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Prólogo

Este es un libro de historia. La realidad que describe ha cambiado
en gran medida. Un cambio del que pretendemos señalar algunos ras-
gos en el «Epílogo». Sin embargo, elementos de ese cambio estaban ya
presentes en el espacio temporal analizado aquí. Y por eso decidimos
su publicación.

Los problemas planteados en esta investigación
La investigación se inserta en el campo de problemas acerca de la

organización de los trabajadores y plantea conocer las formas que tomó
en Argentina la vinculación entre dos partes de la clase obrera: los tra-
bajadores asalariados ocupados, organizados sindicalmente y las capas
pobres del proletariado, los desocupados u ocupados con una base de
trabajo muy irregular, así como los obstáculos que dificultan o impiden
la vinculación.

Para responder al problema general nos planteamos los siguientes
interrogantes: ¿cuáles son las condiciones que permiten que se esta-
blezcan relaciones entre las dos partes de la clase obrera? ¿Cómo es
la situación en que se encuentran las dos partes de la clase obrera in-
volucradas en los hechos descriptos, en la esfera de las relaciones de
fuerzas políticas? ¿Qué metas se plantean? ¿Qué fracciones de traba-
jadores ocupados se vinculan con los desocupados? ¿Qué relaciones
establecen? ¿Cómo se modifican esas relaciones? ¿Cuáles son las me-
diaciones?

La investigación se planteó responder a estas preguntas teniendo
como dimensión general la lucha de los trabajadores y centrando la
observación en los hechos realizados por ocupados y desocupados, en
especial sus acciones callejeras. Es en relación a esos acontecimientos
que tomamos en consideración las declaraciones de las organizacio-
nes y de sus dirigentes y también las condiciones objetivas en que esas
luchas se desarrollaron. Para ello circunscribimos el análisis a dos mo-
mentos que ofrecían las mejores condiciones para la observación de
esa relación, porque en esos momentos la desocupación se constituyó
en Argentina como una cuestión fundamental: los primeros años de
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la década de 1930 y los años de pasaje del siglo XX al XXI, 1994-2004,
cuando alcanzó dimensiones nunca antes conocidas.

La investigación, parcialmente subsidiada por el Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas, se inició en el año 2006 y la
selección y primer análisis de la información terminó en 2009. El equi-
po de investigación, dirigido por Nicolás Iñigo Carrera, estuvo formado
por María Celia Cotarelo, Fabián Fernández, Davisson de Souza, Eliza-
beth Gómez, Elida I. Luque, Susana Martínez y Agustín Santella. Los
resultados del análisis, referidos a la primeramitad de la década de 1930
y los casos de Jujuy, Chaco, Santa Cruz y el sindicato SMATA en 1994-
2004, fueron publicados en 2011, en el libro Sindicatos y desocupados.
Cinco estudios de caso.[1]

En este libro presentamos un desarrollo del problema planteado y
los resultados de la investigación, una descripción y análisis de los
hechos y discursos de las organizaciones de trabajadores ocupados y
desocupados a nivel nacional, y los resultados generales referidos al
espacio temporal 1994-2004.

La información utilizada en la investigación fue recogida de fuen-
tes periodísticas comerciales, sindicales y partidarias, documentos del
movimiento obrero y de organizaciones de desocupados, y entrevistas
a dirigentes de organizaciones sindicales y de desocupados, realizadas
en 2006 y 2009. Utilizamos también la Base de Datos del Programa de
Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina (PIMSA),
donde están registrados en forma estandarizada y sistemática todos los
hechos de rebelión publicados en cuatro diarios comerciales de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires.

Este libro es la culminación de un trabajo iniciado por sus tres au-
tores en forma independiente alrededor de 2007; reformulado varias
veces hasta alcanzar un resultado en común, la redacción final terminó
en 2020. Sin embargo, dadas las condiciones muy particulares de este
último año, las referencias a «la actualidad» no pasan de 2019. Los cam-
bios sucedidos en los últimos diez años tanto en el movimiento sindical
como en el de los desocupados nos plantearon la necesidad de incluir
un breve «Epílogo» en que intentamos dar cuenta de rupturas y con-
tinuidades, al menos en sus líneas más generales. El libro se desarrolla
en cuatro partes.

La primera parte («El problema») contiene el planteo de los proble-
mas, tanto en el análisis de la estructura económica de la sociedad como
en el ámbito de las relaciones políticas. El capítulo 1 se ocupa del movi-
miento orgánico de la sociedad argentina, el cambio cualitativo que en
el capitalismo mundial significa el crecimiento de una superpoblación
relativa y su especificidad en la sociedad argentina, la composición y

[1] Nicolás Iñigo Carrera (dir.), Sindicatos y desocupados. Cinco estudios de caso,
Buenos Aires: Dialektik y PIMSA, 2011.
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prólogo XIII

magnitud de la superpoblación relativa y de la pobreza y los cambios
en sus formas constantes; finalmente se precisa el uso de tres conceptos
que serán utilizados en los capítulos siguientes: desocupados, pobres,
lumpenproletariado. El capítulo 2 precisa más el problema y se centra
en la relación entre trabajadores ocupados organizados y las capas po-
bres. Para ello describe cómo ha sido considerada esa relación en los
procesos históricos en que la lucha alcanza el punto más alto de su es-
cala, transformando de raíz la sociedad existente, es decir, en procesos
históricos revolucionarios. En el 3 se acota el problema a la realidad
argentina y cómo ha sido planteada la relación entre los trabajadores
organizados sindicalmente y los pobres, los desocupados, los piquete-
ros desde los estudios sobre la realidad social argentina.

