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De traiciones y rebeldías. 
Apuntes para un abordaje socio antropológico de las
tradiciones gremiales selectivas de los trabajadores de los
frigoríficos en Argentina

Verónica Vogelmann

Introducción

Este capítulo busca contribuir al análisis de los modos de configu-

ración de las tradiciones gremiales de trabajadores asalariados en

sectores industriales. Se inscribe en una investigación mayor que,

desde una perspectiva antropológica vinculada a las problemáticas

del mundo del trabajo y de las trabajadoras y los trabajadores, indaga

en las transformaciones de los procesos de trabajo y en las experien-

cias gremiales de colectivos obreros particulares. 

Las tradiciones gremiales son abordadas desde una orientación

teórico-metodológica que procura otorgar inteligibilidad histórica a



los procesos contemporáneos y que permita ahondar en las huellas

del pasado que palpitan en los sentidos y prácticas recientes. Estos

sentidos y prácticas se expresan en significaciones y valoraciones

construidas por obreros de los frigoríficos ubicados en la región del

Gran Rosario −provincia de Santa Fe, Argentina−1 con relación a los

procesos de lucha y organización, con énfasis en las condiciones de

trabajo y modos de autorreferirse con respecto a su origen migrante. 

La noción de tradición ha formado parte de los estudios en cien-

cias sociales a lo largo de su historia y, en particular, de los estudios

sobre las trabajadoras y los trabajadores y la clase obrera. Aquí se

propone aportar a la recuperación crítica de este acervo a fin de in-

troducir el concepto de tradición selectiva, central para el enfoque

que procuramos ofrecer en este trabajo.

Sin embargo, previamente, conviene recordar algunos de los ras-

gos que lo han caracterizado como insumo significativo de la teoría

social. En los estudios del folklore, dicha noción se erigió, en sus
comienzos, como piedra fundamental concebida, según sostiene

Laura Cardini (2017), en tanto que fuerza estática e inmutable, em-

parentada con toda una constelación de ideas cristalizadas y esen-

cialistas (Cardini, 2017). En tal sentido, Marta Blache (1991) destaca

que el concepto hacía referencia a un legado heredado cuya rustici-

dad, longevidad y permanencia aseguraban el carácter genuino del

patrimonio cultural.

En antropología y sociología, el concepto de tradición cobró re-

lieve a través de constructos teóricos como el de continuum folk-ur-
bano, que concebía a las culturas preindustriales como folk y las hacía
corresponder con un tipo de autoridad basada en la tradición; en ella,
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1 Dicha región se ubica, específicamente, al sur de la ciudad de Rosario y en la vecina

localidad de Villa Gobernador Gálvez.



“actos y objetos insinúan las tradiciones, creencias e ideas que todos

comparten” (Redfield, 1978, p. 32). Esta noción también fue central en

la teoría de la modernización, que ha tenido una significativa influen-
cia para analizar las “transiciones” en América Latina. Desde esta

teoría, las sociedades tradicionales aparecían inscriptas en una es-

tructura social preindustrial y se las caracterizaba por un complejo

indiferenciado de instituciones y una concepción de su carácter sa-

grado, atemporal, inalterable, afirmado, a su vez, sobre el carácter in-

tocable de los valores tradicionales (Germani, 1974). En esta

perspectiva, el foco estaba puesto en pensar el paso a las sociedades

modernas, industriales o de masas, y el concepto de tradición era uti-

lizado para distinguir a esas sociedades en transición en referencia

a elementos anquilosados de la conducta y la cultura. 

En definitiva, es posible afirmar que el concepto de tradición ha

sido objeto de interpretaciones diversas. Sin embargo, se evidencia

un núcleo de sentido claramente esbozado por algunas vertientes de

la teoría social. Ese núcleo hace referencia a un conjunto de carac-

terísticas propias de la cultura y de los modos de vida de pueblos y

civilizaciones previos a la irrupción de la modernidad. También des-

igna obstáculos socioculturales a la implantación de formas de vida

modernas (Girola, 2005) por la fuerza de ciertos elementos de la cul-

tura que, aunque perdieron vigencia, sobreviven en el presente. 

Estas construcciones esencializadas fueron objeto de crítica y re-

visión al interior de distintos campos y disciplinas.2  Particular influ-

encia tuvieron los aportes de autores como Raymond Williams, E. P.

Thompson y Eric Hobsbawm, quienes contribuyeron a otorgar di-
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2 En el campo de los estudios del folklore se desarrollaron modificaciones que reno-

varon sus concepciones a favor de perspectivas dinámicas y procesuales. Estas trans-

formaciones impactaron en la noción central de tradición. Ver: Laura Cardini, 2017 y

Ruben Oliven, 1999.



namismo al concepto de tradición al atender al modo en que las so-

ciedades olvidan pero también reconstruyen, recrean e inventan

tradiciones. 

En efecto, a partir de estos aportes críticos la tradición puede pen-

sarse como tiempo cualitativo y significativo, y ya no mero segmento

histórico inerte o supervivencia del pasado. Al mismo tiempo, implica

la construcción sociocultural de una versión selectiva de dicho

pasado, que opera como una fuerza activa, expresión de las presiones

y los límites dominantes en la práctica. En otras palabras, “el sentido

hegemónico de la tradición es siempre activo en tanto proceso conec-

tivo y selectivo que ofrece ratificaciones culturales e históricas de un

orden contemporáneo” (Williams, 1980, p. 138). Es un proceso

poderoso, ligado a relaciones de dominación y subordinación, y a

continuidades prácticas que son experimentadas por los sujetos. Pero

la tradición es, también, un proceso vulnerable, porque la versión se-

lectiva se inscribe en los límites y presiones contemporáneos a partir

de los cuales se descartan, reinterpretan, diluyen o convierten “áreas

de significación totales” (Williams, 1980, p. 138).

En otras palabras, la tradición selectiva 

es poderosa debido a que se halla sumamente capacitada para produ-
cir conexiones activas y selectivas, dejando a un lado las que no desea
[...] y atacando a las que no puede incorporar [...]. Es vulnerable porque
el verdadero registro es efectivamente recuperable y gran parte de las
continuidades prácticas alternativas o en oposición todavía son apro-
vechables. (Williams, 1980, p. 139)

En definitiva, en tanto proceso poderoso y vulnerable, las tradiciones

selectivas son arena de lucha. Siempre hay conjuntos de relaciones y

experiencias que son excluidas y podrían servir como puntos de

conexión alrededor de los cuales surgirían formas culturales alter-

nativas; tal vez, incluso, opuestas. Como refiere Williams Roseberry
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(2014), ciertos significados dominantes podrían entrar en conflicto

con la experiencia vivida y constituirse en punto focal para la pro-

ducción de “nuevas selecciones de tradición y luchas por el signifi-

cado de determinados elementos dentro de la tradición” (p. 46).

El concepto crítico de tradición implica tanto ratificaciones cul-

turales e históricas del orden dominante como desafíos y disputas en

torno a esa misma construcción de las tradiciones. En tal sentido, ha

sido una herramienta teórica fértil para abordar los procesos orga-

nizativos de las trabajadoras y los trabajadores. Así, la obra de E. P.

Thompson fue de significativa relevancia al otorgar jerarquía inter-

pretativa al pasado, la memoria y la historia incorporada, las cuales,

al articularse, posibilitan la creación de lo nuevo. Como sostiene Leite

Lopes (2013), el argumento thompsoniano del peso del pasado en las

disposiciones presentes en los trabajadores, aunque se inscribe en un

análisis de los orígenes de la revolución industrial, puede ser dotado

de una generalidad mayor. Así, su concepción de tradición, lejos de

exhibir un sentido de permanencia, fue en sus estudios una her-

ramienta para examinar las trasformaciones, las disputas y los in-

tereses opuestos que expresaban reivindicaciones conflictivas.

