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Presentación

Si bien todo estudio acerca de la estructura económico-social y sus modificaciones a 
lo largo del tiempo, tiene valor en sí mismo, para nuestro caso, se tomaba imprescindible su 
conocimiento a los efectos de poder entender y dar asiento material a las luchas político- 
sociales libradas en Rosario hacia 1969 y, muy especialmente, los enfrentamientos hechos 
efectivos por la clase obrera. Necesitábamos entender por qué en Córdoba los obreros 
visualizaban como blanco de sus ataques a las concesionarias de automotores y en Rosario a 
émpresas siderometalúrgicas y bancos.

Una imagen simplista diría que esto se explica porque la industria automotriz era 
dominante en Córdoba y la siderometalurgia en Rosario, pero, así, perderíamos de vista no 
sólo las modificaciones que se están operando en cada estructura de la cual se desprenden los 
movimientos sociales expresados en fuerzas sociales, sino también la crisis en ésa estructura 
en términos de relación de subordinación entre ramas y sectores de la producción y el capital 
y, lo más importante, su transición, es decir, la tendencia dominante que brota de ésa crisis 
en el proceso mismo de producción capitalista y en donde los enfrentamientos políticos a 
niyel de la superestructura son la expresión de esos cambios en el campo de las relaciones de 
producción.

Es decir, para descubrir el carácter de las luchas no es suficiente observar el proceso 
sólo desde la lucha de los obreros o de las masas sino, también, entender en qué crisis de 
carácter general se encuentra ese proceso de lucha de clases en donde, se articula la lucha de 
clase del proletariado y la lucha intercapitalista y sus contradicciones.

En el análisis de dos hechos de masas con lucha de calles hechos efectivos en la 
ciudad de Córdoba durante 1971 (viborazo) y 1969 (cordobazo)* incorporamos el estudio de 
la estructura económico-social de Córdoba en proceso, desde la óptica del escenario donde se 
libraron los enfrentamientos. Escenario que permite conocer la estructura económica y de 
clases de la región y aproximamos al conocimiento acerca de qué tipo de crisis expresaron 
ésos enfrentamientos.

La singularidad del hecho de que se produzcan dos enfrentamientos sociales con 
lucha de calles de distinto carácter en un lapso de dos años, se había iniciado en Rosario en 
1969, pero en uri lapso de cuatro meses.**

¿Qué proceso específico constituye esta situación de masas? ¿cuál es la historia de 
ésa sociedad, de sus clases sociales y en particular de la clase obrera? ¿mediante qué proceso 
histórico se constituyó como clase social? ¿cuál ha sido y es su relación con las instituciones, 
los partidos políticos y otras clases y fracciones de clase?

Es decir. La crisis de carácter general que tomó forma de enfrentamiento social, 
expresaba una contradicción, pero ¿en qué campo de la realidad? ¿Qué distancia existe entre 
la verbalización de los obreros acerca de lo que objetiva e inmediatamente sucede 
—desocupación, cierre de plantas, etc.— (lo que siente), y la meta del movimiento general 
que expresa el programa de lo que objetiva y concretamente sucede? (proceso material).  ̂̂  ”

Entre lo que inmediatamente sucede y se siente — sumatoria de individiíós 
padeciendo una misma situación— y la meta del movimiento —fuerzas sociales— se 
introduce el movimiento de la estructura económico-social en donde la medición y

Lucha de calles. Lucha de clases. (Córdoba 1971-1969), Beba Balvé et. al., Ed. La Rosa Blindada, 
Buenos Aires, 1973. ^

Su descripción y análisis se encuentra en : De protesta a rebelión: la "subversión" (Rosario, mayo de' 
1969), Beba Balvé y Beatriz Balvé, Cuadernos de CICSO, Serie Estudios N» 45, y El '69: huelga 
política de masas (Rosariazo, Cordobazo, Rosariazo), Beba Balvé y Beatriz Balvé, Ed. Contrapunto, 
Buenos Aires, 1989.
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comprensión de los cambios se encuentra subyaciendo a lo largo de todo el proceso de 
luchas y en donde los enfrentamientos son indicadores que nos permiten encontrar —lluego 
de un tiempo— los observables acerca de las transformaciones en la esfera productiva, en la 
sociedad, el estado y las clases sociales, a partir de delimitar el territorio en disputa, que, 
para la clase obrera en ése momento, refería a las condiciones de su reproducción como clase 
obrera.

La historia económica, institucional y social de la Provincia de Santa Fe y sobre 
todo de la ciudad de Rosario no se ha hecho aún. Lo que presentamos a continuación es un 
comienzo. Tampoco se ha hecho la de otras provincias, salvo algunas excepciones, y sin esta 
historia desconocemos las estructuras económico-sociales que conforman el estado-nación.

Estructuras económico-sociales que tienen historia y que se transmite de generación 
en generación y que en conjunto conforma el espíritu y la idiosincracia del pueblo argentino.

Es por todo ello que para el análisis de la estructura económico-social de Rosario y 
su región, debimos introducir ordenando, algunos elementos de su historia, de la 
conformación de las clases sociales, de los partidos poh'tícos como forma organizacional de 
alianzas de clases en el ámbito poh'tico, del sistema institucional y de la legislación, de las 
contradicciones al interior de ésa sociedad y en relación con otras (Buenos Aires, Entre Ríos, 
Confederación, etc.).

El objeto de este trabajo* consiste en desentrañar desde el punto de vista material e 
histórico, el medio en el que se llevaron a cabo los enfrentamientos sociales y la insurrección 
de masas de 1969. Para ello, y como introducción al tema en lo que refiere al proceso de 
formación de la clase obrera en Rosario, ésta es observada desde sus luchas, articuladas al 
proceso de formación del estado y la sociedad y, sus contradicciones.

Finalmente. El relato histórico que inicia el trabajo, tiene la finalidad de ilustrar 
acerca de: de dónde parte, cuál es su génesis y qué características adquiere el proceso de 
formación de las clases sociales y sus cuadros, los que conforman esa sociedad hacia 1969.

Le continúa una breve descripción de la distribución de la población a nivel 
provincial pero, el eje del trabajo se asienta sobre el desarrollo del sistema productivo, base 
material de toda la estructura económico-social y su superestructura, a los fines de dar 
asiento material a las luchas políticas y sociales de 1969, en donde los movimientos de ésa 
estructura tomaron forma de fuerza social y fuerza de masas.

Y para finalizar. En el estudio de la estructura de Córdoba descubrimos que las 
luchas poKticas y sociales generales se encontraban en medio de una disputa que culminó en 
una crisis en la relación establecida entre la burguesía de Córdoba y el poder central ó la 
burguesía hegemónica desde el punto de vista territorial nacional. El territorio económico en 
disputa era el de la industria automotriz en donde comenzaba el desplazamiento de empresas 
ó producción hacia Buenos Aires. Por ello, en el discurso ideológico dominante el problema 
se planteaba como una disputa entre el interior del país — r̂epresentado por Córdoba— y el 
gobierno central.

Esa no fue la forma ideológico-político que tomó la crisis en Rosario, habida cuenta 
que el enfrentamiento se encontraba en otro ámbito y campo de la realidad.

Lo que se constata en este trabajo es que la crisis que allí se manifiesta se encontraba 
en el campo de la producción y reproducción del capital, en un momento en que se vuelve 
dominante en la esfera productiva y con tendencia ascendente, el peso del sector que produce 
medios de producción en relación a la producción de medios de consumo individual. Crisis y 
conflicto cuyos cambios y modificaciones hacen a lo orgánico del modo y proceso capitalista

Esta investigación fonna parte del Programa General de Investigaciones de Cicso y éste se encuentra 
parcialmente subsidiado por The Swedish Agency for Research Cooperation with Developing Coun
tries - SAREC - Suecia.
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de producción y que determina las condiciones sociales generales para el conjunto de la 
población nacional y, en particular, para la clase obrera en su conjunto.

Es un conflicto de caracter estratégico y eso es lo que visualizó la clase obrera. No 
en cuanto a las verbalizaciones y la percepción inmediata de los hechos, sino por la forma 
que tomó el enfrentamiento y el grado de unidad de clase alcanzado por la clase obrera.

La crisis hace a lo orgánico mismo y por ello el enfretamiento es de carácter 
estratégico.

Que en la percepción de los hechos, se visualice sólo al Cordobazo y quede oculto, 
no visible, el Rosariazo de setiembre, hace al estado del conocimiento, de la conciencia y de 
la teoría social.

CICSO 
Bs. As. Abril de 1993
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Introducción
No fue tarea sencilla comenzar el análisis de la estructura económico-social de 

Rosario con el objetivo de desentrañar el medio en el que se desenvolvieron los 
enfrentamientos sociales de 1969 y con la idea de acercamos al conocimiento acerca de que 
tipo de crisis expresaron. Sabíanlos que el mes de mayo marca el inicio de una serie de 
levantamientos populares y movilizaciones de masas que se desarrollaron a lo largo del 
tiempo y en distintos lugares del país. Estos hechos expresaban los intereses de distintos 
sectores sociales del campo del pueblo que estaban siendo afectados por las políticas del 
gobierno del estado. En este contexto se producen dos enfrentamientos sociales, uno en 
mayo y otro en septiembre con intervención de las Fuerzas Armadas y ocupación militar de la 
ciudad. Estas luchas han actuado, en el presente trabajo, como aspecto motivacional.

