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El movimiento huelguistase inicia en la Argentinaen 1878 con
unahuelgaconvocadapor los tipógrafoscon el fin de impedir el de-
terioro de sussalarios,así como reivindicar la reducciónde la jorna-
da laboral y la supresióndel trabajoinfantil en el ramo.Estahuelga,
convocadapor la Unión Tipográfica, fundadaese mismo año, reve-
labala superacióndel estrictocaráctermutual quehabíanobservado
hastaentonceslas organizacionesobreras1. A pesardel éxito con que
se saldó la huelga-luegode un mes de conflicto los obrerosobtu-
vieron sus r.eivindicaciones-,no se abrió hastaañosdespuésla eta-
pa ininterrumpidade luchasobrerasqueconformaronlo quecon pro-
piedadpodemosdenominarcomo movimientohuelguista.

Hastafines del siglo la característicafue la intermitenciaen la ac-
tividad huelguística,incluyendoañoscompletosde total ausenciade
conflictos registrados,por lo menosde acuerdoa la información que
brindanlas fuentesdisponibles2. Todoello teniendoen cuentalaspo-

1 FALCÚN, R.: La Primera InternacionalY" los ｯｲｩｧ･ｮ･Ｎｾ del movimientoobrero en
Argentina (1887-1879), París, 1980, pp. 16-21 Y ＺｈＭＺｾＵＮ Otros autores mencionan
corno antecedentesuna huelgade lancherosen la zonaportuariade la Boca del Ria-
chueloen la ciudadde BuenosAires en 1871,una huelgade serenosen el mismo año,
así corno el lejano antecedentede los turistassdel teatro Argentino en 1855; sin em-
bargo, la huelga tipográfica es la primera bien documentada.Ver RATZEH, José:Los
marxistas｡ ｲ ｧ ･ ｮ ｴ ｩ ｮ ｯ Ｎ ｾ del 90, Córdoba(Argentina),1969,p. 49 Ynota25 en capítulon.

2 Por ejemplo, 1. COD/O contabiliza48 huelgasen la décadade 1880-90,y de
ellas el 65 por 100 se produjeronentre 1887 y 1890 yel 94 por 100 en la Capital
Federal;es lo que el autor define corno "primer desplieguedel movimiento huelguis-
ta". También consignaque luego del "segundodespliegue"registradoentre 1891 y
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sibleslagunasen los datosy registros,los conflictos se producíanto-
davía en forma dispersay sobredeterminadoscentrosde trabajo u
oficios y seconcentrabangeográficamenteen la ciudadde BuenosAi-
res.El conflicto obrerofue hastacomienzosdel siglo xx un reflejo ex-
clusivo de los caracteresde la sociedady economíaporteñas.La ciu-
dad de BuenosAires resultabaasíel máximoexponentedel gran cre-
cimiento económicoque experimentabaArgentinadesde1870 como
consecuenciade la consolidaciónde un capitalismode baseagroex-
portadora,y especialmentedurantela etapacomprendidaentre los
dos períodos presidencialesde Julio A. Roca (1880-1886
y 1898-1904),que se vio acompañadode una diferenciaciónsocial
que se multiplicó en estructurasmás complejasal ritmo del creci-
mientodemográficoque impulsabala inmigración,cuyasconsecuen-
cias se traducíanen el gran crecimientourbano y el paulatinode-
sarrollo de los sectoressecundariosy de servicios.Si bien la mayoría
de los inmigrantesse integraroncomo asalariadosa la sociedadar-
gentina,un sectorno despreciablenutrió las filas de los propietarios
de pequeñosestablecimientosindustrialesy comerciales,lo que con-
tribuyó a mantenerdurantebastantetiempoen la claseobrerael mito
de las posibilidadesde un veloz ascensosocial que individualmente
les alejarade su condición de explotadosy que contribuyó bastante
a la modulaciónde actitudesy la generaciónde frustracionesquelue-
go se proyectaríande modo peculiar sobre las condicionesdel con-
flicto social y de los altibajos del movimientoobrero (véasetabla1).

ｔａｂｉｾａ I

Nacionalidadde los propictariosdc cstablccimientos
industrialesen 1913

Argentinos Extranjeros Total

Capital federal........... 2.024
Provincia de Buenos

Aires ............. ;{.681
Hestodel país..... 10.058

20,46%

25,74%
4;{,65 %

7.869

10.622
12.992

79,54%

74,26%
56,;{6 %

14.;{0;{
2;3.050

100 %

100 %
100 (Yo

Fuente: E. TOHN<)lIIST, El Desarrollo Económico..., op. cit., p. :H.

1896, hubieron dos añosen los que no se registró actividad huelguísticaalguna, lo
que el autor atribuyea la recesiónque se inició en 1897con el fracasode la cosecha
(sequía1896-97)y la caídade los preciosagrícolasen los mercadoseuropeos.Ver Co-
DIO, 1.: El movimientoobrero argentino (1870-1910).Socialismo,Anarquismoy Sin-
dicalismo, BuenosAires, 1987, pp. 79-84 Y 141-145.
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A partir de 1900, las huelgasse sucedenen forma ininterrumpi-
da, registrándoseen 1902la primerahuelgageneral,todavíarestrin-
gida a la ciudad de BuenosAires, si bien comienzanpor estaépoca
a registrarseuna proporción considerablede huelgasen las provin-
ciasdeBuenosAires y SantaFe ［ ｾ Ｎ Aquéllademostróquela claseobre-
ra podía llegar a coordinarsus esfuerzosy luchar por objetivos co-
munes.Produjo como respuestael primer reconocimientotácito por
el estadode la entidadde la "cuestiónsocial" al sancionarsecon pres-
teza la ley de Residencia4104, que permitía la expulsión de cual-
quier trabajadorextranjerocuya actividad política o sindical fuera
consideradaunaamenazaparael ordensocial.El estadotomabanota
de la existenciadel movimiento obrero y de la acción autónomadel
proletariado,perodecretabamedidasbajo la presiónde las clasesdo-
minantes,alarmadaspor 10 quecreíanunaamenazainmediataa sus
intereses.Sin embargo,la sancióny aplicaciónde leyesrepresivasno
constituyóel único síntomareveladordel reconocimientoestataldel
estatusoficial de la accióndel movimientoobrero.La crecióndel De-
partamentoNacionaldel Trabajoeratambiénun reconocimientoque
la cuestiónobrera (o cuestiónsocial, comosolía denominarse)no era
sólo un problemaprivado entretrabajadoresy empresariosy que su
intervenciónno se debíalimitar a la represiónpolicial de las protes-
tas obreras.Si bien la función del DepartamentoNacional del Tra-
bajo eramuchomáscomplejaen el papelde lo queresultóen la prác-
tica, su existenciarevela,unavez estabilizadoel proyectoeconómico
de la gran burguesíaagrariay disipadoslos efectosde la gran crisis
de 1890,que se reconocíala necesidadde unacierta integraciónso-
cial y política de las clasessubalternas,10 que culminarácon la san-
ción de la ley electoralSáenzPeñade 1912,que permiteen 1916el
triunfo electoralde la UeR y el accesode Hipólito Yrigoyen a la pre-
sidenciade la república,y con él el accesoal gobiernode la nación
por primeravez de un partido que no representabadirectamentelos
interesesde la gran burguesíaagrariay comercial,sino de las clases
mediasy ciertossectoresobrerosdesarrolladosal calor del crecimien-
to económicoprecedente.

Si en mayo de 1901 anarquistasy socialistas,en el marcode una
profundarecesióny unagran movilización de los trabajadores,cons-
tituyen la FederaciónObreraArgentina (FOA) con la participación
de quince sociedadesde la Capital Federal y doce del interior del
país; la unidadde accióndemostradaen la huelgageneralno fue su-
ficiente evidenciaparalas organizacionesobrerasde la necesidadde

:1 CODlO,.T.: fJ movimientoobrero argentino..., op. cit., p. 160.
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mantenersecohesionadas,a pesarde los esfuerzosque habíaexigido
llegar a la unidad sindical. En 1903,el sectorsocialdemócratade la
FOA rompe con éstacreandosu propia central sindical -la Unión
General de Trabajadores(UGT)-, aunque no logra arrancarde
aquéllamás que un númeroreducidode sociedadesde oficio y afi-
liados. La FOA, controladaa partir de esemomentopor los anarco-
sindicalistas,se transformaráen su IV Congresoen la Federación
ObreraRegional Argentina (FORA) y se transformóen la principal
animadorade las movilizacionesobrerashasta1910.

En términosgenerales,la FORA agrupabaen su senoprincipal-
mentea los sectoresobrerosmenoscualificados,pero más numero-
sos,con un nivel de afiliación bajo o irregular, talescomolos obreros
portuarios,construccióno vestido,aunqueello no excluyeque estu-
vieran presentesalgunosramoscon una mayor proporciónde obre-
ros con una mayor tradición de oficio, como es el casode los pana-
deroso los denominadosde actividadesartísticasy de ornato (som-
brereros,peluqueros,etc.).

En cambio, en la UGT se dabala situación opuesta.En ella se
reuníanlos sectorescon mayor tradición artesanaly mejor califica-
ción -minoritariosen el conjuntode la claseobrera-,registrándose
mayorescotasdeafiliación; comoeranlos ebanistas,herrerosdeobra,
metalúrgicos,talabarteros,constructoresde carruajes4.

Es interesantedestacarque a pesarde la omnipresenciade las dos
centralessindicalesexistíaun buen númerode sociedadesobrerasque
no formabanparte de ningunade ellas y que el lenguajede la época
las denominabacomoautónomas,encontrándoseentreellasLa Frater-
nidad (sindicato ferroviario), que al representara los trabajadoresde
un sectorclaveen la economíaagroexportadorajugabaun papelde pri-
mera magnitud en el inicio o desarrollo de cualquier movimiento
huelguista.

