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COMUNICACIONES 

NACIMIENTO DE UNA ORGANIZACION SINDICAL 
EN UN REGIMEN CONSERVADOR 

EL SINDICATO DE OBREROS DEL VIDRIO Y ANEXOS 
DE AVELLANEDA (1942) 

HECTOR ANGELICO* y PABLO FORNI** 

1. Introducci6n 

El periodo de entreguerras se caracteriz6 
en el Ambito laboral por el surgimiento de nue- 
vas formas de organizaci6n sindical, mAs espe- 
cificamente de sindicatos de industria. Junto al 
proceso de expansi6n industrial que se inicia a 
mediados de la decada del '30, sobreviene una 
ola de movilizaci6n obrera y conflictividad labo- 
ral a la que el Estado y los empleadores respon- 
dieron propiciando una mayor regulaci6n for- 
mal de las relaciones laborales. En esta coyun- 
tura de transici6n, los organizadores sindicales 
comunistas asumieron un papel protag6nico 
dentro del movimiento obrero. 

El tema de este articulo es el accionar de 
militantes obreros de la fabrica Papini y Cia en 
pos de la formaci6n del "Sindicato Obreros 
Vidrieros y Anexos" de Avellaneda entre 1941 y 
1943. Consideramos que este caso es relevan- 
te para la comprensi6n de la continuidad del 
accionar sindical antes y despubs del golpe de 
1943. 

El movimiento obrero de entreguerras ha 
despertado hist6ricamente el inter6s de los 
cientistas sociales aunque siempre en relacibn 
a su ubicaci6n temporal inmediatamente ante- 
rior al surgimiento del peronismo; obviamente, 
este inter6s estaba mAs localizado en la com- 
prensi6n de la naturaleza del peronismo que en 
el carActer de las organizaciones gremiales de 
estos ahos. 

Los primeros trabajos, entre los que se 
destaca el de Gino Germani, conceden un pa- 
pel fundamental a los nuevos trabajadores arri- 
bados del interior del pais (migrantes internos). 
Estos nuevos trabajadores traian consigo una 
experiencia politica paternalista y padeclan de 
problemas de adaptaci6n al nuevo medio urba- 
no. En esta perspectiva, la vieja clase obrera 
(migrantes de ultramar) no habrla integrado las 
principales transformaciones ocurridas durante 
el periodo y, por Io tanto, serlan ajenas a la 
gestaci6n del peronismo. 

Esta visi6n fue cuestionada por una serie 
de trabajos. El libro de Murmis y Portantiero 
relativiza el peso de los migrantes internos en la 
presunta transformaci6n de la clase obrera en 
el periodo 1930-43. Rescata el papel de la vieja 
guardia sindical (perteneciente a los gremios 
de servicios: telef6nicos, ferroviarios, emplea- 
dos de comercio) en el surgimiento del peronis- 
mo argumentando en favor de la continuidad y 
no de la ruptura entre el peronismo y la expe- 
riencia anterior a su advenimiento. Otras inves- 
tigaciones destacaron el hecho de que los 
migrantes internos, durante este periodo, pro- 
venian mayoritariamente de la regi6n litoral del 
pals y no de las macs tradicionales y atrasadas 

* Centro de Estudios e Investigaciones Laborales - 
CONICET. [ 59 CEIL / Av. Corrientes 2470, 6-, "25" / 
1046 Buenos Aires / I' 952-7440 / Fax: 952-5273.] 

** Universidad de Notre Dame [ E Notre Dame / 
Indiana 46556-5677 / I (219) 631-6580.] 
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(noroeste y nordeste) y que, por lo tanto, 6stos 
no tralan consigo las pautas tradicionales a las 
que aludia Germani, ya que procedian de la 
region ms moderna y desarrollada del pais. 

Un aporte importante a este campo de es- 
tudio es el realizado por Gaudio y Pilone (1983). 
Ellos destacan el desarrollo de la negociacibn 
colectiva y el incremento de la intervenci6n 
estatal en los conflictos laborales durante el 
periodo que va de 1935 a 1943. 

Con posterioridad, una serie de articulos y 
libros resultantes de la investigaciOn hist6rica 
posibilit6 la confecci6n de un mapa de la esce- 
na sindical previa al peronismo. Entre estos, los 
trabajos de Durruty (pionera en esta linea de 
investigaci6n), Tamarin, Horowitz y Korzeniewicz 
destacan el auge del comunismo dentro de la 
fuerza laboral a partir del exito organizativo de 
los nuevos sindicatos de industria, entre los 
que sobresale la FONC (Federaci6n Obrera 
Nacional de la Construccibn). 

Horowitz destaca el papel de los organiza- 
dores comunistas, asi como las caracteristicas 
de su accionar, especialmente a partir de 1936. 
Ademds, es el primero en utilizar la estrategia me- 
todoldgica del estudio de caso1. Otro estudio 
de caso es el reciente articulo de Torcuato Di 
Tella (1993) sobre la UniOn Obrera Textil. 

La investigacibn Ilevada a cabo por 
Korzeniewicz sobre la conflictividad laboral per- 
mite, por primera vez, una lectura estructural 
del movimiento laboral del periodo. Este autor 
destaca tambien el desarrollo del comunismo 
en los ambitos laborales. 

Consideramos que el estudio de casos es 
la estrategia metodologica mds adecuada para 
comprender el accionar de los organizadores 
sindicales durante esos anos. Si bien la presen- 
te investigaci6n es, como las de Horowitz y Di 
Tella, un estudio de caso, a diferencia de estas 
no s6lo utiliza como fuentes la prensa escrita de 
la epoca y los testimonios de los principales 
lideres sindicales, sino que rescata a traves de 
la historia oral la experiencia y el punto de vista 
de los militantes de los diferentes niveles de la 
organizaciOn obrera. Otro aporte de esta inves- 
tigaci6n es la utilizacibn de las categorias de la 
sociologia del trabajo para comprender las di- 
ferencias y contradicciones existentes en el 
interior del mundo obrero. 

Como serfala Korzeniewicz, los cambios 
que acontecen en el movimiento obrero en esos 
anfos se relacionan con cambios tecnologicos y 
del mercado de trabajo, derivados del auge 
que cobra el proceso de industrializaci6n a 
partir de 19352. Estos cambios implican el pa- 
saje de sindicatos de oficio a sindicatos de 
caracter industrial donde 

ser.n 
hegemonicos 

los militantes comunistas, quienes 
impondr.n un modelo de organizaci6n sindical de caracte- 

risticas diferentes a aquellas fundadas, con 
anterioridad, por organizadores anarquistas y 
socialistas. 

Los nuevos sindicatos industriales estaban 
caracterizados por estructuras de decisi6n 
centralizadas y por mayores controles 
institucionales sobre las bases. La estructura 
interna de estos sindicatos involucraba una 
jerarquia burocratica desempernada por 
empleados pagos. En sus objetivos y m~todos 
de acci6n, estas organizaciones estaban 
tambidn inclinadas a desarrollar alianzas 
politicas con otros sectores sociales, y 
buscaban la mediaci6n estatal para lograr sus 
objetivos (Korzeniewicz, 1992, p. 32). 
Creemos que el 6xito de los organizadores 

comunistas se debe a la convergencia de su 
modelo organizativo gremial con los cambios 
acaecidos en la actividad industrial y politica. 

La conflictividad laboral, que habia sufrido 
una severa disminucion luego del golpe de 
Estado de 1930, retoma cierto auge a partir de 
1932; sin embargo, el elevado indice de des- 
empleo la mantuvo restringida hasta los altos 
1935 y 1936, cuando se inicia un ciclo de ex- 

pansion industrial que involucra cambios en la 
estructura productiva. Este nuevo auge de la 
conflictividad es protagonizado por nuevas or- 
ganizaciones gremiales de carActer 
definidamente industrial -en detrimento de pe- 
quenas asociaciones de oficio organizadas a 

1 Horowitz (1990) considera cinco gremios: Fede- 

racion de Obreros y Empleados Telef6nicos (FOET), 
Federaci6n de Empleados de Comercio (FEC), Uni6n 
Obreros y Empleados Municipales (UOEM), Uni6n Fe- 
rroviaria (UF) y Uni6n Obrera Textil (UOT). 