La segunda parte («Los discursos») se ocupa de las posiciones dis-
cursivas de las organizaciones sindicales de trabajadores ocupados y
desocupados en el espacio temporal comprendido entre 1996, cuando
cobran protagonismo las movilizaciones de los desocupados, y 2004,
cuando se cierra el lapso de altísima desocupación. Comienza con el
capítulo 4, en el que se relata una breve historia de esas organizacio-
nes. Los 5 y 6 recogen las declaraciones oficiales de las organizaciones
que agrupan a distintas corrientes sindicales (CGT, MTA, CTA) y de
los sindicatos más importantes, ordenándolas por los principales te-
mas abordados, en el primer momento ascendente de la lucha obrera;
el capítulo 7 hace lo mismo referido al momento descendente; el ca-
pítulo 8 con respecto al segundo momento ascendente. El capítulo 9
recoge la percepción que dirigentes de organizaciones sindicales en-
trevistados tienen de las causas y soluciones a la desocupación; el 10
traza el mismo derrotero sobre las políticas sindicales frente al desem-
pleo y el 11 recoge las declaraciones de dirigentes de las organizaciones
de desocupados sobre el mismo tema.

La tercera parte («Los hechos») refiere cómo se dio la relación en-
tre organizaciones sindicales y de desocupados en la lucha callejera.
El capítulo 12 expone el análisis de la información recogida en la base
de datos de PIMSA entre 1996 y 2004. El capítulo 13 hace la descrip-
ción de la relación en la culminación del primer momento ascendente
(1996-1997) y el capítulo 14 en la culminación del segundo momento
ascendente (2001).

La cuarta parte presenta los resultados y consideraciones finales de
la investigación.

Finalmente hemos agregado un «Epílogo» que da cuenta del desa-
rrollo del proceso investigado hasta 2019.

Solamente resta en este «Prólogo» hacer tres precisiones. El título
de este libro juega con una deliberada ambigüedad: trabajadores y po-
bres no son dos conjuntos excluyentes. Buena parte de los trabajadores
ocupados y sindicalizados se encuentran bajo la línea de pobreza y la
mayoría de los pobres son trabajadores. Sin embargo, el uso habitual
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de estos términos tiende a separarlos, percibiendo a los pobres como
no-trabajadores que viven de la asistencia social y a los sindicalizados
como no-pobres. A lo largo del libro iremos precisando el sentido de
ambos términos.

Otra refiere a las direcciones sindicales. En su desarrollo históri-
co, las luchas de la clase obrera han penetrado el sistema institucional
jurídico y político, con la consiguiente institucionalización de sus for-
mas de organización y la generación de un aparato administrativo y
un funcionariado especializado en la administración y negociación de
los conflictos obrero-patronales, es decir una burocracia. Una capa con
intereses propios – en tanto la organización sindical constituye para
ella la base de su existencia misma – entrelazados con los del conjun-
to de los trabajadores, por ejemplo, en la defensa y preservación de la
organización sindical. El proceso de institucionalización y burocratiza-
ción tendió a ser acompañado, aunque no siempre, por la corrupción
alimentada por los empresarios y los funcionarios estatales. Esto no
significa que esta capa haya perdido su condición de dirigente. General-
mente lo que existe es una correspondencia entre el grado de conciencia
de asalariado dominante entre la mayoría de los trabajadores y las di-
recciones sindicales.

La tercera aclaración remite al nombre de las organizaciones que
agrupan a los pobres. Esas organizaciones han sido denominadas «or-
ganizaciones de desocupados», «organizaciones piqueteras» o, más
reciente y ambiguamente, «organizaciones sociales». Estos nombres,
acuñados a lo largo del proceso de génesis y desarrollo de esas or-
ganizaciones, no reflejan su evolución: en su mayoría llevan adelante
actividades productivas, por lo que sus miembros no son desocupados
ni se limitan a hacer piquetes. Es por eso que nos referimos a ellas
como organizaciones de las capas pobres.
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Epílogo

Como afirmamos, este es un libro de historia. Han transcurrido al-
rededor de dos décadas entre el momento analizado en los capítulos
anteriores y la actualidad. Los resultados de la investigación descri-
ben la relación entre la parte de la clase obrera en activo y organizada
sindicalmente y la superpoblación relativa que se fue organizando en
lo que denominamos organizaciones de las capas pobres, tal como se
dio en los primeros años del siglo XXI. La tendencia predominante era
la realización de acciones independientes y, si bien había hechos que
mostraban una unidad en la acción, el grueso del movimiento sindi-
cal, organizado en la CGT, se mantenía ajeno a las organizaciones de
desocupados. Por su parte, estas rechazaban vincularse a esa central.
Desde entonces a hoy no es difícil percibir hechos que indican una ten-
dencia diferente.