En el senodel sindicalismosocialistase produciráotra fisura, de
gran trascendenciaparael conjuntodel movimientoobrero,al surgir
una corrienteque se identificabacon el sindicalismorevolucionario
en boga en Franciae Italia. El sindicalismorevolucionarioeditaba
ya en 1905 un periódico, La Acción Socialista, y consigueque se
adoptensus posicionesen el III Congresode la UGT de eseaño. En
1906,en el IV Congresoimponesu criterio sobrela huelgageneral,
constituyendoya una mayoríaen la central sindical y seapruebaun

4 BILSKY, La FOIM y el movimientoobrero (1900-1910),BuenosAires, 198.5,
pp. ＸＺｾＭＸＴＮ
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proyectode fusión con la FORA s. Los sucesivosintentosde fusión
por la FORA -en 1907, 1909 y 1912-fracasarony sólo se logró
que a la UGT se unieranalgunasorganizacionesautónomas,consti-
tuyéndoseasí la ConfederaciónObreraRegional Argentina (CORA)
en 1909.Por ello, cuandoconsideraronla situaciónmaduradecidie-
ron disolversecomocentral sindical y las organizacionesquela com-
poníaningresaronen la FORA con el fin de inclinar a su favor la con-
ducciónde la centralobrerao por lo menosneutralizarla influencia
anarquistaen la misma, como condición sine qua non paraconse-
guir la tan anheladaunidad sindical. Este procesose consumóen
1915, cuandoen el IX Congresode la FORA cambió su orientación
a favor del sindicalismorevolucionarioaprobandouna declaración
por la que se establecíala neutralidadde la centralobreraen cues-
tiones ideológicasy doctrinarias.Esta decisión motivó el retiro del
sectoranarquista,quien sereafirmóen la definición de la centralsin-
dical a favor del comunismoanárquicotal comose habíaresueltoen
su V Congreso(agosto1905),y facilitaría queaquelsectoradoptara
posicionesmás proclives al diálogo con los organismosestatalesen
cuantola oportunidadse produjera,como fue el casoa partir de la
llegadade la UCR al gobierno. A partir de ese momentoexistirían
dos centralessindicalescon el mismo nombre: FORA del V Congre-
so, de orientaciónanarquista,y FORA del IX Congresointegradapor
sindicalistas,socialistase independientes.Comoresultadodeesecam-
bio de orientaciónde la FORA del IX Congreso,aquellasorganiza-
cionessindicalesquedurantetodala décadasehabíanmantenidoale-
jadasde las doscorrientesdoctrinalesquecompetíanen el movimien-
to obrero y habíanactuadode acuerdoa una línea más reformista (10
que no significa que no tuvieran un papel destacadoen los movimien-
tos huelguistasde la época)se integraronen estacentral. El caso más
representativoes el de la FederaciónObreraFerrocarrilera(FOF), que
agrupabaa los trabajadoresferroviarioscon la excepciónde los del sec-

;; }fUGO DEL CAMPO, El SindicalismoRevolucionario: 190.5-194.5,Buenos Aires,
CEAL, 1985,pp. 10-11.Esteautorconsideraqueestatendencia,en la medidaen que
fue diluyendosu discursoantiestatistaen el cursode la segundadécadadel siglo y es-
pecialmenteduranteel gobiernode Hipólito Yrigoyen, fue estableciendouna cultura
proclive a considerarlos términosde la problemáticade los trabajadorescorno los de
una relación máso menospermanenteentreel estadoy el movimiento sindical orga-
nizado corno interlocutoresúnicos de un diálogo en el que los partidos políticos y
corrientesideológicasdel movimiento obrero tenían un papel secundario,de algún
modo corno un tipo de laborismo. Asimismo, citando a SebastiánMarotta, líder
destacadode los orígenesde estacorriente,explica los motivos de éstospara romper
sus vínculoscon el PartidoSocialista,como que"... respondíanexclusivamenteal de-
seode las organizacionesobrerasde liberarsede la tutela del PS".
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tor de tracción-agrupadosen La Fraternidad-y que transformada
en 1922 en Unión Ferroviariahegemonizaríael movimiento sindical
hastalos añostreinta6.

Las seriesde huelgasque se inician en 1903 reflejan exclusiva-
menteel movimientohuelguistaque tiene lugaren la ciudadde Bue-
nos Aires 7. A pesarde que éstaes una limitación del estudio,queda
por otrapartecompensadasi seconsideraquela CapitalFederalcon-
centrabauna proporción importantede las industrias,así como de
los trabajadoresindustrialesdurantela casitotalidaddel períodoana-
lizado (véasetablaI1). Tambiéndebetenerseen cuentala gran dis-
persióny déficit de informaciónqueactualmenteexistesobrelas con-
diciones de vida y las luchas obreras en otras regiones del país.

El crecimientorelativo de las organizacionessindicales,asícomo
la competenciaentre las diferentescorrientesideológicasdel movi-
miento obrero anteriora la primeraguerramundial, reflejan la im-
portanciade esasoleadashuelguistasque seproducenen la primera
décadadel siglo xx. Anarquistasy socialistasprimero, y más tarde
los sindicalistasrevolucionarios,sedisputaránla influenciaen la cla-
se obrera,luego del fracasode los intentosparalograr la unidadsin-
dical. El análisis de las característicasde las huelgasy su relación
con las condicioneslaborales,económicasgeneralesy políticasquese
efectúaa continuaciónapuntaa demostrarque el fenómenohuel-
guísticoadquiereunascualidadesy connotacionesdiferentessi se lo
observaanteso despuésde la primera guerramundial, correlacio-
nándosecon lassucesivasfracturasy fusionesde las organizaciones
obreras,así como en su relación con el estado.Mientras que el mo-
vimiento huelguísticose caracterizabahasta1914por el recursofre-
cuentea la huelgaespontáneay general,muchasvecesligadasa fac-

6 Con los trabajadoresferroviarios estrenael gobiernoradical su política de ar-
bitra¡e de los conflictos y diálogo con las organizacionesobreras.

. Sin embargo,las seriescompletasdisponiblessólo son oficialesa partir de 1907
-y limitadassolamentea la Capital Federal-,comoconsecuenciade la creacióndel
DepartamentoNacionaldel Trabajo,aunqueparaesteestudiose disponede los datos
correspondientesa las huelgasen la ciudadde BuenosAires de Ｑ Ｙ Ｐ Ｚ ｾ Ｍ Ｑ Ｙ Ｐ Ｖ Ｌ graciasal
trabajode IIéctor Cordonne.Ver CORDONNE,IIéetor: "Movimiento obreroy control so-
cial en Argentina hasta1910", op. cit., en R. BergaLLi, E. E. Mari (coord.), Historia
ideológica del control social Ｈ ｅ Ｎ ｾ ｰ ｡  ｡ Ｍ ａ ｲ ｧ ･ ｮ ｴ ｩ ｮ ｡ Ｌ siglosX/X-XX), Barcelona, 1989,
p. 461. Los datosque recogeel autorprocedende la secciónde ordensocial de la po-
licía federal argentina,lo que de pasorevelaque hasta1907el "reconocimiento"ins-
titucional de las luchasobrerassólo pasabapor la acción regresivade los que era un
ejemplola ley de residencia,sancionadainmediatamentedespuésde la huelgageneral
de 1902. Estadificultad impide incluir en el análisislas huelgasqueseprodujerondu-
rante las décadasde 1880 y 1890, así como los dos primero años del siglo xx.
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TABLA 11

Establecimientosy trabajadoresindustrialesen la ciudad
de BuenosAires en 1913

123

Trabajadores .
Establecimientos .

149.289
10.275

Porcentajesobreel total del país

Ｚ ｾ Ｖ Ｌ Ｚ ｩ Ｙ

21,06

Fuente: E. TORNQlIIST, El desarrollo económico..., op. cit., p. :l6.

TABLA 111

Huelgasen la ciudadde BuenosAires, 1903-14

Año

190:L .
1904 .
1905 .
1906 .
1907 .
1908* .
1909* .
1910 .
1911 .
1912 .
191:L .
1914 .

Huelgas

51
188
Ｑ Ｑ Ｚ ｾ

Ｚ ｩ Ｚ ｾ 1
2:H
118
1:i8
298
102
99
95
64

Huelguistas

Ｖ Ｗ Ｎ Ｖ Ｚ ｾ Ｕ

144.062
Ｚ ｾ Ｕ Ｎ Ｕ Ｑ Ｘ

69.289
169.017
11.561
4.762

18.806
27.992
8.992

Ｒ Ｚ ｾ Ｎ Ｖ Ｙ Ｘ

14.1:n

Magnitud
mediade

las huelgas

Ｑ Ｎ ［ ｾ Ｒ Ｖ

766
:i14
209
Ｗ Ｚ ｾ Ｒ

98
Ｚ ｾ Ｕ

Ｖ Ｚ ｾ

274
91

249
221

Duración
mediade

las huelgas

Ｕ Ｌ Ｚ ｾ Ｙ

6,72
9,56

19,04
51,14
9,85
6,2:3
5,87

Fuentes: 190:3-1906H. CORDONE, "Movimiento obrero y mntrol social en Argentina hasta
1910", en R. Bergalli, E. Mari (monIs.),Historia ideológicadel mntrol social (Esparia-Argcntina,
siglos XIX y XX), ｂ ｡ ｮ ｾ ･ ｬ ｯ ｮ ｡ Ｌ 1989.A. DORFMAN, Historia de la industria Argentina,BucnosAires,
1970.