En consonancia, se advierte una notable influencia de los aportes

thompsonianos al abordar las tradiciones obreras y sindicales. Al-

gunos estudios en esa línea proponen que las tradiciones obreras re-

miten a herencias culturales que son reactualizadas por los

trabajadores para adaptarlas a nuevos contextos y así comprender,

justificar o enfrentar situaciones novedosas. Es de subrayar que las

construcciones o apelaciones a determinadas tradiciones pueden

convertirse en un elemento que antagoniza con el régimen social y

económico dominante. En ese sentido, se destaca la plasticidad de las

tradiciones progresivas, es decir, su capacidad de adaptación a con-

textos diversos (Rajchenberg, 1995). Otros análisis afines conciben a
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las tradiciones políticas y sindicales de las y los trabajadores y sus or-

ganizaciones como piezas fundamentales de sus “experiencias políti-

cas”. Estas remiten a experiencias comunes duraderas, que explican

o se ponen en tensión con las estrategias que despliegan los traba-

jadores (Cambiazo y Longo, 2013). Un abordaje posible está dado,

asimismo, por el estudio de las tradiciones sindicales del pasado, en-

tendidas como matrices político-sindicales, y de las identificaciones

colectivas de los trabajadores, a través del concepto de memoria

colectiva (Adamini, 2016).

Cabe señalar, igualmente, la existencia de estudios que abordan

las tradiciones sindicales como mediaciones de la acción histórica de

los gremios y que las consideran constitutivas de las prácticas sindi-

cales en tanto contribuyen a explicarlas. Desde esta perspectiva, las

tradiciones articulan sentidos sociales y experiencias políticas de los

trabajadores, al tiempo que se forjan con la incorporación de elemen-

tos ideológicos de contextos sociales y políticos particulares. Remiten,

parcialmente, a una herencia de situaciones anteriores; los traba-

jadores deciden qué hacer en función de lo que han hecho o piensan

que han hecho, reproduciéndolo o negándolo (Gindin, 2011). Final-

mente, se identifica la presencia de un tratamiento de las tradiciones

obreras y sindicales en tanto procesos activos que resultan del ac-

cionar de diferentes corrientes políticas en disputa al interior del

mundo sindical, así como de los sentidos, valores y prácticas desar-

rollados por los trabajadores y las trabajadoras en sus espacios de

relaciones cotidianos, como parte de sus luchas y negociaciones (Si-

monassi y Vogelmann, 2017). 

En este artículo, recuperamos gran parte de los aportes enumer-

ados, ya que nos proponemos rastrear aquellas versiones selectivas

de un pasado configurativo y de un presente preconfigurado en los
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relatos de las trabajadoras y los trabajadores de los frigoríficos del

Gran Rosario. De manera que el análisis se centra en las construc-

ciones de sentido que formulan los sujetos acerca de la historia y el

presente del gremio de la carne. Allí, la tradición se construye, tam-

bién, al interior de relaciones sociales particulares en las que ciertos

significados son seleccionados y acentuados, mientras que otros son

atenuados o descartados (Thompson, 1984). Estas construcciones sig-

nificativas son relevantes porque permiten reflexionar en torno a la

tradición en relación con procesos de apropiación diferenciales que

los sujetos realizan de las diversas experiencias gremiales. Dichos

procesos, como veremos, solo pueden abordarse atendiendo al campo

de fuerza social (Thompson, 1984) configurado a partir de la dicta-

dura militar de 1976.

En este contexto, el frigorífico Swift mantiene una marcada gra-

vitación en las construcciones de sentido como espacio de preferen-

cia en el cual se habrían desarrollado los procesos organizativos y de

lucha más significativos para los obreros de la carne del Gran Rosario.

Cabe mencionar que el Swift ha sido −continúa siéndolo− el principal

establecimiento productivo del rubro sostenido por capitales extran-

jeros. Por sus dimensiones y volúmenes productivos constituyó una

de las principales fuentes de generación de empleo en la región. 

Antes de continuar con el análisis propuesto en torno a las valo-

raciones, significaciones y narraciones que constituyen los insumos

principales de este trabajo, se requiere ofrecer algunas precisiones

sobre ellos. En primer lugar, son producto de un trabajo de campo

antropológico prolongado, realizado entre los años 2002 y 2010;

fueron obtenidos a través de entrevistas, observaciones y charlas con

trabajadores y trabajadoras que habían ingresado a los frigoríficos

rosarinos y villagalvences durante las década del sesenta y setenta,
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y también durante las décadas del ochenta y noventa del siglo XX.3

Una parte continuaba en actividad, pero muchas y muchos, o bien se

habían jubilado o habían sufrido despidos, o bien habían renunciado

−en particular, a lo largo de la década del noventa o en el contexto de

la crisis social, política y económica del 2001−. Todos y todas sin ex-

cepción habían padecido los efectos de esa crisis mediante suspen-

siones, intensificación de los ritmos de trabajo o dificultad, en el caso

de quienes quedaban desocupados, para reinsertarse laboralmente.

Pero la crisis también marcó la activa participación de muchos y

muchas en los diversos hechos de protesta que se multiplicaron en

la región. 

Cabe ahora señalar ciertos aspectos de las construcciones de sen-

tido abordadas. En primera instancia, en general, remiten a experi-

encias gremiales que no se ajustan a una periodización estricta. No

obstante, los entrevistados evocan las décadas del sesenta y setenta

para proponerlas como centro de referencias en el que se destaca la

capacidad de organización y lucha de las obreras y los obreros;4 el
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la Industria Frigorífica. Las experiencias gremiales de los trabajadores de la carne del Gran Ro-
sario” (2012, Tesis doctoral en Humanidades y Artes, mención Antropología, FHyA, UNR).

Con posterioridad, y estrechamente vinculado a problemáticas ligadas a los procesos de

salud-enfermedad, realizamos trabajo de campo con una “nueva camada” de trabajadores

cuyos ingresos se habían realizado durante la década del dos mil.
4 En otros artículos hemos analizado en detalle los procesos de lucha y organización

protagonizado por las trabajadoras y los trabajadores de los frigoríficos del Gran Ro-

sario durante ese período que se caracterizó por la multiplicación, riqueza y hetero-

geneidad de agrupaciones gremiales con fuerza en los lugares de trabajo, algunas de

las cuales sostenían estrategias combativas, antiburocrácticas y antipatronales. Ver:

Vogelmann, 2013, 2014 y 2021; Simonassi y Vogelmann, 2018.



poder detentado por sus representantes sindicales; la visión de las

mujeres como un grupo combativo; la identificación de sectores pro-

ductivos al interior del frigorífico con la capacidad para iniciar me-

didas de lucha dada su posición estratégica.

En una segunda instancia, se recuperan anécdotas y relatos ten-

dientes a dar cuenta de la pérdida de ese poder en función de lo que

los entrevistados narran como traiciones de referentes gremiales de

organizaciones combativas. Esas traiciones, como se verá, operan

como categorías locales vinculadas a la construcción de una tradi-

ción selectiva. 

En dicha selección, junto con el relato de las traiciones, afloran sen-
tidos que buscan dar cuenta de las derrotas históricas de las experi-

encias de lucha y organización del gremio en el frigorífico. Por un

lado, se perfila la figura del caudillo, que expresa un modo de lider-

azgo personalizado y orientado a su propia conveniencia; por otro

lado, en conexión con este liderazgo, se otorga una importancia de-

terminante a la procedencia rural o provinciana de los trabajadores

y trabajadoras de los frigoríficos, que se asocia con dos rasgos: falta

de calificación laboral y carencia de instrucción formal. En los re-

latos, ambos aspectos confluirían en una explicación sobre la imposi-

bilidad de estos obreros y obreras para acceder a trabajos con mejores

condiciones laborales.

