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Resumen 

El presente artículo reconstruye las luchas gremiales en la provincia de Entre Ríos durante el 
periodo 1930-1943. En base a un amplio relevamiento empírico se analiza la evolución de los 
conflictos, los motivos de las huelgas, las fracciones en lucha y la distribución geográfica de los 
conflictos. En este sentido se aporta al conocimiento del proletariado argentino en el período que 
va entre la crisis de 1930 y el surgimiento del peronismo.    
 
Palabras claves: Conflicto obrero; lucha gremial; obreros rurales; década del treinta; Entre 
Ríos 
 

Cycles of trade union struggles in the province of Entre Ríos, Argentina 1930-
1943. 

Abstract 

The present paper reconstructs the workers’ struggles in the province of Entre Ríos, Argentina 
during the period 1930-1943. We examine the development of the trades union organization, the 
reasons of the strikes, the fractions that led them and the geographical distribution of the conflicts. 
For this purpose, we consulted local and national press. In this sense this paper contributes to 
the knowledge of the Argentine proletariat between the 1930’s crisis and the emergence of 
Peronism. 
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ntroducción 

Nuestro trabajo busca analizar las luchas gremiales en Entre Ríos entre los 
años 1930 y 1943. En esta provincia la llegada de las maquinarias y la 
retracción comercial generaron una fuerte desocupación y la emigración de 

miles de trabajadores y pequeños capitalistas agrarios empobrecidos.1 A pesar 
de esta situación crítica, la clase obrera entrerriana desarrolló sus 
organizaciones sindicales y se dispuso a la lucha. 
Algunos autores han abordado en forma parcial este proceso de lucha. Por una 
parte, hay algunos estudios específicos sobre alguna faceta de la actividad 
gremial en este período en Entre Ríos. María del Carmen Arnaiz describió la 
actividad gremial de los dos grandes centros de agitación sindical de la provincia, 
Diamante y Concepción del Uruguay.2 Sobre la base de periódicos sindicales y 
fuentes orales reconstruyó parte de la vida gremial del núcleo anarquista de 
Diamante en el período 1928-1937 y de la Unión Obrera Departamental (UOD, 
en adelante) de Concepción del Uruguay, de orientación sindicalista. Dedicó 
mayor atención a esta última organización a la que estudió en un período más 
amplio (1920-1943). Por su parte, Gilbert y Balsechi estudiaron la Unión Obrera 
Departamental de Concepción del Uruguay entre 1918-1943.3 Los autores 
aportan datos sobre los planes de expansión de la Unión Obrera Departamental 
y el rol cumplido por sus dirigentes en la organización del proletariado 
entrerriano. Sin embargo, se concentra solo en la experiencia de la fuerza de la 
Unión Obrera Departamental, sin entrar en el análisis de la situación de otras 
fuerzas. Estos autores recurren a fuentes sindicales como actas de reuniones 
gremiales y el periódico obrero de la Unión Obrera Departamental, El Despertar. 
Por otra parte, otros historiadores que estudian la historia del proletariado rural 
en la región pampeana han realizado algunos aportes a la historia entrerriana. 
Eduardo Sartelli ha estudiado la reorganización sindical que atañe a los obreros 
rurales entre 1927 y 1937.4 Este estudio se realiza sobre el análisis de periódicos 
obreros de diversas corrientes ideológicas. La clausura del período estudiado en 
1937 coincide con el momento de declive de las luchas de los obreros rurales y 
el pasaje a una mayor conflictividad urbana, tema que no atañe a los intereses y 
preocupaciones específicas que motorizan la investigación del autor.  

                                                             
1Leyes, R. () “Detrás de las crisis: Inversiones de capital, mecanización y desocupación en Entre 
Ríos, 1928-1946” en PAMPA- Revista Interuniversitaria de Estudios Territoriales. En prensa 
Leyes, R. (2016). “Caravanas de hombres marchaban: El éxodo obrero en Entre Ríos. 1925-
1945”. En: Folia Histórica del Nordeste, Nº27; Resistencia. 
2Arnaiz, M. C. (1993). “Un Oasis en el desierto: La Unión Obrera Departamental de Concepción 
del Uruguay 1920-1943”. En: Di Tella, T.(Comp.): Sindicatos como los de antes…. , Buenos Aires: 
Ed. Biblos. Arnaiz, M. C. (1991). “Aires libertarios: la Federación Obrera Comarcal Entrerriana. 
1920-1940”. En: Anuario IEHS, n 6. Tandil.  
3Gilbert, J. y Balsechi, E. (2008). Voces del sindicalismo entrerriano: memorias de la Unión 
Obrera Departamental de Concepción del Uruguay, 1918-1943. Buenos Aires: Ediciones del 
zorrito. 
4Sartelli, E. (1993). “Rehacer todo lo destruido. Los conflictos obreros-rurales en la década 1927-
1937” en Ansaldi, W. (comp.). Conflictos obreros rurales pampeanos, 1900-1937, T. III. Buenos 
Aires: CEAL. Sartelli, E (). La Sal de la Tierra. Buenos Aires: RyR Ediciones. En prensa. 
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También Adrián Ascolani incorpora Entre Ríos a una investigación más amplia 
sobre el conjunto del proletariado pampeano. Su trabajo se concentra en los 
estibadores dejando de lado otros trabajadores del ámbito rural. La tesis general 
que defiende Ascolani es la existencia de un pasaje de una conciencia 
revolucionaria a una conciencia reformista. Sin embargo, y en contraposición con 
lo planteado por Sartelli, tiende a considerar este pasaje como producto de una 
evolución natural del gremialismo, en tanto subestima el peso de los momentos 
de coerción en dicho proceso.5 
Consideramos que estos aportes, más allá de su valor, están lejos de agotar el 
desarrollo gremial entrerriano. Este requeriría un estudio pormenorizado del 
conjunto de las fracciones obreras en la totalidad del territorio provincial. Dada la 
dispersión demográfica de la provincia este punto es particularmente importante 
para el caso entrerriano. Con este objetivo relevamos veintitrés periódicos,6 más 
otras fuentes entre las que se destaca el Boletín del Departamento del Trabajo 

de la provincia de Entre Ríos7. A partir de estas fuentes confeccionamos una 
matriz de datos, a la que incorporamos todas las huelgas registradas en la 
provincia de Entre Ríos, entre enero de 1930 y mayo de 1943. En esta matriz de 
datos consignamos la fecha y localidad en la que se desarrolla la huelga, la 
fracción de clase que participa, sus demandas y la duración del conflicto, si se 
contó con solidaridades, si hubo represión, si los obreros realizaron algún tipo de 
acción directa, si hubo de mediación estatal y, finalmente, el resultado de los 
conflictos. Sobre la base del procesamiento de esta información reconstruimos 
la trayectoria del movimiento gremial provincial en el período estudiado y su 
relación las centrales sindicales actuantes en la provincia.  
 