* JoséPANETTIERI, citando fuentesde la policía dc la ciudad de BuenosAires, fija respectiva-
mente para 1908 y 1909 el númerode huelgasen 151 y 457 Y el de huelguistasen 14.58:3 y
205.619. .J. PANE1TIERI, Los trabajadores,BuenosAires, 1967. (notaa pie de páginanúmero100);
y la mismaobservacillIl haceEdgardoBILSKY en su obraLa FOllA y el movimientoobrero..., op.
cit., pp. 88-89. La explicación de la divergenciade Ｈ ｾ ｩ ｦ ｲ ｡ ｳ reside-por lo menospara 1909-en
que el Departamentonacionalde Trabajono mntabiliza para 1909 los trabajadoresque partici-
paronen las dos huelgasgeneralesdc eseaño, la primeracausadapor la represiónpolicial contra
la manifestaciónde la FORA del 1 de mayo y que recibeel nombrede SemanaRoja, y la segunda
realizadalos días 16 y 17 de octubreen repudiodel fusilamientode FrancescFerreri Cuardiaen
Barcelona.Semantienencon fines comparativoslos datosprocedentesdel DepartamentoNacional
del Trabajo,ya que la prácticatotalidadde los estudiossobrela claseobreraargentinase apoyan
en sus series.Sin embargo,aquéllosrefuerzanla hipótesisde que la mayor participaciónde los
trabajadoresen lashuelgasseprodueíaen los añosde recesión,ya queentreellosseencuentra1909.
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TABLA IV

Huelgasen la ciudadde BuenosAires, 1915-19

Magnitud Duración
Año Huelgas Huelguistas mediade mediade

las huelgas las huelgas

1915................... 65 12.077 186 4,07
1916................... 80 24.:J21 :304 9,62
1917................... 1:38 1:36.062 986 15,44
1918................... 196 1:3:3.042 679 16,47
1919................... :367 :308.967 842 10,56

Fuentes:A. DORFMAN, Hútoria de la indu.vtria.... op. cit.• p. 262.

TABLA V

Huelgasen la ciudadde BuenosAires, 1920-30

Año

1920 .
1921 .
1922 .
192:3 .
1924 .
1925 .
1926 .
1927 .
1928 .
1929 .
19:30 .

Huelgas

206
86

116
9:3
77
89
67
58

1:35
11:3
125

Huelguistas

1:34.015
1:39.751

4.7:37
19.190

277.071
:39.142
15.880
:38.2:36
28.109
28.271
29.:3:31

Magnitud
mediade

las huelgas

651
1.625

41
206

:3.598
440
237
659
208
250
2:35

Duración
mediade

las huelgas

27,56
6,99

:31,85
46,68

0,97
:3,20

18,10
9,2:3
8,00

16,17
2:3,86

Fuentes:A. DORFMAN, l/istoria de la industria..., op. cit., p. 262.

toresaparentementeextraeconómicos,comola aplicaciónde la legis-
lación represiva;las que se producena partir del final de'la guerra
reflejan las modificacionesquesehan producidoen la estructuralin-
dustrial, y también en ciertos aspectosde la actividad agraria, así
comoen las relacionespolíticasentrela gran burguesíaagroexporta-
dora y las clasessubalternas,adoptandoun caráctermás disciplina-
do dondela huelgaes un recursode apoyo a los procesosde nego-
ciaciónconducidospor las organizacionessindicales.La SemanaRoja
y la huelgageneralen noviembrede 1909 fueron los últimos estalli-
dos en granescalaantesdel reinicio de las grandesoleadashuelguis-
tas del final del períodobélico. Y tambiénlas últimas movilizaciones,
dondeel rechazoa la ley de Residenciajugó un papel tan moviliza-
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dor como las reivindicacioneslaborales.En 1910, la declaracióndel
estadode sitio por el gobierno-recursohabitualdesde1902-abor-
tó las movilizacionesconvocadasparalos festejosdel Centenariode
la Independenciay provocó10 que la historiografía,en general,reco-
nocecomo la decadencia,por lo menosparcial, del anarcosindicalis-
mo como corrientedominanteen el movimiento obrero. Sin embar-
go, estaafirmación puedepecarde simplista, ya que si bien la acti-
vidad de la FüRA V Congresose reducea mínimosduranteel perío-
do bélico, todavíatendráun papel muy activo durantela huelgage-
neral de enerode 1919, durantelos sucesosde la SemanaTrágica.
Probablementeno fue sólo el efecto de la represiónel motivo de su
declive, sino el agotamientode un modelode conflicto obrero-patro-
nal cuya verdaderadimensión sólo se verá con claridad en la pos-
guerra,una vez terminadaslas grandesmovilizacionesde 1918-19,
cuandola reestructuraciónde la economíaproducidapor el impacto
del conflicto en Argentinay el cambio consonantede la actitud gu-
bernamentalfrente a las reclamacionesobrerasinspiren unaspautas
distintasa la lucha de clases.

1. Causasde las huelgas

Las causasde las huelgas,según fueron clasificadaspor el De-
partamentoNacionaldel Trabajo,eran de cinco tipos: salario,dura-
ción de la jornadalaboral,organización-referidaal reconocimiento
de las organizacionessindicalespor los patronos-,condicionesde
trabajo-quea su vez englobabaaspectoscomo turnos de trabajo,
ritmos de producción,reglamentosinternosde empresa,calificación
requeridaparalas distintastareas,sistemasde contratación,trabajo
femeninoe infantil, utilización de tecnología;peroque tambiénafec-
tabadirectao indirectamenteal salario y el horario de trabajo; y su
último apartado-causasdiversas-,no especificadoen las fuentes
y bibliografía consultadas,pero que puedesuponerse-por exclu-
sión- relativo a la solidaridadintergremial, despidode trabajado-
res, respuestaa la represiónpolicial 8. Por tanto,unaclasificaciónde
estetipo no permitededucircuáleshuelgasteníanmásde unacausa.
Sin embargo,puedeobservarseque los diferentesmotivos tienen un
pesodistinto en el conjuntode los conflictos y algunosde ellos varían

1-1 DORFMAN, A.: Historia de la industria argentina, op. cit., BuenosAires, 1970,
pp. 26;{-266.
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en su importanciasegún el período que se considereentre 1907 y
19309

.

Como es ya habitual observaren el movimiento obrero de otros
países,la reivindicación salarial es una de las principalescausasde
huelgaa 10 largo de todo el períodoconsideradoen esteestudio.Sin
embargo,su importanciacrecehasta1920 para luego perderposi-
cionesa favor de las exigenciasde reconocimientode la representa-
tividad de las organizacionessindicaleshasta1930. A su vez, ambos
motivos encabezanel 76,86por 100 de las huelgashastaesafecha.
A pesarde la aparentecontinuidaden los motivos huelgüísticos,las
cifras puedenocultar otrasrealidadesque sólo puedenintuirse si se
relacionancon los diferentesintervalosen que puededividirse toda
estaetapade la economíaagroexportadora,tantoen relaciónal ciclo
económicocomo a las alternativaspolíticas que se van sucediendo.
La lucha salarial hasta1917 se da en el marco de la prolongaday
casi constantedisminución del salario real como consecuenciadel
funcionamientode la redistribuciónde ingresostanto bajo el sistema
del patrónoro como de la monedade curso forzoso, a tal punto que
la exigenciadel pago de salariosen oro, en lugar de papelmoneda,
fue una reivindicaciónno infrecuentepor 10 menoshasta1900 10. A
su vez, pareceevidentequeentre1913y 1917la situaciónseagravó
aún más, ya que la crisis iniciada en 1913 se profundizócomo con-
secuenciadel estallidode la primeraguerramundialy dejarondefun-
cionar los mecanismosque habitualmentepodíancompensarla de-
socupaciónen las actividadesindustrialesen los períodosanteriores,
como eranlos desplazamientosde los jornalerosurbanosal campoo
el retorno de inmigrantes,a 10 que se agregóun agudoaumentodel
coste de la vida debido al encarecimientode los bienes importados
tanto industrialescomode consumopopular11. El aumentodel coste
de los bienesimportadosy de producciónnacional hizo que los sa-
larios quedarancompletamenterezagadosrespectoa los precios(véa-

<¡ Es necesariorecordarque si bien esteestudiorecogee! movimientohuelguísti-
co a partir de Ｑ Ｙ Ｐ Ｚ ｾ Ｌ algunasde suscaracterísticassólo comienzana registrarsea par-
tir de 1907 al crearsee! DepartamentoNacional de! Trabajo, como es e! casode las
causasde las huelgas.

10 MUNcK, R.: "Cydes01' dassstruggleand the making 01' the working c1assin
Argentina", 1890-1920,J.Lat. Amer. Stud., 19, p. 24.

HATZER, .T., cita como motivo de la huelga ferroviaria de 1888 la exigenciade!
pagode los salariosen oro; ver Los marxútasargentinos..., op. cit., p. 62. Dicha exi-
gencia figura tambiénentre las resolucionesadoptadasen el TI Congresode la FOA,
abril de 1902. BILSKY, Edgardo:La FOR1 y el movimientoobrero..., op. cit., p. 196.

11 ROCK: David, Argentina, 1.516-1987.Desdela Colonización f,'spañola hasta
RaúlAlfonsin, Madrid, 1988, pp. 2:3:3 y 25:3.
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TABLA VI

Costode los artículosimportados
y nacionales,1914-17

1910= 100

127

1914 .
191!) .
1916 .
1917 .