Aunque en la narración de la derrota prevalecen estos sentidos

tendientes a comprender y justificar las situaciones de sumisión, se

advierte la emergencia de otras valoraciones de esos sentidos, que su-

brayan, en cambio, la rebeldía inherente al hábito del provinciano y
tienden a evidenciar y a problematizar como no naturales las peno-

sas condiciones laborales imperantes en el frigorífico.

En definitiva, el abordaje privilegia el análisis de las construc-

ciones de sentido halladas en el trabajo de campo y se identifican sig-
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nificaciones y valoraciones contradictoras a partir de las cuales se

elaboran elementos de la tradición gremial selectiva en tanto proceso

poderoso y vulnerable. Este análisis se complejiza al abordar los sen-

tidos que circulan entre los trabajadores acerca del período represivo

inaugurado tras el golpe de Estado de 1976. Finalmente, se proponen

algunas consideraciones en torno al caso y a la operatividad de los

conceptos utilizados.

De luchas y organizaciones

Al referirse a sus procesos de trabajo y sus experiencias gremiales,

los trabajadores de los frigoríficos recuerdan y otorgan diversos sig-

nificados a las alternativas de la organización y a las luchas desarrol-

ladas en el gremio de la carne de Rosario en las décadas del sesenta

y setenta. Entre los rasgos particulares presentes en las entrevistas,

la referencia a esa época, como adelantamos, se distingue, para mu-

chos sujetos, por el gran poder que ellos tenían en los lugares de tra-
bajo y el modo en que este poder se traducía en organización. Se verá,
igualmente, el rol de los delegados en ese contexto, la participación

combativa de las mujeres, la multiplicación y la heterogeneidad de

las agrupaciones que gozaban de influencia en los lugares de trabajo. 

Tenían mucho poder los trabajadores, en esa época, cuando yo era nuevo.
Venían los delegados, te paraban la sección como si nada. Hoy un dele-
gado para la sección… El otro día […], un jefe los trató mal a los pibes
contratados, nuevos; casi lo echan al delegado, no solamente la patro-
nal, el sindicato. No tuvo apoyo del sindicato, nada, no. Hoy es terrible
[…]. Pero en esa época que te digo yo, los delegados mandaban ahí
adentro. Los mismos obreros [...] se hacían respetar. A vos te manda-
ban a hacer un trabajo [y decían] “No, si yo no tengo que hacer este
trabajo”, y no te lo hacían. Hoy, [con] la multiplicidad de tareas de
Menem, tenés que desde barrer... El mecánico no te iba a tocar otra
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cosa que la mecánica, hoy hace producción el mecánico ahí adentro.
Sí, hay un atropello terrible, las conquistas se perdieron todas prácti-
camente. (Entrevista a trabajador de Swift, ingreso a la fábrica en
1966, operario en fábrica de latas, 2004)5

Ya aquí se observa el modo en que funcionaba “esa época” en las na-

rraciones de los entrevistados. El trabajador, al comparar lo que ocu-

rría en la fábrica durante la década del sesenta, cuando “era nuevo”,

con épocas recientes −la referencia, en particular, a los noventa−, se-

ñala, en especial, el “poder” que tenían y la capacidad de hacerse “res-

petar”. Asimismo, reafirma la importancia que asumían los delegados

en el desarrollo de las medidas de fuerza al interior de la fábrica.
Quien fuera un antiguo delegado de Swift a comienzos de los se-

tenta, comentaba:

El trabajador era otra cosa. El trabajador estaba bien, pero ellos querían
estar mejor. Hoy la gente está mal y ya no tienen ganas de pelear, ¿viste?
Al revés, están como sometidos. Por más que vos estés todo el día
arriba del trabajador, el trabajador no quiere pelear, y antes el traba-
jador quería pelear. Tal vez era [...] que a lo mejor vos salías de ahí y
conseguía trabajo al frente. Entonces vos querías estar mejor y peleabas,
[...] todo el mundo peleaba. Vos querías ropa y vos no sabías si eras la
izquierda, la derecha, el centro; si vos eras la [lista] Gris, la Azul o la
Amarilla... Iban todos y peleaban por la ropa. Cuando había una pelea
justa todos... Entonces, ¿qué hacíamos? Todos nos esmerábamos para
que la idea nuestra sea mejor. Porque, si no, vos no caminabas, no ibas
a ganar de delegado, pero ni loco ibas a ganar, no te elegían. No como
ahora, va cualquiera, ni delegados quiere ser la gente nueva […].

Antes vos tenías que esmerarte, decir: “Mirá, la zapatilla, tenés que venir
con plantilla, para el frío. El botín con el corderito, pero, además, la
plantilla, porque hace frío”. [Si] vos antes les decías: “No, mirá, unas
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medias gruesas te ponés”, te sacaban a patadas, no te daban pelota. Y
había una competencia para ver quién era el mejor para representar a la
gente, era esa la época. (Entrevista a trabajador de Swift, ingreso a la
fábrica en 1971, operario en sección picada, 2007)

Al dar cuenta de sus primeros años como obrero y delegado del Swift,

el trabajador ofrece una descripción que se articula sobre la oposi-

ción distintiva antes/ahora. Antes remite a una época en la que los

trabajadores “estaban bien pero querían estar mejor”; una época en

la que “todo el mundo peleaba” y en la cual, entre los representantes

gremiales, “había una competencia para” demostrar quiénes eran los

mejores.
En relación con los procesos de lucha que se daban en “esa época”,

muchos trabajadores destacaron el papel protagónico desempeñado

por obreros y obreras en algunas secciones en particular. Las identi-

ficadas según ese rasgo eran, principalmente, “Picada y Playa, y de-

spués Despostada, Conserva también” (entrevista a trabajador de

Swift, ingreso a la fábrica en 1969, operario en las secciones frozen y

picada, 2004), las secciones restantes eran señaladas como:

…más pasivas. Porque […] por ahí tenías secciones que estaban, qué sé
yo… Las Cámaras estaban relacionadas con el tema de las cámaras,
pero no es lo que producían hoy. Si Playa te para, hoy no tenés carne. Y
si Picada te para, Playa va a tener que parar, porque ¿para qué va a matar,
digamos desarmar el animal? […] Por eso es que los paros generalmente
surgen ahí [de] todas esas secciones rebeldes, digamos, las que están en el
proceso de la carne”. (Ibíd.)

Esta identificación de las “secciones rebeldes” con aquellos espacios

donde se desarrolla el “proceso de la carne” puede pensarse, si-

guiendo a Womack (2007), en términos de “posiciones estratégicas”.

En el relato, se reconocen como secciones claves aquellas que, por su
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ubicación en el proceso productivo, concentran el poder técnico de

paralizar la producción en muchos otros sectores. 

En algunas de estas secciones “rebeldes”, como Picada, con un pre-

dominio de personal femenino, los trabajadores recuperan y sub-

rayan, además, la activa participación de las mujeres en los conflictos

gremiales. En una entrevista colectiva, dos trabajadores recuerdan la

acción de las mujeres durante un conflicto. Uno rememora que “al-

gunos que no querían [plegarse a las medidas de fuerza], ahí, en ese

momento de barullo, pagaban... Eran terribles, y las mujeres eran peor,
amenazaban... Iban las mujeres por cuadrilla” (entrevista a trabajador
de Swift, ingreso a la fábrica en 1962, operario sectores varios, 2004).

Y el otro agrega: “todas las mujeres de la Picada llegaron con cuchillos a
la Usina. La Usina no paraba, ellos no paraban, les llegaron con

cuchillos a la Usina y les entraron todas las mujeres ahí. [Risas.] “¡¿Van

a parar o no van a parar?!” (entrevista a trabajador de Swift, ingreso

a la fábrica en 1968, personal de mantenimiento en Sala de Máquinas,

2004).