¿Cómo y en qué medida cambió la relación entre los sindicatos y los
pobres organizados desde mediados de los 2000 (fin del espacio tempo-
ral abarcado en la investigación) y hoy (2021)?

En primer lugar podemos constatar que algo no cambió: la imposi-
bilidad del capitalismo argentino para absorber la masa de superpobla-
ción relativa. Como admite el diario La Nación, miembro fundamental
del estado mayor intelectual del partido de la oligarquía financiera, la
desocupación es «un problema estructural»[4] y las cifras del mercado

[4] «(…) desde la restauración democrática el nivel de empleo nunca mejoró, ex-
cepto durante el mandato de Néstor Kirchner. Raúl Alfonsín asumió con 4.7 por
ciento de desocupación y terminó con 8.1 por ciento; Carlos Menem lo dejó en
13.4%, y con el dúo Fernando De la Rúa-Eduardo Duhalde llegó a 15.6%. Kirch-
ner lo bajó a 7.5 por ciento y su esposa, Cristina, (…) se estima que lo dejó en una
cifra similar al dejar el poder. Con Mauricio Macri volvió a subir a 8.9 por cien-
to. Nunca más se pudo regresar a los niveles de los ochenta. Lo que se llama un
problema estructural. En contrapartida (…) el nivel de asistencia social siempre
creció. Con Alfonsín, 500 000 personas recibían las cajas PAN; con Duhalde, la
cifra de los planes Jefas y Jefes de Hogar llegaron a 1.2 millones de beneficia-
rios; cuando Cristina creó la Asignación Universal por Hijo, se acercó a los 8
millones, y Macri la amplió a 10 millones. Es decir, en 30 años la cifra se multi-
plicó por 20», Jorge Liotti, «Bajo presión, en busca de un plan de salida», en La
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laboral «marcan la inviabilidad del sistema productivo tal como está
planteado hoy».[5]

Esa imposibilidad es asumida también, aunque con matices, desde
la organización de las capas pobres:

«Existe (…) un circuito económico periférico con “vida propia”, una verdadera eco-
nomía residual o “pericapitalista”, que explica mucho mejor que los subsidios o la
represión la forma en la que subsisten los excluidos. En esta esfera las tendencias
individualistas propias del sistema, la tentación del delito, el clientelismo políti-
co y el poder de las mafias se enfrenta a la vocación solidaria de los humildes y a
las organizaciones populares en la lucha cotidiana por el territorio, los recursos, el
espacio público, las políticas sociales y fundamentalmente el destino de las per-
sonas y el futuro de los pueblos».[6]

La persistencia de esa masa de superpoblación relativa explica la
persistencia de las organizaciones de las capas pobres aún en las con-
diciones creadas por el cambio de políticas desde el gobierno que a lo
largo de doce años intentaron avanzar hacia un «capitalismo inclusi-
vo».

La absorción de una parte de los desocupados a la salida de la cri-
sis que culminó en 2001/2002 hizo que varias organizaciones de los

Nación (25 de junio de 2020), url: https://www.lanacion.com.ar/politica/bajo-
presion-busca-plan-salida-nid2404630/.

[5] Liotti, «Bajo presión, en busca de un plan de salida», op. cit. Las cifras aludidas
son: «solo un 60% de la fuerza laboral responde al patrón clásico y realiza apor-
tes al Estado que permiten mantener las prestaciones básicas. La matriz está
integrada por tres categorías bien diferenciadas. La primera, compuesta por
11.5 millones de empleados formales (5.8 millones privados, 3.1 públicos, 2.2
monotributistas y 470 000 empleadas domésticas). Desde 2012 hasta ahora, el
sector privado perdió 400 000 puestos en blanco, y el sector estatal aumentó en
300 000, es decir que el fisco subsidió el traspaso para evitar un mayor desem-
pleo. La segunda categoría corresponde a los trabajadores en negro, que suman
5.7 millones de personas (3.6 millones privados, 250 000 públicos, 1.4 millones
de empleadas en casas particulares y 500 000 cuentapropistas). La Argentina
supo tener una informalidad cercana a los parámetros internacionales, entre 7
y 10%, hoy representa el 39% del empleo privado. Y la tercera categoría es la
de los movimientos sociales y la economía popular, que 25 años después de su
conformación ya suman 4.5 millones de personas, aproximadamente. Estos nú-
meros marcan la inviabilidad del sistema productivo tal como está planteado
hoy». Por supuesto, para La Nación la salida es una reforma laboral y jubi-
latoria que, como se pudo apreciar a partir de los años noventa, consiste en
precarizar las condiciones laborales para incrementar la tasa de ganancia del
capital sin que por ello la masa de superpoblación relativa sea absorbida por la
actividad productiva.