2 "La introducci6n de cambios tecnol6gicos y la 
creciente competencia en el mercado de trabajo mina- 
ron rApidamente el control del oficio sobre la produc- 
ci6n y aportaron fuertes incentivos para la organizaci6n 
de sindicatos industriales mas inclusivos" (Korzenie- 
wicz, 1992, p. 8). 
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principios de siglo-, entre las cuales se desta- 
ca -entre otras- la Federaci6n Obrera Nacional 
de la Construcci6n3. La temetica del auge del 
comunismo dentro del 6mbito sindical en el 
periodo al que hacemos referencia ha sido 
seinalada por muchos autores4. Este estudio de 
caso puede ser un aporte al conocimiento de 
este fen6meno. 

2. Los origenes de la acci6n colectiva 

Los trabajadores del vidrio tienen, desde 
fines del siglo XIX hasta aproximadamente 1930, 
una tendencia a agruparse gremialmente por 
establecimiento. Si bien existen desde la d6ca- 
da del '90 numerosos casos de organizaciones 
gremiales a nivel de establecimiento que Ilevan 
adelante acciones colectivas en algunos casos 
exitosas, estas son discontinuas en el tiempo y 
no alcanzan a conformar un sindicato que agru- 
pe a todos los trabajadores del vidrio. 

El conflicto en Cristalerla Papini y Cia., en 
1929, es el 01ltimo intento registrado de organi- 
zaci6n gremial por los trabajadores del vidrio. 

En esta ocasi6n el liderazgo estuvo a cargo de 
los obreros calificados del establecimiento, quie- 
nes intentaron organizar un sindicato e instaurar 
un sistema de relaciones laborales en la empre- 
sa. El fracaso se debi6 fundamentalmente a la 
carencia de una politica laboral por parte del 
Estado provincial que deriva en una sangrienta 
represi6n policial5. Asimismo, se evidencian en 
el desarrollo de este conflicto otros factores 
limitantes del proceso de organizacibn obrera, 
como ser la coyuntura econ6mica. 

En cambio, en 1941 -aro en el que se 
inician los sucesos a los que nos referiremos en 
este articulo-, el contexto econbmico es muy 
diferente; se han revertido los efectos recesivos 

3 Para el tema de la conflictividad laboral, ver 
Korzeniewicz (1992). En este trabajo se serala que los 
afos 1935 y 1936 representan el punto de mAs alta 
conflictividad para el periodo (p. 5). 

4 La primera en referirse a este fen6meno es Celia 
Durruty (1969); con posterioridad lo estudiaron Joel 
Horowitz (1983 y 1984) y David Tamarin (1985). 

5 Con respecto a este conflicto, ver Angelico y 
Forni (1993). 

CUADRO 1 
Conflictos laborales en la industria del vidrio 

Afio Tiempo de Establecimiento Motivo Observaciones 
duraci6n o lugar 

1897 4 meses y Rigolleau La empresa hizo venir obreros 
medio (Capital Federal) de Francia. 

1904 Rosario Condiciones de La empresa hizo venir obreros 
trabajo de la Capital Federal. 

1908 Rigolleau Boicot de consumidores y 
bazares. 

1911 Varios Rigolleau 
meses (Berazategui) 

1913 Varios Rigolleau Condiciones de Incidentes. Exito gremial, reincor- 
meses trabajo poraci6n del personal y expul- 

si6n de dos capataces. 
1920 La Veneciana Intento de Despido de la Comisi6n. Acuer- 

organizaci6n do con Federaci6n Vidriera. 
1921 Rigolleau Readmisi6n de un Mediante un paro obtuvieron 

obrero despedido la readmisi6n. 
1929 Cooperativa El Morales y mate- 

Triunfo (Mataderos- riales. Apoyo a la 
Capital Federal) huelga de Papini 

1929 7 meses Crist. Papini y Cia. Atentados contra bienes de la 
(Avellaneda) firma. Represi6n policial. Intento 

frustrado de organizaci6n sindical. 
Fuente: H. ANG?LICO y J. BUNEL: "Las relaciones sociales en empresas del vidrio. Organizaci6n del trabajo, 

relaciones laborales e identidad profesional", Documento de Trabajo Ng 21, CEIL, Buenos Aires, 1989. 
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CUADRO 2 

Poblacion de Avellaneda 1895-1947 

Aho Poblaci6n 

1895 18,574 
1914 144.739 
1925 188.175 
1947 273,839 

Fuente: Folino (1966), p. 27. 

de la crisis del '29 y la industria del vidrio 
registra, desde 1935, un sostenido crecimiento 
tanto en nOmero de establecimientos como en 
personal ocupado. Por otro lado, toda la indus- 
tria ha participado de este proceso de expan- 
si6n, cuyo resultado es el afianzamiento de 
Avellaneda como ciudad industrial y de resi- 
dencia obrera. Avellaneda era, de acuerdo con 
las Estadisticas Industriales de 1941, la locali- 
dad con mayor cantidad de obreros de la pro- 
vincia de Buenos Aires, siendo superada a 
nivel nacional s6lo por la Capital Federal6. 

3. La rama y la empresa 
El desarrollo de la rama del vidrio en la 

Argentina se encuentra vinculado al crecimien- 
to de las industrias mercado-internistas. Esta 
rama de actividad viene desarrollAndose de 
modo ininterrumpido desde fines del siglo pa- 
sado; sin embargo -como muestran las Esta- 
disticas Industriales de 1941-, registra a partir 
de mediados de la decada del '30 un rdpido 
proceso de expansi6n que se acelera a co- 
mienzos de los anos '40. Los 46 establecimien- 
tos mencionados en las citadas Estadisticas 
Industriales pueden discriminarse, de acuerdo 
con la produccibn especializada, en "vidrio pla- 
no" o en "vidrio hueco". Esta 01tima abarcaba la 
fabricacibn de botellas, frascos, sifones, dama- 
juanas, vasos, tulipas, copas, fuentes, jarras, 
etc5tera; ademcAs, generaba el mayor volumen 
de bienes producidos y comprendia a ia casi 
totalidad de los establecimientos. 

Los establecimientos de esta rama de acti- 
vidad eran muy heterog(neos en lo que respec- 
ta al personal ocupado y a la produccidn; cu- 
brian un espectro que abarcaba desde peque- 
nos talleres de produccibn artesanal a grandes 
fdbricas, con ms de 1.000 trabajadores y or- 

ganizadas industrialmente. En ese momento 
existian en el pais s6lo tres establecimientos 
vidrieros de dimensiones industriales, ubica- 
dos en la provincia de Buenos Aires: dos en 
Avellaneda y uno en Berazategui. Estos, junto 
con once establecimientos pequenos y media- 
nos ubicados en la misma zona, empleaban a 
5.642 obreros, lo que a nivel nacional represen- 
taba aproximadamente el 73 % del personal 
ocupado en la industria. 

Los tres establecimientos de grandes di- 
mensiones, Papini Hermanos, Papini S.A. y 
Rigolleau -Berazategui- (junto a La Argentina, 
fundada en 1870), eran los mas antiguos de la 
rama y aquellos que histdricamente articulaban 
la industria del vidrio. Los demos estableci- 
mientos eran, en la mayoria de los casos, des- 
prendimientos de 6stos; estaban comprendi- 
dos por obreros que habian adquirido el know 
how en los grandes establecimientos y habian 
devenido en pequenos empresarios al instalar 
sus propias fa'bricas. 

CUADRO 3 
Personal obrero empleado en la indus- 
tria del vidrio, 1941 (a nivel nacional) 

Hombres Mujeres Total 

Menores 1.009 220 1.229 
Mayores 5.792 1.136 6.928 

Total 6.801 1.356 8.157 

Fuente: Estadisticas Industriales, 1941. 

CUADRO 4 
Establecimientos y personal obrero 

empleado en la industria del vidrio, 1941 

Establecimientos Obreros 

Capital Federal 26 2.033 
Buenos Aires 14 5.642 
Santa Fe y Cordoba 6 482 

Total 46 8.157 

Fuente: Estadisticas Industriales, 1941. 

