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RELACIONES LABORALES EN LA 
INDUSTRIA DEL CEMENTO EN 

OLAVARRÍA 
 

Griselda Lemiez 1 
 
Resumen 
Es un rasgo característico de la ciudad 
de Olavarría la presencia de grandes 
plantas industriales dedicadas a la fa-
bricación de cal y cemento. La instala-
ción de la industria extractiva en la zona 
llevó a la iniciación del desarrollo 
económico-productivo local, atraer ma-
no de obra inmigrante y al nacimiento 
del sistema de fábrica con villa obrera 
donde los trabajadores establecieron 
relaciones tanto en las áreas de produc-
ción como de reproducción de la fuerza 
de trabajo, estrechamente vinculadas 
entre sí.  
Esta investigación tendrá como objetivo 
investigar la formación y consolidación 
de un determinado tipo de relaciones 
sociales, que definimos como paternalis-
ta y más específicamente como el siste-
ma de fábrica con villa obrera, desde el 
caso de tres empresas cementeras ubi-
cadas en el partido de Olavarría, centro 
de la Provincia de Buenos Aires entre 
1940 y 1970, se analizó la emergencia y 
consolidación de una estructura produc-
tiva regional en particular, donde la per-
cepción de los trabajadores empleados 
por la empresa fue dando forma a una 
identidad estrechamente vinculada a 
ella. 
El objetivo de la siguiente investigación 
se inicia de la idea de que el estudio de 
caso, más allá de sus características par-
ticulares, nos permite generar pregun-
tas, buscar respuestas nuevas y ofrece 
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abundante evidencia para discutir cues-
tiones generales relativas a la historia 
de los trabajadores argentinos y la his-
toria de las empresas,  
a través del análisis de un determinado 
tipo de relaciones sociales, donde los 
trabajadores y los empresarios han sido 
actores centrales. 
 
Palabras clave: Relaciones laborales, 
sistema de fábrica con villa obrera, pa-
ternalismo, clase obrera, disciplina. 
 
Abstract  
It is a characteristic feature of the city of 
Olavarría the presence of large industri-
al plants engaged in the manufacture of 
lime and cement. The installation of the 
extractive industry in the area led to the 
initiation of local economic-productive 
development, attracting immigrant la-
bor and the birth of the factory system 
with working village where the workers 
established relationships both in the ar-
eas of production and reproduction of 
workforce.  
This research will aim to investigate the 
formation and consolidation of a certain 
type of social relations, which we define 
as paternalistic and more specifically as 
the factory system with working villa, 
from the case of three cement compa-
nies in the game Olavarria, center the 
Province of Buenos Aires between 1940 
and 1970, the emergence and consolida-
tion of a regional production structure 
was analyzed in particular, where the 
perception of the workers employed by 
the company was to shape an identity 
closely linked to it.  
The aim of the following investigation 
starts from the idea that the case study, 
beyond its particular characteristics, 
allows us to generate questions, seek 
new answers and provides abundant 
evidence to discuss general issues relat-
ed to the history of Argentine workers 
and the history of the companies, 
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through the analysis of a particular type 
of social relations, where  
workers and employers have been cen-
tral actors. 
 
Key words: Labor relathionships, facto-
ry system with worker´s residence, pa-
ternalism, working class, discipline. 
 

Introducción 

El paisaje de Olavarría2 está en-
marcado por distintos establecimientos 
fabriles, cercanos espacialmente. La ex-
plotación minera en la región serrana 
significó un foco de    atracción de mano 
de obra y un consecuente crecimiento 
de la población. La antigua forma de 
producción, envasado y comercializa-
ción del cemento, requería gran canti-
dad de mano de obra, que además debía 
residir cerca de la fábrica debido a las 
características del ciclo continuo de 
producción del cemento. Asimismo, las 
fábricas debían situarse cerca de los ya-
cimientos de mineral y de las canteras, 
como consecuencia del escaso desarro-
llo del transporte y la infraestructura de 
caminos. En esos espacios rurales, no 
había un mercado de trabajo constituido 
ni las poblaciones cercanas ofrecían un 
número importante de trabajadores, por 
lo tanto la necesidad de atraer y fijar a 
éstos en proximidades de las plantas 
industriales se convirtió en una tarea 
prioritaria para las empresas. 

Las denominadas villas obreras o 
villas serranas, levantadas casi a la som-
bra de cada fábrica, fueron producto de 
la necesidad de contar con un mercado 
de trabajo estable y en ellas se desarro-
llaron las políticas patronales, destina-
das a la fijación y adaptación de la mano 
de obra, también llamadas obras socia-
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les, donde el otorgamiento de viviendas 
para las familias obreras tuvo un papel 

fundamental.3 Atendiendo a estas cues-
tiones, nos proponemos realizar un 
humilde aporte a la historia de los tra-
bajadores argentinos y a la historia de 
las empresas, a través del análisis de la 
constitución y consolidación de un tipo 
particular de relaciones sociales conoci-
das como paternalistas, en la que traba-
jadores y empresarios han sido actores 
centrales, dentro de un sistema de fábri-

ca con villa obrera (SFVO)4, para lo cual 
elegimos estudiar las empresas produc-
toras de cemento más reconocidas, ubi-
cadas en el partido de Olavarría, centro 
de la provincia de Buenos Aires, que 
funcionaron durante el período selec-
cionado (1940-1970) regidas por rela-
ciones laborales de tipo paternalista. 
Entre ellas se encuentran la empresa 
Loma Negra S.A., Sierras Bayas S.A. y en 
la que enfatizaremos, Calera Avellaneda 
S.A. Se analizará la emergencia y conso-
lidación de una particular estructura 
productiva regional, donde la propia 
percepción de los trabajadores emplea-
dos por la empresa fue perfilando una 
identidad estrechamente vinculada a 
ella. Se procura indagar sobre las repre-
sentaciones y prácticas construidas por 
la empresa y los trabajadores sobre la 
relación laboral, a partir de la nacionali-
dad de los inmigrantes, de la etnicidad 
en el mundo del trabajo,  incorporados 
al sistema fabril. 

El análisis de las prácticas labora-
les, dentro y fuera de las fábricas, permi-
tirá ampliar la comprensión del modo 
en que se estructuraron las relaciones 
sociales, que se constituyó en dos espa-
cios de creación de identidades, donde 
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encontramos comportamientos fuerte-
mente ligados a prácticas de corte pa-
ternalista, con representaciones simbó-
licas de comunidad y familia. Conside-
ramos que el estudio de estas empresas 
y sus villas obreras, si bien constituyen 
casos específicos, nos permitirá de mo-
do más amplio, aportar algunos elemen-
tos de análisis al conocimiento de la his-
toria de los trabajadores industriales y 
específicamente del papel de éstos en 
las relaciones sociales paternalistas, que 
ha sido abordado otros estudios. En este 
sentido, creemos que el estudio de caso 
implica la adopción de una perspectiva 
microhistórica, entendida como un pro-
cedimiento analítico que hace posible, a 
través de la reducción de escala, la ob-
servación de factores no visibles desde 

perspectivas globales.5 
 

Estado de la cuestión 
La historia de los trabajadores y 

la historia de las empresas han experi-
mentado en los últimos treinta años una 

profunda renovación.6 A mediados de la 
década de 1980, las certidumbres alre-
dedor de la noción de clase fueron pues-
tas en duda debido a importantes cam-
bios políticos, como la crisis del socia-
lismo real, la irrupción de nuevos mo-
vimientos sociales y las transformacio-
nes en la economía mundial, que carac-
terizaron a la Globalización. No obstan-
te, estos campos historiográficos no in-
gresaron en un callejón sin salida, sino 
que se ha tornado más reflexivo y abier-
to al diálogo con otras áreas de la Histo-
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ria y con otras disciplinas de las Ciencias 
Sociales. 

Durante una buena parte del si-
glo XX, los estudios sobre el movimiento 
obrero, influidos por enfoques del tipo 
de la historia militante, la mirada so-
ciológica y la nueva historia política, 
tendieron a soslayar la experiencia con-
creta y el mundo de los valores desarro-
llados dentro y fuera del lugar de traba-
jo. La historia "militante", que tenía co-
mo punto de partida el estudio de las 
organizaciones sindicales desde la ópti-
ca de los dirigentes o activistas, estaba 
interesada sobretodo en demostrar que 
determinadas vanguardias ideológicas 
habían tenido un papel central en esa 

historia.7 El enfoque sociológico estudió 
los sindicatos y su integración en el sis-
tema político posterior a 1955, expre-
sando el interés de la sociología moder-
na por legitimarse a través de una expli-
cación científica y académica del pero-
nismo, pero sin trascender los rígidos 
esquemas de las tipologías y las estruc-
turas psicosociales. Por último, la inte-
gración política del sindicalismo pero-
nista a la caída de Perón fue reconside-
rada por la nueva historia política, du-
rante los primeros años de la década de 
1980, viendo al mismo como un actor 
político que desempeñaba un papel de-
ntro de la antinomia Autoritarismo - 
Democracia.     

A partir de la difusión de nuevas 
lecturas, entre ellas los textos de los his-
toriadores marxistas ingleses como E. P. 
Thompson, E. J. Hobsbawm y Raymond 
Williams, y del aporte del libro Resisten-
cia e integración. El peronismo y la clase 
trabajadora argentina del historiador 
inglés Daniel James, publicado aquí en 
1990, los historiadores pudieron 
aproximarse a nuevos temas y enfoques, 
en una vertiente que privilegia la noción 
thomposoniana de “experiencia” pero 
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que incluye lo que Garth Stedman Jones 

denomina “lenguajes de clase.” 8Asi-
mismo, la renovación implicará un in-
tento de saldar la deuda de estudiar a 
los trabajadores dentro de la fábrica y 
abordar tópicos que hasta entonces hab-
ían sido patrimonio exclusivo de la so-
ciología industrial: los cambiantes pro-
cesos de trabajo, las condiciones y me-
dio ambiente laborales, las formas del 
conflicto y la organización sindical en 
las plantas, la cultura que se gesta en las 
mismas, etc. Se hizo evidente la necesi-
dad de ampliar el abanico de enfoques, 
fuentes y metodologías. No solo se im-
portaron conceptos de la sociología y la 
antropología, sino de otras áreas en de-
sarrollo creciente de la historia: la histo-
ria regional aportará la noción de la sin-
gularidad de las prácticas y organiza-
ciones obreras y empresarias en los 
ámbitos locales, y de la historia de em-
presas se tomará el análisis de la gestión 
empresaria para entender la compleji-
dad de las interacciones entre capital y 

trabajo.9  
Se planteó la necesidad, compar-

tida con la Antropología, de analizar los 
procesos de trabajo pensándolos como 
un conjunto de relaciones que se produ-
cen en las dimensiones técnicas y socia-
les, y que tienen una traducción en 
términos políticos culturales, para avan-
zar así en la comprensión de los aspec-
tos específicos de las relaciones sociales 
y los comportamientos, que imponen las 
singularidades de las distintas ramas de 
la industria. En este sentido, el estudio 
de los diferentes sectores industriales 
permitió conocer con mayor precisión 
las bases conceptuales con la que los 
empresarios organizaron sus empresas 
y las formas en que los trabajadores 
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aceptaron, rechazaron o modificaron 
esas propuestas.  

