin las mismas prue- 
bas, los j6venes de la clase obrera habian pasado al menos el 
mismo perfodo de tiempo en el pais, pero es mas probable, dada 
la estructura de edades de los inmigrantes que llegaban antes de 
la guerra, que fueran hijos de inmigrantes. Esta afirmaci6n se 
apoya tambien en el hecho de que alrededor de los dos tercios 
de la clase obrera de Buenos Aires (o sea de trabajadores ma- 
duros) eran de origen extranjero.'2 

Los j6venes de las areas obreras constituian en general la 
primera generacion nacida en la Argentina, ubicada entre la so- 
ciedad nativa y la inmigrante. Esto creaba problemas especiales, 
pues en un sentido los hijos de inmigrantes enfrentaban dificul- 
tades de asimilaci6n mas complejas que las que habian tenido que 
enfrentar sus propios padres. Por lo menos los inmigrantes po- 
dian hallar una compensaci6n a su precaria situacion social y 
econ6mica manteniendo estrechos contactos con otros miembros 
de sus propias comunidades en el area de residencia, en la ocu- 
paci6n y en las asociaciones de inmigrantes. Estas posibilidades 
les ofrecian por lo menos algunos medios de proteccion contra 
las influencias mas extremas de un entorno alienado. Los hijos 
de inmigrantes, en cambio, estaban mucho mas expuestos a la 
sociedad nativa a traves de las circunstancias de su nacimiento 
y de las experiencias de socializaci6n que habian recibido. Pero 
incluso asi era muy probable que los vinculos de familia intervi- 
nieran en alguna medida para evitar cualquier identificaci6n com- 
pleta con la sociedad y la cultura de la Argentina nativa. Por 
estas razones (que por supuesto requieren una investigaci6n mu- 
cho mAs amplia de los datos) los hijos de inmigrantes -es va- 
lido sugerirlo- ocupaban una situaci6n de sefialada marginali- 
dad cultural.68 A estos factores se agregaban aquellos derivados 

(anual); AUCUSTO BUNCE, La inferioridad econ6mica de los argentinos nativos, Bs. 
As., 1919, y en las diversas obras de ;AtEjADno F. BUNGE: Los problemas eco- 
ndmicos del presente, Bs. As., 1919, Ferrocarriles argentinos, Bs. As., 1918, etcetera 

n2 En Radicalism and the Urban Working Classes, cap. I, se hallaran c&lculos 
sobre la estructura social de Buenos Aires en 1914. 

58 En MARCOT ROMANO YALOUR DE TOBAR, MARiA MAGDALENA CHIRCO, 
EDIT SOUUIE, Clase obrera y migraciones. Tres estudios, Centro de Estudios Ur- 
banos y Regionales, Instituto Torcuato Di Tella, Ed. del Instituto, Bs. As., 1969, 
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de la guerra: un incremento de las dificultades economicas, opre- 
si6n, penuria, junto con la restricci6n de los horizontes sociales. 
Es posible que la huelga general se haya dado en un momento 
altamente critico para los miembros de este grupo, dando curso 
a la tension excesiva sobre sus normas y valores. 

Esto constituye por cierto un analisis a traves del concepto 
de "deprivacion". Pero no representa nada mis que una supo- 
sicion con respecto a las verdaderas condiciones que este gru- 
po estaba sufriendo entonces. Disponiendo de mayor informaci6n 
tal vez tendrian que formularse reservas mayores al modelo su- 
gerido. Una hip6tesis opcional atendible es la de que la violencia 
en este caso fue en menor medida "violencia por deprivaci6n" 
que "violencia por el ejemplo". Este enfoque comenzaria desta- 
cando la susceptibilidad de los jovenes con respecto a seguir la 
acci6n instigada por modelos de referencia, los cuales en este caso 
serian grupos tales como los huelguistas de Vasena o los tranvia- 
rios militantes. 

La movilizaci6n de los trabajadores industriales (los grupos no 
violentos) 

La accion violenta de la huelga general debe ser atribuida 
en mayor medida a factores distintos de la deprivaci6n; en par- 
ticular a lo que hemos denominado "desencadenante" de la huel- 
ga, o sea el ataque policial del 7 de enero. El mismo esquema de 
explicaci6n puede emplearse al considerar el papel de la mayo- 
rfa de quienes apoyaron la huelga, los obreros industriales de 
Nueva Pompeya y de sus alrededores. Aunque aqui el problema 
no es el de una conducta violenta sino el del simple apoyo, cabe 
el interrogante sobre si la movilizacion de este grupo estuvo vin- 
culada con las condiciones de deprivaci6n, o si en cambio depen- 
di6 simplemente del "desencadenante". Ademis, existen ciertos. 
aspectos subsidiarios de la acci6n que deben ser explicados: el 
paro mismo y la naturaleza espontAnea de su desarrollo, la asis- 
tencia masiva al cortejo funebre, el "espiritu de carnaval", las 
banderas rojas y las razones del rapido derrumbe de la huelga 
luego del 10 de enero. 

