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Abstract 
 

The case addressed is the dispute of the Alimentaria San Luis company, in 1986 in Villa 
Mercedes, Province of San Luis. This strike lasted about a month and a half and was 
part of a larger, nationwide conflict. However, far from being subsumed by the national 
union conflict, the reality of local workers, their dissatisfaction with situations of abuse 
and violence in the workplace, prompted a series of claims entirely based on their status 
as women and workers. 
A main axis of inquiry was the influence of the group of working women on the demands 
made during the conflict (better treatment of supervisors, prominers and hierarchical 
personnel-bosses, managers-, greater flexibility towards requests to go to the toilet, 
better conditions hygiene, menstruation day). 
The stories about the suffering in women's working conditions establish a direct influence 
on the degree of combativeness achieved during the weeks of surprise stoppages, 
evictions and later camping in front of the factory. 
Through the use of oral sources, it seeks to give an account of a doubly invisible history: 
from the discourse or narrative of the Provincial State, and by the social networks of 
inequality around gender within local and national unionism. 
 
 

 
1 El presente artículo se desprende del trabajo final realizado para la Especialización en Epistemologías del 

Sur (CLACSO). 
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Resumen 
 

El caso abordado es el conflicto de la empresa Alimentaria San Luis, en el año 1986 en 
Villa Mercedes, Provincia de San Luis. Esta huelga duró aproximadamente un mes y 
medio y formó parte de un conflicto mayor, de escala nacional. Sin embargo, lejos de 
estar subsumida al conflicto sindical nacional, la realidad de las trabajadoras locales y 
su descontento con situaciones de abuso y violencia en el ámbito laboral impulsaron 
una serie de reclamos íntegramente fundados en su condición de mujeres y 
trabajadoras. 
Un eje principal de indagación fue la influencia del colectivo de mujeres trabajadoras 
sobre las demandas llevadas a cabo durante el conflicto (mejores tratos de supervisores, 
apuntadores y personal jerárquico -jefes, gerentes-, mayor flexibilidad hacia los pedidos 
para concurrir al sanitario, mejores condiciones de higiene, día por menstruación). 
Los relatos sobre el sufrimiento en las condiciones laborales femeninas establecen una 
influencia directa sobre el grado de combatividad alcanzado durante las semanas de 
paros sorpresivos, desalojo y posterior acampe frente a la fábrica.  
Mediante la utilización de fuentes orales, se busca dar cuenta de una historia 
doblemente invisibilizada: desde el discurso o narrativa del Estado Provincial, y por las 
tramas sociales de desigualdad en torno al género al interior del sindicalismo local y 
nacional. 
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1. Palabras preliminares 
 
 

Lo no dicho, lo no contado, lo que no forma parte de la historia oficial, adquiere un 

importante lugar dentro de las Epistemologías del Sur, puesto que un objetivo de estas 

es abrir espacios analíticos para las realidades que son “sorprendentes” porque son 

nuevas o han sido ignoradas o invisibilizadas, es decir, consideradas no existentes […] 

Solo pueden ser recuperadas por […] la “sociología de las ausencias”. (Santos, B. s/f: 

283-284)  

El acercamiento a lxs trabajadorxs que formaron parte de ese conflicto -y a su 

narrativa sobre lo  ocurrido antes, durante y después de aquel acampe- me planteó una 

posibilidad de diálogo de  saberes, para visibilizar lo ocurrido a través de la sociología 

de las ausencias. Esta herramienta de las Epistemologías del Sur, es la cartografía de 
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la línea abismal, dado que identifica las maneras y los medios por los cuales la línea 

abismal produce la no existencia, la invisibilidad radical y la irrelevancia. (Santos, B. s/f: 

306). En el mismo sentido, Miguel Cardina (2016) señala que o silêncio pode resultar da 

[…] expressão de uma ordem hegemônica que oblitera determinadas experiências 

vividas, memórias partilhadas ou análises do passado.(34). Como se verá a lo largo del 

trabajo, podríamos entender este caso como una memoria amnésica para el Estado 

Provincial, para el discurso histórico del Sindicato a nivel nacional, para la participación 

femenina en el discurso histórico sindical local.  

 

2. Introducción 
 
 

Durante el año 1986, en Villa Mercedes ocurrió uno de los mayores conflictos 

sindicales de la historia reciente de la Provincia de San Luis, protagonizado por 

trabajadores y trabajadoras de la empresa Alimentaria San Luis S.A. (subsidiaria de 

Bagley S.A.). Esta investigación estudia el conflicto de Alimentaria San Luis en 1986 y 

sus distintas etapas (paros sorpresivos, desalojo y acampe frente a la fábrica) a partir 

del análisis de las voces de trabajadores y trabajadoras que participaron en él. 

Considero que las causas principales que influyeron en las dimensiones que  tomó 

la protesta fueron: en primer lugar, las experiencias de trabajadores y trabajadoras -

anterior al ingreso a la fábrica-  en relación a la militancia sindical y sus trayectorias 

laborales previas. Este aspecto alude a una confluencia de dos generaciones con 

características y vivencias dispares que se amalgamaron e interpenetraron al estallar la 

disputa. En segundo lugar, la influencia del colectivo de mujeres trabajadoras sobre las 

demandas llevadas a cabo durante el conflicto y sus problemáticas particulares 

impulsaron un crecimiento de la huelga y le otorgaron matices netamente locales 

(Algunos de ellos eran: mejores tratos de supervisores y apuntadores y del personal 

jerárquico -jefes, gerentes-, mayor flexibilidad hacia los pedidos para concurrir al 

sanitario, mejores condiciones de higiene, día por menstruación). 

