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El presente artículo tendrá como objetivo abordar las experien-

cias de un grupo de trabajadores que iniciaron su experiencia 

como obreros ferroviarios mediante la escuela técnica que les 

permitió ser en primera instancia aprendices y luego convertir-

UG�GP�QDTGTQU�ECNK�ECFQU��'UVC�HQTOC�FG�KPITGUQ�C�NQU�VCNNGTGU�

ferroviarios se daba mediante un convenio que existía entre la 

escuela técnica de Tafí Viejo1  y Ferrocarriles. 

Para estos ingresantes esta doble pertenencia (alumnos – 

aprendices), consolidará una identidad determinada dentro 

del universo de obreros. A la vez que los diferenciaba y tensio-

naba con el resto de los trabajadores los incluía dentro de la 

cultura e identidad ferroviaria. En esta experiencia los alumnos 

lograron combinar de manera fructífera el saber académico y 

el saber práctico, el ámbito educativo y el ámbito laboral.

2QFGT�KFGPVK�ECT�GUVQU�CURGEVQU�KFGPVKVCTKQU�FG�NQU�ITWRQU�

obreros nos lleva a la necesidad imperiosa de buscar otros 

registros que aporten ciertas perspectivas del pasado, en este 

sentido la recolección de testimonios orales resulta un recurso 

básico e imprescindible para nuestro análisis.2 La mayor parte 

�[�6CH��8KGLQ�GU�WPC�EKWFCF�WDKECFC�C���MO�CN�PQTQGUVG�FG�NC�ECRK-
tal de Tucumán (Argentina). El gran desarrollo que experimentó esta 
ciudad en particular a partir de las primeras décadas del siglo XX, se 
debe a la estrecha relación que estableció con el sistema ferroviario 
OGFKCPVG�NC�KPUVCNCEK�P�GP������FG�NQU�VCNNGTGU�HGTTQXKCTKQU�SWG�GU-
tuvieron destinados a resolver la provisión de material rodante y la 
reparación de locomotoras a vapor para todas las líneas férreas que 
comprendían el norte del país.

�[�5GI�P�#FNGUQP��%COCTGTC��+RCTTCIWKTTG�
������NC�WVKNK\CEK�P�FG�NCU�

de los testimonios se obtuvieron mediante entrevistas que se 

realizaron a obreros y ex obreros que transitaron su vida labo-

TCN�GPVTG�NCU�F�ECFCU�FG������JCUVC������3 

LAS ESCUELAS TÉCNICAS EN LA HISTORIA FERROVIARIA 

DEL PAÍS.

La historia que vincula las instituciones educativas con el 

mundo laboral posee una larga historia en nuestro país, y en 

particular en el ferrocarril. Esta articulación entre el ámbito 

GFWECVKXQ�[�GN�HGTTQXKCTKQ�VKGPG�UW�QTKIGP�JCEKC��PCNGU�FGN�UKINQ�

XIX, donde fue el sindicato de maquinistas el primero en com-

prender tempranamente la necesidad de regular y controlar el 

conocimiento técnico, ya que era un símbolo de poder, como 

DKGP�UG�CNC�#[WUQ�
��������

 “en la lucha por la mejora laboral, los maquinistas de locomo-

toras -agremiados a través de la “Sociedad “La Fraternidad” 

de Maquinistas y Foguistas de Locomotoras”- construyeron 

un complejo dispositivo de regulación del saber, a partir de la 

apropiación, la participación y la creación de elementos del 

dispositivo que les permitió la regulación de su saber y en con-

secuencia un empoderamiento sustantivo para la negociación 

fuentes orales nos permite abrir un panorama para la comprensión de 
la subjetividad de la experiencia humana. Con otro tipo de fuente sería 
casi imposible de registrar.

�[�%QOQ�DKGP�C�TOC�)CTVPGT�
������NC�GPVTGXKUVC�PQ�GU�JKUVQTKC�QTCN��

pero es un recurso ineludible en la construcción de las fuentes orales. 
En nuestro caso, la totalidad de las entrevistas fueron semiestructura-
das ya que buscábamos el mayor espacio para que los entrevistados 
puedan recordar y explayarse en sus pensamientos.

&GUFG������JCUVC������CRTQZKOCFCOGPVG�NQU�GUVWFKCPVGU�FG�NC�'UEWGNC�6�EPKEC�FG�6CH��8KGLQ��VGP�CP�NC�QRQTVWPKFCF�FG�TGCNK\CT�

sus prácticas en los importantes talleres ferroviarios pertenecientes a la Línea Belgrano. A partir de un trabajo de rescate de 

VGUVKOQPKQU�QTCNGU�FG�NQU�GZ�QDTGTQU�HGTTQXKCTKQU�KPKEKCFQU�GP�GN�C�Q�������RWFG�CFXGTVKT�NC�KORQTVCPEKC�SWG�VWXQ�RCTC�GUVQU�VTC-

bajadores la experiencia de haber transitado como estudiantes de la Escuela Técnica y aprendices de los Talleres ferroviarios. 

#ODCU�KPUVKVWEKQPGU�GUVCVCNGU�EQPUQNKFCTQP�VCPVQ�GP�GN�EQNGEVKXQ�FG�QDTGTQU�EQOQ�GP�XCUVQU�UGEVQTGU�FG�NC�EQOWPKFCF�VC�EG�C��

WP�UKUVGOC�FG�UCDGTGU�GURGE��EQ�FGN�VTCDCLQ�HGTTQXKCTKQ�SWG�C[WFQ�C�EQPUQNKFCT�NQU�TCUIQU�KFGPVKVCTKQU�[�FG�EWNVWTC�HGTTQXKCTKC�

que caracterizó a Tafí Viejo. 
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de sus luchas frente a las empresas ferroviarias y el estado 

nacional.” 

Estas primeras escuelas pertenecientes al gremio La Frater-

PKFCF��HWGTQP�NCU�SWG�EGTVK�ECDCP�[�QVQTICDCP�GN�ECTPGV�FG�

conductor a las nuevas generaciones de maquinistas.4 De tal 

HQTOC��HWG�GN�ITGOKQ�OGFKCPVG�NC�KPUVKVWEK�P�GUEQNCT�SWG�FG�P�C�

SWKGP�GTC�GN�RQUGGFQT�FG�FKEJQ�UCDGT�[�NQU�EGTVK�ECDC�QVQTICP-

do el carnet de conductor, determinando quienes formaban 

parte del colectivo de trabajadores. Esta regulación y apropia-

ción del conocimiento permitió al gremio en períodos de fuerte 

EQPHNKEVQ��EQOQ�GP�NC�JWGNIC�HGTTQXKCTKC�FG�������EWGUVKQPCT�

desde el conocimiento las maniobras del estado al intentar 

reemplazar a los maquinistas en huelgas por conductores 

inexpertos y no acreditados para desempeñar tal función, 

centrando toda la responsabilidad de posibles accidentes al 

estado. 5 

La importancia de los saberes propios del trabajo ferroviario ha 

despertado un interés en la producción de investigaciones en 

ciencias sociales, un gran aporte en esta línea resultan los tra-

DCLQU�FG�2WKITQU�
��������SWKGP�FG�PG�CN�5KUVGOC�FG�5CDGTGU�

del Trabajo Ferroviario (SSTF) “como un conjunto integrado de 

conocimientos técnicos y no técnicos, experiencias individua-

les y grupales que comunican un entramado de saberes que 

constituyen un patrimonio colectivo de todos los ferroviarios”. 

