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ti.ARGO GfilIBR/\L DEL i\NALISIS 

El eje a través del cual Sf.:; estructura la presente investiga
ción, es el proceso de desarrollo industrial, siendo necesario para 
captar los cambios que se van generando en un ciclo de tiempo largo, 
establecer las líneas generales del marco donde se desenvuelven. 

Específicamente intentóJiloS analizar los cambios que se operan 
en la sociedad villense a partir de la instalación- de las primeras 
industrias en el área, hacia mediados de siglo~ 

Para ello ver·emos a través de los distintos proyectos polítíc,Os 
que se elaboran desde 12~ consolidación del estado nacional 
( generación del ... 80 ~ radical, conservádor y peronista) los intentos 
de industrialización, tratando de determinar ser el proceso que 
investigamos responde alg1.mas de estas r·espuestas. 

Por otro lado es necesario para entender dichos proyectos, ver 
previamente las transformaciones que se operan en el ámbito 
internacional a partir de la segunda mitad del siglo XIX, y su 
incidencia en .la coyUJ.ítura interna, dada la inserción de P,.rgentina 
en el mercado capitalista mundial. 

Entendemos que en lo referente al marco internacional es .. 
fundamental la comprención del proceso que cominza en 1870, con la 
apari.ción del imperialismo, dado que en latinoamerica ya no será 
posible de hablar de influencia sino de estrecha dependencia, pues 
es el momento en que los _países latinoamericanos adapten sus 
estructuras productivas~ para insertarse en 1..u1 mercado internacio
nal muy integrado y dominado por tm número reducido de potencias 
industriales capitalistas. 

En dicho merCado se ha producido un nuevo sal to técnico a partir 
de la llamada segunda revolución industrial, que asegura la 
prodcción en serie de las maquinas que fabrican bienes de consumo 
e incor:poran la utili~ación del 'petróleo y la energía eléctrica 1 



progresos que también se trasladan por ejemplo al ámbito de las 
comunicaciones (ferrocarril, a.utomovil, telégrafo, navegación). 

Estas innovaciones y un a.gil merca.do financiero, se transfor
maron en Uh pode rozo instrumento de penetración en todos los países, 
que seran maneja.dos desde las grandes potencias industria.les. 
Quienes a partir de este proceso establecen un monopolio de compra
venta determinando una división internacional del trabajo y la 
especialización productiva. 

Este fenomeno será rapid~~ente captado en los paises latinoa
mericanos por una nueva clase social que lo identificaran con el 
·'progreso·· y elaborará a partir de él, un proyecto político 
nacional. 

Así tenemos que la Argentina hacia mediados del siglo XIX, 
·comienza.-Ull·proceso comp1ejo, qUe va da.r lüga.r a·ra consolidación 
del Estado Nacional, cuyas características políticas, económicas y 
siciales se mantendran vigentes por varias decadas. 

A partir de 1870-80 se produce un reacomodamiento en las 
estructuras economícos sociales, en función de la inserción del país 
en el mercado capitalista mundial. Proceso dialéctico que su vez dá 
lugar a la conformación de ,ma oligarquía, que lleva adelante un 
proyecto de carácter ''nacional'' que esconde intereses de clases 
muy definidos y que a su vez cambia la dinámica de las cleses 
explotadas. 

E,sta nueva clase dirigente se nutre de una ideología 
positivista, basada en el lema "Orden y Progreso'" que en última 
instancia expresan la contradicción de l.L."l conservadurismo en lo 
político y un liberalismo en lo económico. 

Por otro lado este proyecto nacional que mencionamos, adopta
en lo económico un modelo Agroexportador para cuya concreción se 
necesita alentar la inmigración europea y la inversión de capitales, 
realizando tm vasto programa de obras tendientes a lograr el 
acondicionamiento operativo . de la Nación para facilitar su 
integración en el nuevo circuito económico_ 

Por lo tanto vemos que Argentina adhiere a un esquema libre 
cambista, renunciando a la protección de la industria local, pues 
se considera más_ventajoso vender productos agropecuarios y comprar 
luego manufacturas, que producir las en el país. Podemos señalar como 
excepción, por ejemplo, la industria azucarera tucumana que recibe 
cierto proteccionismo. 

Además ligado a las actividades,agropecuarias, se desarrollaran 
industrias tales como: saladeros-~ ingenios, frigoríficos, molinos, 
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bodegas, algunas volcadas al mercado exterior (monopolizadas por la_ 
oligarquía con la asociación de capitales en su mayoría ingleses), 
y el resto en función de la demanda interna:- pero -en ge-neral todos 
revisten ux1 carácter artesanal. 

En las primeras décadas del siglo)[)(, hacia el final del período 
de la llamada ··generación del 0 80", se produce un crecimiento 
industrial, conjwitamente con u..ri importante proceso de concentra
ción en las ramas: alimenticias y bebidas, adquiriendo mayor so los 
frigoríficos, controlados en su mayor parte por capitales extran
jeros, pero a pesar de ello sigue predominando la pequeña producción 
con escasa mecanización que no llega a abastecer el mercado interno. 

El - sistema Gapitalista comienza a mostrar fallas a nivel 
estructural, las potencias industriale's tienen necesidades eXJ;ian
sivas imperialistas sobre J?Otenciales mercados de venta, inversión 
y obtención de materias primas; que superan los pueblos y territorios 
disponibles para la explotación. 

En esa desenfrenada_carrera, intentan el reparto colonial del 
mundo enfrentándose en 1914-18, en una contienda armada como medie 
de redefinición de.sectores y fuerzas. 