6 Avellaneda contaba con 43.517 obreros. El parti- 
do de Avellaneda comprendia adembs a otras Iocalida- 
des, entre ellas Gerli con 2.257 obreros, Lanjs con 
3.739, Valentin Alsina con 7.830 y Sarandi y Wilde con 
2.649. 
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CUADRO 5 
Personal ocupado y fuerza motriz instalada en la industria del vidrio 

Personal ocupado Fuerza motriz instalada, HP 
Nimero de 

Provincia estableci- Empleados Obreros Motores Motores el6ctricos 
mientos primarios 

A corriente A corriente 
comprada propia 

Capital Federal 26 86 2.033 252 785 70 
Buenos Aires 14 295 5.642 828 4.912 - 

C6rdoba 1 15 482 41 89 24 
Santa Fe 5 

Total 1941 46 396 8.157 1.121 5.786 94 
Total 1940 40 322 6.578 - - - 

Total 1939 39 292 6.298 1.754 4.058 142 
Total 1937 38 227 5.593 1.764 2.558 47 
Total 1935 35 194 4.658 1.084 4.105 47 

Los grandes establecimientos se distinguian 
no s6lo por su tamarlo sino tambidn por su 
organizaci6n que, a diferencia de los pequenos 
y medianos, era de naturaleza definidamente 
industrial. La divisi6n del trabajo se encontraba 
mucho mAs desarrollada, siendo mucho mAs 
nitidas las fronteras entre obreros calificados y 
no calificados, asi como en lo referente a las 
tareas especificas realizadas por cada opera- 
rio. Las diferentes secciones de la planta esta- 
ban claramente establecidas y no habia rota- 
cibn entre secciones. Asimismo, los puestos de 
trabajo se encontraban muy bien definidos, aun- 
que dentro de un proceso de trabajo que era 
todavia basicamente manufacturero y supervi- 
sado jerArquicamente por los capataces. Por 
otro lado, la estabilidad laboral era mucho ma- 
yor en estos establecimientos debido a la 
diversificaci6n de sus mercados, ya que estas 
grandes plantas cubrian todo el espectro de 
productos existentes en la rama (como insumo- 
productos de diferentes ramas industriales-ali- 
mentacidn, quimica, farmaceutica-, asi como 
productos destinados al mercado de consu- 
mo). En cambio, los pequeolos y medianos es- 
tablecimientos tendian a la monoproduccidn 
(botellas, por ejemplo) y registraban una activi- 
dad mucho mAs fluctuante, derivada de su 
vulnerabilidad a las oscilaciones del mercado. 
Por tanto, la estabilidad laboral era mucho me- 
nor y la rotaci6n entre los diferentes puestos de 
trabajo mucho mAs alta. 

La rama comenz6 a organizarse a nivel 
industrial a principios de siglo, cuando algunos 
establecimientos empezaron a incorporar mA- 
quinas que sustituyeran al soplado tradicional 
del vidrio. Sin embargo, no se puede establecer 
un criterio Onico de incorporacicn tacnica a los 
procesos productivos. Por el contrario, parecia 
predominar, para el conjunto de los estable- 
cimientos, un proceso productivo basado en la 
coexistencia de las formas manuales y artesa- 
nales, con un grado de mecanizaci6n simple, 
ya que, independientemente de su tamano, las 
plantas parecian tener una organizaci6n del 
trabajo similar basada en las jerarquias de las 
calificaciones. 

La empresa Papini, fundada a fines del 
siglo pasado, se localiza en Gerli, partido de 
Avellaneda, alrededor de 1920. Especializada 
en la fabricaci6n de vidrio hueco, se caracteri- 
zaba por la elaboraci6n de productos muy di- 
versificados: botellas, frascos, tulipas, dama- 
juanas, vasos, copas, jarras, jaboneras, etchte- 
ra, destinados predominantemente al creciente 
mercado interno. Se trataba de un estableci- 
miento de grandes dimensiones, con una alta 
concentracibn de mano de obra. Empleaba mAs 
de 1.000 operarios, entre adultos y menores de 
ambos sexos, representando el 12,2 % del 
personal ocupado por la rama a nivel nacional. 
Ademas se encontraba organizada a nivel in- 
dustrial, en tanto su proceso productivo combi- 
naba formas de trabajo manuales con formas 
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de trabajo mecanizadas. No obstante, su es- 
tructura t@cnica no conformaba un perfil de 
organizacicn taylorista, ya que implementaba 
un modo de organizar el trabajo basado en la 
estructura de calificaciones del oficio. 

En este periodo, Papini se encontraba en- 
marcada por un contexto de crecimiento de la 
rama de actividad, dentro del cual su sector 
especifico ocupaba tambidn una posiciOn de 
liderazgo, junto a los otros dos grandes esta- 
blecimientos. 

En cuanto a la configuracion geogrdfica de 
su localizacibn en Avellaneda, estaba caracte- 
rizada por una marcada concentracion 

de in- 
dustrias y barrios de composicion obrera. El 
contexto tendia a consolidar un espacio social 
homog~neo con el predominio de un patron de 
relaciones sociales asalariadas y obreras. En 
definitiva, se perfilaba como un establecimiento 
de gran envergadura, consolidado y de pro- 
duccidn diversificada, con una modalidad de orga- 
nizacidn del trabajo estructurada en el oficio. 

4. El proceso productivo y la organi- 
zaci6n del trabajo en Papini 
El proceso de producci6n de los articulos 

de vidrio era de naturaleza semicontinua, sien- 
do realizado a traves de tres operaciones suce- 
sivas, cada una de las cuales correspondia a 
un sector o taller: composicidn, fabricacibn y, 
finalmente, control de calidad. 

El proceso productivo comenzaba en el 
sector de composicibn, donde obreros no califi- 
cados realizaban la preparaci6n y la mezcla 
adecuada de las materias primas (arena, cal, 
soda solvay, colorantes y vidrio roto) para su 
posterior traslado a la fundici6n. 

Continuaba en el sector de fabricaci6n, el 
coraz6n del sistema productivo, por ser el lugar 
donde efectivamente se realizaba la produc- 
cibn. Aqui estaban los hornos para la fundici6n 
de las materias primas a temperaturas muy 
elevadas (1.400-1.500 grados), asi como los 
obreros calificados organizados en equipos o 
plazas, quienes a partir del trabajo manual (so- 
plado) y mecanico (mAquinas de mando ma- 
nual) fabricaban los mAs variados productos. 
Las piezas elaboradas eran transportadas por 
el archa al sector de depbsitos7. 

El proceso finalizaba en el sector de depd- 
sitos, donde se Ilevaban a cabo una sucesibn 
de operaciones distribuidas en diferentes talle- 
res: primero, el terminado de la unidad-produc- 
to en los talleres de requemadura, afiladura, 
cortadura ygrabado; a continuacibn, las tareas 
de control, tanto de calidad como de cantidad 
y, finalmente, el embalaje y despacho. En este 
sector trabajaban obreros no calificados. 

La actividad de la fAbrica se complementa- 
ba con los sectores de administracibn, mante- 
nimiento, carpinteria y transporte. 

Por tanto, esta forma de organizacion del 
trabajo implicaba una situacibn laboral muy 
diferenciada de los obreros calificados (OC), 
ubicados masivamente en el sector de la fabri- 
cacibn, en relaci6n con la de los obreros no 
calificados (ONC), situados en el resto de la 
fAbrica, aunque concentrados en el inicio y, 
fundamentalmente, en el final del proceso pro- 
ductivo. Por consiguiente, el sector de fabrica- 
cidn tenia una importancia y prioridad absolu- 
tas en el proceso de elaboracibn del vidrio. 

4. 1. La situacion de los obreros calificados 

Como ya dijimos, la gran mayoria de los OC 
se encontraban en el sector de fabricacidn. En 
6ste, la producci6n comenzaba en los hornos, 
donde la materia prima se fundia a altas 
temperaturas. Los foguistas eran los OC encar- 
gados de la fundici6n; sus tareas consistian, 
entre otras, en mantener el estado adecuado 
de la llama, cargar el horno y participar en su 
reparacion. 

En la producci6n de articulos de vidrio co- 
existian dos formas de trabajo diferentes: una 
"por soplado" y otra "mecanica", que estable- 
clan una diferenciacion tecnica en el interior de 
los OC. Mientras en la primera (la mas tradicio- 
nal) se daba forma al producto soplando a 

traves 
de una carla o tubo metalico, en la se- 

gunda, esto lo realizaba una maquina Schiller, 
de fabricaci6n estadounidense. 