De esta forma, se conjugan no solo aquellos conocimientos 

que podemos considerar sistematizados o institucionalizados, 

sino además, entran en juego dimensiones tan importantes 

como la experiencia y el universo cultural.

La relación que hemos descripto entre ambas instituciones 

(escuela – ferrocarril) fue el reflejo de un país que había forma-

do su estructura económica y ferroviaria para: en primera ins-

tancia, abastecer a gran escala al mercado externo situación 

que duro desde mediados del SXIX hasta entrada las primeras 

décadas del S.XX. y luego a partir del primer cuarto del siglo 

XX con el redireccionamiento de la economía en un desarrollo 

�[�#[WUQ��QREKV�

�[�2CTC�WPC�OKTCFC�UQDTG�GN�EQPHNKEVQ�HGTTQXKCTKQ�FG������XGT�%GPC�


�������%QPVTGTCU�
�������[�1TVGIC�
������

industrial basado en la consolidación de un mercado interno. 

En ambas etapas el ferrocarril fue parte de la columna verte-

bral de aquellos modelos lo que implicaba una constante ad-

quisición de mano de obra especializada, situación que corres-

ponde con el carácter hegemónico con el cual gozó el sistema 

ferroviario hasta la primera mitad de siglo XX.6 

La formalización e institucionalización del saber técnico fe-

rroviario rápidamente formo parte de la cultura de trabajo e 

identidad ferroviaria, esto no solo llevó a una mayor especia-

NK\CEK�P�TGURGEVQ�C�QVTQU�Q�EKQU��UKPQ�CFGO�U��HWPEKQP���RC-

ra determinar estatus y categorías dentro del propio mundo 

QDTGTQ��'UVG�VKRQ�FG�EQPQEKOKGPVQ�GURGE��EQ�FG�NC�NCDQT�FGPVTQ�

del ferrocarril fue como ya hemos mencionado un elemento 

sumamente importante en los procesos de constitución de 

una determinada identidad y cultura ferroviaria.7 

TAFÍ VIEJO UN NÚCLEO FERROVIARIO EN EL NORTE DEL 

PAÍS 

'U�KPPGICDNG�NC�PWGXC�EQP�IWTCEK�P�SWG�KORTKOK��NC�NNGICFC�

del ferrocarril al paisaje y a la población en los lugares donde 

los rieles atravesaban comunicando cada localidad a un mer-

cado único, esto explica en cierta manera el carácter hegemó-

nico que tuvo tanto el transporte de carga como de pasajero. 

�[�5K�DKGP�[C�FGUFG�NQU�C�QU�VTGKPVC�GN�UKUVGOC�FG�VTCPURQTVG�CWVQOQ-
tor comenzaba a ganar cada vez más terreno en la competencia por 
el mercado de transporte en el país y durante el peronismo hubo un 
fuerte impulsó a la ampliación de la infraestructura vial, el ferrocarril 
continuó siendo el sistema de transporte hegemónico por lo menos 
JCUVC�EQOKGP\QU�FG�NQU�s����EWCPFQ�UG�KPKEKCP�NQU�RTKOGTQU�RNCPGU�FG�

desguace del sistema ferroviario. Para poder ver como fue el desa-
TTQNNQ�FG�NC�GUVTWEVWTC�FG�ECTTGVGTCU�XGT�2KINKC��
������[�FGPVTQ�FG�NC�

extensa bibliografía sobre ferrocarril podemos introducirnos con los 
VTCDCLQU�FG�.�RG\��[�9CFFGNN��
������Q�4QEECVCINKCVVC��
������

�[�'PVGPFGOQU�SWG�FGPVTQ�FGN�RTQEGUQ�FG�UWDLGVKXKFCF�[�EQPUVTWE-
ción de identidad de un individuo, el ámbito del trabajo ocupa un lu-
gar central. Según los autores Dacuña, Parietti, Rodriguez  y otros, 

���������kGN�VTCDCLQ�GU�RWGU�HWGPVG�FG�UGPVKFQ�[�GZRGTKGPEKC��EQPUVKVW-
[GPVG�FG�KFGPVKFCF��%QP�IWTC�C�NQU�UWLGVQU��RQUKDKNKVCPFQ�UW�RQUKEKQPC-
miento e interacción en el juego colectivo de la trama social, de la que 
son herederos, y que a su vez es por ellos transformada en el proceso 
FG�RTQFWEEK�P�FG�DKGPGU�GEQP�OKEQU�[�UKOD�NKEQUrl�GP�GUVG�OCTEQ�FG�

vital importancia para un individuo como es su lugar en el trabajo se 
inscribe los sistema de saberes.



Uno de los impactos que provocó la red férrea fue la creación 

de nudos y centros ferroviarios que permitieron posteriormen-

te el desarrollo de numerosos pueblos, dejando una profun-

da huella en nuestra identidad como país. En cierto sentido 

podemos decir que el ferrocarril ha contribuido a consolidar 

el diagrama actual del país cuyo poder político y económico 

se concentró en la ciudad portuaria de Buenos Aires, esto ya 

HWG�CFXGTVKFQ�RQT�1TVK\�
���������EWCPFQ�C�TOCDC�SWG�kVQFQ�

lo que en el país se ha hecho y todo lo que no se ha hecho 

dependió de alguna forma del ferrocarril”. Esta paradigmática 

expresión sintetiza los enormes progresos que implicó para 

ciertas zonas del país la llegada del tendido férreo, pero tam-

bién, las enormes limitaciones que conllevaba en torno al di-

seño de dicha estructura.

A pesar que en la actualidad gran parte del sistema ferrovia-

rio está desmantelado e inactivo, es imposible negar las pro-

fundas transformaciones que imprimió con su llegada a las 

provincias del norte tanto en el cambio al paisaje como en los 

principales patrones culturales/económicos. Un ejemplo de 

este impacto puede advertirse en el caso del noroeste argen-

tino, donde su incorporación a la red ferroviaria imprimió la 

trasformación de dichas economías regionales posibilitando el 

desarrollo industrial del complejo azucarero como fue el caso 

FG�6WEWO�P��;�WP�XKTCLG�FG�PKVKXQ�FG�NQU�EKTEWKVQU�EQOGTEKCNGU�

del noroeste hacía la zona portuaria del río de la plata termi-

nando por sepultar las relaciones comerciales que mantenía 

con la región alto peruana.8

La infraestructura que se montaba a medida que la extensión 

de la vía crecía fue generando numerosos pueblos que se ins-

talaron alrededor de esas nuevas estructuras al costado de la 

vía (estaciones, depósitos, talleres). Entre estos pueblos que 

crecieron al fragor del riel se encuentra Tafí Viejo donde en los 

albores del siglo XX se instalaron unos talleres de reparación 

cuyo propósito fue dar alivio a los problemas de reposición y 

reparación del material rodante que sufría en aquellos momen-

tos el Ferrocarril Central Norte. 