Por otro lado, en P...rgentina en el régimen también se advierten 
contradicciones, pues corno resultado del crecimiento del apaiato 
estatal y de las transformaciones que genera el proyecto 3-oaroexpor
tador, en lo demográfico~ urbano "e industrial~ va surgiendo 1J.Il 

pequeño sector proletario y capas medias~ las que reclaman 
participación 1,olítica y renacimiento social, pero sin cuestionar 
el modelo, ya que son beneficiarios del mismo. 

El Estado oligárquico se ve pr8sionado por esos reclamos 
políticos que alteran el ~'orden" ... establecido y que es garantía para 
la continuidad de las inversiones extranjeras. 

Esa exigenc'ia de participación :política de las clases medias 
se écanaliza por carriles electorales, permitiendo en 1916 su acces.o 
al poder, a través de Xrigoyen, líder del partido Radical. · 

En rasgos generales en el proyecto radical vemos que el modelo 
· · agroe:xportador'' se mantiene vigente, dado que el t0 adicalismo como 
fllerza:· pülíticá nace dentro··ctel-viej:ó r·égi:men-liber-a1 y al hacedor 
al poder no tiene otra alternativa que acatar el orden imperante, 
sin dar respuesta a' los sectores sociales que representa. 

En el aspecto social adopta _tma política de- conciliación de 
clases, trat~Y1do de desarrollar una capa pequeña de burgueses 
estables, y controla al proletariado a travÉ;;s de u..ri dualismo que 
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combina reformismo y represión, encausando la lucl1a obrera B .. tra7és 
del sindicalismo. 

En cuanto al secto~ indus·trial, se da u . .1.ía reactivación de la.s 
prcducciones tradicionales, conjunta.mente con · el surgimento de 
otras nuevas, debido a la coyuntura internacional d.e guer·ra que 
produjo w.---ia merma en la importaciones y el incremento del mer·c2,do 
como consecuencia del crecimiento demográfico. 

Por otro lado, la guerra impidió la entrada de las :na .. quinarias 
e insumos limitando las posibilidades de expansión industrial. 

'' CoID.O consecuencia del inorgánico desarrollo industrial 
generado por el proteccioni.ó1I10 objetivo de la guerra se benefician 
las., industrias alimenticias ÍU..."'1.damentales ( frigoríficas :o molinos), 
algunas extractivas ganaderas {l~as, cueros) y en menor grado las 
textiles y mecánicas; las metalúrgicas :fueron las más'perjudica
das ... "(1) 

A partir de 1920, la ausencia de 1..u1a política proteccionista 
adecuada y la recuperación del nivel de importaciones debido a la 
finalización de la guerr·a, grodujeron w1 retroceso ea el grado de 
desarrollo alca..Y1.Zado. Además se advierte ur1 auge en la inversión de 
capital extr·an.jero, en lo c1..:al V9-' adquiriendo mayor participación 
el nortea.rnericar10. 

Es precisarnente en Estados Unidos, pais que ha alcanzado m1 al to 
grado-de desar,rcllo capitalista, donde en 1929, se produce 12~:i;:Ti:nera. 
gran cr·isis con:,rt:.c-ritural y estructural del sistema, que afecta al 
mismo hasta nuestros días. 

Esta crisis de superpr,od.ucción se inicia_con la caída de la Bolsa 
de Nueva York y provoca quiebra de numerosas empresas~ 
paralización de 
de desempleo, 
generaliza. 

gr-2, .. :n parte de la cape.cidad industrial y al to índices 
r:enomeno que, con distintas coru1otaciones se 

~ ~ __ d la crisis de 1929 pla:.11.tea al con.junto del mu.1"1.do capitalista 
la necesidad de reajustar su fw¡cionamiento a una nue'1a realidad: 
el mercado ya no puede ser tenido por· más tiempo como el r·eg1:i.lador 
natural a través del esquema de la oferta-dema...v:i.da ......... (2), se 
pasará, entonces, del laissez-faire a un intervencionismo estatal, 
basado en la teoría de Keynes. 

A nivel superestr·uctural las respuestas a la crisis serán 
variadas: el surgimiento de :"'egímenes fascistas en Europa ( Italia, 
Alemania, España),- que por otra_::párte llevan im:plícita una reacción 
a.nticorrn.4'1iata-, el estatismo de Roosvel t en EE.UU. y P..mérica Latina 
aparecen ·con tuer·zas movimientos nacionalistas. 
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América Latina se ve sacudida por esta crisis, siendo srnL
efectos contradictorios~ ya que favorece su desarrollo económico 
pero con un gran costo político y social. 

Por· un lado se produce la bajo de los precios de 16s productos 
primarios de exportación y por ot~o-- se estimula la actividad 
industrial, lograndoce un mayor autoabastecimiento. Por· el contr·a
rio, el precio de los productos manufacturados de importación 
aumentan generando un deteriodo de los términos del intercambio en 
la balanza comercial de los países dependientes. 

Los sectores tradicionales monoproductores al ser· conmovidas 
las bases· de su poder responden en algunos casos con un 
endurecimiento de su política y en_otros dan paso al irrefrenable 
'il.vance de otros sectores sociales. 

En Argentina el golpe de estado del 6 de setiembre de 1930, 
refleja claramente la reacción de la oligarquía que sale en defensa 
de sus intereses. 

En el grupo Uriburista hay una tendencia inicial fascista
coorporativista-, que fracasa desembocando en u...1 régimen que oscila 
entre el nacionalismo y el liberalismo, que ya no son los mismos gue 
antes de la crisis. 

Así es como los liberales ( a,.1-:i_ora 
oligarquía acceden al poder con Justo, 
nacionalistas. 

interv·encionistas) y la 
con la an'J.encia de los 

Poniendo en práctica el intervencfonismo estatal~ los gobiernos 
de la década inf&ue intentan regular la pr·oducción, pero limitando 
esa regulación, a los rubros que no afecten los intereses de la 
oligarq_uía tradicional ( agricola-ganadera). 