Para ilustrar la forma de trabajo "por sopla- 
do" describiremos la fabricaci6n de copas. En 

7 El archa era una cinta "sin fin" que permitia 
exponer la pieza a una temperatura de aproximadamente 
500 grados para lograr su templado. Esta Oltima opera- 
ci6n consistia en enfriar al vidrio lentamente, con el 
objeto de que adquiriera su consistencia. 
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su elaboraci6n intervenia una plaza8 constitui- 
da por un oficial copero que elaboraba el cAliz, 
un oficial piernista que elaboraba la pierna de la 
copa y un oficial piecero que elaboraba el pie; 
luego se encontraban los ayudantes, sacador, 
cortador y aprendiz. El sacador preparaba la 
cara, untAndole polvo refractario en la punta 
para luego introducirla en el horno, en el cual le 
debia quedar adherida la cantidad precisa de 
vidrio, para finalmente entregArsela alternativa- 
mente a los tres oficiales. Estos soplaban la 
cala hueca y obtenian las diferentes formas de 
los subproductos que se ensamblaban para 
terminar el articulo. Posteriormente, el cortador 
recortaba con tijeras las rebabas y a continua- 
cicn el aprendiz trasladaba la pieza al archa 
para su templado. 

La forma de trabajo 
"mec.nica" 

que impli- 
caba una cierta descalificaci6n en la estructura 
del oficio tradicional se diferenciaba de la forma 
anteriormente descrita en que el soplado no era 
realizado por un OC sino por la mAquina. En las 
plazas "meccnicas" la maxima calificaci6n y 
por tanto la autoridad sobre el resto del equipo 
residia en el sacador; los demAs puestos de 
trabajo permanecian iguales. 

Como ejemplificacion de la forma de traba- 
jo "mecAnica" describiremos la fabricaci6n de 
botellas. Esta plaza estaba compuesta por dos 
oficiales, un sacadory un prensista, dos ayudan- 
tes, un destacador y un aprendiz. El sacador 
preparaba, del mismo modo que en la forma 
por soplado, la cantidad necesaria de vidrio y 
luego la colocaba en el molde de la mdquina 
asegurandose de que hubiera la cantidad pre- 
cisa de material, 

cort.ndolo 
con una tijera. A 

continuaciOn el oficial prensista accionaba la 
maquina a traves de una palanca determinan- 
do, asimismo, el tiempo de soplado. Finalmen- 
te, el destacador sacaba el molde y extrafa la 
botella dAndosela al aprendiz para que la trans- 
portara al archa. 

A pesar de esta diferenciaci6n tecnica, la 
organizacidn del trabajo de la totalidad de los 
operarios del sector de fabricaci6n estaba ba- 
sada en el oficio y en su consecuente estructu- 
ra de calificaciones. Esta Oltima consistia en 
una jerarquia de saberes, desde los mas sim- 
ples hasta los mAs complejos, adquiridos gra- 
cias a un prolongado aprendizaje junto a un 
oficial. 

Los OC eran los que padecian las mAs 
duras condiciones de trabajo, por realizar sus 
tareas cerca de los hornos y manipular cons- 
tantemente los articulos de vidrio, haciendo del 
calor, los cortes y las quemaduras una realidad 
cotidiana. El "oficial" era el Unico OC retribuido 
de acuerdo con la cantidad de articulos produ- 
cidos; este sistema de "destajo total" hacla que 
percibieran importantes diferencias remunera- 
tivas en relacibn con el conjunto de los trabaja- 
dores, incluso en relacibn con el resto de los 
OC a quienes se les pagaba por jornada de 
trabajo. El desemperlo de estos Oltimos, a los 
que denominaremos obreros semicalificados 
-OSC-, en el seno de la plaza estaba sujeto a la 
autoridad de los "oficiales", los que eventual- 
mente podian promover la aceptaci6n o remo- 
ci6n de un miembro de la plaza. Asimismo, el 
oficial era el que fijaba el ritmo de trabajo y los 
descansos, siendo el encargado del disciplina- 
miento de los nuevos OC (aprendices). Estos 
Oltimos se diferenciaban de los oficiales por ser 
remunerados por jornada de trabajo cobrada 
quincenalmente y no por produccibn. 

4.2. Situacion de los obreros no calificados 

Los ONC conformaban el otro estamento 
del mundo del trabajo, situados en su mayor 
parte en los sectores de composici6n y dep6si- 
tos. En noimero duplicaban a los OC y su situa- 
ci6n laboral era completamente distinta, pues 
no s61lo carecian de toda calificaci6n y, en con- 
secuencia, de posibilidad de promoci6n, sino 
que ademAs sus remuneraciones eran sensi- 
blemente inferiores a las de los OC -aproxima- 
damente tres veces menores a las de un ofi- 
cial-. Entre los ONC se encontraban muchas 
mujeres y nirios que percibian, a su vez, meno- 
res remuneraciones por igual tarea, y cuyo 
desempefo, en la secci6n de composici6n, 
consistia en el lavado del vidrio roto, en el patio, 
para luego trasladarlo a la fundici6n. En la sec- 
ci6n de dep6sitos trabajaban hombres y muje- 

8 Una plaza era un grupo de obreros organiza- 
dos 

jerarquicamente 
a partir de la participaci6n diferen- 

ciada en el saber del oficio y dirigidos por un oficial. 
Cada plaza se abocaba a la elaboraci6n de un articulo; 
la cantidad de plazas y el nimero de sus integrantes 
variaba segin el numero de articulos a producir. Sin 
embargo, existia en las plazas una estructura 

basica: oficial-sacador-destacador-aprendiz. 
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res distribuidos en diferentes talleres. Los en- 
cargados ejercian una funci6n de vigilancia 
general y control del trabajo, facilitados por una 
extendida division de tareas simples en pues- 
tos fijos. Las condiciones de trabajo eran en 
algOn sentido menos penosas que las de los 
OC, debido a la ausencia del calor; no obstan- 
te, predominaba un trabajo rutinario que exigia 
gran esfuerzo fisico y un ritmo de trabajo fijado 
por los encargados. 

Estas situaciones diferenciadas significa- 
ban que, segon la categoria profesional en que 
se encontraran (OC-ONC), variaban para los 
diferentes grupos de obreros no s6Olo las condi- 
ciones y medio ambiente de trabajo, sino tam- 
bien los recursos para poder negociar las con- 
diciones laborales, tanto las comunes al con- 
junto de los trabajadores como las especificas 
a cada categoria profesional. 

5. Hacia la organizaci6n del sindicato 

Carecemos de referencias sobre acciones 
organizativas para la d(cada del '30, a excep- 
ci6n del caso del establecimiento La Moderna, 
de Sarandi (Avellaneda), con aproximadamen- 
te 70 trabajadores9. Se trataba de una organi- 
zaciOn gremial a nivel del establecimiento que 
mantiene negociaciones, en forma continua, 
con la patronal sobre salarios y condiciones de 
trabajo. SerAn los obreros organizados de esta 
f6brica, de filiaciOn comunista y en menor medi- 
da anarquista, los que intentarAn expandir la 
organizaci6n obrera a otros establecimientos 
de la industria del vidrio, en el Area de 
Avellaneda. 

..Iba la gente del partido y de la fAbrica... Ya se 
pensaba en ese tiempo que nosotros solos 
muchas conquistas no las podiamos tener, 
porque 6ramos nosotros solos los que 
luchtbamos y entendiamos que siendo 
muchos, a nivel de sindicato grande, se podian 
conseguir otras cosas. Y asi fue que se form6 
el sindicato despubs en Papini...10. 
Los comunistas no tenian mucho ascendiente 
politico, pero podian prestar ayuda a los 
obreros de distintas maneras. MAs adn que 
los socialistas, tenlan el talento de la 
organizaci6n. La estructura partidaria estaba 
acostumbrada a organizar sindicatos y la ctlula 
partidaria y el gremio comenzaban a actuar en 

forma conjunta. Durante la .poca del Frente 
Popular, los comunistas adoptaron la estrategia 
de concentrar todos sus recursos en organizar 
la fAbrica 

mr.s 
grande de un barrio deter- 

minado. Primero se aseguraban que hubiese 
buenos dirigentes, procurando ubicar a sus 
miembros del partido en cierta industria y 
tratando luego de ascenderlos rApidamente 
hasta los demAs niveles del sindicato 
(Horowitz, 1984, p. 292). 
En setiembre de 1941 establecen contac- 

tos con obreros de otros establecimientos a fin 
de que 6stos se organicen a nivel de sus fAbri- 
cas. Asi es como interesan a un grupo de 
obreros de la Cristaleria Papini y Cia. de Gerli 
(Avellaneda), con mAs de 1.000 trabajadores, 
que comienzan a organizarse. 

