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Introducción

Las tran s for ma cio nes múl ti ples que con fi gu ran ac tual men te el
mun do del tra ba jo pue den com pren der se en fun ción de dos pro ce sos pa -
ra le los, la mun dia li za c ión eco nó mi ca (y su im pac to en la rees truc tu ra -
ción pro duc ti va de cada for ma ción so cial), y, con ella, la neo li be ra li za -
ción de las po lí ti cas im ple men ta das por cada Esta do Na cio nal. Sus se -
cue las, por lo me nos en Amé ri ca La ti na, fue ron el de cre ci mien to del
em pleo, el in cre men to de las for mas irre gu la res de pro veer la sub sis ten -
cia, la reor ga ni za ción de las uni da des eco nó mi cas, y el au men to de la
po bre za y ex clu sión so cial. En este con tex to, los tra ba ja do res y sus or -
ga ni za cio nes, pa re cie ron sen ten cia dos a de sa pa re cer.

En Argen ti na, de bi do al rol ju ga do por los sin di ca tos du ran te la dé -
ca da de los 90, los mis mos que da ron en pe num bra fren te a la dis rup ción
de los mo vi mien tos so cia les de nue vo cuño, cuya gé ne sis se re mon tó al
mis mo pro ce so que de bi li tó (por lo me nos en par te), a las or ga ni za cio -
nes sin di ca les: la de sin dus tria li za ción, la pri va ti za ción de áreas sus tan -
cia les del Esta do, el pau pe ris mo y la nue va for ma de de pre dar la na tu ra -
le za por ex ten sión de su mer can ti li za ción. La cen tra li dad de di chos mo -
vi mien tos es tu vo mar ca da por la irrup ción y di ná mi ca que los mis mos
plan tea ban en el es ce na rio pú bli co, en tan to su je tos de dispu ta y en
dispu ta con la de ri va de ajus te es truc tu ral.
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Sin em bar go, ce rra da la cri sis fla gran te del em pleo (por lo me nos
en su mo men to más ál gi do) y el ham bre ge ne ra li za da en el país, los tra -
ba ja do res “in ser tos” han vuel to a po ner  ten sión y de man dar acer ca del
de te rio ro con jun to de las con di cio nes y re la cio nes la bo ra les. La pro tes ta 
y la con flic ti vi dad sin di cal vuel ven en un re mo za do con tex to, que pone
a los sin di ca tos fren te a la ne ce si dad de con for mar se como su je to de ac -
cio nes co lec ti vas cuan do el mis mo co lec ti vo la bo ral está pues to en cues -
tión o im bri ca do en las as tu cias de la “ra zón em pre sa rial”.

Este es cri to se basa en un tra ba jo de in ves ti ga ción que lle va dos
años de eje cu ción. Su ob je to-su je to de es tu dio ha sido el ac cio nar sin di -
cal y la re sig ni fi ca ción de las prác ti cas del sin di ca lis mo de los em plea -
dos es ta ta les de la pro vin cia de Men do za1. Éste co men zó re gis tran do los 
con flic tos en los cua les los es ta ta les apa re cían como pro ta go nis tas y sus
for mas de pre sen ta ción en el es pa cio pú bli co. Pa ra le la men te, la in da ga -
ción de ri vó ha cia las for mas de par ti ci pa ción de los es ta ta les al in te rior
de los ám bi tos de tra ba jo, in te rro gan do cen tral men te a los “de le ga dos”,
prin ci pa les su je tos en el ac cio nar y la par ti ci pa ción sin di cal. Fi nal men te
son dea mos los lí mi tes y obs tácu los a la par ti ci pa ción que se pre sen tan
en cada ám bi to de tra ba jo, cues tión que po de mos re su mir en la ten sión
emer gen te en tre ac cio nar co lec ti vo-re trac ción in di vi dual.

Nues tra pro pues ta de abor dar el sin di ca lis mo de los em plea dos del
Esta do sin em bar go, ad mi te al gu nas apre cia cio nes adi cio na les. Los tra -
ba ja do res es ta ta les, a con tra ma no de lo que su ce de en el ám bi to la bo ral
pri va do cuen tan, aún hoy, con la ga ran tía de su es ta bi li dad la bo ral (ga -
ran ti za da para los em plea dos en “blan co”), lo cual en cier to modo, po si -
bi li ta la emer gen cia de ac cio nes rei vin di ca ti vas. Por otra par te, su es pe -
ci fi ci dad está aso cia da al cons ti tuir el Esta do mis mo su “pa trón” di rec to, 
lo que los con for ma en una po bla ción so me ti da a va ria bles de ajus te po -
lí ti cas, clien te la res y fi nan cie ras, en fun ción del per fil asu mi do por los
su ce si vos go bier nos de tur no. Fi nal men te, han sido ob je tos pri vi le gia -
dos de la des me jo ra y re cor tes im ple men ta dos por las re for mas im pues -
tas por el neo li be ra lis mo al gas to pú bli co, lo cual pro fun di za su “lu gar
so cial” como es pa cio en per ma nen te dispu ta. Ve re mos a con ti nua ción
como los “de mo ni za dos” de ayer son, de modo sin té ti co, los “con flic ti -
vos” de hoy.

Un marco necesario, el sindicalismo en Argentina

Sos te ner la re fun da ción del sin di ca lis mo en un mo men to te ñi do por
la cri sis de las re pre sen ta cio nes po lí ti cas en ge ne ral, pa re cie ra aven tu ra -
do. Este pro ble ma afec tó pro fun da men te a los sin di ca tos, cuan do me nos
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1 La pro vin cia de Men do za se ubi ca en la por ción cen tro-oes te de la Re pú bli ca Argen -
ti na. La com po si ción de su PBG de mues tra una cla ra es truc tu ra tri par ti ta que se dis -
tri bu ye en un sec tor ter cia rio pre do mi nan te (52,2%), se gui do por el sec tor pri ma rio
com pues to por las ac ti vi da des agro pe cua rias y ex trac ti vas ta les como mi ne ría y pe -
tró leo (23,6%) y fi nal men te el sec tor se cun da rio (21,2%) (Ca na fo glia, 2009).



en su “mo de lo clá si co”, te nien do en cuen ta las for mas pre do mi nan tes que 
és tos asu mie ron en la re gión, en re la ción con el mo men to his tó ri co de su
sur gi mien to, los mo dos de vin cu la ción con sus afi lia dos y con el Esta do
(Za pa ta, 1986; De la Gar za, 2001). La ten sión y opo si ción en tre sin di ca -
tos “cor po ra ti vis tas” y “cla sis tas”, en re fe ren cia ex plí ci ta al ho ri zon te de
ta reas, tác ti cas y es tra te gias que los mis mos se im po nían en fun ción de
sus ba ses, pa re ce ha ber se des va ne ci do fren te a la cues tión ac tual de su
per ti nen cia en tan to ám bi to de re pre sen ta ción de in te re ses, en vis tas de la
frag men ta ción y he te ro ge nei dad que ma ni fies tan hoy los co lec ti vos de
tra ba jo.

En este sen ti do, las trans for ma cio nes que en las úl ti mas dé ca das hi -
cie ron vi rar el cen tro de la acu mu la ción de la sus ti tu ción de im por ta cio -
nes (y su in com ple ta in dus tria li za ción en nues tro país) y la con co mi tan te
rees truc tu ra ción neo li be ral del Esta do, pa re cie ron ases tar un gol pe le tal 
al con jun to de los tra ba ja do res y sus or ga ni za cio nes en Argen ti na. Entre
las cau sas que se en sa yan para ana li zar el com ple jo crí ti co que se cier ne
so bre ta les or ga ni za cio nes, se es gri me des de la pér di da de afi lia dos has ta
el me nos ca bo de di chas or ga ni za cio nes como in ter lo cu to ras vá li das fren -
te al des fon da mien to de los de re chos so cia les, la bo ra les y, so bre todo, la
ge ne ra li za ción de la fle xi bi li dad la bo ral.

Pero aún más, el rol ju ga do por es tas agre mia cio nes du ran te la dé ca -
da de los ’90, en lo que res pec ta a su ve nia y/o co la bo ra ción fren te a los
pro ce sos que vol vie ron más vul ne ra ble a los tra ba ja do res, co ro la rio de la
rees truc tu ra ción pro duc ti va y de la rein ge nie ría or ga ni za cio nal ve ri fi ca -
da en las em pre sas, dejó a es tas or ga ni za cio nes como con tra vi nien do la
ra zón mis ma de su emer gen cia y de rro te ro his tó ri co.

Como en to dos los ca sos es pe cí fi cos, la cul tu ra la bo ral-sin di cal de
nues tro país con no ta cier tas es pe ci fi ci da des que es pre ci so se ña lar. En
nues tro re cuen to de modo su ma rio, to ma re mos al gu nas de di chas con no -
ta cio nes, que nos pa re cen re le van tes a la hora de ana li zar la en ver ga du ra
de los cam bios que atra vie sa el sin di ca lis mo en nues tro país. Estas son, la
alian za in dus tria lis ta que ge ne ró al mo vi mien to sin di cal en el pro ce so de
sus ti tu ción de im por ta cio nes; la cen tra li za ción bu ro crá ti ca y cor po ra ti va
del sin di ca lis mo he ge mó ni co; las for mas es pe cí fi cas que ad quie re el ins -
ti tu to de las co mi sio nes in ter nas en cada ám bi to de tra ba jo como con tra -
pe so al ver ti ca lis mo de sus di ri gen cias; el po der mo vi li za dor del sin di ca -
lis mo, más allá de los “cor tes” o pe río dos de ex cep ción im pues tos por las
dic ta du ras mi li ta res y, fi nal men te, la im por tan cia de la afi lia ción sin di cal
des de su gé ne sis has ta el si glo XXI, mo men to que po de mos de no mi nar de 
“vi ra je” en la ma si vi dad del “sin di ca lis mo he ge mó ni co”.

