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Parte 1
Ubaldini y los desafíos sindicales en un
contexto represivo

«El movimiento obrero, como el ave Fénix, resurgirá de las cenizas, de las
cenizas de la mano de quienes seamos perseverantes con nuestras luchas,
o si no, de los cuadros que no estén dispuestos a ser pisoteados» (Saúl
Ubaldini, citado en García Lerena 2007, pág. 125).

Como se anticipó, esta primera parte del trabajo permitirá co-
nocer algunos datos de la vida de Ubaldini, desde su infancia y
juventud hasta sus primeros trabajos e intervenciones en el movi-
miento obrero. Y también cómo en el período abierto por el último
golpe de Estado concretó el paso a una acción más destacada hasta
lograr el reconocimiento de sus pares.

Respecto a los estudios sobre movimiento obrero y dictadura,
distintos autores coincidieron en afirmar la voraz represión llevada
adelante por el gobierno, detallando las medidas implementadas
para tal fin desde 1976 (Abós 1984; Delich 1982; Fernández 1985;
Palomino 2005). Incluso algunos comenzaron sus análisis en el
tercer gobierno peronista, por entender que el grado de poder
alcanzado por las burocracias sindicales en algún sentido provocó
las reacciones posteriores de los militares (Senén González 1984).

Ya en los tempranos años ochenta los análisis de esas cuestiones
se redujeron demaneramayoritaria a las reacciones delmovimiento
obrero frente a la dictadura en clave de la antinomia inmovilismo-
resistencia, planteada en la controversia originada en un trabajo de
Delich (1982, 1983) sobre la «tesis de la pasividad», que señalaba la
inmovilidad obrera y sindical durante el período. Esto se justificaba
en la desaparición de un conjunto de variables sociales y políticas
que, desde el peronismo, habían hecho poderosas a la clase traba-
jadora y a las organizaciones sindicales. En la misma línea, Abós



2 Carla Sangrilli

(1984) sostuvo que en los primeros meses del gobierno militar el
movimiento obrero se recluyó en sí mismo, dando comienzo al
«repliegue» que finalizaría en 1979. Análisis posteriores refutaron
la tesis de la pasividad y demostraron que en los distintos niveles de
la organización gremial se desarrollaron variadas acciones (Falcón
1996; Fernández 1985). En esta línea se inscriben los análisis de
Pozzi (1988) que subrayaron las distintas acciones de resistencia y
oposición desde los lugares de trabajo, que incluso fueron deter-
minantes para el deterioro del gobierno militar. Igual perspectiva
siguió Dicósimo (2006, 2007) en sus estudios a escala, en los que
sostiene que hubo una resistencia, no en el sentido de oposición
al régimen político de excepción, sino a la autoridad patronal de
organizar el trabajo en la fábrica, esto es, una defensa de los intere-
ses económicos de los trabajadores más que una oposición política
a la dictadura, en una suerte de «resistencia económica». A estos
estudios se sumaron otros, desde perspectivas regionales, que con-
tribuyeron a repensar las acciones de resistencia de los trabajadores
y los sindicatos frente al gobierno militar (Baschetti 2009; Bitrán
y Schneider 1992; Lorenz 2007; Ríos 2007, entre otros).[1]

Retomando algunas cuestiones abordadas por los estudios men-
cionados, en esta primera parte del trabajo se entiende que luego
del golpe de Estado del 24 marzo de 1976 que derrocó a la entonces
presidenta, María Estela Martínez de Perón, el movimiento obrero
no se recluyó en sí mismo, sino que llevó adelante algunas acciones,
en los comienzos desarticuladas, que para 1979 y 1980 lograron
visibilidad; también alcanzó la organización necesaria como para
mostrar un sindicalismo contrario al gobierno militar. La figura de
Saúl Ubaldini, un dirigente con una trayectoria gremial forjada en
las luchas sindicales de los años sesenta, cobró centralidad duran-
te este período al punto de convertirse en uno de los principales
actores que confrontó a la dictadura. Esto se acentuó desde noviem-
bre de 1980, momento en el que se reconstituyó la Confederación
General del Trabajo (CGT). Un joven Ubaldini fue elegido secre-
tario general de la organización. El movimiento sindical no solo
tomó la iniciativa en la confrontación, sino que también exigió, con
distintos mecanismos, el retorno al Estado de derecho.