Una posibilidad obvia por considerar ante todo es que el su- 
ceso desencadenante no haya sido tanto una causa vilida de la 
acci6n y de la movilizaci6n, sino simplemente su pretexto: que 
la movilizacion haya sido inherente a la situaci6n en su conjunto 

pigs. 117-121, se hallarA un anAlisis del concepto de marginalidad cultural v ulna 
bibliografia relativa al tema. 
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y que se requiriese un mero "punto de ignici6n" para exponer 
y activar un estado de resentimiento derivado de las condiciones 
de deprivaci6n. Para que el desencadenante se constituya como 
tal "punto de ignici6n" es necesario que sea por definici6n una 
simbolizaci6n o un epitome de las condiciones generales padeci- 
das por los obreros. Para determinar la naturaleza precisa del 
desencadenante, en este sentido, deben plantearse los siguientes 
interrogantes: 

1) lEn que medida era cierto que los obreros sufrian en 
conjunto condiciones de deprivaci6n tales que fuera necesario un 
regimen constante de mano dura policial para mantenerlos con- 
trolados ? 

2) En que medida los obreros se encontraban en un esta- 
do de movilizaci6n incipiente antes del estallido de la huelga? 

A partir de esto sera posible determinar en qu4 medida el 
desencadenante represent6 una simbolizaci6n de las condiciones 
padecidas por los obreros en conjunto. Si, por otra parte, puede 
demostrarse que fue un suceso excepcional, entonces su papel co- 
mo un mero pretexto de la accion disminuiria correspondiente- 
mente. Seria necesario, en ese caso, darle mayor jerarquia, y 
considerarlo en si como una de las causas de la accion. 

Tratemos primero el grado de deprivaci6n real experimen- 
tado por toda la clase obrera de la ciudad. En el caso de los obre- 
ros de Vasena, como hemos visto, la fuente de las protestas era 
claramente econ6mica, una consecuencia de los salarios en extremo 
bajos que se abonaban. A fines de 1918, el promedio del salario 
de los obreros del establecimiento Vasena era de 52 pesos men- 
suales. En terminos nominales esto indicaba una disminuci6n de 
alrededor del 100 por ciento; en terminos reales, teniendo en 
cuenta la inflaci6n de epoca de guerra, era mucho mayor, proba- 
blemente alrededor del 150 por ciento. Para los obreros de toda 
la ciudad, en cambio, los salarios nominales por mes habian expe- 
rimentado un pequeino incremento desde 1914 y, en la medida en 
que las estadisticas bastante precarias de la 6poca permiten este 
tipo de generalizaciones, es posible decir que se elevaron de 64 
pesos en 1914 a 80 pesos en 1918.54 Empero, en t6rminos reales, 
existen pocas dudas de que esto significaba una declinaci6n efec- 
tiva, pues el costo general de la vida para las familias de clase 

64 En Gumo Di TLL y MANunL ZYVELMAN, Las etapas de desarrollo eco- 
ndmico argentino, Eudeba, Bs. As., 1967, pigs. 317-342, aparecen datos sobre el 
costo de la vida. 
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obrera habia aumentado en un 76 por ciento durante el mismo 
periddo.55 Puede calcularse entonces que los salarios reales con- 
siderados con respecto a las necesidades de consumo bAsicas ha- 
bian declinado entre el 50 y el 60 por ciento. Sit embargo, tanto 
en t6rminos nominales como reales, esta declinaci6n era mucho 
menor que en la planta de Vasena. En terminos nominnales la 
diferencia era entre 52 y 80 pesos; en t6rminos reales la diferencia 
era entre una declinaci6n estimada de un 150 por ciento y otra 
de un 60 por ciento. Esto sugiere que las condiciones de depri- 
vaci6n en la planta de Vasena eran excepcionlmente duras com- 
paradas con la situacion de los obreros en conjunto, consecuencia 
de las especiales dificultades de la produccion metalurgica en 
tiempo de guerra. Pero auin siendo asi, no puede negarse que los 
obreros estaban sufriendo una absoluta deprivaci6n econ6mica y 
que esta constituia suficiente causa para el desarrollo de las 
protestas. 

Si bien existieron fuertes motivos de protesta durante la 
guerra, otra diferencia sugestiva entre los hombres de Vasena 
y la clase trabajadora en su conjunto se encuentran en la rela- 
tiva ausencia de huelgas activas entre estos filtimos, a lo largo 
de los dos o tres afnos precedentes. Juzgando a partir de pruebas 
concretas, entre las postrimerias de 1916 y de 1918 los obreros 
de Vasena estaban mucho mas dispuestos a dar salida a sus pro- 
testas en una huelga sumamente activa y violenta que la gran 
mayoria de sus compafieros de clase. El iunico grupo importante 
que se habia distinguido de manera similar a traves de este pe- 
riodo fue el de los ferroviarios, que igualmente habia sufrido en 
forma excepcional la situaci6n de guerra, como consecuencia del 
notable aumento del carbon importado. Asimismo, en 1917 y 1918 
habian parado con frecuencia y utilizado procedimientos de fuer- 
za y de sabotaje para forzar la aceptaci6n de sus exigencias.&6 
Pero en todas partes el frente de los trabajadores habia perma- 
necido generalmente quieto durante la guerra. Ello se reflejaba 
en el papel relativamente menos importante desempenado por las 
fuerzas policiales de la ciudad en los conflictos sindicales. En 
parte esto dependia tambien de la politica del gobierno, prove- 
niente del deseo de los radicales de proporcionar una tolerancia 
mayor frente a las huelgas. Pero esta politica pudo tener exito 
s6olodebido a la relativa ausencia de paros violentos, en compara- 
ci6n con el periodo de la decada precedente, cuando el movimien- 

55 Cf. BUNGE, Los problemas..., ob. cit. AUi se hallarin otros importantes 
datos sobre consumo de la clase obrera y costo de la vida. 