En pri mer lu gar, el sin di ca lis mo de la Argen ti na con tem po rá nea,
fue fru to del pro ce so de acu mu la ción sus ti tu ti va de im por ta cio nes y su
orien ta ción ha cia el mer ca do in ter no (No vick, 2001). La ne ce si dad de
con tro lar la fuer za la bo ral del pe río do, hizo del mo vi mien to sin di cal de
rai gam bre pe ro nis ta, un mo vi mien to en fé rrea ar ti cu la ción con el Esta do 
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de Bie nes tar-Po pu lar, orien ta do a la con se cu ción de acuer dos para pro -
veer una dis tri bu ción del ex ce den te, acor de a las pau tas de pro duc ción y
con su mo ne ce sa rias para sos te ner di cho mo de lo. Es así que, se gún Da -
niel Ja mes (1990: 56): “el mo vi mien to sin di cal emer gió de este pe río do
im bui do de un pro fun do es pí ri tu re for mis ta. Este se fun da ba en la con -
vic ción de que era pre ci so al can zar una con ci lia ción con los em plea do -
res y sa tis fa cer las ne ce si da des de los afi lia dos me dian te el es ta ble ci -
mien to de una re la ción ín ti ma con el Esta do. Esa re la ción su po nía un
com pro mi so por par te de los di ri gen tes sin di ca les, con el con cep to de
con tro lar y li mi tar la ac ti vi dad de la cla se tra ba ja do ra den tro de los lí -
mi tes es ta ble ci dos por el Esta do y ser vir como con duc to po lí ti co ha cia
esa mis ma cla se”.

Esto no sig ni fi có la ca ren cia de co rrien tes dis rup ti vas al in te rior
del mis mo, las que pu sie ron en cues tión per ma nen te el “lu gar so cial”
asig na do al mo vi mien to. El “cla sis mo”, ex pre sión de la opo si ción más
con so li da da fren te a la im pron ta “ne go cia do ra”, fue el in dis cu ti do pro -
ta go nis ta del ci clo de pro tes ta ra di ca li za do que se ma ni fes tó en el país
des de fi na les de los años ’60 y que cues tio nó el mo de lo sin di cal
pre do mi nan te. 

Aún asu mien do la ca rac te rís ti ca “cor po ra ti va” del mo de lo he ge -
mó ni co sin di cal, los acuer dos en tre el Esta do y lo sin di ca tos, pa de cie ron 
re cor tes per ma nen tes de los prin ci pa les ins ti tu tos del lla ma do pac to ca -
pi tal-tra ba jo du ran te el pe río do sus ti tu ti vo, sin dis con ti nui dad en tre los
mo men tos de ins ti tu cio na li dad de mo crá ti ca y los im pues tos por las dic -
ta du ras mi li ta res que ja lo na ron el si glo XX en el país. Así lo se ña la ron
No vick y Ca ta la no (1994: 3): “ La vi gen cia de la ley 14250 (Con ven cio -
nes Co lec ti vas de Tra ba jo) fue sus pen di da en rei te ra das opor tu ni da des
ale gan do -en el caso de los go bier nos dic ta to ria les- ne ce si dad de po ner
lí mi tes a la ac ti vi dad sin di cal en la de ter mi na ción de las con di cio nes de
con tra ta ción y uso de la ca pa ci dad de tra ba jo de los asa la ria dos y, en el 
caso de go bier nos de mo crá ti cos, ar gu men tan do so bre la ne ce si dad de
ins tau rar me di das de emer gen cia eco nó mi ca y so cial que re co men da ba
evi tar el con flic to de una ne go cia ción co lec ti va cen tra li za da”.

En se gun do lu gar, la con so li da ción del sin di ca lis mo na cio nal fue
de la mano del pro ce so pro gre si vo de cen tra li za ción de las or ga ni za cio -
nes sin di ca les por rama de ac ti vi dad eco nó mi ca, cuyo co rre la to fue el
for ta le ci mien to de la cen tral úni ca de tra ba ja do res: la Con fe de ra ción
Ge ne ral del Tra ba jo (en ade lan te CGT). Por tan to, las or ga ni za cio nes
sin di ca les su frie ron, des de su gé ne sis, un pro ce so abrup to de pér di da de
au to no mía. En su mo men to (lue go de 1947), se lle ga ron a in ter ve nir nu -
me ro sos sin di ca tos lo ca les a fin de ase gu rar su ali nea mien to con las po -
lí ti cas ge ne ra les de la cen tral obre ra. Esto se pro du jo pa ra le la men te a la
ge ne ra li za ción y ex ten sión del sin di ca lis mo como mo vi mien to na cio nal
que, se gún Loui se Do yon (1984: 209-210), lle gó a su má xi ma ex pre sión 
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en la dé ca da del ’50: “bajo el ré gi men pe ro nis ta, el mo vi mien to obre ro
es tu vo do mi na do por or ga ni za cio nes úni cas por in dus tria que agru pa -
ron a los obre ros ocu pa dos en los sec to res cla ves de la eco no mía. Fue
este alto gra do de cohe sión y de ho mo ge nei dad, re for za do por su ali -
nea mien to al re de dor de una con fe de ra ción na cio nal úni ca, el que de fi -
nió las prin ci pa les ca rac te rís ti cas del mo vi mien to obre ro ar gen ti no, co -
lo cán do lo en una si tua ción dis tin ti va res pec to de los res tan tes paí ses
la ti noa me ri ca nos”. 

Pro duc to de esta ma si vi dad, del re clu ta mien to ex ten si vo de afi lia -
dos y de la com ple ji za ción de sus fun cio nes, su ca rác ter es tu vo te ñi do
por la pau la ti na “bu ro cra ti za ción” de sus cú pu las di ri gen cia les con la
con se cuen te pér di da de po der de las ba ses en tor no a las cues tio nes po lí -
ti cas y de ges tión sin di cal. A lo que se agre gó la im pron ta “ver ti ca lis ta”
de di chas or ga ni za cio nes como ca rac te rís ti ca es pe cí fi ca del li de raz go
ejer ci do por Pe rón (Buch ruc ker, 1987).

En ter cer lu gar, otra ca rac te rís ti ca dis tin ti va fue la di fe ren cia ción
en tre ba ses y di ri gen cias, las que se con so li da ron a par tir del ins ti tu to de
los “cuer pos de de le ga dos” o las de no mi na das “co mi sio nes in ter nas”,
ar ga ma sa de las co rrien tes que dis pu ta ron, en su de rro te ro his tó ri co, el
im pe ra ti vo he ge mó ni co del sin di ca lis mo “ne go cia dor”. Este cuer po co -
le gia do, na ció al ca lor de la ins ti tu cio na li za ción, cen tra li za ción y bu ro -
cra ti za ción de los sin di ca tos ar gen ti nos como con tra-ba lan ce ex plí ci to
del po der ejer ci do por las cú pu las di ri gen cia les, como “(...) re sul ta do di -
rec to de las pre sio nes ejer ci das por los obre ros y por sus or ga ni za cio nes
(sin) res pal do le gal pro ve nien te del ré gi men de aso cia cio nes pro fe sio -
na les” (Do yon, 1984: 210). Su po der re vul si vo y la en ver ga du ra de los
mis mos en cada ám bi to de tra ba jo pue de ser ilus tra do a par tir de la pre -
sen cia de las mis mas como fac tor co la bo ra dor en la gé ne sis de las co -
rrien tes com ba ti vas del “cla sis mo” y anti-bu ro cra tis mo sin di cal de fi na -
les de los años ’60, así como por cons ti tuir fi gu ras em ble má ti cas de la
re sis ten cia en el úl ti mo pe río do dic ta to rial (1976-1983) (Poz zi, 1988).
En este sen ti do, el bru tal en sa ña mien to que la dic ta du ra mi li tar ejer ció
so bre los re pre sen tan tes obre ros, aso cia dos a las gran des em pre sas, se
evi den ció en la re pre sión se lec ti va ha cia los de le ga dos (Ba sual do, V.;
2006).

En cuar to lu gar, aún con la pree mi nen cia “ne go cia do ra-cor po ra ti -
va” y con las pre vi sio nes he chas en ra zón de la im por tan cia que ad quie -
ren los cuer pos de de le ga dos y las co mi sio nes in ter nas, el sin di ca lis mo
ar gen ti no ha de mos tra do una ca pa ci dad in ne ga ble de mo vi li za ción y re -
sis ten cia que lo gró trans gre dir has ta los lí mi tes im pues tos por los su ce -
si vos re cor tes de las li ber ta des po lí ti cas y de los re gí me nes de mo crá ti -
cos en el país. Si bien el rol de la re sis ten cia sin di cal en la úl ti ma dic ta -
du ra mi li tar ha dado lu gar al de ba te en tor no a la ca pa ci dad de con fron -
ta ción de las or ga ni za cio nes gre mia les en ese pe río do, no es me nos cier -
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to que fue en ese pro ce so que sis te má ti ca men te se des man te la ron to das
las ga ran tías para ac cio nar co lec ti va y po lí ti ca men te en los ám bi tos de
tra ba jo (Ba sual do, V. 2009). De esto se des pren de un co ro la rio de im -
por tan cia: fue la dic ta du ra mi li tar la que lo gró la re pri va ti za ción de los
ám bi tos de tra ba jo por ne ga ción-in va li da ción-su je ción del su je to co lec -
ti vo. Aún así, con la vuel ta a la de mo cra cia (1983) la re vi ta li za ción del
sin di ca lis mo y su mo to ri za ción en la con flic ti vi dad la bo ral se per ci bió
en tér mi nos de su pro ta go nis mo y vi si bi li za ción en el es pa cio pú bli co
(Iñi go Ca rre ra, 2001).

En quin to y úl ti mo lu gar, las ta sas de afi lia ción sin di cal han sido
otro in di ca dor del po der de los sin di ca tos y su ex ten sión en Argen ti na.
La sin di ca li za ción en el país ha sido siem pre ele va da en tér mi nos in ter -
na cio na les, man te nién do se re la ti va men te es ta ble has ta la dé ca da de los
no ven ta, en un ran go que ha os ci la do en tre el 40 a 43% en tre los asa la -
ria dos. Para Mars hall y Grois man (2005, 12), aún los pro ce sos de trans -
for ma ción eco nó mi ca y sus con se cuen cias en el mun do la bo ral no su pu -
sie ron una dis mi nu ción con co mi tan te de la sin di ca li za ción en tre los asa -
la ria dos (to man do el lap so 1990-2001), con si de ran do que el peso ma yor 
de tal dis mi nu ción se debe a la ex ten sión del em pleo no re gis tra do.