La crisis trae como consecuencia U..."'la contracción en el volumen 
del mercado mn,_"ldial, lo que llevará a la industria Argentina a 
r·etomar el pro,;eso de sustitución de importaciones que quedara 
trunco después de la primera guerra mtindial sobre todo en ciertos 
r·ubros como por ejemplo el te:i,_'til. Cabe aclarar que este 
desar-r·ollo no obedece a una política gubernamental, ya que esta 
tendio a defender lqs intereses agroexPOrtador·es ligados al capital 
ingles, cuyo ejemplo más claro es el pacto ROCA-RUNCil1&'!. 

- Pero es- importante advertir -que -los c-amb-ios-que se han producido 
en la estructura general Argentina no pueden detenerse, sino que la 
encaminan como a'i resto de· P.,mérica Latina, hacia lL'1 desarrollo 
coro.binado, donde coexistirán formas atrasadas semi feudales con las 
más modernas máquinas e industrias. ( 3) 

Las contradicciones del desarrollo combina:do, se agudizan con 
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pr·ocesos aimul té.n.eos: enÍrentqIDientO interimperialiste., u .. .c"'la lucha 
de liberación en Asía, y u.na pugna entre dos sistemas -capitalista 
y socialista-; guerra que culmina en el · 45 con el ·es.tablecim.iento 
de un nuevo orden internacional. 

Veamos entonces los cambios que s.ean producido ?. niT,.rel 
estructura y superestructural en el período 1930-45. 

La i:·,olítica de los gobiernes de la década infame~ dijimos, 
:proteje los inter·eses de la oligarquía 2~gr·icola-ga.iía.dera, ligada a 
los capitetles ingleses, aunque colateralmente se )esarr·olla una 
industria liviana de consumo~ la que favorec~ el cr·eCimiento de una 
burg>,._1esía industrial nacional. 

Por otro lado, conjt:t.."'ltamente se amplia el sector obr:ero-ligado 
a los procesos de migraciones internas y urbanización-~ que va 
a.dquiriendo paulatinamente mayor peso en relación con una clase 
media que se ha ido proletarizando y perdiendo posibilidades de 
ascenso ante la crisis, 

Los sectores sociales que se consolidan en torno a la industria 
ven la necesidad de un desar·rollo industrial autónomo~ pur1to de vista 
que es compartido por· 1.u1 sector 0 · del ejército y que ligado a la 
coyu11tura internacional, genera a nivel ideológico una tendencia 
nacionalista. 

Todo este proceso evidencia 1..1na crisis general de cr·ecimiento~ 
y a.nte la falta de tu1 partido que dé ur1a 2esfuesta adecuada a. esta 
nueva situación el ejército será el encargado de am.mür ese papel 
a partir de 1843, favoreciendo la r·eubicaeión de los distintos 
sector·es, mientras la coyuntura bélica llega a su fin. 

El :;;,eríodo 1943-45, es de transición, en el cual va adquiriendo 
fuerza la figura de Perón, quien supo i:aterpretar los cambios que 
se estaban produciendo para~ a partir· de alli, elaborar 1..:na propuesta 
que~ sin ple.ntear cambios que· afecten al sistema~ se ad.ecuen a. la 
nueva realidad. 

Así el 17 de octubre de 194.5, se producir·á w1 mov·i:miento en el 
que el sector oligárquico será desplazado por la burgu.esía 
industrial apoyada en las capas obreras. 

Por otr·o lado es importa.nte aclarar- que a nivel inte.:cnac ional; 
para mediados del siglo XX~ el i:m:per·ialismo yai.'1.qui se ,s_llá en plena 
eA'J.'a.'l1sión, habiendo desplazado en ,1,~ Ar·gentina al capital ingles a 
ru1 segundo plano, par·a luego enteride:c la posición a.ti-ti:mperialista 
y anticom\.t..'1istq.. _ enw.1ciada por el peronismo. 

A partir de estos dos elementos podemos coinen.zar a trazar las 
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líneas generales que caracteriza la política peronista, y. podénos 
definir la como ''nacionalista" dado su neto enfreútamiento al 
imperialismo y burguesa, pues no excede los limites del-sistema y 
tiende a través de la tercera posie:i_tm, en lo interno a conciliar 
capital y trabajo; en lo externo a aislar a. Ar·gentina no adhiriendo 
abiertamente a ninguno de los dos sistemas, para lograr de este modo 
un desarrollo independiente que genere el crecimiento y consolida
ción de la burguesía nacional. 

En lo social vemos que los sectores din~icos serán durar1te s,sta 
etapa la burguesía industrial y el prolet_ariado, siendo este la base 
social de ma.,.'1iobra del ·per·onismo-. - -E~ mismo fue organizado en 
sindicatos a través de los Cuales · 1ogró c·oriqllistas de·· orderi 
económico-social, pero con las limitaciones que le imponía la 
política ambivalente de Perón que se debatía entre buscar apoyo en 
las masas o ma.."1.tenerse dentro de los esquemas burgueses. 

Veamos ahora, como se e:q?r·esa esa política que definimos como 
- -nacionalista~~: por tL.'1 la-do fomenta la industria nacional y por 
otro se da una intervención estatal a través de la nacionalización 
de bfu"lcos, empresas, ferrocarriles, transporte, gas y comercio 
exterior. Pero si bien es esta u.ria política positiva tiene alca,.'1ces 
limitados, ya que no afecta rubros como frigoríficos y electricidad 
ma:nteniéndose la estructura tradicional de dependencia. 

E11 cuanto al sector industrial se tiende a 1Jna Pi."Otección y 
desarrollo, que por otra :parte ya fl:eran esbozado por Pineda en su 
plan de tipo Keynesic..no, de 1940, que en términos generales plantea 
la necesidad de r·eactivar la economía nacional, a tr·avés del fomento 
de aq_uellas industrias que no afecten la relación comercial con 
nuestros mercados compradores. 