6" RadicalUsm and the Urban Working Classes, ob. cit., cap. IV. 
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to anarquista predominaba en Buenos Aires. Teniendo esto en 
cuenta, puede considerarse entonces que el ataque policial del 7 
de enero de 1919 fue un suceso sumamente inusual, excepcional, 
si se toma el periodo de la guerra como perspectiva. Aunque en 
Buenos Aires existia una fuerte tradici6n de enfrentamientos en- 
tre policfas y huelguistas, estos correspondlan al periodo previo 
a 1910. Esto expresa una vez mAs la medida del contraste entre 
las condiciones prevalecientes en la empresa Vasena y las de 
otras partes, y por lo tanto no puede sostenerse que los aconteci- 
mientos en el establecimiento de Vasena fueran de ninguna ma- 
nera una simbolizaci6n de condiciones mas amplias: la depriva- 
cion en esa 6poca no habia afectado a los obreros en tal medida 
como para obligar a la policia a intervenir constantemente contra 
ellos. 

A lo largo del periodo de tres afnos, el mas extenso con estas 
caracteristicas, la clase trabajadora de Buenos Aires en su con- 
junto habia manifestado por consiguiente escasos signos de que 
se encontrara en un estado de movilizaci6n latente. El interro- 
gante es si esto tambien es verdadero con respecto al corto lapso 
de los tres meese previos al estallido de la huelga general. Desde 
un punto de vista superficial, pareceria que durante esa epoca las 
condiciones existentes a lo largo de la guerra habian sufrido una 
transformaci6n radical, creando por primera vez una clara si- 
tuacion de "brecha", del tipo hallado en ejemplos de deprivacion 
relativa. Con referencia al aspecto "capacidades", las cosas si- 
guieron en general en el mismo estado, en tanto los salarios con- 
tinuaron atrasados frente al creciente costo de la vida. El cambio 
vital, aparentemente, provino del aspecto "expectativas", a me- 
dida que llegaban a la Argentina primero noticias del exito y la 
consolidaci6n de la revolucion bolchevique en Rusia, luego del 
armisticio y por ultimo de la ola de revoluciones, rebeliones y 
huelgas masivas que barria Europa. Desde el momento del ar- 
misticio en adelante, la prensa obrera presto creciente atencion a 
estos desarrollos de ultramar que anunciaban la inminencia de 
la "nueva 6poca": 

Las luchas contraproducentes del pueblo contra el pueblo 
han terminado... Ahora comienzan las guerras sociales de 
los pueblos contra los tiranos y los explotadores. La cara 
del mundo es un inmenso horno donde se esta forjando una 
nueva sociedad en la que los hombres por primera vez pue- 
dan discernir... una nueva era para la humanidad... Este 
nuevo mundo estA siendo forjado (y) ... debe ser obra del 
proletariado, de cuyos altos ideales y manos de hierro pro- 
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vendra la libertad, la justicia y la paz para todos los seres 
humanos.67 

Si el capitalismo considera que la guerra ha pasado, la 
clase trabajadora sabe en cambio que la guerra de clases 
estA por revivir. En este momento trigico pero productivo 
asistimos al nacimiento de un nuevo mundo. El capitalismo 
estA por hundirse en la historia para siempre.58 

Si estos comentarios son tomados en su significado literal y 
como representativos del estado de animo de los obreros en con- 
junto, entonces resultaria apropiado hablar de una "revolucion 
de expectativas crecientes" del tipo que habia generado repenti- 
namente el nuevo despertar de los obreros, impulsindolos 
a una movilizacion politica masiva tendiente a lograr y a 
asegurar el nuevo orden. Por cierto muchos observadores 
contemporaneos, teniendo in mente vividos ejemplos euro- 
peos, creyeron que esto estaba sucediendo. A medida que 
se acrecentaba el debate en los periodicos y entre los intelectua- 
les a favor de los trabajadores, los comentaristas no partidarios 
de la clase obrera comenzaron a mencionar en terminos especi- 
ficos una atm6sfera de "tension" que se estaba generando.56 Sin 
embargo, el problema es.si esta atm6sfera realmente existio o si 
fue una invenci6n de imaginaciones temerosas. El problema re- 
side pues en saber si la ret6rica de los dirigentes obreros habia 
sido comunicada efectivamente al nivel de las masas. Un indice 
de que esto habia sucedido proviene de la celebraci6n del armis- 
ticio. La tercera semana de noviembre de 1918, una gigantesca 
multitud recorri6 las calles de Buenos Aires expresando su rego- 
cijo con tal grado de fervor que sugeria que los argentinos es- 
taban entre los combatientes victoriosos, en lugar de haber per- 
manecido -como lo hicieron- entre los pocos paises neutrales 
hasta el fin de las hostilidades. Pero despues de esos dos o tres 
dias de celebraci6n existi6 silencio entre las masas, no un si- 
lencio amenazante, sino el de un simple retorno a la normalidad. 
No hubo seiales de que la paciencia de los trabajadores en su 
conjunto se agotara. 