Así, aún des pués de la úl ti ma dic ta du ra mi li tar, el sin di ca lis mo ar -
gen ti no pudo trans gre dir, en al gu na me di da, la fé rrea im po si ción de los
múl ti ples dis ci pli na mien tos que per mea ron el cam po po lí ti co, so cial y
eco nó mi co (Co lla do, 2005). Sin em bar go fue con el auge de las po lí ti cas 
neo li be ra les y la le gi ti ma ción de las mis mas, ya en de mo cra cia, que los
mis mos han atra ve sa do una cre cien te des le gi ti ma ción. No es aje na a
esta de ri va el rol que las cú pu las di ri gen cia les man tu vie ron du ran te el
pro ce so de re con ver sión pro duc ti va y re for ma del Esta do (en los años
’90), que no po cos au to res de fi nie ron como “coop ta ción” y/o “trans for -
mis mo” (Ba sual do E, 2001). Este fe nó me no pue de fe char se en el co -
mien zo mis mo del pro ce so pri va ti za dor, a tra vés del pro gra ma de pro -
pie dad par ti ci pa da, por me dio del cual la cú pu la sin di cal pasó a ser ac -
cio nis ta de di chas em pre sas, en vin cu la ción di rec ta con los gru pos de
ca pi tal ex tran je ro2. Su in ten sión ma ni fies ta fue “(...) am pliar las ba ses
de con sen so al re de dor de la po lí ti ca de pri va ti za cio nes (in clu yen do en
ellas a los sin di ca tos) o, en todo caso, de re du cir la re sis ten cia a esa po lí -
ti ca” (Arman do Caro Fi gue roa ci ta do por Almey ra y Suá rez, 2009: 7).

La re fun da ción de las prác ti cas sin di ca les y su
re sig ni fi ca ción

Como he mos se ña la do, el sin di ca lis mo en Argen ti na se de sa rro lló
fuer te men te en la za do al Esta do y bajo el pul so del de sa rro llo eco nó mi -
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2 El Pro gra ma de Pro pie dad Par ti ci pa da fue ins ti tui do por la Ley de Re for ma del Esta -
do, per mi tien do que los tra ba ja do res ad qui rie ran, a tra vés de las or ga ni za cio nes sin -
di ca les, el 10% del pa que te ac cio na rio de las em pre sas es ta ta les pri va ti za das.



co-so cial del país. Su ca pa ci dad agre ga ti va ha sido una pau ta es pe cí fi ca
de la tra di ción la bo ral de los tra ba ja do res ar gen ti nos. Sin em bar go, el
sin di ca lis mo está en cri sis. Cri sis que, po de mos en ten der, como el es ta -
lli do de sus pro pias con tra dic cio nes in ter nas. Esto no sig ni fi ca, sin em -
bar go su de sa pa ri ción y/o rui na. Por ello es im por tan te va lo rar la cues -
tión sin di cal sin caer en la tram pa em pí ri ca que fun da su re flu jo en tér -
mi nos de afi lia ción o de la cuan tía de sus ac cio nes de pro tes ta (so bre
todo en los paí ses cen tra les) o en afir mar, por el con tra rio, su ex ten sión
en vis tas de las nue vas ac ti vi da des eco nó mi cas, re gio nes o paí ses cu yos
tra ba ja do res an tes no es ta ban sin di ca li za dos (Boi to Jr., 2003).

Asu mi mos esta cri sis como his tó ri ca, con cre ta y si tua da, en la que
pue den avi zo rar se un haz di ver so de fac to res que han in ci di do en la mis -
ma. Pro po ne mos, a con ti nua ción, al gu nas de las di men sio nes que se im -
po nen para no so tros como re le van tes a la hora de aqui la tar esta si tua ción 
en Argen ti na.

La mis ma se liga, por una par te, a la des le gi ti ma ción que su frie ron
las or ga ni za cio nes sin di ca les por la in de fen sión de los de re chos la bo ra -
les, los que fue ron “re cor ta dos”. Esto su pu so el des fon da mien to de los
prin ci pa les es ta tu tos pro tec to rios del de re cho la bo ral y un cú mu lo
in-cres cen do de re-re gu la cio nes a fa vor de una nue va re la ción de fuer -
zas en tre ca pi tal-tra ba jo en de tri men to de los tra ba ja do res (Pé rez Cres -
po, 1995).

A esto se sumó el au men to de la po bla ción ex clui da del em pleo, de
la que los tra ba ja do res del Esta do han sido su je tos prin ci pa les. Mues tra
de ello es la cuan tía del de cre ci mien to de los pues tos de tra ba jo en las
em pre sas ex pues tas a la pri va ti za ción.  Como sin te ti za Duhal de (2009:
5): “La prin ci pal con se cuen cia fue la dis mi nu ción del em pleo pú bli co
(...) en el ám bi to de las em pre sas es ta ta les -don de de 242.094 tra ba ja -
do res en 1991 se pasó a 50.516 en 1995 (...)- en el te rre no de la ad mi nis -
tra ción na cio nal, don de en 1991 se em plea ba a 534.238 per so nas y en
1995 esta can ti dad sólo se ha bía re du ci do a 467.463”.

Vin cu la da a la reor ga ni za ción y re for ma pro duc ti va, el ac cio nar
sin di cal vio men gua da su ca pa ci dad ne go cia do ra fren te a las nue vas for -
mas de ha cer-es tar-ser en cada ám bi to de tra ba jo. La rein ge nie ría or ga -
ni za cio nal pro du ci da en las em pre sas en la úl ti ma dé ca da y me dia, re ar -
mó la pro duc ción so bre nue vas ba ses y de sar mó y frag men tó a los tra ba -
ja do res como su je tos de dispu ta (Mon tes Cató, 2007). 

Sin em bar go, di chos ar gu men tos apa re cen como es ca sos para dar
cuen ta de la com ple ja cues tión sin di cal en el país. La cri sis se ma ni fies -
ta, en ton ces, en la emer gen cia de co rrien tes sin di ca les que dis pu ta ron (y
aún hoy lo ha cen), a las or ga ni za cio nes do mi nan tes y su ges tión al mo -
men to del ajus te es truc tu ral en ra zón de su do cu men ta do per fil con ci lia -
dor. En todo caso, la cri sis no fue-es un es ta do sino un pro ce so, que se
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vio po ten cia do por las co rrien tes que se opu sie ron a la CGT y a las po lí -
ti cas neo li be ra les pues tas en mar cha en el país. 

La apa ri ción del Mo vi mien to de Tra ba ja do res de Argen ti na (MTA) 
que agru pa ba a los sin di ca tos di si den tes den tro de la pro pia CGT (fun -
da men tal men te a los cer ve ce ros, ca mio ne ros y la unión de tran via rios
au to mo tor) y la con for ma ción de la Cen tral de Tra ba ja do res de Argen ti -
na mar ca ron este pun to de in fle xión en los pri me ros años de la dé ca da de 
los no ven ta3.

La emer gen cia de la CTA (1992) in ten tó dar res pues ta al cre cien te
“de sa cuer do” de los tra ba ja do res y sus or ga ni za cio nes so bre el rum bo
eco nó mi co y po lí ti co adop ta do. Por ello, se pro pu so como una “nue va
cen tral de tra ba ja do res, ocu pa dos y de so cu pa dos, fun da da so bre tres
con cep tos esen cia les: la afi lia ción di rec ta, una de mo cra cia ple na y la
au to no mía po lí ti ca”. (Pro cla ma fun da cio nal CTA-No viem bre de
1992).

En su cons ti tu ción im pul só cam bios or ga ni za ti vos y en su per fil
po lí ti co, in ten tan do re fun dar el sin di ca lis mo a par tir de la crea ción de
una nue va con fe de ra ción cuyo ob je ti vo fue que brar la he ge mo nía del
sin di ca lis mo ne go cia dor de per fil “em pre sa rio”. Su prin ci pal ho ri zon te
fue re sig ni fi car  las prác ti cas y re per to rios de ac ción a par tir de la ape la -
ción a las ba ses y re to mar la tra di ción com ba ti va del pe ro nis mo y el cla -
sis mo de los años ’60.

Se pro pu so, ade más, una ade cua ción so cial y po lí ti ca, in clu yen do
en sus ba ses a los tra ba ja do res ex pul sa dos del em pleo, lo que le per mi tió 
ar ti cu lar con los nue vos mo vi mien tos de de so cu pa dos. Así, su Esta tu to
de cla ra que “Po drán afi liar se al CTA los tra ba ja do res en ten dien do por
ta les a to dos los in di vi duos que con su tra ba jo per so nal de sa rro llan una 
ac ti vi dad pro duc ti va y crea do ra di ri gi da a la sa tis fac ción de sus ne ce si -
da des ma te ria les y es pi ri tua les sin te ner a otros tra ba ja do res bajo su
de pen den cia”. (Esta tu to CTA, Agos to de 1993).

En tan to que re-sig ni fi car las prác ti cas del sin di ca lis mo lle vó a un
pro ce so de de mo cra ti za ción in ter na que tuvo en cuen ta a sus ba ses de
sus ten ta ción. Esto sig ni fi có un rom pi mien to ex plí ci to con el go bier no
jus ti cia lis ta de Car los Saúl Me nem (1989-1999) y con la cú pu la ce ge tis -
ta, re pre sen tan te del más gra na do bu ro cra tis mo y co la bo ra cio nis mo sin -
di cal. El pro ble ma de este rom pi mien to fue asig nar una ca rac te rís ti ca
dis tin ti va al mo vi mien to opo si tor fren te al pe ro nis mo en el go bier no y a
car go de la má xi ma or ga ni za ción sin di cal. Estos prin ci pios fue ron ex -
pre sa dos en el ma ni fies to inau gu ral de la CTA, a par tir de la de cla ra ción
de Bur sa co, que pos tu ló la ne ce si dad de au to no mía res pec to del Esta do,
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3 El MTA no rom pió con la es truc tu ra de la Con fe de ra ción Ge ne ral de Tra ba jo, sino
que se opu so de tal modo de ob te ner nue va men te un rol pro ta gó ni co en su con duc -
ción (Se nén Gon zá lez y Bo soer ci ta dos por Andriot ti, 2009).



los em pre sa rios, los par ti dos po lí ti cos, y la re va lo ri za ción de la uni dad
sin di cal y la éti ca gre mial (Andriot ti, 2009: 8). 