[6] Juan Grabois, Capitalismo de exclusión, periferias sociales y movimientos popu-
lares, 2013, url: http://www.pas.va/content/dam/accademia/pdf/sv123/sv123-
grabois.pdf, pág. 13.

https://www.lanacion.com.ar/politica/bajo-presion-busca-plan-salida-nid2404630/
https://www.lanacion.com.ar/politica/bajo-presion-busca-plan-salida-nid2404630/
http://www.pas.va/content/dam/accademia/pdf/sv123/sv123-grabois.pdf
http://www.pas.va/content/dam/accademia/pdf/sv123/sv123-grabois.pdf
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desocupados crecieran en el movimiento sindical (por ejemplo, PO y
MST), diluyendo la frontera entre ambos movimientos. Estas organiza-
ciones se movilizan como corrientes político-sindicales más que como
organizaciones de ocupados o desocupados, pero también como or-
ganizaciones de pobres, que demandan subsidios. La CTA, en parte
porque las organizaciones de las capas pobres vinculadas a esa central
se desprendieron de ella (FTV, BdP, Túpac Amaru) y en parte por sus
sucesivos fraccionamientos, perdió el peso que tenía en la organización
de los desocupados. Otras, como la CCC y BdP, se mantienen pero con-
formando nuevas organizaciones, a las que nos referiremos más abajo.
La Túpac Amaru sufre una fuerte ofensiva por parte del gobierno juje-
ño que en buenamedida desarticuló su actividad en su principal centro.
El MTD-La Matanza, en cambio, desarrolló su política de integración
al capitalismo de economía privada.

A la vez surgieron nuevas organizaciones de las capas pobres, como
elMovimiento de Trabajadores Excluidos-MTE (2002)[7] y elMovimien-
to Evita (2004) que más tarde (2011) fundaron la Confederación de
Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) a la que el Ministerio de
Trabajo otorgó personería.[8] En 2019 la CTEP, la CCC, BdP y el Fren-
te Darío Santillán, sin renunciar a su identidad, formaron la Unión de
Trabajadores de la Economía Popular-UTEP, que constituye la organi-
zación más numerosa.

La UTEP es concebida, en palabras de Nicolás Caporesi, referente
nacional del MTE y de la UTEP, como un sindicato «de nuevo tipo»,
«para trabajadores y trabajadoras que se han inventado su propio tra-
bajo ante la falta de respuesta del mercado, producto del nivel de tec-
nificación y de concentración de la riqueza»,

«un sector que está excluido de la posibilidad de tener un convenio colectivo de
trabajo y así trabajan todos los días. Vendiendo tortillas, ropa, juntando cartón o
cortando el pasto. Sin cobertura médica, sin jubilación, sin acceso a los derechos
básicos de cualquier trabajador y trabajadora. El objetivo fundamental es conquis-
tar derechos a estos cinco millones de personas que hoy se la rebuscan como

[7] Actualmente el MTE organiza a alrededor de 40 000 cartoneros y 70 000 tra-
bajadores frutihortícolas del Gran Buenos Aires. Comenzó organizando a los
cartoneros y con un acuerdo con el gobierno de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires encabezado por Mauricio Macri logró «transporte, un subsidio, obra
social y uniformes», Paz Rodríguez Niell y Maia Jastreblansky, «Mundo Gra-
bois», en La Nación (1 de noviembre de 2020).

[8] Resoluciones 1.727/15 y 32/16-MTEySS en Juan Grabois, La personería social.
Perspectivas en torno al nuevo régimen de agremiación para los trabajadores de
la economía popular, 2016, url: https://www.ctepargentina.org/wp-content/
uploads/2017/09/personeria_social.pdf.

https://www.ctepargentina.org/wp-content/uploads/2017/09/personeria_social.pdf
https://www.ctepargentina.org/wp-content/uploads/2017/09/personeria_social.pdf
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puede para alimentar a su familia. Buscar un salario mínimo, jubilación, vacacio-
nes o una cobertura».[9]

También como «sindicato de nuevo tipo» lo define el secretario ge-
neral de la CTEP y de la UTEP, Esteban «Gringo» Castro: «la decisión
fue construir un sindicato diferente, de trabajadores sin patrón visible»,
«en la CTEP hacemos sindicalismo».

«De alguna forma vos creés que el sistema te va a dar respuestas, que nos va a
incluir a todos, que ese 30%de trabajadores que nosotros definimos comoecono-
mía popular pero que en realidad es economía de subsistencia, va a poder entrar.
Que si nosotros manejamos determinadas variables vamos a lograr que todo el
mundo tenga trabajo».[10]

Su meta es que «para aquellos que se inventaron su propio traba-
jo (la changa) hoy no hay planes de Estado. Lo que queremos es que
tengan acceso a una cuenta bancaria, a créditos y a obra social».[11]

Coherente con la percepción de que «el sistema va a incluir a to-
dos», el llamado Triunvirato Piquetero, Tridente Piquetero o Tríada de
San Cayetano (CTEP, CCC, BdP) y el Frente Darío Santillán se mo-
vilizaron en conjunto con la CGT. A una multitudinaria movilización
convocada por el Triunvirato el día de San Cayetano, en agosto de 2016,
siguió en noviembre una movilización convocada conjuntamente con
la CGT, reclamando la aprobación de la ley de Emergencia Social y la
creación del Salario Social Complementario.[12] Y en junio de 2018 la
CTEP solicitó formalmente su afiliación a la CGT como Sindicato de
Trabajadores de la Economía Popular,[13] solicitud que después se ex-
tendió a la UTEP.