Mirando mas alla del fermento de discusi6n entre la inte- 
lligentsia, no se hallan pruebas de la existencia de un estado de 
creciente movilizaci6n entre las masas. Las situaciones de huel- 

57 Enrique Del Valle Iberlucea, en La Prensa, 18/1/19. 
58 La Organizacidn Obrera, 16/11/18. 
59 Cf. los diversos editoriales de los peri6dicos desde el mes de noviembre 

de 1918 en adelante. 
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ga fueron generalmente normales salvo en el caso del conflicto 
maritimo, que luego demor6 las negociaciones posteriores al I9 de 
febrero. A fines de noviembre se registr6 la manifestaci6n anar- 
quista con motivo de la extradici6n de Sim6n Radowitsky. En 
la segunda y tercera semana de diciembre hubo en Rosario una 
grave huelga policial. No obstante, en ninguno de estos movi- 
mientos se hallan indicios de que la accion fuera impulsada ya 
sea por el armisticio y el sentimiento de alegria que habia pro- 
vocado, o por los sucesos europeos. Aunque en Rosario corrieron 
rumores de que la huelga era obra de los "sovieticos", una mi- 
rada serena a la situaci6n revela que los hombres fueron a la 
huelga debido a atrasos en los pagos de mas de ocho meses.60 

Era evidente que los sucesos exteriores de noviembre de 1918 
no habian tenido un efecto sostenido y perceptible sobre la con- 
ducta de la clase trabajadora de Buenos Aires, al menos hasta 
la Semana Tr,gica. Cuanto mis, el estado de inimo prevalecien- 
te fue de alivio porque hubieran terminado finalmente las res- 
tricciones econ6micas impuestas por la guerra. Pero la fuerza 
creciente de este estado de animo y las mayores expectativas que 
lo apuntalaban, surgieron lentamente a lo largo de un periodo 
de varios meses a partir de noviembre de 1918. Su primer indice 
manifiesto proviene no de las huelgas a de la acci6n politica sino 
de la expansi6n del movimiento gremial, como puede observarse 
por la cantidad de afiliados a la FORA (sindicalista) en 1918 
y 1919: 

Cantidad estimcuad de afiliados a la FORA, 1918-1919 61 

1918 1919 

enero 59.400 enero 83.000 
febrero 60.100 febrero 85.100 
marzo 63.000 marzo 87.000 
abril 66.900 abril 90.200 
mayo 68.000 mayo 94.100 
junio 69.000 funio 98.000 
julio 70.500 julio 100.000 
agosto 74.200 agosto 107.000 
setiembre 74.200 setiembre 108.400 
octubre 75.000 octubre 110.000 
noviembre 78.500 noviembre 113.300 
diciembre 79.800 diciembre 118.200 

60 Cf. Review of the River Plate, 13/12/18. 
61 Las cifras fueron tomadas de ALFREDO PALACIOS, El nuevo derecho, Co- 

lecci6n Claridad, 3, ed., Bs. As., 1934, pags. 190-191. 
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Entre enero y octubre del 18 (diez meses) el incremento de 
afiliaciones fue casi de 20.000, un promedio mensual de alrede- 
dor de 2.000. Entre noviembre del 18 y diciembre del 19 (ca- 
torce meses), el aumento fue casi de 40.000, o sea un promedio 
mensual de alrededor de 3.000. Por lo tanto, despues del armis- 
ticio la tasa de afiliaci6n se incremento aproximadamente en un 
50 por ciento. Resulta imposible especificar directamente la exis- 
tencia de una relacion causal entre el aumento de afiliados y el 
armisticio, pero al menos la hipotesis de una relacion causal se 
ve bastante claramente confirmada a traves de esta prueba par- 
c.al. Ademas debe recordarse que gran nuimero de los sindicatos 
fundados en 1919 no se afiliaban a la federacion sindicalista a 
causa de sus objetivos ostensiblemente revolucionarios. Juzgando 
a traves de la informacion periodistica, la expansion principal 
de este grupo se dio desde aproximadamente marzo de 1919 en 
adelante. 

Durante el periodo que va de marzo a julio de 1919 la di- 
fusi6n de las afiliaciones a los sindicatos se reflejo en la creciente 
cantidad de huelgas en toda la ciudad. Estas fueron motivadas 
ya sea por la resistencia de los empleadores a reconocer a los sin- 
dicatos o por simples demandas de aumento de salarios. El im- 
pulso fundamental de las crecientes demandas surgia del deseo 
de buscar alivio ante el costo de la vida; la determinacion a em- 
prender la accion parece asimismo provenir del armisticio, no 
bajo la forma de cualquier tipo de demandas revolucionarias sino 
bajo la forma de aspiraci6n a la "normalidad". Luego del pro- 
longado paro del puerto hubo una eclosi6n de demandas formu- 
ladas por operarios telefonicos, empleados bancarios, obreros tex- 
tiles, empleados de hotel, mozos, peluqueros e inclusive de em- 
pleados de pompas funebres.62 En 1918 el nuimero de huelgas 
fue de 196; en 1919 de 367.63 Una vez rms esto constituye un 
fndice del impacto del advenimiento de la paz. La inmensa ma- 
yorfa de la totalidad de estos huelguistas era completamente pa- 
cifica y se preocupaba solamente del logro de beneficios eco- 
n6micos. 

Observando la pauta de los sucesos posteriores al armisticio, 
la huelga general aparece como una cabal excepcion en casi todos 
sus detalles: por su violencia, su aspecto tumultuoso, su caricter 
masivo sobrecargado emocionalmente. Evidentemente nada la 
vinculo con el armisticio, con la ola de afiliaciones a los sindica- 
tos o con los demAs movimientos de huelga importantes acaecidos 

62 Radicalism and the Urban Working Classes, oh. cit., cap. VI. 83 ALFREDO PALACIOS, ob. cit., ptgs. 186-187. 
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entre marzo y julio de 1919. Es muy probable que estos ultimos 
acontecimientos esten ligados con las condiciones de deprivacion 
relativa que han sido senialados. Pero la causa de la huelga ge- 
neral debe buscarse en otra parte, pues los efectos de la depriva- 
ci6n relativa apuntan en una direccion cualitativamente diferente 
a la de la huelga general. 