Los relatos sobre las condiciones laborales femeninas, sumados a las 

experiencias pasadas de lucha sindical resignificadas y articuladas en un contexto 

democrático, establecen una influencia directa sobre el grado de combatividad 

alcanzado durante las semanas de paros sorpresivos, desalojo y posterior acampe 

frente a la fábrica. 

Los estudios historiográficos sobre la etapa del sindicalismo durante la vuelta de 

la democracia -en la presidencia de Raúl Alfonsín a partir del año 1983- son 

llamativamente escasos. Por el contrario, existe una abundante producción analítica que 

abarca la etapa anterior: 1976-1983. Los temas abordados por estas diversas 
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investigaciones son: análisis con una mirada micro a partir de estudios de casos; 

estudios desde una perspectiva macro sobre el accionar del sindicalismo durante este 

contexto; sobre el impacto de la represión y el terrorismo de estado sobre trabajadores 

y sindicatos; y sobre el accionar de la clase obrera durante la dictadura.2 

Por otro lado, sobre el contexto de retorno democrático encontramos análisis 

nacionales sobre sindicalismo, con una mirada global o macro sobre los conflictos 

abordados, lo que nos plantea una primera diferenciación con respecto al ciclo anterior 

(1976-1983). Estas investigaciones abordan los aspectos políticos de la tensión entre el 

gobierno de Alfonsín y los sindicatos.3  

Si se compara la producción académica sobre el período 1976-1983 con la etapa 

posterior 1983-1989, queda al descubierto la escasez de estudios de caso en un nivel 

micro, lo que indica que estos pierden relevancia en la investigación historiográfica. Esta 

particularidad es llamativa, dado que durante el gobierno de Alfonsín la participación de 

los sindicatos en conflictos nacionales y locales fue significativa, debido al 

enfrentamiento que originó la Ley de Reordenamiento Sindical, más conocida como ley 

Mucci.4 

Esta investigación retoma las investigaciones historiográficas en perspectiva de 

análisis micro y, a partir de un estudio de caso, avanza hacia el periodo siguiente -

década de 1980/ gobierno Alfonsín-, con un abordaje particular y específico. En este 

sentido, se trata de un análisis desde una perspectiva local sobre estas problemáticas, 

sin perder de vista el contexto nacional. 

Entre las investigaciones que priorizan una historia local se encuentran: Pablo 

Pozzi y Alejandro Schneider (1994) y Agustín Prospitti (2015). El primero, se trata de un 

libro que reúne diversos análisis de casos sobre el papel de los sindicatos y la clase 

obrera argentina durante el Alfonsinismo5. Este reviste una importancia vital para el 

problema investigado, dado que los autores analizan los conflictos en relación con las 

experiencias previas, continuando con su búsqueda de una historia desde abajo. 

Vinculan la realidad de la clase obrera durante este periodo con el pasado reciente de 

 
2 Abós (1984); Bitrán y Schneider (1992); Carminati (2008; 2009; 2012a; 2012b); Dicósimo (2008); Dicósimo 

y Carminati (2013); Fernandez (1984; 1988); Ghigliani (2012); Mason (2007); Pozzi (1988); Prospitti (2013); 
Schneider (2003); Zorzoli (2016). 
3 Gargarella et al. (2010); Gaudio y Thompson (1990); Villanueva et al. (1994). 
4 La Ley “Mucci” o Ley de Reordenamiento Sindical, pretendía -en términos políticos- disputar la base social 

del peronismo opositor, a partir de la normalización de los Sindicatos. Además, consolidaba una postura 
beligerante hacia el sindicalismo, que de alguna forma estaba condensada en la imagen del entonces 
Ministro de Trabajo Antonio Mucci. Ver: Gaudio y Thompson (1990:29-64); Murillo (2013); Palomino (2005). 
5 Véase también Andújar y D’Antonio (2020); Andújar y Lichtmajer (2019); Bilbao (2013); Di Liscia (2008); 

Longa (2016); Barrancos (2004); Gutierrez y Pita (2019); Lobato (1995); Molinaro (2018); James (1992) y 
(2004); Ferreyra y Nieto (2019). 
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la dictadura, pero a través del lente de los protagonistas, procurando no referenciarlos 

de manera reduccionista en las actitudes políticas de las dirigencias sindicales. 

En este sentido, se privilegia una mirada sobre el accionar subterráneo de la clase 

obrera durante la dictadura y la capitalización de esas experiencias anteriores en los 

conflictos presentes en el período democrático. Siguiendo a Pablo Pozzi y Alejandro 

Schneider (1994) se destaca la importancia de otorgarle un papel protagónico durante 

los conflictos obreros que tuvieron lugar en la década de 1980 a las experiencias de 

generaciones anteriores en diálogo con una nueva cohorte generacional: 

 

esta memoria existe latente en cada trabajador (...) cuando la situación lo 
requiere, repentinamente, el trabajador recurre a la experiencia atesorada 
en la memoria. Y esta experiencia es por definición colectiva y clasista (...) 
Aparentemente lo que se atesora en la memoria histórica del trabajador, y 
el recuerdo que emerge en las nuevas luchas, no es el resultado de tal o 
cual conflicto sino más bien el protagonismo de haber luchado. (23) 
 

 
Agustín Prospitti (2015) explica este vínculo intergeneracional entablado en el lugar de 

trabajo y  militancia sindical: 

 

La lucha por reconquistar el sindicato estuvo también atravesada por el 
encuentro de dos generaciones, los viejos referentes setentistas que 
protagonizaron los conflictos sindicales del primer quinquenio de los ’70 y 
los nuevos activistas que ingresaron en la fábrica en tiempos dictatoriales y 
comenzaron a familiarizarse, por la transmisión oral y las reuniones 
clandestinas, con la historia de luchas y los proyectos de la generación (17).  
 