Si a comienzos del siglo había un limitado grado de unidad en la
acción de organizaciones sindicales y organizaciones de desocupados,

[9] Agencia Paco Urondo; «¿Qué implica la creación de la Unión de Trabajadores
y Trabajadoras de la Economía Popular?», 24/12/19.

[10] Entrevista a Esteban «Gringo» Castro, en Paula Abal Medina, La ternura orga-
nizada, 2019, url: https://lanaciontrabajadora.com/entrevista/gringo-castro-
ternura-organizada/.

[11] Maia Jastreblansky, «Emilio Pérsico. “No creo que haya un ajuste; lo que sí
hay ahora es un cambio de prioridades del Gobierno”», en La Nación (22 de
noviembre de 2020).

[12] Véase Paula Abal Medina, Hacia una CGT inmensa, 2018, url: https:// lanac
iontrabajadora . com/perspectiva /editorial -2/. A la vez que se movilizaba el
Triunvirato Piquetero negociaba con la ministra Carolina Stanley, lo que le
valió el mote de «Trío Carolina». Lo cierto es que la CTEP, por ejemplo, logró
que se le asignaran $ 25 000 millones del presupuesto para sus cooperativas
mediante el salario social complementario. Rodríguez Niell y Jastreblansky,
«Mundo Grabois», op. cit.

[13] Véase Abal Medina, Hacia una CGT inmensa, op. cit.

https://lanaciontrabajadora.com/entrevista/gringo-castro-ternura-organizada/
https://lanaciontrabajadora.com/entrevista/gringo-castro-ternura-organizada/
https://lanaciontrabajadora.com/perspectiva/editorial-2/
https://lanaciontrabajadora.com/perspectiva/editorial-2/
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a partir de 2016 esa unidad se dio explícitamente en la coordinación
de las acciones. Y si en el lapso analizado en los capítulos precedentes
la dirección de la CGT – excepto la CGT-Moyano – rechazó en va-
rias oportunidades las movilizaciones y cortes de rutas y calles de los
desocupados, en 2016, frente a las políticas del gobierno de Mauricio
Macri, es la dirección de la CGT la que se involucra en las movilizacio-
nes conjuntas.

En 2016 organizaciones de las capas pobres participaron de la movi-
lización convocada por la CGT y las CTA (29/4) y sindicatos adheridos
a la CGT y a las CTA participaron de movilizaciones convocadas por
aquellas organizaciones (7/8 y 18/11) o convocaron en conjunto (31/8
al 2/9). Lo mismo ocurrió en 2017 (7/3) y en las marchas convocadas
por el movimiento de mujeres, en la huelga general de ese año (6/4),
en las movilizaciones convocadas por el Triunvirato Piquetero (7/8) y
por sindicatos adheridos a la CGT y la CTA. La movilización conjunta,
especialmente con los sindicatos enrolados en la Corriente Federal Sin-
dical y el Frente Sindical para el Modelo Nacional, se repitió en febrero
de 2018, el 1º y 2 de junio, en las huelgas generales del 25 de junio y 25
de septiembre y en 2019, en la movilización del 4 de abril y las huelgas
generales del 30 del mismo mes y del 29 de mayo de 2019.[14]

La vinculación entre la CGT y la CTEP se ha dado, también, con la
creación de Secretarías de Economía Popular en Regionales de la CGT,
con representantes del sindicato de Ladrilleros (UOLRA) y delegados
fraternales de la CTEP.[15] El sindicato de ladrilleros (UOLRA) modificó
su estatuto en 2016 para ejercer la representación de los trabajadores
de fábricas, los informales y los de la economía popular.[16]

Otros sindicatos adheridos a la CGT establecieron acuerdos con or-
ganizaciones de las capas pobres: por ejemplo, el MTE y Camioneros
trasladan donaciones a comedores en barrios carenciados[17] y la UO-
CRA acordó con funcionarios del gobierno y dirigentes de la CTEP que
la obra pública se distribuirá 70% por licitación y 30% a «movimientos
sociales».[18]

[14] Para una descripción de los hechos aquí enumerados véase Nicolás Iñigo Ca-
rrera et al., «Momentos descendentes y ascendentes en la historia reciente de
la clase obrera argentina», en PIMSA. Documentos y Comunicaciones, n.o 18
(2017).