Lentamente gracias al mercado de trabajo que se generó al-

rededor de estos talleres, esta pequeña localidad con caracte-

rísticas campestre y propia de una zona rural fue dando paso 

a una ciudad de características fabril y obrera. Sin embargo, 

el gran crecimiento de estos talleres se concretaría mediante 

un salto en materia productiva que se efectivizó a partir de los 

C�QU�s����EWCPFQ�UG�FKURWUQ�WPC�TGQTICPK\CEK�P�RTQFWEVKXC�[�

se incorporaron numerosas secciones que permitió aumentar 

�[�'U�GZVGPUC�NC�DKDNKQITCH�C�UQDTG�GN�FGUCTTQNNQ�TGIKQPCN�FG��PGU�FGN�

siglo XIX, para centrarnos sobre la llegada del ferrocarril y sus conse-
EWGPEKCU�RQFGOQU�VQOCT�NQU�VTCDCLQU�FG�%KEEGTEJKC�
�������[�/CP\C-
PCN��
�����������

de forma considerable tanto la producción como la mano de 

obra que empleaban. Llegando a ser un taller emblema tanto 

en reparación integral de locomotoras, coches de pasajeros, 

vagones de carga y fabricación de repuestos.�

El aumento exponencial que tuvo el taller llevó que a media-

FQU�FG�NC�F�ECFC�FGN�s���GN�P�OGTQ�FG�VTCDCLCFQTGU�UWRGT��NQU�

�����QDTGTQU�EQPXKTVKGPFQ�C�6CH��8KGLQ�GP�WP�KORQTVCPVG�EGP-

tro de captación de mano de obra.���5GI�P�FCVQU�Q�EKCNGU�FG�

NC�'ORTGUC�(GTTQECTTKNGU�#TIGPVKPQU�RCTC������GUVQU�VCNNGTGU�

EQPVCDCP�EQP�WPC�FQVCEK�P�FG������QRGTCTKQU�11

La instalación de esta importante dependencia ferroviaria 

HWG�EQP�GN�VKGORQ�EQP�IWTCPFQ�WPC�EWNVWTC�RCTVKEWNCT�GP�GN�

GURCEKQ�VC�EG�Q��'UVC�KPHNWGPEKC�RWGFG�CFXGTVKTUG�CN�TGEQTTGT�

la ciudad donde a diferencia de la mayoría de las ciudades del 

país cuyo centro neurálgico gira en torno a la plaza principal, 

en Tafí Viejo por el contrario la centralidad de la vida urbana 

se posicionó en la avenida Sáenz Peña que nace frente a la 

estación de trenes y a escasos metros donde está la entrada 

al predio que alberga los talleres.

La influencia del taller también se advierte en el aspecto que 

casi todas las instituciones culturales o deportivas de Tafí Vie-

jo estuvieron directa o indirectamente vinculada con el ferro-

carril o con funcionarios de dicha empresa. Un ejemplo de ello, 

fue el caso de Aníbal Pasquini quien siendo jefe de los talleres 

proporcionó un importante impulso para la creación de una de 

las bibliotecas que hoy lleva su nombre.12

LA ESCUELA DE ARTE Y OFICIO DE TAFÍ VIEJO

Entre las instituciones que tuvieron un gran arraigo ferroviario 

GP�6CH��8KGLQ�GUV��GN�ECUQ�FG�NC�'UEWGNC�FG�#TVG�[�1�EKQ��FGUFG�

sus orígenes fue una institución anexa a los talleres ferrovia-

TKQU��'UVC�GUEWGNC�ETGCFC�GP������VWXQ�SWG�ICTCPVK\CT�NC�VTCU-

misión del conocimiento técnico ferroviario y de esta manera 

�[�8GT��$GUUGTQ�
������[�4QNFCP�
������

��[�5GI�P�FCVQU�Q�EKCNGU��HWG�FWTCPVG�GUVC��RQEC�SWG�NQU�VCNNGTGU�

FG�6CH��XKGLQ��QDVWXKGTQP�kNC�O�ZKOC�RTQFWEEK�P�CNECP\CFC�HWG�FG����

NQEQOQVQTCU�FG�XCRQT�����EQEJGU�FG�RCUCLGTQU�[�����XCIQPGU�FG�ECT-
ga mensuales contado para ello con el concurso de una dotación de 
�����QRGTCTKQU��(CDTKECFC�VCODK�P�NC�ECPVKFCF�FG���������MI�OGP-
suales de repuestos para la alimentación de las líneas de producción 
y depósitos de almacenamiento”. Ferrocarriles Argentinos. Línea Gral. 
Belgrano. Departamento de Mecánica Talleres de Tafí Viejo. Guía de 
Visitas página:14 

��[�8GT�2NCP�FG�/GFKCPQ�2NC\Q��(GTTQECTTKNGU�#TIGPVKPQU������

��[�'UVC�TGHGTGPEKC�UQDTG�NC�RCTVKEKRCEK�P�FG�#P�DCN�2CUSWKPK�GP�NC�

formación de la biblioteca aparecen en la reseña histórica de la fun-
dación de la biblioteca. La información también puede consultarse en 
JVVR���X�EQPCDKR�IQD�CT�CTEJKXQAJKUVQTKEQ�TGUWNVU�CPKDCN���RCUSWKPK��

%QPUWNVCFQ�GP�CIQUVQ�FG������
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asegurar la especialización y formación de nuevas camadas 

de trabajadores.13 

Como hemos mencionado en el primer apartado, los aportes 

realizados por Puigross nos permite avanzar en el análisis so-

bre una relación fundamental tanto para los aprendices que 

asistieron a la escuela técnica como para los obreros perte-

necientes al taller. De esta manera la articulación entre ambas 

instituciones y el impacto que tuvo en la subjetividad cada uno 

de los trabajadores, logró que este sistema de saberes tan pro-

pio de los ferroviarios sea reconocido por amplios sectores 

FG�NC�EQOWPKFCF�VC�EG�C��7P�GLGORNQ�FG�GNNQ��GU�NC�GZKUVGPEKC�

de cierto imaginario popular que considera a Tafí Viejo con el 

mote de “cuna de artesanos”. Parte de este imaginario está 

íntimamente relacionado con la actividad que realizaban los 

trabajadores del taller en las horas de descanso donde produ-

cían ciertos trabajos artesanales con el sobrante del material 

ferroviario. 

Esto también fue posible en parte porque el taller en su inte-

rior integraba una multiplicidad de saberes por la existencia de 

distintas secciones como ser carpintería, herrería, fundición, 

hojalatería, herramentaje etc. El universo de conocimiento so-

DTG�NQU�FKXGTUQU�Q�EKQU�SWG�UG�FGUGORG�CTQP�GP�GN�VCNNGT�GTC�

vasto, esto influyó para que Tafí Viejo y sus trabajadores sean 

reconocidos dentro del ámbito ferroviario por la calidad de los 

trabajos que realizaban.