El trabajo consta de tres partes cuyo orden de presentación es exactamente el inverso 
de como se fue desarrollando la investigación. Si bien el eje del trabajo es conocer el 
movimiento de la estructura económico-social, es a partir de ponerla en relación con la 
historia de esta sociedad que cobra acabada comprensión, al enmarcarse en el proceso de 
luchas sociales, y su génesis.

Primero, el relato histórico de la ciudad y su sociedad nos ubica desde donde parte y 
que características adquiere esta estructura siguiendo el proceso social general, su 
conformación social y del estado, en relación a otras regiones y al conjunto nacional. Los 
datos históricos fueron tomados de varias fuentes muchas de las cuales fueron muy difícil e 
incluso imposible de localizar tal es el caso de la Enciclopedia de la Provincia de Santa Fe de 
Diego, Abad de Santillan, publicada en los años 60 por la Biblioteca "Constancio C. Vigil".

La parte histórica esta ordenada en dos períodos, I: La conformación de las clases 
sociales, el sistema institucional y los partidos políticos, y II: El desenvolvimiento de las 
clases sociales, el sistema institucional y los partidos políticos. El criterio de periodización lo 
constituye en tanto hecho social: la huelga general. Alli se expresa él momento en que los 
obreros comienzan a constituirse en clase social y esto es posible porque el capitalismo se ha 
desatrollado a un grado tal que posibilita la emergencia de la clase obrera en el escenario 
político. A su vez cada período esta organizado combinando dos procesos: la formación del 
sistema institucional y de los partidos políticos; y, la formación del movimiento obrero en 
lucha y su organización.

A partir de que se produce la primera huelga general comienza un nuevo período en 
el que el movimiento obrero ya está constituido, los dos procesos que se desarrollan ahora 
refieren al desenvolvimiento del sistema institucional y de los partidos políticos; y, al 
desenvolvimiento de la lucha de clases del proletariado y su constitución como fuerza; aquí la 
relación social fundamental es capital - trabajo asalariado.

Para el análisis de la estmctura económico-social se han utilizado principalmente 
fuentes estadísticas, los censos nacionales de población y económicos con el objeto de poder 
medir las transformaciones en el campo de las relaciones sociales y de producción.

Le continúa la estructura social la cual consta de algunos datos estadísticos sobre 
población y sobre la división social territorial. Se analizó la composición de las clases 
sociales fundamentales —en tanto aproximación— burguesía y proletariado, mediados estos 
dos polos de la relación capital-trabajo por los trabajadores independientes; su constitución 
histórica, proporciones y características, asi como, sus diferenciaciones al interior.

Por último tenemos la produción social en general que refiere al proceso de 
producción capitalista.

Aqui se intenta definir el rol, peso y características salientes de cada sector 
productivo, constatándose la función de la industria manufacturera como productor dinámico 
de la economía rosarina. Se centra el trabajo en los cambios producidos a partir de 1950 en la 
estructura productiva, en un conjunto industrial cuyos dos ejes lo constituyen los

CICSO 
www.cicso.org



departamentos de Rosario y San Lorenzo, con su zona agropecuaria y el puerto de Rosario 
como punto de comercialización y puente hacia el exterior.

Y para finalizar. Este estudio de la estructura económico-social de Rosario tiene 
como antecedente el realizado para la ciudad de Córdoba y que se encuentra en el libro 
Luchas de calles, lucha de clases. Elementos para su análisis (Córdoba 1971-1969), varios 
autores, Ed. La Rosa Blindada, Buenos Aires, 1973.
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Historia de la ciudad de Rosario y su sociedad 

introducción

Rosario es una de las ciudades más importantes de argentina. Reúne todos los aspectos que hacen a una ciudad 
moderna. Fue creada por necesidad del mercado mundial; cosmopolita (con un gran porcentaje de población 
extranjera de origen europeo): alto grado de urbanización y alfabetización; importante participación de capital 
industrial y un fuerte y antiguo desarrollo institucional poh'tico.

Si bien se rastrearon sus orígenes el relato de tipo cronológico se localiza a partir de 1852 que es cuando Rosario 
es declarada ciudad y es a partir de 1880, con el proceso de organización nacional, que aumenta su importancia 
económica. Debemos aclarar que a partir de 1940 se nos toma difícil encontrar información sistemátizada acerca del 
desarrollo histórico de esta ciudad.

Primer período

Conformación de las clases sociales, el sistema institucional y ios partidos políticos

El período esta ordenado en dos movimientos; uno, proceso de formación del sistema institucional y de los 
partidos políticos, y el otro, proceso de formación del movimiento obrero en lucha y su organización.

Entrando en tema. En la ciudad de Rosario no se 
han encontrado restos arqueológicos. Los aborígenes 
que vivían en la zonadelríoParaná poseían características 
nómades. “Rosarío fue obra de blancos, no de indios”. 
(J. Alvarez)

El europeo llega en el siglo XVI, quien incorpora 
el caballo y el ganado. Hacia fines del siglo XVII el 
ganado vaga en cantidad en el Pago de los Arroyos. En 
ese entonces la actividad económica de la zona se basaba 
en el cuero, sebo y harina, incorporándose, ya en esta 
época, al mercado internacional. Con derecho de vaque
ría* actuaron Cristóbal Martín de Betancourt, Martín de 
Vera, Tomás Gayoso y Luis Romero de Pineda.

Según la Profesora Silvia Gragnolino, de la 
Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y 
Artes, “los orígenes de Rosario tienen como condición 
fundamental un proceso prolongado de hechos y que la 
fundación se da a través de un proceso de formación. 
Presencia de una población aborigen cazadora nómade 
como partícipe de un proceso de tehuelchización y la 
posterior aparición de los pampas, en nuestra zona como 
paso obligado de la circulación de mercancías hacia el 
Alto Perú y desde y hacia el Paraguay. Es decir, un punto 
de confluencia terrestre y fluvial, rico en pastos naturales, 
con establecimientos provisionales de explotación 
agrícolo-ganadera de tipo familiar y un poblamiento 
más tarde, que seria semirural y semiurbano.... No hay 
fundadorni fecha de fundación. Sólo un proceso con una

* Derecho de vaquería: se fundaba en el derecho que se le 
reconocía al propietario de animales sueltos, mansos. Se 
llegó a confundir con la propiedad de la tieira.

intencionalidad de organizar el espacio urbano, que 
comienza hacia 1741 con la instalación de quintas”. 
Diario La Capital, Rosario, 20 de mayo de 1990.

El primer registro de poblado permanente fue la 
estancia del Capitán Luis Romero de Pineda en 1689. El 
Consejo Municipal de la ciudad de Rosario ha decidido 
conmemorar el 27 de diciembre de cada año el día de 
origen de la ciudad, en recuerdo de igual fecha dé 1689 
en que Luis Romero de Pineda tomó posesión de la 
merced que le concedió el Rey de España. El Consejo 
Municipal tuvo en cuenta el informe del Archivo Gen
eral de la Provincia de Santa Fe. Estas tierras le fueron 
entregadas por el gobierno de Buenos Aires en pago de 
servicios prestados a la corona. Como también es el caso 
de Agustín de Castro. Otra parte de las tierras en que se 
encuentraRosariopertenecieronalaEstancia San Miguel, 
propiedad de los jesuítas, que la habían comprado en 
1719 al hijo de Antonio de Vera Mujica, ex gobernador 
de Tucumán y del Paraguay. Por esta época comienza a 
funcionar el saladero CECINA. En 1724 se establece 
Santiago de Montenegro quien instala un molino. La 
industria molinera fue muy primitiva hasta que en 1850 
se construyen varios molinos hidráulicos y a vapor.

Hacia el año 1721, comienzan las discusiones de 
los cabildos de Buenos Aires y Santa Fe acerca de los 
límites de sus respectivas jurisdicciones, estableciendo 
en esta época dos Pagos de los Arroyos, uno, dependiente 
de Santa Fe, al norte del Arroyo Del Medio; y, el otro al 
sur, sujeto a la jurisdicción del cabildo de Buenos Aires. 
Los problemas de límites recién se resuelven defini
tivamente en 1882 con el laudo de la Suprema Corte de 
Justicia. El crecimiento de la zona hizo necesario que el
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Cabildo de Santa Fe designara una autoridad en el área; 
se nombró, en 1725, un Alcalde de la Santa Hermandad 
—funcionario de caracter regional y ambulante— para 
el Pago de los Arroyos.

El Cabildo Eclesiástico de Buenos Aires creó en 
1730 el Curato de los Arroyos, que tendría su sede en el 
oratorio de Domingo Gómez Recio. En 1731 el oratorio 
es transformado en capilla. Enl757 Santiago Montenegro 
donó tierras para levantar la nueva capilla y trazar la 
plaza, concretándose la pUmta urbana. No hubo 
fundación, ni piedra fundamental, ni actas notariales. 
Los pobladores acostumbraron a conmemorar como día 
de la ciudad el primer domingo de octubre, día de la 
Virgen del Rosario.

El primer reclamo a las autoridades de esa época 
lo organizan los comerciantes. Un fuerte aumento en los 
impuestos hace que en 1786 se organice una protesta 
dirigida a Pedro Tuella, comerciante español, quien la 
elevó al Ministerio de la Real Hacienda de Santa Fe. El 
reclamo no prosperó.