1- Un panorama general del movimiento obrero entrerriano 1930-1943 

Tras el reflujo que experimentó el movimiento obrero en los años veinte, al final 
de esta década se reinician los intentos de organización gremial. Por un lado, 
hacia 1927, a partir de las resoluciones del Segundo Congreso de la Unión 

                                                             
5Ascolani, A: (2009) El Sindicalismo rural en la Argentina. Bernal: Universidad Nacional de 
Quilmes. 
6Acción Libertaria, Órgano de la FACA, Buenos Aires. Avance, Órgano de la Federación Obrera 
Comarcal Entrerriana, Diamante. Bandera Proletaria, Órgano de la Unión Sindical Argentina, 
Buenos Aires. Bandera Roja, prensa del Partido Comunista, Buenos Aires. Boletín de la CGT, 
Órgano de la CGT, Buenos Aires. CGT (Catamarca), Órgano de la Confederación General del 
Trabajo “Sindicalista” luego de la ruptura de noviembre de 1935, Buenos Aires. CGT, Órgano de 
la Confederación General del Trabajo, Buenos Aires.Crónica, UCR, Diamante. Debate, UCR, 
Gualeguay. Diario Del Pueblo, UCR, Colón. El Censor, Conservador, Gualeguaychú. El 
Despertar, Órgano de la Unión Obrera Departamental, Concepción del Uruguay. El Diario, UCR, 
Paraná. El Entre Ríos, Conservador, Colón. El Litoral, Conservador, Concordia. El Pueblo, UCR, 
Villaguay. La Acción, Órgano de la Iglesia Católica, Paraná. La Juventud, UCR, Concepción del 
Uruguay. La Lucha, Órgano del Partido Socialista Obrero, Paraná La voz de Entre 
Ríos, Nacionalista, Paraná. Los principios, UCR, Concepción del Uruguay. U.S.A., Órgano de la 
Unión Sindical Argentina, Buenos Aires. Unión Sindical, periódico quincenal de la Unión Sindical 
Argentina. 
7El Boletín del Departamento del Trabajo de la provincia de Entre Ríos comenzó a editarse desde 
enero de 1940 hasta fines del año 1943 cuando la información que revelaba fue absorbido por la 
Revista de la Secretaría de Trabajo y Previsión.  
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Sindical Argentina (USA),8 volvieron a realizarse giras por el interior del país. 
Destacados dirigentes sindicales recorrieron diversas zonas del país 
organizando a su paso a los obreros de pueblos y ciudades. En Entre Ríos, 
delegados sindicales viajaron por la zona oriental de la provincia, siguiendo el 
curso del río Uruguay. El núcleo de activistas, reunido en la Unión Obrera 
Departamental de Concepción del Uruguay colaboró también con la tarea.9 
Por otro lado, sindicalistas anarquistas santafesinos intentaban fomentar el 
desarrollo gremial entrerriano sobre la costa del Paraná. Eran activistas que 
habían estado asociados a la ex F.O.R.A IX y que contaban con el apoyo de la 
Alianza Libertaria Argentina (ALA). Se trata de anarcosindicalistas que 
integraban también la USA (de hecho, habían participado de su fundación) y que 
focalizaron sus esfuerzos en la ciudad de Diamante. Esta se convirtió, en los 
años siguientes, en uno de los principales polos de militancia sindical.10 
De este modo, el proceso de organización es impulsado por dos corrientes 
distintas que influyen en diferentes áreas, con eje en las dos costas de la 
provincia. Por la costa del río Paraná irradiaban su influencia las organizaciones 
anarquistas con base en Santa Fe, mientras que en la costa del río Uruguay se 
hacía sentir el ascendiente del sindicalismo puro, consolidado en Buenos 
Aires.11En la medida que el sector anarquista, provenía de una fracción que 
había tendido a aliarse con los sindicalistas puros en distintas instancias (FORA 
IX, USA), la colaboración entre ambas corrientes en el plano provincial era 
posible. 
Esta colaboración se consolidó en 1932, con la creación de la Unión Obrera de 
la Provincia de Entre Ríos (UOPER). Durante sus años de apogeo (1934-1935) 
registramos la mayor cantidad de huelgas y de huelgas ganadas del período 
estudiado. Sin embargo, en 1935 se produce la ruptura, y los gremios que se 
encontraban bajo la influencia de los anarquistas de Diamante, se nuclean en 
la Federación Obrera Comarcal Entrerriana.  