En cambio Perón plantea '~ .... Debemos producir el doble de lo 
que estamos pro'duciendo .. debemos a ese düble multiplicar lo por 
cuatro, median.te una -buena industrialización es decir enriqueciendo 
la producción por ,la industria; distribuir équitativamente esa 
riqueza y aumentar· el esta.i.1dar de vida de nuestras poblaciones 
hambrientas, que son la mitad del país; cerrar ese ciclo con una 
conveniente distribución y comercialización de esa r·iqueza; y cuando 
el ·ciclo, producción, industrialización, comercialización, consu
mo, sea haye..n ceriado no tendr·emos necesidad de mendigar mercados 
extranjeros, porgue tendremos el mercado dentro del país ... '·· ( 4) 

Esta política,' se instrumenta básicamente a través del Plan 
SiderúgicoArgentino (Ley 12987/47) y leyes colaterales de incentivo 
a la industr·ia. Pero dadas las pres~ones inter·nas y externas ho se 
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\ logra la consolidación de una industria de base sino .... 1..u1 cr·ecido 
número de diferentes industrias metal mecánicas, sobre todo de 
bienes de consumos y de algi.J11os tipos de maquinar,ias e implementos 
relativamente simples y una que otra quimicav.. (5) predominando 
la industria liviana y de constlillO. 

ASPECTOS GENERALES DE VILLA CONSTIT'JCIDlLilNTES DEL 
e.EENTAMIENTO FABRI.L 

Hasta aquí hemos visto el desarrollo del proceso nacional que 
inserto en el marco internacional, lo que nos permitió e:;,...'I)licarnos 
ciertas coyunturas internas, como por ejemplo el :proyecto in-dustr"ial 
peronista al cual_. consideramos~ résponde el asentamiento f,s.bril en 
Villa Constitución. 

Para ver los cari.1bios que geners.. ese proceso de industri,s.liza
ción, h.os moveremos en u ..... -ri período aproximado de treinta ei1cs ( 1930~ 
1960), tratando ue plru¡tear en primer término las condiciones 
previas a tal asentamiento u 

Así vemos g_ue ta.n.to la fundación como 1-a :posterior e7olución 
de Villa Constitución están estr·echamente ligadas a su ventajosa 
si tu.ación topográfica dentro del lí toral. Situación esta dada por: 
la fertilidad de su suelo, g_ue además se '3.lla entre dos ctll"'SO de agt.:.a 
(arroyo Pavón y del 11edio); y fundamentalmente por el hecho de 
encontrarse a orillas del Río ·Paraná, que ofrece, en este sector, 
agµ.as profúndas _y tranquilas y al tas barra.,.¡cas condiciones n.attirales 
óptimas que facilitaron ya hacia fines del siglo XIX, la instalación 
de puertos de ultramar y de cabotaje. 

Pero no es esta la única vía de acceso a la villa, sino que cuenta 
en esta época con u...ri ramal ferroviario que atraviesa la zona 
cerealera del sur santafesino, otr·o que la 1..1.n.e, en forma indirecta, 
con los principales centr·os urbanos,qel país (Buenos Aires, Rosario, 
Córdoba), la ruta nacional NQ 9 -·(pavimentada en 1931) y 1.1.n camino 
paralelo al primer ramal citado. 

La super·ficie.,aproximada del dístri to Villa Constitución, hacia 
1947 es de: 100 K.m2 

, con tma población de 9183 habi ta..'1tes de los 
cüaies·.,·s203 corresponden a la. zona urbana y 2980 a la rural, siendo 
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el 40,23% varones y 50,57~-l mu5eres. 
En tér·rninos generales v8mos que en esta época· la ferroportuaria 

es la actividad más ímporta.Y1te· que se desarrolla en el distri -;:o la. 
que se halla estre9hamente ligada al hinterland cerealero. 

Una de las características más importantes de dicha zona 
cerea.lera, es que no se da una gra.n concentración de la tierra, sino 
que :predominan las eri?lotaciones agrícolas J1ea12..na y chica, 
combinadas con tambos y granjas, esto obedece a que su ocupación se 
realizo al mnparo de una política agraria que favoreció la propiedad 
de la tierra y el asentamiento en colonias de u.na impor'tal::te ca . .ntídad 
de ··.población inmigrante, o bien .1;-or el difundido sistema de 
arrendamiento de parcelas a. ambos lados de las vías del fex-roca.rril. 

En lo relativo a la división de la tierra, vemos ·1as sigu.iente 
estadística para el departamento Constitución: 

Afio Hasta 500ha. 501-1000ha1001-2000ha. 2001-3000ha. + de 4000ha. 
1947 98,81% 0,74% 0,27% 0,13% 0,02% 
Eu~: Censo Nacional 1947 

Entre Villa Constitución y e} 0·ár·ea.. cerealera circundante vemos 
que se establece una- relación de dependencia mutua dado que la 
primera es el centro comercis..l, legal y administrativo 
fmtdé!llientalmente es el puerto de salida d.el cereal; per·o es el C3.illpo 
el que pruvee el elemento generador· de la actividad :portuaria. Pcr 
lo tanto, el ccmple.jo cereal-fer·rocarríl-puerto refleja clar3Jnente 
en la región, la materializ,3.ción del modelo- agroexportador. 

La actividad _portuaria,. eje dinámico de la sociedad villense 
en esta époc,:1., esta centrado en el comercio exportación~inlportación, 
exportando se fundamentalmente trigo, illaíz y lino, y se importa 
carbón pr·ocedente de Inglaterra ( Cardiff), y, en menor mea1a.a, 
locomotora;:3 y artículos_ de cónsurno 1 para abastec_er a..l personc:tl 
ingles de la zona y al servicio de pasajeros del ferrocarril; 
absorbiendo aproximadamente, el 90i{, del total de le. mano de·· obra 
ocupada. 