 
Sumado a este panorama general de la historiografía, se debe destacar que esta 

investigación dialoga con los estudios de género, al abordar las problemáticas 

particulares que movilizaron a mujeres trabajadoras a implicarse activa y masivamente, 

imprimiéndole un sello local e identitario a las demandas de la huelga. Este punto resulta 

significativo, puesto que dentro del campo de la Historia (historia de las mujeres; historia 

social del género y trabajo en Argentina) este periodo histórico aún no ha sido trabajado 

en profundidad.6  

La principal fuente sobre el conflicto fueron testimonios orales7 -a partir de un 

enfoque biográfico8- obtenidos a través de metodología cualitativa y trabajo de campo 

 
6 Barrancos (2004); Bilbao (2013); Di Liscia (2008); Lobato (2002); Lobato et al. (1995); Gutierrez y Pita 

(2019); Andújar (2017); Andújar y D’Antonio (2020). 
7 Sobre el trabajo historiográfico con fuentes orales véase Pozzi y Necoechea Gracia (2008); Necoechea 

Gracia y Torres Montenegro (2011), Piovani y Muñiz Terra (2018), Llona (2018); Portelli (1991; 2005) 
8 Sobre enfoques biográficos e historias de vida y su aporte a las investigaciones en Ciencias Sociales, ver  

Piovani y Muñiz Terra (2018) y Llona (2018) 
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(entrevistas abiertas, semiestructuradas y en profundidad). La historia oral, como 

método de indagación sobre el pasado reciente, constituye algo más que una obtención 

fragmentada de información.9 En palabras de Cristina Viano (2011), por su capacidad 

de dar cuenta de esferas ocultas -difícilmente accesible con otras metodologías de 

investigación-, es una herramienta de trabajo insoslayable para el análisis del pasado 

reciente. (283) 

Otras fuentes utilizadas fueron: publicaciones del Sindicato de Trabajadores de la 

Industria de la Alimentación y de la Federación de Trabajadores de la Industria de la 

Alimentación (libro 25 años. 1981-2006 Juntos (2006) y la revista Nuestra Voz. Órgano 

de los trabajadores de la Alimentación); y archivos personales (fotografías cedidas para 

su digitalización por un extrabajador). 

Entre las fuentes documentales, se utilizaron dos fuentes periodísticas (Diario La 

Opinión, Diario de la República, pertenecientes ambas al Grupo Payne) a partir de la 

búsqueda en el archivo privado de la empresa y del Archivo Histórico de San Luis. Con 

esto, se complementaron y contrastaron datos y fechas claves con los testimonios orales 

y  publicaciones del sindicato/federación. 

 

3. Contexto previo al conflicto (1983-1986) 
 
3.1. Contexto nacional: sindicalismo durante el gobierno de Alfonsín 
 
 

Con el advenimiento de la democracia en 1983, tras la elección de Raúl Alfonsín, 

el sindicalismo inició una nueva etapa marcada por dos grandes problemáticas: las 

tensiones con el gobierno radical y la pérdida paulatina de poder hacia adentro del 

peronismo10. Es necesario señalar que, desde la campaña electoral, Alfonsín denunció 

un pacto militar-sindical, planteando de manera directa sus lineamientos sobre la política 

que llevaría adelante luego de su asunción el 10 de diciembre de 1983 y  posicionándose 

en contra de la burocracia sindical.11 

 
9 He realizado una selección de entrevistados que cumple con brindar, no solo un panorama de distintos 

niveles (miembros del sindicato, delegados, trabajadores y trabajadoras), sino que representa un conjunto 
de extrabajadores y trabajadoras que son quienes "eligen" recordar y mantener viva esa contramemoria. 
Por otra parte, siguiendo a Portelli (1991:48,49) se debe destacar que “el carácter inconcluso de las fuentes 
orales afecta a todas las otras fuentes. Dado que ninguna investigación (respecto de un tiempo histórico del 
que se dispone de memorias vivas) está completa a menos que se hayan agotado las fuentes tanto orales 
como escritas, y que las fuentes orales son inagotables, el objetivo ideal de agotar todas las fuentes posibles 
se torna inviable. El trabajo histórico que emplea fuentes orales es inconcluso por la naturaleza de las 
fuentes; el trabajo histórico que excluye las fuentes orales (cuando son disponibles) es incompleto por 
definición.”  
10  Levitsky (2003); Rocca Rivarola (2009); Sangrilli (2010); Murillo (2010; 2013); Gutiérrez (1998). 
11 Belardinelli (1994); Rocca Rivarola (2009); Sangrilli (2010); Gaudio y Thompson (1990) 
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La principal disputa durante la década de 1980 fue originada por la Ley de 

Reordenamiento Sindical y marcó un periodo de confrontación de las centrales 

sindicales con el gobierno de Alfonsín, que duró aproximadamente hasta el año 1987. 