El proceso de independencia respecto del Reino 
de España cobra unnuevoimpulsoapartir de larevolución 
de mayo de 1810, contó para la elección de autoridades 
en Buenos Aires con el apoyo de la Capilla de Rosario. 
Este hecho desencadenó la guerra por la independencia 
en donde Rosario jugaba un papel crucial en la defensa 
de los ríos que aprovisionaban a la flota española.

En 1811 el gobierno de Buenos Aires buscaba 
impedir el acceso a los ríos Paraná y Uruguay de los 
barcos españoles del fuerte de Montevideo. Para ello 
dispuso construir baterías en las costas de ambos ríos. 
Una debía ubicarse en Rosario, dándole el mando de las 
tropas a Manuel Belgrano. En Rosario se instala la 
Batería Libertad y en la isla de enfrente la batería 
Independencia. Belgrano en la búsqueda de dar nueva 
inspiración a las tropas, propone la adopción de una 
escarapela nacional. El ISdefebr^ode 1812el gobierno 
la acepta. El 27 de febrero fue enarbolada por primera 
vez la bandera celeste y blanca. El gobierno de Buenos 
Aires le pide recato porque comprometía la política 
desarrollada con el rey de España. Finalmente la bandera 
fue donada por Belgrano a la provincia de Jujuy.

Toda esta compleja situación de la guerra de la 
independencia dió lugar al surgimiento de poderes lo
cales que desembocaron en la constitución de provincias 
autónomas. En este proceso SantaFe adhiere a laLiga de 
los Pueblos Libres bajo el protectorado de Artigas. El 
gobierno de Buenos Aires no acepta esta autonomía 
administrativa y en agosto de 1815 vuelve Santa Fe a 
depender de Buenos Aires y las milicias porteñas ponen 
fin al protectorado artiguista. Pero los santafecinos 
siguieron alineados con los orientales, el gobernador 
artiguista Mariano Vera obtuvo el retiro de las tropas de 
Buenos Aires hasta San Nicolás en marzo de 1816.

Á pesar de su participación directa en la guerra de 
la independencia fue ignorada en la elección de un 
diputado por la provincia de Santa Fe a la Junt^orma de 
gobierno que se adoptó a partir de la Revolución de 
Mayo.Hacia 1815 cuando se reúne laJunta de Represen
tantes de Santa Fe, Rosario ya cuenta con su primer 
diputado, José Tiburcio Benegas.

Una de las razones más fuertes de la adhesión de 
los santafecinos al artiguismo era comercial ya que se 
pretendía evitar el monopolio de la aduanaportefla sobre 
el comercio de exportación.

Continúan los enfrentamientos entre los dos 
sistemas pob'ticos rivales, que cubren todo el territorio 
nacional, comenzando un período de continuos pactos 
que parte de 1820 con el Pacto de Pilar hasta 1853 en que 
se elabora la constitución nacional. Durante estos años 
el gobernador de SantaFeera Estanislao López. La Villa 
había asumido definitivamente su función de centro 
comercial proveedor de toda la región y consolidado su 
función económica eminentemente agropecuaria.

En este contexto de guerra civU, comienza a 
desplegar diferentes actividades económicas, muchas 
de las cuales tendrán con el tiempo, un importante 
desarrroUo como ser la alfarería, y la producción de 
baldosas y piezas de loza aprovechándose la alta calidad 
de las arcillas de la barranca del río. En 1823, Rosario 
recibe el título de villa.

Hacia la primer mitad del siglo XIX el sur 
santafesino vivía una situación de permanente conflicto 
dado por las continuas incursiones de los indígenas, las 
invasiones de los ejércitos nacionales y los artiguistas.

En cuanto a la provincia de Buenos Aires, desde 
1852 a 1862 se encontraba separada del resto de las 
provincias, las que formaron la Confederación Argen
tina, cuyo Director Provisorio era Urquiza.

Rosario es declarada ciudad el 5 de agosto de 
1852; su puerto fue el primero del país (Buenos Aires 
estaba excluida de la Confederación) que tuvo relación 
con el mercado mundial, ya que era la principal salida de 
la producción agropecuaria. Se autoriza la libre 
navegación del río Paraná y el 4 de agosto de 1854, se 
crea la aduana de Rosario y el 19 de julio de 1856 fue 
sancionada la Ley de derechos diferenciales por el 
Congreso de la Confederación.

Laprosperidaddelaactividadeconómicapropició 
la instalación de bancos, como es el caso del Nacional de 
la Confederación en 1856, que dura poco tiempo. Para 
esta fecha se dieron los primeros intentos de formar una 
Bolsa. En el año 1858 se crea el banco Mauá, su 
propietario era un empresario brasileño Ireneo 
Evangelista de Souza, Barón y Vizconte de Mauá. Se 
instala en 1854 la empresa de transporte terrestre 
Mensajerías Nacionales.

Carlos Casado llega al país en 1857 incorpo-
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randose al comercio mediante una casa importadora- 
exportadora. Dirige su mirada al interior del país y sele
cciona a Rosario, para ser asiento de su actividad econo
mica. A diferencia de Buenos Aires que ya estaba 
ocupada por una burguesía comercial fuerte, Rosario, 
constituía un espacio económico relativamente vacío, 
cuya posibilidad de gran expansión comienza a 
visualizarse. Crea en 1864 el banco Carlos Casado. 
“Ante la ausencia de un sistema monetario generalizado, 
Casado lo crea, emitiendo billetes con su nombre y 
firmados de su puño y letra.” (Aufgang, L, pág. 84 y nota
4, pág. 117). El banco Carlos Casado fue vendido al 
banco de Londres y Río de la Plata en 1865. En septiembre 
del mismo año, el banco Mauá que funcionaba desde 
1858, abre sus cajas de ahorro, y en agosto se crea el 
Banco de Rosario, al año siguiente se convierte en Banco 
Argentino.

Se autoriza en 1857 laradicación de una fundición 
de hierro y bronce que dió nacimiento a su vez a la 
primera instalación de un molino harinero mecánico* . 
En 1859 se inaugura el saladero “11 de septiembre”, 
años más tarde pasa a ser el frigorífico “Cabal”. Por estos 
años se fomentan las colonias, constituyéndose una 
comisión de inmigrantes. Recién en 1864 Mitre saca un 
Decreto creando la Comisión promotora de la inmigración 
a nivel nacional.

La Constitución provincial del 4 de mayo de 
1856 establecía en su capítulo VIII, art. 60 del Poder 
Municipal “que se estableciera a la mayor brevedad 
posible en todos los departamentos de la provincia la 
institución de las Municipalidades...” Por ley provincial 
el 25 de diciembre de 1858 se crea la municipalidad de 
Rosario, compuesta por 10 municipales y 3 suplentes 
elegidos por el vecindario, cuyo presidente nato era el 
Jefe Político del Departamento, para el 12 de diciembre 
del860 ya está instalada. En febrero de este año se crean
3 Comisiones municipales para los pueblos de San 
Lorenzo, San Jerónimo y San José.

Mitre, victorioso en Pavón (1862), pretende 
negociar con el gobernador de la provincia de Santa Fe, 
Pascual Rosas, quien no acepta. Se designa como 
gobernador provisional a Domingo Crespo, luego la 
legislatura elige a Patricio Cullen. Se elabora la 
Constitución provincial de 1863.

El 25 de febrero de 1862 en Rosario se realizan 
las elecciones para el Congreso Nacional, gana el Club 
Libertad (mitristas-liberal-azules), sus candidatos fueron: 
Dr. Lucas González y Nicasio Oroño. Entre otros 
miembros participaban; Marcelino Freyre, Patricio 
Rodríguez, José R. Esquivel, José Fidel de Paz, Gervasio 
Goytea. Su periódico era Ferro-Carril, redactado por

* En 1857 se crea un 25 de mayo la primera entidad obrera en 
la ciudad de Buenos Aires, la Sociedad Tipográfica 
Bonaerense que en 1878 realiza la primer huelga.

Eusebio Gómez. Del Club del Pueblo (urquicista-fed- 
eral-rojo) sale elegido Don Aarón Castellanos. Eran los 
opositores al gobierno, entre otros participaban; Pascual 
Rosas, Melguiades Salva, Fermín Rodríguez. Su 
periódico era El Rosario, redactado por Eduardo Ugarte 
y Lavaysse, cerró el 23 de enero de 1865. En agosto de 
1864 se realiza la elección de un diputado para la Cámara 
de Representantes, vuelve a triunfar el Club Libertad, y 
se producen enfrentamientos.

En enero de 1865 se realizan las elecciones para 
la gobernación de la provincia, gana Oroño del Club 
Libertad. En mayo se declara la guerra al Paraguay. Se 
forman batallones en Santa Fe, Coronda, Rincón y 
Rosario. Se firma el tratado de la Triple Alianza. La 
guerra de Paraguay hizo sentir el incremento de la deuda 
interna, encareciendó los jornales y depreciando el valor 
de la propiedad inmueble, Al asumir, Nicacio Oroño, 
quien gobierna hasta 1868 (en 1855 desempeñó la Jefatura 
política de Rosario), existían en la gobernación 6 colonias 
de indios, 3 de inmigrantes.

La relación entre gobierno e iglesia no fue buena. 
El 26 de septiembre de 1867 se sanciona la ley 
correspondiente al Matrimonio Civil, y estaba en 
discusión unaley sobrecementerios laicos, loqueprovoca 
una reacción del obispo Gelabert y Crespo. Este debate 
en Buenos Aires comienza recien en 1880. Anteriormente 
ya se habían enfrentado debido a la propiedad de unos 
terrenos y un edificio que funcionaba como casa- 
convento. El obispo excomulga al gobernador Oroño 
quien por su parte, el 1 de octubre, declara que la pastoral 
subvierte el orden público y ordena enjuiciar al prelado.