Entr·e las actividades que completa el cuadr·o económico podemos 
citar: las g_ue están directamente al movimiento portuario, como por 
ejemplo casas cerealeras, agencias marítimas y otras de carácter 
admü1istrativo (Adua.."1.a, y a partir~_: de 1949 Dirección Gener·al de 
J?u.er·tos), y comercio~ empleos públicos e industrias. 

En este mar90 de economía agraria ligada al comercio eA-terior-, 
la industria tiene escasa importancia y reviste un carácter 
artesanal, ori-entada básicamente a la producción de artículos de 
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consumo, contándose entre sus antecedentes: 

- Molino harinero de Pavón ( 1868), tercero en importancia 
en la Provincia~ que desaparece 

a principios de este-siglo. 
Aserrradero (1929) 

"Fabricas" de: -jabón (f915) 
-hielo, refrescos y soda 
-desecación de pescados 
-prendas de vestir femeninas 
-broches de ropas 
-envases de maderas 
-artículos de vidrie 
··alpargatas y .zapatillas 
-caramelos 
-botones de valvas del Paraná 

Para el período que nos ocupa la gra.n mayoría de ellos había 
desaparecido. 

Esta breve descripción nos muestra que Villa Constitución es 
una pequeña _población cuyo ejido urbano se halla concentr-ado en torno 
al complejo ferrocarril-puertos, donde existe un grupo social en ~l 
que prevalecen numéricamente los obreros portuarios, completá.'1dose 
con una pequeña clase media, compuesta por personal administrativo 
público y privado, comerciantes acomodados y algunos profesionales, 
y, finalmente, unas pocas familias encumbradas, cuyo prestigio 
social se basa en el hecho de haber ido los primeros pcbl,s _::·es. En 
torno a ese núcleo, se extiende una zona de quintas, cuya población 
-propietarios y peones- se dedican al cultivo de huertas para el 
abastecimiento del ''pueblo''. 

Villa Constitución oscila entre el estancamiento y el auge, dado 
que depende, Casi exclusivamente, de lila sola activiJ.ad: la 
portuaria, que esta ligada a los ciclos--agrarios, a las fluct-;.1.aciones 
del marcado intern?cional comprador de cereales, y a la política 
nacional que, dado su marcado centralismo, en algtmas etapas 
favorece la comercialización exterior por el puerto de Buenos Aires, 
en desmendro del resto. 

Por lo tanto pode~os concluir esta etapa ·cte análisis, afirmruJ.do 
que en Villa Constitución predomina el modo de producción 
capitalista, por la actividad principal está ligada netamente al 
modelo agroe"-"POrtador, formando parte del acondicionamiento opera-
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tivo qu~ efectuó Argentina para su inserción ·en el mercado 
capitalista .mu.11dial. Y en 'cuanto,:', la actividad. misma" concentra ur1 
grCT.J.í número de me..no de bbr2. asa.la.riada, q1-1::; mue:stra visos de 
orga."'lización y lucha por conseguir mejoras económicas y en las 
condiciones de trab2jo3 (por ejem:plo la huelga ~portuaria de 1928,, 
pa.ra que la Dreyfus reglamentará el sistema de trabajo de turnos de 
llamado). Pero, se combinan con esas forma capitalistas,. otras más 
atrasadas, como por ejemplo en el sector manufacturero, donde 
predomina el artesano sobre el obrero. 

llfül.NT,1'4'1IENTO INDUSTRIAL 
Ahora bien, hemos planteado que_,, a partir de 1945/50,, se produce 

en Villa Constitución un asentamiento industrial que c'ontribuye al 
perfeccionamiento de las relaciones capital is tas_ Pero sabemos que 
para que tal asentamiento se produzca deben darse precondicio.nes 
tales como: la existen.cía de capital, mano de obra y un mercado_ 

Villa Constitución si bien no cuenta con la primera condición 
',Jfrece en cambio la posibilidad de acceso al mercado nacional e 
internacional, a través de su infraestructura portuaria~ ferr·cvia.
ria y caminera, descriptas anteriormente. 

También cuenta con 1-rr,.a razonable· oferta de ~ano e.e ob:ca. 
desocu:pada, que por un J.a.do ha sido ex:_pul5ada del puerto de'cido a 
la construcción de U.."'1 elevador terminal de gra.."l'los, en el que se 
implemento un sistema:. directo de carga y descarga a grane} a través 
de cintas transportadoras; y por otr·o la :Proveniente del campo, donde 
el crecimiento de los núcleos familiares ha 2..celerado el proceso de 
subdivisión de la tierra, r·estándole productividad, a lo que se suma 
la incorporación de cierta mecanización_ 

Estas condiciones locales, u11idas a la política nacional de 
fomento industrial implementada por el gobierno peronista, creru.J. el 

- campo propicio para la concurrencia de capitales a la zona~ dando 
lugar al asentamiento de fábricas ta.les como: Aceitera, C. I. L- S _A_, 
y Acindar. 

A- partir de este punto, el ru1.álisis se basará descripción de 
las caracter-ísticas de las empresas mencionadas, siguiendo un orden 
cronológico de establecimiento, centrándonos en Acindar,, dada su 
magnitud y peso en Villa Constitución. 
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C-I-L,S.A- (Compañía Industrial La,.~era. Sociedad A..~óllima) 

Para los años cuarenta el mercado argentino brindaba a los 
capitales extranjeros la seguridad qúl;; no encontraba en Europa. Así 
esta empresa~ formada enltalia se traslada a la Argentina, con el 
fin de instalar u.na fábrica textil lanera, fuera de Buenos Aíres. 