                                                             
8Marotta, S. (1961). El movimiento sindical argentino, su génesis y su desarrollo. Buenos Aires: 
Ed. Lacio. 
9La Unión Obrera Departamental de Concepción del Uruguay había sido creada durante la 
primera presidencia de Yrigoyen y logró subsistir durante el período de reflujo de los años ’20. 
Con este nuevo proceso de reorganización, iniciado en 1927, la Unión Obrera Departamental se 
reactiva y en pocos años se transforma en el principal núcleo de agrupamiento sindical. Balsechi 
y Gilbert, op. cit., p. 71. 
10Bandera Proletaria, Órgano de la Unión Sindical Argentina, Buenos Aires, 07/01/1928. En 
adelante: BP. BP, 28/01/1928. BP, 04/02/1928. BP, 18/02/1928.BP, 28/09/1929. 
11En este período, la relación entre sindicatos locales con centros de agitación sindical extra-
provinciales es importante en el caso de Misiones, donde se destacó la militancia de dos cuadros: 
Eusebio Magnasco o Mañasco y Marcos Kanner. Por su parte, militantes de Bahía Blanca fueron 
muy importantes para organización de los trabajadores de La Pampa y el Alto Valle de Río Negro. 
Ver: Etchenique, J. y Scandizzo, H. (2001) “Apuntes para una historia del movimiento anarquista 
en el Alto Valle del Río Negro (1920-1930)”. En: Acta del IV Congreso de Historia Social y Política 
de la Patagonia Argentino-Chilena. Trevelin: Secretaría de Cultura de la Provincia de Chubut. y 
Martínez Chas, M. L. (2009): Liderazgo Social y Militancia Comunista en la Provincia de Misiones: 
Una aproximación a la vida política e intelectual de Marcos Kanner. Córdoba: Centro de Estudios 
Avanzados (C.E.A), Universidad Nacional de Córdoba.  
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La experiencia de la Federación Obrera Comarcal Entrerriana comenzó a tomar 
forma en enero de 1935 cuando los sindicatos de la línea del Ferrocarril del 
Estado fueron convocados por los estibadores de Diamante en el poblado de 
María Grande para discutir la unificación de los pliegos. En realidad, el llamado 
respondía a la intención de organizar una facción interna a la UOPER que 
discutiera qué medidas acatar y cuáles no. En esa ocasión los delegados de la 
Unión provincial encargados de la gira de organización se hicieron presentes y 
desarticularon la maniobra. Luego se convocó a un congreso extraordinario en 
el mes de marzo para tratar, entre otras cosas, la situación generada por los 
estibadores diamantinos. Éstos participan del congreso, pero luego se retiran del 
mismo. Esto precipitó su expulsión de la Unión Obrera de la Provincia de Entre 
Ríos.12  
A partir de entonces la Federación Obrera Comarcal Entrerriana convivió con la 
central sindicalista provincial. La Federación Obrera Comarcal Entrerriana 
intentó imprimir un posicionamiento más cercano a los principios de la 
Federación Obrera Regional Argentina que negaba la institucionalización de los 
sindicatos y la mediación estatal, lo que era ir a contracorriente de las posiciones 
mayoritarias dentro del movimiento obrero. Hemos denominado a este tipo de 
experiencias como “Quintismo tardío”. El resultado de la separación fue un 
creciente debilitamiento de los sindicatos, incluso la pérdida de varias huelgas –
como la de hacheros de Hasenkamp13- hasta que finalmente, en enero de 1937, 
encabezaron una huelga en la zona de Viale que terminó con una fuerte 
represión y con la clausura del sindicato de estibadores de Diamante14, corazón 
del anarquismo entrerriano, cerrando así la experiencia ácrata en la provincia.15 
La derrota de los anarquistas, en la huelga de 1937, también marca el cierre del 
ciclo de grandes conflictos de estibadores. En la segunda mitad de la década, la 
conflictividad de los obreros rurales disminuye y cobra mayor peso la actividad 
gremial de otras fracciones de la clase obrera, como los empleados de comercio. 
En ese período también cobran mayor importancia los gremios de la ciudad de 
Paraná, que no había tenido antes un movimiento obrero fuerte. Hasta entonces, 
la capital provincial no se había destacado especialmente por sus conflictos 
gremiales y no mantuvo relación especial con ninguno de los dos polos sindicales 
del momento, Concepción del Uruguay y Diamante. En la segunda mitad de la 
década del ’30, Paraná gana protagonismo a partir de la actividad de varios 
gremios urbanos como el de los panaderos, los cigarreros y los obreros de la 
construcción. La particularidad del gremialismo paranaense es su vinculación 
con los tres partidos políticos de izquierda que existían en la provincia: el Partido 
Socialista, el Partido Socialista Obrero y el Partido Comunista. 

                                                             
12ED, julio de 1935. 
13Avance, septiembre de 1935. AL, octubre de 1935. CGT, 22/11/1935. 
14CGT, 29/01/1937.Los Principios, 20/01/1937.AL, febrero de 1937. 
15Leyes, R. () “La experiencia anarquista de Diamante: Lucha de clases, represión y legislación 
obrera, 1929-1937”. En: Nieto, A. (Comp.) El anarquismo después del anarquismo. Una historia 
espectral. En prensa 
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El resultado de las campañas de reorganización sindical se sintetiza en el gráfico 
Nº1. En éste contabilizamos tanto la creación de nuevos sindicatos como la 
“reorganización” de los mismos, ya que entendemos que esta última acción 
implicaba organizar un gremio que se había disuelto de hecho. 
 

 
 
Los tres momentos más importantes en la creación de sindicatos a nivel 
provincial tienen lugar cuando se realizan giras de organización gremial. En el 
cuadro anterior, esto se ve con claridad en los cuatro puntos máximos de la serie 
alcanzados en 1930, 1934 y 1935 y 1938, muy por encima del resto de la serie.  
El primer pico, el de 1930, corresponde al último año del impulso organizativo 
iniciado en 1927. Tiene como característica que se realizan en forma simultánea 
varias campañas de organización en las que participaban tanto activistas 
santafesinos, porteños como aquellos oriundos de los incipientes núcleos 
sindicales de Diamante y Concepción del Uruguay. La nueva coyuntura político-
económica de 1930 interrumpe el proceso. 
Las giras de organización se reinician en 1934, pero con una nueva impronta. A 
diferencia de las giras anteriores, en este caso los obreros de Diamante y de 
Concepción del Uruguay fueron los principales responsables de la tarea. La 
actividad se extendió a lo largo de 1934 y 1935 y se detuvo en 1936 debido a la 
crisis interna desatada en el seno de la UOPER.  
En el año 1938, en el Tercer Congreso de la UOPER, decidió encarar una nueva 
campaña de reorganización gremial. Durante ese año se refundaron veinte 
sindicatos, el mayor número registrado del periodo de estudio. Muchos de éstos 
eran los que habían sido destruidos por la represión estatal que acompañó la 
derrota de las huelgas de los anarquistas de Diamante en 1937. También en esta 
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gira se logra la organización de nuevas ramas como la de los obreros de las 
canteras. 
 