Resulta notorio como, al narrar la intervención de las mujeres en

los conflictos desatados en el seno de los espacios laborales, algunos

trabajadores varones construyen valoraciones de sus compañeras

como las “peores”, “terribles” y amenazantes. Otros entrevistados, con
activa militancia gremial durante la década del setenta, también re-

cuerdan a “las mujeres” que iban en “cuadrilla” y armaban cordones

o llegaban con “cuchillos” a las secciones “convocando” al paro: 

Mirá, yo estoy tan maravillado de la lealtad de las compañeras… Una vez,
una mañana […], estábamos, te digo, en el setenta y cinco, entro y no
sé qué quilombo se había armado. […] Se armó un cordón de compa-
ñeras, sí, con los brazos de setecientas mujeres. Me acuerdo que viene
el jefe de seguridad, comandante de…, [y] dice: “Mirá que yo tengo al
ejército, a la policía ahí afuera, ¿eh?”. Le digo: “Sí, usted tiene a la po-
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licía y acá somos dos mil compañeras, mire”. Y no pudieron, no pu-
dieron entrar. Una lealtad, te digo. (Entrevista a trabajador de Swift,
ingreso a la fábrica en 1962, operario sección Frozen, 2010).

Se detiene, en particular, en lo ocurrido durante la convocatoria a un

paro con la sección de Mecánica, que no se mostraba de acuerdo con

la medida decretada, y la intervención de las mujeres determinó,

según el relato, un cambio de postura: “Vienen y dicen: ‘Che, mecánica

no…’. Y las compañeras: ‘Bueno, vamos a ver si no van a salir’. Entra-

ron a apretarlos con la chaira, volaban por la ventana los compañeros

de Mecánica. Una lealtad..., a las mujeres yo las admiro.” (ibíd.).
Como se advierte, en la recuperación de una historia de lucha, al-

gunos conflictos particulares operan como anécdotas ejemplares

desde donde se enuncian valoraciones en torno al rol de los distintos

actores. En el caso de las mujeres, su accionar es valorado, ante todo,

en términos de fortaleza, pero, también, de “lealtad” y “admiración”.

Por otra parte, los sujetos reconstruyen, con relación a “esa época”

a la que seguimos haciendo referencia, la existencia de agrupaciones

gremiales, muchas de ellas combativas, e incluso vinculadas a orga-

nizaciones armadas, que contaban con una fuerte presencia en el es-

pacio laboral. 

Un trabajador, al comentar sus vivencias en los primeros años de

trabajo en la fábrica, expresaba:

Viví el asunto de la lista Gris […], ahí había activistas de izquierda y
activistas que, después [...] nos enteramos de que pertenecían al Ejer-
cito Obrero Revolucionario del Pueblo […]. Yo venía de la Isla, no tenía
ni idea. No tenía ni idea, o sea que, pasando el tiempo,me doy cuenta de
lo que pasaba, en ese momento no me doy cuenta. Ahí estaba la lista
La Chaira, […], esa sí era bien de izquierda […]. Había tanta gente en el
Swift…, cuando yo entré éramos cerca de ocho mil personas, era un mundo
ahí adentro. Estaba todo ahí. (Entrevista a trabajador de Swift, ingreso
a la fábrica en 1966, operario fábrica de latas, 2004)
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Muchos trabajadores, en los relatos acerca de ese momento, dicen

haber vivido la profundización de la conflictividad laboral y la proli-

feración de agrupaciones combativas −algunas, como ya se dijo, vin-

culadas con organizaciones armadas− sin tener demasiada idea de

lo que pasaba. En esos testimonios, no obstante, se señala la presencia

de las listas gremiales Gris y Chaira, claramente identificadas como

de izquierda, que desarrollaban su actividad al interior de una planta

que “era un mundo” por la cantidad de empleados y porque “estaba

todo ahí”.

De la lucha a las traiciones

Los relatos de las luchas de los sesenta y setenta subrayan, como

puede verse, el poder que detentaban las trabajadoras y los trabaja-

dores y sus representantes, así como la combatividad y multiplica-

ción de organizaciones en la planta. Sin embargo, entre los obreros

circulan, igualmente, otros sentidos tendientes a describir y com-

prender el derrotero de esas experiencias gremiales que signaron una

época. Un obrero del Swift, dirigente de una lista opositora a la con-

ducción sindical durante la década de los noventa, reflexionaba así

acerca de esa historia: 

En la carne hay una historia que yo, sinceramente, no termino de diluci-
darla, por así decirlo, ¿no? [...]. Estamos hablando de un proceso que
viene de la reputa madre, de los sesenta, los setenta, qué sé yo, cuando
eso era una ciudad de trabajadores, de proles. Después estuvo la
Chaira, la Gris, que la traicionaron entre dos dirigentes. Y así todo, ¿viste?
Y hay toda una mala enseñanza del tome y traiga y de la prostitución
política. (Entrevista a trabajador de Swift, ingreso a la fábrica en 1992,
personal de mantenimiento en la sección Playa de Faena, 2004)
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El testimonio sintetiza extendidas valoraciones que los sujetos ex-

presaban en las instancias del trabajo de campo. Al indagar en torno

a las significaciones acerca de esa historia construida en términos de

“traiciones”, “mala enseñanza” y “prostitución política”, detectamos

una tendencia a construir “puntos vitales de conexión” dentro de una

tradición selectiva poderosa (Williams, 1980). A través de la idea de

traición, los sujetos condensan sentidos del presente y el pasado que,
en general, operan de forma heterogénea y contradictoria como jus-

tificación de las relaciones presentes. 

Una elaboración paradigmática en este sentido es la traición que

habría cometido un dirigente de una agrupación gremial opositora

a la conducción sindical a comienzos de la década del setenta:

Yo lo único que te digo, que Cárdenas [Secretario General del Sindi-
cato de la Carne de Rosario] estuvo muchos años y está en el sindicato
por todos los traidores que lo rodeaban también a él.6 Traidores de otras
agrupaciones, ojo. [...] Había, bueno, una lista Rosada que la encabe-
zaba un tipo que era del desprendimiento de la lista de Cárdenas, se
llamaba Aguirre. Está en los tribunales ese mugriento, traidor […].
Bueno, era despostador, muy luchador el negrito, era delegado […]. ¡Y
la gente que apoyaba! Cada sección apoyaba. Y ese año, mirá lo que pasó,
fijate, es para matarlo, [...] es para degollarlo. Ganaba las elecciones esta
Rosada, pero lo aplastaba a este Cárdenas. ¿Sabés qué pasó? Veinticuatro
horas antes se baja. Y ganaba, ¿eh?, ganaba, aplastaba a Cárdenas. ¡Y
qué cuadros que había! [...]. Se entregó veinticuatro horas antes la Ro-
sada. ¿Quién lo hizo? Aguirre, una basura, y después fue a elección
solo Cárdenas y ganó. ¡Cuántas veces fue solo!, ¡única lista! (Entrevista
a trabajador de Swift, ingreso a la fábrica en 1967, operario en distin-
tas secciones, 2003)
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En los relatos de la anécdota, la reconstrucción no está aferrada a fe-

chas, varía el nombre de la agrupación a la que se hace referencia y

la actividad del dirigente. Lo que sí se identifica en las distintas ver-

siones es la gran simpatía y adhesión que despertaba entre los traba-

jadores y la sobresaliente actividad realizada por los dirigentes y

representantes gremiales.Otro de los entrevistados narra esta misma

situación, directamente, en términos de comprados y vendidos: 

Por eso siempre estuvo Cárdenas. Siempre los compró, siempre los com-
pró.Me acuerdo de un año que ganó Aguirre [...] para secretario gene-
ral y después lo compró, no sé, por veinte mil pesos era en esa época
[…]. El otro Aguirre era bueno, era un buen paritario, […] después se vendió
completamente. Y de ahí [...] nunca se pudo volver a ganarle a Cárdenas,
nunca. Siempre por una cosa o por la otra siempre ganaba él. (Entre-
vista a trabajador de Swift, ingreso a la fábrica en 1968, personal de
mantenimiento en sala de máquinas, 2003)

De manera tal que, ante la expectativa depositada, por ejemplo, en

este referente opositor la traición despierta asombro y un extendido

sentimiento de decepción. Cabe subrayar que, en esta construcción,
la traición del dirigente opera, además, como explicación de la derrota

histórica de las experiencias opositoras que siguieron. Su acción de-

fine un momento en que se inaugura un camino signado por el fra-

caso de las organizaciones opositoras y combativas que “ya nunca”

pudieron “volver a ganar”. 