En marzo de 1947 es autorizada a constituirse como sociedad 
anónimaJ iniciandose en octubre de ese año la construcción de 
edificio y año siguiente,, la producción. 

Para _la f_echa era lá. única industria textil lanera de ciclo 
completo, abar·cando los proceso de: clasificación·de lahas,,.··1avado=
cardado y peinado, teñido ( con anilinas importadas) , hilados, tejido 
y terminación del tejidos. 

En cuanto a la maquinar-la enipleada es de origen i taliai.10 ~ como 
así también el primer grupo de técnicos y obrer·os especializados que 
contribuyó a la capacitación de la mano de obra local. 

En la producción se emplea lanas merinas (provenientes del sur 
argentino), ingresando anualmente 1.000.000 de kilos de lana sucia, 
de la que se obtienen 3!::.0~000 kilos de hilados y 3000.000 mts. de 
casimires, los que son desinados al mercado interno, comercializán
dose actualmente Lm 90% en Buenos Aires. 

Ocupa 540 personas, organizadas ,~n turnos de- trabajo, 60 se 
desempeñan en cargos técnicos y adminiStrativos, siendo el resto del 
personal bbr.eros mayoritariamente femenino. ( 6) Las condici::_.:,1es de 
trabajo varían segC:n las secciones, de las cuales hilandería es r1na 
de lá.s más inSalubre, dado que necesita de una constante 
hunüdificación del ambiente para el correcto trabajo del hílado. 

Como parte de un proceso nacional, a poco de iniciada la 
actividad de la fábrica, lo-s -obreros de C.I.L.S~A., se incorporan 
a la .A.socíación Obrero Textil y los empleados a S .N.T. I .A. ( Sindicato 
de Empleados Textiles de la Industria y Afines), org3.=1-1izaciónes a 
través de las cuales canalizan sus luchas, en procura de mejoras 
salariales y en las condiciones de trabajo~ 

Otra -expresión de la organización del petSúhal de la fábrica 
en pos de intereses comur1es, es la creación de tli.via mutual, que surge 
como respuesta a la. nece'sidad de cubrir la deficiencias de prestación 
de la obra social sindical,, dado q_ue esta se encuentr,a centralizada 
en la localidad de la Emilia ( donde existe lli"l complejo industrial 
de mayor enver·gadura) , gue por· otra parte carece _de la infr·aestr·uc-
tura adecuada. 
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.FABRICA DJLA.ClnTE VlillJITALE..S 
Fue fundada por la firma-Brebier· S.R.L. r::n 1949~ y adquir-ida 

por la Asociación de Cooperativas Argentinas, en 195.l. 
En sus orígenes contaba para -la fabricación de aceite de· lino:

con tm.a sala de prensado con siete máquinas, 1,_m galpón para 
almacenamiento de semillas de 1000 toneladas de , capacidad, un 
tinglado par·a caldera y taller~ un galpón para depósito de 
subproductos con una capacidad de 500 toneladas y tanques ; 1ar·a aceite 
también con 500 toneladas de capacidad. 

Posteriormente se incorpora la producción .de aceite comestible 
en base al girasol, realizándose ampliaciones en las instalaciones 
y equi'pos. 

Los residuos industriales ( eA··peler, tortas) son comercializa
dos al exterior, la cáscara de la semilla se utiliza como combustible 
en las planta fabril. 

El personal del establecimiento es poco numeroso, contándose 
para 19_73 con: 

71 obreros. 
9 administrativos. 
2 técnicos. 
Para 1985 contaba con un. total de 101 emplead.os. 

Aclndar IndiiBtria Argentina del Acero S,A 

En 1942, ru1tes la falta de hier:ro para la construcción a raiz 
de la inter·rupción de las importaciones, y como parte de U..."1 proceso 
de sustitución, se establece en Rosario la primera planta de Acindar. 
Se inicio como sociedad de cesponsabilidad limitada, con <.ll1 capital 
inicial de- 1.000.000 de :i;-,esoe, _que se eleva a 3.000.000 al año 
siguiente, al t:cansformar· en Sociedad Anónima. Dicho capital está 
formado por el aporte de 8000 accionistas, entre J.os cuales se cuenta 
la- Republic Steel Cc\Pporation, con u.:n 10% de las acciones, no 
a:porta11do capital extrruljero, sino ser·vicio técnico. Esto 1:,vne- de 
m&íif°iBsto la: penetración del capital e:xtrruijero:- f1.uKlamentalmente 
yanqrü, en el mer·cado argentino. 

Corroborando el planteo hecho ru.--iteriormente, vemos co:ncreta
:nente que la sanción de la Ley N.acional NQ 12.987/47 (Plan 
Siderúrgico Argentino), conjuntame:tite con el aumento de la demanda 
y la arnplíp.ción del. me:ccado y la aplicación de leyes provinciales 
de fomento industrial (Ley Provincial NQ 345B), favorecen la 

i4 



Siderúrgico Argen"C1no~ conj1-·mtame:nte con el aumento de la--demEi..ade.. 
y la ampliación del mercado y la apl_icación de .. leyés provinciales 
de fomento industrial (Ley Pro7incial NQ 3458} ~ favorecen· la 
ampliación de Acindar S.A., quien instala en Villa. Constitución w1a 
nueva planta de aceros semielaborados, en 1950, que comienza ¿t operar 
en 1951, contando para esta fecha con un capital de 24000000 de pesos. 

La fábrica fue instalada en un terreno de 2,00 ha, entre el r·ío 
Parax1á y la Ruta Nacional NQ 9 (Km 247). 