[15] Véase Abal Medina, Hacia una CGT inmensa, op. cit.
[16] Véase ibidem.
[17] Rodríguez Niell y Jastreblansky, «Mundo Grabois», op. cit.
[18] Francisco Olivera, «Cuarentena con la lente apagada», en La Nación (15 de

agosto de 2020). La disputa por la obra pública fue una de las razones no ex-
plícitas de la confrontación del gobierno jujeño con la Organización Popular
Túpac Amaru, véase Elizabeth Gómez, Las organizaciones de desocupados en la
provincia de Jujuy. Su formación y desarrollo, Tesis de Doctorado, Universidad
de Buenos Aires, 2018.
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En 2020 la relación entre la CGT y las organizaciones de las capas
pobres con más adherentes dio un paso más: en agosto de ese año se
presentó en la sede de la UOCRA el Plan de Desarrollo Humano Inte-
gral, impulsado por Gerardo Martínez (UOCRA) y Juan Grabois (MTE-
CTEP), con la presencia de Pablo Moyano (Camioneros), Sergio Sasia
(Unión Ferroviaria), Laura Ávalos y Julián Domínguez (SMATA), Este-
banCastro (UTEP), DanielMenéndez (Barrios de Pie), Jacqueline Flores
(MTE), Dina Sánchez (Frente Popular Darío Santillán), Cristian Romo
(Movimiento Popular La Dignidad) y Juan Carlos Alderete (CCC); en-
vió su apoyo Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento). El plan fue
bien visto por el gobierno nacional y consiste en crear un fondo fidu-
ciario de 750 000 millones de pesos anuales que impulse la creación de
4 000 000 de puestos de trabajo, con un salario social complementario
de 10 000 pesos y derechos laborales básicos, debiendo trabajar 60 ho-
ras por mes; también prevé la creación de 170 000 empleos registrados
regulados por convenio colectivo.[19] El plan recibió apoyo de dirigentes
políticos[20] y de la Iglesia Católica.[21]

Dosmeses después el Plan fue presentado porGrabois (MTE-CTEP),
Martínez (UOCRA) y Sergio Sasia (Unión Ferroviaria) en la sede de es-
te último sindicato ante alrededor de veinte dirigentes sindicales y de
organizaciones de las capas pobres, entre los que estaban José Luis
Lingeri (Aguas y Saneamiento), Víctor Santa María (Suterh), Juan Car-
los Schmid (Dragado y Balizamiento), Andrés Rodríguez (UPCN), Juan
Grabois (CTEP), Dina Sánchez (Frente Darío Santillán) y Jorge To-
rres (Corriente Clasista y Combativa); también estuvieron presentes
diputados nacionales.[22]

Para una parte de los dirigentes de la CGT, en palabras de Gerardo
Martínez, la relación con las organizaciones de las capas pobres cons-
tituye una «alianza estratégica con los movimientos sociales».[23]

«La confluencia del movimiento obrero organizado y los trabajadores de la econo-
mía popular para ser efectiva requiere que ambos espacios participen e incidan
conjuntamente en el diseño e instrumentación de las políticas públicas que afec-
ten, en parte, los procesos de inserción laboral y productiva y las condiciones de
vida del trabajador y su familia».[24]

[19] Santiago Dapelo, «Avanza un plan para que el Estado financie empleos con
más impuestos», en La Nación (11 de agosto de 2020).

[20] «Guiño de Massa al plan de los piqueteros y los gremios para crear miles de
empleos». La Nación, 21/08/2020.

[21] Rodríguez Niell y Jastreblansky, «Mundo Grabois», op. cit.
[22] «ReaparecióGrabois para impulsar un plan de empleo», en LaNación, 20/11/2020.
[23] Rodríguez Niell y Jastreblansky, «Mundo Grabois», op. cit.
[24] Maximiliano Vernazza, «Guiño de Sergio Massa al plan de los piqueteros y

gremios para crear 4 millones de empleos», en La Nación (21 de agosto de
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¿Es esa la posición de toda la CGT?Aunque, según LaNación, Martí-
nez «reconoció que la iniciativa también cuenta con el aval de la cúpula
de la CGT»,[25] en ninguna de las dos presentaciones del Plan de De-
sarrollo Humano Integral participaron los secretarios generales de la
central.

Una versión indicaría que «los hermanos Daer (Héctor y Rodolfo)
están de acuerdo, pero Acuña y Cavalieri, no».[26] Pero la situación pa-
rece más compleja. En una entrevista Héctor Daer planteó la necesidad
de debatir

«La pregunta sería: los trabajadores de la construcción que son contratados por
cooperativasde trabajo y realizanelmismo laburoqueel queestá arribadel conve-
nio, ¿es justo que tengan distintas condiciones de trabajo y distinto salario porque
la crisis lo amerita? Lo que decimos nosotros es que tiene que haber un enco-
lumnamiento de las actividades más allá de la forma de contratación, para que se
pueda igualar la calidad del trabajo de unos y otros (…). El sindicalismo tiene que
impulsar un debate para ver cómo perforar el piso a los distintos tipos de contrata-
ción. Y lograr que esos tipos de contratación no generen trabajo precario indigno,
creando las regulaciones necesarias para que eso suceda».[27]