Entre los trabajadores, la traición y la debacle de esta experiencia
organizativa inaugura, entonces, un momento que funciona como

“un punto vital de conexión”, a partir del cual las organizaciones en-

frentadas a la dirigencia sindical ya “no tenían mayor fuerza”. Una

vez más, adquiere un carácter definitorio la práctica de comprar a los

activistas: “Porque ¿sabés lo que pasaba cuando se hacían unas elec-
ciones?, los compraban a los [de] la lista, por eso es que no se podía
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ganar. Yo me di cuenta después de mucho tiempo […]. Y quizás, la
gente no se daba cuenta.” (entrevista a trabajador de Swift, ingreso a

la fábrica en 1967, operario en distintas secciones, 2003).

Esta “compra” se presenta como una práctica sindical explicativa

de que, a lo largo del tiempo, no haya existido un recambio de la diri-

gencia, a pesar de los diversos ensayos organizativos desarrollados.

Al respecto, esta construcción recrea y subraya la existencia de lazos

de connivencia entre la dirección sindical y distintos referentes opo-

sitores para comprender los “fracasos” de importantes experiencias

combativas que caracterizaron el escenario gremial a lo largo de la

historia. La categoría local de traición se inscribe, entonces, con

mayor fuerza en la descripción de ciertos procesos desarrollados al

interior del Swift, y se extiende y generaliza al resto del gremio. 

Asimismo, mediante esta operatoria, las experiencias de lucha y

organización tienden a ser reducidas a actuaciones individuales de

los referentes y representantes gremiales. Puede verse, en la categoría

local de traición, el funcionamiento de la tradición como proceso po-

deroso, ya que las conexiones y selecciones activas ofrecen explica-

ciones tendientes a comprender el orden y las relaciones de

dominación y subordinación establecidas. Esta noción de traición se
vincula, también, con otros sentidos que circulan de manera recu-

rrente entre los trabajadores y que operan en tanto contrapartida o

posible fisura al discurso dominante en la construcción de la tradi-

ción selectiva. Tales sentidos expresan valoraciones relativas al carác-

ter migrante o “provinciano” de los obreros de los frigoríficos que son

heterogéneas y contradictorias.7
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Acá vos entrás y es como una continuación de La Forestal […],8 que en
parte hasta ahora continúa […]. Hay caudillos, siguen siendo los caudi-
llos. Hay, por ejemplo, ahora, el caudillo Parra [actual Secretario Ge-
neral del Sindicato], eso es indiscutible. En su tiempo estaba Cárdenas,
él estuvo muchísimos años, creo que estuvo como treinta años […].

El sindicato, en realidad, […] no funciona como sindicato […]. Hay caudillos
que hacen su política de acuerdo a su conveniencia, y eso no es de ahora,
sino que viene de la antigüedad. Como la empresa usa su método anti-
guo, también los sindicatos […] ¿Por qué usan todos estos métodos?
Porque la mayoría de la gente son gente que no son nativos de este lugar,
sino que [...] han venido de las provincias, ¿no es cierto? Gente que se han
capacitado acá y, bueno, otra cosa no tienen. (Entrevista a trabajador de
Swift, ingreso a la fábrica en 1974, personal de mantenimiento en dis-
tintas secciones, 2006).

En este testimonio, la categoría de caudillo ofrece una caracterización
que la hace, como veremos, apta para ser considerada como “punto

de conexión”, por su recurrencia y por el modo en que sintetiza las

prácticas políticas que los dirigentes sindicales llevan a cabo “de

acuerdo a su propia conveniencia”. También entra en relación con el

desarrollo de “métodos antiguos”, considerados propios de los lugares

de origen de los trabajadores.
La correlación que los sujetos realizan entre los “provincianos” y

su escaso nivel de capacitación se reproduce, en cierto modo, en las

comparaciones propuestas respecto de quienes integran el Sindicato

Industria de la Carne, que nuclea a la mayoría de los operarios, y

quienes se encuentran afiliados a la Asociación de supervisores y téc-

nicos,9 esta última valorada como un “sindicato honesto, que pelea
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por sus ideales sanamente”. Los trabajadores destacan, en particular,

ciertas cualidades que distinguirían a sus afiliados: “Personas que

están bien despiertas, ya tienen otro nivel, otra cultura” (entrevista a
trabajador de Swift, ingreso a la fábrica en 1967, operario sectores

varios, 2003).

Otro obrero del Swift, al comparar ambos sindicatos, concluía:

no ocurre lo mismo en el sindicato nuestro porque […] se trata con
gente que no tiene ningún tipo de capacidad. Hay muchos analfabetos
entre los trabajadores, por eso nos ocurre lo que está ocurriendo y sigue
ocurriendo. Esto, pienso que se va a revertir con tiempo, [...] pero en la me-
dida que la gente que toma [la empresa] sea gente capacitada... (Entre-
vista a trabajador de Swift, ingreso a la fábrica en 1974, personal de
mantenimiento en distintas secciones, 2006)

De este modo, el carácter migrante asociado por los trabajadores con

la escasa capacitación y la falta de instrucción formal se convierte en

un elemento que concurre para describir, más de una vez, la

dinámica sindical en términos de caudillismo. Estas construcciones
se articulan, por otra parte, con la explicación de la explotación que

se padece en el ámbito productivo: 

Y, bueno, el sindicato empieza a formarse de una manera política con Cár-
denas […]. Pero yo, de última, no les hecho tanto la culpa. O sea, vamos
a ser sinceros […], vos encontrás otra cultura y la explotación se da donde no
hay cultura […]. Vos vas a otros lugares en donde, por ahí, ¿qué sé yo?,
por decirte, un metalúrgico, uno de plástico, o lo que sea […]. No estoy
discriminando, pero estoy diciendo una verdad, ¿no es cierto?, la explo-
tación se da en los lugares menos culturosos. [...] Pobre gente, porque, vos no
tenés estudio, vos ¿dónde vas a laburar? “Voy al puerto, al Swift”. (Entrevista
a trabajador de Swift, ingreso a la fábrica en 1975, empleado adminis-
trativo y operario en distintos sectores, 2008)
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Desde algunas perspectivas, la faena en los frigoríficos, al no requerir

de capacidades y calificaciones especiales, constituye un espacio lab-

oral permeable al acceso de trabajadores con “otra cultura” o “donde

no hay cultura”. A partir de esta descripción, se articulan explica-

ciones que conectan la intensidad de la “explotación” con esa condi-
ción atribuida a los obreros y obreras y con las prácticas de dirigentes

sindicales cuestionables. Un supervisor de Swift reafirma estos sen-

tidos hegemónicos al interior del gremio en otros términos:

La industria de la alimentación es muy baja en sueldos en su mayoría […
], pero el frigorífico [es] más bajo todavía por el nivel de gente que maneja;
mayormente es por eso. Ellos aducen el porcentaje con que negocian,
[que] es muy chica la variable, que es muy poco el margen que deja el
negocio, [y] vos decís: “¡ladrón!”. [Lo que pasa es que] para mucha gente
[…] la vida era trabajar, y después, el fin de semana, ponerse en pedo. Esa
era su vida, no le entraba otra cosa. Muchos hijos, una mujer sumisa...
Él iba a jugar al fútbol, se chupaba y después aparecía el lunes muy
normal. [Este era el] nivel que la fábrica buscaba en ese entonces: mucho
analfabeto, mucho de un secundario incompleto se buscaba; sobre todo, del
primario. (Entrevista a trabajador de Swift, ingreso a la fábrica en
1975, supervisor en la sección Frozen, 2009)