Nacionales

106
118
ｬ Ｚ ｴ ｾ

176

Importados

111
127
161
198

Fuenle: /Ja Nación, 6/S/1919,citado en Revúlade Econo-
mía 11rgelllinu, núm. 11, mayo de 1919, p. 4:m.

se tablaVI) 12. Tanto los autoresqueafirman la existenciade un de-
terioro continuodel salariodesdecomienzosdesiglo hasta1914como
los queprefierenhablarde unafluctuación quepodríacorresponder-
se muy bien con el característicociclo corto de la economíaagroex-
portadoraestánde acuerdoen la velocidad,profundidady duración
de la caídasalarial durantela fase recesivaque sufrió la Argentina
entre1913 y 1917, lo que explicaríaesaporporcióncrecientede las
reclamacionessalarialescomo motivo de las huelgashasta1920. A
partir de 1918 se produceuna reactivacióneconómicaque se com-
bina con el gran desfasesalarial precedentey una disminuciónde la
desocupación,10 que generacondicionesfavorablespara las reivin-
dicacionessalariales,a tal punto que desde1921 el salario nominal
real superafavorablementeel costode la vida traduciéndoseen la re-
cuperaciónde la capacidadadquisitivade los trabajadores(véaseta-
bla VII). Estaevolucióncoincidecon la disminucióndel pesoreivin-
dicativo del salario-aunqueconservepartede su importanciaan-
terior- en los motivos de huelga,a expensasde las exigenciasde re-
conocimientoy consolidaciónde las organizacionessindicalesa nivel
de empresa.Ademásde los factoreseconómicos,influyen en estepro-
ceso las transformacionesque se operanen el movimiento obrero y
en el campopolítico. La presidenciade Hipólito Yrigoyen significa
el intento de un nuevo marco de relacionesentre las organizaciones
sindicalesy el estadocaracterizadopor la búsquedade sistemases-

12 Las seriesde salario real anterioresa 1914 son muy difíciles de elaborarde-
bido a que falta una recogidasistemáticade datos. Dadasestascaracterísticas,sólo
puedenreflejar muy parcialmentela evolución salarial; por tanto, por el momentola
únicaposibilidades la de recogerdatosen momentospuntualesestableciendoun aná-
lisis transversala travésde obrascomo las de A. Patroni o Juan Alsina, donderegis-
tran abundantesdatossalariales,pero sólo para un año determinado.
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TABLA VII

Costede la vida y salarios,1914-30

1914= 100

AlejandroAndreassí

1914 .
1915 ..
1916 ..
1917 ..
1918 ..
1919 .
1920 ..
1921 ..
1922 ..
192:3 .
1924 .
1925 .
1926 .
1927 ..
1928 .
1929 .
19:30 .

Costode la vida

100
108
116
1:36
171
161
188
167
141
ＱＺｾＸ

141
1:37
1:3:3
1:32
1:30
1:32
1ＺｾＺｾ

Salarionominal

100
97
97
98

106
Ｑ Ｚ ｾ Ｕ

16:3
179
174
175
176
179
176
184
19:3
194
178

Salarioreal

100
90
84
72
62
84
87

107
12:3
127
125
1:31
1:32
1:39
148
147
l:H

Fuente: A. DOHFMAN, Historia de La lndustria... , op. cit., pp. 271-272.Existen algunasdiver-
gcnciascon los númerosÍndieesealculadospor Alejandro Bunge,Costode La vida, salarios'yren-
dimiento..., op. cit., pp. 9-11, sin embargose ha utilizado la serie de DOHFMAN porque es más
complcta.

tablesde negociacióny por la multiplicación de la legislacióndel tra-
bajo, 10 cual reforzabael papelde los sindicatoscomo mediadoresso-
ciales-cuyaactividad se centrabahasta1914 en apoyaro encabe-
zar los numerososconflictos localizados(mayoritariamenteespontá-
neos)o los grandesestallidosquesemanifestabana travésde lashuel-
gas generales,Estacaracterísticano se modifica, a pesarde la vio-
lenciaejercidasobrelos militantesobrerospor gruposultraderechis-
tas y la policía durantela huelgageneralde 1919,conocidacomo la
SemanaTrágica o la brutalidadcon queel ejércitoreprimió las huel-
gasde la Patagoniade 1921-22.Vale la penadetenerseun momento
en esahuelgageneralquecontieneen su desarrollomuchosde los ele-
mentoscaracterísticosde las huelgasmasivasdel períodoanteriora
la primeraguerramundial máslos nuevosaspectosen las relaciones
entreel movimientoobreroy el estadoqueperfilan la etapasiguien-
te. En enerode 1919estallóen BuenosAires unahuelgageneralcuya
causainmediatase encontrabaen el asesinatopor la policía de cua-
tro obrerosmetalúrgicosde la empresaVasena,en conflicto desdeel
mesanterior,perocuyascausasmásprofundassedetectanen las ten-
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sionesacumuladasa lo largo de los añosde guerracon su secuelade
inflación y desocupación.El gobiernoen un primer momentointentó
un acuerdoentreempresay trabajadores,fiel al talantequehabíaob-
servadoen los dos añosanteriores,pero las negociacionesfracasaron
anteel rechazopatronala cualquierconcesión.La FORA V Congre-
so convocóa la huelgageneral,mientrasla FORA IX Congresose so-
lidarizabacon los obrerosmetalúrgicosy los portuarios-quehabían
iniciado otra huelga-y el conflicto se generalizainmediatamentea
pesarde la intervencióndel PartidoSocialista,que intentabamediar.
Los empresarios,que el año anterior habíanfundado la Asociación
Nacionaldel Trabajocon un claro propósitoofensivocontralas cre-
cientes movilizacionesobreras,presiona-junto con el embajador
británico-al gobiernoparaobligarlo a que ordenela intervención
del ejército. Hacensu aparicióngruposde civiles armados,pertene-
cientesa las clasesaltasy medias,queparticipanen la represiónan-
tiobrera y hacengala de xenofobia,en general,y antisemitismo,en
particular.El día 11 la huelgase extiendea la mayoríade las líneas
ferroviarias,ya quela FederaciónObreraFerrocarrilera(FOF) sead-
hiere a la misma. La huelgacontinuaráhastael día 13, pesea que
el día 11 la FORA IX Congresohabíareconsideradosu adhesióny
continuabasosteniendola convocatoriasolamentela FORA V Con-
greso.Ese mismo día, el parlamentoapruebael establecimientodel
estadode sitio en todo el país, con la oposiciónde los diputadosso-
cialistas,y la huelgase extingueel día 15. Hipólito Yrigoyen recibe
a una representaciónde la FüRA IX Congreso,de la FüM y de la
FÜF, antelas cualessecomprometea liberara los obrerosdetenidos,
autorizarla reaperturadelos localessindicalese intercederen los con-
flictos portuarioy ferroviario.

Las circunstanciasy consecuenciasde la SemanaTrágica sepro-
yectan simultáneamentesobre varios campos.Por una parte, surge
con contundenciauna organizaciónpatronalde carácterofensivo, la
ANT, capazde coordinar lock-outs y organizarel reclutamientode
esquiroles,lo cual refleja que los empresariosya no contabanexclu-
sivamentecon el estadoparaenfrentaral movimiento obrero Ｑ Ｚ ｾ Ｎ La
derechapolítica no cuentasólo con los mecanismosparlamentarios
paraobstaculizarcualquier iniciativa de conciliación de los conflic-
tos de clase, sino que comienzaa presionarparaque el ejército in-

¡;¡ Si bien en la primeradécadadel siglo existieroneírculosde obrerosorganiza-
dos por la iglesia y algunasasociacionespatronaleseomoel Sindieatode Estibadores
Argentinos,que actuabancomo instrumentosantihuelguistas,es a partir de 1918que
la patronal logra eonstituirun frente organizadocomo bloquea travésde Asociación
Naeionaldel trabajo.Ver BILSKY, E., La FOllA ..., op. cil., pág. 82.
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tervengadecididamenteen el aplastamientode cualquierprotestaso-
cial -lo cual tendráconsecuenciastodavíamás funestasen el gran
conflicto obreroquedeberáafrontarel gobiernoradicaldosañosdes-
pués: las huelgasde los peonesagrícolasde la Patagoniade los años
1921-22y a fomentarla formación de gruposde civiles organizados
con característicasprotofascistasy xenófobas,como es la Liga Pa-
triótica Argentinade Manuel Carlés-14. Parael movimientoobrero
las consecuenciastambiénseránclaras.Marcaránel ocasodefinitivo
de la FORA anarquistay la consolidaciónde la línea sindical más
acuerdista-representadapor la FORA IX Congreso-,quien gra-
cias a sus contactoscon el gobiernoaparecíacomo la fuerza capaz
de resolverfavorablemente-aunquefueraparcialmente-las recla-
macionesobreras,sin caeren los riesgosde un enfrentamientofron-
tal con el ""establishment".Obviamenteel gobiernoradical buscaba
a travésdel acuerdoy la negociaciónun apoyo de la claseobrera,a
la que suponíaun votantereal o potencial,al tiempo que debilitaba
la base social del partido socialista -su más importante com-
petidor-15.

Pero tambiénfacilitaba estanuevaactitud del estadorespectoa
la cuestiónsocialel cambioque se habíaido gestandoen las organi-
zacionessindicalesen los años de la guerra y que eclosionabacon
fuerza en la inmediataposguerra.El canto de cisne de la FORA del
V Congresoen 1919significarála crisis final del modelode estallido
social que habíaprevalecidodurantela primeradécadadel siglo y
que se encarnabaen la huelgageneral.Mientras tanto el sindicalis-
mo máspotenteeraaquel quesehabíaido gestandoalrededorde los
sindicatosdel transportey los trabajadoresportuarios-piezasclave
en la luchahuelguistaa lo largo de todo el períodoqueseanalizaen
estetrabajopor las posibilidadesde presiónqueejercíansobrela es-
tructuraagroexportadoraen relacióna otros sectoresobreros-oEste
tipo de organizaciones,especialmentela Unión Ferroviaria,eran la

H Parauna informaeión detalladade las huelgaspatagónicaslas obrasde BA-
YER, O.: Los vengadoresde la Patagoniatrágica, BuenosAires, 1974 (1." ed. 1972),
y BORRERO, 1. M.: La Patagonia Trágica. Asesinatos,piratería y esclavitud,Buenos
Aires, 1989 (1." ed. 1928). ROCK, D.: Argentina 1.516-1987..., op. cit., p.262.