Se acercaban las elecciones provinciales (1867), 
el actual gobernador sostenía al Dr. Freyre quien había 
ocupado el cargo político en Rosario, y el grupo urquicista 
a Mariano Cabal. Según quien fuese elegido, se volcarían 
los votos de los electores santafesinos por la candidatura 
del Dr. A. Alsina o del Gral. Urquiza a la presidencia de 
la República. Mitre escribe una carta a José Maria 
Gutierrez donde vetaba la candidatura de Urquiza, 
provocando el estallido de la revolución del 22 de 
diciembre contra el gobernador Oroño. El Cnel, 
Rodriguez, urquicista, organiza la revuelta en Santa Fe. 
En Rosario es encabezada por los Tte. Cnles. de Paz y 
Nelson. El vicepresidente de la Nación, Marcos Paz, 
decreta intervenida la provincia mandando al procurador 
General de la Nación; Dr. Francisco Pico para que 
repusiese al gobernador Oroño que se había ido y dejado 
a su cuñado Cullen, este había nombrado ministro al Dr. 
Simón de Iriondo (Club del Pueblo) enemigo acérrimo 
de Oroño y sostenedor de la candidatura de Urquiza, 
Oroño fue repuesto el 4 de enero de 1868. El 9, el pueblo 
dirigido por el Dr. Iriondo se lanza a la calle, el gobierno 
es declarado acéfalo y se hace cargo provisionalmente el 
Dr. Benito Graña presidente de la Cámara de Justicia,
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quien nombra ministro a Mondo.
Mitr^presidente de la nacióivdesconoce a Graña 

y nombra al Gral. Julián Martínez. Los urquicistas 
capitularonretomandoelmandoprovincialN.Ckoño.El 
13 de febrero de 1868 la Cámara de Representantes 
nombra gobernador a Camilo Aldao. “La revolución 
había otorgado al vencedOT de Caseros el control de la si
tuación de la provincia y la designación de Mariano 
Cabal como gobemador,el7 deabril de 1868dióprueba 
de ello. Poco despues los electores santafesinos votaban 
por Urquiza, también la hacían los de Entre Ríos y Salta” 
(De Marco pág. 191).

La gran discusión en este período fue el asiento 
de la capital de la República. Se produce la revolución 
jordanista en Entre Ríos encabazada por López Jordán, 
el gobernador de Santa Fe presta su ayuda enviando el 
batallón de Rosario.

Un año más tarde del club Libertad sale el club 
Argentino que tuvo como único fin oponerse y obsta
culizar al gobiemode Cabal. Losrevolucionarios triunfan 
en la provincia, comienza un largo período urquicista 
pero quedan en situación desfavorable pues comienza el 
período presidencial de Mitre a nivel nacional.

Existía en Rosario, para 1867, una Guardia 
Nacional, compuesta por: 1 c^itán; 1 teniente 1ro; 1 
teniente 2do; 1 subteniente; 1 sargento 1ro; 4 sargentos 
2dos; 1 tambor, 4 cabos Iros; 4 cabos 2dos; y, 37 
soldados; en total: 55 hombres. Tras la fuerza militar hay 
un grupo de vigilantes que suman 30 hombres.

El 27 de marzo de 1867 un grupo de ciudadanos 
británicos aea el Rosario Cricket Club, a partir de los 70' 
comienzan a organizarse las jomadas de juegos atléticos 
y para 1884 el club cambia de nombre Atlético del 
Rosario. El 27 de diciembre de 1889 se crea el Central 
Argentine Railvay Club es fundado por un grupo de 
obTCTOs del ferrocarril cenoral a raiz de una propuesta de 
un inglés, en 1903 se convertirá en el Club Atlético 
Rosario Central, y en 1905 se crea la Liga Rosarina de 
Fútbol.

El Dr. Manuel Quintana (futuro presidente), quien 
era Diputado por Buenos Aires, presenta en 1867 el 
proyecto de ley declarando a Rosario Capital de la 
República. A mediados del año 1868 el senador por 
Santa Fe, Don Joaquín Granel lo reproduce en la cámara 
de senadores quienes lo aprueban el 18 de agosto y un 
mes más tarde se convierte en ley con la sanción en ¿pu- 
tados. La ley fue vetada por el presidente Mitre el 25 de 
septiembe de 1868. A mediados del año siguiente Granel 
insiste pero estavez es vetadapor el presidente Sarmiento 
el 25 de julio de 1869. El 15 de noviembre de 1867 se 
funda en Rosario el diario La Capital para sostener la 
campaña de federalización.

Durante este período se crea el Registro General 
de Ventas, Consejos de Higiene.primera línea telegráfica

Rosario-Bs. As.(mayo/69); la empresa Lacoste y Cia 
comenzó a empedrar el centro de la ciudad el 9 de agosto 
de 1868. Debido a las necesidades crecientes de expor
tación e importación el gobierno firma en 1863 un 
contrato con la firma MilUan Wheelwright para la 
formación de una compañía por acciones: Ferrocarril 
Central Argentino, que uniría las ciudades de Rosario- 
Córdoba, hace su primer viaje el ISdemayode 1870.En 
enero abren sus puertas el Banco Rosario de Santa Fe y 
la Sociedi^de Crédito territorial deSantaFepor iniciativa 
de un grupo de vecinos. Se inaugura la primer fábrica de 
gas para el alumbrado público. La cultura rosarina 
refleja también el dinamismo social, es creada en 1868, 
la universidad provincial luego reemplazada por la del 
Litoral, en este año, 1870, se funda la primer sociedad 
“Estímulo Literario”. Nace en 1871 laSociedadRuralde 
Rosario, (dura poco, más adelante se creará otra).

El incremento de la actividad portuaria da 
nacimientoala actividad industrial de las embarcaciones; 
en 1876 había 7 carpinterías navales y astilleros.

El 7 de mayo de 1872 asume la gobernación el 
Dr, Iriondo, ministro de Cabal (Club del Pueblo). Se 
reforma la constitución del 63, se crea el poder legislativo 
bicameral y el cargo de vicegobernador. La nueva 
Constitución establecía “Las Municipalidades son 
independientes de todo otro poder ̂  el ejercicio de las 
funciones administrativas que le son propias”. El 8 de 
noviembre se sanciona la ley municipal que establece la 
elección directa, “El gobierno municipal será ejercido 
por un Consejo deliberante de 12miembros y un Consejo 
ejecutor de 6; los jueces de paz podrán ser elegidos entre 
el vecindario, con intervención del concejo...” Se créala 
Biblioteca Popular de Rosario y en 1873 se crea la 
Sociedad Pedagógica, luego convertida en Biblioteca 
pedagógica infantil.

Se promulgael5de septiembre de 1873 laley que 
autoriza la creación del Banco Hipotecario en Rosario, 
con sucursal en Santa Fe. El 3 de noviembre la empresa 
Arteaga inaugura, en Rosario, la primera Imea de tranvías 
a sangre. Se produce un nuevo levantamiento en Entre 
Ríos de López Jordán, participano Santa Fe.

El nuevo Gobernador Don Servando Bayo, 
asume el 7 de mayo de 1874. Es rosarino, del Club del 
Pueblo. Durante su mandato se abre la sucursal del 
Banco Nación. En este año también se crea la sección 
obrera de la Primera Internacional de los trabajadores 
que dirige C. Marx. El 30 de mayo la legislatura aprueba 
una Ley creando el Banco Provincial de Santa Fe, 
ubicando su sede central en Rosario, debido a la 
concentración de la actividad comercial, industrial y 
financiera. La ley autorizaa que un grupo de comerciantes 
lo organizen; con participación mixta, 50% de laprovincia 
y 50% de particulares.

El Dr. Avellaneda obtiene el triunfo en las
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elecciones nacionales para presidente y el General Mitre 
el 24 de septiembre del 74 se alza en armas alegando 
fraude en las elecciones nacionales que habían dado el 
triunfo a Avellaneda (Mitre era el otro candidato). El 
Presidente Sarmiento pide ayuda a! gobernador Bayo de 
Santa Fe, quien se asienta en Rosario y manda sus 
mejores batallones.

En 1875 nace la agrupación industrial, Sociedad 
Cosmopolita de artesanos, luego se pasará a llamar 
Sociedad Unión y Fomento de Artesanos. En mayo de 
1876 el gobierno decreta la liquidación del Banco de 
Londres y Río de La Plata (sucursal Rosario) ya que se 
negó a convertir a oro las emisiones de papel moneda. Se 
crea el Banco Comercial de Santa Fe por iniciativa de 
Mariano Cabal.

El 17 de marzo de 1877 se produce un levanta
miento en el norte de la provincia encabezada por el ex- 
gobemador Cullen, el que fue denotado. En Rosario se 
descubre un complot para asesinar al gobernador que era 
oriundo de esta ciudad. También en este año se crea la

primer curtiembre y nace la Sociedad Literaria Mayo.
Llega Oroño a Rosario en enero de 1878, provo

cando revueltas entre azules y rojos. Dos fuerzas se dis
putan el gobierno, el Club del Pueblo que sostenía al Dr. 
Simón de Iriondo, Ministro del Interior de Avellaneda; 
y el club Unión Nacional (Club Libertad) cuyo candidato 
era Don Ignacio Crespo. El 7 de abril fue elegido Irion
do, el 14 los opositores se lanzan a la calle con la inten
ción de anular el triunfode los urquicistas, sus seguidores 
intentan frenarla. La lucha fue dura y sangrienta, se re
gistraron porambas partes numerosos muertos y heridos. 
Iriondo asume la gobernación.