La relación entre la escuela técnica y los talleres es lo que 

analizaremos en este momento dado que entre ambos es-

tablecimientos se tejieron innumerables lazos que conecta-

ban fuertemente ambas instituciones. La más importante 

corresponde al estamento estudiantil donde diariamente los 

alumnos realizaban sus prácticas en los talleres, pero tam-

bién, encontramos otras conexiones en otros estamentos, por 

ejemplo, muchos trabajadores de los talleres que pertenecían 

C�NCU�Q�EKPCU�V�EPKECU�UG�FGUGORG�CTQP�C�UW�XG\�EQOQ�RTQHG-

sores o preceptores de la escuela. 

Lo que implicaba que estos lazos no eran excluyentes al esta-

mento estudiantil sino que involucraban a un amplio universo 

de actores. De esta forma, la experiencia entre el taller y la 

escuela ha dejado una huella imborrable en la memoria de los 

trabajadores y los miembros de la comunidad educativa. 

Enfocándonos en la experiencia de los aprendices que transi-

VCTQP�GP�NC�GUEWGNC�V�EPKEC�FWTCPVG�NQU�C�QU�s���JCUVC�EQOKGP-

��[��5GI�P�NQ�KPXGUVKICFQ�RQT�$NCPEQ�
������GUVC�'UEWGNC�FG�#TVG�

[�1�EKQ�FG�6CH��8KGLQ�PCEK��EQOQ�WPC�KPKEKCVKXC�FG�NQU�RQDNCFQTGU�FG�

aquella ciudad, siendo una novedad en permitir a los alumnos que 
realicen sus prácticas en los propios talleres.

\Q�FG�NQU�s���
HGEJC�GP�SWG�VGTOKPC�UW�XKPEWNCEK�P�EQP�HGTTQ-

carriles Argentinos), advertimos que para muchos de estos ex 

trabajadores la escuela fue el puente que les permitió ingresar 

y convertirse en obreros de los Talleres. Además, mediante la 

escuela se vehiculizaron patrones y normas propia de la cultu-

ra ferroviaria que conjuntamente con los conocimientos técni-

cos se integrarían en la construcción y determinación de una 

cultura ferroviaria y por ende de una identidad. 

Si bien el presente trabajo no está dirigido a un análisis de la 

totalidad de los aspectos que constituyen los procesos iden-

titarios de los obreros ferroviarios, es necesario destacar que 

el sistema de saberes del trabajo ferroviario (SSTF) es una 

parte ineludible en la construcción de dicha identidad, ya que 

representa uno de los pilares en los cuales los trabajadores les 

RGTOKVG�KFGPVK�ECTUG�EQOQ�RCTVG�FG�WP�EQNGEVKXQ��2CTC�VGPGT�

un poco más de claridad sobre la importancia de los SSTF en 

el proceso de constitución identitaria los autores Ayuso, Ji-

O�PG\��5GUUCPQ�[�6GNKCU�
����������UG�CNCP�SWG�GUVG�UKUVGOC�

de saberes se compone de dos esferas una en torno a la or-

ganización del trabajo y segundo, la articulación con distintos 

elementos como ser el familiar, sindical, educativo. 

EN EL CASO DE LOS FERROVIARIOS LOS AUTORES ARGU-

MENTAN QUE:

 “estas esferas se condensan y fusionan en la construcción 

histórica de su identidad colectiva, es mucho más que la sim-

ple articulación operativa o funcional de saberes individuales o 

particulares se inscribe en la articulación tridimensional entre 

GFWECEK�P�VTCDCLQ�KFGPVKFCFr�UCDGTGU�G�KFGPVKFCF�UG�VTCUOKVGP�

GPVTG�NQU�HGTTQXKCTKQU�EQOQ�WP�UCDGT�NGICFQ��PKEQrl�

 Estos aspectos nos llevan a inferir que en el caso de las co-

munidades tan arraigadas al ferrocarril como el caso de Tafí 

Viejo, es casi imposible hacer un análisis de forma separada 

el ámbito del trabajo con el privado, ya que en los relatos estos 

se narran como la constitución de un todo interrelacionado. 

Sin embargo, es necesario aclarar que estos parámetros solo 

son para una cultura ferroviaria que en la actualidad está des-

apareciendo. El caso testigo es Tafí Viejo donde la actividad fe-

rroviaria desde hace décadas dejó de ser una actividad central 

en la comunidad, es decir, vestigios de una identidad residual 

dentro de la comunidad.

MEMORIAS, CONTRADICCIONES Y TENSIONES

Otro de los rasgos a destacar dentro de las memorias que se 

relacionan con la Escuela Técnica, corresponde a que en algu-

nos casos estos recuerdos se estructuran desde una visión 

idílica del pasado, donde los imaginarios construidos sobre 

estas experiencias de aprendizaje del trabajo ferroviario po-

seen una connotación de felicidad y prosperidad ausentes de 



tensiones o contradicciones. Esto puede explicarse en parte a 

que los recuerdos están anclados en los momentos de mayor 

productividad de los talleres, donde el sistema ferroviario era 

la principal forma de transporte en Argentina y ser empleado 

FG�FKEJC�GORTGUC�UKIPK�ECDC�IQ\CT�FG�PWOGTQUQU�DGPG�EKQU�

sociales. 

Estos recuerdos poseen una fuerte carga positiva en los relatos 

de los ex aprendices/trabajadores dado que esta escuela técnica 

permitió a muchos de estos estudiantes el acceso al ferrocarril 

y a la plena inserción del mundo laboral, que para muchos fue 

su único trabajo a lo largo de su vida.  La mayoría de los obreros 

entrevistados destacaron dos formas de ingresar a los talleres: 

la primera corresponde a una larga tradición que consiste en 

que los hijos de ferroviarios poseen prioridad para ingresar a la 

empresa al momento de producirse una vacante. Esta forma es 

defendida como una tradición entre los obreros que consolidan 

un imaginario sobre los ferroviarios como una gran familia, donde 

en muchos casos padre e hijo compartían el mismo espacio de 

trabajo, los mismos compañeros, etc.  Esta experiencia contribu-

yo a borrar ciertos límites entre el ámbito laboral y privado dentro 

de la cultura ferroviaria.

Otra de las formas de ingreso que se destacan en los relatos es 

mediante la Escuela Técnica siendo una etapa muy importan-

te de maduración para estos adolescentes, ejemplo de ello es 

que en los relatos muchas veces se señala de forma indistinta el 

ingreso al ferrocarril con el primer año de la escuela asociación 

que se consolida en los recuerdos debido a que los aprendices 

recibían una paga por sus horas de prácticas que realizaban en 

el taller, aspecto que abordaremos más adelante.