Desde el inicio de su mandato, y durante la gestión de Antonio Mucci en el Ministerio de 

Trabajo, Alfonsín se enfrentó deliberadamente con el sindicalismo. Este último, en ese 

momento histórico, capitalizaba la base social del peronismo; sin embargo, a nivel 

partidario, perdía capacidad de articular su fortaleza hacia el interior del justicialismo tras 

los cambios impulsados por el ala renovadora12.  

Sin embargo, esta no fue la única razón para el aumento de la conflictividad en los 

años 1983-1989. César Bonanotte (1994) destaca que el alto nivel de conflictividad del 

año 1984 se debe al cambio de régimen político. En este sentido, 1984 actuó como 

espacio de descompresión de las tensiones acumuladas por los sectores trabajadores 

durante el gobierno militar (73). Del mismo modo, Pablo Pozzi y Alejandro Schneider 

(1994) explican que, ante la descompresión represiva generada por la apertura 

democrática, los trabajadores aprovecharon el momento para plantear sus 

reivindicaciones (51). Esta conflictividad aumenta considerablemente hacia el año 1986, 

y se puede apreciar en dos indicadores: la cantidad de paros generales por año (4, el 

máximo anual de la década) y 725 conflictos.13 

De este modo, la década de 1980 fue política y socialmente marcada por las 

tensiones del gobierno radical con el sindicalismo; la paulatina desindicalización del 

peronismo por la llegada de los peronistas renovadores a cargos públicos y la pérdida 

del poder económico de los sindicatos; y los vínculos informales no institucionalizados 

que mantenían sindicatos y el partido peronista14. Esto dio lugar a un terreno fértil para 

las demostraciones de fuerza: a nivel social se dieron 13 paros generales -impulsados 

en contra del gobierno nacional-, y hacia el interior del peronismo, se intentó visibilizar 

su capacidad de acción a la manera tradicional, para ostentar su capacidad de choque 

y valorizar su posición dentro del justicialismo. 

 

3.2. Previa al conflicto: a nivel local 
 
 

En la etapa del retorno democrático, el Sindicato de Industria de la Alimentación a 

nivel nacional sufrió cambios importantes. Como detalla Mariela Cambiasso (2018), la 

renovación de la conducción, a partir del triunfo de la Lista Verde encabezada por 

 
12 Levitsky (2003: 3, 4, 6, 14); Rocca Rivarola (2009: 139); Sangrilli (2010: 149, 157, 158, 160); Murillo 

(2010: 140-143) 
13 Véase Pozzi y Schneider (1994: 50) 
14  Levitsky (2003) 
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Rodolfo Daer en 1984, reafirmó la tradición peronista del sindicato, y por ende, una 

oposición directa con el gobierno de Raúl Alfonsín15.  

Cambiasso señala que el primer gran conflicto de este sector de la industria en la 

etapa democrática ocurrió en 1984 en Terrabusi (plantas de Capital Federal y Gral. 

Pacheco) y duró aproximadamente 20 días16. En dicha ocasión, los trabajadores 

impulsaron acciones y medidas de lucha sin contar con el aval ni el apoyo del gremio 

(Cambiasso, 2018: 50). Dos años después -en los meses de marzo y abril del año 1986- 

eclosionó el conflicto de Bagley o Alimentaria San Luis, a partir de un reclamo por 

aumento salarial a nivel nacional impulsado por la Federación de Trabajadores de la 

Industria de la Alimentación (FTIA). 

Estas experiencias son rescatadas en los relatos de ex - trabajadores y 

trabajadoras, puesto que fueron las primeras acciones dentro de la fábrica (la creación 

y organización del sindicato sucedió entre los años 1981-1985). Un delegado de la 

fábrica lo relata así: 

 

Estaba volviendo la democracia en el 83, sí, que se empezaron todos a 
manifestar, Bagley, Terrabusi en Buenos Aires también pararon todo. Así 
que habíamos parado un par de veces así. Primero por un conflicto -no me 
acuerdo de que era- paramos una hora por día, bueno, a la semana se 
arregló. Después como a los seis, siete meses otro conflicto: dos horas -creo 
que llegamos a las 2 horas- se arregló también. Entonces se empezaron 
medio como a cebar y después le mandaron el grande este, porque veían 
que en realidad tenían poder así que, y bueno se empezó, hasta que llega 
el conflicto grande (ECD00117). 
 