Un militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT),

con activa participación en el gremio de la carne durante los sesenta

y setenta, retomaba estas significaciones para realizar distinciones

al interior del espacio laboral. Más precisamente, distinguía entre las

secciones maquinizadas y las que no lo estaban: 

[En] el sector de Frío y Picada […] eran obreros que cortaban la carne.
En general, eran obreros que venían de Corrientes, de Entre Ríos, cultu-
ralmente bastante atrasados; no sabían leer, escribir, y estaban muy con-
formes con su situación en función de que venían de una provincia
donde trabajaban en las estancias, donde no les pagaban nada. Les
daban alpargatas de vez en cuando, hacían un baile, un asado. […] Un
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régimen, podríamos decir, casi semifeudal; una relación paternalista ahí
con los patrones. Entonces, cuando venían acá, se encontraban con que
tenían un salario todos los meses, y laburaban. Eran muy buenos tra-
bajadores desde el punto de vista de que querían conservar el trabajo […].
El sector más dinámico era el sector de Conserva, todo ese sector que tra-
bajaba en el sector más industrial, digamos, de la fábrica. (Entrevista a
militante de La Chaira y del PRT, 2009)

Las construcciones de sentido establecen líneas de fisura entre los

trabajadores de los distintos sectores productivos de acuerdo a sus

niveles de maquinización, algo que ya habíamos observado entre los

sectores operativos y los de mantenimiento (Soul y Vogelmann, 2013).

Según los entrevistados, aquellos obreros que provienen de ámbitos

rurales o no industrializados son ubicados en las secciones del frigo-

rífico donde las tareas son más rústicas. Es decir, secciones producti-

vas como Picada, Cueros y Cámaras Frías serían los espacios

laborales especialmente asignados a los “provincianos”, caracteriza-

dos como “obreros culturalmente más atrasados, buenos trabajado-

res que buscaban” preservar sus puestos. No obstante, en otros

testimonios, los sectores enumerados, particularmente Picada, apa-

recen, llamativamente, categorizado en términos de “rebeldes”; en

particular, al reconstruir las experiencias gremiales pasadas y al pon-

derar la “posición estratégica” que ocupan en el proceso productivo. 

Aquí vale la pena detenerse y ahondar en esas significaciones con-

tradictorias, pues permitirían dar cuenta de la presencia de otras

construcciones de sentido que, aunque se inscriben, igualmente, en

la categoría de caudillo, tienden a producir y reproducir formaciones

alternativas y opuestas (Williams, 1980). Nos referimos a las signifi-

caciones en torno a manifestaciones de resistencia y rebeldía consi-

deradas como un tipo de acción inherente a las condiciones de

trabajo y como expresión de uno de los hábitos del “provinciano”.

Así, para los trabajadores, en el gremio de la carne, 
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El alto grado de combatividad tiene que ver con el grado de explotación
que hay. O sea, el trabajo en el frigorífico [es] un trabajo de manufac-
tura, un trabajo muy jodido; pelar los bichos, un trabajo muy penoso; y
eso producía, permanentemente, resistencia de los trabajadores. O sea,
desde una cuestión desorganizada, anárquica, de sabotaje a la empresa.
Eso existió siempre, siempre hubo. (Entrevista a trabajador de los fri-
goríficos Cooperativa de Carniceros y Villa Diego, ingreso en 1983, em-
pleado del sector Hacienda, 2002)

En el relato, las actitudes de confrontación, de “permanentemente re-

sistencia, de los trabajadores” adquieren centralidad en situaciones

de trabajo que suponen altos grados de padecimiento. En los ejemplos

que veremos a continuación, se advierte que esas condiciones tan ex-

tremas eran especialmente graves para las mujeres. Estas “laburantes

que se levantaban y entraban todos los días a las cinco de la mañana”

(entrevista a trabajador de Swift, ingreso en 1964, empleado oficina

Plan de Control, 2010); que “llegaban con sus hijitos [y los] dejaban

en la guardería”, sin tener “permiso para ir a darles, a lo mejor, la ma-

madera”, sufrían igualmente los estragos de la combinación entre sus

tareas y las condiciones en que debían realizarlas: “No, es jodido,

mirá, es muy triste la cosa. Yo te la cuento así, pero era una época…

[Y] las condiciones en que laburaban, ¿vos sabés lo que es estar con

el cuchillo con cinco grados? Por eso hoy las compañeras están de-

formes; una artrosis galopante, columnas.” (entrevista a trabajador

de Swift, ingresos a la fábrica en 1962, operario sección Frozen, 2010).

En los relatos, las condiciones laborales “jodidas”, “penosas”, “tris-

tes”, aunque se extienden a toda la fábrica, recaen con mayor fuerza

sobre las obreras. Muchas de ellas trabajaban en secciones con bajas

temperaturas, desarrollaban tareas de tipo manual y lidiaban con di-

ficultades cotidianas relativas al cuidado de sus hijas e hijos. En los

testimonios se destacan, igualmente, las situaciones de acoso de las

que eran víctimas. Observa uno de los entrevistados que, en especial: 
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en la Picada, había un ambiente represivo muy grande, sobre todo con
las mujeres. El atropello a las mujeres era tremendo. […] Además, algunas,
para ocupar un lugar, tenían que darles favores especiales al jefe o a los
delegados, y eso a mí me indignaba mucho. Yo […] como era provin-
ciano, yo tenía todos los hábitos del provinciano […] de reaccionar frente a
las injusticias. Por ejemplo, un capataz que agarra a una compañera
de la mano y la lleva a la rastra; yo saco el cuchillo, saco la chaira, lo paro
y ya le pego unos planazos [...]. Lo que haría cualquier paisano en cualquier
parte. Era medio así la cosa. “¿Acá no hay hombres que te defiendan,
acá no hay gente? ¡¿Qué es esto?!”. Y ahí vienen todos los delegados,
“Sí, compañero, ¿qué pasa?”; les dio vergüenza la reacción esa. (Entre-
vista a trabajador de Swift, ingreso a la fábrica a mediados de la dé-
cada de 1960. Operario de producción y mantenimiento en distintas
secciones, 2009)

Bajo estas condiciones, la conflictividad espontánea, “anárquica, des-

organizada” surge como expresión de las relaciones laborales propias

de los frigoríficos. También, en tanto construcción significativa, se

vincula con los hábitos de los obreros oriundos del interior del país.

En este testimonio de un trabajador del Swift, migrante interno y ac-

tivista opositor en los setenta, él reconoce su reacción espontánea

“frente a las injusticias” como expresión del “hábito del provinciano”,

de “lo que haría cualquier paisano”. Ese carácter de la protesta tam-

bién puede pensarse, entonces, como sostenido por reacciones de ín-

dole individual que los trabajadores desarrollaban para poner límite

a situaciones laborales injustas y extremas. En el ejemplo narrativo

elegido, la reacción frente a las injusticias expresa un lugar de pro-

tección del varón hacia la mujer, lo cual, a su vez, refuerza estereotipos

de género que tensionan el imaginario de las mujeres de Picada como

un colectivo combativo, con notoria actuación en los procesos de

lucha. 

