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Prólogo

Este libro es en realidad una tesis doctoral. Su título original, mucho
más solemne, es «La dinámica sindical durante los dos primeros gobiernos
peronistas (1946-1955). El caso de las industrias metalúrgica y textil en la
Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores». Fue defendida en abril de 2012,
bajo la doble dirección de Alejandro Schneider (Universidad de Buenos
Aires) y Danielle Tartakowsky (Université Paris 8).

Salvo pequeños detalles, el texto de este libro es el de la tesis, tal cual
fue defendida. Sus líneas básicas, que se mantienen como fueron planteadas
originalmente, son el resultado de un proceso que llevó cinco años de trabajo,
y su redacción final expresa un momento de mi desarrollo intelectual y
profesional.

Mi posición en relación al objeto «sindicalismo peronista» ha cambiado
con el correr del tiempo. No lo veo igual hoy que en el 2004, año en
que comencé a investigar al sindicato metalúrgico y la huelga de 1954. El
movimiento sindical peronista generó en mí siempre un fuerte interés; un
sentir que al comenzar su estudio podía ser definido como desconfianza.
Hoy la situación es diferente.

Considero esta investigación como un real aporte a los estudios sobre pe-
ronismo y movimiento sindical; un campo que se ha expandido radicalmente
en los últimos años y en el que la agregación de distintas tesis particulares
(centradas en sindicatos nacionales o en regiones del país) está conformando
una nueva interpretación general.

La imagen de un movimiento sindical conservador, monolítico y, sobre
todo, cooptado plenamente por el Estado ha sido superada. La investigación
de Louise Doyon, hace ya varias décadas, había demostrado que el sindica-
lismo en los años peronistas había tenido una praxis autónoma en ciertos
niveles y esferas. Nuevos trabajos, en el que este está incluido, reafirmaron
la línea y la profundizaron, reconociéndole no solo peso económico, sino
que también político.

En la década peronista el movimiento sindical logró y defendió un
importantísimo poder político, económico y social, gracias al cual mantuvo
cierto margen de movimiento determinado por su vínculo orgánico con el
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gobierno. Partir de esta suposición, y no desde la negatividad o desde la
heteronimia y la verticalidad, permite que vaya tomando forma una nueva
hipótesis general del período. Permite pensar la presencia de tres sindicalistas
en el primer gabinete de Perón como una demostración de fuerza y no como
cooptación; hace que la caída de la conflictividad en plena crisis pueda
explicarse por decisiones político-estratégicas de las organizaciones y no por
pura represión estatal; complejiza al movimiento sindical en su conjunto; y,
hace posible que se pueda afirmar que la identificación política peronista
no era un síntoma de debilidad sindical sino su opción política, una opción
consciente.
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Introducción

Por eso, al hablar del peronismo, no podré prescindir,
totalmente de mí. Toda experiencia concreta envuelve
a la vez al sujeto y al objeto.

Juan José Sebreli

El sindicato en lugar del comité; el sindicato, sin
interferencias de políticos, como única manifestación
de la voluntad popular.

Mariano Tedesco

El verdadero programa de las masas es lo que ellas
hacen.

René Zavaleta Mercado

La relación entre el movimiento sindical y el peronismo ha sido uno de los
principales elementos de la política argentina de los últimos setenta años, tal
vez, el más importante. Este vínculo marcó los orígenes del peronismo y su
consolidación en el poder; luego explicó, en gran medida, su supervivencia
durante los años de proscripción política y, por último, su retorno al poder
en 1973, casi dos décadas después de haber sido derrocado por un golpe
militar en septiembre de 1955. Aún hoy, a comienzos de nuestro siglo, este
vínculo es nodal en la gobernabilidad argentina.

Las primeras dos presidencias de Juan Domingo Perón, entre 1946 y
1955, son, a nuestro entender, el período histórico más adecuado para
intentar aprehender la lógica general de esa relación. En esa etapa, se
forjaron los lazos entre peronismo, justicia y bienestar social, que perduraron
por años en el imaginario de la mayoría de los trabajadores argentinos.