Esta primera parte del Gobierno de Alfonsín (1983-1987) estuvo marcada por la 

conflictividad con el sindicalismo, a partir de la Ley Mucci y de las distintas pujas 

salariales. Las asociaciones gremiales Sindicato de Trabajadores de la Industria de la 

 
15 Según Cambiasso (2018: 41) sobre la Lista Verde: “sus inicios se remontan a los primeros meses del 

año 1982. Según el relato oficial, un grupo de delegados y trabajadores comenzaron a reunirse en un bar 
ubicado en el barrio de Constitución, en las cercanías del sindicato. Por aquellos años, se encontraban allí 
emplazadas algunas de las fábricas más grandes, como Terrabusi, Noel, Bagley, Canale y Águila. Rodolfo 
Daer era uno de los cuatro delegados que representaba a la Comisión Interna de la fábrica de golosinas 
Noel.  
Referenciada en la CGT-Brasil, cuyo secretario general era Saul Ubaldini, la Agrupación Verde intervino 
activamente en la campaña del peronismo para las elecciones presidenciales de 1983 y se opuso 
sistemáticamente a las medidas sindicales y económicas que impulsó Raúl Alfonsin una vez en la 
presidencia. En este sentido, además de la militancia sindical en algunas fábricas más grandes del sector, 
la legitimidad y fortaleza de la Lista Verde se erigió sobre una activa participación en la política nacional y 
en los vínculos establecidos con ciertos sectores de poder dentro del sindicalismo. Sin embargo, su 
consolidación al frente del sindicato recién se produjo con el proceso de reorganización sindical promovido 
por el gobierno radical hacia 1984”. Para el análisis completo ver  Cambiasso, M. (2018) “La tradición del 
sindicato de la alimentación: de los años ochenta a la posconvertibilidad” en Estudios del Trabajo N°55, 
enero-junio 2018; y  Revista Nuestra Voz. Órgano de los trabajadores de la Alimentación (2014). 
16 Cambiasso (2018: 49) 
17 Por razones de confidencialidad y pedido expreso de algunos trabajadores y trabajadoras se omitieron 

nombres y apellidos. De aquí en adelante se mencionan los testimonios por las iniciales o de acuerdo con 
el nombre de catalogación de entrevistas elaborado por el autor. 
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Alimentación (STIA) y Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación 

(FTIA) no escaparon a esta situación. Como se menciona en el testimonio, también 

formaban parte de esta realidad el grueso de trabajadores y trabajadoras de una fábrica 

recientemente instalada en Villa Mercedes: Alimentaria San Luis. 

 

4. Mujeres trabajadoras 
 
 

El género como categoría analítica18 en historiografía, siguiendo a Joan Wallach 

Scott (2008)   

 

denota unas determinadas "construcciones culturales", toda la creación 
social de las ideas acerca de los roles apropiados para las mujeres y para 
los hombres. Es una forma de referirse exclusivamente a los orígenes 
sociales de las identidades subjetivas de hombres y mujeres. Según esta 
definición, el género es una categoría social impuesta a un cuerpo sexuado 
(...) El empleo de genero hace hincapié en todo un sistema de relaciones 
que puede incluir el sexo, pero que no está directamente determinado por 
este ni tampoco es directamente determinante de la sexualidad (53). 
 

Para el caso de las mujeres trabajadoras en San Luis y su inserción en el empleo 

fabril, debemos destacar y hacer mención del proceso de radicación de empresas 

producto de promoción industrial. Según Mónica Busetti (2007),  

 

entre 1980 y 2001 la Población Económicamente Activa (pea) creció más 
del 25 por ciento. Este incremento se vio fuertemente potenciado por la 
progresiva incorporación de las mujeres al mercado laboral. Este fenómeno, 
si bien se corresponde con una tendencia general, ha mostrado en San Luis 
una magnitud más acentuada, a partir de que muchas industrias 
comenzaron a demandar mano de obra femenina con distintos grados de 
calificación. Como consecuencia, la tasa de actividad femenina pasó de 
poco menos del 25% a casi el 50 por ciento. (39) 

 

La categoría género es útil, porque en el caso de Bagley o Alimentaria San Luis, 

gran parte del personal de la fábrica eran mujeres y fueron ellas las que introdujeron al 

conflicto salarial del sindicato los reclamos de falta de condiciones dignas de higiene, 

maltrato, y abuso de poder19. El maltrato, que estaba íntegramente vinculado a la 

condición de mujeres trabajadoras, fue una de las características que la mayoría de los 

entrevistados identificó como una causal para reafirmar el descontento general con 

 
18 Para un análisis completo sobre la temática ver Joan W. Scott (2008) “Género e historia”; Jill K. Conway, 

Susan C. Bourque y Joan W. Scott (1987) “El concepto de género”; Martin Casares, A. (2006) “Antropología 
del Género. Culturas, mitos y estereotipos sexuales”. 
19 Un caso similar, de rescate a través de archivo y testimonios orales, lo constituye el libro de Ibáñez y 

Zavala (2007) sobre las Galleteras de Deusto. Sin embargo, esta historización se centra en la fábrica como 
eje organizador del relato. 
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relación a la empresa. Desde este punto, tomar en cuenta sólo la esfera de la cohorte 

generacional resulta insuficiente para dar cuenta de la virulencia alcanzada por 

trabajadores y trabajadoras durante el año 1986 y para abordar la construcción del 

pasado que efectúan los trabajadores y trabajadoras. 