Otros testimonios enfocan el surgimiento de reacciones espon-
táneas frente a las injusticias en una relación más específica con la
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posibilidad de poner freno, en la fábrica, a condiciones de trabajo

peligrosas y abusivas en general. Un trabajador de la sección De-

spostada expresaba: 

Yo no tenía miedo, directamente; porque yo reclamaba mi razón. ¿Cuán-
tas veces discutí con el jefe de personal? […] Choqué directamente, sin in-
sulto, nada. Escuchame una cosa, si vos estás enfermo, a vos te dan
parte de enfermo porque estás enfermo, ¿no es cierto? […]. El médico
[…] te mandaba a laburar. Se abusaban. Inclusive había un médico, un
doctor… Un compañero apendicitis tenía, [...] a las dos horas se murió. Se
murió ahí adentro, trabajando. Le dijo que no tenía nada, ¿viste? Le dio
una pastilla, y peor lo hace, el apéndice revienta. El tipo directamente
se fue enfermo a laburar […]. Entonces, nosotros reclamábamos eso. Todos
reclamábamos, y cuando empezamos a hinchar todos los días […], ya di-
rectamente te querían sacar afuera, te echaban porque vos sos quilombero.
Pero [...] nosotros queríamos, como compañeros, reclamar nuestros dere-
chos, pero no nos apoyaban. Ni el sindicato, ni los que estaban ahí de pa-
ritarios, porque estaban arreglados con las patronales. (Entrevista a
trabajador de Swift, ingreso a la fábrica en 1968, operario en las sec-
ciones Despostada y personal de limpieza en vestuario, 2004)

El trabajador da cuenta aquí de la forma en que los abusos de los jefes

de fábrica y el personal médico podían llegar a provocar la muerte

de trabajadores, y de cómo estas situaciones extremas constituían el

fundamento del surgimiento de protestas que podían dar lugar a in-

tentos organizativos. Los representantes sindicales, particularmente

los paritarios, mientras tanto, aparecen, como en otros testimonios,

limitando y obstaculizando la protesta.

En síntesis, desde la perspectiva de los sujetos entrevistados, el

lugar de procedencia de los obreros no solo se inscribe en categorías

como caudillo, o en sentidos que subrayan rasgos explicativos o jus-
tificativos de las formas de la explotación laboral, sino que funda-

menta, en parte, el carácter espontáneo y desorganizado de la
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protesta obrera; formas de resistencia a los abusos y demostraciones

de rebeldía frente a las injusticias que se articulan con la idea del

“hábito del provinciano”.

En este punto, es posible pensar que las significaciones en torno

a las formas de rebeldía, “anárquicas” y “desorganizadas”, vinculadas

con las expresiones de resistencia de los trabajadores de la carne, po-

drían estar indicando una fisura tendiente a tensionar las construc-

ciones naturalizadas y estigmatizantes propias de categorías como

las de caudillo y provinciano. Estas significaciones permitirían denun-

ciar condiciones de trabajo penosas y abusivas, y problematizar la

imagen de pasividad y sumisión de los trabajadores. No obstante, en

tanto parte de construcciones hegemónicas, también reproducen,

contradictoriamente, el componente individual de la protesta.

De manera que, a la vez que iluminan condiciones de trabajo de

extrema precariedad y dureza, dichas elaboraciones significativas se

conectan, igualmente, con el proceso vulnerable inherente a la con-

strucción selectiva de la tradición gremial. Tal proceso conectivo,

aunque no se despliega en toda su potencialidad crítica, contiene los

gérmenes de posibles nexos articuladores de sentidos tendientes a

desnaturalizar las relaciones históricas de explotación laboral.

Como desarrollaremos a continuación, estas significaciones con-

tradictorias de una tradición gremial selectiva deben ser ponderadas

a la luz del nuevo campo de fuerzas configurado a partir del último

golpe militar.
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“Se terminaron los guapos”, el refuerzo de la traición como
explicación 

Las características que adquirió el espacio de trabajo en el frigorífico

tras el golpe de Estado de marzo de 1976 quedan claramente delimi-

tadas en el siguiente relato:10

Cuando cae el gobierno, es como que se crea una conciencia en la gente
que se terminó la joda; no más paros, no más nada. Hay que hacer la pro-
ducción, hay que hacer esto, se terminaron los guapos. Porque antes, sí,
cualquier boludez, qué sé yo, que el capataz la apretó a una de las com-
pañeras, entonces hacemos paro en la sección. Había movimientos es-
pontáneos que se hacían. Después se terminó todo, todo, todo […] Aparte,
imaginate, los jefes, los serenos, los mayordomos, ¡una prepotencia! Y
bueno, había que morfársela […] Es como que nos bloqueamos todos en
esa situación que se daba de que los jerarcas [...] decían: “Se hace esto,
se hace todo, se terminó”. Si no […], te echaban a la mierda. (Entrevista a
trabajador de Swift, ingreso a la fábrica en 1975, empleado adminis-
trativo y operario en distintos sectores, 2008)

Aquí se señala cómo los cambios vividos en el Swift tras el Golpe de

Estado marcaron el fin de las distintas formas de conflictividad co-

tidiana; incluidas aquellas expresiones de rebeldía de las que

dábamos cuenta en el apartado anterior. Se describe, también, la “pre-

potencia” que comenzaron a ostentar los “jerarcas”. Y aparece un

nuevo elemento en escena:

cuando entraba el ejército en el Swift y entraban como un batallón […]. Yo
me acuerdo de estar en la Playa, en la Playa de Novillo, y entrar los mi-
licos, ¿viste?, con una lista.Y se llevaban tres o cuatro, qué sé yo.Y aparte,
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imaginate, en un lugar donde todos están de blanco, te aparecen los tipos
de verde con los fusiles y marcando el paso. Son recuerdos muy fuertes.
(Ibíd.)

Otras descripciones también subrayan el impacto de la irrupción de

las fuerzas represivas del Estado en el espacio fabril. Las vivencias de

la dictadura militar anclan, sobre todo, en los secuestros, las desapa-

riciones y asesinatos de trabajadoras y trabajadores. Algunos obreros

del Swift que fueron víctimas de la represión recuerdan desaparicio-

nes de trabajadores de frigoríficos de la región. En Sugarosa, por

ejemplo, el desaparecido “era el que estaba de delegado de ahí. Lo que-
rían meter en cana con nosotros, pero él creo que perteneció un poco a los
Montoneros, me parece.” (entrevista a trabajador de Swift, ingresos a

la fábrica en 1962, operario sección Frozen, 2010).

En Swift, los trabajadores rememoran el secuestro y la desapari-

ción de un delegado de la sección Cueros: 

Ahí, ojo, que yo vi entrar a los militares y sacar a un delgado del cuero.
Me acuerdo bien, yo estaba haciendo un embarque en las calles, […]

después del golpe militar […], y entraron militares y se llevaron delega-
dos, un delegado que está desaparecido, un tal, no me acuerdo ahora...

Le faltaban los dientes acá, un compañero criollito era. (Entrevista a tra-
bajador de Swift, ingreso a la fábrica en 1967, operario en distintas

secciones, 2003)

Otro trabajador agrega:

Está el otro muchacho de los cueros, que era un hombre buenísimo. Ese

está en la CONADEP.11 Ese sí es un hombre, ¿cómo te puedo decir?, es

un hombre, personas del norte, ¿viste?, que son serias. Esos rebeldes por
dentro, que te dicen: “Mirá, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro”.
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Era un tipo…, ¡y a la mierda! (Entrevista a trabajador de Swift, ingreso

a la fábrica en 1971, operario en la sección Picada, 2007)

Para los entrevistados, la represión ejercida por la dictadura militar

implicó, especialmente, la presencia del ejército en las plantas frig-

oríficas y los secuestros y desapariciones de delegados y activistas.

Además, se vincula explícitamente el cese de los movimientos de

protesta con la represión militar. En tal sentido, la expresión “se ter-

minaron los guapos” colabora a inscribir este proceso histórica-

mente. 