Este primer grupo -de 4 6 5 obreros contac- 
tados- se caracterizaba por su pertenencia al 
sector de los ONC, mAs especificamente del 
Area de dep6sitos, y por no tener compromisos 
gremiales ni politicos manifiestos previos. El 
sector de los ONC tenia pendientes reivindica- 
clones econdmicas y se encontraba a la bts- 
queda de un canal para vehiculizar sus deman- 
das. A partir de la relaciOn que establecen con 
los militantes comunistas de La Moderna, co- 
mienzan a organizar una primera "celula" en 
Papini. Se reOnen en sus domicilios, invitando 
en forma clandestina a otros trabajadores de 
ambos sexos del sector depositos -a partir de 
sus relaciones personales (parientes, amigos, 
vecinos)-, proponiendoles agruparse para ob- 
tener exclusivamente mejoras salariales. Algu- 
nas de estas reuniones se hacian inicialmente 
en el local de la FONC de Avellaneda y partici- 
paban en ellas los militantes de La Moderna, 
quienes, asl, realizaban una transferencia de su 
experiencia organizativa. En realidad, durante 
un breve periodo consideraron la posibilidad 
de incorporarse a la FONC a traves de la cons- 
titucibn de un sindicato anexo. Sin embargo, al 
poco tiempo deciden constituir una organiza- 
ciOn sindical para la rama del vidrio, en 
Avellaneda. A fin de tener un ambito indepen- 
diente donde realizar sus reuniones, alquilan 

9 En 1940 se organiza una mutual para los obreros 
de la fabrica Mayboglass ubicada en la Capital Federal. 

to Entrevista a O.G., militante comunista obrero de 
La Moderna. 
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una casa vieja ubicada en la zona de influencia 
de las fAbricas de vidrio (Pavbn 1329)11. 

El sindicato se inici6 en el '41 porque vinieron 
Pallares, Morales y otros de La Moderna y 
contactaron a varios: M.T., J.D., J.S. y V. No 
habia nada adentro, ni espiritu habla... Luego 
del contacto le decimos a la gente. Primero a 
los m~s amigos, se va a formar un sindicato, 
que se gana poco y Ilevamos gente a afiliar a 
la construcci6n de Avellaneda, como un anexo 
de construcci6n porque se fabricaban 
baldosas de vidrio. Aunque no fue por mucho 
tiempo, uno o dos meses, porque nos dimos 
cuenta que podiamos tener un sindicato para 
el vidrio solamente (...) Sablamos que eran 
comunistas pero no importaba porque lo que 
se hacia era gremialismo y no political2. 
Se trata de un proceso en el cual convergen 

dos grupos de militantes -de La Moderna y de 
Papini, respectivamente- en torno de un pro- 
yecto gremial. Mientras el grupo de La Moderna 
perseguia, a traves de lo gremial, fines politi- 
cos, el grupo de Papini tenia intereses exclusi- 
vamente gremiales. 

6. La acci6n colectiva en Papini 

El grupo emergente de ONC solicita, en 
representaci6n de los obreros del sector dep6- 
sito, un aumento salarial a traves de los capata- 
ces. Esta acci6n rompe con la modalidad que 
imperaba en las relaciones laborales de esta 
fAbrica, basada en la informalidad y en la ges- 
ti6n individual de los reclamos. La respuesta 
que obtienen les resulta insatisfactoria. 

A mi vino y me dijo: 
-No diga nada, en la quincena va a tener un 
aumento con el cobro de la quincena. 
En el mes de octubre era eso, la lItima 
quincena de octubre... Y: 
-Gracias seror -le dije yo y segul trabajando... 
Yo habl con el que estaba atrds mio y el que 
estaba adelante; 6ramos embaladores y 
estAbamos en hilera. Asi con nuestro caballete 
y los cajones para embalar las cajas con paja, 
con pasto, con paleta aplastando bien porque 
incluso iban trabajos para Bolivia, Paraguay y 
Brasil. Y me dijo: 
-Si, a mi me dijo lo mismo-. Un polaco que 
estaba atrAs mio y adelante habla un armenio: 
-,Y a vos te dijo de un aumento? 

-Si -dijo-. Dice que va a haber un aumento. 
Vamos a ver lo que es-. Y Ileg6 la quincena. 
Cobramos y hubo que sacar muchas cuentas, 
rompernos el mate para saber culi era el 
aumento porque no lo notAbamos de tan poco 
que era. Era de 20 centavos. De 3,80 nos 
fuimos a 4 pesos por dia. Y claro, ahi naci6 
nuestro disgusto, no se esperaba esa 
miseria...13 
Este frustrado intento de negociaci6n direc- 

ta a nivel de planta Ileva al grupo a apelar al 
canal de negociaci6n laboral abierto en ese 
momento: el Departamento Provincial de Traba- 
jo14. Presentan un petitorio en la Delegaci6n 
Provincial de Trabajo de Avellaneda que con- 
sistla en un pedido de aumento para el personal 
de la fabrica. 

El cinco de noviembre del '41, y todo lo que le 
cuento ocurri6 en noviembre del '41 (...) pre- 
sentamos el convenio, y al otro dla vamos a 
trabajar, nos aceptan en la Delegaci6n, nos 
dan el nOmero de expediente que se formula 
con el pedido nuestro y nos dicen que los 
Ilamemos tal dia, a ver si ya estAn en condi- 
ciones de citar a los patrones y a nosotros. 
Vamos a trabajar, marco y entro a trabajar, 
medio dia, a la marnana todo normal, porque 
era cuatro y cuatro, todo normal. A la tarde, a 
la una menos diez, o menos cuarto, voy a 
marcar y marco, y voy a mi lugar de trabajo, y 
me ve el jefe de personal que es el seror 
Barnos, se me acerca y me dice: 
-,Qu6 hace usted aqul-. Yo extrarnado le digo: 

11 Con respecto a la politica de encuadramiento de 
la FONC, Durruty seriala: "De acuerdo a sus estatutos, 
la Federaci6n intentaba nuclear a los trabajadores ocu- 
pados en tareas de construcci6n de edificios, puentes, 
caminos, pavimentos y otras instalaciones y a los obre- 
ros dedicados a la extracci6n y elaboraci6n de material 
para la construcci6n. Una definici6n tan amplia de la 
industria admitia la posibilidad de conflictos de juris- 
dicci6n con otras organizaciones, especialmente en el 
sector caracterizado como 'elaboraci6n de materiales 
para Ia construcci6n': al criterio propuesto por la FONC 
-destino del producto- esas organizaciones podian opo- 
ner otro -materia prima utilizada- reclamando para si el 
control de las actividades" (Durruty, 1969, p. 60). 

12 Entrevista a E.D., obrero no calificado de 
Cristaleria Papini y Cia., miembro del primer grupo. 

13 Entrevista a M.T., obrero no calificado de Papini 
y miembro del primer grupo de militantes sindicales de 
ese establecimiento. 

14 Ver Gaudio y Pilone (1983). 
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-Lo de siempre, esperando el pito para 
empezar a trabajar-. Y dice: 
-No, usted no tenia que estar acA. 
-iPero estoy! No s6 por qu6 me dice eso, pero 
aqui estoy, vengo como de costumbre a 
trabajar-. Y me dice: 
-iVenga conmigo! 
-Un momentlto. ,Qu6 pasa? 
-iVenga conmigo!-. Entonces le hice seras a 
J.D. y le digo: 
-Vamos, toque el pito y lo acomparo-. Le 
hago senas a J.D., J.S. y A.V. y entonces 
empezamos. Toc6 el pito, nadie trabaja, todos 
se cruzan, se empezaron a ponerse las gorras, 
las mujeres tambi6n, que estaba la que fue mi 
esposa, que era una compainera que estaba 
en la lucha tambi6n, le dijimos a la secci6n de 
ella, de Iglesias, un tal Iglesias, que era el 
capataz, y le dijo: 
-iChe, pdrate, no trabajes!- Y se cruzan de 
brazos. En el dep6sito eran como quinientas 
personas, habla mucha gente... 
Y entonces quedaron todos parados y le digo: 
-iVamos, sernor! 
-,QuA estA haciendo? -me dice- ,QuA estA 
ordenando? 
-Yo, absolutamente nada. 