Y el debate se extiende a la incorporación de la UTEP a la CGT

«Lo que pasa es que la UTEP no es un sindicato en términos reales. Es una unión,
que en forma transversal genera la incorporación de trabajadores de acuerdo al
financiamiento de su sustento o relación, a veces no laboral, sino con el Estado.
Hay que evitar que existan trabajadores de primera y de segunda. Este es un de-
bate que tenemos con los compañeros de losmovimientos sociales. Uno asume la
agenda de los movimientos sociales en lo que hace a la reivindicación de mejorar
su calidad de vida, pero en el fondo aspiramos a que no crezca el cuentapropismo
o el laburo informal, sino que se formalice».[28]

Hacia la institucionalización
A comienzos del siglo, en el espacio temporal investigado, lo que

mostraban tanto los hechos como los discursos de los entrevistados,
era que para las fracciones más institucionalizadas de la clase obrera,

2020), url: https://www.lanacion.com.ar/politica/guino-sergio-massa-al-plan-
piqueteros-gremios-nid2426832/.

[25] Ibidem.
[26] Luis Autalan, «Piqueteros desnudan divisiones en la CGT para reconocerlos

como pares», en BAE Negocios (16 de enero de 2020), url: https:/ /www.ba
enegocios .com/politica/Piqueteros-desnudan-divisiones-en-la-CGT-para-
reconocerlos-como-pares-20200116-0056.html.

[27] Paula Abal Medina y Mario Santucho, Héctor Daer. El consejo de la rosca, url:
https://lanaciontrabajadora.com/entrevista/hector-daer/.

[28] Ibidem.

https://www.lanacion.com.ar/politica/guino-sergio-massa-al-plan-piqueteros-gremios-nid2426832/
https://www.lanacion.com.ar/politica/guino-sergio-massa-al-plan-piqueteros-gremios-nid2426832/
https://www.baenegocios.com/politica/Piqueteros-desnudan-divisiones-en-la-CGT-para-reconocerlos-como-pares-20200116-0056.html
https://www.baenegocios.com/politica/Piqueteros-desnudan-divisiones-en-la-CGT-para-reconocerlos-como-pares-20200116-0056.html
https://www.baenegocios.com/politica/Piqueteros-desnudan-divisiones-en-la-CGT-para-reconocerlos-como-pares-20200116-0056.html
https://lanaciontrabajadora.com/entrevista/hector-daer/
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organizadas en la CGT – con excepción del MTA– las organizacio-
nes de las capas pobres y los desocupados mismos les eran ajenas. El
problema era «la desocupación» pero no los desocupados. Su meta era
garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo asumiendo la defen-
sa y promoción del empleo desde la perspectiva del grupo profesional,
de su fracción específica.

A la vez, en la mayoría de las organizaciones de las capas pobres, lo
que predominaba era un rechazo a la CGT que, en algunas organiza-
ciones, se hacía extensivo a la CTA.

Hoy, en esta primera mirada que hemos expuesto en el «Epílogo»,
la situación se presenta muy distinta. Aunque con reparos de algunos
sindicatos, la CGT ha estado dispuesta a convocar movilizaciones con-
juntamente con las organizaciones de las capas pobres y a debatir con
ellas las condiciones de su incorporación a la central obrera. Y, por su
parte, nuevas organizaciones de las capas pobres, que hoy son las más
numerosas, plantean no solo acciones conjuntas sino su plena incor-
poración a la CGT.

Sin embargo, ese mayor grado de disposición a la cooperación en
algunas dirigencias no se refleja en la cantidad de hechos realizados
en forma aunada ni en la convocatoria conjunta, ni en la adhesión de
las organizaciones de pobres a hechos convocados por el movimiento
sindical; aunque sí es notable el aumento de adhesiones sindicales a he-
chos convocados por organizaciones de las capas pobres, consolidando
un rasgo señalado en el capítulo 12.

Si observamos el peso relativo de los hechos en que participan con-
juntamente asalariados ocupados y desocupados con relación al total
de hechos de rebelión realizados por asalariados registrados en nuestra
base de datos,[29] vemos que es apenas levemente superior a los regis-
trados entre 1994 y 2004, con excepción de los años 2001 y 2002, en los
que es notablemente inferior (véanse cuadros E.1 y E.2).

Cuando se toman en consideración los hechos convocados en for-
ma conjunta por organizaciones sindicales y organizaciones político-
sindicales y de desocupados con relación al total de hechos convocados
por organizaciones de asalariados el resultado es levemente diferente:
los porcentajes son un poco superiores, excepto en el año 2002 (véase
cuadro E.3).