Estudios que analizan desde una 
mirada basada en la sociología indus-

trial como el de José Sierra Álvarez10 
y el 

de José Babiano Mora11,
 nos brindan 

una buena  aproximación al tema a es-
tudiar, ya que nos permiten visualizar el 
concepto de paternalismo en casos par-
ticulares y analizar como se despliega 
en la práctica dicho concepto, más allá 
de los contenidos teóricos. Si bien estos 
estudios parten desde otra mirada his-
toriográfica y corresponden a un análi-
sis centrado en casos españoles, nos 
ayudan a representar la concepción de 
la disciplina desplegada en la práctica, 
ver como se llevaba adelante en los dife-
rentes casos, como afectaba a los traba-
jadores y a sus familias, en fin, nos acer-
can a las características generales de la 
aplicación de los principios disciplina-
rios dentro de un sistema de fábrica con 
villa obrera. Las políticas sociales, to-
mando como referente la importancia 
de la vivienda y el matrimonio como 
elementos disciplinadores del modelo 
industrial paternal, son dimensiones in-
teresantes al momento de realizar un 
análisis comparativo con otros casos de 
sistemas de fábricas con villa obrera. 
Cabe señalar que los estudios que par-
ten de esta mirada, dejan en claro cuales 
son las variantes del programa paterna-
lista, y las limitaciones, pero a la vez lo 
interesante que puede resultar aplicar 
determinados conceptos a los estudios 
de casos. 

Otros estudios más específicos, y 
desde una perspectiva diferente, como 
el de María Violeta Álvarez Fernández 
La escuela del paternalismo industrial 
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asturiano 1880-193612 también consti-
tuyen una contribución al análisis del 
paternalismo industrial, ya que se ex-
amina el despliegue de esta forma de 
gestión empresarial y de su interven-
ción en la educación en el tiempo de no 
trabajo de la población obrera y en el 
tiempo escolar y no escolar de los hijos 
de los trabajadores industriales. Este 
tipo de análisis, responde a cuestiones 
que se vinculan directamente con los 
criterios específicos de la política patro-
nal y para ello también se retoman los 
aspectos y el modo de intervención mo-
ralizadora que ejerce el paternalismo en 
los espacios específicos de sociabilidad.    

Dentro del grupo de este tipo de 
estudios, que se relacionan directamen-
te con el análisis del paternalismo in-
dustrial, podemos sumar otros dos. Uno 
de ellos es el estudio de Pablo López Ca-
lle, Del campo a la fábrica. Vida y trabajo 

en una colonia industrial13 donde se ana-
liza el papel que desempeño el llamado 
paternalismo industrial, en el proceso 
de transformación del campesino en 
obrero fabril, estudiando el caso de una 
colonia industrial construida a la som-
bra de una  fábrica de cementos. En el 
trabajo se reflexiona sobre la interrela-
ción entre la organización del proceso 
de trabajo y la formación de la vida de la 
comunidad obrera. El otro estudio es el 
de Jorge Bogaerts El mundo social de 
ENSIDESA. Estado y paternalismo indus-

trial (1950-1973)14, donde el autor ana-
liza una empresa siderúrgica regida por 
relaciones laborales de tipo paternalista, 
las familias obreras que formaron parte 
de la empresa, las diversas formas en 
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que esta empresa afecto a la región, el 
fenómeno migratorio que provocó su 
instalación en la zona, y los cambios en 
todos los órdenes como jamás se habían 
visto, desde el propio terreno en que se 
asentó, hasta las actividades sociales 
desplegadas. 

Lo que fundamentalmente nos 
interesa destacar sobre estos estudios 
es que, al plantear un análisis que reto-
ma por un lado cuestiones centradas en 
la historia de los trabajadores, ya que 
rescata al trabajador como elemento 
central de la investigación, y por otro 
lado a la historia de las empresas, prin-
cipalmente la construcción y el conteni-
do de las estrategias empresariales, 
consideramos que son los que mejor se 
adaptan a la necesidad de saldar esa 
deuda que separa al campo de la histo-
ria de los trabajadores y a la historia de 
las empresas, campos que están necesa-
riamente ligados pero que frecuente-
mente se pierde de vista dicha articula-
ción. 

Por su parte, el creciente desa-
rrollo en el campo de la historia de las 
empresas, esta supeditado a las dificul-
tades que presenta el acceso a los archi-
vos de fábrica y esto, en parte, ha obsta-
culizado cuestiones relacionadas a la 
articulación entre la nueva historia del 
trabajo y la historia de la familia o anali-
zar las trayectoria de las empresas fami-
liares. Gracias al la incorporación de 
nuevas fuentes, se ha logrado recons-
truir cuestiones relacionadas a las con-
diciones de producción, los trabajado-
res, el matrimonio, la endogamia profe-
sional los roles familiares y el papel de 

las redes sociales.15 
Del mismo modo, consideramos 

que el análisis de las imágenes es un 
aporte interesante que complementará 
las investigaciones sobre el mundo del 
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trabajo. El libro de Marcela Gené, Un 
mundo feliz: imágenes de los trabajado-

res en el primer  peronismo 1946-195516 
es un referente de ello. La autora se cen-
tra en el análisis exclusivo de las imáge-
nes construidas durante el peronismo y 
de la creación de una serie de símbolos 
que le otorgaron una identidad a un 
movimiento naciente con apoyo popu-
lar. Consideramos que análisis como el 
de esta autora resultan fundamentales 
para el acercamiento a la construcción 
de las imágenes de los trabajadores, en 
diferentes empresas y en diferentes 
momentos históricos. También el traba-
jo de Mirta Lobato sobre la prensa obre-

ra17, permite visualizar como, desde una 
mirada centrada en el análisis de fuen-
tes específicas, se puede ingresar al 
mundo del trabajo y nos muestra, por 
medio del minucioso análisis de la pren-
sa obrera, una realidad que se represen-
ta desde el plano simbólico y adquiere 

múltiples sentidos.18 De esta forma el 
libro logra ampliar el campo de análisis 
de los historiadores que en ocasiones se 
resisten a incorporar fuentes documen-
tales no escritas como las fotografías. 
Así, la incorporación de la  imagen como 
fuente de estudio, le otorga gran densi-
dad al análisis de la prensa obrera, ya 
que en el uso de imágenes adquieren 
sentidos las representaciones de las re-
laciones laborales. Vemos por medio del 
análisis de la prensa obrera, un estudio 
abordado desde una perspectiva parti-
cular que, incorporando una fuente no-
vedosa, nos permite acceder a otra mi-
rada del mundo del trabajo rescatando 
las voces de quienes fueron actores cen-
trales en la construcción de las relacio-
nes laborales: los trabajadores.  

Por otra parte, la problemática de 
las formas de organización de la pro-
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ducción y del trabajo, de las condiciones 
de trabajo y de las relaciones laborales 
cuenta con algunos estudios. Uno de los 
más importantes es el de Mirta Lobato 
La vida en las fábricas. Trabajo, política y 
protesta en una comunidad obrera, Be-

risso, 1904-197019, quien abordó esta 
problemática en un análisis pluridisci-

plinar sobre dicha comunidad obrera.20 
A su vez, el libro de Daniel Dicósimo Más 
allá de la fábrica. Los trabajadores me-

talúrgicos, Tandil 1955-195221, también 
constituye un valioso aporte al estudio 
de las relaciones laborales ya que pone 
en el centro de escena a los trabajadores 
metalúrgicos, protagonistas de las lu-
chas sociales y políticas posteriores a la 
caída del segundo gobierno peronista. 
Lo que nos interesa rescatar de este tra-
bajo es que, mas allá de constituir un 
caso concreto, los aspectos característi-
cos contribuyen a complementar el cua-
dro mayor de los cambios en las estruc-
turas sindicales ocurrido en esta época. 
Se rescata el papel de los trabajadores 
en un episodio crítico de la historia ar-
gentina, considerando sus experiencias 
concretas, complejas y ambiguas.  

No queremos dejar de destacar la 
producción bibliográfica que se relacio-
na directamente con la elaboración de 
este trabajo de investigación, que tiene 
que ver específicamente con la rama in-
dustrial elegida y es el libro de Claudio 
Belini La industria peronista 1946-1955: 
políticas publicas y cambio estructural, 
que analiza el funcionamiento de distin-
tas ramas industriales, entre ellas la in-
dustria del cemento, las relaciones entre 
el Estado y las cámaras, y el rol de la bu-
rocracia y los sindicatos. El resurgimien-
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to que se ha producido en los últimos 
años de los estudios históricos del mun-
do laboral, que se inscriben en el con-
texto de producción académica de las 
universidades de diversos lugares del 
país durante las últimas dos décadas, 
marcan  una estimulante tendencia a la 
ampliación del estudio y el conocimien-
to del mundo del trabajo en vías a la 
construcción futura de una historia de 
los trabajadores a nivel nacional contri-
buyen a ampliar el panorama de la his-
toria de los trabajadores en la Argenti-

na. 22 Sin embargo, el examen de las 
prácticas empresarias ha quedado de-
masiado circunscrito a las formas de or-
ganización, a la administración y a las 
inversiones realizadas. Es por eso que 
consideramos que una mirada que arti-
cule y entrecruce los vínculos entre ca-
pital y trabajo enriquecería de manera 
notable tanto las historias de empresas 

como las historias de los trabajadores. 23 
El tema que aquí se propone in-

vestigar, se inscribe en las líneas de aná-
lisis inauguradas por Federico Neiburg 
aplicada para el estudio de la empresa 
cementera Loma Negra S.A., retomadas 

por Daniel Dicósimo24 para el caso de la 
industria cementera de Barker. Cabe se-
ñalar que será un referente clave, en la 
investigación que realizaremos, el estu-
dio de José Sergio Leite Lopes, El vapor 
del diablo. El trabajo de los obreros del 

azúcar.25 Esta obra, originalmente escri-
ta y publicada en los años setenta, se ha 
convertido en un texto clásico de la an-
tropología brasileña ya que realiza un 
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detallado análisis sobre las condiciones 
de vida de los obreros de los ingenios 
azucareros en el nordeste de Brasil. El 
libro esta basado en un intenso y ex-
haustivo trabajo de campo que examina 
las implicaciones de las relaciones de 
dominación capitalista en la praxis de 
los obreros del azúcar, dentro y fuera 
del trabajo, es decir, dentro de un siste-
ma de fábrica con villa obrera. Este 
abordaje antropológico, busca explorar 
mediante el análisis de la vida cotidiana  
de los obreros del azúcar, las diversas 
formas que adquieren las representa-
ciones, cosmovisiones y prácticas, per-
mitiendo un diálogo rigurosos entre las 
grandes construcciones teóricas y el 
campo empírico. De este modo, el traba-
jo de Leite Lopes, representa una inves-
tigación crucial en el ámbito de la an-
tropología y de las ciencias sociales, 
desplegando un universo de sentidos 
indispensable para comprender las con-
diciones de vida de la clase obrera en 
Latinoamérica. 