Fi nal men te, la CTA in ten tó mar car una lí nea de con ti nui dad con la
tra di ción de lu chas del mo vi mien to sin di cal ar gen ti no. Para ello re to mó
la im pron ta del sin di ca lis mo opo si tor, sus ban de ras éti cas, su ico no gra -
fía y ba ses pro gra má ti cas, exal tan do la ex pre sión com ba ti va del pe ro -
nis mo “de la pri me ra épo ca” (aso cia da a las con quis tas de de re chos so -
cia les), de sus fi gu ras em ble má ti cas, e in clu yen do en la mis ma “tra di -
ción” a los sec to res de la iz quier da sin di cal “cla sis ta”4. En este sen ti do,
nos pa re ce per ti nen te la lec tu ra que rea li za Andriot ti (2009: 11) al res -
pec to de la “in ven ción de una tra di ción” que le per mi tió afian zar se y
pro yec tar se a fu tu ro.

Par te cen tral de este pro ce so, la Aso cia ción de Tra ba ja do res del
Esta do (ATE) fue el sin di ca to de ma yor peso en la crea ción de la CTA, al
que se su ma ron los gre mios do cen tes (CTERA-Con fe de ra ción de Tra ba -
ja do res de la Edu ca ción de la Re pú bli ca Argen ti na y SUTEBA-Sin di ca to
Úni co de Tra ba ja do res de la Edu ca ción, Bs.As.). Su rol pro ta gó ni co e in -
fluen cia en las trans for ma cio nes que adop tó la nue va cen tral se vis lum -
bran en su nue vo es ta tu to (1988), re no va dor en tér mi nos de de mo cra cia
in ter na y au to no mía po lí ti ca. Con res pec to al pro ce so de mo cra ti za dor al
in te rior de la or ga ni za ción, di cho re gla men to im pu so el voto di rec to y se -
cre to de los afi lia dos en la elec ción de la con duc ción sin di cal en to dos sus
ni ve les y la for ma ción de ór ga nos co le gia dos en el ni vel su pe rior en el que 
par ti ci pan los se cre ta rios ge ne ra les de cada ni vel me dio de con duc ción.
Se ase gu ró, así, la par ti ci pa ción de cada re gio nal sin di cal en igual dad de
con di cio nes, en la con duc ción na cio nal. Tam bién de cla ró su au to no mía
del Esta do y de los par ti dos po lí ti cos (Duhal de, 2009: 8).

Sin em bar go el tra yec to se gui do por la co rrien te de re no va ción sin -
di cal de ATE no ha sido li neal ni ha es ta do exen to de obs tácu los. Las di fe -
ren cias en su in te rior se ma ni fies tan en los pro ce sos de si gua les de cada
sec cio nal sin di cal, las ten sio nes en tre las pro pues tas de de mo cra ti za ción
y au to no mía y la fuer za de la tra di ción sin di cal bu ro crá ti ca, sin me nos ca -
bo de los es ce na rios re gio na les don de lo ca li za su ac tua ción. El caso de la
pro vin cia de Men do za es una mues tra de ta les con tra dic cio nes y de la
no-con tem po ra nei dad de ta les fuer zas trans for ma do ras, al mis mo mo -
men to que de mues tra su dis rup ti vo po ten cial de cam bio.

La pro vin cia de Men do za en el con tex to na cio nal 

La Aso cia ción de Tra ba ja do res del Esta do fue crea da en el ám bi to
na cio nal el 25 de ene ro de 1925. Su pre sen cia como re pre sen tan te de los
tra ba ja do res del Esta do se ma ni fes tó am plia men te con la pro mo ción de
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4 Nos re fe ri mos la tra di ción com ba ti va del mo vi mien to sin di ca lis ta ar gen ti no cu yas
ex pre sio nes más re pre sen ta ti vas fue ron el pro gra ma de la Fal da (1957);  Huer ta
Gran de (1962); la crea ción de la CGT de los Argen ti nos (1968); los mo vi mien tos in -
su rrec cio na les del Ro sa ria zo, Cor do ba zo (1969) y Men do za zo (1972) en tre otros. 



los “sin di ca tos mo der nos”, lue go de 1955, en un pro ce so que de pen dió
de  la ex ten sión de los ser vi cios es ta ta les, la mul ti pli ca ción de em pre sas
bajo su égi da y con ellas la am plia ción del con jun to de su po bla ción tra -
ba ja do ra. Su gé ne sis en la pro vin cia de Men do za fue, sin em bar go, pos -
te rior. Se gún Ba ral do y Sco de ller (2006), la  crea ción de ATE-Men do za
se pro du jo re cién en 1934. 

Actual men te, el sec tor de los asa la ria dos del Esta do pro vin cial es
uno de los más di ver sos en su com po si ción; se in clu yen en el mis mo las
áreas de edu ca ción, sa lud, ad mi nis tra ción (pro vin cial y mu ni ci pal),
como así tam bién el trans por te pú bli co de pa sa je ros (em pre sa es ta tal de
tro le bu ses). Se gún la Encues ta Per ma nen te de Ho ga res, en el año 2006, 
el 11% del to tal de ocu pa dos de la pro vin cia de Men do za per te ne cían a
la Ense ñan za y el 8% a la Admi nis tra ción Pú bli ca (Ca na fo glia, 2009).
Los em plea dos pú bli cos de la pro vin cia su man hoy un plan tel apro xi -
ma do de 75.000 per so nas5.

En esta po bla ción de tra ba ja do res con flu yen di ver sas re pre sen ta -
cio nes sin di ca les: los do cen tes pro vin cia les se agre mian en el SUTE si
per te ne cen al ám bi to pú bli co (Sin di ca to Uni do de Tra ba ja do res de la
Edu ca ción); mien tras que en el sec tor de la sa lud pro vin cial hay di ver -
sos sin di ca tos: ATSA (Aso cia ción de Tra ba ja do res de la Sa ni dad) y
AMPROS (Aso cia ción Men do ci na de Pro fe sio na les de la Sa lud). Del
mis mo modo su ce de con los tra ba ja do res de la ad mi nis tra ción del es ta -
do, UPCN (Unión del Per so nal Ci vil de la Na ción) aso cia a los em plea -
dos pú bli cos de pen dien tes del ám bi to na cio nal, mien tras que en la es fe -
ra pro vin cial el SITEA (Sin di ca to de Tra ba ja do res Esta ta les Au to con -
vo ca dos) agru pa a una por ción re du ci da de los tra ba ja do res de la ad mi -
nis tra ción cen tral de la pro vin cia. En tan to ATE-Men do za, es ac tual -
men te, el sin di ca to con ma yor re pre sen ta ti vi dad en el con jun to de los es -
ta ta les de la pro vin cia, el per so nal de la sa lud (tan to pro fe sio na les como
no pro fe sio na les) y cre ce su in fluen cia en tre los tra ba ja do res pú bli cos
de la ór bi ta nacional. 

Du ran te toda la dé ca da de los no ven ta los tra ba ja do res del Esta do
en fren ta ron un des me jo ra mien to es truc tu ral en sus con di cio nes y re la -
cio nes de tra ba jo, au na do al pro ce so de pri va ti za ción de las prin ci pa les
em pre sas del Esta do, el au men to de la fle xi bi li za ción del tra ba jo por la
vía de la im ple men ta ción de for mas fle xi bles de con tra ta ción y el re cor te 
sus tan cial de sus sa la rios. Este pro ce so se ini ció pa ra le la men te al na cio -
nal, con la Ley de Re for ma del Esta do en 19906.
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5 Fuen te. Entre vis tas rea li za das a la Co mi sión Di rec ti va de ATE-Men do za, mar zo y
abril de 2009.

6 Una se cuen cia de re for mas le ga les fle xi bi li za ron el em pleo en el país. Las trans for -
ma cio nes que im pul sa ron las re for mas le ga les im pu sie ron se gún No vick y To ma da:
1) Fle xi bi li dad aso cia da al de re cho in di vi dual de tra ba jo, con tra ta cio nes apor tes e in -
dem ni za cio nes, frac cio na mien to del suel do anual en pe que ñas em pre sas; 2) Re for -



Sin em bar go las re for mas en la pro vin cia adop ta ron un ca rác ter es -
pe cí fi co. A modo de re vi sión he mos vin cu la do el pro ce so de re for mas y
rees truc tu ra ción pro duc ti va a los tres go bier nos que en la pro vin cia lle -
va ron a cabo las mis mas. La pri me ra co rres pon de al go bier no de José O.
Bor dón (1988 -1991), la se gun da al de Ro dol fo Ga brie lli (1992 -1995) y 
la ter ce ra al de Artu ro La fa lla (1996 -1999), to dos ellos re pre sen tan tes
del par ti do jus ti cia lis ta ver nácu lo.

Du ran te la ges tión de José Bor dón, la re for ma hizo pie en el eje
pro duc ti vo de la pro vin cia, al pri va ti zar Bo de gas y Vi ñe dos GIOL S.E y
la em pre sa agroa li men ti cia - Con ser ve ra La Co li na S.E. Este pri mer
paso fijó una im pron ta es pe cial, ya que ini ció la des re gu la ción del mer -
ca do del vino y, tan to en el sec tor pri ma rio como en la in dus tria ma nu -
fac tu re ra, pau tó la im pron ta de re con ver sión pro duc ti va del sec tor más
tra di cio nal de la eco no mía pro vin cial (Co lla do, 2001).

La se gun da eta pa, co rres pon dió a la ad mi nis tra ción de Ro dol fo
Ga brie lli. Las re for mas se orien ta ron a la re con ver sión del sec tor pri ma -
rio vi tí co la, con la ayu da del Esta do. Esta se rea li zó a tra vés de cré di tos
de los Ban cos Pro vin cia les (aún en ma nos del Esta do pro vin cial) y fue
orien ta da a los pro duc to res que adop ta ron di cha re con ver sión con mi ras
al mer ca do ex ter no. Es pre ci so re mar car que los prés ta mos otor ga dos
por el Esta do a los pro duc to res del sec tor pri ma rio vi tí co la, ter mi na ron
cons ti tu yen do par te del pa si vo in co bra ble de los mis mos al mo men to de
su pri va ti za ción y su pos te rior de sa pa ri ción (Ono frio, 2003). Fue en este 
pe río do que en la pro vin cia se co men za ron a sen tir, los efec tos de la re -
for ma na cio nal a tra vés de la pri va ti za ción de em pre sas del Esta do con
se des lo ca les o los cam bios de pro pie dad bajo una nue va mo da li dad de
ges tión (fun da men tal men te de YPF-Ya ci mien tos Pe tro lí fe ros Fis ca les y 
la Com pa ñía Argen ti na de Te lé fo nos- CAT).