\;, Es sugerentela proliferaeiónde proyeetosde eódigosdel trabajo y reglamen-
tos sobreasoeiacionesprofesionalesquesurgenen los añosde la inmediataposguerra,
tanto de las ofieinasgubernamentalescomo del entornodel radicalismomás próximo
a YRIGOYEN, y que sólo registraneomoanteeedenteel proyectono consumadode eó-
digo del trabajode JOAQUíN V. GONZÁLEZ, en 1908,o las disposicionesparcialesapro-
badasdurantela legislaturaen que Alfredo Palaciosse estrenócomo el primer dipu-
tadosocialistaelectoen AméricaLatina; ver Revistade EconomíaArgentina,núm. 11,
mayo de 1919, pp. 425-4:31,y núm. 12, junio de 1919, pp. S12-5:H.
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basede un sindicalismoautónomo-todavíaembrionario-que se
iría independizandocadavez másde susorígenesanarquistaso sin-
dicalistasrevolucionarios,al tiempo que adoptabanunaactitud más
decididahaciala negociacióny la búsquedade mecanismosmáses-
tablesde mediación,potenciandosu relación directacon el estadoen
lugar de su antiguaposiciónantiestatistae insurreccional.Este nue-
vo enfoquedel sindicalismo cristalizó primero en la CüRA (ya en
1909) paracontinuaren la FüRA sindicalista,que se constituyóen
diciembrede 1915, y más tarde en la USA en la que participaban,
junto a elementosgenuinamentesindicalistas,los socialistasy a par-
tir de 1921el jovenpartidocomunista.La USA contabaentresusan-
tecedentesa los sindicatosautónomoscomoferroviariosy gráficos 16.

Son marcode esteprocesode relativaconfluenciaentreestadoy sin-
dicatosdel períodode gobiernoradical las modificacionesquesepro-
dujeron en el senode la claseobreray de la estructuraindustrial a
partir de 1915-aceleradadurantela décadade 1920-,con un cre-
cimiento de la concentraciónindustrial, un aumentode la califica-
ción de sectoresde la claseobrera,con una absorciónmás establea
nivel del empleo industrial y la reduccióndel desplazamientoesta-
cional de trabajadoresde la ciudadal campoen virtud de unamayor
mecanizacióndel agro. Por último, desaparecedel horizonte de los
trabajadoresla expectativade un rápido ascensosocial-la que ha-
bía persistidoen muchosde los inmigrantesconstituyendoun ele-
mentofundamentalen su actitud frente a la situaciónde explotación
con queseenfrentabanen un nuevopaísde residenciahasta1914-,
asumiendoasí su condiciónde asalariadoscomodefinitiva. En el pe-
ríodo de posguerrala claseobreracomienzaa integrarsepor lo me-
nos socialmente,sino políticamente,en la sociedadargentina.Ello se
refleja tambiénen la cuantíaque adquierela afiliación sindical, que
aumentaprogresivay sostenidamente,a diferencia de las bruscas
fluctuacionesque sufrían los contingentesgremialeso la escasaafi-
liación característicadel períodoanteriora 1914 (véasetabla VIII).

La reducciónde la jornadalaboral adquiereel carácterde con-
signageneraltambiénparael movimiento obreroargentinoa partir
del Congresode Parísde 1889,y seráen la celebracióndel 1 de mayo
de 1890en el PradoEspañolde BuenosAires, organizadapor el club

16 Esteúltimo intentaconsolidarmecanismosde arbitrajey negociaciónen fecha
tan tempranacomo 1908. RevistaSocialista Internacional, noviembre-diciembrede
1908, pp. 8:3-84 y 148-151.La Unión Ferroviaria logrará en 1927 la firma de un
acuerdoúnico con las compañíasferroviariascon normativasen materiasalarialy de
condicionesde trabajo; TORRE, 1. c.: La vieja guardia sindicaly Perón. Sobrelos Orl-
genesdel peronismo,BuenosAires, 1990, pp. 40-42.
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TABLA VIII

ｆｏｒａｾ IX ｃ ｯ ｮ ｧ ｲ ･ ｳ ｯ ｾ 1915-20

191.5 .
1916 .
1917 .
1918 .
1919 ..
1920* .

Sindicatosafiliados

.50
70

199
Ｒ Ｚ ｾ Ｒ

Ｎ Ｕ ［ ｾ Ｐ

734

Miembroscotizantes
(promediomensual)

2.666
;t427

1［ｾＮＲ［ＳＺｾ

:3.5.726
［ｾＹＮＶＸ［ｾ

68.B8

* En el Congresode la Unidad (6-1:J de marzode 1(22) la FORA constituirála USA junto a
60 sindicatosautúnomosv la FORA de oricntaciúncomunista.

Fuente: Bill ALBERT, ｓ ｾ ｵ ｴ ｨ Americaandthe First World War. The im¡)(lct 01the war 011 Brazil,
op. cit., Argentina,Perúy Chile, Chambridge,1988,p. 251.
David ROCK, Argentina 1516-1987..., op. cit., p. 255.

socialdemócrataVorwarts y con la participacióndel anarquismonu-
cleadoen el Círculo SocialistaInternacional,dondeharásu aparición
la reivindicación de las ocho horasde trabajo junto a otrasadopta-
das en el CongresoInternacional.Con avancesy retrocesosestarei-
vindicación fue imponiéndosedurantelas dos primerasdécadasdel
siglo, constatándoseen 1914 que el promediogeneralde la jornada
de trabajoen fábricas y talleresde la ciudadde BuenosAires era de
ocho horasy cuarentay dos minutos,y en 1923 de ochohorasy dos
minutos 17. La jornadalaboral, tantoen las industriasurbanascomo
en el medio rural, teníauna duración irregular-entrenuevey ca-
torcehorasafirma Adrián Patronien su estudiorealizadoen 1898-
e incluso sol a sol en aquel último medio 18. Sin embargo,se debe
teneren cuentaque los datosque indican unamejoraen la extensión
de la jornadalaboral correspondena la ciudad de BuenosAires, ya
que en las provinciasy localidadesdel interior del país continuaron
vigentesdurantemás tiempo jornadasde duración mayor. Sin em-
bargo, la fragilidad del éxito obtenidopor el movimiento obrero se
constataen el retrocesoqueseproduceal prolongarsela duraciónde
la jornadalaboral entre 1915 y 1917,cuandola depresiónproduci-

17 Municipalidad de BuenosAires. Dirección Generalde EstadísticaMunicipal,
Anuario Estadísticode la ciudad de BuenosAires (Resúmenesde los años 191.5 a
1926), añoXXV ＭＱＹＱＮＵＯＲ［ｾＬ BuenosAires, 1925, p. 271.

IR PANETTIERI, 1.: Los Trabajadores,op. cit., BuenosAires, 1967,p. 67. FALCÓN,
Ricardo: f.;l mundo del trabajo urbano (1890-1914), Buenos Aires, 1986, p.18.
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dapor el impactode la primeraguerramundialgeneradesocupación
y un reflujo de las luchasobreras.

Juntoa estareivindicación se sitúa la exigenciadel descansodo-
minical, incluso más antiguaque aquélla,ya que en 1872 la muni-
cipalidadde la ciudadde BuenosAires promulgóun decretoqueobli-
gabaa cerrar los domingosa los establecimientoscomercialese in-
dustrialesquecon mayoro menorsuertecontinuóvigentehasta1883,
año en que la mayoríade los propietariosde establecimientosdeja-
ron de observarla.El movimientoobrerorecibió el inesperadoapoyo
de la Iglesiacatólicaen la luchapor esteobjetivo, a travésde la par-
ticipación de los Círculos ObrerosCatólicos,que, aunqueminorita-
rios, intervinieron muy activamente.Finalmente,se establecióme-
diantela sanciónde la Ley 9.661,de 1905,en cuyaaprobacióntuvo
un destacadopapelAlfredo L. Palacios-quienhabíasido elegidore-
cientementediputado,llegandoasí,por primeravez, en AméricaLa-
tina un representantesocialistaal parlamento19.

Estaevolución de la jornadalaboral, productode la lucha soste-
nida durantela última décadadel siglo XIX y hasta1910,explicasu
progresivadeclinacióncon respectoa los otros motivos de huelgaha-
cia el final de la décadade 1920,así como el ligero repunteque se
observaen el intervalo 1918-1920-caracterizadopor un ascenso
vertiginosodel movimientohuelguísticoquetratabaderecuperarpar-
te de las conquistasperdidasa partir de la recesiónque se inició en
1913 y se prolongó a lo largo del períodobélico.

La evolución de la lucha por la modificación de las condiciones
de trabajosurgecomo un aspectode mayordificultad interpretativa.
No se observauna evolución clara de su pesoen el conjunto de las
motivacionesde huelga(véasetablaIX). Por el contrario,surgesólo
con cierta fuerza en el períodode mayor retrocesodel movimiento
huelguista.Su consideraciónentrade lleno en un aspectomedularde
las relacionesde produccióna que estásometidala claseobreraar-
gentinay estáintrínsecamenterelacionadacon cualquierade las otras
variableshastaahoraanalizadas.Era característicoen los sistemas
de producción,tantoa nivel urbanocomorural, la utilización de mé-
todos intensivosen fuerza de trabajo,el predominiode la baja cali-
ficación que seaproximaa la indiferenciaciónde las categoríaslabo-
rales, la escasatecnificación; todo ello productode la particularre-
lación que tenía la producciónindustrial con la agropecuariay que

19 En 1911 el gobiernoelaboróun decretocomplementarioque impedíael des-
cuentosalarial del descansodominical. FALCÓN, R.: El mundodel trabajo urbano...,
op. cit., pp. 19-21.
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TABLA IX

Motivos de las huelgasen la ciudadde BuenosAires, 1908-29

Salario Jornada Org. Cond. trabo Div.