XIV MARCOS SCHIAVI

En esa década, la influencia política y social del movimiento sindical fue
«determinante y permanente»,1 una situación no esperada ni deseada por
Perón cuando, en 1943, lanzó su carrera política. Esta influencia le dio al
peronismo un fuerte componente popular y de clase. La penetración del
sindicalismo en el aparato estatal y el frustrado intento de desindicalización
política expresado en el Partido Peronista (PP) no hicieron más que reafirmar
la posición central de las organizaciones obreras en la sociedad argentina de
mediados del siglo XX. Lejos estuvieron de convertirse en sindicatos estatales
que acataran cada una de las iniciativas del gobierno, sino que mantuvieron
cierto margen de acción pese a las reiteradas presiones oficiales. Como bien
afirma Omar Acha:

«Su identidad [la de la central obrera] política no suponía una
aceptación automática de las decisiones proferidas por las más
altas autoridades partidarias. Su base societaria tampoco con-
sentía sin protestar las exigencias de productividad y ajuste
económico que crecientemente acosaban al gobierno peronista.
Porque la Confederación General del Trabajo (CGT) no ocupaba
una posición estatal es que las determinaciones estatales de la
productividad eran solo medianamente exigibles (. . . ). Cuando
llegó el momento de concretar este apoyo social y político a un
gobierno que consideraban el más suyo, las reacciones fueron
inocultablemente ambiguas. La identidad política era entonces
cuestionada por los intereses particulares. La fluctuación de la
central obrera entre sus intereses particulares (“civiles”) y su
identidad peronista (“política”) suponía una inestabilidad que
la cúpula partidaria peronista siempre buscó domeñar».2

La dinámica sindical estuvo determinada, además, por «una intensa poli-
tización de los conflictos sociales en donde los distintos actores identificaban
su condición social con el antagonismo entre peronismo y antiperonismo».3

Muchas veces, las huelgas se llevaron adelante o se criticaron en nombre
del peronismo y el desarrollo de la patria.

En este punto, es necesario reconocer que han sido múltiples los estudios
que indagaron sobre la relación peronismo-sindicatos; en particular, sobre la
existente en sus orígenes. Sin embargo, aún resta mucho por conocer sobre

1. J. Torre. La vieja guardia sindical y Perón: sobre los orígenes del peronismo.
Buenos Aires: Sudamericana, 1990, pág. 259.

2. O. Acha. «Sociedad civil y sociedad política durante el primer peronismo». En:
Desarrollo Económico, vol. 44, n.o 174: Buenos Aires (2004), pág. 206.

3. R. Sidicaro. «Consideraciones sociológicas sobre las relaciones entre el pero-
nismo y la clase obrera en la Argentina, 1943-1955». En: Populismo y neopopulismo
en América Latina: El problema de la Cenicienta. Compilado por M. Mackinnon y M.
Petrone. Buenos Aires: EUDEBA, 1998, pág. 155.
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la dinámica sindical y cómo esas organizaciones obreras se vincularon con el
gobierno y sus políticas entre 1946 y 1955. Tradicionalmente, al analizarse
este período, se ha tomado en cuenta solo el papel de la CGT. Poco se ha
examinado el rol de los sindicatos de rama, y sus relaciones con las bases
movilizadas, las cámaras empresarias, la central obrera y el gobierno.

Para llenar parte de ese vacío, la presente investigación se propone
contribuir al conocimiento del mundo sindical a partir del estudio de dos
gremios industriales: el metalúrgico y el textil. Dentro de la generalidad del
tema sindical, hemos seleccionado estos dos casos debido a la importancia
política y económica que tuvieron tanto dentro del movimiento sindical
como en el ámbito general. A su vez, se ha elegido la ciudad de Buenos Aires
y sus alrededores por ser el área de mayor desarrollo industrial y sindical
durante esos años.

Esta introducción se divide en tres apartados. El primero presenta sucin-
tamente los actores, el recorte temporal y el geográfico. El segundo recorre
las principales líneas del vasto debate historiográfico. El último presenta los
objetivos de la investigación, sus hipótesis centrales y el corpus documental
relevado.

Presentación de actores

La dinámica sindical del período tuvo dos características principales,
en cierta medida generadas por el proceso político general, pero también
determinantes de este: altos niveles de sindicalización e importantes picos
de conflictividad.