Creemos que la relectura y la 
apertura de nuevas líneas de investiga-
ción de las relaciones laborales vincula-
das a modelos paternalistas, pueden 
contribuir a ampliar la mirada general 
de la historia del mundo del trabajo. Da-
do que el eje central de esta investiga-
ción es la relación laboral paternalista, 
se intentará abordar aquellas cuestiones 
que todavía quedan sin resolver, tratan-
do de encontrar ese vinculo fundamen-
tal y necesario que muchas veces termi-
na separando dos campos que están ne-
cesariamente unidos, como la historia 
de los trabajadores y la historia de las 
empresas, pese a los valiosos aportes 
brindados desde la antropología y la so-
ciología industrial, que analizan el con-
cepto de paternalismo en diferentes ca-
sos, y nos brindan la posibilidad de 
acercarnos a las principales característi-
cas del mismo. Creemos que si bien los 
estudios han aportado meritorios avan-
ces para utilizar este concepto, tanto pa-
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ra la historia de los trabajadores como 
para la historia de las empresas por se-
parado, quedan por resolver cuestiones 
específicas que intenten articular ambos 
campos.  

Esta será la principal intención 
del trabajo que se propone llevar ade-
lante mediante este estudio, un humilde 
aporte a la discusión y a la búsqueda de 
articular el campo de la historia de los 
trabajadores con la historia de las em-
presas, tomando como eje central el pa-
ternalismo industrial, aplicado al análi-
sis de la industria del cemento, y las 
principales problemáticas que encuen-
tran un nexo clave con la construcción 
de un tipo de relación laboral que invo-
lucra a los trabajadores, a las familias 
obreras y a la dirigencia empresarial. 
 
Definición del problema y los concep-
tos utilizados 
 
Objetivos 

La indagación sobre las fuentes, y 
las preguntas formuladas después de 
leer la bibliografía existente sobre el 
tema, nos permiten establecer los si-
guientes objetivos que orientaron nues-
tro estudio: 

 
Objetivo general 

 Abordar el estudio desde una 
perspectiva histórica de la cons-
trucción de un tipo de relación 
laboral conocida como paterna-
lista, en la industria del cemento, 
de la ciudad de Olavarría, duran-
te el periodo 1940-1970, donde 
los trabajadores y empresarios 
fueron actores centrales. 

 

Objetivos específicos 

Esta Tesis Doctoral pretende 
responder a las siguientes preguntas de 
investigación: 

 ¿En la industria del cemento de 
Olavarría se constituyó el sistema 

de fábrica con villa obrera como 
un espacio apto para implemen-
tar un modelo de gestión empre-
sarial guiado por los principios 
del paternalismo industrial?  

 ¿Cómo se construyeron e identi-
ficaron los vínculos de la empre-
sa con el Estado nacional en rela-
ción a la demanda de cemento y 
la reconfiguración de las estrate-
gias empresariales en función a 
los cambios en la  producción?  

 ¿Cuál era la relación que unía a la 
empresa con el municipio de la 
ciudad de Olavarría teniendo 
presente la importancia de la ac-
tividad cementera para el desa-
rrollo económico de la ciudad? 

 ¿Qué tipo de disciplina se aplica-
ba en la empresa y cuáles eran 
las diversas formas en que se ex-

 
 ¿Cuáles eran los conflictos surgi-

dos en relación a la disciplina 
que se proponía aplicar la diri-
gencia empresarial tanto en la 
fábrica como en la villa obrera? 

 ¿Qué papel que jugaron los tra-
bajadores dentro de la relación 
paternalista?  

 ¿Influyó de alguna forma la na-
cionalidad de los trabajadores 
incorporados al sistema fabril en 
la construcción de una fuerte 
identidad de pertenencia a la 
empresa? 

 ¿Interiorizaron los trabajadores 
y sus familias la nueva disciplina 
que se impuso? ¿Se tradujo en 
simple consentimiento a las di-
rectivas empresarias o hubo, 
además, intentos de negociación 
y de maximización de los benefi-
cios que brindaba el intercam-
bio? 

 ¿Fue el sistema de fábrica con vi-
lla obrera de un modelo exitoso 
de trabajo y convivencia? 
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 ¿Cuáles fueron las representa-
ciones construidas por los traba-
jadores sobre las relaciones so-
ciales desplegadas en la fábrica y 
en la villa obrera? 
 
Para responder dichas preguntas 

indagamos en las siguientes líneas de 
investigación: 
- El impacto de la industria del cemento 
en la ciudad de Olavarría. 
- La relación construida entre los traba-
jadores y la dirigencia empresarial. 
- La correlación entre las normas disci-
plinarias y la conflictividad obrera al 
interior y al exterior de los lugares de 
trabajo impuesta por el modelo paterna-
lista. 
- La importancia de la nacionalidad de 
los trabajadores incorporados al siste-
ma fabril en relación a la identidad 
construida por los mismos. 
- El análisis de la formación de la identi-
dad obrera en el marco de un modelo 
paternalista. 
 

Como respuestas provisorias a 
dichas preguntas y a modo de hipótesis 
proponemos lo siguiente: 

 
 En los casos seleccionados de las 

empresas cementeras de Ola-
varría se constituyeron relacio-
nes laborales paternalistas, que 
actuaron como mecanismo de 
control ejercido sobre los traba-
jadores. 

 Para posibilitar dicha control, el 
rol que cumplió la figura del 
patrón resultó ser fundamental, 
en la medida que diseñó y llevó a 
la práctica una política de benefi-
cios y "un espacio pedagógico", 
materializado en la villa obrera y 
en sus diversas actividades socia-
les y culturales, destinada a 
adaptar productivamente a los 
trabajadores. 

 La disciplina fue ejercida por la 
empresa dentro y fuera de la 
fábrica, por medio de mecanis-
mos formales e informales que se 
construyeron y perfeccionaron 
desde sus orígenes. 

 La integración de trabajadores de 
diferente nacionalidad al sistema 
productivo, no hacía peligrar la 
unión de los trabajadores ya que 
la política paternalista logró 
construir una fuerte identidad 
local, expresada en el sentimien-
to de pertenencia a la fábrica y a 
la villa obrera. 

 
Como ya mencionábamos, el pro-

blema central de esta investigación es la 
construcción del paternalismo indus-
trial en la industria del cemento, a partir 
de este eje surgen dimensiones que 
están estrechamente relacionadas con la 
relación laboral paternalista, como por 
ejemplo la empresa, el patrón, los traba-
jadores, el sistema de fabrica con villa 
obrera, las familias obreras los conflic-
tos, la disciplina laboral, y identidad. La 
construcción de un modelo de gestión 
empresarial de tipo paternalista, nace 
ante la necesidad de consolidar un mer-
cado de trabajo próximo a la fuente de 
trabajo. El sistema de fábrica con villa 
obrera surge de la necesidad de atraer, 
fijar y adaptar la mano de obra para la 
producción de cemento; en este sentido, 
las políticas sociales que se despliegan 
posibilitaron la retención, la disciplina y 
la productividad de los trabajadores. 

Resulta interesante en este as-
pecto, recuperar la interpretación sobre 
el problema del empresariado para 
transformar el trabajo humano en fuer-
za de trabajo, para lo cual utilizaron 
técnicas de habitación, para atraer, fijar 
y disciplinar al trabajador.  Tal como 
afirma Sierra Álvarez, recuperando la 
interpretación de Braverman, los capi-
tanes de la industria, debieron de en-
frentarse por su parte,  en materia de 
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gestión de mano de obra, a muy espino-
sos problemas, que desbordaban todos 
ellos en el estrecho marco de las prácti-

cas gerenciales.
26

 Con el advenimiento 
del moderno agrupamiento industrial 
en grandes fábricas y en áreas urbanas, 
todo el proceso de control sufrió una 
revolución fundamental. Ahora era el 
propietario, o el gerente de una fábrica, 
el patrón como llego a ser llamado, el 
que tenía que asegurar o lograr de sus 
empleados un nivel de obediencia y/o 
cooperación, el cual le permitiría ejercer 

control.27 
Sobre la definición del concepto 

paternalismo que utilizaremos en el si-
guiente trabajo, creemos que las rela-
ciones paternalistas son una categoría 
de análisis clave para  la comprensión  
del particular funcionamiento del siste-
ma de fábrica con villa obrera. El patrón, 
al contrario de lo que sucede en una 
empresa capitalista “moderna”, posee 
en este sistema un “nombre y apellido” 
que se hace presente en todo el conjun-
to de las relaciones que los obreros es-
tablecen con la empresa, pero también 
en las charlas familiares y entre amigos, 
que parece concitar un conjunto de ex-
pectativas en cuanto a “favores” y “be-
neficios” con respecto a los propios ope-

rarios y sus familias.28 Resulta un tanto 
complejo poder definir el concepto pa-
ternalismo, debido a las diversas inter-
pretaciones que se han ido construyen-
do a medida que fueron avanzando los 
estudios historiográficos. Silvia Simo-
nassi ha reflexionado sobre las trans-
formaciones producidas en las relacio-
nes obrero - patronales y en las prácti-
cas paternalistas, señalando que en los 
debates sobre la racionalidad de los ac-
tores se cuestiona el supuesto de que los 
trabajadores no tenían una racionalidad 
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propia en este tipo de relaciones socia-

les. 29 
El paternalismo fue adoptado 

como una herramienta de análisis fun-
damental para visualizar las estrategias 
patronales, en la medida que se la com-
prendió como una experiencia compleja 
y no como simple estereotipo de “meca-

nismo de control”.30 Creemos que utili-
zarla en el  análisis histórico de los tra-
bajadores y sus experiencias de conflic-
to y consentimiento en el lugar de traba-
jo, resulta enriquecedor para visualizar 
la reciprocidad de las relaciones labora-
les. De todas formas, un análisis excesi-
vamente centrado en el paternalismo 
como culto al patrón, fidelidad familiar y 
dependencia, reduce el mismo a las re-
laciones entre individuos y pierde de 
vista al colectivo obrero. Por ese motivo 
no aplicaremos sin reservas el concepto 
y lo definiremos, más apropiadamente, 
como prácticas de tipo paternalista, 
donde no se observa una imposición di-
recta del patrón sobre los trabajadores 
sino una interacción que incluye meca-
nismos de negociación permanente en-
tre ambas partes. 