MEDIA ....................... 40,52 1:{,56 :{5,42 :3,27 6,94

1908-12
Desv.esto.................... 10,85 :{,82 8,22 2,01 4,68
Cocf. var..................... 26,78 28,17 2:{,20 61,45 67,41

Mcdia...................... 4:{,12 6,90 :3:{,28 9,88 8,18

1913-17
Dcsv. est..................... 5,55 2,90 4,56 6,21 5,54
Coef. var..................... 12,87 41,99 l:{,69 62,81 67,71

Mcdia...................... 50,07 7,0:3 :32,0:{ 4,1:3 6,7:{

1918-20
Dcsv. est..................... 11,17 :3,:32 6,:H ;{,58 6,1:3
Cocf. var..................... 22,:31 47,22 19,78 86,68 91,05

Media...................... :{0,97 6,50 53,60 4,7:{ 6,90

1921-2:3
Desv.esto.................... 0,45 :{,91 6,05 2,8:3 6,65
Coef. var..................... 1,45 60,10 11,29 59,76 96,:34

Mcdia...................... :{2,9:3 5,:30 42,72 6,85 11,9:3

1924-29
Dcsv. cst. .................... 11,13 2,50 9,21 2,80 6,68
Cocf. var..................... :n,80 47,1:3 21,55 40,92 55,99

Fuentes:Elahoraciúnpropia a partir dc A. DORFMAN, Historia de la industria argentina, up.
cit., p. 26:\ y Municipalidaddc BuenosAircs. Dirccciún Generalde EstadísticaMunieipal, Anua-
rio ｅｳｴ｡､￭ｾｴｩ｣ｵ de la ciudad de Buenos Aires (Resúmenesde los años 191.5 a 1923), año
XXV -1915/2:3,BucnosAires, 192;>, p. 270.

eraextensivaal sectorservicios.Los empresariosindustriales-tanto
aquellosque regentabanun pequeñotaller como los de los estable-
cimientosde mayor escala-recurríana sistemasque les permitían
una rápidaadecuaciónde las necesidadesde produccióna los rápi-
doscambiosde coyuntura-sin recurrir a inversionesde capitalcuyo
plazo de amortizaciónerasuperiora los beneficiosque podíaofrecer
unasituaciónde mercadofavorable,siempresujetaa las rápidasfluc-
tuacionesde la economíaagrícola-oPor tanto, el uso del factor tra-
bajo debíaofrecerel menorcostede aplicación,así como la flexibi-
lidad necesariaparasu contraccióny expansiónrápidasen función
de las señalesinmediatasque enviabael mercadoy así podercom-
pensarlas crónicasdificultades de accesoa los sistemascrediticios,
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siempremejor dispuestosa la financiación de las actividadesagro-
pecuarias.A su vez, por partede los trabajadores-y especialmente
aquellosprocedentesde la inmigración-existíauna expectativade
ascensosocial que variabaen relación con el nivel de vida que ha-
bían dejadoen su paísde origen, que les hizo mantenercomo meta
durantebastantetiempo la posibilidad de establecersecomo peque-
ños propitarioso contratistas,o por lo menoscomo artesanosautó-
nomos.Estaactitud eraretroalimentadapor los ejemplosde obreros
inmigradosen momentosanterioresque con el tiempo habíanllega-
do a poseersu propio taller o, por lo menos,a trabajarcomo espe-
cialistasindependientes.Es dablesuponerque el predominiodel pe-
queñoestablecimientofrente a las empresasde escalay la compro-
bación por la masainmigrantede la crecientedificultad al accesoa
la propiedadde la tierra favorecíantambiénestasexpectativasde los
trabajadores,queobviamentefueron disipándosecon el tiempo,pero
que tuvieron un peso importantehastala primera décadade este
siglo 20.

Surgieronasí numerosasconfiguracionesde la relación de pro-
ducción social básicade unaeconomíacapitalistaque,como ya se ha
visto, iban desdeel trabajo asalariadocon retribucionesmensuales,
semanales,jornalesu horarias,hastael trabajo "por pieza" o a des-
tajo en el marco de unaorganizacióndel trabajoasalariadopor ám-

:W Es ilustrativa de estasituación la opinión de RayrnondWilmart -quien fue
primer representantede la AIT en Argentina-en una cartadirigida a Marx, donde
explicabaque "IIay demasiadasposibilidadesde hacersepequeñopatrón y de explo-
tar a los obrerosreciéndesembarcadoscomo paraque se pienseactuarde algunama-
nera". Si bien el juicio de Wilmart hacereferenciaa la situaciónexistenteen la década
de 1870-en 187:3 llega a BuenosAires como representantede la Jnternacional-y
su opinión puedeparecerexagerada,mástardeseencuentranexpresionessimilaresen
los periódicosobrerosque destacanel efecto nocivo para la clasetrabajadorade esas
posibilidadesde ascensosocial-realeso imaginarias-,como por ejemploel siguien-
te párrafode un artículo publicadoen El Obrero en Madera, de octubrede 1910: "Los
que trabajana domicilio son perniciosospara los interesesdel gremio por múltiples
causas(...), ellos son los que en los momentosde lucha traicionana suscompañeros,
con la excusade que son independientes,tornan el trabajode los talleresen huelgay
lo hacenen casa(...); ellos, al trabajarsolos,se crean un interéspropiamenteindivi-
dual, o mejor dicho, se encuentranen una situaciónhostil a la de los demáscompa-
ñeros...", citadapor FALCÓN, R.: n mundo ､ ･ ｬ ｴ ｭ ｢ Ｈ ｾ ｩ ｵ ..., op. cit., p. 122. Tambiénse
puedenencontrarreferenciasa estacuestiónen las publicacionesdel DepartamentoNa-
cional del Trabajo, que en un informe fechadoen 1912 dice que, "Excepciónhecha
de los peones,todos los demásgremiospresentanuna característica,es decir, cuando
el obreroha llegadoa perfeccionarsey ganael máximo de sueldo,empiezaa trabajar
solo, y así se explica la gran cantidadde pequeñosempresarios.Estosllegan asía du-
plicar sus jornales,ser independientesy algunoshastaformarseun pequeñocapital",
FALCÓN, R.: f_'l mundodel trabajo, op. cil., p. 111.



AlejandroAndreassi

bito de producción,que tambiénvariabadesdelos sistemasaltamen-
te disciplinadoscon unarígida jerarquíay dondese introducíanele-
mentosde organizacióntaylorista-comoera el caso de las indus-
trias de conservaciónde carnes(frigoríficos)- hastala aperturade
trabajodomésticoo a subasta,dondeel control de la producciónse
hacíaa distanciaa travésdel intermediarioy la producciónse regu-
labaprincipalmenteen baseal precio pagadoal trabajadorpor pro-
ducto terminado-comosucedíaen el ramo del vestido-,pasando
por las relacionespaternalistasentre patronoy obrerosque se pro-
ducíanen los talleressemiartesanales,dondeaquélmuchasvecestra-
bajabaa la par de sus empleadosque muchasveceseran propieta-
rios de las herramientasde trabajo-comose dabafrecuentemente
en el gremio de carpinteros-oA su vez, todosestossistemaspodían
coincidir en un mismo ramo o empresa.

El salario a destajoo por pieza afectó a un númeroimportante
de trabajadores-en1914podíancontabilizarse210.000,delos cua-
les 90.000se dedicabana la produccióndomiciliaria y el restoesta-
baempleadoen talleres,fábricasy transporte-.Resultabamuy fun-
cional y beneficiosoparalos empresarios,ya que les permitíaadap-
tarse rápidamentea las modificacionesdel mercadointerno, pero
tambiéneraaceptadopor muchosobreros,ya que representabauna
vía parasuperarremuneracionesfijas habitualmentedeprimidas21.

Estaactitud de los trabajadoresera reforzadapor la posesión,rela-
tivamentehabitual,de un mínimo juegode herramientas-deahí el
caráctersemiartesanalqueseobservabaen determinadossectores-,
lo queles permitíaun cierto gradode independenciafrente a los em-
presariosy reforzabaaúnmásla aceptacióndela remuneracióna des-
tajo frente al salario fijo. Las organizacionesdel movimientoobrero
trataronde oponersey contrarrestarla aceptacióndel salarioa des-
tajo, con no demasiadoéxito si se tiene en cuentael gran númerode
trabajadoresdestajistasque existíanaún en 1914,ya que no era in-
frecuentequeunavez obtenidoel salariofijo en un sectorsevolviera
a la remuneraciónpor destajo22. En 1891,la FederaciónObreraso-

21 ALSINA, l, observaestasituaciónen el sector textil, en el de la maderay en
la industria de la carne, El obrero en la RepúblicaArgentina, Buenos Aires, 190.CJ,
pp. 44-52.

FALCÓN, R.: El mundodel trabajo urbano..., op. cit., pp. 104-105.Esteautorre-
gistraestaprácticaen los siguientessectores:industriade la construcción,transporte,
vestido, madera,cuero,bronceros,mecánicosy herrerosde obra, textil, industriapa-
pelera,industriadel vidrio. Ver también.J. PANETTIERI: f,'l paroforzosoen la Argenti-
na af4roexportadora,BuenosAires, 1988,pp. 26-27.