La llegada del peronismo al poder conllevó una inédita masificación
de las organizaciones sindicales, una multiplicación radical en la cantidad
de sus miembros. En los sindicatos industriales, de transporte y servicios,
tomados en conjunto, la afiliación pasó de 537.414 en 1945 a 1.992.404
cinco años después. Dentro de este crecimiento, la actividad industrial fue
la que se desarrolló en mayor medida. Mientras a comienzos del período
compartía con el sector de transporte la misma proporción de afiliados, al
comenzar la década del cincuenta, esta igualdad se había transformado en
una diferencia de casi cuatro a uno. Así lo muestran los cuadros 1 y 2.

En paralelo a esta sindicalización, se registraron tres momentos de
elevada conflictividad obrera: durante los primeros tres años, al comenzar
la década de 1950 y en 1954. En cada caso, las causas fueron diferentes;
también, la situación de los sindicatos; por ende, los conflictos fueron de
naturaleza disímil. En el cuadro 3, se observan el número de huelgas, la
cantidad de huelguistas y los días perdidos en la ciudad de Buenos Aires.

En este panorama sindical, los casos metalúrgico y textil ocuparon un
lugar central. Se trataba de dos de los gremios que más habían progresado,
dando un salto cuantitativo mayúsculo: de tener a comienzos de la década
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1945 1948 1950

Industria 212.518 (100%) 795.752 (374%) 1.088.781 (512%)

Transporte 194.570 (100%) 306.977 (158%) 311.623 (160%)

Servicios 130.326 (100%) 430.196 (330%) 592.000 (454%)

Total 537.414 (100%) 1.532.925 (285%) 1.992.404 (371%)

Cuadro 1 – Afiliación sindical entre 1945 y 1950. Fuente: L. Doyon. Perón y los
trabajadores: los orígenes del sindicalismo peronista, 1943-1955. Buenos Aires: Siglo
XXI, 2006, pág. 243.

1945 1948 1950

Industria 39,5% 51,9% 54,6%

Transporte 36,2% 20,0% 15,5%

Servicios 24,2% 28,1% 29,7%

Total 99,9% 100% 100%

Cuadro 2 – Proporción de afiliados por sector entre 1945 y 1950. Fuente: L. Doyon.
Perón y los trabajadores: los orígenes del sindicalismo peronista, 1943-1955. Buenos
Aires: Siglo XXI, 2006, pág. 244.

del cuarenta menos de diez mil trabajadores afiliados, llegaron, en diez
años, a que en cada actividad hubiera organizaciones con más de cien mil
miembros. Su devenir en este período estuvo marcado por su dinámica
interna, su posición estratégica y las propias características de la rama.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) fue fundada en 1943 por un grupo
opositor a la dirigencia de la, por entonces, organización más importante
de la rama, el Sindicato de Obreros de la Industria Metalúrgica. Apoyada
por el coronel Perón desde 1944, la UOM se convirtió en algunos años en el
sindicato único del sector metalúrgico en toda la Argentina. La Asociación
Obrera Textil (AOT), por su parte, fue creada a fines de 1945, también por un
grupo desprendido de la mayoritaria Unión Obrera Textil (Independencia).
Esta joven organización rápidamente se transformó en la representación más
importante de la rama textil y llegó a ser sindicato único en 1949. Ambas
organizaciones tenían una estructura semejante: una dirección nacional
ubicada en la ciudad de Buenos Aires, distintas seccionales con escaso poder
de decisión y una gran cantidad de comisiones internas asentadas en las
fábricas más grandes de la industria.

Junto con estas semejanzas organizativas, había dos características es-
tructurales que las diferenciaban, más allá de la dinámica interna, de los
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Año n.º de huelgas n.º de huelguistas n.º de días perdidos

1946 142 333.929 2.047.601

1947 64 541.377 3.467.193

1948 103 278.779 3.158.947

1949 36 29.164 510.352

1950 30 97.048 2.031.827

1951 23 16.356 152.243

1952 14 15.815 313.343

1953 40 5.506 59.294

1954 18 119.701 1.401.797

Cuadro 3 – Huelgas en la ciudad de Buenos Aires entre 1946 y 1954. Fuente: L.
Doyon. Perón y los trabajadores: los orígenes del sindicalismo peronista, 1943-1955.
Buenos Aires: Siglo XXI, 2006, pág. 252.

vaivenes políticos y del tipo de liderazgo y movilización que se dio en ellas;
estos dos elementos resultaron ser determinantes en el poder y consolidación
sindical.