Como aseguran María Inés 
Barbero y Mariela Ceva, el principal 
desafío consiste en combatir los 
estereotipos sobre el concepto, que lo 
han considerado solo como un sistema 
de control, disciplinamiento y 
manipulación de los obreros por parte 
de empresa. En cambio, el paternalismo 
es una relación laboral que no se explica 
por una presión unilateral por parte de 
la empresa, sino también como una 
opción deliberada de parte de  los 
trabajadores, en función de sus 
objetivos, de sus preferencias y de las 
posibilidades ofrecidas por el 
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contexto.31 Desde el punto de vista 
empresario, el paternalismo respondió a 
diversas necesidades: contar con mano 
de obra estable, atraer y adaptar a 
trabajadores inmigrantes, y mantener 
un orden preexistente. En este sentido, 
los historiadores lo han empleado para 
indagar en las situaciones de trabajo, ya 
que permite visualizar las estrategias 
patronales así como su apropiación, 
reelaboración y modificación por parte 

de los trabajadores.32 Consideramos que 
el concepto paternalismo aplicado a la 
industria del cemento, podría ser un 
elemento que, como mencionábamos, 
nos serviría como eje articulador de dos 
campos, por una parte, de la historia de 
las empresas y, por otra, el de la historia 
de los trabajadores. 

Otros de los conceptos 
fundamentales de este trabajo es el de 
sistema de fábrica con villa obrera. 
Federico Neiburg, en su obra sobre los 
obreros del cemento, toma como objeto 
de análisis el conjunto de relaciones 
personalizadas sobre las que se 
reproduce el patronazgo en Loma Negra 
S.A., una de las fábricas cementeras de la 
ciudad de Olavarría. En ésta se 
constituyó un modelo de relaciones 
sociales particulares definido por 
Neiburg como sistema de fábrica con 
villa obrera, donde existía un tipo de 
obrero que no solo estaba sometido al 
dominio del mercado, sino también a la 
dominación física y directa de la 
empresa. Esta detentaba sobre su 
fábrica y la población que la rodea, un 
gobierno que penetraba directamente 

en las esferas de trabajo y de vivienda. 33 
Este sistema de fábrica, supone una 
unidad entre la esfera de la producción 
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y la esfera de la reproducción, ambas 
controladas por la empresa. Las dos 
esferas se encuentran también 
dominadas por las mismas modalidades 
de relaciones sociales. Plantea a su vez, 
la generación y estructuración de un 
mercado de trabajo, la posterior 
inmovilización de la fuerza de trabajo y 
la adaptación de los nuevos obreros a la 
disciplina fabril, y una relación estrecha 

entre el trabajo y la vivienda”.34 
Nos adelantamos a proponer que 

también en otras empresas cementeras 
de la ciudad de Olavarría existió un sis-
tema de relaciones sociales similar al 
identificado por Neiburg en Loma Ne-
gra. Debemos tener en cuenta que los 
beneficios, como la vivienda, eran reci-
bidos por los trabajadores en su doble 
condición de empleados de la fábrica y 
de habitantes de la villa obrera, por lo 
tanto su lealtad y compromiso de fideli-
dad abarcaban tanto la esfera de pro-
ducción como la esfera de reproducción 
de las relaciones sociales que en este 
complejo contexto se desarrollaban. El 
sistema de fabrica con villa obrera surge 
de la búsqueda de atraer, fijar y adaptar 
una mano de obra necesaria para la 
producción de cemento y las políticas 
sociales que se despliegan en este con-
texto, posibilitan la permanencia de los 
trabajadores y sus familias en la villa 
obrera propiedad de la empresa. Parti-
remos de la idea que el trabajo es una 
actividad que altera los materiales par-
tiendo de su estado natural para mejo-
rar su utilidad. El trabajo humano se 
transforma en fuerza de trabajo por 

medio de las técnicas de habituación.35 
Tal como afirma Sierra Álvarez reto-
mando la idea de Braverman, los capita-
nes de la industria hubieron de enfren-
tarse por su parte, en materia de gestión 
de mano de obra, a muy espinosos pro-
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blemas, que desbordaban todos ellos el 
estrecho marco de las prácticas geren-

ciales. 36 
Con respecto a la disciplina labo-

ral que trataba de imponerse en la em-
presa, aparece aquí como un elemento 
primordial dentro de un modelo empre-
sarial que consideraba central buscar 
siempre el bienestar y evitar el incum-
plimiento de las normas instauradas 
acordes al contexto. En el siguiente aná-
lisis adoptaremos la definición de disci-
plina de Michel Foucault, entendiendo 
por este concepto la probabilidad de en-
contrar obediencia para un mandato por 
parte de un conjunto de personas que, 
en virtud de actitudes arraigadas, sea 

pronta, simple y automática.37 Reto-
mando nuevamente la idea de Sierra 
Álvarez, quisiéramos destacar que 
abandonar la consideración de las polí-
ticas de habitación como simples disci-
plinas de trabajo, consideradas como 
disciplinas industriales -disciplinas de 
trabajo y de vida- no implica únicamen-
te una ampliación del campo de análisis, 
un desbordamiento de marco de la fa-
brica sino que implica, al mismo tiempo, 
la reestructuración de ese campo. Impli-
ca abandonar un esquema secuencial en 
beneficio de otro que adopta más bien la 
forma de un abanico de modos alterna-
tivos de disciplinamiento del trabajador, 
que cada patrón adoptara en función de 

factores históricos concretos.38 
En las empresas que analizare-

mos, la gerencia debió llevar a cabo, 
desde sus inicios, diferentes acciones 
que permitieran un correcto comporta-
miento por parte de todos sus emplea-
dos. De esta forma, la disciplina mol-
deaba las actividades y la conducta de 
todos los empleados, para que las energ-
ías individuales se orientaran mejor 
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hacia la cooperación y el desempeño. La 
acumulación de capital hubiera sido im-
posible sin la demarcación de horarios, 
reglamentos y disciplina, donde se con-
feccionaron y aplicaron técnicas de po-
der destinadas a forjar obreros pasivos. 
Esas redes de controles se constituye-
ron en el símbolo de la seguridad y el 
orden, pero también representaron una 
relación de reciprocidad. Y es esa domi-
nación simbólica, en este caso represen-
tada por medio de la relación laboral 
paternalista, la que permite el funcio-
namiento del sistema industrial capita-
lista. Es entonces dentro de ese sistema 
donde la disciplina parece actuar por 
cuenta propia, aparece como una forma 
normalizante de la relación de subordi-
nación del trabajo al capital, que en ge-
neral es aceptada como la condición ne-
cesaria para que comience a funcionar 
el trabajo colectivo. Allí los ejecutores 
de la disciplina la utilizan como instru-
mento de dominación, para perpetuar 

su poder y su reproducción. 39 Se inten-
taron sistematizar las experiencias del 
control patronal sobre la vida de  los 
obreros fuera de la fábrica y esa exten-
sión del control, con la disciplina im-
puesta, se pusieron en evidencia con la 
construcción de las ciudades o villas 
obreras, en la organización de la ense-
ñanza patronal, en fin, en un conjunto de 
instituciones que generalmente se atri-
buyen a una ideología paternalista, a 
una voluntad de disciplinar la fábrica 
disciplinando su exterior. Una doble es-
trategia de modelamiento, en las fábri-
cas y en las casas y mediante una estra-

tegia de moralización social.40Al enca-
denamiento disciplinario, constituido 
por el control normativo legal y el some-
timiento a las reglas del patronazgo, se 
agregan otras formas que contribuyen y 
profundizan el proceso de subordina-
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ción.41 Por tal motivo, resulta interesan-
te poder verificar las formas en que la 
patronal intenta guiar la legitimidad de 
su dominación económica y social, y 
como esas formas se modifican bajo las 
respuestas de los obreros, de aceptación 
o rechazo. Esa dominación es la que 
permitirá mantener, en cierto sentido, 
un determinado orden dentro y fuera de 
la fábrica que garantizando el buen fun-
cionamiento productivo. 

En fin, la disciplina como variable 
fundamental del modelo paternalista, 
que operaba en las empresas, conocido 
a partir de los estudios de Leite Lopes y 
Federico Neiburg como sistema de fábri-
ca con villa obrera, cumplió un rol im-
portante y su particularidad reside en 
que si bien  existía una fuerte disciplina 
en el trabajo, ejemplo de ello es la dure-
za de los capataces en su trato con los 
obreros, ésta también se trasladaba al 
momento de regir aspectos cotidianos 
de la vida de los trabajadores. Ambas 
disciplinas se fusionaban en un mismo 
patrón disciplinario, transformándose 
en un fenómeno habitual de legitima-
ción basado en la adopción de un rol 
aceptable por la comunidad en su con-
junto. Desde el punto ideológico, la clase 
dirigente recurrió a comparar la empre-
sa con la institución familiar. Desde el 
punto de vista de la disciplina esta ima-
gen tiene un gran valor simbólico, si se 
comprende que en la familia existen, 
además de la cooperación, una jerarquía 

y relaciones de poder.42 
Tengamos presente que en la re-

lación trabajador-empresario, este últi-
mo busca poder comunicarse con los 
trabajadores, pero también busca en el 
trabajador la capacidad de motivación 
para trabajar en la consecución de de-
terminados objetivos. La eficacia grupal 
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e individual resulta central, como así 
también la cooperación y la capacidad 
de trabajar en equipo. Con el propósito 
de asegurar el comportamiento y el des-
empeño de los trabajadores, la discipli-
na laboral es una variable fundamental, 
en el  conjunto de acciones tendientes a 
lograr el acatamiento de las políticas, 
normas y reglamentos de la empresa, 
por parte de todos sus integrantes. Co-
mo es sabido, una de las funciones más 
importantes de la familia es la de socia-
lización, definida por el proceso por el 
que la herencia, y en particular las nor-
mas de una sociedad o reglas de com-
portamiento, se trasmiten de una gene-
ración a otra. Cuando nos referimos  a la 
creación de la fábrica y su villa, es  nece-
sario mencionar   la posterior construc-
ción de un fuerte lazo de unión y de per-
tenencia a la empresa que en Calera Ave-
llaneda, al igual que en la empresa Loma 
Negra, estaba representada por el eslo-
gan de la gran familia. Así, partiendo de 
la identificación entre la familia y la em-
presa, se construyó el discurso paterna-
lista, señalando la idea de la convenien-
cia de organizar actividades culturales y 
deportivas por el efecto moralizante. Se 
aconsejara la intervención de la empre-
sa en los momentos claves de la vida de 
los trabajadores, de la biografía obrera, 
como bodas, nacimiento de los hijos, fa-
llecimiento, etc. De esta forma, los valo-
res que forman parte de la unidad fami-
liar, van a ser los pilares que sostengan 
el pensamiento paternalista. 