[1] Al respecto puede consultarse el trabajo de Carminati (2012).



Parte 2
La lucha en democracia. Ubaldini y la CGT
frente al gobierno radical

«Ubaldini fue la figura representativa del peronismo ante el vacío del
Partido Justicialista (PJ). El partido como instrumento electoral había
fracasado y se produjo un desconcierto. La oposición al radicalismo fue la
Confederación General del Trabajo (CGT)» (Recalde 2013).

La propuesta de esta segunda parte es conocer la consolidación e
institucionalización del liderazgo de Ubaldini en democracia. Dado
que en este período logró mayor visibilidad y protagonismo es que
se analiza el contexto del retorno democrático tomando como eje
su figura. Saúl Ubaldini es central para entender el papel de la CGT,
que se convirtió en la principal oposición al gobierno de Alfonsín.

Respecto a los estudios sobre el movimiento obrero en la recons-
trucción democrática, la mayoría de ellos se basó en la relación
gobierno-sindicatos, con líneas de análisis bien definidas. En primer
lugar, la que está imbuida de la necesidad de «democratizar al actor
sindical», en un contexto de transición de un régimen autoritario a
otro democrático que se dio a comienzos de la década de 1980. Es-
tos trabajos se vieron inmersos en esa coyuntura ligada al discurso
alfonsinista, por cuanto sostuvieron la necesidad de adaptación del
actor sindical a la democracia (Palomino 1987; Portantiero 1987b).
En segundo término, la que se centró en la presentación de un «sin-
dicalismo derrotado» electoralmente en 1983, que debía reforzarse
y concentrarse en una estrategia dirigida a recuperar los espacios
perdidos mientras se agudizaba en su seno la puja entre las diversas
tendencias por la conducción del movimiento obrero (Acuña 1995;
Béliz 1988; Calveiro 1988; De Riz et al. 1987). Estas dos líneas con-
vergieron en el trabajo de Gaudio y Thompson (1990), en el cual
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los autores abordaron la trayectoria del movimiento sindical pero-
nista en la transición democrática. Al combinar datos históricos
con interpretaciones políticas, analizaron los distintos momentos
del sindicalismo peronista durante el gobierno radical, subrayando
la consigna principal de modernizar y democratizar las relaciones
laborales en la Argentina. Encuadraron su estudio en la necesidad
del sindicalismo de reconstruir su posición en el escenario político
poselectoral de octubre de 1983, llevando adelante una estrategia
destinada a recuperar las «conquistas perdidas» durante la última
dictadura militar.

Otra línea de investigación, analizó la relación gobierno sin-
dicatos a partir de la conflictividad y el comportamiento obreros
(Mármora 1988; Villanueva 1994), entendiendo que el movimiento
obrero en la democracia se enfrentó a la pérdida de capacidades
políticas y organizativas de la clase obrera y que sus acciones en
democracia tendieron a reconquistar algunos elementos que for-
talecieran sus estructuras organizativas y a la lucha defensiva por
los salarios. Esto conllevó la necesidad de una recomposición de la
clase obrera, que se dio en los primeros años de la democratización
política a partir del retorno de la táctica vandorista «de golpear
para negociar» reivindicándose como un factor de poder político,
al igual que en la década de 1960 (Pozzi y Schneider 1994).

Un conjunto importante de estudios lo constituyen aquellos que
examinaron el sindicalismo lateralmente a la cuestión central: los
cambios en el peronismo luego de la muerte de su fundador, Juan
Perón y la derrota electoral de 1983. Merecen destacarse los textos
que se ocuparon de la transformación del peronismo en partido
de base sindical a partido de base clientelar (Gutiérrez 2001, 2003;
Levitsky 1997; Mc Guire 1997; Mustapic 2002) y aquellos más re-
cientes que se centraron en la «renovación peronista» (Altamirano
2004; Ferrari 2011; Ferrari y Mellado 2016). Otra cuestión adya-
cente la constituye el análisis del proceso de normalización que
atravesaron las organizaciones (Gaudio y Domeniconi 1986, 1987),
como ya se mencionó.