•Usted 
me vio abrir 

la boca? Nada seror. 
-Qu6 trabaje la gente. 
-Ord6nelo usted. Usted es el jefe. 
-iVenga conmigo!-. Me Ileva al escritorio, pero 
cabrero, y llama a M.P. y dice: 
-iA ver la tarjeta de Torres!-. Ya la habian 
sacado la tarjeta, para anotar en los libros la 
presencia de los que habian marcado y se la 
da, estaba marcada, y lo mira y le dice: 
-Usted tenia orden de retirar esta tarjeta. 
-Si seIror, me 

olvid-- 
dijo. 

-Bueno, muy bien, ,quA quiere? 
-Que le diga a la gente que trabaje. 
-iYo no le digo nada! La gente me estd 
defendiendo a mi-. Y viene B., que era el 
gerente general, creo que era alemdn. Y viene 
enojado, porque se ve que le habr6n dicho, o 
vio que estaba parado el personal de dep6sito, 
y le habrAn dicho que..., Banos, el jefe estaba 
en el escritorio de 61, con un obrero. 
-,Qu6 pasa en el dep6sito?- le dijo a Bartos. 
-Este sernor, del que habiamos hablado, que 
debi6 hab6rsele retirado la tarjeta, Mario se 
olvid6, y marc6 y todo, y yo le estoy diciendo 
que ac6 en la fAbrica no tiene que venir mAs, 

que 61 no trabaja mAs 
ac.-; 

que de aqul, que 
de alla, y me mir6 y dice: 
-,Usted orden6 paro? 
-No 

setior 
-le digo-. El personal para por la 

actitud del jefe, me quiso Ilevar antes de la 
hora y me qued6 hasta la hora, y me vine con 
61, y el personal ante la duda para. Ustedes lo 
hacen con intenci6n, porque nosotros hemos 
hecho esto, porque hemos presentado un 
convenio, porque queremos mAs aumento, y 
ustedes se la tomaron conmigo. Y es el deseo 
de todos de ganar un poco mas y nada mAs. 
-Bueno -dice-, quiere hacer el favor de 
decirles que trabajen. 
-LQuiere hacer el favor de decirme en quO 
situaci6n me encuentro? 
-Vaya a trabajar -me dijo el gerente--; vaya a 
trabajar-. Y me fui a mi lugar de trabajo, y sin 
hablar, con un gesto todo el mundo se puso a 
trabajar'5 
Este primer enfrentamiento con la empresa 

afianz6 el liderazgo de este grupo en el sector 
de 

depositos. 
Se trataba, desde el punto de 

vista del grupo, de una estrategia defensiva, 
orientada a evitar ser echados de la fibrica. Sin 
embargo, la consolidacibn del liderazgo se pro- 
dujo, verdaderamente, despues de la conquis- 
ta del 20 % de aumento para los trabajadores 
del sector dep6sito. Ante la falta de respuesta 
de la Delegacion Avellaneda del Departamento 
Provincial de Trabajo, se dirigieron a un funcio- 
nario de la sede del Departamento en la ciudad 
de La Plata, quien Ilev6 adelante el expediente 
y finalmente fall6 a favor de los obreros, ante la 
sorpresa de la representacibn patronal. 

-Bueno, sigui6 corriendo el convenio, fuimos a 
averiguar, un dia nos citaron para tal dia; y se 
nos dice: para ese dia citamos a la empresa. 
Se notific6 a la empresa... o haciamos a la 
larga este... pero hicimos un batifondo en la 
delegaci6n del trabajo, era un batifondo en 
ese entonces... bueno... peleamos por lo nues- 
tro. Nos hicieron echar por la policla ese dia. 
-Qu6 era, 

,una 
audiencia? 

-No. Porque vino el representante de la patronal 
y a nosotros nos habian citado Onicamente 
para ver de que tome conciencia la empresa. 
Y nosotros queriamos discutir el convenio, y 
esto y aquello y asl... hasta que conocimos un 
tipo macanudo, Long se Ilamaba de apellido, 
y dijo: 
15 Entrevista a M.T. 
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-Ese expediente va a pasar a mi. Vengan tal 
dia, yo voy a citar a los patrones...-. Y asi fue, 
fuimos y lo tenia 61 (al expediente) y empe- 
zamos a hablar. El 20 % de aumento, piden 
una pavada. El convenio se basaba nada mcs 
en que pediamos un aumento del 20 %, en vez 
de 4 pesos por dla pedlamos 4,80... Y tomaron 
conocimiento (el representante empresario) y 
dijeron que iban a dar una respuesta, y el 
limite. El funcionario 6ste, Long, le dijo: 
-Senor, yo tengo esto para ser considerado, 
tratado, sientese, si6ntese usted. 
-No, nosotros queremos hablar en privado-, 
dijeron la parte de la patronal, la representaci6n 
patronal. Nos atendian porque en ese entonces 
se estilaba asi, parte de obreros, parte de 
patrQnes y... viene y me dice: 

-EstA arreglado, ya tienen el 20 %.- iQu6 
alegria! Yo lo cuento y me emociono. Fuimos a 
la fAbrica y empezamos a 4,80 y siempre en 
dep6sito; en fabricaci6n no estaba 
organizado'6. 
Gracias a la transferencia de prActicas sin- 

dicales y de conocimientos por parte de los 
militantes sindicales comunistas, este grupo 
pudo constituir una "c6lula" y, a partir de 6sta, 
un principio de organizaci6n colectiva de los 
ONC. En este primer conflicto se manifestaron, 
ante un intento de descabezamiento de la c6lu- 
la por parte de la empresa, las primeras solida- 
ridades y, asimismo, se consolid6 el inicio de 
las relaciones laborales en la fdbrica. Para esta 
victoria obrera fue fundamental su habilidad y 
conocimientos relativos a las gestiones ante los 
organismos laborales. Probablemente, si no 
hubieran tenido un contacto dentro del Estado 
provincial, que seguramente les fue facilitado 
por los sindicalistas comunistas, no hubieran 
alcanzado el 6xito en sus reclamos y el intento 
de organizacidn gremial se hubiera visto obsta- 
culizado 7. 

Sin embargo, la patronal persisti6 en su 
intento de descabezamiento del grupo apelan- 
do a otros medios. Poco despu6s intent6, sin 
6xito, "comprar" a sus miembros, proponi6ndo- 
les a unos instalar un bazar -"si deja todo como 
estd y se va"- y of reci6ndoles a otros sumas de 
dinero. Evidentemente, la empresa seguia sin 
estar dispuesta a tolerar una organizaci6n gre- 
mial en el interior del establecimiento, sin otor- 
garle a 6sta ningOn reconocimiento en el dmbito 
de trabajo. 

El 6xito obtenido por los organizadores gre- 
miales tiene un importante efecto de demostra- 
ci6n entre los trabajadores del vidrio, tanto en 
6ste como en los otros establecimientos. 

7. La constituci6n del primer sindicato 
del vidrio 

En una asamblea realizada el 29 de marzo 
de 1942, los militantes de Papini y Cia., La 
Moderna y La Argentina conforman el "Sindica- 
to Obreros Vidrieros y Anexos". Como vemos, 
desde sus inicios, el sindicato se orient6 a 
agrupar a todos los miembros de la industria. 
Este constaba de una Comision Directiva presi- 
dida por Manuel Pallares, militante del Partido 
Comunista y lider de los trabajadores de La 
Moderna, y Manuel Torres, lider de Papini y 
Cia., fue nombrado secretario de Organizaci6n. 
Rcpidamente gestionaron su legalizaci6n como 
asociaci6n civil y comenzaron a utilizar un sello 
con el nombre de la organizaci6n. Asimismo, 
con lo reunido en una primera colecta alquila- 
ron un local -ubicado en la calle Pav6n 1329- 
para la sede institucional. A partir de aqui co- 
menz6 a organizarse la afiliaci6n y a 
implementarse una politica de expansi6n des- 
de el sindicato8. 

La siguiente 
f.brica 

en ser contactada fue 
el otro gran establecimiento de Avellaneda, 
Papini Hermanos, donde se repiti6 el mismo 

16 Entrevista a M.T. 
17 "Numerosos sindicatos con fuerte influencia co- 

munista, como el Sindicato de Obreros Albarfiles, Ce- 
mento Armado y Anexos, la Uni6n Obrera Textil y la 
Federaci6n Obrera del Vestido, abiertamente brindaron 
su apoyo a las acciones del Departamento Nacional de 
Trabajo dirigidas a reforzar las regulaciones de horarios, 
salarios y feriados; el Departamento Nacional de Traba- 
jo eventualmente utiliz6 estas aseveraciones escritas de 
apoyo en el Congreso para defender sus politicas de 
esfuerzo y mediaci6n" (Korzeniewicz, 1992, p. 42). 