A los patrones e ideólogos pater-
nalistas, no se les escapaba que el sen-
timiento de familia existía realmente en 
los medios populares y que ese senti-
miento presentaba una fuerza inusitada, 
heredada de las formas familiares del 

Antiguo Régimen.43 En el pensamiento 
político del patrón, un obrero, que dentro 
de su ámbito privado incorpore determi-
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nadas pautas morales encargadas de ga-
rantizar la tranquilidad y estabilidad del 
hogar, de una u otra forma  trasladaría su  
bienestar dentro de la fábrica. Creemos 
que, en ningún contexto, la hegemonía 
de una clase puede sostenerse única-
mente mediante el poder extra-
económico. En un extremo, encontra-
mos los mecanismos que, mediante la 
vigilancia o el castigo, como asegura 
Foucault, garantizaban el sometimien-

to.44 Pero no hay clase hegemónica que 
pueda asegurarse durante largo tiempo 
su poder económico solo con el poder 
represivo.  

Tal como afirman P. K. Edwards y 

H. Scullion45 se ha reconocido que el 
conflicto industrial puede ser expresado 
en una amplia variedad de formas. Las 
típicas listas de las formas de conflicto 
incluyen fenómenos tan diversos como 
ausentismo, reorganización del trabajo, 
accidentes, robo, sabotaje y restricción 
del esfuerzo así como también huelgas y 
otras acciones colectivas. Aún así, a 
pesar del reconocimiento de que un 
estudio del conflicto requiere atención a 
un amplio número de conductas, ha 
habido pocos intentos de observar 
sistemáticamente diferentes formas de 
conflicto. Una necesidad inicial es 
remediar esta deficiencia. El conflicto 
existe a causa de los intereses de los 
trabajadores y de los empleadores, y lo 
que es bueno para unos es 
frecuentemente costoso para los otros. 
El control resulta problemático porque, 
a diferencia de los demás aspectos 
incluidos en la producción, la mano de 
obra está siempre sintetizada en la 
gente, que tiene sus propios intereses y 
necesidades, y retiene su poder para 
resistirse a ser tratada como una 
mercancía. Los empleadores utilizan 

                                                
44

 Foucault, Michel. 2002: Vigilar y castigar. Nacimiento de la 

prisión. Siglo XXI, Editores Argentina S.A., pág. 142. 
45

 Edwards P. K.  y H. Scullion Oxford: La organización social 

del conflicto industrial. Control y resistencia en el lugar de 

trabajo. Brasil, Blackwell, 1982, pág. 1. 

diferentes estrategias para lograr y 
mantener control sobre el lugar de 
trabajo, junto con la posibilidad de 
distintos tipos de resistencia por parte 

de los trabajadores. 46 
No se trata de pensar el conflicto 

aislado de la formas de dominación la-
boral, sino de comprender de manera 
dialéctica la relación entre el control y 
resistencia. Dialéctica en el sentido en 
que las modificaciones en esa relación 
implican transformaciones en la entidad 
de cada uno de los elementos de esa re-
lación y también dialéctica en cuanto la 
iniciativa política de alguna de las partes 

condiciona el accionar de la otra.47 
Compartiremos también la noción de 
referirse al conflicto laboral cuando se 
trata de las relaciones entre trabajado-
res y empleadores; dejando por ejemplo 
el de malestares entre trabajadores 
cuando se trata de los diversos tipos que 
puede adoptarlas tensiones entre traba-

jadores.48 El paternalismo industrial se 
propuso en sus diferentes formas, neu-
tralizar los conflictos o reducirlos a ma-
nifestaciones individuales, dado que los 
empresarios deseaban soslayar el anta-
gonismo básico y constitutivo de la so-
ciedad capitalista entre trabajo y capital. 
Los sindicatos que formaban parte del 
sistema de fábrica con villa obrera de las 
empresas que analizaremos, organiza-
ban y expresan de una manera particu-
lar el conflicto y serán analizados como 
parte de este modelo industrial, cuando 
la empresa se enfrenta al desafío de 
conseguir mantener y acrecentar su 
producción sin implicarse en grandes 
conflictos laborales. 

La gestión de la fuerza de trabajo, 
puede llevarse a cabo de muchas mane-
ras: autoritaria, despótica, paternalista, 
discrecional, democrática, participati-
                                                
46

 Edwards P. K.  y H. Scullion Oxford: La organización social 

del conflicto industrial. Control y resistencia en el lugar de 

trabajo. Brasil, Blackwell, 1982, pág. 3. 
47

 Cató Juan Montes: ob.cit., pág. 4. 
48

 Cató Juan Montes: ob.cit., pág. 5. 



 67 

vas, etc. El estilo adoptado influirá sobre 
la vida afectiva y relacional de los traba-
jadores subordinados e incluso puede 
facilitar o dificultar  la comprensión del 

trabajo prescripto.49 Las empresas ce-
menteras que aquí se analizaran, consti-
tuyen casos donde el mundo de la em-
presa y el mundo privado se encontra-
ban profundamente imbricados. Gran 
parte de la vida de los obreros trascurr-
ía en la fábrica y en las instituciones 
comunitarias, creadas y supervisadas 
por la empresa, cuya influencia llegaba 

también al interior de los hogares.50 Son 
estas las características que hacen de esta 
fábrica cementera un caso  rico para po-
der profundizar el análisis del paterna-
lismo y de las relaciones obrero-
patronales. 

Los recursos paternalistas como 
la entrega de viviendas, o el 
reclutamiento de un mismo grupo 
familiar, tienden a integrar a todo el 
personal obrero y a lograr que el mismo 
se identifique con la empresa, como si 
esta fuese una “gran familia”. La 
empresa realizaba un llamado a 
transitar el camino del orden, de la 
disciplina y junto a la idea de 
autodisciplina, al autocontrol de la tarea 
propia, se propiciaba la vigilancia sobre 
la tarea que realizaban los compañeros. 
Además, se desplegaban una serie de 
recursos que  beneficiaban a los 
empleados y los proveía  de espacios de 
esparcimiento y deporte, bajo la idea de 
fomento de la solidaridad y 
compañerismo entre todo el personal de 
la empresa. 

Sobre las prácticas paternalistas 
donde el padre/patrón, “da”, “otorga”, se 
fue construyendo una red de  relaciones 
de  reciprocidad donde, el que recibe 
una atención, se siente en la obligación 
de devolverla aunque sea de otra forma. 
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Así, la beneficencia se convirtió en una 
interacción en un intercambio reciproco 

que supone “dar, recibir  y devolver.51 
Todas estas estrategias no son más que 
algunos de los mecanismos utilizados 
para la gestación de consenso, de cierto 
grado de aceptación, para cada patrón 
particular en el manejo de su fábrica.  
Estas estrategias o recursos 
paternalistas, lo constituyen la entrega 
de viviendas a los trabajadores y sus 
familias, el  tipo de reclutamiento 
desplegado por la empresa, la 
enseñanza del oficio, las políticas 
sociales desplegadas en la villa obrera y 
los diversos premios entregados como 
incentivo de trabajo. En tanto que la 
construcción de una identidad que 
involucraba a los trabajadores de la 
empresa fue mas allá de la nacionalidad 
que identificaba a cada uno, ya que se 
fueron incorporando principios de una 
política industrial cargada de un fuerte 
contenido simbólico, que unía a los 
trabajadores y sus familias bajo una 
misma identidad empresarial. 

Cuando hablamos de identidad, 
estamos haciendo referencia a las 
prácticas culturales y perspectivas que 
distinguen a una determinada comuni-
dad de personas. Creemos que la impor-
tancia de la aplicación de este concepto 
consiste en abordar la influencia de la 
identidad en la explicación de los com-
portamientos obreros y hasta que punto 
la identidad de los trabajadores de la 
empresa, generaba conflictos entre los 
mismos por cuestiones culturales. Como 
es sabido, el origen, el sexo y las tareas 
realizadas por los trabajadores fueron 
vistos por algunos autores como la base 
de la segregación de los obreros en es-
pacios determinados. A menudo los tra-
bajadores son segregados según crite-
rios étnicos y sexuales en el proceso de 
producción y tales divisiones en muchos 
casos impedían la comunicación entre 
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grupos de trabajadores y podía generar 

divisiones entre nativos y extranjeros. 52 
De esta forma, los miembros de los gru-
pos étnicos se ven a sí mismos como cul-
turalmente diferentes de otros grupos 
sociales, y son percibidos por los demás 
de igual manera. Hay diversas carac-
terísticas que pueden servir para distin-
guir a unos grupos étnicos de otros, pe-
ro las más habituales son la lengua, la 
historia o la ascendencia (real o imagi-
nada), la religión y las formas de vestir-
se o adornarse, aunque tal como afirma 
Anthony Giddens, las diferencias étnicas 

son totalmente aprendidas.53 Mezclados 
en los espacios de trabajo pero dividi-
dos por sus idiomas y costumbres la se-
paración de los trabajadores en muchos 
casos puede exceder los marcos de las 
fábricas. Pero los lazos solidarios que se 
establece entre compatriotas y el víncu-
lo nacional, suele aparecer en muchos 
casos con más fuerza que el de clase. 
Trataremos de visualizar por medio de 
este concepto si la diferencia en la na-
cionalidad generaba problemas entre 
los trabajadores o si mas bien la identi-
ficación obrera se constituyo a favor de 
la identidad que buscaba crear la em-
presa. 
 