Toda la maquinaria urtilizada ha sido diseñada y en algunos 
ca_sos montada por empresas norteamericai.las, en cada rma de laS 
secciones, por ejemplo: 

_ Usina:· dos geher-adoreS Tr/estinghoUse y -Genérasl EleCtric-. 
. Planta de Laminación: motores_ General Electric y-- tren 

laminador t1organ (Margan Construction Com:pany). 
_ Planta de Caños.: ins·talada por, The Aetna-Standar Enginering 

Compa.."1y·de Youngston, Ohio; Truscon Steel Compéi:."'1.Y de New YorJ;: 
e Ingalls IrQn York Company de New York, 

Produce hierro y acero de todas formas, especiales para la 
construcción, productos laminados (hierro redorido para hormingón 
armado, alambres_, fle.}es, etc.), trefilados (alambres~ claVos), y 
caños ~'Artac'' 7 siendo la producción anual l.s. sigu.iente: 

1943 
1957 
1972 
1983/84 

Toneladas 

3.506 
330.787 

(Rosaric) 

611. 000 ( Laminado y acec'o 
2.707.153 

( 1) 
( 1-) 

crudo) (2) 
( 3) 

Fuente: (1) Lischetti,S., Villa Constitución en 3U Centen~rio, 
Publicada -por-la Comisión del Centenario. 1860. 

(2) La lúcha por la democracia sindical en la U:O_tí_ de Villa 
Constitución~ Cap.1, Hechos y protagonistas ele las :1..uchas obr·eras 
argentinas, NQ7, Ed.Experiencia. 

( 3) Datos proporcionados :por la Empresa-. 
A pesar~ de 13. falta.de datos~ se advierte lm considerable aUlllento 

de la producción entre 1957 y 1972, lo que se e:,:-.t?lica por distintos 
factores: la ampliación de sus actividades al campo de e,ceros 
especiales, creando 11araton ( en 1961 )' con .la más ira:portante empresa 
siderúrgica alemana, a quien en 1971 - le compra el r.esto de las 
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acciones, la incorpcración de U.Yla más alta tecnología y una mayor 
explotación de los recur·sos humanos disponibles; todo esto genera 
a su ves, un a-iJ.mento de la produótividad, que pasa de 47 ,6 tn./hombre 
en 1962/63 a 125, 5 tn. ;í""lombre en 1973. 

Per·o también se evidencia lhí impor·tante OJ .. nnento en la 
producción,en el período de 1972-1984, como consecuencia de su 
autoabastecimiento de acero, logrado en 1978, por ,la instalación 
de una ;1lanta integral ( g_ue incor·pora la fundición directa), y de 
la fusión con las empresa Srul-ta Rosa S.A., Gurmendi S.A., ·y Genaro 
Crasso S.A., lo que la transforma en la mayor empresa Siderúrgica 
pri •atada de -nuestr,o p,::1.íe, logrando gl mono1-··~clio absoluto en ciertos 
rubros.·,,; 

Cabe aclar·ar· que todo este proceso de ampliación y concentra
ción, sufre una aceleración a partir del golpe de estado de 1976, 
dado que los directivos de Acindar, enquistados en el poder, se valen 
de él para dictar medidas económicas y financieras que les son 
favorables. 

Acindar abastece al mercado argentino, con especialidades para 
el agro, la construcción· y la industria; dada la magnitud que cobra 
y que todos sus productos c1.unplen las.p.ormas nacionales de producción 
Y uso, logr·a insertarse en el mercado internacional, ( 7) eArportando 
a EE.UU .. , Brasil, Paraguay, Uruguay1 Afr-ica·, etc. 

Para el trasnpor·te y distribución de mate,•iales tiene un ramal 
ferr·oviario de 7 Km, conectado con la línea del f&r-rocarr,il Gra. B. 
l:1i tr·e, servido por locomotoras die sel eléctricas propias, caminos 
:pa..vim.entados internos conectados con la Ruta Nac:j,.onal NQ9 y un puerto 
:privado· sobre el río Para..~á. 

En el montaje de la fábrica emplea, aproximadamente~ 1000 
personas, las que luego quedan incorporadas a la empresa, elevándose 
el pla.,itel, para 1957 a más de 4000. 

Las condiciones de trabajo han variado en el tiempo y seg,Jn 1as 
secciones, dado que paulatinamente se fueron incor·porando elementos 
de protección y seguridad industrial, siendo lo primero que se _les 
provee: g...1a11.tes ~ casco y botiries, y mucho más tarde, la ropa, 
supliéndose mientras tanto, con el pago de tm adicional por desgaste. 
En las distintas secciones se -ciene en cuenta el nivel de 
insalubridad y peligrosidad para la provisión de el equipo adecuado, 
implementación de turnos, y pago de suplementos. Una vez comenzada 
la producción, se implementa el sistéiha de turnos: de u.no a cuarto 
y se va estructurando una jerarquía ocupacional, como consecuencia 
de tma progresiva especialización y diversificación en los trabajes. 
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En cuanto al nivel salarial~ 
Categoría Fecha 
Oficial medio 7 /1951 

8/1952 
7/1953 

vemos los 
$hora 

,.., r)f") 
0' ¿,L., 

4,30 
4,30 

( 1) Incluye adicionales y deducciones 

siguientes- datos: 
Sue~do.mensual(1) 

694,96 (1) 
1064,16 
1005,99 

Fuente: Recibos de sueldos de w1 operario de Acindar. 

Para la época según los testimon.ios obtenidos, este salario 
otorgaba al obrero un poder adquisitivo relativamente bueno como 
par-a cubrir hol"g_adamente _ _las __ ne_cesidades Qásicas __ de .u ... via familia 
tipo. 