Un ejemplo sobre la connotación positiva que hacen muchos 

de los ex trabajadores sobre su etapa como aprendices se re-

fleja en el relato del ex obrero Daniel Rafael Van Nieuwenhove, 

de origen belga que llegó al país y se asentó en Tafí Viejo hu-

yendo de los horrores que había provocado la Segunda Guerra 

Mundial. Según lo relatado, llegó con su familia a Tafí Viejo en 

������UKP�GODCTIQ��C�RGUCT�FG�NQ�VT�IKEQ�[�CPIWUVKCPVGU�SWG�

puede haber sido la experiencia de emigrar a un país absolu-

tamente desconocido y alejado de sus seres queridos, los sen-

timientos de desarraigo no ocupan un lugar central al recordar 

sus primeros momentos en Tafí Viejo. Por el contrario, recuer-

da con cierta alegría su juventud y en particular su ingreso a 

los talleres como aprendiz de la Escuela Técnica:

En esta escuela técnica, era el salto para ingresar a los talleres 

de Tafí Viejo. Todos entrabamos como aprendices, hubo que 

hacer un examen en la escuela de capacidad donde era dibujo 

y matemática, y no me acuerdo que otro, algo de historia y 

ECUVGNNCPQr�[�[Q�UCN��U�RVKOQ�GP�GUG�GZCOGP�GPVQPEGU�PQUQ-

VTQU�RQF�COQU�GNGIKT�NCU�UGEEKQPGU�SWG�GTCP�NQU����RTKOGTQU��

Q�NQU����RTKOGTQU��NQU�SWG�RQF�COQU�GNGIKT�NCU�UGEEKQPGU��2GTQ�

uno no conocía nada de los talleres de Tafí viejo, uno no cono-

cía nada de los talleres de Tafí Viejo porque era como entrar 

en el paraíso terrenal porque decimos bueno, entramos en los 

talleres y que es esto no te olvides que teníamos entre 13 y 14 

C�QU��TCOQU�EJCPIWKVQUr14

Daniel le impone a este recuerdo una poderosa carga positiva, 

��[�'PVTGXKUVC�TGCNK\CFC�CN�GZ�QDTGTQ�HGTTQXKCTKQ�&CPKGN�4CHCGN�8CP�

0KGWYGPJQXG�GN�F�C����FG�LWNKQ�FG������GP�NC�EKWFCF�FG�6CH��8KGLQ��'P-
trevistado por Sosa Martos Alberto y Juan José Costilla.
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utilizando la palabra “paraíso” para señalar lo que simboliza 

para su experiencia haber logrado ingresar a esos talleres. En 

cierta forma, tanto la escuela como los talleres simbolizaron 

una nueva oportunidad luego de haber transitado los horrores 

de la guerra. En el próximo relato a pesar de provenir de una 

vivencia menos dramáticas advertimos que se repite la noción 

positiva sobre el pasado y en particular lo valioso de la expe-

riencia en la Escuela Técnica de aquellos tiempos:

 y bueno era lindo era motivador porque después decían que 

en base a ese convenio existía la posibilidad que esos alum-

nos, luego ingresábamos a formar la plantilla de los talleres 

ferroviarios, del personal remunerado. Entonces había una mo-

tivación que no la hay ahora porque el alumno de la escuela 

técnica está en la escuela pero no tiene un horizonte. Noso-

tros lo teníamos, costo muchas luchas de gente de antes que 

nosotros, que se cumpla ese convenio, porque no se estaba 

cumpliendo. Entonces una experiencia fabulosa porque uno 

estaba con todas las máquinas que en un futuro iban a estar 

en nuestras manos, nuestras herramientas de trabajo y cono-

EGT�GN�OWPFQ�TGCNr15

El segundo relato pertenece a Raúl Pereira su recuerdo se cen-

tra en todo lo que consiguió en materia laboral gracias a la ex-

periencia y el conocimiento que adquirió como aprendiz de los 

talleres, permitiéndole conocer en profundidad el trabajo ferro-

viario y brindarle una oportunidad concreta de formar parte de 

la planta permanente del taller. Además, su experiencia en la 

Escuela Técnica le proporcionó algo más que un conocimiento 

V�EPKEQ�FG�PK�PFQNQ�EQP�NC�GZRTGUK�P�FG�kJQTK\QPVGl��GU�FGEKT��

una perspectiva de desarrollo tanto para su vida personal y 

laboral por la importante oportunidad de convertirse en obrero 

efectivo del taller. 

Este tipo de reflexiones sobre el pasado refleja un mecanis-

mo propio de la memoria que corresponde a la articulación 

entre el tiempo pasado y el presente, es decir en el relato exis-

te una reelaboración del recuerdo en base a la experiencia ya 

transitada, aspecto que fue advertido y conceptualizado por 

*CNDYCEJU�
�������&GPVTQ�FG�GUVC�N�IKEC�GU�SWG�GP�GN�TGNCVQ�

de Raúl existe una fuerte estima sobre ese pasado, ya que lo 

compara con el presente y ese “horizonte” que proporcionaba 

la escuela conjuntamente con el ferrocarril ha desaparecido. 

5GI�P�UW�XKUK�P�NC�GUEWGNC�[C�PQ�RQUGG�GN�OKUOQ�UKIPK�ECFQ�

para los adolescentes de hoy, debido a que su formación no 

está en función de ningún proyecto a futuro y la capacitación 

��[�'PVTGXKUVC�TGCNK\CFC�CN�GZ�QDTGTQ�HGTTQXKCTKQ�4C�N�2GTGKTC�GN�F�C�

NWPGU���FG�CDTKN�FG������GP�NC�EKWFCF�FG�6CH��8KGLQ��'PVTGXKUVCFQ�RQT�

Sosa Martos Alberto.

GUV��FGUNKICFC�FG�WP�JQTK\QPVG�NCDQTCN�FG�PKFQ�� �

Otro aspecto sobre las particularidades de la escuela técnica 

reside en lo que ya hemos mencionado acerca de las opor-

tunidades que brindaba esta institución a los estudiantes en 

convertirse en obreros efectivos del taller mediante la instru-

OGPVCEK�P�FG�WP�UKUVGOC�FG�RTWGDCU�FG�UW�EKGPEKC��.QU�GUVW-

diantes una vez terminado el 3 año podían rendir una prueba 

FG�UW�EKGPEKC��CRTQDCFQ�GN�GZCOGP�[�FG�CEWGTFQ�CN�RWPVCLG�

obtenido se disponía las secciones en el cual se incorpora-

T�C��'UVCU�RTWGDCU�FG�UW�EKGPEKC�FQPFG�UG�GXCNWCDC�NC�RGTKEKC�

de cada individuo, era una dinámica que reproducía en cierta 

forma una lógica organizativa interna del taller y del trabajo 

ferroviario donde el ascenso de categoría dentro de la carrera 

HGTTQXKCTKC�UG�QDVGP�C�OGFKCPVG�RTWGDCU�FG�UW�EKGPEKC�

Estas pruebas tenían un impacto fuerte tanto para los aprendi-

ces como para los obreros del taller. En primer lugar, aquellos 

aprendices que obtenían un puntaje alto tenían la posibilidad 

de elegir la sección a la cual se incorporarían. Esto a su vez 

evidenciaba la existencia de secciones preferidas y de aquellas 

que no lo eran, la preferencia sobre alguna sección radicaba 

principalmente en el esfuerzo físico que exigían, por supues-

to eran preferidas aquellas donde el desgaste era menor y el 

trabajo estaba orientado a desarrollar la precisión por ejemplo 

el caso de los torneros. En contrapartida a secciones donde 

el trabajo era desgastante, el ruido y el polvo se hacían sentir 

sobre la espalda del trabajador. 