18 "Pasaron muchos ahos y en torno de 194.1 y 
1942, Pallares con otros de La Moderna y de otras 
empresas similares del vidrio ubicadas dentro del dis- 
trito de Avellaneda fundan el Sindicato del Vidrio de 
Avellaneda, del cual surge como primer secretario ge- 
neral del mismo. Acompatiados entre otros viejos diri- 
gentes como Manuel Torres, los hermanos Diaz, 
Gar6falo, Tomas Morales, Alfredo Chimento y otros que 
escapan a la memoria"; transcripto de "Muri6 Manuel 
Pallares: Pionero de los trabajadores del vidrio", La 
Ciudad, Avellaneda, 13 de marzo de 1985. 
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procedimiento que se habia utilizado para 
contactar al grupo de Papini y Cia.. El grupo 
que se acerc6 de esta fbrica -4 6 5 personas- 
era liderado por Vicente Gar6falo y Manuel 
Pedrera19. Tambidn se integraron al sindicato 
grupos de trabajadores de establecimientos 
mAs pequenos, La Esperanza, La UniOn y El 
Aguila, localizados todos en la zona de Avella- 
neda. En una segunda etapa, contactaron a 
trabajadores de establecimientos situados en 
otras localidades cercanas: La Estrella y La 
Confianza, de Ezpeleta, y Rigolleau, de Berazate- 
gui. Este 01timo era el establecimiento con ma- 
yor cantidad de personal ocupado. Todo este 
proceso de expansi6n de la organizacibn gre- 
mial se produjo durante el transcurso de 1942. 

La prActica de esta expansi6n organizativa 
repetia el patron utilizado para contactar al 
grupo de Papini y Cia.. Se buscaba contactar a 
un grupo de trabajadores, sin importar su gra- 
do de calificacibn, a fin de que constituyera una 
primera celula en el interior de cada estableci- 
miento. A su vez, este grupo participaba del 
recien constituido sindicato, al cual inmediata- 
mente comenzaba a aportar una cuota sindical 
por afiliado. Las asambleas que realizaba el 
sindicato revestian un caracter eminentemente 
organizativo; tanto es asi que el primer "renta- 
do" del gremio fue el secretario de Organiza- 
ci6n. En realidad, las asambleas eran tanto un 
Ambito de socializaci6n de los nuevos afiliados 
como de legitimaci6n del papel dirigente del 
nOcleo organizador y, en consecuencia, del 
sindicato. El objetivo era que en cada estableci- 
miento se conformara un grupo que lograra 
despertar la adhesi6n de la masa de los traba- 
jadores al sindicato y Ilegar a concretar un 
aumento salarial. La decisi6n de que el secreta- 
rio de Organizaci6n fuese "rentado" -que es un 
indicador del 6xito organizativo- fue tomada 
luego de arduas discusiones en una asamblea. 

El 6nfasis de la acciOn del gremio estaba 
localizado en lo organizativo -la acumulaciOn 
de fuerzas- y no en lo reivindicativo, que espe- 
raba imponerse en un momento mAs favorable. 

8. Expansi6n en el interior del 
establecimiento 
Una primera expansion consiste en la con- 

solidaciOn de la organizacion gremial en el sec- 

tor de dep6sitos, superando incluso la resisten- 
cia de los trabajadores polacos, el grupo mas 
refractario a cualquier intento de agremiaci6n. 
Mientras tanto, en el ambito de los OC y OSC el 
avance de la agremiaci6n fue mucho mas difi- 
cultoso debido a la existencia de una serie de 
obstaculos originados en el mismo proceso de 
trabajo descrito anteriormente. Por un lado, los 
OC tenian un sistema de negociacion informal e 
individual con la empresa a traves de los capa- 
taces de fabricacion, ademas de tener un siste- 
ma de remuneraciones diferente. La situacidn 
de los OSC es ambigua debido a que estaban 
ligados a los OC desde el punto de vista de la 
carrera obrera y a los ONC en relaci6n con el 
sistema de remuneraci6n. MAs alla de estos 
obstaculos, unos pocos trabajadores del sector 
de fabricacidn adherlan a la organizacibn. Esto 
se debiO a dos motivos diferentes: por un lado, 
se trataba de algunos militantes politicos o sim- 
patizantes -uno de nuestros entrevistados utili- 
za el termino "con actitudes"- del Partido Co- 
munista o bien del Partido Socialista; por otro, 
se trataba operarios de las mdquinas Schiller, 
menos calificados que los "sopladores" y, por 
lo tanto, mAs afines a la constitucion de un 
sindicato de rama. 

Pero serat a raiz de un conflicto, provocado 
por la intenciOn patronal de aplicar una gran 
cantidad de suspensiones indiscriminadas, que 
el grupo de activistas gremiales lograrA expan- 
dir los beneficios del convenio obtenido al sec- 
tor de fabricaci6n. Ante la intransigencia patro- 
nal que no los reconocia como interlocutores en 
un proceso de negociaci6n, este grupo organi- 
z6 un paro de todos los sectores de la planta. 
Como ya dijimos, no controlaba al sector de 
fabricaci6n, clave para el exito de cualquier 
medida de fuerza. Ante la negativa de parar de 
los OC, apelaron a las mujeres del drea de 
dep6sitos para que invadieran el sector de 
fabricaciOn y les impidieran proseguir su activi- 
dad, "robAndoles" su principal instrumento de 
trabajo, las "canas". El director de la fabrica 
convoc6 a todos los trabajadores y les dirigio 
un discurso en el cual les advirtiO que no repitie- 
sen los acontecimientos del anio '29, y que la 
patronal no iba a ceder ni a tolerar una organi- 

19 Ambos seran miembros prominentes del Partido 
Laborista y protagonistas de la movilizaci6n del 17 de 
octubre de 1945. 
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zaci6n gremial. Ante la intransigencia patronal, 
prosiguieron las gestiones en el Departamento 
Provincial de Trabajo en La Plata, pues el con- 
venio firmado no especificaba que s6lo benefi- 
ciaba a los obreros del sector de dep6sitos. 
Finalmente, la autoridad laboral fall6 nueva- 
mente a favor de los trabajadores. Este nuevo 
6xito del grupo organizador constituy6 un ali- 
ciente para el desarrollo de la incipiente organi- 
zaci6n sindical, si bien los OC en su mayoria 
seguirian momentAneamente reticentes a ad- 
herirse a 6sta. O sea que este 6xito fortaleci6 a 
la organizaci6n en el Ambito externo, mientras 
que a nivel de la empresa no logr6 establecer 
a0n un sistema de relaciones laborales, ya que 
el grupo de activistas sigui6 sin tener poder de 
negociaci6n a nivel de planta. 

9. La represi6n policial 

Consideramos que merece un parrafo apar- 
te el papel jugado por el Estado en las relacio- 
nes laborales en este periodo, en general, y en 
nuestro caso, en particular. En efecto, Gaudio y 
Pilone (1983) sefialan: 

...una cierta tendencia por parte del Estado 
anterior a 1943 a asumir -y a arrogarse como 
legitimamente propias- funciones tales como 
la de intermediario en el conflicto y normalizador 
de relaciones laborales hasta entonces 
consideradas de carActer 'privado'. 
Estatendencia se evidencia en nuestro caso 

en el eco que sus demandas encuentran en el 
Departamento Provincial de Trabajo en La Pla- 
ta. Sin embargo, mAs allA de este espacio que 
brindaba el Estado conservador, la carencia de 
legislacibn laboral y la represi6n policial se- 
guian vigentes. Esta I1tima apuntaba espe- 
cialmente a los comunistas, pero muchas ve- 
ces golpeaba indiscriminadamente a todos los 
militantes sindicales. 