[29] Los datos que presentamos son provisorios. Los datos de 2018 y 2019 están
incompletos por no haberse terminado de volcar la información del diario Cró-
nica correspondiente a la segunda mitad de 2018 y todo 2019 y de Página12
correspondiente a este último año. Los datos de 2016, 2017 y la primera mi-
tad de 2018 fueron elaborados con información tomada de los diarios Clarín,
Crónica, Página 12 y La Nación, al igual que los presentados en el capítulo 12.
Por lo que, en términos de números absolutos, solo datos de 2016 y 2017 son
comparables con los presentados en el capítulo 12.
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2016 2017 2018 2019 total

Ocupados 872 660 370 216 2118

Desocupados 116 60 44 4 224

Ocupados y desocupados 43 19 20 12 94

Despedidos 10 61 35 10 116

Sin Datos y No corresponde 16 14 2 1 33

Total 1057 814 471 243 2585

Cuadro E.1. Distribución de los hechos realizados por asalariados (solos y
con otros) según condición de ocupación por año. Argentina (2016-2019). En
número.

2016 2017 2018 2019 total

Ocupados 82.5 81.1 78.6 88.9 81.9

Desocupados 11.0 7.4 9.3 1.7 8.7

Ocupados y desocupados 4.1 2.3 4.3 4.9 3.6

Despedidos 0.9 7.5 7.4 4.1 4.5

Sin Datos y No corresponde 1.5 1.7 0.4 0.4 1.3

Total 100 100 100 100 100

Cuadro E.2. Distribución de los hechos realizados por asalariados (solos y
con otros) según condición de ocupación por año. Argentina (2016-2019). En
porcentaje.

2016 2017 2018 2019 total

N.º convocado en forma conjunta 49 56 22 8 135

Total de hechos 1082 839 521 283 2725

Porcentaje 4.5 6.7 4.2 2.8 5.0

Cuadro E.3. Hechos convocados en forma conjunta por organizaciones de
tipo sindical de trabajadores asalariados ocupados y por organizaciones
político sindicales, piqueteras y de desocupados (%). En número y porcentaje.

En cambio disminuye la adhesión de organizaciones de las capas
pobres a hechos convocados por el movimiento sindical (véase cua-
dro E.4).
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2016 2017 2018 2019

Total de hechos 794 621 405 208

Adhesión (N.º) 2 0 2 4

Porcentaje 0.2 0 0.5 1.9

Cuadro E.4. Hechos convocados exclusivamente por organizaciones de tipo
sindical de trabajadores asalariados ocupados (solos o con otros excepto
organizaciones político sindicales, piqueteras y de desocupados) que reciben
adhesión de desocupados u organizaciones político sindicales, piqueteras y de
desocupados.

Lo contrario ocurre con la adhesión de organizaciones sindicales a
hechos convocados por organizaciones de las capas pobres: aumentan
notablemente en 2018 y 2019 (véase cuadro E.5).

2016 2017 2018 2019

Total de hechos 203 155 104 66

N.º 2 1 8 11

Porcentaje 1 0.6 7.7 16.7

Cuadro E.5. Hechos convocados exclusivamente por organizaciones
político-sindicales, piqueteras y de desocupados que reciben adhesión de
trabajadores ocupados y/o de organizaciones de tipo sindical de trabajadores
asalariados ocupados.

En síntesis, en la protesta sigue predominando ampliamente el in-
terés económico corporativo por encima del interés como grupo so-
cial. Sin embargo, como lo muestra el mayor grado de disposición a la
cooperación en algunas dirigencias que hemos señalado, en el ámbito
de las relaciones al interior del movimiento obrero se observa unmayor
(y, a la vez, relativo) grado de cooperación que no es ajeno al desarrollo
de la fuerza social democrático-popular y de su confrontación con la
fuerza oligárquica.

PWO

La situación plantea nuevos interrogantes. ¿Esta se asienta en una
afinidad ideológico-política de las conducciones de ambas organizacio-
nes? ¿Cuánto pesa en esa afinidad la presencia de la Iglesia Católica?
¿Es diferente la situación en otras organizaciones de las capas pobres
o también ellas se vinculan con organizaciones político-sindicales con
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las que tienen una común concepción político-ideológica «de izquier-
da»?

A la vez, ¿en qué medida el curso referido se encuentra determi-
nado por la experiencia de lucha y protesta tanto del activo como de
la reserva? ¿Qué relación existe entre esa experiencia y la recomposi-
ción de la relación de fuerzas política observable en la última década?
En este último aspecto nos referimos al proceso que tiene como hitos
2011 – crisis de la alianza política entonces en el gobierno del Estado
que hace manifiesto el límite de las políticas orientadas a la institucio-
nalización de fracciones y capas obreras – y 2015 – acceso al gobierno
de los cuadros políticos de la fuerza social acaudillada por la oligarquía
financiera y resistencia, por parte del conjunto de la clase obrera, a las
políticas llevadas adelante (o anunciadas) a partir de entonces – .

Algo puede adelantarse como una primera aproximación resulta-
do de la observación. Lo que en la primera década del siglo aparecía
insinuado como un proceso de creciente institucionalización de las ca-
pas pobres, hoy se ha desarrollado hasta convertirse en el rasgo más
sobresaliente de la situación. La tendencia es a constituir «sindicatos
de pobres» que, junto al movimiento sindical, expresan por momentos
el interés del grupo profesional y por momentos el interés del grupo
social.

¿Cuál es su límite en una sociedad capitalista, en un país depen-
diente?
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