 
 
Metodología y fuentes 
      Esta investigación cobrará el carácter 
de exploratoria, descriptiva y explicati-
va. Si bien el análisis de los documentos 
escritos constituirá nuestra principal 
base, también recurrimos, en forma 
complementaria, a la historia oral que 
tiene como premisa fundamental poner-
se en contacto con los actores para re-
cuperar la riqueza histórica, acercándo-
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nos a la verdadera experiencia de los 

sujetos.54 Debe tenerse en cuenta que 
todo documento es realizado con inten-
cionalidad, y el historiador que se sirve 
de ellos no está tampoco alejado de la 
subjetividad, pues selecciona el material 
que utiliza, y lo interpreta. Por tanto, 
sostenemos que es tan válido analizar 
documentos escritos como recurrir a la 
historia oral, y que ambas técnicas tie-
nen diversas ventajas (según el objeto 
de estudio). Debemos aclarar que no 
sólo se recurrirá al análisis de fuentes 
cualitativas, sino que también optare-
mos por utilizar documentos estadísti-
cos. En la triangulación metodológica, 
creemos, está la clave para poder abor-
dar en forma más completa nuestro ob-
jeto de estudio. Consideramos de fun-
damental importancia la comparación 
aplicada al análisis histórico por lo tan-
to, en el siguiente trabajo, se harán refe-
rencias a otros establecimientos indus-
triales, en la medida en que ello contri-
buya a una comprensión más adecuada 
de los procesos sociales que son objeto 
de nuestro análisis. Tal como afirman 
Edwards y Scullion, resulta interesante 
intentar estudiar comparativamente los 
procesos del trabajo y al mismo tiempo 
prestar especial atención a los modelos 

de conducta concreta. 55 Esta considera-
ción metodológica comparativa resulta 
importante para analizar determinados 
conceptos, que desde una perspectiva 
compleja y multidimensional, nos per-
mitirán encontrar importantes varia-
ciones aún dentro de las fábricas indivi-
duales. Dado nuestro interés en la rela-
ción laboral, y en particular en realizar 
comparaciones entre las plantas sobre 
formas de conducta, el punto de partida 
serán los aspectos relevantes de las re-
laciones industriales. 
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 Quisiéramos aclarar que a media-
dos del siglo XX, las investigaciones so-
ciales optaron por una comprensión y 
reconstrucción de la sociedad que rele-
gaba a un segundo plano las fuentes 
tradicionales, valorando la incorpora-
ción de otras más dinámicas y abarcati-
vas de los nuevos problemas, como es el 

caso de las fuentes judiciales.56 Por eso 
en el siguiente trabajo las fuentes judi-
ciales se rescatan y se analizan desta-
cando la importancia que estos docu-
mentos ofrecen para el estudio de las 
relaciones laborales, a partir de los con-
flictos que se expresan en el ámbito la-
boral. 

A continuación, se detallan las 
fuentes que se utilizarán para el desa-
rrollo de este proyecto: 
 
Expedientes Judiciales: Se recabaran 
los datos sobre los conflictos laborales 
ocurridos en las empresas cementeras 
de la ciudad de Olavarría, registrados en 
los expedientes judiciales (del fuero pe-
nal) de causas correccionales del Juzga-
do de Paz de Olavarría, provincia de 
Buenos Aires y se encuentran en el Ar-
chivo Histórico Municipal de esa ciudad. 
Se realizara una selección de expedien-
tes que encuentren una relación directa 
con la problemática que aquí se propone 
analizar, durante el periodo 1940-1970. 
Estas singulares fuentes nos permitie-
ron profundizar las siguientes cuestio-
nes: 
- Relaciones laborales en la industria del 
cemento. 
- Reconstrucción de conflictos laborales. 
- La disciplina aplicada dentro y fuera de 
la empresa. 
- Causas y formas que adoptaron los 
conflictos. 
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- Importancia de la nacionalidad de los 
trabajadores. 
- Representación de las relaciones 
laborales. 

 
Archivos empresariales: dentro 

de este corpus de documentos rescata-
remos lo siguiente: 

La Correspondencia que las em-
presas mantenían con la Municipalidad 
de Olavarría durante el período 1960-
1970, y su minucioso análisis nos ser-
virá para comprender entre otras cosas 
las siguientes cuestiones: 
- El vínculo que  unía a la empresa con el 
Municipio de la ciudad de Olavarría. 
- La importancia de la industria del ce-
mento para el desarrollo económico lo-
cal. 
- Las problemáticas tratadas entre las 
partes y los resultados obtenidos. 

Las Revistas empresariales que 
la empresa editaba por diversos moti-
vos nos permiten acceder a los discur-
sos que circulaban en la época desde la 
empresa. Analizaremos revistas publi-
cadas con motivo de diversos aniversa-
rios de las empresas para revelar el con-
junto de tópicos que sus dirigentes se-
leccionaban para transmitir a sus em-
pleados.  Se revisaran revistas, folletos, 
libros y se rastrearon las siguientes 
temáticas en dichas publicaciones: 
- La intervención directa y permanente 
de la empresa en la vida cotidiana de los 
trabajadores y sus familias. 
- La idea de gran familia empresarial. 
- La integración e identidad. 
- Las políticas sociales. 

El Reglamento para el Personal 
Obrero nos brindara la información co-
rrespondiente a las pautas disciplinarias 
establecidas que regían al personal de la 
empresa. De ahí que podemos profundi-
zar las siguientes cuestiones: 
- La disciplina en la empresa. 
- La relación entre los obreros y sus su-
periores. 
- La sanción. 
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Los Archivos personales, ya se-
an memorias, correspondencia, etc. a 
través de estos documentos se intentará 
reconstruir, en parte, el modo de vida de 
del patrón, los trabajadores y las fami-
lias que vivían en la villa obrera. 

Los documentos visuales como 
las Fotografía, si bien es en esencia di-
ferente a los textos, puede ser utilizado 
como fuente para la historia. Cada vez 
más, encontramos en la historiografía 
un interés mayor por utilizar este mate-
rial como fuente para la investigación. 
Las fotos satelitales de las empresas nos 
servirán para lo siguiente: 
- Reconstrucción del espacio de las villas 
obreras. 
- Reconstrucción del proceso de produc-
ción de cemento portland. 
- Cambios producidos en los espacios 
durante el periodo estudiado. 

Los Anuarios de la Asociación 
de Fabricantes de Cemento Portland:  

Serán analizados los Anuarios 
correspondientes al período que aquí se 
estudia. Estos documentos representan 
la voz de los empresarios del cemento, 
que construyen en su discurso la opi-
nión sobre las políticas estatales que 
afectaban, con determinadas medidas, 
los interese de la industria cementera. 
Los ejes de análisis estarán puestos en 
las siguientes cuestiones: 
- La relación Estado nacional-industria 
cementera. 
- Los empresarios del cemento. 
- Los efectos de las políticas económicas. 

La Prensa local:  
Estas fuentes nos fueron brin-

dando información específica de las em-
presas cementeras de la ciudad de Ola-
varría y la posibilidad de contrastar y 
complementar dicha información con 
otros tipos de fuentes, como las fuentes 
orales y los expedientes judiciales. Re-
curriremos a la prensa nacional para 
informarnos sobre determinados 
hechos que trascendían el escenario lo-
cal y que debemos relacionar con la his-

toria de la empresa. Mediante la consul-
ta de periódicos nacionales y locales y 
revistas pudimos avanzar en determi-
nadas temáticas: 
- Historia de las empresas cementeras. 
- Discursos empresariales difundidos 
con motivos festivos. 
- Datos específicos de producción, can-
tidad de empleados, etc. 

Las Fuentes Censales de la 
provincia y distrito municipal a estu-
diar:  

Mediante estas fuentes lograre-
mos, entre otras cosas, llegar a conocer 
la cantidad de trabajadores incorpora-
dos al sistema de fábrica con villa obre-
ra Calera Avellaneda S.A. y de otras em-
presas cementeras de la ciudad de Ola-
varría como Loma Negra S.A. y Sierras 
Bayas S.A., y complejizar la mirada de 
las dinámicas relaciones sociales cons-
truidas a partir de las entrevistas. 

Los Legajos del Archivo de  la 
DIPBA:  

Por medio del análisis de estos 
legajos,  logramos acceder a datos rela-
cionados a la Asociación Obrera Minera 
Argentina (A.O.M.A) de las fábricas de 
cal y cemento de la ciudad de Olavarría, 
mediante el registro realizado desde la 
Central de Inteligencia de la Policía de la 
Provincia de Buenos Aires. Estas fuentes 
nos brindan información específica de la 
actividad gremial y sindical realizada en 
estas empresas. Se registran, entre otras 
cosas, los temas tratados en las Asam-
bleas del personal del cemento. 
 
Testimonios orales:  

Consideramos que entre las fuen-
tes más ricas que utilizaremos en esta 
investigación están las voces de los tra-
bajadores de las empresas cementeras, 
quienes son los principales actores de la 
historia que reconstruimos. La realiza-
ción de diversas entrevistas nos permi-
tirá acceder a un fenómeno complejo y 
sensible como es el mundo de las repre-
sentaciones, en este caso sobre la figura 
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del patrón, la vida en la villa obrera, la 
integración en el orden productivo y la 
formación de los trabajadores como 
obreros del cemento. Una parte signifi-
cativa de la recolección de datos ha sido 
realizada merced a las técnicas ensaya-
das y perfeccionadas por la historia oral. 
Para analizarlas creemos necesario re-
montarnos a los orígenes de la misma, la 
historiografía británica, donde apareció 
en un intento de devolver la voz a aque-
llos actores que parecían no formar par-
te de la historia, por no haber dejado 
expresado su testimonio de forma escri-

ta.57 

Algunas conclusiones finales 
A continuación mencionaremos, 

las principales conclusiones obtenidas 
en los distintos capítulos de esta tesis 
doctoral, cuyo objetivo y principal de-
safío propuesto, fue intentar saldar par-
te de ese vacío que aparece en el análisis 
que estudia por un lado la historia de las 
empresas y la historia de los trabajado-
res, como campos separados cuando en 
realidad se encuentran estrechamente 
vinculados entre si. Por este motivo es 
que partimos de una rama de la indus-
tria, la del cemento, como caso de análi-
sis retomando, por un lado, cuestiones 
centradas en la historia de los trabaja-
dores, rescatando al trabajador como 
elemento central de la investigación, y 
por otro lado, a la historia de las empre-
sas, principalmente la construcción y el 
contenido de las estrategias empresaria-
les, dado que consideramos que son las 
que mejor se adaptan a los objetivos 
propuestos en este trabajo.  