Hacia 1950 el proletariado, superando su etapa formativa, se 
había constituido en organ.izaciones sindicales, evidenciándose una 
afiliación masiva, producto de la política del gobierno y de 1..111 mayor 
grado de concietizaciónº En el caso particular· de Acindar, 
consultando nuevamente -la fuente precedentemente citada, vemos g_ue 
se efetúan retenciones bajo el -rubro: ''cuota U.O.t'.L · ', lo c¡ue 
muestra concretamente la afiliación de los obreros de esta fábrica 
al sindica.to, creá."'1dose, para la époc.a la filial Villa Const itu·iJión. 

Paulatinamente la U.0.11. de Villa Constitución va cobri:s.nd.o 
importancia, dado el a.u.1.11e.ato de los obreros metalúrgicos er~ la .zona, 
debido al asentamiento de nuevas fábricas (entee ellas Acinfer·" en 
1955" que paso ser Met-Con en 1968, el vender·se a Ford) y u.n gra."'1 
número de talleres metalürgicos. Esta filial, una de las organiza
ciones más importantes de la ciudad, irá consolidándose, hasta 
transformase, a principios de 1970, en trna de las más combativas del 
pa1s. 

Como :parte del proceso de organización de el :personal de la 
empresa, surgen~ canalizando inquietude·s .mutualistas y cooperati
vistas,- -la --Coo-perat-iva de Consumo y- Vivienda Ltd-a. de-1-- Personal de 
Acindar·s.A.; y 1,a Mutual del Personal del Centro Ir1.dustrial Acindar 
( en octubre de 1952), que cubre en ese momento, la fal tct de 
prestaciones de ·servicios médicos -por parte del s-indicato. 



CAMBIOS OPERADOS EN VILLA mm.,'TITUCION A PARTIR DEL 

ASENTA.MIENTO INDUSTRIAL 

A mediado de la década del · 40 comienza un. Período de transición, 
g_ue concluye en la década del ··50, con la manifestación concreta de 
los resultados de ese proceso de asentamiento fabril. 

En este ~eríodo se da una acumulación de factores de cambio, 
siendo el primero g_ue se manifiesta a simple vista, el demográfico, 
segJ.n lo expresa el siguiente cuadro: 

PobJación Urbana Y Rural en Villa Constitución 

t, --illO Total Urbano Rural %Urbano 5'~Rural 
1914 3499 1968 1531 56,24 43~76 
1947 9183 6203 2980 67,54 32,46 
1960 18918 14480 4438 76,54 23,46 
1970 26050 25148 802 96,53 3,27 

Fuente: Censo Nacionales; 1914,1947,1960 y 1970. 

Como podemos apreciar se produce un aumento notable en el total 
de la población, g_ue es más marcado eµ el período 1947-1960, aunque 
en cuar1to a la distribución, es la década del · 60 la c¡ue nos muestra 
1..1.na mayor concentración urbfu"la, que le confiere a Villa Constitución 
caracteristicas de ciudad, si bien ya había sido elevada a ese rango 
1952. 

El aumento responde al crecimiento vegetativo y al estableci
mientos de fuentes de trabajos c¡ue produce una a;fluencia de mano de 
obra procedente de: las zonas rurales aledañas, localidades vecinas, 
otras provincias (pcr ej: Entre Ríos, Stgo. del Estero, Chaco, etc.) 
en menor medida, de Europa. 

Esto genera una importante demanda de espacio, para cubrir las 
necesidades habitacionales de este nuevo grupo en constante 
crecimiento, que se resuelve loteando los terrenos próximos a los 
centros industriales, llevando a la ciudad a extenderse en for_ma_ 
dispersa y con localizaciones aisladas de baja densidad, notándcse 
un desplazamiento de la concentración poblacional primitiva en torno 
al complejo ferrocarril-puertos, hacia la zona industrial. Esto 
puede apreciarse claramente en los planos NQ 1, 2, 3 y 4. 

Otro de los factores de cambio es el g_ue se da en la estructura 
económica, en la que se percibe un desplazamiento de la importai."lcia 
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en la participación del producto bruto local que recaía en el sector 
primario, hacia el secundario y el .terciario. 

Producto bruto en Jl Deparlamento Constitución 

1947 
1960 
1970 

89,0 
e4,9 
44,0 

Fuente: I .P.E.C. 

1,5 
23,0 
39,2 

9,5 
12~1 
16,8 

El importante a-u.mento que se evidencia en el sector· secu1.1dario, 
entre 1947 y 1960, se debe a la instalación de la industrias y 
talleres metalúrgicos que·las abastecen de servicios de mantenimien
to y reparación de máquinas y equipos. En tanto que el incremento 
del sector terciario está relacionado con el proceso urbru"lo
industrial, que ha generado tm crecimíento del mercado consumidor, 
para cuyo .s.bastecimiento se ha establecido nuevos comercios, y 
servicios tales como: oficinas públicas ( 8), bancos ( 8), educac-,ión 
( 10), transportes ( 11), etc. 

Toda esto modifica las pau.tas de comportamiento social del 
hombre villense, quien amplía su ámbito de r·e1.aciones, las que se 
inici~J. en la fábr·ica y se extienden a orgai:1izacim1es sir:.dicales y 
bar·riales de tipo cultural, recreativo y deportivo. 

Hemos tratado de demostrar como, a partir del asentamiento 
industrial en Villa Constitución, se producen cambios cuai1tita.tivos 
que contribuyen al perfecciona:1üento de las relacione:::. ce~pi talis
tas. Para eso hemos ido incorporando al a11álisis 1..1.na serie de 
factores fu.ndámentales tales como: la presencia en el kcea de gra.ndes 
capitales nacionales y multinacionales, una gran masa proletaríi 
organizada, Ull mercado comercial y fína11.ciern más ,:illl}?lio y dinámico, 
que creemos evidéncia elocuentemente esas transformaciones. 
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