Para diciembre de 1878, salen del Puerto de Ro
sario 6 veleros de ultramar cargando 4.500 toneladas de 
trigo procedente de Colonia Candelaria, Depto de Case
ros. Es el primer trigo argentino que va a Europa. El pre
sidente N. Avellaneda propone ese día como fiesta del 
trabajo o fiesta nacional del cereal. Se crea la Sociedad 
Científica Literaria Alberdi y la Sociedad Literaria 
Progreso.

Para 1880 ya encontramos los elementos necesarios de una metrópolis: 
inmigración, fomento de colonias, producción cerealera, red bancaria (ver 
distribución 1), comerciantes organizados, aduana, comercio exterior  ̂Rosario 
propuesta como capital de la República, transporte, energía, comunicaciones 
y una organización política institucional, para definir un modelo económico 
agroexportador, el cual va a perdurar apróximadamente hasta 1930. El eje de 
la acumulaciónfue la exportación agropecuaria, su condicionamiento, lafaltade 
una industria manufacturera. Sus características principales fueron, la gran 
expansión de la frontera agrícola pampeana, y un importante aporte de fuerza 
de trabajo (vía la inmigración). En este período el aspecto político se caracterizó 
por una cierta estabilidad política institucional, puediendose visualizar ios 
períodos electorales en sus diferentes niveles, permitiendo un importante 
desarrollo de los partidos políticos.

Por su ubicación Rosario funcionó como mediador entre la producción y 
la demanda mundial. Su actividad como ciudad fue el comercio exterior y el 
transporte. El rápido crecimiento de Rosario se debió a la “sedimentación” del 
producto excedente (de la región pampeana) en el puerto, transporte y servicio; 
tanto por parte de las empresas como por el Estado. También se produjo una 
fuerte transferencia, gracias a su ppder oligopólico, a los sectores ubicados en 
el comercio exterior, el transporte y el aparato financiero que se encontraba en 
manos de capital extranjero.

El desarrollo industrial fue escaso. Nacen unos pocos establecimientos, 
agroindustriales, ligados a la exportación, fundamentalmente de capital extranjero 
y se instalan varias industrias, orientadas al mercado interno, de capital local, 
como por ejemplo talleres de reparaciones, actividades relacionadas con la 
constmcción, etc. (Cfr. Ferrer; Roffman.)

Durante el año 1880 hace crisis la cuestión de la 
ubicación de la Capital de la RepúbUca. Si bien el 
gobierno nacional estaba en la ciudad de Buenos Aires, 
ésta pertenecía a la Provincia de Buenos Aires. La 
propuesa de convertirse en un distrito federal, conduce

a una guerra civil. El gobernador de la provincia de 
Buenos Aires Carlos Tejedor se levanta en armas, el pre
sidente Avellaneda pide ayuda militar, participando un 
batallón de Rosario. El clima político que se vivía en los 
80' estaba dominado por la idea de “unidad nacional” en
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camada en el roquismo. El conflicto llega a su fin con la 
ley de Capitalización del Ccmgreso Nacional, declarando 
Capital Federal a la Ciudad de Buenos Aires. Cuando 
Roca asume en el ’80 este conflicto estaba terminado.

El 7 de mayo de 1882 Manuel Zavala del Club del 
Pueblo, es electo gobmiador no pudiendo asumir por 
problemas de enfermedad quedando a cargo el 
Vicegobernador electo Dr. Candido Pujato, rosaiino, 
“quien pretendía sacudir al iriondismo tanto del gobierno 
como de las filas del partido autonomista nacional”. 
Ante esta actitud 2^vala toma las riendas gubernativas y 
apuntala al Club delPueblo. Muerto Iriondo en noviembre 
de 1883 el grupo de los autonomistas comienza a 
^bílitarse. En SantaFeya no vanatenermás oportunidad 
de ser el “arbitro absoluto.” (De Marco, pág. 249.)

En 1880 se crea el Club industrial, sus principales 
objetivos fueron el desarrollo de la industria y la 
protección al trabajo, y se organiza el Ateneo de Rosario. 
En 1892 se crea en el Club Industrial un curso de dibujo 
aplicado a la industria y publica un semanario ¿a voz de 
los industriales Durante el año 1883 se inaugura en abril 
el teléfono (compan^ telefónica Siemens.) Se instala en 
Rosarío una filial del Instituto Geográfico Argentino.

Se realiza en mayo una reforma constitucional, 
sustituyéndose el poder ejecutivo colegiado por un 
intendente Municipal y un Consejo Deliberante elegido 
por el voto directo de los vecinos. Es elegido Don 
Octavio Orandoli. En noviembre el ferrocarril Rosarío- 
Colonia Candelaria (Casilda), este ferrocarril Oeste 
Santafecino estuvo a c^go de una compañía encabezada 
por Carlos Casado. Entre los accionistas se hallaba 
Lisandro de La Torre. La empresa ^casa y pasó a 
manos del Ferrocarril Central Argentino en 19(X).

En 1884 surge una nueva asociación cultural la 
Sociedad Literaria. El 18 de agosto se crea el Centro 
Comercial, y se instala la empresa constructora Máspoli 
y Cia. (suiza).

El 6 de septiembre se inauguran las obras de agua 
corriente. Hasta ese momento el agua era distribuida a 
domicilio, desde los depósitos o bombas que explotaban 
el Sr. Ross, y el Sr. Prugent. Este era yerno del presidente 
del Consejo Ejecutor y al parecer gozaba de cierto 
privilegio. Lo evidencia una huelga de los aguateros, 
que se negaban a surtirse de sus depósitos recurriendo a 
los del Sr. Ross, que sólo les cobraba4 centavos por pipa, 
pero eran obligados por la municipalidad a pagar mayor 
tarifa al Sr. Prugent La huelga dura varios días, durante 
ese tiempo debió utilizarse el agua que se extraía 
directamente del río. La huelga como forma de lucha ya 
lahabíaniniciado,haciafinesde 1860, las planchadoras. 
En 1871 para el cuerpo de vigilancia urbana por el 
horarío nocturno y los peones de una estancia los que

juntocon los aguateros en s^em biede 1877constituyen 
los primeros registros de la lucha del movimiento obrm> 
de la ciudad de Rosario

El 4 de marzo de 1875 en la ciudad de Rosario 
tiene efecto una huelga con movilización de los obrox)s 
panaderos, la causa aumento de salarios. Durante este 
año se instala en Rosario la primer fábrica de cerveza. El 
16 de enero se dicta la ley de ferrocarriles po' la cual se 
extiendoi las vms, de 168 km en 1885 a 35(X} km en 
1895. El 12 de febrero de 1886 se inauguraci ferrocarril 
Bs. As.-Rosario, prolongación del tramo Bs. As.- 
Campana, en 8 hs. se llegaba de Bs. As. a Rosario. A 
partir de esta fecha muchas cargas se tiasladaban 
directamente a Buenos Aires por tren.

De 1886 a 1890 gobierna el Dr. José Gálvez y 
Juan Zavalla (Club del Pueblo). Durante estagobemadón 
“...aspectosadversosparalainfluenciapolíticadeRosario 
que tuvieron las leyes provinciales del 26/10/83 y 19/12/ 
85, mediante las cuales su vastó dqjartamento quedo 
dividido en 3: Rosario, San Lorenzo y Gral. López (antes 
4). Ello significó que la representación rosarina en laCá- 
maradeDijputados de laprovinciaseredujo drásticamente 
a 4 bancas sobre un total de 18; y en el Senado a 2 sobre 
el mismo total. En cuanto al número de electores de 
gobernador, la proporcicki de un tercio o un cuarto pasó 
a ser de un quinto.” (De Marco, pág. 251). En este perío
do se realizan las elecciones nacionales, Celman es can
didato del presidente Roca, apoyado por el partido auto
nomista nacional. A la par se desarrolla la campaña elec
toral para gobernador, el Club del Pueblo tiene dos can
didatos, el Dr. José Gálvez y el Cnel. Agustín de Iriondo. 
También serealizan las elecciones para la constituyente, 
es elegido por Santa Fe el Dr. Estanislao Zeballos, 
rosaríno.

En 1887 se crea el Centro Científico, Jurídico, 
Literario. El 16deoctubrede 1889 secreala Universidad 
de Santa Fe. En este año se produce una epidemia de 
cólera que causa 1256 muertes que según el censo de 
población provincial de 1887 respresentaba un 2.5% de 
la población.