2- Características de las huelgas obreras en Entre Ríos, 1930-1943 

Se han computado ciento sesenta y un huelgas en la provincia de Entre Ríos en 
el periodo 1930-1943. Esto equivale a un promedio de doce huelgas por año. 
Como se puede ver en el gráfico Nº2, el período de estudio se inicia con un nivel 
de conflictividad cercano al promedio de la serie. Esto se explica por un proceso 
de organización gremial previo, iniciado a fines de la década del veinte. Como 
veremos, este proceso se interrumpe bajo el peso de la crisis económica y la 
nueva coyuntura política. De tal modo que el año 1931 tiene muy baja 
conflictividad gremial. De hecho, tiene solo tres huelgas. 
 

 
 
A fines de 1932 se funda la UOPER. Este factor, junto con cierta recuperación 
económica, explica el ascenso de la actividad gremial en 1933 (7 huelgas). En el 
verano de 1934/1935 la UOPER realiza giras de organización, por lo que no 
parece casualidad que sean los dos años que concentran la mayor cantidad de 
huelgas del período estudiado: veintisiete en 1934 y treinta y siete en 1935. 
Además, este período es el que mayor número de sindicatos organizados 
registra (ver gráfico Nº1) 
El descenso del número de huelgas en 1936, puede asociarse a la ruptura de los 
anarquistas con la UOPER y al pobre resultado de las cosechas de ese año. En 
tanto, el año 1937 concentra un elevado número de huelgas, quince en total, 
pero sólo seis de ellas ganadas, mientras que cuatro constituyen derrotas y de 
cinco no conocemos el resultado (ver gráfico Nº4). En toda la serie, ese año es 
el único en que la suma de derrotas y conflictos con resultado desconocido 
supera a las victorias.  
Los resultados de los conflictos se tornan más positivos en 1938. Parte de los 
resultados favorables se deben a la última gira de reorganización del periodo. 
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Hay trece huelgas, la mayoría ganadas (cuadro gráfico Nº4) y, además, se 
organizan veinte sindicatos (ver cuadro gráfico Nº1). Este número es el mayor 
de la serie. Pero, entre las fracciones involucradas ya no se encuentran los 
sectores rurales que se habían destacado hasta entonces. Durante 1939-1941, 
hay una fuerte crisis comercial y agraria que incide en este desarrollo y agudiza 
una tendencia estructural. 
 

Gráfico N°3. Cantidad de huelgas en Argentina y en Entre Ríos, 

1930-1943.  

 

Los datos nacionales corresponden a: Korzeniewicz, Roberto: “Los conflictos 
laborales entre 1930 y 1943” en Desarrollo Económico, v. 33, Nº131, Octubre-

Diciembre, Buenos Aires, 1993. 

 
Al comparar la evolución de las huelgas a nivel nacional y en la provincia de 
Entre Ríos encontramos cierta coincidencia en la evolución general de la curva, 
pero con algunas diferencias puntuales. A nivel nacional, se ve un descenso de 
la conflictividad en 1931, dado por la crisis comercial y la fuerte represión. En 
Entre Ríos se observa la misma caída, pero no una recuperación tan abrupta. 
Del mismo modo, en 1936 y 1940, mientras a nivel nacional se observa un 
aumento de huelgas, en esos dos años en Entre Ríos el número de conflictos 
disminuye. En los tres casos en los cuales se presentan fuertes disparidades 
entre lo acaecido a nivel nacional y de la provincia de Entre Ríos (1933, 1936 y 
1940) corresponden a años de malas cosechas. En 1932/1933 se perdió gran 
parte de la cosecha de trigo y una porción de la de lino, en 1936 hubo bajos 
rindes y la cosecha de 1940 estuvo afectada, entre otros factores, por la plaga 
de la langosta. Sin embargo, este elemento es solo uno de los factores que 
explican estas diferencias. Otro factor que puede mencionarse es el peso de los 
trabajadores agrarios dentro de la conflictividad obrera en Entre Ríos, sector que 
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al institucionalizarse, como veremos más adelante, dará lugar a menos conflictos 
reduciendo en forma sustantiva el número de huelgas en la provincia.  
El resultado de las huelgas en el conjunto del período muestra un saldo favorable 
a los obreros con 102 victorias, 8 derrotas y 51 desenlaces desconocidos. En 
todo el período, el 63% de las huelgas tuvo un resultado positivo. Además, hay 
que considerar que hay casos donde las demandas obreras se resuelven sin 
necesidad de recurrir a la huelga. Registramos 37 casos en los que se 
presentaron pliegos de reivindicaciones que fueron aceptados sin que mediara 
una medida de fuerza. 
 

 
 
El porcentaje de huelgas ganadas sobre el total de conflictos tiene bastantes 
fluctuaciones, pero se destacan dos situaciones. La primera tiene lugar en los 
períodos de 1930, 1934 y 1935, años en los cuales observamos un elevado 
número de huelgas, en su mayoría ganadas. La segunda se refiere al extremo 
opuesto, en 1937, cuando esta proporción se muestra más negativa. Ese año se 
producen cinco derrotas más cuatro huelgas cuyo desenlace desconocemos. En 
ese contexto las seis victorias no deben sobreestimarse. Menos de la mitad de 
las huelgas de ese año (solo el 40%) terminan en una victoria. Es más, si en 
lugar de contabilizar por años, recortamos el período que va de septiembre de 
1936 a marzo de 1937 encontramos cinco huelgas perdidas. Es decir, en un 
semestre se concentran la mitad de los reveses registrados en todo el período 
de estudio. Esto explica el impacto que tiene la derrota de los anarquistas de 
Diamante en 1937. 
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3-Los motivos de las huelgas 