En relación con “esa época”, se identifican otras significaciones

que remiten a supuestas relaciones de complicidad entre el gobierno

militar y los dirigentes sindicales. Un trabajador señala que con el

golpe… 

se intervino el Sindicato […]. Yo no sé cuánto tiempo duró la interven-
ción, pero después se lo devolvieron a Cárdenas […] ¿Por qué?, porque
fueron colaboracionistas, ellos fueron colaboracionistas […] Los milicos,
de alguna manera, los protegieron. Y bueno, a los sindicatos que fueron
colaboracionistas de los militares se los devolvieron; [tardaron] un
año, dos años, qué sé yo, pero se los devolvieron. (Ibíd.) 

En los relatos, los lazos de connivencia entre la dirigencia sindical y

el gobierno de facto suponían, además, la colaboración en los secue-

stros, desapariciones y asesinatos de los obreros de la carne. Al relatar

las detenciones generalizadas que se produjeron después del Golpe,

un trabajador comenta: 

El sindicato estaba atrás de eso. Con el golpe después queda claro. Con
el golpe, ¿a quién se llevaron? Todo ese sector [opositor] va en cana.
El que se salvó lo encanó, y ellos quedaron todos afuera, no hay mucho
para... ¿Por qué? Porque, digamos, ellos […] estaban en la cabecilla del
golpe que hablaba con los milicos. (Entrevista a trabajador de Swift, in-
greso a la fábrica en 1971, operario sección Picada, 2007)
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Para reafirmar esa connivencia otro trabajador denunciaba: 

Cárdenas le decía a los militares, “Mirá, tengo extremistas acá adentro”
[…], y ponía el nombre que quería él, [...] te venían a sacar. […] Lo vi yo,
y preguntale a cualquiera […]. De ahí, del Swift [secuestraron] como

tres o cuatro, fácil […] Porque Cárdenas, el traidor Cárdenas, hizo matar
a mucha gente, hizo matar a mucha gente... ¿Y sabés por qué? Porque
comía asado en el Segundo Cuerpo del Ejército. ¿Vos sabías eso? Comía

asado y le llevaba la carne él. (Entrevista a trabajador de Swift, ingreso

a la fábrica en 1967, operario en distintas secciones, 2003)

En este tipo de afirmaciones, que se destacan por su recurrencia, las

acusaciones realizadas contra los funcionarios sindicales por su co-

laboración con la represión están articuladas, una vez más, con la

idea de traición. Estas construcciones tienden, asimismo, a fortalecer

dicha categoría como nexo significativo de la tradición selectiva re-

actualizada y complejizada a la luz del proceso que se inauguró en el

gremio tras el golpe de Estado.

Consideraciones finales 

Este artículo tuvo por objetivo analizar relatos de los trabajadores de

los frigoríficos del Gran Rosario que configuran versiones acerca del

pasado y del presente de las luchas y procesos organizativos del gre-

mio de la carne. Hemos recuperado el concepto de tradición selectiva

con el propósito de explorar su riqueza para el análisis antropológico

del mundo del trabajo y de las trabajadoras y los trabajadores.

La noción de tradición selectiva no agota, por cierto, su potencia-

lidad teórica en el análisis de los sentidos de los sujetos, sino que ade-

más, en otras escalas, puede referir a instancias institucionales desde

−y a través de− las cuales se crean, recrean y disputan sentidos socia-
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les. Sin embargo, en este trabajo se buscó iluminar, ante todo, la po-

tencialidad de dicha herramienta para el abordaje de significaciones,

valoraciones, ejemplos narrativos y anécdotas que circulan de ma-

nera extendida y recurrente entre un colectivo obrero particular. 

Los sentidos construidos acerca de las luchas pasadas del gremio

destacan la fortaleza y combatividad de sus trabajadores y trabaja-

doras, y la radicalidad y multiplicidad de organizaciones que existie-

ron y tuvieron representación en los espacios de trabajo. Estos

sentidos configuran la trama sobre la que cobran fuerza explicativa

categorías locales como traición y caudillo, ya que configuran núcleos
de sentido conectivos de la tradición gremial selectiva. En efecto, las

significaciones y valoraciones tendientes a explicar el derrotero de

las experiencias de lucha y organización combativas subrayan las ca-

tegorías de traición para describir las actuaciones de referentes y re-
presentantes gremiales. La traición, asociada a las ideas de mala
enseñanza, entrega y compra de activistas, se erige como nexo vital de

la tradición gremial selectiva y condensan sentidos acerca del pasado

y del presente gremial. Estas ideas, para los trabajadores, no solo ex-

plican las derrotas pasadas, sino que también operan, heterogénea y

contradictoriamente, como justificación de las relaciones presentes. 

La categoría social de caudillo también adquiere centralidad para

el abordaje de la tradición gremial selectiva por su relación con la

construcción y reproducción de ciertos atributos que devienen del

carácter migrante de muchos obreros de los frigoríficos del Gran

Rosario, a los que se les atribuyen rasgos como la falta de experien-

cias y de calificaciones laborales previas en el trabajo industrial y la

carencia de instrucción formal. 

Exploramos, así, la emergencia de significaciones contradictorias

que se inscriben en la categoría de caudillo, pero que producen y re-
producen “formaciones alternativas y opuestas a los sentidos domi-
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nantes”. Las malas condiciones laborales imperantes en los frigorífi-

cos, descriptas por los sujetos en términos de “jodidas”, “penosas” y

“abusivas”, generan expresiones de conflictividad “anárquica”, “de-

sorganizada” y “espontánea” en el suelo de la fábrica. Aquí se pre-

sentan características que retoman y resignifican los atributos que

devienen del carácter migrante de los trabajadores. De manera que

el “hábito del provinciano” remite a prácticas desarrolladas en los

espacios de trabajo por los obreros oriundos del interior del país que

reaccionan espontánea e individualmente “frente a las injusticias”.

El análisis de la tradición selectiva, permite identificar un proceso

poderoso ligado a relaciones de dominación y subordinación y a con-

tinuidades prácticas experimentadas por los sujetos. Estos sentidos,

tienden, en su conjunto, a justificar y otorgar carácter esencial a prác-

ticas desarrolladas en la fábrica naturalizando las relaciones pre-

sentes. No obstante, es posible considerar que las significaciones en

torno a la conflictividad inherente de los trabajadores de la carne,

vinculada con el “hábito del provinciano”, podrían estar expresando

el proceso vulnerable de la tradición selectiva, en tanto potencial

fisura de esa construcción naturalizada y esencialista, ya que otorga

visibilidad a las pésimas condiciones laborales de los frigoríficos y

problematiza la imagen de pasividad y sumisión de sus trabajadores.

En el proceso de análisis, resultó importante inscribir los sentidos

y significaciones que construyen los distintos actores del ámbito fab-

ril en el contexto del nuevo campo de fuerza social que sobrevino a

partir del golpe de Estado de 1976, signado por la imposición de una

dinámica represiva que diezmó y exterminó a numerosos cuadros

político gremiales. Los trabajadores relatan los cambios vividos y

destacan la presencia del ejército en la planta; denuncian, también,

la profusión de secuestros, desapariciones y asesinatos de trabajado-

res y delegados; y dan cuenta de las relaciones de connivencia entre
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el gobierno de facto y la dirigencia sindical en términos de complici-
dad y colaboración en las acciones represivas. Este accionar se in-
scribe, a la vez que la refuerza, en la categoría social de traición sobre
la que se elabora la tradición gremial selectiva de este colectivo

obrero. 

Para finalizar, resta señalar la relevancia que adquirió en el análi-

sis la referencia a las trabajadoras de los frigoríficos en los procesos

de lucha del gremio, ya que permitió recuperar ciertas apelaciones

que los trabajadores varones realizan sobre sus compañeras. Se ad-

vierte, de esta forma, la importancia que adquiere la incorporación

del clivaje de género para problematizar las construcciones de la

tradición gremial selectiva.
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