En esteperíodo hay un gran impulsoa la industria. 
Se Construye la usina de luz eléctrica, se instala la 
fábrica de cigarros Testone, Chiesa y Cía. En 1887 
exisb'an en Rosarío 543 establecientos industriales, 
mientras que en la ciudad de SantaFe había226. Durante 
1888 se da un nuevo impulso al desarrollo bancarío en 
relación a la industríal •) crédito de la gobernación, •) 
radicación de parques industríales, •) autopista Santa Fe 
(Rosario-Arroyo Del Medio). Por otro lado ya 
funcionaban el pumo y el ferrocarril.
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Bancos an la Ciudad de Rosario en 1888

Nombre Fundación
- Londres y Río de La Plata 1866
- Nacional (sucursal) 1873
- Provincial de Santa Fe 1874
- Inglés del Río de La Plata 1883
- Italia y Río de La Plata 1887
- Hipotecario Nacional 1887
- Crédito territorial y agrícola de

Santa Fe (sucursal) 1888
- Agrícola Comercial del Río de

La Plata 1888
- Constructor Santafesino 1888
- De España y del Rosario de

SantaFe 1888

Fuente: De marco Miguel Angel: Historia de Rosario. Museo 
Histórico Provincial de Rosario “Dr. Julio Marc”, 
Asociación Amigos del museo histórico. Rosario, 
1976.

El 15 de noviembre se realiza la Primera 
exposición del Club Industrial. En 1889 nace el Centro 
Unión Industrial. Se instala la Refinería Argentina de 
azucar.empresa alemana queprocesocañáde laprovincia 
de Tucumán. Esta importante fuente de trabajo, 300 
puestos, dió lugar a la formación de un barrio popular 
que se conoce con el nombre de Barrio Refinería.

Reproducción de las páginas da la “Gula general 
de la exposición del Rosario de Santa Fe”, que se 
publicó con motivo de la nuesti a industrial de 
1888.
Entre otros establecimientos públicos.
Administración de aduanas, adm de aguas corrientes, 

adm de telégrafo, adm de correos, adm de gas.

Banco provincial, bco. nación, bco. hipotecario, bco. 
constructor, bco. Italia y Río de la Plata, bco. 
Inglés del Río de la Plata, bco. Londres y Río de 
la Plata, bco. Santafesino.

Cámara de comercio. Cámara de comercio Italiana, 
Cámara de comercio Francia, Club industrial, 
Cníá.debomberosvoluntarios,Cnía.deb(Mnberos

policía, Cnía. telefónica, Cnía. telefónica Nueva. 
Cuartel de marina. Cuartel de infantería. Cuerpo de 

vigilantes, Depto de policía.

Empresa de aguas. Empresa de Tranway R. del Norte, 
Empresa de Tranway R. del Rosario, Empresa de 
Tranway R. Anglo Argentina.

Consulados: Alemania, Bélgica, Solivia, Brasil, Chile, 
España, Dinamarca, EEUU, G. Bretaña, Francia, 
Holanda, Italia, Paraguay, Perú, Portugal, Rusia, 
Suecia, Suiza, Uruguay.

Fuente: De Marco, Miguel Angel; Historia de Rosario, Museo 
histórico provincial de Rosario “Dr. Julio Marc”, 
Asoc. amigos del museo hostórico, Rosario, 1978.

Nace en 1887 laFratemidad, Sociedad de Ayuda 
Mutua entre maquinistas y fogoneros de locomotoras. El 
20de junio se realiza lahuelga de trabajadores ferroviarios 
en Rosario. En mayo de 1888 se desarrollan manifes
taciones y movilizaciones en conmemoración de la 
Comuna de París. También en este año se organiza en 
Rosario el sindicato de mozos y ponen en marcha un plan 
delucha. Durante 1888 y 1889 seproducenpermanentes 
conflictos ferroviarios a nivel nacional, en Rosario se 
desarrolla principalmente durante los meses de enero, 
febrero. Comienza con una huelga que dura 3 días por la 
detención de un maquinista a consecuencia de un 
accidente fatal en un lugar donde no había paso a nivel. 
En agostol889 entran en huelga los cargadores y 
changadores, y el 27 de septiembre maquinistas y 
foguistas.

Para 1889 se instalan 2 nuevas lineas de tranvía 
a sangre una del Oeste y otra del Ncnte, continuando su 
desarrollo y expansión hasta su último viaje en 1908 
cuando serán reemplazados por los tranvías eléctricos.

Se organiza en 1889, el primer gremio de pana
deros, Sociedad Consmopolita de Obreros Panaderos 
quienes desarrollan una huelga de caracter violento por 
mejoras salariales y reducción de la jomada! También 
surge la Sociedad Tipográfica en Rosario. El 12 de 
septiembre se realiza la huelga de cocheros y mayorales 
en la empresa Tranwel-Anglo-Argentina (vehículos 
tirados a caballo). Por su parte los peones de los muelles 
y de los depósitos de gas en solidaridad con el personal 
de transporte se declaran en huelga. También hay 
movimiento de fuerza de los obreros del matadero. El 1 
de octubre después de organizarse y elaborar una tarifa 
desalarios,declaranseenhuelgalasmodistasdeRosario.

En 1890 estalla una crisis financiera a nivel nacional cuyas causas 
devienen de un exceso de importaciones y un desmedido emisionismo por las 
deudas con el exterior y la incapacidad de las exportaciones de crecer al mismo 
ritmo que las importaciones. El gobierno nacional intenta una política def lacionista 
pero apremiado por el tiempo decide no pagar la deuda externa. Esta medida 
provoca el alza del oro, produciendo quiebras comerciales, el detéHtíro de la 
moneda y del salario, etc. A nivel provincial la crisis también se manifiesta: “La 
inmigración interna alcanzó índices elevados por la situación del agro: malas
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cosechas, invasiones de langostas, bajos jornales y explotación del arrendatario. 
Llegaron nuevos inmigrantes y el problema de la escasez de vivienda se 
agudizó; es la época del conventillo -que genera inversiones especulativas en 
la construcción- con todas las secuelas derivadas del hacinamiento”. (Areces, 
pág. 16). “La deuda había sido contraída por la provincia para la fundación del 
Banco Provincia y la construcción del ferrocarril, los empleados públicos no 
cobraban desde hace meses o cobraban con papel sellado. Éntre los años 
1887-1889 la Municipalidad de Rosario -con una política similara la seguida en 
el orden nacional- contrajo con la banca inglesa enrpréstitos destinados a la 
realización de obras públicas. Los fondos no tuvieron el destino previsto y el 
peso de los mismos sobre las finanzas municipales se extendió hasta 1971, afio 
en que se cancelaron definitivamente". (Areces,pág. 83)

De 1890 a 1894 gobierna el Dr. Juan M. 
Cafl'erata, quien pertenece al Club del Pueblo. La crisis 
financiera, la fíebre de la especulación, la depresión 
económica y las protestas caracterizaron a este gobiono. 
Esta situación se manifiesta tanto a nivel nacional como 
local. A pesar de ello, para esta fecha se instala una 
fábrica de máquinas eléctricas, un taller de fundición y 
herrería que emplea a 150 obreros.

Dirigentes gremiales de Rosario en su mayor 
parte europeos crearon en abril de 1890, la Federación 
Obrera de Rosario adherida al Comité Obrero 
Internacional de París. Sus miembros mantendrán 
contacto directo con la Primera Internacional con asiento 
en Londres bajo la dirección dé C. Marx. Se festeja por 
primera vez el día del trabajo en Buenos Aires, Bahía 
Blanca, Chivilcoy y en Rosario. Aquí participan en el 
acto como organizadores los panaderos, ferroviarios, 
empleados de comercio, pica pedreros, metalúrgicos y 
de laRefínería Argentina de azúcar. Se calcula en 1.000 
los obreros congregados en láplazal^pez. Los discursos 
son en varios idiomas, la manifestación es pacífica y se 

; congrega en la quinta Hutltelman en donde hablan Juan 
Ibaldi por los trabajadores italianos, Rafael Torrent por 
los españoles, H. SchuItz por los alemanes y Alfonso 
JuUien por los franceses. El 29 de junio comienzan las 
tratativas parala jaimera organización ol»'eia federativa, 
La Federación de los Trabajadores de la Región Argen
tina. Más tarde se suman obreros organizados de Santa 
Fe, Rosario, Mendoza, y Chascomús. El 21 de octubre 
aparece el primer número del periódico La voz de la 
Mu/er perteneciente al movimiento anarquista. El 17 de 
agostode 1892serealizaelsegundointentoparaotganizar 
la Federación Obrera Argentina.

En Buenos Aires, el 13 de mayo de 1890 se 
realiza el mitin del jardín Florida donde naoe la Unión 
Cívica (UC). Tomando forma un movimiento cívico 
militar, enfrentado al gobierno de Celman contra el 
modelo económico que se manifestaba en un creciente 
autoritarismo y en la exclusión social. La bandera del 
movimiento era “ejercitar libremente el sufragio, sin 
intimidación y sin fraude y provocar el despertamiento

de la vida cívica nacicHial”, movimiento que desemboca 
en la apertura democrática de 1912. El 26 dé julio de 
1890 estalla la revuelta wganizada por la UC. Uno de sus 
focos principales es Rosario; sus dirigentes fuercm el Dr. 
Candioti y delaTorre. El gobierno de CaĴ erata moviliza 
tropas del sur de la provinciá en ayuda del gobierno 
nacional. No entran en acción. La revuelta dura poco.

El 6 de agosto de 1890 renuncia Celman a la 
presidencia de la Nación, asume C. Pellegrini, el vice
presidente. En Rosario esta noticia fue recibida con 
agrado, produciéndose manifestaciones en lacalle, donde 
se coreaba “ya se fue, ya se fue, elbunito cordobés”. Las 
autoridades de la UC van a Rosario, y realizan un gran 
mitin entre los oradores se encontraba N. L. Alem, B. 
Lastra y L. de la Trare. Al realizarse la inscripción de 
ciudadanos para la próxima renovación de la Cámara de 
Diputados se produjo el 9 de noviembre una grave 
refriega entre cívicos, autonomistas e  iricmdistas.