La principal demanda es el aumento de salarios. Este reclamo es la demanda 
exclusiva del 18% de las huelgas. A su vez, si sumamos con otros reclamos a 
los que el salario aparece asociado alcanzamos el 52% de las huelgas. En 
segundo lugar, como demanda exclusiva el reconocimiento del sindicato ocupa 
el 13% del total de las huelgas. Dentro de esta categoría, contabilizamos los 
reclamos por el reconocimiento del sindicato en sí mismo, el de los delegados, 
la demanda de empleo exclusivo de personal federado y de la implementación 
de bolsas de trabajo fiscalizadas por el sindicato. 
Deberíamos considerar que existieron doce huelgas contra la violación de 
condiciones laborales ya acordadas (7%), seis huelgas (4%) que responden el 
intento patronal de retener o disminuir los salarios y cinco casos de huelgas por 
la reincorporación de obreros despedidos (3%). Si las sumamos, obtenemos que 
un 14% de las huelgas puede considerarse huelgas defensivas. 
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Las luchas que hemos caracterizado como defensivas son más numerosas en el 
año 1933, que está ensombrecido por lo más profundo de la crisis de 1930. Por 
otra parte, hay una segunda concentración de luchas defensivas en el periodo 

Cuadro Nº7. Motivos de las huelgas según ocupación en Entre Ríos, 1930-1943 
 

Aumento 
de 

Salarios 

Defensa 
del 

sindicato 

Salaros 
y ocho 
horas 

Salarios y 
mejores 

condiciones 

Salarios y 
reconocimiento 

del sindicato 

Reconocimiento 
del sindicato y 

ocho horas 

Defensa 
de 

pliego 

Despido 
de 

capataz 
o 

personal 
no 

federado 

Por despido 
o 

fallecimiento 
de obrero 

Solidaridad Falta 
de 
pago o 
retraso 

Sin 
datos 

Total 

Estibadores 12 5 3 16 8 1 8 6 
 

1 
 

23 83 
Construcción 8 

  
7 2 

 
2 

   
1 1 21 

Panaderos 3 
 

3 4 1 
 

2 
  

2 1 5 21 
Molineros 2 

  
1 

    
1 

  
2 6 

Ferroviarios  
         

3 1 4 
Gráficos 

   
1 

    
1 

  
2 4 

Canteras y 
anexos 

 
  

2 
        

2 

Carreros 1 
          

1 2 
Cigarreras 1 

   
1 

       
2 

Marítimos 
 

2 
          

2 
Frigoríficos 1 

       
1 

   
2 

Obras 
públicas 

 
  

2 
        

2 

Municipales 1 
           

1 
Comercio 

        
1 

   
1 

Metalúrgicos  
       

1 
   

1 
Ladrilleros 

           
1 1 

Lavanderas  
  

1 
        

1 
Canillitas 

   
1 

        
1 

Hacheros 
   

1 
        

1 
Sastres 

           
1 1 

Camioneros  
   

1 
       

1 
Municipales  

         
1 

 
1 

Total 29 7 6 36 13 1 12 6 5 3 6 37 161 
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1937-1941, que parece estar asociada con una ofensiva patronal contra la 
organización obrera, aprovechada por la nueva depresión de los productos 
agrarios. Finalmente, los pedidos de despido de personal no sindicalizado y de 
capataces se dan con fuerza en el primer quinquenio de la década del treinta. Es 
decir, cuando la clase obrera entrerriana comenzó un proceso de ascenso de 
luchas gremiales. La preeminencia de la lucha por el salario en todas las 
fracciones da muestra de la gran necesidad de mejorar el precio de la venta de 
la fuerza de trabajo para todos los obreros entrerrianos organizados.  
El enfrentamiento por despidos es relativamente poco frecuente y se centra en 
ramas que tenían particularidades en el mercado de fuerza de trabajo provincial, 
como eran los gráficos y empleados de comercio. Principalmente, por la 
continuidad del trabajo en todo el año y porque los trabajadores encargados de 
esos menesteres tenían un grado de especialización que permitía el reclamo por 
su reincorporación, algo inimaginable para los estibadores que eran 
reemplazados sin mayores dificultades.  
Los reclamos asociados al reconocimiento del sindicato y sus funciones son 
especialmente importantes entre los estibadores. Los estibadores concentran 
más de la mitad de las huelgas ocasionadas por este reclamo en forma 
excluyente. Creemos que esto se debe a que, debido a la naturaleza de su 
trabajo, para los estibadores era más importante que para otras fracciones el 
reconocimiento del sindicato y de sus atribuciones referentes a la regulación del 
empleo en el sector (contratación de personal federado, bolsa de trabajo, por 
ejemplo). 
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Los estibadores son responsables del 52% de todas las huelgas del periodo, lo 
que claramente los coloca como la fracción obrera más activa, seguida de lejos 
por los trabajadores de la construcción y los panaderos. Si sumamos las huelgas 
de estibadores, carreros y hacheros, resulta que el 55% de las huelgas son 
llevadas a cabo por obreros rurales. Más atrás quedan los obreros molineros, 
ferroviarios, obreros de las canteras, carreros, gráficos, municipales. Comparado 
con períodos previos, resalta la escasa actividad huelguística de los obreros 
marítimos y ferroviarios.16 Las huelgas de estos dos sectores de transporte 
juntas apenas representan el 5% del total.  
 
4-Las fracciones más activas en el periodo 

El siguiente cuadro nos muestra los conflictos divididos por ocupación a lo largo 
del periodo. El relevamiento ofrece una riqueza mayor, dado que se puede 
reconocer las fracciones más activas según los años.  
 

 
A partir del gráfico anterior, reconocemos a los estibadores como la fracción más 
activa del sindicalismo entrerriano, situación que resulta lógica dada la primacía 
de la actividad agrícola en la economía provincial. Si tomamos la distribución de 
los conflictos a lo largo del período, se puede reconocer nuevamente a los 

                                                             
16Ver: Leyes, R. (2009). “La estrategia de sindicalización de la FORA del IXº en el oriente 
entrerriano (1917-1921)”. En: Conflicto Social, Año 2, N° 2, diciembre. Buenos Aires. 