El primero de esos factores era el desarrollo de la propia rama industrial.
Mientras que, en los primeros años de gobierno peronista, la industria textil
fue una de las que más crecimiento ostentó, para desacelerarse a partir de
1950 y luego estancarse, la de metales, maquinarias y equipos se afianzó con
el cambio de década, convirtiéndose en el pilar industrial argentino. Como es
de suponer, estas transformaciones influyeron en las expresiones y prácticas
de los trabajadores organizados de cada rama durante el período que nos
ocupa. La segunda característica se vincula con las particularidades de su
mano de obra. En este sentido, la cuestión del género es clave. Mientras la
metalúrgica era una mano de obra mayoritariamente masculina y calificada,
la textil era la actividad industrial que más mujeres ocupaba en la Argentina.
La mitad de su personal era femenino. Este factor, sumado a la menor
calificación, a la presencia de migrantes europeos recién arribados al país y
al llamado «golondrineo»,4 debilitó sobremanera la organización sindical
textil. A lo largo del libro, debido al recorte temático elegido, no hemos

4. La baja calificación requerida más los exiguos jornales de esta industria,
comparados con los de otras actividades, generaban una permanente renovación de
personal. Lucio Bonilla, dirigente sindical textil socialista, comentaba que debido
a esto: «La permanencia de trabajadores afiliados al sindicato textil era una rueda
continua; se iban unos y venían otros». Entrevista a Lucio Bonilla, marzo de 1971,
págs. 10-11. Archivo Historia Oral, Universidad Torcuato Di Tella.
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estudiado de manera particular la cuestión de género; sin embargo, esto no
implica desconocer el peso que este elemento tuvo en la dinámica sindical.

Para que la investigación fuera factible, para evitar generalizaciones
indebidas, fue necesario hacer también un recorte espacial. Por eso, hemos
decidido estudiar la dinámica sindical de metalúrgicos y textiles, particu-
larmente, en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. La centralidad
de esta zona en la industrialización argentina de posguerra es indudable;
fue allí donde se asentaron la mayor cantidad de fábricas, donde hubo más
obreros ocupados y mayor volumen de producción. Además, la estructu-
ra centralizada que tuvieron ambos sindicatos provocó que, al investigar
Buenos Aires, no solo se analizara la seccional particular, sino también la
dirección nacional.

La etapa histórica abordada en este libro es conocida como «peronismo
clásico» o «década peronista». La mayoría de las investigaciones fechan su
inicio en junio de 1943. Aquí, en cambio, se ha optado por centrarse en el
estudio de las presidencias peronistas (iniciadas en junio de 1946). Esto no
significa que no hayamos analizado el período anterior; precisamente, los
dos primeros capítulos están dedicados a él y hacen las veces de introducción
histórica. Las principales hipótesis de este trabajo se centran en la dinámica
sindical durante las presidencias peronistas, pues consideramos que en ellas
se dieron las transformaciones más relevantes en el mundo del trabajo.

La iniciada en junio de 1946 no fue, sin embargo, una etapa homogénea.
Sus vaivenes políticos y, sobre todo, económicos impactaron con fuerza
en la dinámica sindical. Por eso, y en pos de presentar más claramente
el análisis realizado, hemos optado por dividir la década peronista en el
poder en tres períodos: 1946-1948, 1949-1951 y 1952-1955. El primero
es un momento de auge económico y de consolidación, en el que la joven
expresión política peronista logró asentarse, construir consensos y ampliar su
base electoral. Así fue como alcanzó, en las elecciones legislativas de 1948,
alrededor del 60 % de los sufragios. La segunda etapa, abierta en 1949, fue
de crisis económica y de reafirmación del poder, cuyo mayor ejemplo reside
en la reforma constitucional de 1949 que permitió la reelección presidencial.
El tercer y último período transcurre desde el nuevo y arrasador triunfo
electoral a fines de 1951 hasta el golpe militar de septiembre de 1955;
comienza con lo peor de la crisis económica y la muerte de María Eva
Duarte de Perón en el invierno de 1952, y continúa con cierta recuperación
económica y un incremento imparable de la violencia política, que incluyó
bombardeos a civiles y quemas de iglesias.
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