Todos estos estudios analizaron la relación sindicatos gobierno
desde la dinámica de confrontación-concertación entre ambos ac-
tores, tomando como eje principal al Estado. Las vicisitudes de
la concertación y los fracasos que conllevó fueron abordadas por
varios autores del período (Acuña 1995; Massano 2015; Murillo
2010; Senén González y Bosoer 1993). En algunos casos redujeron
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las acciones del sindicalismo a esa dualidad y dejaron de lado su
dinámica propia y a las figuras con mayor protagonismo como
Ubaldini, el dirigente más emblemático del período a partir de su
rol en la CGT.

Aquí se analizará la estrategia de Ubaldini caracterizada por con-
tinuar con acciones tendientes a ocupar espacios en el escenario
político a partir de paros y movilizaciones, que le brindaron mayor
visibilidad en las calles. Pero también sus demandas concretas, ya
que Ubaldini y la CGT exigieron continuamente la derogación
de todas las leyes laborales establecidas durante la dictadura y la
reimplantación de una legislación laboral democrática. Se obser-
varán las críticas al gobierno alfonsinista que se arrogó en estos
años la facultad de establecer salarios por decreto, en continuidad
con el mecanismo utilizado por el régimen militar. Finalmente, se
prestará atención al ubaldinismo y a sus acciones constantes en
busca de equilibrio entre los renovadores y los ortodoxos, sectores
en que se fragmentó el movimiento obrero peronista en el retorno
democrático.



Parte 3
El ocaso del ubaldinismo y de un estilo de
conducción

Ubaldini fue perdiendo gravitación en el escenario político sin-
dical desde fines del gobierno de Alfonsín. Su posición superlativa
se vio afectada por distintas cuestiones, entre las que es posible
reconocer conflictos por las diferentes estrategias a seguir en el
seno de la Confederación General del Trabajo (CGT) y la reorga-
nización del peronismo de la mano de la renovación y los éxitos
electorales conseguidos. El contexto nacional del país también coad-
yuvó porque impuso una pausa en la confrontación cegetista, por
la crítica situación social y económica originadas en el fracaso del
Plan Austral y la delicada situación con al actor militar, sobre todo
desde la crisis de Semana Santa de 1987. Durante el gobierno del
peronista Carlos Menem (1989), el debilitamiento de su liderazgo
se acrecentó. El estilo de conducción, las prácticas y los discursos
de Ubaldini ligados al perfil de un país industrialista se agotaron
en cuanto a su efectividad. Los cambios económicos llevaron a
una gran proporción de dirigentes gremiales a volcarse hacia un
«sindicalismo negociador», que buscó maximizar beneficios en
pleno contexto de reformas neoliberales que, por cierto, tuvieron
amplio consenso social. Ubaldini fue desplazado de los primeros
planos del protagonismo sindical y político.

La mayoría de los análisis sobre el sindicalismo hacia fines de
la década destacaron como una novedad la formación de los «15»
en 1987. Coinciden en señalar que la aparición de este grupo de
dirigentes, que representaba a los grandes gremios, respondió a
una estrategia de negociación sindical tendiente a recuperar posi-
ciones para los sindicatos y restituir las leyes sindicales (Gaudio
y Thompson 1990; Villanueva 1994), al margen del Secretariado de
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la CGT. El nombramiento en marzo de 1987 de uno de esos diri-
gentes, Carlos Alderete de Luz y Fuerza, como ministro de Trabajo
formó parte de un acuerdo que, en líneas generales y según Palo-
mino (2005), buscó asegurar para el gobierno un año electoral sin
fricciones a cambio de otorgar las leyes sindicales fundamentales
(paritarias, obras sociales, asociaciones profesionales, contratos de
trabajo y participación sindical en empresas). Para este autor, fue
una estrategia del gobierno aprovechada por un sector sindical.