Siguiendo a Nélida Bonaccorsi y Marta Carrario (2012), 

 

desde la apertura democrática hasta la actualidad, los avatares del 
sindicalismo y la inserción de las mujeres en el mundo laboral asalariado y 
con ello su sindicalización, ha pasado por diversas instancias que 
respondieron fundamentalmente al modelo económico instaurado desde 
1983 y el aumento de su participación en el mercado de trabajo (132) 
 

Estas autoras resaltan que esa inserción, no estuvo exenta de sufrir mayor 

precariedad laboral en la ocupación y la persistencia de inequidades de género.20 

Con respecto a esto, la opinión de CD, en este sentido, resulta iluminadora: el 

tema que eran cruel con las mujeres. En realidad, las que llevaban ahí el perro muerto 

eran las mujeres. La injusticia grande ahí era con las mujeres. Las cosas que se vieron 

ahí ¡Santo Dios! (ECD001) 

Asimismo, se debe destacar que en experiencias similares el aporte que las 

fuentes orales brindan permite borrar las sombras proyectadas sobre la esfera femenina 

en entornos (hiper) masculinizados como el sindicalismo.21 Pilar Díaz Sánchez (2018) 

demuestra la dificultad de acceder a estos testimonios a partir de los métodos 

tradicionales, puesto que:  

 

los estudios sobre las mujeres carecen de fuentes convencionales, ya 
que están infrarrepresentadas en los documentos oficiales y en los 
archivos en los que trabaja tradicionalmente la comunidad científica, 
de ahí que dichos estudios se organicen de forma paralela a la 
renovación de las fuentes históricas, siendo la fuente oral una de las 
que más riqueza muestra para cubrir los estudios más recientes (188, 
189). 
 

Como se verá en los siguientes apartados, esta metodología permitió dar cuenta 

de las injusticias cotidianas, que fueron generando un clima de disconformidad entre las 

mujeres trabajadoras. Muchas de estas situaciones -si bien son mencionadas- son 

subestimadas en la mirada de los trabajadores hombres, por lo que se tornan 

indispensables herramientas teóricas (como el concepto de género) y metodológicas 

(historia oral) para dar cuenta de la participación femenina en el conflicto. 

 
20 Bonaccorsi y Carrario (2012: 132) 
21 Díaz Sánchez (2018). 
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4.1. Reclamos vinculados al género 
 
 

Los testimonios de las mujeres trabajadoras22 destacan situaciones de maltrato y 

abuso de poder (llevadas a cabo por Supervisores, Apuntadores, jefes, Médico de la 

Empresa) y la falta de contemplación en torno a dos problemáticas: el acceso al toilette 

en horario de trabajo y el problema de la menstruación en la línea de producción 

(situación agravante de la primera.) 

Algunos de los testimonios ponen énfasis en la presión ejercida por supervisores 

y apuntadores hacia el personal femenino. Específicamente, existía una rigurosidad 

inquebrantable con respecto a las condiciones de accesibilidad al sanitario durante el 

turno de trabajo. Fue contra estas normas que se solicitó cierta flexibilidad, sobre todo 

teniendo en cuenta que en algunas ocasiones no se contemplaba la necesidad del 

personal femenino de higienizarse durante el periodo de menstruación. Según CD -

delegado sindical de la fábrica-, en una ocasión una mujer un día (...) entró a las 2 de la 

tarde... hasta las 6 de la tarde toda manchada con la menstruación, un asco (ECD001). 

Esta situación de humillación y maltrato se generó por la negativa de dar relevo 

durante los turnos laborales del personal femenino. DK lo sintetiza de la siguiente 

manera: 

 

El hecho puntual que nunca entendían el tema de la mujer, ¿no es cierto? 
Vos ¿sabes lo que es la mujer que tiene sus ciclos menstruales, todas esas 
cosas? Ellos no te daban un relevo, chorrea, lo que te dije y bueno, y 
después te damos el relevo cuando a vos te toque. Pero ni siquiera eso, ser 
considerado en una situación que es natural, creo yo, ¿no es cierto? Este, 
eso se veía. Había, había chicas que se iban al diablo. “Che, yo me tengo 
que ir a higienizar” y listo. Higienizar es una manera de decir, porque lo único 
que había en el baño era un inodoro, ¿no es cierto? (EDK001) 

 

Esta situación era controlada por Supervisores y Apuntadores. Otro tramo del 

testimonio de DK, trabajadora de la fábrica, ilustra esta situación:  

 

esa presión, que vos tenías a los jefes encima, ¿no? Tenías los jefes 
encima, encima. Esa presión, ¿viste?  Y las supervisoras eran 
bastante guachitas, bastante guachitas eran las supervisoras. Y si, 
cada uno cuidaba su puchero.  No, no, no eran ningunas flexibles. 
(EDK001) 
 

 
22 Si bien los trabajadores hacen mención del maltrato sufrido por las mujeres, estos problemas aparecen 

como complemento de los reclamos salariales y de la lucha en su esfera sindical. 
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Otro de los testimonios -SW, trabajadora de la fábrica- introduce un actor que, 

junto con supervisores- condensaba el descontento del personal femenino, el Médico 

de la empresa: 

 

Y bueno, por ejemplo, en mi línea, donde yo trabajaba en chocolatada, no 
había maltrato porque teníamos una supervisora muy buena, ¿viste? Pero 
en las otras líneas, cuando salíamos de chocolatada, por ejemplo, la línea 
2, la línea 4, ehh, mmm, la otra línea que era la de las galletitas Oblea. Oblea 
también era bravísima, y bueno, las chicas pobrecitas muchas veces 
estaban  (...) indispuestas, y tenían que ir a cambiarse y no las dejaban ir a 
cambiarse. Había niñas, mujeres que hasta tuvieron pérdidas en las líneas 
porque el doctor Mercau no... iba y les decían: “Sigan trabajando”.  Y ese 
era el gran problema que teníamos. A parte de que también pedíamos más 
sueldo, en esa época.   
(..) El maltrato, el maltrato del médico por lo general.  (...) Y las supervisoras: 
te daban 10 minutos, y tenías que ir y volver. Aparte después teníamos, 
cuando íbamos a comer, veinte minutos, fíjese lo que teníamos nada más. 
Pero el gran problema que teníamos era el médico en esa época, aparte de 
que queríamos un poquito más de sueldo.  (ESW001)  