A pesar de esta división una de las características que tuvo el 

taller sobre los aprendices de la escuela técnica es que a pesar 

SWG�NWGIQ�FG�CRTQDCFC�NC�RTWGDC�FG�UW�EKGPEKC�UG�GURGEKCNK-

\CDCP�GP�WP�UQNQ�Q�EKQ��RTGXKCOGPVG�[C�JCD�CP�VTCPUKVCFQ�RQT�

casi todas las secciones por lo tanto integraban una noción 

global del trabajo que se desarrollaba en el taller.16

%QOQ�[C�JGOQU�OGPEKQPCFQ�GUVCU�RTWGDCU�FG�UW�EKGPEKC�

para acceder a una categoría superior dentro de la carrera la-

boral ferroviaria constituye una tradición fundamental dentro 

del SSTF, corresponde a pautas, normas laborales y reglas 

celosamente defendida por sus trabajadores. Pero también, 

fueron espacios que generaron distintos conflictos y tensio-

��[�.QU�VTCDCLCFQTGU�FG�NQU�VCNNGTGU�HGTTQXKCTKQU�PWPEC�QTICPK\C-
ron su trabajo en torno a la forma pautada por las nociones fordis-
ta de la producción. Los obreros del taller de Tafí Viejo a pesar que 
cada uno estaba especializado en una sección determinada, en su 
formación recibía conocimientos básicos de todas las secciones 
existentes, por lo tanto, el trabajador poseía una visión integral del 
trabajo desarrollado. Esta organización era similar en la mayo-
ría de los talleres. Ver Ayuso, Jiménez, Sessano y Telias. (op cit).                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                



nes cuando los resultados no eran respetados. Es por ello, que 

dentro de las diversas injusticias que relatan los trabajadores 

a lo largo de su vida como ferroviario el ascenso de categoría 

es una de la más recordada, debido a que los resultados de 

las pruebas no siempre respondían a la pericia debido a que 

muchas intervenían otros factores (político, sindical) que favo-

recían o no el ascenso. 

Sumado a esta situación tensa que vivían la mayoría de los 

trabajadores cada vez que buscaban obtener una nueva cate-

goría, se sumaba el ingreso de los aprendices provenientes de 

la escuela técnica. Desde la diversidad de los relatos podemos 

cuestionar o desmontar ciertas visiones idílicas sobre el pa-

sado que muchas veces se expresan en ciertos testimonios, 

esto nos permitió dilucidar que la presencia de los aprendices 

generó tensiones entre los obreros principalmente por las ven-

tajas que gozaban respecto a aquellos trabajadores rasos que 

ingresaron al taller por otras vías. 

'P�RTKOGT�NWICT��NC�RTWGDC�FG�UW�EKGPEKC�NGU�RGTOKV�C�C�CSWG-

NNQU�SWG�JCD�CP�QDVGPKFQ�WP�DWGP�RWPVCLG�RQFGT�GNGIKT�GN�Q�EKQ�

en el cual les gustaría desempeñarse, situación que era muy 

distinta para el resto de los trabajadores que recién ingresa-

ban donde no existía ninguna posibilidad de elección ya que se 

incorporaban en aquellas secciones que poseían vacante. La 

segunda tensión, se originaba en torno a la categoría que ob-

VGP�CP�NQU�CRTGPFKEGU�NWGIQ�FG�TGPFKT�NC�RTWGDC�FG�UW�EKGPEKC��

UK�CRTQDCDCP�EQP��ZKVQ�KPITGUCDCP�EQP�WPC�ECVGIQT�C�FG�Q�EKCN�

de primera. Escalón que para el resto de los trabajadores cos-

taba una buena cantidad de años poder obtener. 

De esta forma la mayoría de los trabajadores sentía una po-

sición de desigualdad respecto a aquellos que provenían de 

la escuela técnica. Ejemplo de ello es lo que recuerda el ex 

obrero/aprendiz Juan Carlos Gonzales señalando precisamen-

VG�GUVC�VGPUK�P�SWG�UWTI�C�RQT�NQU�DGPG�EKQU�SWG�IQ\CDCP�NQU�

“chicos de la técnica”.

rEWCPFQ�XQU�NNGICDCU�CN�VGTEGT�C�Q��XQU�VGP�CU�NC�QREK�P�FG�

EWORNKT�NQU����C�QU�[�TGPFKT�NC�RTWGDCr�UK�XQU�EWORN�CU�NQU����

C�QU�[�NC�CRTQDCDCU�GPVTCDCU�EQOQ�Q�EKCN�FG�RTKOGTC��2QT�GUQ��

es que mucha gente no nos quería a los que veníamos de la 

escuela técnica, te imaginas hay gente que ha comenzado co-

mo peón, la mayoría ha empezado como peón, hay gente que 

no tenía mucho estudios pero tenía una capacidad tremenda, 

con compás interior o exterior, una calidad tremenda verla a 

esa gente trabajar. Entonces había un motivo por la cual rene-

gaba esta gente cuando íbamos nosotros, y era lógico, a vos te 

JC�EQUVCFQ�VCPVQ�NNGICT�C�UGT�OGFKQ�Q�EKCN�FG�RTKOGTC�[�[Q�EQP�

���C�QU�UQ[�Q�EKCN�FG�RTKOGTC��GU�EQOQ�SWG�PQ�PQU�SWGT�CP�17

El relato refleja dos situaciones a tener en cuenta: la primera 

corresponde a una tensión producto de la convivencia de dis-

tintas valoraciones respecto al conocimiento de un determina-

FQ�Q�EKQ��;�WP�UGIWPFQ�CURGEVQ�TGUWNVC�CNIQ�RTQRKQ�FG�NC�QTIC-

nización productiva el sistema capitalista que corresponde a 

la existencia de diferenciar y escalonar al mundo obrero para 

neutralizar sus lazos de solidaridad y organización. 