Acuña (1995, págs. 45-48) entiende que, además de una cuestión
política, varios de esos dirigentes defendían el modelo económico
implementado desde la dictadura y por esa razón pugnaban por
afianzar cambios económicos desde el interior del propio gobierno.
Esta nueva posición de los sindicatos más importantes pretendió
restarle poder y presencia a Ubaldini como dirigente y como se-
cretario general la CGT. En este sentido, Novaro (2009, pág. 267)
señala que las divisiones gremiales y la pérdida de capacidad articu-
ladora de la conducción cegetista, en un contexto de multiplicación
de conflictos laborales, favoreció a los gremios con mayor capaci-
dad de presión ante la crisis, en especial los de servicios públicos,
que pasaron a ser más gravitantes y activos. Por su parte, Villanue-
va (1994, pág. 136) presta atención al fin del ubaldinismo, que lo
ubica en 1987, relacionado con cuestiones de política económica y
laboral del gobierno radical. Afirma que la apertura de paritarias
por sindicatos – luego de la sanción de la ley respectiva – en 1988
provocó la baja de la combatividad de las medidas de lucha, un
descenso de los reclamos por causas salariales y un aumento en
los originados en los problemas de la estabilidad laboral. Ante ello,
el ubaldinismo no tuvo el reflejo de cambiar la confrontación por
una estrategia acorde con las circunstancias, aunque siguió siendo
un sector importante dentro de la CGT. A partir de entonces, el
protagonismo de Ubaldini quedó reducido.

Con respecto a la relación del sindicalismo con el peronismo
durante el gobierno de Menem se destacan algunos trabajos que
abordaron, en sentido amplio, las actitudes adoptadas por el movi-
miento obrero frente a las políticas económicas neoliberales que se
llevaron adelante (Bunel 1991; Novaro 2009; Palomino 2005; Senén
González 1999). Entienden, mayormente, que existieron posturas
bien definidas que giraron en torno a la negociación y la oposición
al gobierno. En cambio, Murillo (1997) se centró en forma específi-
ca en las estrategias de adaptación por sobre la confrontación. Esta



Saúl querido. El único secretario general (1985-1986) 183

autora enfatiza en la estrategia gremial de «supervivencia organiza-
tiva», que compensó la erosión de recursos industriales y políticos
del sindicalismo con recursos organizativos provenientes de nuevas
actividades lucrativas creadas por las reformas de mercado y que
modificaron la relación Estado-sindicatos. En esta negociación el
gobierno obtuvo, a cambio de concesiones en el contenido y la im-
plementación de las reformas que afectaron el mercado de trabajo,
una reducción de la conflictividad laboral y el apoyo político de la
mayoría de los sindicatos peronistas.

Otros análisis se han detenido en las reacciones de organiza-
ciones específicas. Es el caso del trabajo de Armelino (2010) quien
abordó las acciones diferenciadas que desplegaron los sindicatos
mayoritarios de la administración pública nacional frente a las re-
formas de mercado. Analizó las acciones de colaboración de Unión
Personal Civil de la Nación (UPCN) y de oposición de Asocia-
ción de Trabajadores del Estado (ATE). Tales reacciones, según
su perspectiva, obedecieron a las diferentes concepciones de sin-
dicalismo que orientaron la acción de estos sindicatos. Además,
es interesante resaltar que el autor se detiene en la formación del
Congreso de Trabajadores Argentinos (CTA) y su estrategia de
protesta/propuesta.

También se desarrollaron investigaciones que mostraron aspec-
tos más puntuales ligados con el mundo del trabajo, como fueron
las posturas de oposición y concertación sindical en la primera
reforma laboral de Menem. Etchemendy y Palermo (1998) anali-
zaron la política de reforma laboral de este gobierno que, a pesar
de su importancia para la consolidación del esquema macroeco-
nómico propuesto, resultó un trámite negociado y condicionado
en gran medida por el bloqueo de los sindicatos, defendiendo sus
«conquistas» más allá de los acercamientos al gobierno.

Así, es muy poco lo que se sabe del ocaso de Ubaldini y del
ubaldinismo. De allí que en esta tercera parte se examine cómo fue
la pérdida de presencia en el escenario político, su desplazamiento
de la central obrera durante un nuevo gobierno peronista a cargo
de Menem y su incursión errática en el ámbito político partidario
como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en
las elecciones de 1991.
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Colofón

La producción de este libro se realizó utilizando herramientas
de software libre, el trabajo de edición y composición tipográfica se
realizó con el lenguaje LaTeX.

Las familias tipográficas utilizadas dentro del libro son: IBM
Plex, una superfamilia de tipografía abierta, diseñada y desarrollada
conceptualmente por Mike Abbink en IBM con colaboración de
Bold Monday y Minion un tipo serif, lanzada en 1990 por Adobe
Systems. Diseñado por Robert Slimbach, está inspirada en el tipo
de época del tardío Renacimiento y destinado al texto del cuerpo y
la lectura extendida.