En septiembre el Poder Ejecutivo Nacional 
interviene el Banco Pcial. de Sania ̂ éipor violación a la 
ley de Banco (balances dobles, pagarés vencidos, 
prestamos a favor del directono, etcV)'Er góberft£ídor 
Cafferata es acusado de dividir la provincia à capricho y 
repartir cargos públicos. En diciembre la gobonación 
interviene el Municipio dé Rosario, designando por 
decreto una Comisión Municipal Provisoria integrada 
por 11 vecinos y a Gabriel Carrasco como Intendente, 
quien por presiones ccmvoca a elecciones para integrar 
el Consejo Deliberante. ,

En diciembre de 1890, !l̂ lá 'nueva ley divide al 
territorio santafesino en 18 depart^entos duplicando 
los 9 existentes desde 1883, para Ío sucesivo, habría 7 al 
sur y 11 al norte, de forma que Rosarío sólo designara 6 
diputados sobre 24,1 senador sobre 18yla secta parte de 
los electores para gobernador. A raíz de negociaciones 
para las próximas elecciones presidenciales Mitre 
concreta un arreglo con el Partido Autonomista Nacional 
provocando la ruptura en la UC, nace la Unión Cívica 
Radical (UCR). En la elección presidencial gana L. 
Saenz Peña. Período en que se reframa la constitución, 
y se sanciona la ley orgánica de Municipios.
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Durante 1891, llega a Rosario el ramal del 
ferrocarril Central Córdoba que prolongó sus vías a 
Buenos Aires en 1912. Rosario yacontabacon diferentes 
entradas ferroviarias. El ferrocarril provincial, ex 
ferrocarril a las Colonias arrendado a los franceses desde 
1888, estableció la línea Santa Fe-Rosario. Las 
necesidades fiscales motivaron la sanción de la ley de 
impuesto a los cereales, ley que fue resistida por los 
colonos los que se alzaron en armas para sumarse luego 
a los revolucionarios en 1893. Este año de 1891 se 
festeja el Primero de Mayo en Santa Fe.

En 1893 la revuelta organizada por la UCR 
estalla en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. El 29 de 
julio Rosario amanece con tiroteos, los radicales atacan 
la jefatura de policía. Dos días dura la lucha, que pro- 
ducel04 muertos y 268 heridos. DesdeRosario la revuelta 
triunfante avanza sobre la provincia. Renuncia el 
gobernador Cafferata y el vice. La Junta Revolucionaria 
se apodera del gobierno provincial en la que participan; 
Mariano Candioti, L de la Torre (ocupa un Ministerio), 
Carlos Gómez, M. Rodriguez Galisteo y Demetrio 
líurraspe. El gobierno de facto entrega el poder el 22 de 
agosto al Dr. Baldomcro Llerena interventor nacional en 
Santa Fe. La intervención declara caducos los cargos 
municipales en Rosario, donde es nombrado Mariano 
MaruU, poco tiempo después es reemplazado por Grando- 
li. El 24 de septiembre se produce otro levantamiento 
Radical (Plan de alzamiento a nivel nacional con apoyo 
de fracciones de las fuerzas armadas) en la Ciudad de 
Rosario y de Santa Fe. Se apoderan del Gobierno de 
Rosario y Alem instala allí su cuartel General. (5000 
voluntarios cívicos movilizaron lós radicales). Durante 
septiembre de 1893 se produce una huelga ferroviaria, el 
diario La Capital la califico de "formidable”, (Rosario, 
Historias de aquí a la vuelta, N® 20).

El 11 de febrero de 1894 el interventor nacional 
Dr. José Vicente Zapata entrega el gobierno a Don 
Luciano Leiva electo en los comicios poco tiempo antes 
(18/1/94). Leiva es del Partido Autónomo Nacional 
(Club Libertad) opuesto a la Unión provincial de 
Iturraspe.

Según el censo nacional, en 1895, la provincia de 
Santa Fe cuenta con 397.188 habitantes. Rosario, la ciu
dad más poblada, con 91.669 habitantes. Al finalizar el 
período de Leiva se rompe el partido oficialista (autono
mistas) en 2: «leivistas y • galviztas. Fueron separados a 
los comicios favoreciendo el triunfo de Don J. Bernardo 
Iturraspe (1898-1902) no era radical pero dptiene el 
apoyo de los revolucionarios del 93. Iturraspe nombra 
intendente de Rosario a Don Luis Lamas (1898 1904.)

En 1897 Lisando de la Torre renuncia a la UCR, 
luego de haberse producido el suicidio de Alem.

Durante el año 1899 se producen huelgas de los 
dependientes de comercio, los estibadores, ferroviarios 
de los muelles del entonces ferrocarril Central Argentino 
y la Unión de obreros panaderos.

Algunas consideraciones. A lo largo de este 
período vemos desplegada la formación del estado y la 
sociedad cuyo proceso contiiiúa la formación del sistema 
institucional — l̂eyes, constitución— y, la formación de 
los partidos políticos, los que en esta etapa son la unión 
de fracciones más que partido y en donde, los golpes de 
estado hacen a su proceso de formación como tal.

Las condiciones que hacen posible este proceso 
en movimiento están dados por el proceso de formación 
de una estructura productiva de caracter capitalista y con 
ella, la aglomeración de obreros, y el comienzo de la lu
cha obrera, que hace al proceso de génesis de la clase 
obrera.

Segundo período
Desenvolvimiento de las ciases sociales, el sistema institucional y los partidos políticos

Desde nuestra perspectiva teórico metodológica, y desde el punto de vista histórico, la forma huelga llevada 
a cabo por los obreros constituye un hecho social y es un ha:ho social por que expresa el momento en que los obreros 
comienzan a constituirse en clase siocial y, esto es posible por que el capitalismo se ha desarrollado a un grado en que 
hace posible la emergencia de la clase obrera en el escenario político. Esto lleva a fundar nuestro criterio de 
periodización.

Por ello, a partir de que se produce la primer huelga general comienza un nuevo período en el que el movimiento 
obrero ya esta constituido*. Este período ahora refiere a; 1) el desenvolvimiento del sistema institucional y de los 
partidos políticos, acompaña 2) la lucha de clase del proletariado porque la relación social fundamental es capital
- trabajo asalariado.

Para analizar los procesos históricos en movimiento, la noción tiempo como dimensión es central ya que nos pennite iniciar un 
proceso de periodización el que, en sus fases, nos explica el movimiento general de la lucha de clases.
Por ello y observado desde los grados de organización alcanzados por los obreros en general, es que la huelga general (nacional) 
se constituye para nosotros en el hecho con capacidad de diferenciar períodos, conceptualizar y explicar lo que objetivamente 
sucede. Es decir, por qué necesariamente los hombres se organizan y comportan de determinada manera y cómo ésta guarda 
relación con el ser social específico de que se trate. Beva Balvé y equipo, La función de la huelga en el proceso deformación 
de fuerza social. Serie Estudios n® 65, CICSO, Buenos Aires, enero de 1990.
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En 1900 se lleva a cabo en Rosario la primera 
huelga general obrera del país. El 5 de mayo, se fimda en 
Rosario, la Sociedad de Ferrocarrileros. En agosto se 
inicia un conflicto ferroviario en Tolosa, cerca de la 
ciudad de La Plata; la negativa patronal provoca la 
expansión del movimiento y de las luchas; se pliegan los 
obreros deQuilmes,Barracas,Campana, Caballito,Junúi, 
Victoria, y Rosario. En Rosario, “las movilizaciones se 
extienden a casi todas las actividades productivas y de 
servicios de la ciudad... Por el término de dos días la 
ciudad está prácticamente paralizada, ...se producen 
encuentros con las fuerzas de seguridad, ...un batallón de 
infanterai llega a la ciudad para apoyar a las fuerzas de 
la Jefatura Política... La huelga se mantiene por espacio 
de tres días... la patronal comienza a reemplazar al 
personal huelguista quebrando de esa forma el 
movimiento reivindicativo y la resistencia obrera.” (O. 
Pianeto, CLACSO, pág. 67 y 68). Para esa fecha no 
existía una organización obrera a nivel nacional. Una de 
las organizaciones que más se destaca durante estos años 
es La Casa del Pueblo (anarquista) que “pretende 
centralizar la acción del movimiento obrero organizado 
de Rosario, actitud que la diferencia de los otros 
nucleamientos libertarios y que pennite considerarla 
como el antecedente inmediato de la Federación Obrera 
Rosarina” (O. Pianeto, CLACSO, pág. 69). En 1900 el 
puerto de Rosario se paraliza a raíz de un movimiento 
general en demanda de la jomada de 8 hs. En 1900 se 
realiza el cuarto intento por organizar la Federación 
Obrera, en 1896 el tercer intento.

En cuanto a la organización de los empresarios. 
El 18 de agosto de 1884 se había fundado el Centro 
Comercial de Rosario cuyo primer presidente fue 
Gregorio J Machain. En asamblea realizada el 9 de enero 
de 1899 se dispuso el cambio de nombre del Centro 
Comercial, que pasó a llamarse Bolsa de Comercio de 
Rosario, su Comisión Directiva se convirtió en Cámara 
Sindical. Entre las instituciones que precedieron a la 
Bolsa de Comercio figura la Sala Comercial de 
Extranjeros fundada el 17 de abril de 1859, primera 
instímción pública comercial con quecontó la provincia.