Retomando el primer aspecto, el conocimiento del aprendiz 

RQUGG�WPC�OC[QT�XCNQTCEK�P�FGDKFQ�C�SWG�HWG�EGTVK�ECFQ�RQT�

una institución como la Escuela Técnica, por lo tanto, posee 

una jerarquía superior respecto a aquel conocimiento que 

solamente es adquirido en la práctica diaria del trabajo. Esta 

misma tensión se advierte en el relato del ex trabajador Félix 

Herrera quien desde su experiencia como obrero aporta su vi-

sión en torno a esta tensión:

Resulta que yo estaba en una cuadrilla y en esta cuadrilla ha-

bía consideración para todos los de la escuela técnica de aquí, 

entonces  un día le he dicho: A mí me sacan de ahí y yo no 

SWKGTQ�JCEGT�GN�VTCDCLQ�FG�Q�EKCN�Q�UWD�Q�EKCN�PK�PCFC��;Q�SWKG-

ro que me den la escoba porque de acuerdo a lo que veo, yo 

PQ�XQ[�C�CUEGPFGT�PWPECr�CJ��[Q�JG�VGPKFQ�WPC�CICTTCFC�EQP�

un capataz ... Yo hasta ahí ya había hecho los vagones Tolba, 

esos otros vagones con buche o petrolero, después a todos 

NQU�XCIQPGU�NQU�OQFK�ECDCP�18

Félix Herrera expresa abiertamente su descontento frente a la 

situación de injusticia producto de una lógica de escalas que 

RTKQTK\CDC�GN�UCDGT�EGTVK�ECFQ�G�KPUVKVWEKQPCNK\CFQ�RQT�GPEKOC�

del adquirido por la experiencia. Sin embargo, a pesar que es-

tas contradicciones que estaban presentes en el transcurso 

de la convivencia cotidiana en el recuerdo la mayoría de los 

trabajadores que comenzaron como aprendices destacan esta 

experiencia como una parte fundamental en su formación co-

OQ�QDTGTQU�ECNK�ECFQU��&QPFG�NC�GPUG�CP\C�TGEKDKFC�VCPVQ�GP�

la escuela como en el taller por parte de maestros y de obreros 

FG�Q�EKQ��NGU�RGTOKVKGTQP�EQPUQNKFCT�NCU�RTKOGTCU�JGTTCOKGPVCU�

del trabajo. ��

��[�'PVTGXKUVC�TGCNK\CFC�C�,WCP�%CTNQU�)QP\CNGU�GN����FG�PQXKGODTG�

FG�������GP�NC�EKWFCF�FG�6CH��8KGLQ��'PVTGXKUVCFQ�RQT�5QUC�/CTVQU�#N-
berto

��[�'PVTGXKUVC�TGCNK\CFC�C�(�NKZ�*GTTGTC��GN�F�C���FG�LWNKQ�FGN������GP�

la ciudad de Tafí Viejo. Entrevistado por Sosa Martos Alberto y Juan 
José Costilla.

��[�'P�GN�KPVGTGUCPVG�VTCDCLQ�FG�#[WUQ��,KO�PG\��5GUUCPQ�[�6GNKCU��


QREKV�����FG�PGP�FG�HQTOC�ENCTC�NC�KORQTVCPEKC�SWG�VKGPGP�NC�VTCU-
OKUK�P�FG�GUVG�EQPQEKOKGPVQ�CTIWOGPVCPFQ�krSWG�NC�RQVGPEKCNKFCF�

productiva de los saberes del trabajo radica precisamente en su ca-
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Los saberes del trabajo ferroviario como un elemento central 

en la constitución de la  identidad

2CTC�KT��PCNK\CPFQ�PWGUVTQ�CP�NKUKU��CDQTFCTGOQU�WPC�FG�NCU�

aristas señaladas al principio del trabajo referida a los SSTF 

como constructores de identidad. En este aspecto la escuela 

técnica fue una vía muy importante en el colectivo de apren-

dices ya que permitió vehiculizar normas, valores que forman 

parte de la cultura ferroviaria. 

Esta pertenencia al taller por parte de los aprendices de la es-

cuela técnica se basaba también por un cambio en las condi-

ciones materiales de los estudiantes, debido a que las horas 

de prácticas que realizaban en el taller eran remuneradas por 

la Empresa Ferrocarriles Argentinos. Esta situación los coloca-

ba en una posición intermedia entre aprendices y trabajador, 

generando un compromiso que excedía lo estrictamente aca-

démico. Este aspecto lo recuerda el ex obrero Miguel Ángel 

Herrera:

rRWGFG�UQPCT�EQOQ�WPC�HCPVCU�C��SWG�PQUQVTQU�GUG�RNCP�FWCN�

preveía justamente, que cuando entrabamos al taller nos pa-

gaban por esas horas de aprendizaje, ojo que cuando nosotros 

entrabamos como aprendiz ya estábamos en relación de de-

pendencia con el ferrocarril en el taller, nada más que la cate-

IQT�C�PWGUVTC�GTC�CRTGPFK\��[�GTC�CRTGPFK\CLG�EQP�RTQFWEEK�Pr

te pagaban por las horas de la escuela que ibas a clase o sea 

que si vos te hacías la yuta como decimos en Tucumán o la 

rata como dicen los porteños, perdías plata. Porque vos podes 

faltar a la escuela por varias razones porque estas enfermo, o 

por alguna otra razón, pero esas horas perdías plata o sea que 

no era negocio faltar o sea que se sumaban las dos cosas, 

las horas de taller y de la escuela pagados por el ferrocarril. 

Entonces vos te imaginas que nosotros, cuando rendíamos la 

RTWGDC�GP�GN�ECUQ�O�Q�[Q�VGP�CP����C�QU��[C�GUVCDC�FG�Q�EKCN�

planta permanente, ya algunos estamos en condiciones de ca-

sarse de formar la familia, porque vos ya tenías tu trabajo de 

RNCPVC�RGTOCPGPVG��[C�VG�RCICDCP�EQOQ�Q�EKCN���

En este relato hay varias cuestiones interesantes para ser ana-

lizadas. Por un lado, refleja la profunda relación que se esta-

blece entre los aprendices y la institución ferroviaria mediante 

una relación laboral que implicaba para los aprendices remu-

pacidad para construir redes de saberes colectivos – por ejemplo el 
SSTF (Sistema de saberes del trabajo ferroviario) y esa construcción 
se relaciona fuertemente con la constitución de la identidad colectiva, 
elemento fundamental para la génesis del SSP (saberes socialmente 
productivos).”

��[�'PVTGXKUVC�C�/KIWGN�éPIGN�*GTTGTC��TGCNK\CFC�NQU�F�CU������������

���FG�CIQUVQ�[�������FG�UGRVKGODTG�FG������GP�NC�EKWFCF�FG�6CH��8KGLQ��

Entrevistado por Sosa Martos Alberto.

neraciones y obligación que todo obrero debía cumplir. 

Otro aspecto que se repite en muchos relatos, es la noción de 

estabilidad y seguridad laboral que proporcionaba el trabajo en 

el ferrocarril. De esta forma, el joven aprendiz se había apropia-

do de los instrumentos necesarios para poder desenvolverse 

en la vida laboral y ya poseía un futuro asegurado que le per-

mitía formar su propia familia. 

Este imaginario colectivo de seguridad, estabilidad y protec-

ción social se encuentra muy arraigado en el sentimiento y 

la cultura ferroviaria de aquellos obreros que transitaron la 

GORTGUC�RQT�NQU�OGPQU�JCUVC�NC�F�ECFC�FG�������HGEJC�GP�

la cual este imaginario comienza a perder fuerza debido a los 

cambios estructurales que sufrirá la empresa ferroviaria.