Hasta aquf se han proporcionado las siguientes respuestas 
a las preguntas formuladas anteriormente: 

1) La movilizaci6n de los obreros industriales en la huelga 
general no se vinculo con las condiciones de deprivaci6n relativa. 
Estas, aun cuando existieran, en nuestra opini6n hubieran tenido 
un tipo distinto de expresion colectiva. 

2) No puede sostenerse que el evento desencadenante de la 
huelga general (el ataque policial del 7 de enero) fue un mero 
pretexto o punto de ignicion con respecto a la acci6n que luego 
tuvo lugar. El suceso desencadenante estuvo lejos de represen- 
tar meramente una simbolizacion de la situacion de la clase tra- 
bajadora en su conjunto. Tampoco esta se hallaba en un estado 
de movilizaci6n incipiente en el corto periodo previo al episodio 
desencadenante. 

Debemos entonces examinar la posibilidad de que el desen- 
cadenante haya funcionado como una causa directa y principal 
de la movilizacion de la clase obrera industrial. Un indice suges- 
tivo adicional de la importancia central del desencadenante fue 
que si bien la totalidad de la clase obrera de los alrededores de 
Nueva Pompeya se uni6 a la huelga general, sus efectos fueron 
mucho menos marcados en otras partes de la ciudad, donde tam- 
bien existia una concentracion considerable de obreros. Esto re- 
sulta notable con respecto a areas perifericas similares a Nueva 
Pompeya, como por ejemplo Velez Sarsfield y Mataderos y zonas 
obreras mas tradicionales como la Boca. En los lugares mencio- 
nados, si bien la huelga logr6 algun apoyo, este fue mucho menos 
destacado e inclusive mas efimero que en las zonas surefias. Tam- 
poco la huelga tuvo efectos perceptibles del otro lado del Ria- 
chuelo, en Avellaneda, donde existia una concentracion de la clase 
trabajadora aun mayor que en la Capital Federal. En otros lu- 
gares de las demas ciudades principales del Litoral, los efectos 
de los acontecimientos de Buenos Aires fueron incluso mAs insig- 
nificantes. Lo importante aqui es que en todas esas areas las 
deprivaciones econ6micas de la clase obrera eran tan intensas 
como en los principales centros industriales de la Capital Fede- 
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ral; ademAs se hallaban igualmente expuestas a la influencia de 
los factores que se supone crearon la revoluci6n de expectativas 
en la Capital Federal. Esto eonstituye otra vfvida ilustraci6n de 
los d6biles efectos de la deprivaci6n relativa en este momento: 
si la deprivaci6n relativa hubiera tenido una fuerte influencia 
sobre el estallido de la huelga, no existen razones para que los 
otros sectores obreros no hayan visto en el suceso desencadenan- 
te un pretexto para la movilizacion masiva, 

Empero, nada de esto sucedio. En cambio si pudo advertirse 
que fueron los sectores obreros en estrecha proximidad geogri- 
fica al suceso desencadenante los que se unieron a la huelga ge- 
neral. Aparentemente el factor clave que determrino la accion fue 
el grado de proximidad geogrffica a ese suceso. S61o los tran- 
viarios -y en forma que dista de ser uninime- realizaron el 
paro, entre los grupos que no poseian un vinculo razonablemnente 
estrecho con la fibrica Vasena. Asimismo, puede observarse que 
la proximidad determino generalmente el tipo de acci6n que se 
produjo. Asi, gran parte de la violencia surgio de Nueva Pom- 
peya; el apoyo no violento se concentr6 principalmente en los 
alrededores de Nueva Pompeya, y en las areas mis alejadas hubo 
un apoyo pasivo y transitorio. Resulta evidente que el Area del 
evento desencadenante fue el punto central de las acciones prin- 
cipales y que los acontecimientos rnas importantes de la huelga 
general fueron una consecuencia directa (en un sentido causal) 
del estado de Animo de antagonismo y de rechazo, ocasionado por 
el suceso desencadenante Si, por otra parte, debe buscarse el 
"'pretexto" de la accion, este fue proporcionado primordialmente 
por el cortejo fuinebre que creo un foco tangible para manifes- 
tar una solidaridad masiva. Ademas existieron pretextos subsi- 
diarios: la policia, pero mas particularmente los automotores y 
tranvias que los huelguistas atacaron e incendiaron. La atm6s- 
fera de tumulto iconoclasta del 9 de enero y el espiritu de car- 
naval del 10, todo surgio directamente del evento desencadenante. 
Ademas, el hecho de que esa accion tuviera una base tan fuerte- 
mente emocional resulta atestiguado por el rapido derrumbe de 
Iu hUilg#, 

Resta explicar aun u,na de las caracteristicas de la huelga: 
las banderas rojas. A nivel superficial estas constitufan una 
prueba de que los huelguistas estaban inspirados por ejemplos 
europeos contemporaneos y que estos habian jugado algun papel 
en acrecentar las aspiraciones hasta un punto en que dieron co- 
mo resultado la acci6n directa. Tambi6n sugiere que las deman- 
das de los huelguistas fueron mas allA de la reparaci6n de los 