2 ALSINA, Juan,recogeen su informequeen las fábricasdecigarrillos"... el obre-
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licitará al parlamentonacionalla prohibición del trabajoa destajoy
por subasta,preocupadaporque... es unafuentede los másgraves
dañosinfligidos a la claseobrera, porqueel interéspersonalimpele
al obrero a redoblarsusfuerzastodo lo posible, lo cualfacilita al ca-
pitalista la elevaciónde la intensidadordinaria del trabajo; el obre-
ro está igualmenteinteresadoen prolongar la jornada de trabajo,
puesesel único modode aumentarsu salario cotidianoy semanalＲ Ｚ ｾ Ｎ

Si éstaes la situaciónhasta1914, la primeraguerramundial y
el períodoposteriorverán la desapariciónde muchasde estasprác-
ticas. Por unaparte,la crisis de 1913-1917eliminó a muchosde los
pequeñosestablecimientosindustriales-quesin embargocontinua-
ron teniendo un peso considerableen Buenos Aires despuésde
1918-.Por otra, recibirá un mayor impulso la industriade mayor
escalaa partir de la consolidaciónde la industriade conservaciónde
carnes(frigoríficos) y del establecimientoen la décadade 1920 de
nuevasempresasdecapitalextranjerocomoIBM (1924),GeneralMo-
tors (1925), ColgatePalmolive (1927); con sistemasde empleoy de
remuneraciónmásestablesy normalizados.Si a partir del períodobé-
lico y especialmentela décadade 1920 se aprecianciertos cambios
en cuantoa la escalaindustrial, la aparición de nuevossectoresde
produccióncomo los mencionados,asícomounamodificaciónde las
condicionesde retribución, persistiránprobablementelos efectosde
un sistemade trabajobasadoen la aplicación intensivade mano de
obra en la cual los aumentosde producciónse basabanen la acele-
ración del ritmo de trabajoy la aplicaciónde severosreglamentosin-
ternos,con inversionesmínimasen equipoe instalaciones.Si se con-
sideraque la accidentabilidaden el trabajoes un indicadorindirecto
de esascondicionesde producciónse compruebaque entre 1916 y
1923 la tasade crecimientoanualde las indemnizacionesabonadas
por accidenteslaborales(leves,severosy mortales)fue del 27,52por
100, mientrasque la proporciónde trabajadorescubiertospor el se-
guro obrerocreció a razónde 9,23 por 100 anual (véasetablaX). A
su vez los añosque van de 1916a 1919son losqueregistranla ma-
yor accidentabilidaden el trabajo, lo que puededar una idea de la
forma en quesellevó a caboy con qué costeshumanosla célebreex-
pansiónindustrial sustitutoriadurantela primeraguerramundialen
Argentina,yaquelos sectoresdondeeranmásfrecuenteslos acciden-
tes laboraleseran la construcción,metalurgíay química.

ro prefiereel salariofijo, peroaceptael destajosegúnsu habilidad"; ALsINA,.T.: Elobre-
ro, op. cit., p. 47.

2:1 El obrero, año 1, núm. 14, 28 de marzode 1891.
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TABLA X

Accidentesde trabajoen la ciudadde BuenosAires, 1916-23
(Tasasde crecimientoanualde las indemnizacionespagadas

y de obreroscubiertospor el seguro)

Período

1916-1919 .
ＱＹＲＰＭＱＹＲｾＳ .

Indemnizaciones
pagadas

ｾ ｈ Ｌ Ｖ Ｘ

15,89

Obreroscubiertos
por el seguro

11,46
B,;35

Fuentes:Estimacionespropiassobredatosde: AnuarioEstadísticode la ciudadde BuenosAi-
ｲ ･ Ｎ ｾ 191.5-192.1,op. cit., p. 272. Parael cálculo de la tasade crecimientode las indemnizaciones
abonadas,éstasfuerondeflacionadasmedianteÍndicedepreciosal consumidor(base1914 = 100),
extraídode Revistade EconomíaArgentina, año 15, núm. 175, enerode 19:3:3, p. 44.

Esteúltimo dato tal vez expliquequeel único períodoen que las
condicionesde trabajoadquirieroncierto pesoen el conjuntode mo-
tivos de huelgaseael que se centraen el períodobélico, a pesarde
quefue unaetapade gran reflujo en las movilizacionesobreras(véa-
se tabla IX). Por otra parte,la relativa aceptacióndel trabajoa des-
tajo, asícomo la gran movilidad intersectorialde los trabajadores,si
bien aumentabalos riesgosde accidenteslaborales,probablemente
no favorecíauna mayor reivindicaciónde mejorade las condiciones
de trabajopor los mismos.

2. La relaciónde las huelgascon el funcionamiento
de la estructuraproductivay el ciclo económico

Antesde 1914lashuelgaseranmásfrecuentesen los sectoresdon-
de predominabanlos establecimientospequeños-con la excepción
de las huelgasferroviarias y de trabajadoresportuarios-,si se cir-
cunscribeel análisisa la ciudadde BuenosAires, como eranel sector
alimentario-panaderías,elaboracióndefideosy otraspastas-,ves-
tido -sastrerías,zapaterías-,madera-carpinterías,construcción
de mueblesy carruajes-,metalúrgicos-herrerías,broncerías-y
gráficos24. Lo cual revelaque la actividadhuelguísticaerael resul-
tado-enla mayoríade los casos-de la combinaciónde huelgaslo-
calizadaspor establecimientosu oficios, dondepredominabanlos tra-
bajadorescon un cierto nivel de calificación, con huelgasgenerales

24 BILSKY, E.: La FORAy el movimientoobrero..., op. cit., pp. 89-93. Como,1.:
El MovimientoObrero..., op. cit., pp. 162-164Y 214. DORFMAN, A.: Historia de la In-
dustria..., op. cit., p. 265.
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TABLA XI

Algunos tipos de huelgasy fechasde realización,1902-19

139

11/1902

Ｑ Ｐ Ｏ Ｑ Ｙ Ｐ Ｚ ｾ

11/190:3

12/1903-
211904

2-:311904

11/1904

12/1904

10/1905

1/1907
8/1907

5/1909

10/1909

10/191:3

11/1916

8/1917

2/1918
11/1918

1/1919

Primerahuelgagenerala nivel nacional.

lluelga ferroviarios en Rosario.

Huelgaobrerostranviariosen BuenosAires.

Huelgaportuarios,marinos, foguistasy conductoresde carrosen Bue-
nos Aires.

Huelgaferroviarios Ferrocarril CentralBuenosAires-Rosarioy Central
Argentino.

Huelgageneralen Rosario.

Huelgageneralen BuenosAires.

Huelgageneralnacional.

Huelga general nacional (solidaridadcon los trabajadoresrosarinos).
Huelga general nacional (en repudio del asesinatode trabajadoresen

IngenieroWllite).

«SemanaRoja», a nivel nacional (respuestaa la represiónsobremani-
festantesde la FORA).

Huelga general (en repudio del fusilamiento de FrancescFerrer i
Guardia).

Huelgageneral(convocadapor la FORA reclamandoel derechoa rea-
lizar actospúblicos).

Huelgatrabajadoresmarítimos (FORA X C. y FOM).

HuelgaFF.CC. Central Argentino (convocadapor La Fraternidady la
FOF) *.

Huelgageneralferroviaria (ídem anterior).

Huelgaferroviaria (convocadapor la FOF) **.
Huelgatrabajadoresindustriade la carne (<< frigoríficos»).

«SemanaTrágica».

Fuente: E. BILSKY, La FORA y el movimientoobrero..., op. cit., pp. 87-91. .J. GOD\o. El Movi-
miento Obrero Argentino (1910-1930),op. cit., pp. 48-S:t

* Apoyo a los huelguistaspor el gobiernoradical.
** El gobierno,antela presiúnde los interesesexportadores,decretala prohibiciúlI de las huel-

gas ferroviariasy las compailÍasdespidena los dirigentessindicales,lo que provocael desmante-
lamiento del sindicato ferroviario. que se reorganizarárecién en 1922 como Uniún Ferroviaria
(l!. F.).
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TABl,A XII

Algunos sectoresy oficios participantesen la huelgageneral
de enerode 1907

Númerode
B. Númerode C. Númerode obreros

A. Gremio lrabajadores lrabajadores % parlicicanles %
del ramo organizados sobreB en la uelga sobreB

general

Portuarios................... 18.000 15.000 Ｘ ｾ ｊ Ｌ ｾ ｊ ｾ Ｓ 18.000 100,00
Conductoresde carros. 8.000 4.000 50,00 8.000 100,00
Ebanistasy sim........... ｾ Ｓ Ｎ Ｐ Ｐ Ｐ 1.500 50,00 2.600 86,67
Tipógrafos................... 18.000 1.500 Ｘ Ｌ ｾ ｴ ｊ 1.500 8,3:3
Encuadernadores........ 2.000 500 25,00 1.000 50,00
Maq. impresores.......... 800 ｾ Ｓ Ｐ Ｐ 37,50 600 75,00
Herr. de obras............. ｾ Ｓ Ｎ Ｐ Ｐ Ｐ 400 1ＺＳＬｾＳｾＳ 2.500 8:3,:3:3
Talabarteros................ 1.:JOO 500 ｾ Ｓ Ｘ Ｌ Ｔ Ｖ 1.000 76,92
Carpinterosy anexos... 5.000 1.000 20,00 :J.OOO 60,00
Constructoresde

carruajes................. 850 750 88,24 750 88,24
Tornerosen madera.... :350 ｾｊｏｏ 85,71 100 28,57
Hojalaterosy anexos... 2.500 400 16,00 1.000 40,00
Zapateros.................... 1:3.000 2.000 Ｑ Ｕ Ｌ ｾ Ｓ Ｘ 7.000 5:3,85
Maquinistadecalzados 2.000 200 10,00 1.000 50,00
Panaderos................... 6.000 1.000 16,67 4.500 75,00
Albañiles y peones...... 25.000 800 3,20 10.000 40,00
Mec.ánicos y rnetalúr-

8.000 1.000 12,.50 5.000 62,50gICOS........................

Fuentes:La OrganizaciónObrera. Organo de la FederaciónObrera RegionalArgentina,mar-
zo de 1907.

que abarcabanal conjuntode la claseobrera.Brillan en cambiopor
su ausencialas huelgaspor ramade producción,consecuenciade la
prácticamenteinexistenteintegraciónvertical del sectorsecundario,
hasta1914. Serásólo a partir de 1917-18,que se sumaránal movi-
miento huelguistaempresasa escala,como era el casode las indus-
trias de la carne(frigoríficos) 25.