Pero la persecuci6n policial era muy grande, 
lo que limitaba nuestro trabajo sindical y la 
concurrencia a asambleas, reuniones y a las 
afiliaciones... Nos allanaban el local, nos 
Ilevaban los cuadernos, los libros, donde 
anotAbamos los registros de afiliaciones y nos 
metian presos. Varias veces fuimos a La Plata, 
como presos. Tambien sucedfa que en 
Avellaneda habla un comisario Habiague que 
era un hijo de puta. En principio nos Ilevaba 

cerca, nos tenia confinados pero a las 10 
horas nos largaba. Se ocupaba algomn politico, 
habia un escribano conservador que era un 
amigo, irelacionado con otros amigos! -un 
obrero de barraqueros, conservador-, los iba 
a ver, hablaba con el comisario y le pedia y 
nos dejaban en libertad. ...Sobre todo cuando 
venlan los comunistas a las reuniones calamos 
todos20 
Si bien el mundo externo a la fAbrica era 

mAs permisivo, tambien existia en l1 la repre- 
si6n. Esta limitaba la expansi6n del sindicato y 
les senalaba que el Estado toleraria una organi- 
zaci6n sin conexiones politicas con partidos de 
izquierda, especialmente con el Partido Comu- 
nista21 

10. Conclusiones 

En el conflicto descrito no se confirm6 la 
hip6tesis clAsica de la sociologia del trabajo 
que otorga a los obreros calificados el papel de 
lideres naturales de los no calificados, por su 
ubicaci6n privilegiada en el sistema productivo 
(Touraine y Mottez, 1971). En nuestro caso, la 
acci6n colectiva es emprendida por los ONC 
que son debiles desde el punto de vista de la 
organizaci6n del proceso de trabajo. Su debili- 
dad en el interior de la planta hace que deban 
orientar su accionar privilegiando el Ambito ex- 
terno, mantenibndose en la clandestinidad den- 
tro de la fAbrica. Mientras que en el mundo 
exterior logran progresos significativos 
fundamentalmente a nivel organizacional, en el 
interior del establecimiento no pueden obtener 
el reconocimiento de la empresa, aliarse a los 
OC ni institucionalizar un sistema de negocia- 
ci6n. La sumatoria de estas debilidades junto al 
autoritarismo patronal los impulsa au'n mAs a 
buscar en el Estado un vehiculo para sus de- 
mandas. 

El n0cleo militante organizador del sindica- 
to desconoce, desde el primer momento, al 
mundo tecnico del trabajo, incorporando a los 

20 Entrevista a M.T. 
21 "En 1941 y 1942 el Departamento Nacional de 

Trabajo se neg6 a negociar con ninguno de los mis 
importantes sindicatos comunistas, cerrAndoles de esta 
manera el inico mecanismo de presi6n externa" 
(Horowitz, 1984, p. 293). 
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trabajadores al sindicato independientemente 
de su ubicaci6n en el sistema productivo (OC - 
ONC). En cambio, como vimos, el proceso de 
afiliaci6n sigue los caminos de la orientaci6n 
politica y las relaciones personales. Sin embar- 
go, el factor aglutinante estA dado pura y exclu- 
sivamente por lo gremial. 

El grupo de los OC, que se resistia a afiliar- 
se al gremio, era el obstAculo para la expansion 
del sindicato en la planta. Creemos que esta 
resistencia se debe a dos motivos; el primero, 
puesto de manifiesto por los protagonistas en- 
trevistados, es el miedo, producto de las se- 
cuelas dejadas por el fracaso de la huelga del 
argo 1929 en la empresa (en esa ocasi6n, la 
accibn colectiva parti6 de los OC). Estas se- 
cuelas consistian principalmente en la ruptura 
de las solidaridades en el interior de los OC a 
traves de mecanismos de pago diferencial a 
algunos de ellos -habilitados-; la incorporacibn 
masiva a la planta de nuevos trabajadores 
inmigrantes -polacos traidos del puerto- y sin 
calificaci6n, y su rdpida promocibn en la estruc- 
tura de calificaciones; el reforzamiento del au- 
toritarismo patronal simbolizado en la perma- 
nencia de las "camas de los polacos" en la 
fAbrica y la experiencia frustrada de organiza- 
cidn duramente reprimida22. El segundo moti- 
vo, que deducimos de la modalidad del proce- 
so de trabajo, se debe a la situaci6n diferencia- 
da de los OC ya descrita, fundamentalmente en 
lo referente al sistema de remuneraciones. Ade- 
mAs, los OC mantienen constantemente una 
negociacidn informal y personal con los capata- 
ces de fabricacion, proveniente de la realidad 
del trabajo. Su renuencia a afiliarse al sindicato 
parece devenir de los costos de la accibn co- 
lectiva; ellos tenian mucho mAs que perder que 
los ONC. 

Podemos interpretar el aparente descono- 
cimiento por parte de los protagonistas de esta 
realidad como una evidencia de su no valora- 
ci6n del mundo del trabajo como estructurador 
de la acci6n. Por otra parte, la orientaci6n sindi- 
cal comunista que el grupo asume proponia 
una agremiaciOn independientemente de la si- 
tuacion de trabajo en un modelo de sindicato de 
rama de actividad. 

En definitiva, la agremiaci6n por rama de 
actividad forzaba la naturaleza de un mundo 

laboral fragmentado. Sin embargo, otros facto- 
res, como ser el creciente nOmero de ONC, la 
gradual descalificacion de los OC por la intro- 
ducciOn de maquinarias y el contexto fuerte- 
mente industrial del area de Avellaneda, defi- 
nieron en Oltima instancia el 6xito de este tipo 
de organizacibn. 

En este articulo hemos descrito el accionar 
de los obreros de la fabrica Papini, de 
Avellaneda, que hizo posible, por primera vez, 
la constitucion de una organizacion gremial para 
la rama del vidrio. Esta organizacibn desembo- 
carc, en 1944, en un sindicato nacional unico 
para la actividad, que jugara un papel impor- 
tante en los sucesos del 17 de octubre de 1945 
y en el gobierno peronista. 

Los resultados de nuestra investigaci6n co- 
rroboran lo planteado por Horowitz sobre el 
papel del sindicalismo comunista y la naturale- 
za de su accionar a partir de la segunda mitad 
de la d6cada del '30 como protagonista de la 
formacibn de los sindicatos industriales. Por 
otra parte, nuestros hallazgos constatan lo des- 
cripto por Gaudio y Pilone -y que fuera verifica- 
do por las investigaciones de Korzeniewicz- 
sobre el crecimiento de la mediaciOn estatal en 
los conflictos laborales. Asimismo, estos ha- 
Ilazgos confirman la relacion existente entre los 
cambios que se producen en el movimiento 
obrero en el periodo y las caracteristicas del 
proceso de industrializacibn en marcha a partir 
de 1936. El incremento en el tamano de los 
establecimientos industriales, la introduccibn 
de nuevas tecnologias y formas de organiza- 
cibn del trabajo, asi como cambios resultantes 
en el mercado laboral, favorecen el desarrollo 
de los nuevos sindicatos industriales. 

Los enfrentamientos a raiz de los conflictos 
de intereses de distintos grupos de obreros y 
las diferenciaciones tanto de calificaciOn como 
6tnicas constituyen un hallazgo que, a nuestro 
juicio, abren una dimension aun 

no explorada 
de la hisforia del movimiento obrero argentino. 

22 Con respecto al papel de los trabajadores 
inmigrantes en el proceso de descalificaci6n del trabajo 
industrial, ver lo que en El taller y el cronbmetro dice 
Coriat (1982) en relaci6n a lo sucedido en el mismo 
periodo hist6rico en los Estados Unidos, especialmente 
en el capitulo II. 
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RESUMEN 

Este articulo describe la formaci6n del Sindi- 
cato de Obreros del Vidrio en un area de intensa 

industrializaci6n, Avellaneda (Buenos Aires), a 
comienzos de los atios '40. El andlisis considera 
las caracteristicas de Ia industria del vidrio, la 
organizaci6n del trabajo, las estrategias y orienta- 

ciones ideoldgicas de los organizadores sindica- 
les y el papel del Estado durante los anios que 
precedieron al surgimiento del peronismo. Este 
estudio de caso es una contribuci6n al debate 
contemporneo acerca de los origenes del movi- 
miento obrero peronista. 
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SUMMARY 

This article describes the formation of the 
Glass Workers Union in an area of intense 
industrialization, A vellaneda (Buenos Aires) which 
took place at the beginning of the forties. The 
analysis considers the characteristics of the glass 
industry, the organization work, the strategies and 

ideological orientations of the labor organizers 
and the role of the state during the years preceding 
the emergence of Peronism. The present case 
study is a contribution to the going on debate 
about the origins of the peronist labor 
movement. 
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