209 

This content downloaded from 129.72.2.27 on Mon, 7 Oct 2013 09:36:58 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


DAVID ROCK 

motivos de protesta creados por el desencadenante, siguiendo una 
direcci6n mAs cognitiva y politica. Pero esta conclusi6n no con- 
sigue justificarse ante dos reparos principales. En primer lugar, 
la bandera roja no era de ninguna manera el estandarte de la 
rebeli6n de masas. Su aparicion estuvo limitada generalmente a 
unas pocas de las estaciones tranviarias y estas ocupaban un 
lugar bastante perif6rico con respecto a la acci6n principal de 
la huelga general. En segundo lugar, la bandera roja constituia 
s61o uno de los numerosos estandartes y emblemas partidarios 
que hablan aparecido intermitentemente a lo largo de los ultimos 
veinte afios. No hubo nada nuevo en su despliegue durante la 
huelga general, ni tampoco parecen haber aparecido en una can- 
tidad significativamente mayor que en ocasiones anteriores. Asi- 
mismo, no hay pruebas que demuestren que la bandera roja sig- 
nific6 una preferencia politica consciente entre la masa general 
de los defensores de la huelga, y su ineficacia como simbolo uni- 
ficador fue tan grande como los fuitiles intentos de los anarquis- 
tas, los sindicalistas y los socialistas por ganar el control del 
movimiento. 

En conclusi6n, puede afirmarse con certeza que la huelga ge- 
neral no fue una consecuencia de la acumulaci6n de las injusti- 
cias de la epoca de guerra ni de los factores que crearon una 
deprivaci6n relativa entre la clase obrera industrial. La atm6s- 
fera de indignaci6n masiva que acompaii6 al estallido de la crisis 
no fue de ninguna manera debida a una situacion general de frus- 
traci6n, sino que fue engendrada por el suceso desencadenante, 
o sea el ataque policial a la ffbrica Vasena el 7 de enero. El 
unico efecto de los factores de deprivaci6n relativa fue el de 
determinar la respuesta bfisica de la poblacion ante el evento 
desencadenante, ya se vieran sus integrantes como obreros y de- 
fensores de las vfctimas del 7 de enero o se adhirieran a otras 
alianzas de clase y apoyaran a la policia. La deprivaci6n relativa 
proporcion6 la oportunidad de autoidentificaci6n en una clase, 
pero la acci6n provino del desencadenante. Sin embargo, a pesar 
de esta prueba de la existencia de un grado de solidaridad de 
clase y de la formaci6n de lealtades de clase, la huelga general 
no seiala la expresi6n de la conciencia de clase de la manera 
expuesta por los escritores marxistas. El car/cter altamente 
afectivo de la acci6n que tuvo lugar hace evidente que la solida- 
ridad de clase no posefa muchos antecedentes de una percepcion 
plena e integrada de la situaci6n de clase ni de un sentimiento de 
los objetivos revolucionarios. Como se observ6, las bases de la 
huelga estuvieron escasamente asentadas en 1a deprivaci6n re- 
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lativa, que fue una etapa meramente transitoria a lo largo del 
continuum hacia la conciencia de clase. Es evidente que la huel- 
ga general de 1919 perteneci6 a la prehistoria del movimiento 
obrero argentino. 

LAS TEORfAS SOBRE LA VIOIJENCIA CIVIL Y EL "MOVIMIENTO 

PATRI6TICO" 

En el analisis previo del enfoque de la deprlivacion relativa 
para explicar la violencia civil, se menciono que la teoria emplea 
el concepto de "violencia por amenaza" para reemplazar el con- 
cepto mas normal de "violencia por frustracion". La situacion 
del "movimiento patriotico" parece corresponder al significado 
de este ultimo concepto: la defensa de clase, la xenofobia, el temor 
a la revoluci6n, el deseo de "supervivencia", todo tiene mucho en 
comun con la idea de amenaza. Empero, puede ponerse muy en 
duda si la situacion de amenaza en este caso poseia alguna vin- 
culaci6n con un estado de deprivaci6n relativa especifico, tal co- 
mo ha sido definido, o sea como la brecha entre expectativas y 
capacidades. Evidentemente 6sas no fueron las razones para la 
formaci6n del "movimiento patri6tico", puesto que no existian 
condiciones de deprivaci6n tangibles. En realidad, como ya se- 
ialaramos, la aplicaci6n del concepto de deprivaci6n relativa a 
situaciones de amenaza es criticable, pues, se basa en el supuesto 
bastante tortuoso de la existencia de una "deprivaci6n anticipa- 
da". Parece ser, mas bien, que el fen6meno es puramente psi- 
cologico, pues la acci6n depende no de condiciones externas, sino 
de una concatenaci6n de actitudes y creencias que forma, por una 
parte, un esquema limitado para la asimilaci6n de pruebas y de 
informaci6n, y por otra, una marcada. predisposici6n a actuar 
sobre la base de supuestos preconstruidos, sin tener en cuenta la 
"realidad". Este enfoque nos parece mas fructifero en un caso 
de este tipo que el de la deprivaci6n relativa, puesto que ofrece la 
posibilidad de relacionar mis directamente el proceso psicol6gico 
en si con la estructura de la acci6n que tiene lugar. 