Era habitual,en los conflictosobreros,la escasacorrelaciónentre
afiliación y participaciónde trabajadoresen las huelgas,siendoésta
muy superiora la primera;10 quesugiereque la iniciativa de la pro-
testa,asícomosu extensióna travésde los diversosgruposde traba-
jadores,era bastanteindependientedel gradode inserciónde las or-
ganizacionessindicales en determinadasramas u oficios (véase
tablaXII).

Unacaracterísticafundamentalde lashuelgas,especialmentehas-
ta 1914, era su fluctuación estacional,incrementándoseen el perío-

2;' LOBATO, M. Z.: El "'taylorismo" en la gran industria exportadoraargentina
(1907-194.5), BuenosAires, 1988, p. 28.
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GRAFICO 1

Ciclo económicoargentinoy ciclo huelguístico
en la ciudadde BuenosAires, 1903-1914
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Fuentes: I;;laboraciúlI propiaa partir de L. RANI),Il.I., "p. cit., pp. 2·:1, y A. DORFMAN, "p. cit.,
p.262.

do de la cosecha-desdeoctubrehastamarzo-,queerael momen-
to queel movimientoeconómicoadquiríasu mayordinamismoy, por
tanto, el momentoen que las reivindicacionesobreraspodíantener
más oportunidadde éxito, ya que aumentabala demandade mano
de obrapor el sectorrural sobreel mercadode trabajourbano(véase
tablaXI) 26. Ello explica que las huelgasestallarancon mayor fre-
cuenciaentre noviembrey marzo,períodoen <;ue se intensificabael
trabajoen el campopor la cosechade cereales_7. A partir de la pos-

:!h BILSKY, E.: La f'ORA'y el movimientoobrero..., op. cit., p. 88.
:!7 Es significativa la cartaenviadaen abril de 1905 por el secretariadodel Par·

tido Socialistaargentinoal Bureau SocialisteInternational.donde, luego de explicar
las característicasbásicasde la econorníaargentina,solicitabanel apoyo internacio-
nal, medianteunahuelgade los estibadoreseuropeos,paraevitarque las restrieciones
impuestspor el estadode sitio no hicieran fracasarlas protestasobrerasquese inieia-
ban en el momentoqueestabanrecogidoslos productosde la eoseehay listos paracm·
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GRAFICO 2

Ciclo económicoargentinoy ciclo huelguístico
en la ciudadde BuenosAires, 1920-1930
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Fuentes:Idern, Ciclo et;onámicoy huelgas.190.1-14.

guerraestosmecanismosdejaron de funcionar con tantaasiduidad,
ya que la mecanizaciónde las tareasagrícolasredujo la necesidadde
un gran reclutamientode jornalerosy desaparecenlas corrientesde
migración temporalconocidacomo inmigracióngolondrina, tan fre-
cuentehasta1914,debidoen partea la políticade algunospaíseseu-
ropeosde restringir la emigraciónpor la necesidadde fuerza de tra-
bajo parala reconstrucciónposbélica28.

Tambiénseobservatras la guerraun comportamientodistinto en
la relación entre huelgasy coyunturaeconómica,especialmentesi
paraello se extiendeel período de análisis hasta1950, en que ad-

barcara los puertoseuropeos;ver I1AIJIYr, G. (comp.): RureauSocialiste lnternatio-
nal. Comptesrendusdes reunions. ｍ ｡ ｮ ｩ ｦ ･ Ｎ ｾ ｴ ･ ｳ et circulaires, 1900-1907,vol. r, París,
1969,pp. 147-150.

2>1 PLÁ, A. .T.: AméricaLatina. Siglo XX. Economia,sociedad,revolución, Cara-
eas,UniversidadCentralde Venezuela.
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GRAFICO 3

Ciclo económicoargentinoy ciclo huelguístico
en la ciudadde BuenosAires, 1935-1950
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Fuente" Idem.• Ciclo económ.y huelgas.1903-14.

quiere su máximo desarrolloel procesode industrializaciónparala
sustituciónde importaciones.La relación entreambosciclos --eco-
nómico y huelguístico--(considerandola evolucióndel ProductoIn-
teriorBrutocomoindicadorglobaldela actitividadeconómica)mues-
tra parael intervalo1900-1914quela máximaparticipacióndehuel-
guistasseproducíaenla faserecesivadel ciclo económicocorto,mien-
tras que paraperíodosposterioresa 1930 la correlaciónentre ciclo
económicoy huelguísticoes claramentepositiva (véaseilustraciones
1, 2 Y3), El período1920-30no ofrececorrelaciónalgunaentrehuel-
gas y coyunturaeconómica.El contrasteque ofrecenlos resultados
de correlacionarlas seriesde datossobrelas diferentesmagnitudes
huelguísticasy la coyunturaeconómicaen los períodos1903-1914y
1935-1950,junto a la indefinición del período1920-1930,sugieren
que existenfactoressocialesy económicosen esteúltimo que están
en equilibrio inestable,de tal modoquetodo el períodopodríacorres-
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pondera una etapatransicionalen las pautasdel conflicto de clase.
La naturalezarudimentariade gran parte del sectorsecundario

afectadopor las ｣ ｲ ｩ ｳ ｩ ｳ ｾ sin distingo de su mayoro menorespecializa-
｣ ｩ  ｮ ｾ suministraalgunade las clavesqueexplicanqueel movimiento
huelguísticoalcanzaraen Argentinasu máximaexpansiónen la fase
recesiva del ciclo económico-en el período previo a la primera
guerra ｭ ｵ ｮ ､ ｩ ｡ ｬ Ｍ ｾ al contrario de lo comprobadoparaalgunasna-
cionesindustrializadasparala mismaetapa.Estasituacióncoyuntu-
ral se traducíano sólo en paro ｦ ｯ ｲ ｺ ｯ ｳ ｯ ｾ sino en un aumentointole-
rablede las condicionesde explotaciónde los ｴ ｲ ｡ ｢ ｡ ｪ ｡ ､ ｯ ｲ ･ ｳ ｾ en la obli-
gacióna desplazarsea regionesvecinaso retornara suspaísesde ori-
ｧ ･ ｮ ｾ viendo así mermadassúbitamentelas magrasposibilidadesque
seles ofrecíanen los períodosdeauge.De estemodoaumentaba-es-
pecialmenteparael gran contingentede trabajadoresinmigrados-
la percepciónde la imposibilidadde integracióne incluso de rechazo
por parte de la sociedad ｴ ｲ ｡ ､ ｩ ｣ ｩ ｯ ｮ ｡ ｬ ｾ lo que afectabasin distinción
tanto a los obreros no cualificadoscomo a los más especializados.
Estootorgabaun carácterexplosivoa las protestasｯ ｢ ｲ ･ ｲ ｡ ｳ ｾ quetras-
cendíanlos límites de los oficios e incluso de las ramasde produc-
｣ ｩ  ｮ ｾ dandoa cadaoleadade huelgasun caráctermasivo (no olvidar
el gran númerode huelgasgeneralesque se producena lo largo de
la primeradécadade nuestrosiglo). La elevadamagnitudmedia no
debe interpretarseaquí como un equivalentea la escalade las em-
presasafectadaspor las ｨ ｵ ･ ｬ ｧ ｡ ｳ ｾ ya que predominabanlos estable-
cimientoscon pocos ･ ｭ ｰ ｬ ･ ｡ ､ ｯ ｳ ｾ sino como una dimensiónque-en
estecaso-refuerzala idea de propagaciónintergremial y espacial
de los ｣ ｯ ｮ ｦ ｬ ｩ ｣ ｴ ｯ ｳ ｾ en los que se dirimían muchasvecesla defensade
los mínimosdesubsistencia.Lo quesugierequeel carácterde las mo-
vilizacionesobrerasera predominantementede tipo defensivoy que
debíanrealizarseen durascondicionesparalos trabajadores.Esel pa-
noramaque obliga a Jacintoüddone-como destacadomilitante e
historiador del socialismo argentino--a afirmar que ... solamente
para quesu nivel de vida no bajara del límite mínimoindispensable
para no morir de hambre,la clasetrabajadorade BuenosAireshubo
de sufrir las calamidadessin cuento, las persecuciones,los atrope-
llos, las vejaciones..., y que se confirma por las proporcionesque
guardanlos éxitosy fracasosde las huelgasantesy despuésde la pri-
meraguerramundial (véasetablaXIII) 29.

29 ODDONE, 1.: Historia delSocialismoArgentino,BuenosAires, Ｑ Ｙ Ｘ Ｚ ｾ (1." edición
19:34), p. 149.

En todo el períodoanterior a 1914 los salariosdifícilmente alcanzaronal coste
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Resultadosde las huelgasen la ciudad de BuenosAires segúnel númerode
huelguistasparticipantes,1907-14y 1915-23

Huelguistasy resultado
de las huelgas Total por

período
Caoadas Acuerdos Pérdidas

1907-14 3;{.2;{2 17.000 228.7;n 278.965
11,91 % 6,09 % 81,99%

1918-2;{ 246.;{:3;{ 5:{,;{51 400.018 699.702
［ ｾ Ｕ Ｌ Ｒ Ｑ % 7,62 % 57,17%

Fuentes: Elaboraeilínpropia a partir de 1907-1914, B. ALBERT, SouthAmericaand the Firsl
WorLd War..., ofJ. cit., p. 244: 1918-192:J,Anuario Estadísticode La Ciudadde BuenosAires, año
XXV - 191512:J,BuenosAires, 192;"), p. 269.

de la vida. En 1912, un año próspero,el salario real era entre un 20 y 26 por 100
inferior a aquel último. A su vez, si se tiene en cuentaque muchasde las considera-
ciones sobresalario real se realizan bajo el supuestoque cadatrabajadortenía ocu-
pación permanentea lo largo de todo el año, puedenestablecerseconclusionesque so-
breestiman los verdaderosingresosde los trabajadores,muchosde ellos sometidosal
empleo temporal e inestables.PANETTlERI, J: Los Trabajadores,op. cit., pp. 67-70.