En el ter cer pe río do, du ran te la ad mi nis tra ción de Artu ro La fa lla,
se con cre ta ron las pri va ti za cio nes del res to de las em pre sas pro vin cia les
del Esta do: Ban co de Pre vi sión So cial y Ban co de Men do za, Ener gía
Men do za So cie dad del Esta do (EMSE), Obras Sa ni ta rias y Gas del
Esta do, Caja Pre vi sio nal de los Emplea dos de la Pro vin cia de Men do za. 

Los su ce si vos go bier nos que im ple men ta ron el grue so de la re for -
ma del Esta do y la re con ver sión pro duc ti va pro vin cial fue ron ob je to de
in nu me ra bles pro tes tas por par te del sec tor asa la ria do. Sin em bar go, el
lar go pro ce so con flic tual  ini cia do a co mien zos de la dé ca da, que se opo -
nía a la orien ta ción de las re for mas, fue am plia men te de rro ta do con su -
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mas aso cia das al de re cho co lec ti vo de tra ba jo, in du cien do a la baja de cos tos,
ne go cia ción des cen tra li za da, sus pen sión de con ve nios co lec ti vos en cier tos sec to res
es tra té gi cos, li mi ta ción del de re cho de huel ga; 3) Cam bios es truc tu ra les en el sis te -
ma de se gu ri dad so cial, re duc ción de apor tes pa tro na les, des re gu la ción de obras so -
cia les, pri va ti za ción pre vi sio nal y ase gu ra do ras de ries gos, res tric ción de sub si dios
fa mi lia res, en tre otras (ci ta dos por Pier bat tis ti, 2008: 38).



ce si vas trans for ma cio nes que men gua ron la ca pa ci dad de re sis ten cia de
los tra ba ja do res. Se im ple men tó el con ge la mien to sa la rial de los tra ba ja -
do res de la plan ta es ta ble con jun ta men te con la re duc ción de la jor na da
la bo ral a 5 ho ras dia rias (en los sec to res de la ad mi nis tra ción); las in cor -
po ra cio nes de em plea dos se hi cie ron por la vía de las nue vas for mas de
con tra ta ción (con tra tos por lo ca ción de ser vi cios o lo ca ción de obra, pa -
san tías es tu dian ti les, con tra tos a tiem po de ter mi na do); se con ge ló el
pago del adi cio nal de an ti güe dad y fi nal men te, en 1996, se con cre tó la
pri va ti za ción de la caja pre vi sio nal de los tra ba ja do res del Estado.

El des me jo ra mien to de las con di cio nes y re la cio nes la bo ra les del
per so nal del Esta do, la de pen den cia de los tra ba ja do res de con tra tos ex -
traor di na rios y otor ga mien to de ho ras ex tras para su plir el re cor te sa la -
rial su fri do por el de cre ci mien to de los adi cio na les del sa la rio in di rec to
y la dis mi nu ción ho ra ria, su ma dos a las de rro tas de los con flic tos en ca -
ra dos por ATE du ran te la dé ca da pa sa da, fue ron su fi cien tes para men -
guar su ca pa ci dad de opo si ción a la orien ta ción po lí ti ca do mi nan te. Esto 
se dio en un con tex to ge ne ral de in cre men to ex po nen cial del de sem pleo
y la po bre za en la pro vin cia. Des de Octu bre de 1991 a Mayo de 2000 la
po bla ción bajo la lí nea de po bre za pasó de 32,2% a 37,7%; la po bla ción
bajo la lí nea de in di gen cia du ran te el mis mo pe río do de 4,6% a 9,7% y la 
bre cha de po bre za (can ti dad de di ne ro que en pro me dio le hace fal ta a
cada per so na para cu brir la ca nas ta bá si ca de bie nes y ser vi cios), pasó a
afec tar al 47,4% de la po bla ción. La tasa de de so cu pa ción se in cre men tó 
del 4,2% en 1991 al 9,8% en 2000 (Co lla do, 2001).

En este mar co se pro du jo una de sa fi lia ción ma si va al sin di ca to de
es ta ta les (sólo en tre los años 1990 a 1996 se des vin cu la ron del mis mo
unos 3.300 tra ba ja do res)7.

A par tir de este pun to de in fle xión, la ma yor par te del cuer po de de -
le ga dos de la ad mi nis tra ción cen tral y des cen tra li za da su frió un pau la ti -
no re cam bio ge ne ra cio nal. Sus ten ta do en di cha trans for ma ción, el sin di -
ca to pro fun di zó y li de ró, en sus dis cur sos y pro pues tas, los re cla mos
anti-neo li be ra les, lo que per mi tió re clu tar al ac ti vis mo sin di cal más di -
ná mi co y crí ti co, rear man do fuer zas a par tir de cam pa ñas ma si vas de
afi lia ción. En el año 1997, co mien za a re cu pe rar su in ci den cia en la
masa de tra ba ja do res pú bli cos, ve ri fi cán do se una tasa me dia de afi lia -
ción de 200 em plea dos por mes. En la ac tua li dad, el to tal de afi lia dos
suma 5.500 tra ba ja do res pú bli cos8.

Esto coin ci dió con el in cre men to de las pro tes tas so cia les que re -
ma ta ron en la ex plo sión so cial de di ciem bre del 2001 en todo el país,
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7 Fuen te. Entre vis tas a miem bros de la Co mi sión Di rec ti va de ATE-Men do za, rea li za -
das du ran te mar zo-abril de 2009.

8 Da tos pro por cio na dos por miem bros de la Co mi sión Di rec ti va de la Aso cia ción de
Tra ba ja do res del Esta do, ATE, Men do za, Mar zo de 2009.



cuya pri me ra con se cuen cia evi den te fue la re nun cia del pre si den te de la
Na ción Fer nan do de la Rúa. La ex plo sión so cial sólo pue de ser en ten di -
da en el mar co del des ba rran que que sig ni fi ca ron las me di das de ajus te
eco nó mi co y fi nan cie ro: “El mar co ine lu di ble para en ten der la re be lión
po pu lar ar gen ti na está dado por los da tos de una re ce sión que al co men -
zar di ciem bre ya lle va ba 42 me ses y sólo ame na za ba con pro fun di zar se
ha cia un pozo sin fin; (...) El ajus te per pe tuo (una po lí ti ca que el Mi nis -
tro de Eco no mía Do min go Ca va llo lle vó al pa ro xis mo cuan do des de ju -
lio lan zó su pro gra ma de “dé fi cit cero” y que in clu yó una baja de sa la -
rios pú bli cos y pen sio nes del 13%), sólo acen tuó la re ce sión, la caí da de
la re cau da ción y el dé fi cit fis cal mien tras al mis mo tiem po se si guie ron
abo nan do los in te re ses de la deu da pú bli ca y con ello acen tuan do la fuga 
de re ser vas y los de pó si tos del sis te ma ban ca rio que en 8 me ses ca ye ron
más de un 25%. A par tir del 3 de di ciem bre el blo queo de de pó si tos y sa -
la rios en los ban cos ve nía a sal var del co lap so a un sec tor fi nan cie ro
tras na cio na li za do” (Frad kin, 2005: s/p).

La cri sis se pro fun di zó has ta ene ro del año 2002, cuan do se pro du -
jo la de va lua ción de la mo ne da, el fin de la pa ri dad cam bia ria en tre el
peso ar gen ti no y el dó lar y el au men to sos te ni do de la in fla ción. En este
mar co, se gún es ti ma cio nes de Clau dio Katz (2002: 3), la de va lua ción le
aña dió un 15% de caí da adi cio nal a los suel dos, que a fi nes del 2001 se
ubi ca ban un 10% por de trás del año pre ce den te y un 25% por de ba jo de
los años ’80. La ca nas ta bá si ca de ali men tos se si tuó por arri ba de los
1.100 pe sos ar gen ti nos, mien tras que la mi tad de los asa la ria dos ga na ba
me nos de 400 pe sos. 

La si tua ción crí ti ca vi vi da por el con jun to de la po bla ción fue el
mar co para el ini cio de un nue vo ci clo de pro tes tas de los es ta ta les, que
fun da men tal men te se cen tra ron en la me jo ra sa la rial. Sin em bar go, no
fue has ta el año 2005 que las mis mas tu vie ron una ma yor pre sen cia en el 
es pa cio pú bli co men do ci no. Esto se de bió en gran me di da a los efec tos
so cia les que arre cia ban en la so cie dad ar gen ti na y que pu sie ron en  pri -
mer pla no a los mo vi mien tos so cia les y las de man das por pa liar la ur -
gen cia del ham bre de la po bla ción (Svam pa, 2002; Zi bec chi, 2003;
Almey ra, 2004). 

Aún así, los he chos de re be lión de tec ta dos por el PIMSA (2002: 7), 
du ran te los años 2002 a 2007, evi den cian una fuer te pre sen cia de los
asa la ria dos9. Se gún este es tu dio “Los tra ba ja do res de so cu pa dos son los
que más he chos rea li za ron en 2002 (44,2%) y 2003 (49,3%), un poco
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9 El PIMSA, es el Pro gra ma de Inves ti ga ción so bre el Mo vi mien to de la So cie dad
Argen ti na. Éste de fi ne como uni dad de re gis tro al “he cho de re be lión”, en ten di do
como todo he cho co lec ti vo lle va do a cabo por per so ni fi ca cio nes de ca te go rías eco -
nó mi cas, so cia les o po lí ti cas, di ri gi do con tra al gu na ex pre sión del es ta do de co sas
exis ten te. La me to do lo gía de re gis tro se basa en la de tec ción de las no ti cias que apa -



me nos de la mi tad de los he chos rea li za dos por asa la ria dos. Pero su par -
ti ci pa ción cayó en los años si guien tes has ta casi des pa re cer (1,9% en
2007). Los tra ba ja do res asa la ria dos ocu pa dos, en cam bio, au men ta ron
su par ti ci pa ción to dos los años, des de un 38,8% en 2002 has ta lle gar a
96,4% en 2007”. Asi mis mo la in ves ti ga ción re fie re al ma yor peso de la
re be lión en tre los asa la ria dos del sec tor pú bli co. 