La gran diferencia entre el "movimiento patri6tico" y la 
huelga general reside en el contenido altamente cognitivo del pri- 
mero. Esto constituye otra justificaci6n de la interpretacion psi- 
col6gica, ya que esta permite el analisis de las creencias y acti- 
tudes situadas detris de la racionalidad funcional de la acci6n. 
Ademas, la caracteristica mas manifiesta del "movimiento 
patri6tico" reside en su estrecha unidad sobre toda otra consi- 
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deracion; la obsesi6n por la revoluci6n, sus objetivos aceptados 
unanimemente, su coherencia ideol6gica y estructural. En rea- 
lidad esto se halla muy cerca de la definicion de "conciencia de 
clase" de Georg Lukacs que citAramos. El "movimiento patri6- 
tico" estaba evidentemente "maduro para la hegemonia", y si este 
trabajo hubiera podido abarcar el papel del gobierno, se hubiera 
observado tambi6n que los "patriotas" posefan "intereses y con- 
ciencia" como para permitirse "organizar a la totalidad de la 
sociedad de acuerdo con aquellos intereses". Tambien estaba 
evidentemente preparado para una "transferencia del poder" a 
ser llevada a cabo "mediane el empleo mAs despiadado de la fuer- 
za". Con referencia a las actitudes de nativismo clasista por parte 
de los "patriotas" puede aceptarse tambien ampliamente que ellos 
posefan "una falta de conciencia -debida a su situaci6n de clase- 
de su propia condici6n hist6rica, social y econ6mica". Pero la 
evaluaci6n del "movimiento patri6tico" mediante los criterios de 
conciencia de clase no puede pasar aqui de una mera sugerencia. 
Para probar la vinculaci6n seria necesario demostrar que el mo- 
vimiento fue "simplemente el reflejo intelectual de la estructura 
econ6mica objetiva" y esto requeriria el cuidadoso analisis de las 
relaciones de producci6n y el estado del desarrollo capitalista.64 
Auin asi, la comparaci6n tiene amplio sentido a la luz del desa- 
rrollo hist6rico argentino. La clase trabajadora se hallaba toda- 
via en un proceso apenas incipiente de formaci6n y la Semana 
TrAgica puso de manifiesto cuAnto deberia recorrer ain para 
aproximarse a una percepci6n cognitiva de su situaci6n. La in- 
versa fue el caso de los "patriotas", donde las dimensiones cog- 
nitivas se aproximaban al estado de la conciencia de clase. Todo 
esto coincidirfa, al menos a nivel superficial, con lo que actual- 
mente se conoce sobre el estado del desarrollo economico de la 
Argentina en ese momento. Recordemos que fue un periodo de 
incipiente crecimiento industrial que sigui6 inmediatamente a la 
expansi6n agraria del siglo diecinueve. Sin embargo, toda esta 
problemAtica debe dejarse para una investigaci6n ulterior. 

OBSERVACIONES FINALES 

Recordando las diferentes opiniones admitidas en la Argen- 
tina sobre la Semana Tragica, este trabajo sugiere ante todo un 
rechazo de algunas de las mis exageradas interpretaciones del 

a4 V6ase la nota 4. 
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episodio. La huelga general fue justamente lo opuesto a un com- 
plot en todos sus detalles; si este termino pudiera emplearse con 
sentido, lo cual resulta dudoso, seria mas apropiado aplicarlo al 
"movimiento patri6tico". El miedo al bolcheviquismo en 1919 era 
similar al que existia en otros lugares de America, aunque tuvo 
consecuencias mAs graves en la Argentina que en cualquier otra 
regi6n; la amenaza bolchevique no era mAs que un espejismo. 
En la Argentina, la Semana TrAgica marc6 el nacimiento de un 
anticomunismo militante, fenomeno que ha perdurado hasta el 
presente con todo su vigor y que es parcialmente responsable del 
prolongado estado de conflicto social endemico, no conjurado aun. 

El episdio fue una manifestaci6n de la solidaridad de clase, 
aunque no tanto por parte de los obreros, sino entre los estratos 
medios en coalici6n con la elite dominante nacional. La huelga 
general en realidad pint6 inequivocamente la debilidad de los 
obreros: la ausencia de una percepci6n de su situaci6n como 
ciase, la subjetivizaci6n incompleta de sus motivos de protesta, 
la debilidad de uni6n y de organizaci6n politica, los conflictos 
entre dirigentes rivales y la mala coordinacion entre los dirigen- 
tes y las bases. Demostr6 asimismo que la clase obrera necesitaba 
de un suceso dramatico y repentino de graves y exageradas pro- 
porciones para lograr su movilizaci6n politica y catalizar un sen- 
timiento de injusticia y de solidaridad. Aun mAs, la clase obrera 
se revel6 como capaz solo de un nivel de acci6n politica que no 
iba mis alla de una explosi6n emocional y efimera. Todo lo in- 
verso ocurri6 con el "movimiento patri6tico", cuya solidaridad y 
sentimiento de objetivos compartidos se hallaba ya altamente 
desarrollado antes del comienzo de la crisis. 

El evento desencadenante de ambos episodios (la huelga y el 
"movimiento patri6tico") desempei6 papeles contrapuestos. En 
el caso de la huelga, fue la causa principal y vital de la movili- 
zacion de masas, y en menor medida de la violencia. En el caso 
del "movimiento patriotico", la capacidad de movilizacion y el 
ejercicio de la violencia estuvieron determinados en un grado 
mucho mayor por factores hist6ricos, los cuales crearon una psi- 
cologia especifica de la accion, una conciencia integrada y desa- 
rrollada de las metas y de los metodos y un alto grado de cohe- 
sion estructural. Juzgando por estos dos casos, pareceria que el 
rol del desencadenante como causa de la acci6n vari6 segiin el 
grado de percepci6n de las protestas. Donde la percepci6n cog- 
nitiva fue alta, el desencadenante se convirti6 en un mero pretexto 
para la movilizaci6n y la acci6n; donde la percepcion fue baja y 
afectiva ocupo una posici6n central en el encadenamiento causal. 