 Formar parte del ferrocarril para una generación de obreros 

UKIPK�ECDC�UGT�RCTVG�FG�WP�EQNGEVKXQ�SWG�RQUG�C�EKGTVQ�GUVCVWU��

El siguiente relato de Juan Carlos Pereira es un claro ejemplo 

de como estas visiones se reprodujeron y trasmitieron dentro 

de la cultura obrera:

r�OK�XKGLQ�EQPVCDC��OK�UWGITQ�VCODK�P�FGE�C�SWG�UGT�HGTTQXKC-

rio era lo mejor en lo que era para Tucumán. Era el que mejor 

ganaba, el que tenía un sueldo asegurado, el que tenía un tra-

bajo para toda la vida y el mejor mirado. Mirado en el sentido, 

por ejemplo vos eras albañil y no laburas ni jueves, viernes, o 

sábado no pasaba nada con la guita tuya, en cambio yo que 

KDC�VQFQU�NQU�F�CU�Q�HCNVCDC�[�LWUVK�ECDC�EQP�WP�F�C�FG�NKEGPEKC�

Q�GPHGTOGFCF��RGTQ�VQFQU�NQU�OGUGU�VGP�C�NC�VWVWEC�
UWGNFQ�r�

vos ibas a la ciudad y mira este es ferroviario sacaba la chapa 

de ferroviario, y “pase que es lo que se va a servir que va a 

llevar” eso es lo que se decía, se comentaba. Yo era chico no 

sabía pero si se comentaba de la gente grande, antes no se 

si te habrá pasado de ir a pedir la mano a la novia, el labura 

en el taller (ferroviario) si pasa te decían, en cambio yo laburo 

juntando limón, no vení la otra semana puede ser que haya no-

vedades. Yo no lo he vivido en carne propia pero lo he sentido, 

UK�JCD�C�CNIQ�FG�GUQr21

En el relato aparecen dos conceptos muy claros respecto a la 

UKIPK�ECPEKC�FGN�VTCDCLQ�GP�GN�HGTTQECTTKN�NC�KFGC�FG�GUVCDKNKFCF�[�

prosperidad era lo que caracterizaba al trabajo ferroviario fren-

te al resto de los otros sectores del trabajo donde las condicio-

nes eran mucho más fluctuantes y precarias. Este imaginario 

se asentaba sobre la condición histórica que habían gozado 

los trabajadores ferroviarios de ser uno de los sectores con 

mayor grado de organización gremial y  poder de negociación 

��[�'PVTGXKUVC�C�,WCP�%CTNQU�2GTGKTC��TGCNK\CFC�GN����FG�OC[Q�FG������

en la ciudad de Tafí Viejo. Entrevistado por Sosa Martos Alberto.



en el mundo obrero, por lo menos hasta mediados de los años 

s����'UVC�UKVWCEK�P�UG�VTCFWLQ�GP�OC[QTGU�DGPG�EKQU�RCTC�GN�

sector en comparación con otras actividades. 

Volviendo al relato Juan Carlos aclara que estos recuerdos no 

forman parte de su vivencia, por el contrario, su experiencia 

como ferroviario transitó en otro período claramente signado 

por la pérdida de la hegemonía ferroviaria y el comienzo de 

la implementación de las políticas de ajuste al sector.  Juan 

%CTNQU�KPITGUC�GP�GN�C�Q�������RQEC�FQPFG�GN�OQXKOKGPVQ�HG-

rroviario ya había asumido una posición defensiva en torno a 

las políticas antiferroviarias que venía desplegando el gobierno 

de Frondizi con el conocido “Plan Larkin”.22 

'UVCU�KFGPVKFCFGU�SWG�UG�JCD�CP�EQP�IWTCFQ�FGUFG�NC�EWNVWTC�

del trabajo, estabilidad, prosperidad y desde los sistemas de 

saberes del trabajo ferroviario fueron perdiendo centralidad y 

OQFK�E�PFQUG�RTQFWEVQ�FG�NCU�RQN�VKECU�[C�OGPEKQPCFCU��'P�

la actualidad los Sistemas de Saberes del Trabajo Ferroviario 

perviven en la memoria de los ex trabajadores ferroviarios, co-

mo recuerdos de saberes de una época en el que el país poseía 

la red ferroviaria más extensa de Latinoamérica. 

Por lo tanto, como consecuencia de las políticas sistemáti-

cas de destrucción ferroviaria la articulación entre la Escuela 

Técnica de Tafí Viejo y los talleres de Tafí Viejo terminaron por 

FGUDCTCVCTUG�EQP�GN�IQNRG�OKNKVCT�FG�������#�RCTVKT�FG�GPVQP-

EGU��GUC�KFGPVKFCF�QDTGTC�UG�HWG�TGEQP�IWTCPFQ�GP�WP�EQPVGZVQ�

de crisis y resistencia en torno a los desafíos y conflictos que 

marcaron el desarrollo decadente del sistema ferroviario en 

Argentina.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Como hemos visto en forma breve en este trabajo, los siste-

mas de saberes del ferrocarril constituyeron un aspecto muy 

importante en la constitución de la identidad y en la cultura del 

colectivo ferroviario. A su vez, esta experiencia de normatizar 

[�EGTVK�ECT�OGFKCPVG�NCU�GUEWGNCU�V�EPKECU�HQTOC�RCTVG�FG�WP�

largo recorrido en la historia del movimiento obrero ferroviario. 

Donde las primeras escuelas surgieron como iniciativa de los 

propios sindicatos como una estrategia de defensa y herra-

mienta de resistencia. 

��[�'N�RNCP�FG�.CTIQ�#NECPEG�Q�EQOQ�UG�EQPQEK��RQRWNCTOGPVG�EQOQ�

“Plan Larkin” fue una política ferroviaria aplicada durante la presidencia 
de Arturo Frondizi, cuyo objetivo consistía bajar el costo operativo del 
sistema ferroviario empleando una reducción drástica de su estructu-
ra mediante la implementación del levantamiento de ramales, despido 
de miles de trabajadores, cierre de estaciones y talleres. El plan pro-
XQE��NC�TGCEEK�P�FG�NQU�ITGOKQU�EQP�NC�ITCP�JWGNIC�FGN�C�Q������SWG�

trunco en parte la aplicación de dicho plan.

En el caso de Tucumán la escuela vinculada al ferrocarril, fue 

GN�ECUQ�FG�NC�'UEWGNC�FG�#TVGU�[�1�EKQU�FG�6CH��8KGLQ�EW[C�VTC-

yectoria dejó una huella muy importante en el conjunto de la 

RQDNCEK�P�VC�EG�C��GZRGTKGPEKC�SWG�JCUVC�GN�F�C�FG�JQ[�GU�TG-

cordada especialmente por sus antiguos aprendices. Sin em-

bargo, la relación entre ambas instituciones generó tensiones 

y rispideces entre los aprendices y el sector de trabajadores 

del taller.

Con el paso de los años, el Sistema de Saberes del Trabajo Fe-

rrocarriles fue perdiendo importancia en la medida en que las 

RQN�VKECU�FGN�GUVCFQ�FGUFG�NQU�C�QU�s���UG�QTKGPV��C�CEJKECT�NCU�

dimensiones de la estructura ferroviaria. Sus trabajadores en 

la actualidad resisten a que sus conocimientos y experiencias 

pasen al olvido ya que consideran que representan un patrimo-

nio sumamente importante y que este debe ponerse al servicio 

de una verdadera reactivación del sistema ferroviario nacional.
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