 

En una anécdota narrada por DK, introduce parte de la problemática con el médico 

de la empresa y parte de los maltratos recibidos en los cuales se reforzaba la imagen 

de la mujer como frágil, débil, e incapaz: 

 

El Mercado, yo me acuerdo el médico. Yo me acuerdo una compañera, una 
compañera mía, se le murió la mamá. Y era tan apegada, una chica grande 
soltera, y bueno, y tardo como una semana en ir, y después cuando fue, 
bueno, de allá, fue al médico. Vos faltas, al médico. Vino, eran lágrimas de 
sangre la mujer y le digo: “¿Qué te pasó Alba?”. “¿Sabes lo que me dijo el 
Mercado? Me dijo: - ¿Por qué no vino a trabajar?  -Se me murió mi mamá. 
Yo estaba muy mal.  - ¡¿Que se cree, que a usted nomas se le muere la 
madre?! ¡A todos se les muere la madre! ¡Hay que trabajar!” Así que 
imagínate. (EDK001) 

 

Estas situaciones resumen lo que NR en una entrevista sintetiza de la siguiente 

forma: la gente estaba muy mal, estaba muy oprimida, no podían hablar, las cagaban a 

pedo, las maltrataban, yo las he visto, maltrato, pero maltrato, de algunos supervisores, 

no todos, de algunos. (ENR001) 

Estos hechos involucran un componente de clase -el reclamo salarial-; un 

componente generacional -el clima de reapertura democrática para ambas 

generaciones-; y, finalmente, un componente de género: demandas de mejores tratos, 

flexibilización del reglamento interno de control, contemplación ante la menstruación. 

Este estereotipo de mujer débil o frágil resulta sumamente contrastante con la fortaleza 

que las trabajadoras tuvieron durante el conflicto; y dejan entrever que, ante estos 

maltratos individuales, la reacción fue colectiva y multicausal. 
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4.2. El papel de las trabajadoras 
 
 
Dada esta situación de descontento entre las trabajadoras con el trato que recibían por 

parte del personal jerárquico y mandos medios, jefes, supervisores y apuntadores 

tuvieron una especial participación en el conflicto.  El entrevistado CD comenta de esta 

forma una anécdota que ejemplifica el grado de malestar y reacción del conjunto de 

trabajadoras. 

 

una tarde se hizo una asamblea. Estaba todo lleno, ahí se vinieron todos de 
adentro, la hicieron afuera, creo que no querían que se hicieran adentro, y 
las mujeres decían -había como 20 colectivos- ¡¿querés que demos vuelta 
los colectivos?! (ECD001) 
 

Esta imagen de las trabajadoras instigando a la dirigencia del sindicato y -de 

manera indirecta- a los hombres trabajadores hace pensar en el carácter colectivo de la 

reacción ante la opresión, e incluso queda demostrado con esta suerte de demostración 

o exacerbación de fortaleza. 

De igual forma, la participación de las trabajadoras fue esencial en los momentos 

intensos y álgidos del conflicto -cuando trascendió las instalaciones de la fábrica-:  

recolectaron entre quienes pasaban por la ruta 7 dinero para realizar ollas populares, 

realizaron vigilancia en cada uno de los turnos junto a sus compañeros trabajadores, 

participaron de asambleas y de distintas acciones de visibilización del conflicto. Los 

siguientes testimonios dan cuenta del lugar activo de las trabajadoras: 

 

las mujeres paraban los (...) camiones, que pasaban por la ruta 7 por ahí, 
paraban los camiones y le pedían plata para hacer, y hacían como una olla 
popular. (ECD002) 
 la mayoría éramos mujeres. Te digo que nos parábamos en la ruta, 
parábamos los camiones, pedíamos plata para hacer la comida (...) 
Hacíamos...Teníamos fuerza las mujeres en ese sentido.  Y bueno, nunca 
quedaban las carpas solas, siempre había una guardia, no de una, sino de 
varias durante todo el término de la huelga que hicimos, el conflicto. 
(ESW001) 
 

Se debe destacar que tanto la variable de género como las distintas experiencias 

previas a la transición democrática no son recuperadas en la narración histórica del STIA 

Villa Mercedes, ni en la del FTIA. La esfera femenina resulta siempre minimizada:  a lo 

largo del libro 25 Años reseña histórica en pocas oportunidades se resalta el papel de 

las mujeres trabajadoras en la construcción y consolidación del gremio de la 
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Alimentación en Villa Mercedes. En cambio, se privilegia una mirada sesgada que gira 

en torno a la conducción del sindicato en su mayoría llevada cabo por hombres. 

De esta forma, la construcción de la historia del conflicto y del sindicalismo en Villa 

Mercedes deja de lado una experiencia importante y trascendental que está netamente 

influenciada por el accionar sindical de las mujeres mercedinas. Este relato tiende a 

presentar una visión heroica de los hombres sindicalistas e invisibiliza el aporte de las 

bases y de sus reclamos particulares. Así, el sindicalismo se reduce a una descripción 

de figuras masculinas y conflictos del orden sindical o gremial, resueltos con mayor o 

menor éxito por la dirección  del STIA. 