Creemos conveniente comenzar 
estas páginas haciendo explícitas las 
ideas claves que han guiado esta inves-
tigación, por lo que necesariamente de-
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bemos destacar que como eje central y 
articulador hemos puesto énfasis en la 
relación laboral paternalista, intentando 
abordar aquellas cuestiones que todavía 
quedan sin resolver, tratando de hallar 
ese vínculo fundamental y articulador 
que mencionábamos y que encontramos 
mediante el estudio del paternalismo 
industrial como forma de gestión em-
presarial. Es ahí precisamente donde 
nos encontramos con un patrón que di-
seña estrategias empresariales, plasma-
das en un modelo conocido como siste-
ma de fábrica con villa obrera, y un gru-
po de trabajadores industriales que más 
allá de constituir una parte importante 
de la relación laboral, pasan a ser quie-
nes dan vida y forma a ese modelo em-
presarial. Partiendo y siguiendo en el 
transcurso de esta tesis las categorías de 
análisis seleccionadas, fuimos descri-
biendo y detallando mediante la utiliza-
ción de diversas fuentes la relación la-
boral en sí, cómo se fue construyendo, 
los modos en que se desplegaba, las 
formas en que se expresaba, las situa-
ciones e imágenes en que se represen-
taba, pero principalmente la singulari-
dad con la que el paternalismo indus-
trial se adaptaba a las diversas situacio-
nes y problemáticas que aparecían, 
según las delimitaciones tanto del con-
texto nacional como el local.  

El primer capítulo, estuvo desti-
nado a presentar una visión más bien 
general y descriptiva de los inicios de la 
industria del cemento, comenzando por 
el plano nacional, teniendo presente las 
ventajas y desventajas que debieron en-
frentar los empresarios de este tipo de 
industria para lograr su expansión. En-
focándonos luego a nivel local específi-
camente, se plantearon los motivos por 
los que las tres empresas cementeras 
seleccionadas se instalan en la zona se-
rrana de la ciudad de Olavarría, se des-
arrollan y se constituyen como un sis-
tema de fábrica con villa obrera, guiado 
por un tipo de gestión empresarial par-
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ticular que compartían entre si rasgos y 
modos similares al momento de llevar a 
la práctica los principios del paterna-
lismo industrial. Vimos la constitución y 
la evolución de las industrias cemente-
ras en Olavarría, teniendo en cuenta las 
particularidades de cada empresa en 
función de su producción en sí y de las 
formas de gestión empresarial que se 
destacaban en cada una de ellas. Por 
otra parte, en este capítulo se describe y 
se analiza la relación que se construyó 
tanto entre estas empresas y el Estado 
nacional, como así también los vínculos 
definidos entre los empresarios del ce-
mento con la dirigencia política local en 
relación al desarrollo económico de la 
ciudad. Fue en este punto donde apli-
camos el concepto de autonomía enrai-
zada para ver, por ejemplo y a través de 
diferentes elementos, los vínculos, las 
reciprocidades y las negociaciones per-
manentes entre los diferentes actores 
que integraban el escenario de la socie-
dad de la ciudad de Olavarría en rela-
ción a la industria del cemento y a la 
política local. Como parte de este primer 
capítulo, también otorgamos importan-
cia a la constitución de un mercado de 
trabajo en relación al proceso de pro-
ducción de cemento y el movimiento 
económico que se genero teniendo en 
cuenta otros factores, como la suma de 
los capitales invertidos en la explota-
ción, las materias primas que transfor-
maba y el número de personal que esa 
transformación requería.  

En el segundo capítulo se busco 
analizar un punto central de esta tesis y 
es específicamente el de las relaciones 
laborales paternalistas como la forma de 
estrategia empresarial que se desarrolla 
en estas empresas cementeras, funda-
mentales para la aplicación del plan de 
acción que se buscaba construir. Aquí es 
donde nos centramos en la figura del 
patrón, para poder visualizar como los 
empresarios fueron los encargados de 
diseñar un modelo paternalista como 

objetivo de sus estrategias empresaria-
les y como principal rasgo rescatamos la 
relación cercana y directa que ellos 
mantenían con los trabajadores y con 
las familias obreras. La legitimidad que 
aparece como parte de las relaciones 
laborales, también fue uno de los temas 
que retomamos dado que creemos que 
en este concepto se encuentra un punto 
clave de interpretación de la relación 
paternalista, vista como un tipo de do-
minación, pero también de aceptación. 
Es en este capítulo donde también ana-
lizamos la disciplina que se aplicaba en 
el ámbito laboral, y la conducta que se 
expresaba en violentos enfrentamientos 
entre los mismos trabajadores y con sus 
superiores. Como parte de las estrate-
gias empresariales, creemos que la dis-
ciplina es un elemento fundamental pa-
ra comprender las formas en que el pa-
ternalismo industrial se desplegaba tan-
to en la fábrica como en la villa obrera, 
por lo tanto otorgamos especial impor-
tancia a este concepto para luego ver las 
manifestaciones en la práctica, tanto en 
la fábrica como en la villa obrera.  

En el tercer capítulo nos 
centramos en describir la disciplina 
fuera del ámbito laboral, es decir, en la 
villa obrera propiedad de la empresa. En 
este apartado vimos como se 
desplegaban las prácticas disciplinarias 
dentro de la villa, y la primera variable 
analizada considerada un elemento 
fundamental de disciplinamiento fue la 
vivienda ya que dentro de las prácticas 
empresariales paternalistas externas a 
la fábrica, encontramos el otorgamiento 
en forma de préstamos de las viviendas  
a los trabajadores para que estos se 
instalaran a vivir en la villa obrera junto 
a su familia. Intentamos ver lo que 
significaba acceder al préstamo de una 
vivienda propiedad de la empresa para 
los trabajadores y lo que ello 
representaba para las estrategias 
patronales. El rol de la familia obrera 
que aparece ocupando un lugar 
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destacado en el discurso de la empresa 
también fue rescatado y analizado en 
función de la búsqueda de asociar a las 
empresas cementeras con una gran 
familia.  Como parte del análisis de las 
familias obreras, también consideramos 
significativo destacar el rol que cumplía  
la mujer en el hogar y en las villas 
obreras. La vida social en la comunidad, 
la analizamos con el fin de visualizar las 
actividades realizadas en la villa, que se 
relacionaban directamente con las 
prácticas empresariales de 
disciplinamiento del paternalismo 
industrial. La idea de una comunidad 
autosuficiente que mantenía una cierta 
clausura nos permitió analizar aspectos 
del disciplinamiento y adaptación de los 
trabajadores y familias que vivían en la 
villa obrera en función de los intereses 
de las empresas cementeras. 

El capítulo cuarto, se centró en el 
análisis de los trabajadores del cemento 
en si, en  la incorporación, fijación y 
adaptación de ellos a las empresas ce-
menteras, que  fue variando en diferen-
tes momentos, y en la relación que ellos 
mantenían con su patrón. Partimos de la 
creencia que como parte de las relacio-
nes laborales paternalistas los trabaja-
dores cumplen un rol destacado. Nos 
detuvimos a ver la procedencia de esos 
trabajadores y como pasaban a inte-
grarse a ese mundo social que la empre-
sa les ofrecía. Destacamos también el 
papel que desempeñaban los aprendices 
en estas empresas, que consideramos 
muy importante. También analizamos 
cada una de las secciones que integra-
ban la empresa,  como parte del análisis 
de las condiciones y medio ambiente de 
trabajo, que nos permitió reflexionar 
sobre los peligros y principalmente los 
efectos en la salud de los trabajadores. 
Nos centramos en este capítulo en el 
análisis de la organización sindical, para 
ver que función cumplía en este periodo 
en su carácter de representación de los 
trabajadores del cemento. Es en el con-

traste entre las representaciones que los 
trabajadores fueron construyendo del 
patrón y de la relación laboral de la que 
formaban parte, y las intenciones que 
realmente guiaban a los patrones a de-
limitar una forma de gestión empresa-
rial, donde encontramos algunos ele-
mentos que consideramos enriquecedo-
res y que quisimos señalar. 

En el quinto y último de los capí-
tulos nos centramos en describir la 
construcción de la identidad obrera en 
el marco de un modelo paternalista, el 
intercambio simbólico y las representa-
ciones que se construyeron en relación 
a este proceso. Iniciando por el análisis 
del concepto de identidad, tratamos de 
visualizar la construcción de la identi-
dad del trabajador y los elementos que 
aparecen como parte de ese proceso, 
construido por medio de diferentes ac-
tividades realizadas en la villa obrera 
por iniciativa de las empresas cemente-
ras. Es en este punto donde pudimos 
observar los espacios y las formas en 
que el despliegue de las estrategias em-
presariales incentivaron la construcción 
de una identidad obrera del trabajador 
del cemento y concluimos que esa cons-
trucción se va a llevar adelante en dos 
espacios diferentes pero estrechamente 
unidos. También encontramos una fuer-
te relación entre el conflicto obrero y la 
identidad, como elemento de integra-
ción y de disciplinamiento. 

Llegamos a la conclusión que, 
efectivamente, las tres empresas consti-
tuyeron sus modelos gerenciales según 
el “sistema de fábrica con villa obrera” y 
que estuvieron diseñados y guiados por 
patrones que desplegaron un estilo de 
gestión empresarial orientado por los 
principios del paternalismo industrial. 
Logramos corroborar la tesis de otros 
autores, según la cual las características 
técnicas del proceso de producción con-
tinua determinaron la adopción de un 
sistema de fábrica con villa obrera, dado 
que era necesario contar con una dota-
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ción de mano de obra permanente y 
cercana a su fuente de trabajo. De ahí la 
necesidad de atraer, fijar y adaptar a los 
trabajadores, de conformar un mercado 
de trabajo si es que era inexistente. Por 
lo tanto, el principal motivo de la insta-
lación de estas empresas en la zona se-
rrana del partido de Olavarría fue la 
disponibilidad y abundancia del recurso 
de la piedra, pero el primer obstáculo lo 
conformará la necesidad de fijar a los 
trabajadores y adaptarlos al proceso de 
producción, es decir de constituir y con-
solidar un mercado de trabajo.  

También corroboramos la impor-
tancia del Patrón como figura antro-
pomórfica del sistema de fábrica con 
villa obrera, que ya han postulado otros 
autores, pero el estudio comparativo de 
tres empresas que realizamos nos per-
mite afirmar que el estilo que le otorgó 
cada uno de los patrones modelaría es-
pecíficamente el espacio y las formas 
como se desplegaron las relaciones la-
borales. En el comportamiento de cada 
uno de ellos se reflejan las diferencias 
en las estrategias empresariales que 
implementaron.  

Por otra parte, uno de los inter-
rogantes que nos planteamos inicial-
mente era sobre los vínculos de las em-
presas con el Estado nacional, las fuen-
tes corporativas nos permitieron carac-
terizar a los mismos como una tensa y 
conflictiva relación. Teniendo presente 
la importancia de la actividad cemente-
ra para el desarrollo económico de la 
ciudad, buscamos analizar la relación 
que unía a las empresas con la dirigen-
cia política de Olavarría. A partir de ahí 
llegamos a la conclusión que dichas em-
presas fueron desde sus inicios el motor 
económico para el desarrollo de la ciu-
dad, en virtud de lo cual los vínculos 
construidos se negociarían permanen-
temente en función de los intereses de 
ambas partes. La denominación de Ola-
varría como la ciudad del cemento deja 
traslucir lo que estas empresas signifi-

caron para el desarrollo de la ciudad y 
de las zonas cercanas.  