Se gún nues tros re gis tros, para el mis mo pe río do en la pro vin cia de
Men do za, el au men to de la con flic ti vi dad de los tra ba ja do res es ta ta les
se mos tró a par tir del año 2003, lle gan do a re pre sen tar más del 50% de
los ac tos de re be lión del to tal pro vin cial des de el año 2005 has ta el 2009. 
En el mis mo sen ti do apun tan los da tos del OSAL (Obser va to rio So cial
para Amé ri ca La ti na). Se gún Tad dei, Seoa ne, Algra na ti (2009: 6) “en el
año 2004, los con flic tos pro ta go ni za dos por los tra ba ja do res del sec tor
pú bli co re pre sen tan un 74,60 % del to tal de pro tes tas de los tra ba ja do -
res ocu pa dos”.

A con ti nua ción ana li za re mos la im pron ta que asu mió la con flic ti -
vi dad la bo ral y el rol in no va dor en tér mi nos de or ga ni za ción y par ti ci pa -
ción del sin di ca to de los es ta ta les pro vin cia les. Asi mis mo avan za re mos
so bre los fa ci li ta do res y obs tácu los más re le van tes que de no tan los de le -
ga dos sin di ca les en vis tas de la cul mi na ción del úl ti mo ci clo de pro tes tas 
(fe bre ro de 2007- oc tu bre de 2009)10.

El sin di ca lis mo en re no va ción. ATE-Men do za

Entre los gran des de sa fíos que atra vie san la re fun da ción sin di cal
que ATE-Men do za pro po ne rea li zar, que re mos plan tear dos tó pi cos de
im por tan cia. El pri me ro se vin cu la a la de ri va de des le gi ti ma ción que
pa de ce el sin di ca lis mo en ge ne ral como re pre sen tan te de los tra ba ja do -
res y que se co nec ta, como vi mos, con la his to ria-me mo ria de su de ri va
re cien te. El se gun do, es el que ac tua li za las for mas de dis gre ga ción a las
que ac tual men te es tán ex pues tos los tra ba ja do res li ga das a la im pron ta
im pues ta por las nue vas for mas de ges tio nar el tra ba jo. Ve re mos de
modo sin té ti co las ca rac te rís ti cas que asu men cada uno de és tos en fun -
ción del rol ac tual del sin di ca to.

Fren te a la des le gi ti ma ción de las or ga ni za cio nes sin di ca les en ge -
ne ral, ATE-Men do za pre ten de rei nau gu rar una tra di ción com ba ti va aso -
cia da a la re pre sen ta ción de mo crá ti ca de su base, el com pro mi so con las
con quis tas his tó ri cas de los tra ba ja do res men do ci nos y la au to no mi za -
ción de su ges tión con res pec to al Esta do.
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re cen en los dia rios de cir cu la ción na cio nal. Para rea li zar com pa ra cio nes na cio na les,
no so tros em plea mos la mis ma me to do lo gía, a par tir del re le va mien to del dia rio pro -
vin cial de ma yor cir cu la ción en la pro vin cia.

10 Los da tos so bre la si tua ción de los tra ba ja do res del Esta do, en ge ne ral, fue ron re ca ba dos
a par tir de un cues tio na rio apli ca do a 110 de le ga dos de ATE-Men do za, re pre sen tan tes de 
toda la pro vin cia, a tra vés de un mues treo in ten cio nal. Las ca rac te rís ti cas so cio-de mo -
grá fi cas fue ron ela bo ra das a par tir de los re gis tros que obran en el sin di ca to.



Es así que en los úl ti mos años, puso en mar cha un pro ce so de re -
cam bio en el cuer po de de le ga dos en toda la ju ris dic ción pro vin cial, fo -
men tan do elec cio nes apo ya das en una am plia par ti ci pa ción de sus ba -
ses. Pa ra le la men te a ello, im pul só asam bleas en cada sec tor es pe cí fi co
con el ob je ti vo ex pre so de fun dar sus de ci sio nes (fun da men tal men te en
tor no a las me di das de fuer za, su du ra ción y mo da li dad), en el más am -
plio con sen so por par te de la po bla ción tra ba ja do ra in vo lu cra da. Sus ac -
tua les 400 de le ga dos, en toda la pro vin cia, tie nen un man da to re vo ca ble
por asam blea, el que de pen de del ajus te ex pre so en tre sus ac cio nes y las
ex pec ta ti vas del con jun to de tra ba ja do res a quie nes re pre sen tan. La ma -
yor par te de es tos agen tes asu mie ron en sus fun cio nes lue go del ci clo de
pro tes tas del año 2005, con so li dán do se como al ter na ti va sin di cal en
2007, con la asun ción de una nue va co mi sión di rec ti va11. Es im por tan te
re mar car la fe mi ni za ción pro gre si va del ac ti vis mo sin di cal de base, el
42% de sus re pre sen tan tes son mu je res y la pro pia di rec ción del se cre ta -
ria do ge ne ral es ac tual men te ejer ci da por una mu jer. Con res pec to a las
ca rac te rís ti cas ge ne ra les del cuer po de de le ga dos po de mos de cir que el
47% son tra ba ja do res de la fran ja etá rea en tre 30 y 49 años; el 55% son
ca sa dos y de ten tan un alto ni vel de ins truc ción: el 41% de los de le ga dos
tie ne ni vel ter cia rio o uni ver si ta rio com ple to, se gui dos por un 24% con
ni vel se cun da rio completo.

El im pul so a las cam pa ñas de afi lia ción di rec ta lo gró ex ten der se
en tre los tra ba ja do res con tra ta dos del mis mo Esta do, avan zan do aún
más allá de aque llos que re pre sen ta en tér mi nos le ga les. Así asu mió el
apo yo ex plí ci to a di ver sos sec to res en con flic to por pro ble mas la bo ra -
les, sin re pre sen ta ción gre mial o con re pre sen ta cio nes que asu mie ron un 
rol “ne go cia dor”: tra ba ja do res ru ra les (del ajo), pri va dos y es ta ta les de
la ór bi ta mu ni ci pal y na cio nal. Esto en fren tó al sin di ca to con aso cia cio -
nes tra di cio na les como UPCN y ATSA, las que apo ya ron la re for ma del
Esta do y los go bier nos jus ti cia lis tas na cio na les y pro vin cia les (Dia na
Me nén dez, 2008). En el úl ti mo año, ATE lo gró la can ti dad ne ce sa ria de
afi lia cio nes en el sec tor de los tra ba ja do res de la sa lud, lo que le per mi te
re pre sen tar los en el ám bi to de las dis cu sio nes pa ri ta rias.

Su in de pen den cia del go bier no se plas mó en el im pul so a la “Mul -
ti sec to rial en Lu cha”. Este es pa cio has ta hoy, ar ti cu la or ga ni za cio nes y
mo vi mien tos so cia les, sin di ca tos, agru pa cio nes es tu dian ti les y te rri to -
ria les, con zona de in fluen cia en el Gran Men do za. Su apa ri ción en la es -
ce na pú bli ca data de di ciem bre de 2008, en que or ga ni zó una im por tan te 
mar cha en opo si ción al có di go con tra ven cio nal del Mu ni ci pio de Ca pi -
tal de la pro vin cia, que prohi bía rea li zar ma ni fes ta cio nes en las ca lles y
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11 Aún cuan do per te ne cen a la mis ma lis ta in ter na que an te rior men te con du cía el gre -
mio (la lis ta Ver de ANUSATE), la nue va con duc ción asu mió una im pron ta fron tal -
men te “com ba ti va” y de ca rác ter “ba sis ta” en re fe ren cia a las for mas de re fe rén dum
con las cua les asu me sus de ci sio nes. 



pre ten día ex pul sar de las mis mas a los “lim pia vi drios”, “cui da-co ches”
y “ar te sa nos”12. Sin em bar go su ma yor con fron ta ción con el go bier no se 
dio a par tir de fe bre ro de 2009, cuan do im pul só un pro ce so de re sis ten -
cia ciu da da na con tra el au men to de las ta ri fas de ser vi cios pú bli cos. 

Su ob je ti vo de ma yor al can ce ha sido con for mar la “Cons ti tu yen te
So cial”, un pro yec to al que ad hie re como miem bro de la CTA y que pro -
po ne la fun da ción na cio nal de un mo vi mien to po lí ti co, so cial y cul tu ral
de am plia base. Si bien ésta fue una pro pues ta de la nue va cen tral, la par -
ti ci pa ción de ATE-Men do za mues tra aquí su ra di ca li za ción con res pec -
to a la mis ma, ya que en su do cu men to fun da cio nal (en el que par ti ci pa -
ron di ver sas or ga ni za cio nes y mo vi mien tos so cia les), pro pu so: “re cu pe -
rar la CTA na cio nal y pro vin cial”, en vis ta de la anuen cia de al gu nos de
sus di ri gen tes con los go bier nos jus ti cia lis tas de Nés tor y Cris ti na Kir -
chner (Do cu men to fun da cio nal de la Cons ti tu yen te So cial de Men do za,
2008).

Sus re per to rios de ac ción han ape la do a nue vas es tra te gias de vi si -
bi li za ción de sus de man das que fun da men tal men te se li gan a las es ca sas
re spues tas ob te ni das en los ám bi tos de dis cu sio nes for ma les con el go -
bier no y que se en mar ca en las mo da li da des de ac ción di rec ta que ac -
tual men te adop tan di ver sos sin di ca tos “opo si to res” a la CGT y en pro -
ce sos de lu cha (Cres to, Quin ta na y Re bón, 2008). De tal modo, los tra -
ba ja do res del Esta do han rea li za do “pi que tes” en ru tas para ha cer no tar
sus de man das y am pli fi car su re per cu sión en las co mu ni da des lo ca les,
tras la dán do se allí don de el con flic to de sus tra ba ja do res re cla ma vi si bi -
li dad pú bli ca y com pro mi so con la co mu ni dad. Di chos re per to rios, no
se res trin gen a ha cer vi si ble el con flic to puer tas afue ra de cada ám bi to
la bo ral sino que con for ma una suer te de “te rri to ria li za ción” de las de -
man das la bo ra les.