213 

This content downloaded from 129.72.2.27 on Mon, 7 Oct 2013 09:36:58 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


Un anilisis cuidadoso de los procesos implicados en la mo- 
vilizaci6n y la violencia de los subgrupos participantes en la Se- 
mana Trfigica indica que el concepto de deprivacion relativa esta 
lejos de proporcionar la explicaci6n total pretendida por sus de- 
fensores. Esto no quiere decir que no pueda ser un enfoque 
valido y operativo para el problema de la aprehensi6n subjetiva 
de la situaci6n de clase (como lo sostiene Runciman). Pero pre- 
tender -como lo hace Gurr- que 6sta es la explicaci6n total de 
la movilizacion y la violencia, constituye algo diferente. El pro- 
ceso de la compleja transferencia de las lealtades de clase a la 
acci6n de clase es indudablemente mAs sutil que la implicada por 
el simple modelo "frustracion-agresi6n". En algunos casos (tal 
como el de los obreros del establecimiento Vasena, reconocidos 
en esta ocasi6n como grupo medular de los elementos violentos 
de la huelga) el modelo parece ser apropiado. En otros, tal co- 
mo el del "movimiento patri6tico" y su situacion de "violencia por 
amenaza", estf lejos de serlo. Fracasa en explicar la violencia 
y la movilizaci6n allii donde no existan condiciones de frustracion 
verdaderas y manifiestas. Tampoco logra establecer con plena 
claridad la relaci6n entre frustraci6n y agresion. A igualdad de 
deprivaci6n absoluta, solo ilumina parcialmente el modo en que 
ella se transforma en un proceso de movilizaci6n. En este sentido 
yo destacaria fuertemente el papel del fenomeno desencadenante 
como el factor de subjetivizacion vital del cual surge la acci6n. 
Esto puede contribuir al logro de una explicacion de la anomalia 
aparente de la situacion, donde la deprivacion cuantificable es 
equivalente, pero la acci6n en si misma es distinta (es decir, la 
diferencia entre los tipos polares, los obreros del establecimiento 
Vasena y los grupos de clase obrera de Avellaneda). Esta pers- 
pectiva tambien sirve para revalorizar u.n enfoque del tema ba- 
sado en el cuidadoso examen de los microgrupos, pues en cada 
uno de ellos tanto las causas como los efectos poseen cierto grado 
de diferenciacion. Sin embargo, el acento en el desencadenante 
no pretende negar las conexiones existentes entre, por un lado, 
la movilizaci6n activa de clase o la violencia, y por el otro las 
realidades de "deprivaci6n" o "explotacion" subyacentes. Es 
simplemente sugerir que el surgimiento de fen6menos de masas 
de este tipo no puede ser abarcado dentro de cualquier modelo 
determinista simple. El verdadero problema reside en la rela- 
ci6n entre las fuerzas desencadenantes identificables y las rela- 
ciones de deprivacion que el desencadenante sirve para poner en 
en relieve. 

Por otra parte, la "conciencia de clase" s6lo puede conver- 
tirse en un concepto plenamente operativo cuando se conoce el 
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estado de la estructura econ6mica objetiva. Empero, en terminos 
amplios parece ser aplicable a los casos de movilizaci6n de clase 
con alto contenido cognitivo, coherencia ideol6gica y sentimiento 
de objetivos revolucionarios. De esta manera provisional puede 
ser aplicado al "movimiento patriotico". 

Este estudio no puede ir mas alla de estas sugerencias sobre 
la teoria de la violencia politica y la lucha civil, y su validez 
s6lo puede ser verificada sobre la base de una exploraci6n mAs 
intensiva de situaciones comparativas. En este sentido es posible 
intentar una formalizaci6n de los modelos de causacion de la ac- 
ci6n de masas, distinguiendo entre factores "estructurales remo- 
tos" (entre ellos la deprivaci6n) y factores "situacionales inme- 
diatos" (como el caso del desencadenante uinico). Pero debe des- 
tacarse que la causaci6n, y mAs allA de ella la explicaci6n, no pue- 
den reducirse a un modelo lineal simple, sino que deben integrar 
dimensiones mas amplias mediante categorias muiltiples, inter. 
conectadas. La necesidad de esto se hace bastante manifiesta 
considerando por ejemplo casos de acci6n en los cuales la auto- 
nomia de los subgrupos es alta. Todo esto resulta extremada- 
mente dificil de hacer en el caso de la Semana Tragica, dado las 
fundamentales limitaciones con respecto a la confiabilidad de la 
informaci6n reunida. Puede ser posible, por otra parte, en el 
estudio de acontecimientos contemporaneos, pues con respecto a 
ellos el investigador dispone de un amplio conjunto de t6onicas 
de investigacion y d'e elementos tales como el de las pruebas fil 
micas. De esta forma pueden surgir modelos explicatorios mAs 
complejos, al menos hasta la medida en que lo permitan los li- 
mites reconocidos del conocimiento, impuestos por consideracio 
nes epistemol6gicas. 

Traducido por Mario R. dos Santos 
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