Nos preguntábamos al comienzo 
de la investigación qué tipo de disciplina 
se aplicaba en las empresas del sector y 
cuáles eran las diversas formas en que 
esa disciplina se expresaba. Y, asociado 
a ello, cuáles eran los conflictos surgidos 
en relación a la disciplina tanto en la 
fábrica como en la villa obrera. Si bien 
en el recuerdo de los ex trabajadores de 
estas empresas no aparecen conflictos, 
los datos que emergen de los expedien-
tes judiciales nos permitieron recons-
truirlos y afirmar no sólo que existieron 
sino que fueron una preocupación para 
los empresarios. Su forma predominan-
te fueron las agresiones hacia los capa-
taces y el personal jerárquico,  y por lo 
tanto disciplinar constituyó una priori-
dad para las estrategias empresariales. 
Junto a estas formas de la indisciplina 
existieron disputas violentas entre los 
propios trabajadores, que también 
creaban un ambiente poco propenso a la 
productividad, y que ponen de manifies-
to que las tensiones propias de las rela-
ciones laborales en la producción de 
cemento se orientaban, en virtud del 
orden fabril taylorista, de un eje traba-
jador–empresario a otro trabajador–
trabajador.  

Todas aquellas actividades socia-
les que se desplegaban en la villa obrera, 
se relacionaban con esa permanente 
búsqueda de integrar al trabajador, vigi-
lando en forma permanente el espacio 
exterior, para que este se sienta “ser 
parte de” ese proyecto industrial. Por 
otra parte, los mismos  testimonios son 
los que nos permitieron ver cómo, el 
propio poblado, justificaba el aislamien-
to de la villa a partir de la creencia de 
una comunidad sana, segura  y en per-
manente contacto con la naturaleza. En 
las actividades deportivas, por ejemplo 
el fútbol, vimos como determinadas 
prácticas se vinculaban directamente 
con esta intención de que el trabajador 
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se identifique con su empresa o en otros 
términos, se ponga la camiseta de la 
empresa a la que pertenecía. Por otra 
parte, las fiestas organizadas para cele-
brar el día de las empresas, eran un mo-
tivo propicio para desplegar y difundir 
las prácticas paternalistas, haciendo vi-
sibles, difundiendo y registrando los be-
neficios que los trabajadores del cemen-
to y sus familias tenían por el simple 
hecho de pertenecer.  

También analizamos el rol que 
cumplió la organización sindical duran-
te el período estudiado, dado que la 
forma tan directa que vinculaba al tra-
bajador con su patrón, limitaba de algu-
na forma la presencia y el accionar del 
sindicato en estas empresas. Es en este 
punto donde también logramos visuali-
zar la presencia de cierta resistencia, 
que se expresaba de una manera un tan-
to particular. Los trabajadores no le 
otorgaban a la organización sindical un 
rol importante, asegurando la ausencia 
de conflictos y que los problemas que 
aparecían se solucionaban hablando di-
rectamente con el patrón. El contraste 
entre diversas fuentes nos sirvió para 
comprobar que los conflictos existían y 
que la resistencia en oportunidades apa-
recía con la búsqueda de maximizar los 
beneficios que el patrón otorgaba a sus 
trabajadores.  

Indagábamos también si era po-
sible afirmar que una forma de conflicto 
fueron las presiones y las negociaciones 
del sindicato AOMA respecto a la salu-
bridad de los trabajares, y nos encon-
tramos que efectivamente esas negocia-
ciones fueron un incentivo fundamental 
para las mejoras en las condiciones me-
dioambientales y de salubridad. La re-
construcción de las condiciones y medio 
ambiente de trabajo nos permitió re-
flexionar sobre lo que significaba, por 
ejemplo, la inhalación permanente de 
polvo de cemento, que provocaba en los 
trabajadores enfermedades como silico-
sis. Destacamos también, los cambios en 

las medidas de seguridad en el ámbito 
laboral, en relación a los graves acciden-
tes ocurridos en las empresas. Más allá 
de la prensa local que nos sirvió como 
fuente que registra los accidentes ocu-
rridos en el ámbito laboral, los expe-
dientes judiciales, aunque más bien la 
descripción que en ellos se registra so-
bre determinados conflictos, nos sirvie-
ron para poder conocer cuales eras las 
condiciones de trabajo que en oportuni-
dades generaban graves accidentes. En 
este punto llegamos a la conclusión que 
la prevención de accidentes en el ámbito 
laboral fue una preocupación para las 
empresas y las medidas de seguridad no 
siempre fueron las adecuadas, por lo 
tanto, se fueron adaptando e incorpo-
rando, otorgándole al obrero una mayor 
responsabilidad en las tareas que reali-
zaban. El análisis del convenio colectivo 
de trabajo, también nos permitió re-
flexionar sobre los cambios incorpora-
dos en relación a las medidas de seguri-
dad y protección al trabajador, y nos 
permitió ver cuáles eran las medidas de 
seguridad que se fueron incorporando 
para evitar accidentes. 

El rol que cumplieron los traba-
jadores como parte de la relación labo-
ral, fue una de las preguntas centrales 
de esta tesis. En relación a este interro-
gante, si bien desde un principio desta-
camos la fundamental participación del 
trabajador en esa relación laboral, po-
demos afirmar que la importancia del 
lugar que ellos ocuparon en la construc-
ción del paternalismo industrial, puede 
medirse teniendo presente la siguiente 
afirmación: la búsqueda de maximizar 
los beneficios que el patrón otorgaba a 
sus trabajadores como parte del modelo 
empresarial, que había diseñado y lle-
vaba a la práctica mediante diversas es-
trategias empresariales, que las hemos 
destacado como una forma de resisten-
cia, fue lo que precisamente  desenca-
denaría lo que culminó siendo uno de 
los motivos del final de un tipo de estra-
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tegia empresarial,  cuando el sistema de 
fábrica con villa obrera regido por el pa-
ternalismo industrial, ya no era útil ni 
representaba un beneficio a los inter-
eses de los empresarios del cemento. 
Esta afirmación podemos demostrarla a 
partir de la contradicción que aparece 
en el discurso de las empresas, por 
ejemplo en el caso de Calera Avellaneda,  
cuando se atribuye el fin del modelo de 
sistema de fábrica con villa obrera a la 
necesidad de explotar la piedra que se 
encontraba debajo de la villa obrera que 
se había construido para ofrecerle al 
trabajador y su familia, cuando en reali-
dad una vez que la villa desapareció el 
recurso no fue explotado sino que se uti-
lizo para construir galpones vinculados 
al proceso de producción de cemento. Si 
bien no podemos afirmar que fue solo la 
demanda de los trabajadores, que tal 
como nos cuentan los testimonios iba en 
aumento y la empresa paso a hacerse 
cargo hasta de los gastos que generaban 
el mantenimiento y la reparación de las 
viviendas, la única causante del cierre 
de las empresas, si creemos que influyo 
en el desgaste de un modelo de gestión 
empresarial que requería muchos gas-
tos y que no era funcional a los costos de 
producción de las empresas en aquel 
contexto. El cambio en el proceso de 
producción ligado a la automatización y 
la reducción de la cantidad de obreros 
empleados, fue lo que definitivamente 
termino de desdibujar este modelo em-
presarial.  

Uno de los objetivos de esta in-
vestigación es dar respuesta al interro-
gante de si realmente interiorizaron los 
trabajadores y sus familias la nueva dis-
ciplina que se impuso, si se tradujo en 
simple consentimiento a las directivas 
empresarias o hubo, además, intentos 
de negociación de los beneficios que les 
brindaba el intercambio. Fue allí, y al 
momento de contrastar las fuentes, 
cuando nos encontramos con un traba-
jador que planteaba una relación laboral 

armónica y sin ningún tipo de conflicto, 
pero que al mismo tiempo nos cuenta 
como los mismos trabajadores buscaban 
permanentemente generar más benefi-
cios de los que el patrón les otorgaba y 
el cambio de esa fidelidad o lealtad 
hacia la empresa y al patrón, era siem-
pre a cambio de obtener más beneficios. 
Podemos afirmar que la disciplina pa-
ternalista cambió el carácter de las rela-
ciones laborales en la industria del ce-
mento: de las agresiones y desafíos 
explícitos a los capataces y otros em-
pleados, se pasó a formas de negocia-
ción del esfuerzo que permitieran au-
mentar los beneficios que otorgaba el 
modelo paternalista. Tampoco podemos 
dejar de señalar un punto que nos inter-
esa destacar de esta tesis y se vincula 
con el otorgamiento de la legitimidad 
que el trabajador le otorgaba a la rela-
ción laboral de la que formaba parte.  

Sobre la identidad de los trabaja-
dores podemos concluir diciendo que 
por un lado logramos corroborar las 
hipótesis de otros autores, que plantea-
ban la construcción de un sentimiento 
de pertenencia por medio de las estra-
tegias empresariales paternalistas, que 
culminaba en la identificación del traba-
jador con “su” empresa. Por otra parte, 
podríamos mencionar lo que conside-
ramos un aporte de este trabajo a la 
temática de la identidad obrera y tiene 
que ver con los aspectos específicos de 
ser obrero del cemento en una ciudad 
donde el eje de la actividad económica 
esta puesto en este tipo de industria. Es 
eso lo que le otorga una especie de dis-
tinción de pertenencia al ser parte de 
una actividad destacada en la ciudad, lo 
que los hace diferenciarse del resto y 
ayudar a consolidar esa identidad que 
las empresas construyeron como parte 
de sus estrategias paternalista de disci-
plinamiento de la mano de obra. 

Finalmente, queda por responder 
si fue el sistema de fábrica con villa 
obrera de estas empresas cementeras 
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un modelo exitoso de trabajo y convi-
vencia, pero creemos que resulta casi 
imposible dar una respuesta cerrada a 
esta interrogante, dado que considera-
mos que no existe una única variable 
que pueda medir el éxito y el fracaso de 
un modelo de gestión empresarial. Si el  
éxito implicara ausencia de conflictos en 
el ámbito laboral, estaríamos hablando 
de un fracaso porque como en toda rela-
ción social, los conflictos laborales estu-
vieron presentes y fueron parte de las 
relaciones laborales paternalistas. Si en 
cambio habláramos de un fracaso, 
aferrándonos a la idea del fin de un mo-
delo de gestión empresarial, que no se 
adapta a los intereses de la empresa, se-
guramente encontraríamos los elemen-
tos que se encarguen de desmentir esa 
hipótesis.  
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