Su in no va ción ma yor en sor tear los in te re ses me ra men te cor po ra ti -
vos, se pro du jo en las úl ti mas elec cio nes le gis la ti vas de la pro vin cia (Ju -
nio de 2009). En esa co yun tu ra la di rec ción del sin di ca to dis cu tió con el
ple no de sus miem bros la pre sen ta ción de un “voto pro gra má ti co” que
ex pre só la opo si ción al rum bo po lí ti co, eco nó mi co y so cial vi gen te.
Entre sus pro pues tas se des ta ca ron: la de fen sa a la sa lud y edu ca ción pú -
bli cas, el no pago de la deu da ex ter na, el im pul so a la re for ma im po si ti va 
y la re for ma agra ria, la re-es ta ti za ción de las em pre sas del Esta do, la de -
fen sa de los “bie nes co mu nes” con tra la mega-mi ne ría con ta mi nan te, la
tri pli ca ción del pre su pues to uni ver si ta rio y la opo si ción a la “cri mi na li -
za ción” de la pro tes ta so cial. Este “voto” fue dis cu ti do por el ple na rio de 
de le ga dos pro vin cia les de ATE-Men do za, en acuer do con otros sin di ca -
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12 El go bier no mu ni ci pal res pon de a la Unión Cí vi ca Ra di cal, en cla ve de este par ti do en 
un con tex to en el que do mi nan los mu ni ci pios di ri gi dos por re fe ren tes del par ti do
Jus ti cia lis ta.



tos opo si to res (pro fe so res uni ver si ta rios y ju di cia les) y mo vi mien tos
so cia les.

Como par te de la di ná mi ca de am plia ción de la par ti ci pa ción, el
sin di ca to se ha pro pues to la for ma ción po lí ti ca de sus miem bros. Para
ello co men zó un pro ce so que emu la las ca rac te rís ti cas de la edu ca ción
po pu lar, par tien do de los te mas que ma yor in te rés sus ci tan en tre los tra -
ba ja do res: el co no ci mien to y ma ne jo de los ins tru men tos le ga les, el rol
del sin di ca to, y el es ta tu to de los em plea dos es ta ta les. Este pro yec to se
or ga ni zó en abril de 2009 con for man do una red te rri to rial cu yos res pon -
sa bles son los de le ga dos de base, con el in te rés ex plí ci to de abar car el
con jun to de la pro vin cia, sec to res y ser vi cios13. Como orien ta ción ge ne -
ral, el pro gra ma de for ma ción pro po ne “res ca tar la me mo ria e his to ria
del mo vi mien to obre ro, sus lu chas y for mas de or ga ni za ción en la pro -
vin cia”14.

La re con fi gu ra ción sin di cal que ATE-Men do za pre ten de, tie ne un
im pac to sin gu lar en cuan to a la cons truc ción de un su je to co lec ti vo con
un per fil iden ti ta rio pro pio. En este pro ce so se ar ti cu lan rup tu ras y con -
ti nui da des con la cul tu ra sin di cal do mi nan te y con la ge nea lo gía del sin -
di ca to mis mo. Entre las hue llas es pe cí fi cas de esta re sis ten cia se en -
cuen tra la iné di ta ex pe rien cia de sin di ca to au tó no mo de es ta ta les, en la
dé ca da de los años ’70 (de la cual al gu nos de le ga dos ac tua les fue ron
par te). El SOEP, fue crea do lue go de las lu chas que se co no cie ron como
el “men do za zo”, en res pues ta a la “si tua ción de de sam pa ro, mar gi na -
ción, ol vi do e in jus ti cia en que se en con tra ba la cla se tra ba ja do ra es ta -
tal”  y cu yos lo gros se ma ni fes ta ron rá pi da men te en la ma si vi dad de la
afi lia ción y par ti ci pa ción: “Con si de ra do has ta en ton ces un gre mio
poco com ba ti vo, pre so de la ló gi ca feu dal de los go bier nos de tur no, los
tra ba ja do res es ta ta les fun da ron un sin di ca to opo si tor que en sólo un
año lo gró afi liar a más de 3.000 em plea dos pú bli cos” (Ba ral do y Sco -
de ller, 2006: 2). Este pe río do sig na do por las lu chas en vis ta de la me jo ra 
de las con di cio nes la bo ra les fue co ro na do por la ob ten ción de las ma yo -
res con quis tas del sec tor. Entre los más im por tan tes se en con tra ron el
Esta tu to del Emplea do Pú bli co, el Esca la fón y el Ré gi men de Li cen cias
(De cre to Ley 560/73; 561/73; 791/73), vi gen tes en la ac tua li dad (aun -
que con mo di fi ca cio nes), que ga ran ti za ron cen tral men te la es ta bi li dad
la bo ral para los tra ba ja do res es ta ta les. Las mo da li da des asam bleis tas, la
li ga zón es tre cha en tre la base y la di ri gen cia, la de mo cra ti za ción de la
or ga ni za ción y au to no mía de los par ti dos po lí ti cos, la ar ti cu la ción con
otras or ga ni za cio nes sin di ca les y so cia les, fue ron prác ti cas que de sa rro -
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13 La his to ria de la edu ca ción po pu lar en nues tro país se nu tre de vas tas ex pe rien cias,
que se re mon tan al si glo XIX con las es cue las, bi blio te cas po pu la res y cen tros cul tu -
ra les li ga dos al anar quis mo y el so cia lis mo y las pos te rio res es cue las sin di ca les del
pe ro nis mo. La re la ción ac tual en tre mo vi mien tos so cia les y prác ti cas edu ca ti vas no
for ma les pue de ser vi si ta da en Eli sal de y Ampu dia (2008).

14 Entre vis ta rea li za da al equi po de for ma ción ATE-Men do za, abril de 2009.



lló este sin di ca to opo si tor en su bre ve de rro te ro (1972-1975) y que, lue -
go de su pro vo ca da de sa pa ri ción, asi mi ló ATE jun to a su ac ti vis mo y
di rec ción15. 

La pro mo ción de agre ga ción y de par ti ci pa ción son, sin em bar go,
ca rac te rís ti cas que asu men los di ri gen tes de ATE y el grue so de sus de le -
ga dos. Empe ro ésta, cho ca co ti dia na men te con una fuer za de sig no con -
tra rio: aque lla que ca rac te ri za la cul tu ra de tra ba jo ac tual y la for ma de
ges tio nar los “re cur sos hu ma nos” del Esta do16. En este sen ti do, la mi ra -
da ha cia el sin di ca to “en si mis mo” re cla ma la aper tu ra del aná li sis acer -
ca del nú cleo po bla cio nal que éste re pre sen ta.

Los de le ga dos re co no cen una pro fun da trans for ma ción en cada
ám bi to la bo ral, que ha trans fi gu ra do al gu nas de sus ca rac te rís ti cas cla -
ve, ta les como la pér di da de so li da ri dad en tre igua les, el au men to de la
com pe ten cia en tre com pa ñe ros, la auto-res pon sa bi li za ción por el buen
de sem pe ño la bo ral, el de sin te rés por los pro ble mas del con jun to y la
om ni pre sen cia del “te mor”. Estos ras gos son lo que enun cian más fre -
cuen te men te a la hora de va lo rar la par ti ci pa ción del con jun to de los tra -
ba ja do res del Esta do.

El én fa sis en el ca riz me ri to crá ti co y com pe ti ti vo que asu men las
re la cio nes en tre miem bros del mis mo co lec ti vo la bo ral es es ti ma do
como uno de los obs tácu los prin ci pa les que se im po nen a la ac ción co -
lec ti va-rei vin di ca ti va. Esta se am pli fi ca, por lo me nos en par te, de bi do a 
la frag men ta ción a la que in du cen los mo dos de con tra ta ción vi gen tes y
los “am pa ros” di fe ren cia les que se des pren den de los mis mos. Estos
con tras tes in du cen al es ta ble ci mien to de de si gual da des pro fun das en tre
pa res den tro de un mis mo ám bi to de tra ba jo y en tre áreas o sec to res di -
ver sos, se gún ten gan ac ce so a ho ras ex tras, pa gos por ma yor de di ca ción
la bo ral o pro duc ti vi dad por ta reas es pe cia les, así como ac ce sos a con tra -
ta cio nes ex traor di na rias de ser vi cios.

Por otra par te y, como con se cuen cia de la di fe ren cia ción de las re -
la cio nes  la bo ra les y de la pro duc ti vi dad cre cien te men te in di vi dua li za -
da, au men ta la auto-res pon sa bi li za ción por el de sem pe ño de las ta reas y
el ma ne jo efi caz de los ser vi cios, que re dun dan (en cada caso par ti cu -
lar), en el lo gro de in gre sos di fe ren cia les. A esto se suma la car ga mo ral
que re vis te el  “aban do no del ser vi cio” o “aban do no de per so na”, al con -
for mar una po bla ción de tra ba ja do res en car ga da de la pres ta ción de
“ser vi cios pú bli cos esen cia les” (sa lud, edu ca ción, trans por te). Ambas
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15 La fe cha de de sa pa ri ción del Sin di ca to de Obre ros y Emplea dos Pú bli cos es di fu sa en 
la re cons truc ción que rea li zan sus pro ta go nis tas. La mis ma se dio en un con tex to de
per se cu cio nes po lí ti cas y ce san tías la bo ra les, mien tras en el mar co ge ne ral se per se -
guía al ac ti vis mo po lí ti co. Ver Ba ral do y Sco de ller (2006).

16 Ha re mos re fe ren cia a las per cep cio nes que los de le ga dos es gri men so bre con jun to de 
los tra ba ja do res de su sec tor, como ras gos so bre sa lien tes, sin pre ten der ge ne ra li zar
so bre los mis mos.



con no ta cio nes ati nen tes a la “res pon sa bi li dad”, con tri bu yen a in hi bir la
par ti ci pa ción ma si va de es tos agen tes en pro ce sos con flic tua les de lar go
alien to.