Cuadro Nº9. Huelgas obreras en Entre Ríos por ocupaciones y años, 1930-1943 
 

1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 Hu
elg
as 
por 
ofic
io 

Estibadores 10 2 2 4 22 24 4 8 5 2 
    

83 
Panaderos 

  
2 2 2 2 5 1 2 1 1 1 1 1 21 

Construcción 
     

2 3 2 2 2 3 3 2 1 21 
Molineros 

    
1 1 

 
2 1 

    
1 6 

Gráficos 
     

1 
      

2 1 4 
Ferroviarios 

  
1 

    
1 1 1 

    
4 

Obreros de 
canteras 

 
         

1 1 
  

2 

Obras 
públicas 

        
2 

     
2 

Marítimos 
     

2 
        

2 
Frigorífico  

         
1 

 
1 

  
2 

Cigarreros 
    

1 1 
        

2 
Carreros 

 
1 

    
1 

       
2 

Sastres 
     

1 
        

1 
Pintores 

       
1 

      
1 

Municipales 
   

1 
          

1 
Metalúrgicos 

      
1 

       
1 

Lavanderas 
    

1 
         

1 
Ladrilleros 1 

             
1 

Hacheros 
     

1 
        

1 
Empleados de 
comercio 

 
    

1 
        

1 

Canillitas 
     

1 
        

1 
Camioneros 

  
1 

           
1 

Total 11 3 6 7 27 37 14 15 13 7 5 6 5 4 161 
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estibadores como la fracción más activa, con un pico de conflictividad en 1930 y 
otro, más importante, durante los años 1933-1937. A partir de entonces 
observamos un drástico descenso de la conflictividad de esta fracción obrera. 
Algunos de los factores que pueden haber incidido esta evolución son la fuerte 
represión del año 1937, la creciente mecanización, la desocupación y la pérdida 
parcial de la cosecha por aquellos años, son elementos que pueden haber 
contribuido a esa disminución. Pero, en la medida que este no parece un 
fenómeno coyuntural se deben brindar también otras explicaciones. Cabe 
señalar que, pese al reflujo, los sindicatos que agrupan a los estibadores no 
desaparecen. Hacia 1943, existen numerosos sindicatos rurales. Esto nos hace 
pensar que la declinación del número de huelgas está asociada también a cierta 
institucionalización y regimentación de los sindicatos, que pueden preferir 
preservar acuerdos sobre el manejo de bolsas de trabajo y negociar condiciones 
laborales por medio del Departamento Provincial de Trabajo, antes que 
arriesgarse a protagonizar conflictos de resultado incierto. 
Es interesante destacar que las fracciones que, en cantidad de huelgas, siguen 
a los estibadores, comienzan su activación en torno a la fecha en la cual estos 
inician su declive. En efecto, panaderos y construcción tuvieron un ascenso 
constante desde 1932 (los primeros) y 1935 (los segundos) y su actividad se 
mantuvo en los años restantes. 
Otras dos fracciones que tuvieron una reorganización “tardía” fueron los gráficos 
(que protagonizaron tres huelgas al final del periodo) y los obreros de los 
frigoríficos. Estos últimos eran la fracción fabril más numerosa de la provincia. 
Así es que desde mediados de la década de 1930 comienza un pasaje de las 
luchas del ámbito rural al urbano. Esta transformación marca un nuevo escenario 
para el movimiento obrero y, sobre todo, para las agencias estatales e 
instituciones patronales que tienen relación con el movimiento obrero. Ya no 
existirá aquella “regularidad cronométrica” señalada por el diputado radical 
Silvano Santander, al referirse a las luchas de los obreros estibadores durante 
los meses de verano17. Por otra parte, el mayor peso de la lucha en la ciudad 
impacta en un mayor número de organizaciones de carácter permanente. 
 

5-La ubicación de las luchas 

Como ya señalamos, en el caso entrerriano por la fuerte dispersión demográfica 
era especialmente importante poder reconstruir el desarrollo de las luchas 
obreras en el conjunto del territorio provincial. Tenemos registrados conflictos en 
cincuenta y ocho localidades distintas. Dentro de ese total hay veintisiete que 
sólo contaron con un conflicto durante los trece años de estudio. Estas son: 
Alcaráz, Altamirano, Arangueren, Bovril, Campichuelo, Camps, Cimarrón, 
Echagüe, Estación Lazo, Estación Urquiza, General Campos, Gilbert, 
Hernández, Ibicuy, Las Moscas, Mansilla, María Grande, Pueblo Brugo, Puerto 
Ruíz, Ramírez, Raíces, Sauce de Luna, Victoria, Villa Clara, Villa Domínguez, 

                                                             
17El Tiempo, 02/02/1937. 
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Villa Mantero y Villa San José. En el extremo opuesto, otras se destacaron por 
la recurrencia de los conflictos. 

 

 
 
Como puede verse en el gráfico 10, cuatro localidades concentran el 32,9% de 
las huelgas: Concordia, Diamante, Paraná y Concepción del Uruguay. A 
excepción de Diamante, estas cuatro localidades con mayor número de 
conflictos pertenecen a los departamentos con mayor población de la provincia.18  
Concepción del Uruguay fue apodada “Capital sindical de Entre Ríos”19. 
Efectivamente, con 21 huelgas, el 13% del total, Concepción del Uruguay es la 
localidad con mayor actividad, la cual es sostenida, a su vez, en el tiempo. En 
este sentido, se reconoce la persistencia de un núcleo de trabajadores 
organizados, lo que permitió una mayor continuidad en la vida gremial de esta 
ciudad. Esto diferencia a Concepción del Uruguay de los casos de Paraná y 
Diamante, que le siguen en orden de mayor actividad local. Esas dos ciudades 
de la costa del Paraná aparecieron como centros de agitación en diferentes 
momentos específicos del período estudiado. Mientras Diamante fue uno de los 
núcleos de mayor actividad desde inicio de la década del treinta hasta 1937, 
Paraná recién comienza su ascenso en 1935.Las localidades que le siguen en 
actividad sindical, Concordia, Gualeguaychú, Rosario del Tala, Colón y 