En otras palabras, las diferentes capas o tramas que este relato tiene involucran 

distintas voces y diferentes niveles de invisibilización. En estos solapamientos, 

siguiendo a Aura Cumes (2012): los privilegios que cada sujeto o sujeta tiene en la 

cadena de poderes, no permite cuestionar su propio poder en la reproducción de las 

estructuras (5). En este caso, los silenciamientos o memorias amnésicas en distintos 

estratos van desde el discurso estatal provincial, sindical nacional (S.T.I.A. y F.T.I.A.), 

sindical local (seccional Villa Mercedes del S.T.I.A.), el patriarcal-masculino de base 

(trabajadores) y finalmente, el femenino de base (trabajadoras). Es allí donde surge la 

necesidad de articular un análisis multidimensional del conflicto, intentando reflexionar 

sobre el modo en que las formas de dominación interactúan, se fusionan y crean 

interdependencias.23 . 

 
5. Epistemologías del Sur 
 
 

Las Epistemologías del Sur intentan construir una alternativa de construcción del 

conocimiento diametralmente opuesta a la lógica extractiva occidental. Por ello, se 

busca conocer con, involucrando a los protagonistas en la co-construcción del 

conocimiento, intentando que como resultado y proceso haya justicia cognitiva. Para 

ello, la herramienta fundamental en el marco de este trabajo de visibilización, análisis y 

reflexión sobre lo ocurrido es la sociología de las ausencias. Su importancia radica en 

que esta es entendida como:  

 

la investigación que tiene como objetivo mostrar que lo que no existe es, de 

hecho, activamente producido como no-existente, o sea, como una 

alternativa no creíble a lo que existe. Su objeto empírico es imposible desde 

el punto de vista de las ciencias sociales convencionales. Se trata de 

 
23 Cumes (2012: 6) 
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transformar objetos imposibles en objetos posibles, objetos ausentes en 

objetos presentes. La no-existencia es producida siempre que una cierta 

entidad es descalificada y considerada invisible, no-inteligible o desechable. 

(Santos, B. 2011: 30)  

 

En este sentido, la profundidad de la experiencia de resistencia es lo que 

constituye un saber nacido desde la lucha y que ha sido producido como no-existente 

en el discurso estatal-provincial, sindical-nacional, sindical-local. Esta situación 

demanda una sociología de las ausencias desde el marco de las Epistemologías del 

Sur, entendiendo que estas  

 

se refieren a la producción y validación de los conocimientos anclados en 
las experiencias de resistencia de todos los grupos sociales que 
sistemáticamente han sufrido la injusticia, la opresión y la destrucción 
causada por el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado (Santos, B. s/f: 
286)  
 

La línea abismal que divide el Norte del Sur, el conocimiento válido del que no lo 

es, ordena también la línea que divide la existencia de la no-existencia. Recuperar lo 

que ha quedado del otro lado de la línea abismal es un ejercicio de justicia cognitiva que 

muestra que muchas prácticas, conocimientos y agentes que existen del otro lado de la 

línea abismal, de hecho, son producidos activamente como no existentes por los 

saberes dominantes en “este” lado de la línea abismal, y mucho más cuando están 

comprometidos en la resistencia contra las exclusiones abismales causadas por el 

capitalismo, el colonialismo y el patriarcado (Santos, B. s/f: 295)  

Para el caso seleccionado, conocimientos y memoria se articularon en la lucha del 

año 1986. Las prácticas que -de manera subterránea- se atesoraban desde la 

resistencia a la dictadura cívico-militar del 1976-1983 fueron rescatadas, resignificadas 

y rearticuladas en el marco de la vida democrática y de la aparición del género como 

una variable fundamental en este conflicto. 

 

6. A modo de conclusión 
 
 

         Como oportunamente han señalado Georges Duby y Michelle Perrot (1992): 

durante mucho tiempo, la historia fue la historia de los hombres, a los que se concebía 

como representantes de la humanidad (10). Estos silenciamientos dentro de la narrativa 

histórica están estrechamente relacionados con el papel del poder dentro de la 

construcción del pasado, tal como lo ha señalado Michel-Rolph Trouillot (1995). Para 
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este autor, la inscripción de sucesos del pasado como no-acontecimientos, interpela 

directamente a tomar posturas que puedan superar tanto el positivismo ingenuo -

centrado en la búsqueda de la Verdad-, como las miradas posmodernas que, llevadas 

a un extremo, posicionan a la investigación histórica como un trabajo meramente 

literario. 

La propuesta analítica de este trabajo fue visibilizar un conflicto de trabajadores y 

trabajadoras atendiendo al contexto histórico, político, y al universo simbólico de ciertas 

prácticas y saberes. Desde un inicio, la necesidad de mantener una postura crítica 

cimentó una preocupación por arrojar luz sobre las amnesias en torno al género como 

variable de subalternidad dentro de un conjunto más amplio de dominaciones. En este 

sentido, rescatar el papel de las mujeres trabajadoras durante la década de 1980 nos 

permite entender mejor el surgimiento de luchas y  conquistas de nuevos derechos en 

torno a la temática de género en la actualidad, como parte de un proceso histórico más 

amplio y con raíces profundas que se remontan décadas atrás en el tiempo. 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 
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