Por otra par te y más allá de las prác ti cas de mo crá ti cas y de in vo lu -
cra mien to que en sa ya la or ga ni za ción sin di cal, la ma yo ría de los de le ga -
dos de cla ran que ante un pro ble ma la bo ral (de ín do le di ver sa), los tra ba -
ja do res ma yo ri ta ria men te tien den a re sol ver lo in di vi dual men te, sin que
me die la re pre sen ta ción sin di cal. Los pro ble mas que sur gen del de te rio -
ro de las con di cio nes la bo ra les, son per ci bi dos como cues tión in di vi -
dual, cuya re so lu ción de pen de de la pro pia ges tión del tra ba ja dor, del
“buen tra to” y “com pro mi so” con su sec tor  de tra ba jo y con su di rec -
ción je rár qui ca in me dia ta.

Fi nal men te, en tre los im pe di men tos que re co no cen en vis tas a po -
ten ciar la par ti ci pa ción sin di cal, ocu pa un lu gar prio ri ta rio el sen ti mien -
to de vul ne ra bi li dad del em pleo. La re mi sión cons tan te a la pér di da del
tra ba jo o a las con di cio nes la bo ra les ad qui ri das, con for ma una de las
ame na zas que coad yu va a li mi tar la pre sen cia de tra ba ja do res en los ám -
bi tos de dis cu sión y las me di das de ac ción di rec ta. Esta “per cep ción” se
sos tie ne, en tre otros fac to res, en las mo da li da des de “cas ti go” que se rei -
te ran lue go de cada ci clo de pro tes ta y del cual son ob je to, fun da men tal -
men te, los ac ti vis tas y de le ga dos sin di ca les. Entre és tas pre do mi nan el
des cuen to de los días de paro (rea li za dos de modo se lec ti vo), las reu bi -
ca cio nes de per so nal, así como la so bre car ga de ta reas.

Para los de le ga dos, lue go de cada ac ción de pro tes ta, pre do mi na
en tre el grue so de sus com pa ñe ros los sen ti mien tos de “mie do” y “des -
con fian za” so bre la me jo ra en sus con di cio nes de tra ba jo, a par tir de los
cua les se afir ma una re trac ción in di vi dual fren te a los re cla mos y de -
man das que el sin di ca to pro ta go ni za.

En con cor dan cia con esta per cep ción, los de le ga dos evi den cian
que la li mi ta ción en la par ti ci pa ción se sus ten ta en los ma gros re sul ta dos 
ob te ni dos lue go de cada ci clo de pro tes ta; lo que do mi na en tre sus com -
pa ñe ros, es la sen sa ción de im po si bi li dad de cam bio de la ac tual si tua -
ción, so bre todo con res pec to a una me jo ra sus tan cial de sus sa la rios.
Por tan to, las ac cio nes rei vin di ca ti vas son en ca ra das como “de fen si vas”
ante la em bes ti da de re cor tes pre su pues ta rios y el de te rio ro del in gre so.
El fan tas ma del de sem pleo, de la cri sis eco nó mi ca, su im pac to en los
ser vi cios del Esta do y la ame na za re cu rren te a la pér di da de de re chos ad -
qui ri dos (como la es ta bi li dad la bo ral), mar can la im pron ta que ten sa al
co lec ti vo ha cia la inac ción, fren te a la po si bi li dad de en ca rar ac cio nes
co lec ti vas.

Aún con esta per cep ción y con si de ran do las li mi ta cio nes ex pues -
tas,  los tra ba ja do res del Esta do como con jun to, si guen mos tran do una
gran vi ta li dad y di na mis mo (su pe rior a cual quier otra or ga ni za ción sin -
di cal men do ci na en la ac tua li dad), en tér mi nos de ac cio nes de pro tes ta y
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ac cio nes de de fen sa de la si tua ción la bo ral de la po bla ción asa la ria da.
Sus lo gros co rren, sin em bar go, de trás del de te rio ro pau la ti no del sa la rio 
y la ne ce si dad de au men tar el gas to pú bli co, del va cia mien to de las ins -
tan cias de ne go cia ción y dis cu sión ins ti tu cio na li za das y del me nos ca bo, 
en ge ne ral, de las con di cio nes ge ne ra les de vida de la po bla ción. 

El lo gro ma yor, va lo ra do en tre sus de le ga dos, fue la po si bi li dad de
abrir la dis cu sión po lí ti ca-sin di cal en cada sec tor de tra ba jo. Para ellos
las mo da li da des asam blea rias han per mi ti do ins ta lar a las cues tio nes la -
bo ra les como pro ble mas del con jun to y vi si bi li zar que los pa de ci mien -
tos in di vi dua les (so bre car ga de ta reas, ries gos la bo ra les, de te rio ro del
cli ma de tra ba jo, aco so), son te mas que ata ñen al con jun to y que pue den
re sol ver se de modo co lec ti vo. Dar res pues ta a los mis mos des de el ac -
cio nar sin di cal, es el gran de sa fío que atra vie sa la re no va ción que en ca ra 
el sin di ca to de los em plea dos pú bli cos.

Pa la bras fi na les

He mos in ten ta do con fi gu rar la cri sis del sin di ca lis mo en nues tro
país, a par tir del abor da je del caso de la Aso cia ción de Tra ba ja do res del
Esta do de la pro vin cia de Men do za. Como par te de la ge nea lo gía del
mo vi mien to sin di cal ar gen ti no, sus di le mas fue ron atra ve sa dos por
trans for ma cio nes ma cro es truc tu ra les que se die ron en la re gión y la de -
ri va de des le gi ti ma ción de las re pre sen ta cio nes sin di ca les. Las ca rac te -
rís ti cas que asu mie ron am bas, han coad yu va do a la emer gen cia de co -
rrien tes opo si to ras y en con flic to con el “sin di ca lis mo clá si co”, do mi -
nan te en el país. Esto no sig ni fi có que el po der de los sin di ca tos he ge -
mó ni cos se haya eclip sa do ni que la res pues ta que in ten tan dar los opo si -
to res al mis mo, se plan tee como una al ter na ti va con so li da da, con am plia 
re per cu sión en el con jun to de la po bla ción tra ba ja do ra. Sin em bar go, el
pro ce so de mues tra que el sin di ca lis mo en tan to he rra mien ta de lu cha, si -
gue sien do un te rre no de dispu ta, en fun ción de aca llar o po ten ciar las
de man das de los tra ba ja do res y de aqui la tar su peso es pe cí fi co como su -
je to po lí ti co.

En este pro ce so, de ja ron su hue lla las tra di cio nes de sin di ca li za -
ción, agre ga ción y or ga ni za ción que ha mos tra do his tó ri ca men te el mo -
vi mien to tra ba ja dor ar gen ti no. Pero tam bién, aquí se per ci ben las tra zas
de una nue va cul tu ra la bo ral que per mean las or ga ni za cio nes la bo ra les
para in ci dir fuer te men te en el ac cio nar co lec ti vo de los que vi ven del
tra ba jo.

En fun ción de lo ex pues to, ATE-Men do za con for ma un caso sin -
gu lar, in mer so en un pro ce so ge ne ral de ma yor hon du ra. Las ten sio nes
que emer gen de su “re fun da ción” se di ri men en un es pe so cam po de re -
la cio nes con otros su je tos co lec ti vos, su mis ma base y el pro pio Esta do.
En este ca mi no, ha sor tea do su pro pio va cia mien to, con la asun ción ma -
si va de afi lia dos y el au men to de su re pre sen ta ción, la de mo cra ti za ción
de sus prác ti cas y la au to no mi za ción del Esta do y par ti dos po lí ti cos. Sin
em bar go, su di le ma ma yor se ma ni fies ta en su in te rior. Allí don de las in -
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no va cio nes en la or ga ni za ción del tra ba jo y la ges tión del mis mo pau tan
cam bios en las for mas de re la cio na mien to de sus tra ba ja do res. Po ner la
mi ra da en las re la cio nes ho ri zon ta les (en tre los mis mos tra ba ja do res),
pue de cons ti tuir la cla ve para de ve lar los fac to res que po ten cian el ac -
cio nar co lec ti vo como así tam bién, para com pren der sus li mi ta cio nes y
obs tácu los. 

La re fun da ción del sin di ca lis mo bajo nue vas ba ses con for ma una
ta rea aún en cons truc ción.
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Re su men:

Este es cri to pro po ne una re fle xión en tor no a la de ri va ac tual del
sin di ca lis mo fren te a los di le mas que re co rren hoy el mun do del tra ba jo
y sus su je tos. Con este fin, ana li za mos el caso de la Aso cia ción de Tra -
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ba ja do res del Esta do de la pro vin cia de Men do za, Argen ti na. Aquí se
po nen en jue go y se evi den cian los di le mas de un sin di ca lis mo cuya re -
no va ción se de ba te en múl ti ples con flic tos, em be bi dos to dos ellos, por
las trans for ma cio nes im pues tas por la mun dia li za ción del ca pi tal y la
neo li be ra li za ción del Esta do en su sin gu lar im pac to re gio nal. Nues tra
in ten sión es, a par tir de un caso con cre to, mar car la im pron ta de las mu -
ta cio nes del sin di ca lis mo, los fa ci li ta do res y obs tácu los que atra vie san
el cam po de su ac cio nar y su vi ta li dad como he rra mien ta vá li da en la de -
fen sa y re pre sen ta ción de los asa la ria dos.

Pa la bras cla ve: sin di ca lis mo - cri sis - re no va ción - tra ba ja do res

Abstract:

This pa per pro po ses a re flec tion on cu rrent drift of pro fes sio nal
unions vs. the di lem mas that walk the world of work and its sub jects to -
day.  With this ob jec ti ve, we look at the case of the Asso cia tion of Sta te
Wor kers in the pro vin ce of Men do za, Argen ti na. Here show up the di -
lem mas of a syndi ca lism which re ne wal is de ba ted in many con flicts,
em bed ded all of them by the chan ges im po sed by the mun dia li za cion of
ca pi tal and the neo li be ralism of the Sta te in its uni que re gio nal im pact. 
Our in ten tion is, from a spe ci fic case, point out the marks that ac qui re
the mu ta tions of syndi ca lism, the fa ci li ta tors and ba rriers fa cing the
field of their ac tions and its vi ta lity as a va lid tool in de fen ce and re pre -
sen ta tion of em plo yees.  

Key words: tra de unio nism - cri sis - re ne wal - wor kers
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