                                                             
18República Argentina, Tercer Censo Nacional, Tomo II, Población, Buenos Aires, Talleres 
Gráficos L. J. Rosso y Cía, 1916, pp.238-249. Ministerio de Asuntos técnicos, IV Censo General 
de la Nación, Censo Poblacional, Tomo I, Dirección del Servicio Estadístico, Buenos Aires, 1949, 
p. 232. Los déficits de las fuentes estadísticas nos impiden ahondar el análisis en este punto. 
19C.G.T., 11/05/1934, p. 4. 
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Basavilbaso tienen diferentes grados de vinculación con la Unión Obrera 
Departamental de Concepción del Uruguay. 
La mayoría de las poblaciones rurales (muchas de ellas poco más que una 
estación de tren con un caserío) tuvieron la mayor actividad gremial hasta el año 
1938. La región más activa fue la del sudoeste entrerriano, es decir, la región 
triguera y de producción de lino de la provincia. Esta zona se encontraba en 
términos geográficos más cerca de Diamante que de Concepción del Uruguay. 
Era una región de disputa entre las dos corrientes sindicales, pero la mayoría de 
las localidades estuvieron bajo la influencia de los sindicalistas puros de 
Concepción del Uruguay.20 
 La otra zona de gran actividad fue el noroeste de la provincia que, si bien es la 
región ganadera de la provincia, tuvo, en las estaciones del ferrocarril, núcleos 
de estibadores asociados a los anarquistas. La región noreste de la provincia, 
región más pobre y económicamente marginal, donde también predomina la 
ganadería, fue la de menor conflictividad de la provincia. Finalmente, el sector 
sudeste de la provincia, vinculado por cercanía geográfica a los sindicalistas de 
Concepción del Uruguay, tuvo también una participación menor. 
Sobre un mapa físico que incluía el trazado de las vías férreas de la provincia,  
hemos superpuesto una demarcación de la parte provincial correspondiente a la 
Pampa húmeda de acuerdo al  mapa diseñado por Gustavo Moscatelli21 y hemos 
añadido los resultados de nuestra investigación sobre los conflictos obreros.  
Lo primero que surge a la vista es que los conflictos obreros durante el periodo 
tuvieron como centro la región de pampa húmeda de la provincia de Entre Ríos. 
Además de ello, la totalidad de las huelgas se producen sobre el tendido de la 
red ferroviaria, con la sola excepción de Colón, que es una ciudad portuaria. Si 
recordamos el cuadro de las principales fracciones que iban a la lucha 
económica, resulta obvio este entrecruzamiento: los estibadores, obreros 
vinculados a la carga y descarga de mercaderías están en relación directa con 
los medios y rutas de transporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
20Nos referimos a: Estación Lazo, Galarza, Lucas González, Maciá, Mansilla, Puerto Ruíz y 
Urdinarrain. 
21Moscatelli, G. (1991). “Los suelos en la región pampeana”. En: Barsky, O. (Ed.), El desarrollo 
pampeano. Buenos Aires: Indec. 
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Conclusión 

En el conjunto del período, el 62% del total de las huelgas tuvieron un resultado 
favorable para los obreros. En contraste, el punto más bajo se encuentra en 
1937, en el que sólo el 40% de las huelgas tuvieron un resultado positivo. Uno 
de los aportes que presentamos es el análisis comparativo entre los ciclos en 
clave provincial y los que toman el caso nacional. En este sentido creemos que 
es un desafío de quienes estudiamos situaciones regionales la mirada 
comparada y no auto-centrada en el territorio de estudio. Mostramos así que el 
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ciclo nacional comparado con nuestro caso de estudio presentaba una 
trayectoria hasta cierto punto coincidente, pero hilvanada por una serie de 
momentos divergentes. Los tres años en los cuales se presentan mayores 
disparidades entre lo acaecido a nivel nacional y de la provincia de Entre Ríos 
(1933, 1936 y 1940) corresponden a malas cosechas. Esto da cuenta de la 
importancia de las actividades agrícolas en la estructura económica provincial, 
así como el protagonismo de los obreros rurales. Precisamente, por ello en los 
últimos años del período estudiado, cuando la conflictividad rural desciende, esto 
pesa sobre la conflictividad provincial tomada en su conjunto, pese a la activación 
de nuevos sectores. Por último y asociado a esto, debemos recalcar dos 
cuestiones en torno al ámbito geográfico. Si bien como se ha dicho a lo largo del 
periodo el espacio de conflicto se traslada, la conflictividad rural estaba enfocada 
especialmente en el ámbito correspondiente a la región pampeana de la 
provincia. La región cerealera fue la zona de mayor conflicto y en ella, serán sus 
puertos de embarque (Diamante y especialmente Concepción del Uruguay) las 
ciudades con mayor conflictividad. En cambio, la zona ganadera del norte 
presenta una conflictividad mucho más débil. Otras ciudades se destacaron con 
la llegada de fracciones urbanas a la lucha como Paraná y comenzaran a ser 
polos activos de agitación gremial recién a mitad de la década del ‘30. 
Nos proponíamos trazar en el artículo un mapa general del conflicto que nos 
permitiera conocer las principales tendencias del movimiento obrero provincial y 
periodizar su desarrollo. Sobre el periodo 1930-1943 se destacó un pico de 
conflictividad entre los años 1933-1938. Aquel quinquenio tuvo sus marcas 
particulares habida cuenta de que se salía de lo más profundo de la crisis 
comercial empeorada por factores climatológicos adversos y la interrupción del 
proceso de reorganización gremial. Pero la organización de la central obrera 
provincial permitió unificar fuerzas y lograr, a través de diferentes giras de 
organización, la constitución y refundación de sindicatos a lo largo y ancho de la 
geografía provincial.  
Fueron los estibadores los que realizaron un mayor número de huelgas y su 
participación prácticamente desapareció hacía fines de la década del treinta. 
Tuvieron también un peso muy importante en las huelgas en reclamo de 
reconocimiento del sindicato. Ahora bien, el momento en que estas 
organizaciones que nucleaban a este sector de los trabajadores se 
institucionalizaron y se redujo su grado de conflictividad, coincide con la 
activación de otras fraccionas de ubicación urbana como los panaderos y los 
obreros de la construcción. Entre estos sectores urbanos va a cobrar mayor 
incidencia el comunismo que, de alguna manera, es el heredero en la costa del 
Paraná de una tradición de mayor radicalidad política. 

 
 
 
 
 



Ciclos de luchas sindicales en la provincia de Entre Ríos, Argentina, 1930-1943 

Revista Estudios del ISHiR - Unidad Ejecutora en Red ISHiR – CONICET, Argentina. ISSN 2250-4397,  
http://revista.ishir-conicet.gov.ar/ojs/index.php/revistaISHIR| Año 8, Número 22, 2018. 

19 

Fuentes consultadas 

Prensa 
Acción Libertaria, Órgano de la FACA, Buenos Aires.  
Avance, Órgano de la Federación Obrera Comarcal Entrerriana, Diamante.  
Bandera Proletaria, Órgano de la Unión Sindical Argentina, Buenos Aires.  
Bandera Roja, prensa del Partido Comunista, Buenos Aires.  
Boletín de la CGT, Órgano de la CGT, Buenos Aires.  
CGT (Catamarca), Órgano de la Confederación General del Trabajo 
“Sindicalista” luego de la ruptura de noviembre de 1935, Buenos Aires.  
CGT, Órgano de la Confederación General del Trabajo, Buenos Aires. 
Crónica, UCR, Diamante. Debate, UCR, Gualeguay.  
Diario Del Pueblo, UCR, Colón.  
El Censor, Conservador, Gualeguaychú.  
El Despertar, Órgano de la Unión Obrera Departamental, Concepción del 
Uruguay.  
El Diario, UCR, Paraná.  
El Entre Ríos, Conservador, Colón.  
El Litoral, Conservador, Concordia.  
El Pueblo, UCR, Villaguay.  
La Acción, Órgano de la Iglesia Católica, Paraná.  
La Juventud, UCR, Concepción del Uruguay.  
La Lucha, Órgano del Partido Socialista Obrero, Paraná.  
La voz de Entre Ríos, Nacionalista, Paraná.  
Los principios, UCR, Concepción del Uruguay.  
U.S.A., Órgano de la Unión Sindical Argentina, Buenos Aires.  
Unión Sindical, periódico quincenal de la Unión Sindical Argentina. 
 
Bibliografía 

Arnaiz, M.C. (1991). “Aires libertarios: la Federación Obrera Comarcal 
Entrerriana. 1920-1940”. En: Anuario IEHS, n 6. Tandil.  

Arnaiz, M.C. (1993). “Un Oasis en el desierto: La Unión Obrera Departamental 
de Concepción del Uruguay 1920-1943”. En: Di Tella, T.(Comp.): Sindicatos 

como los de antes…. , Buenos Aires: Ed. Biblos.  

Ascolani, A. (2004). “Las organizaciones sindicales provinciales de Santa Fe, 
Entre Ríos y Córdoba y su vinculación con la Confederación General del Trabajo 
(1930-1943)”. En: Galafassi, G.(Comp.). El Campo Diverso, Enfoques y 

perspectivas de la Argentina agraria del siglo XX. Bernal: Universidad Nacional 
de Quilmes.  

Ascolani, A: (2009) El Sindicalismo rural en la Argentina. Bernal: Universidad 
Nacional de Quilmes. 

Etchenique, J. y Scandizzo, H. (2001) “Apuntes para una historia del movimiento 
anarquista en el Alto Valle del Río Negro (1920-1930)”. En: Acta del IV Congreso 



Marina Kabat y Rodolfo Leyes 

Revista Estudios del ISHiR - Unidad Ejecutora en Red ISHiR – CONICET, Argentina. ISSN 2250-4397,  
http://revista.ishir-conicet.gov.ar/ojs/index.php/revistaISHIR| Año 8, Número 22, 2018. 

20 

de Historia Social y Política de la Patagonia Argentino-Chilena. Trevelin: 
Secretaría de Cultura de la Provincia de Chubut. 

Gilbert, J. y Balsechi, E. (2008). Voces del sindicalismo entrerriano: memorias de 

la Unión Obrera Departamental de Concepción del Uruguay, 1918-1943. Buenos 
Aires: Ediciones del zorrito. 

Leyes, R. () “Detrás de las crisis: Inversiones de capital, mecanización y 
desocupación en Entre Ríos, 1928-1946” en PAMPA- Revista Interuniversitaria 

de Estudios Territoriales. En prensa 

Leyes, R. () “La experiencia anarquista de Diamante: Lucha de clases, represión 
y legislación obrera, 1929-1937”. En: Nieto, A. (Comp.) El anarquismo después 

del anarquismo. Una historia espectral. En prensa. 

Leyes, R. (2009). “La estrategia de sindicalización de la FORA del IXº en el 
oriente entrerriano (1917-1921)”. En: Conflicto Social, Año 2, N° 2, diciembre. 
Buenos Aires. 

Leyes, R. (2016). “Caravanas de hombres marchaban: El éxodo obrero en Entre 
Ríos. 1925-1945”. En: Folia Histórica del Nordeste, Nº27. Resistencia. 

Marotta, S. (1961). El movimiento sindical argentino, su génesis y su desarrollo. 
Buenos Aires: Ed. Lacio. 

Martínez Chas, M. L. (2009): Liderazgo Social y Militancia Comunista en la 

Provincia de Misiones: Una aproximación a la vida política e intelectual de 

Marcos Kanner. Córdoba: Centro de Estudios Avanzados (C.E.A), Universidad 
Nacional de Córdoba.  

Moscatelli, G. (1991). “Los suelos en la región pampeana”. En: Barsky, O. (Ed.), 
El desarrollo pampeano. Buenos Aires: Indec. 

Sartelli, E (). La Sal de la Tierra. Buenos Aires: RyR Ediciones. En prensa. 

Sartelli, E. (1993). “Rehacer todo lo destruido. Los conflictos obreros-rurales en 
la década 1927-1937” en Ansaldi, W. (comp.). Conflictos obreros rurales 

pampeanos, 1900-1937, T. III. Buenos Aires: CEAL. 

 

 

 

 

Recibido con pedido de publicación 27/10/2018 

Aceptado para publicación 28/12/2018 

Versión definitiva 30/12/2018 