Para 1900 existen en Rosario 2.000 locales 
industriales y comerciales. Además había 15 cremerías, 
mantequerías, queserías, de las cuales dos fueron a 
vapor.

Industria y  comercio en 1900, un total de 2000 locales.

814 almacenes 
54 tambos 
148 barberías
84 depósitos de carbón de leña 
25 herradores
33 carpinterías
63 est abogado-escribano-procurador-imprenta

34 consultoria médico 

18 parteras
6 agencias de seguros 
6 bco depósito y descuento 
6 bco depósito sin descuento

13 agencias marítimas 
136 cocheras y caballerizas 
231 corrales de carios y caballos

Industrias menores
billares
baldosas
art. pirotécnicos
cairros y carruajes
refrescos y sodas

Industrias mayores
4 aceite
2 cerveza (La Germánica 1886 y La Cervecería 

Alemana 1874)
jabón
calzado
3 molinos
1 refinería de azúcar (1900= 700 obreros)

Fuente; De Marco, Miguel Angel; Historia de Rosario, Museo 
Hiistórico provincial de Rosario “Dr. Julio Marc”. 
Asoc. amigos del museo histórico, Rosario, 1978.

En 1900 se inaugura el Jardín Zoológico y en 
1901 se funda en Rosario la Liga Ai;gentina contra la 
tuberculosis. Su actuación fue a nivel de difusión y 
propaganda. En 1903 comienza a desarrollar sus tareas 
más importantes y el 22 de noviembre de 1903 se funda 
el 1® dispensario antituberculoso.

En 1901 se rompe la alianza Roca-Pellegrini a 
nivel nacional. En Santa Fe “Se acercan las elecciones y 
la oposición sotiene que Iturraspe pensaba servirle en 
bandeja el gobierno a su sobrino Fre^e. La Unión 
provincial estaba ahora en contra dé sú fundador... En el 
transcurso de un mitin realizado en una plaza de Rosario, 
se decidió que los presentes se trasladen en masa a 
Buenos Aires para entregar en la casa Rosada un pedido 
de intervención a la provincia... Más de 1000 personas 
llegan el 30 de octubre a Buenos Aires.... La solicitud de 
intervención fue enviado por Roca al Senado y allí 
durmió el sueño de los justos”. (De Marco). A raíz de 
estos acontecimientos en Rosario se producen desmanes.

En cuanto al movimiento obrero, “Los actos del 
1 de mayo presentan una tónica distinta, que de alguna 
manera preanuncian que los ánimos y posibilidades de 
los trabajadores rosarinos han cambiado: una imponente 
manifestación recorre las calles céntricas de la ciudad.
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integrada por adherentes a la Casa del Pueblo, Centro 
Libertario de Estudios Sociales, Unión Obreros 
Panaderos y trabajadores en general. La columna va 
precedida por dos estandartes que proclaman ‘¡Viva la 
revolución social;’ y ‘Ni Dios ni Patrón”, (O. Pianeto, 
CLACSO, pág. 71)

También en este año hay un nuevo intento de 
constiüiir una Federación obrera a nivel nacional. En 
abril se funda el Centro Socialista Rosaríno. Se crea el 
sindicato de la Refinería de Azúcar en Rosario. En 
Buenos Aires el 25 de mayo de <ise año se realiza un 
Congreso obrero. Asisten delegaciones de sindicatos de 
La Plata, Quilmes, Pergamino, Bai[ifield, San Nicolás, y 
Chivilcoy. De Rosarío van albañiles, ferroviarios (Pedro 
Gari.), trabajadores de la madera. Alli se crea la 
Federación Obrera de la República Argentina (FORA).

En septiembre de ese año los cigarreros de 
Rosario, no obstante las reiteradas detenciones y 
persecuciones policiales de que son objeto, sostienen 
una huelga que dura apróximadamente lOdías.seoponen 
a la rebaja de las tarifas convenidas con los patronos 
anteriormente. El día 10 de octubre los obreros de la 
Refinería de Azúcar entran en huelga, luchan por reducir 
la jomada de trabajo a 8 hs. Ya venían de realizar huelgas 
por el pago de un jornal doble los días feriados. Se 
producen hechos sangrientos, muere un obrero austríaco, 
Cosme Budeslavich. Se organiza una Comisión de huelga 
general que escribe un manifiesto proclamando la Huelga 
General. El personal gráfico y periodistas del diario La 
República son los primeros en plegarse al movimiento 
huelguístico. Obtienen a cambio una serie de despidos.

Se organizó una manifestación de solidaridad 
participando agmpaciones políticas, la Sociedad de 
albañiles, la Sociedad de yeseros, el Cenuo fideero, la 
Unión Obrera, etc. En un confuso episodio cae 
mortalmenie herido un obrero. Se decide velar al obrero 
en la Casa del Pueblo y esto conduce a que los obreros 
se organicen y marchen hacia ese local. La policía 
clausura el local y se declara la huelga que rápidamente 
se generaliza. (2da. huelga general). La huelga es 
declarada por el Cenü-o Socialista, la Unión Obrera y la 
Federación Obrera. La ciudad se paraliza, el pueblo se 
concentra en su ámbito típico de reunión, la plaza López. 
Para el día 23 también entran en huelga los obreros del 
ferrovarríl Central Argentino, de tráfico y carga, Luz y 
Fuerza, aguas corrientes, transportistas, conductores de 
carruajes, hojalateros y carpinteros.

Hacia 1902 es Gobernador el Dr. Rodolfo Freyre, 
y vicegobernador Dr. Miguel Grandoli. Comienza a 
superarse la crisis financiera del gobierno de la provincia. 
Se realiza la Primer exposición de la Sociedad Rural de 
Rosario y Santa Fe. El Ministerio de Obras Públicas de 
la Nación contrató a la empresa Hersent et Fils et 
Schneider et Cié de orígen francés, quien tomó a su

cargo la explotación y remodelación del Puerto Comercial 
de la ciudad de Rosario. La concesión termina el 16 de 
octubre de 1942 que pasa a jurisdicción de la Nación. El 
contrato se hizo en 1902 pero la construcción del puerto 
de ultramar comenzó en 1904. Las previsiones resultaron 
superadas apenas empezó a funcionar: el promedio entre 
1900-1904 fue de 3.142.889 toneladas y en el quinquenio 
1905-1909 alcanzó a 4.152.725 toneladas anuales. La 
situación prívilegiada de Rosarío hizo que su puerto 
funcionara al máximo a pesar de los problemas con la 
empresa, las tarifas ferroviarias altas y la falta de un buen 
dragado en los pasos del río Paraná. En 1910 salía por el 
puerto de Rosarío el 25.23% de! trigo exportado por 
todos los puertos del país, el 27.94% de lino y el 46.51% 
de maíz.

Durante esta gobernación se sanciona una ley 
electoral que presentaba ventajas respecto a la situación 
anterior. Por ejemplo: - límite de edad para ejercer el 
voto 18 años, - creación de un padrón cívico y - control 
de los sufragios por los partidos.

En abril se realiza el segundo congreso de la 
FORA en Buenos Aires, que se rompe por la fuerte 
presencia de corrientes disidentes. Entre el 3 y 7 se 
realiza el congreso de estibadores en la ciudad de Buenos 
Aires con participación de los de Rosario. Se constituye 
en agosto la Federación Obrera Rosarina (FOR), a pesar 
del proceso de división que afectaba al movimiento 
obrero que se verifica en el hecho de que se producen dos 
actos el 1® de mayo, uno anarquista y otro socialista. El 
31 de agosto se desarrolla el Congreso agrícola nacional 
con participación de Rosario. Se organizan sindicalmente 
el personal de los tranvias a sangre con la asistencia de 
Pietro Gori lider anarquista.

El día 22 de noviembre de 1902se aprueba a ni vel 
nacional la ley de Residencia, instrumento legal para 
sofocar huelgas. El 24 se lleva a cabo en Rosario una 
huelga general (3ra.). Se declara el estado de sitio, los 
obreros enfrentan al ejército y este reprime violentamente. 
Para esta fecha y por la fuerte presencia de sindicalistas 
anarquistas y sus dirigentes internacionales con sus 
formas de lucha directaRosarioes llamada “La Barcelona 
Argentina”, hacia el 20 “la Chicago Argentina”.

Durante todo el año los estibadores de Rosario 
están en conflicto. La supresión de los contratistas; juega 
un papel central en la huelga general y en las demandas 
obreras. La fuerte represión al moviente obrero con la 
deportación o el encarcelamiento de sus dirigentes 
desacelera la lucha.

Durante 1903 comienza su reorganización tanto 
por parte de la Federación como de los sindicatos. 
Recien en noviembre realizan una huelga ¡os ti"anviarioS 
de Rosario por diversas mejoras. En lo que resta del año 
fueron organizadas huelgas por los ferroviarios, 
constructores del puerto, alpargateros y sastres.
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“Sí bien es cierto que cuantitativamente el 
movimiento obrero organizado de Rosario está 
representado para esa fecha (1904) por alrededor de 25 
sindicatos, esta aparente fuerza numérica disminuye su 
potencial si la analizamos desde la necesaria relación 
organización sindical-estructura productiva. Como se 
ha visto, Rosario funciona fundamentalmente por el 
comercio de exportación e importación qu  ̂se realiza a 
través de su puerto y en tomo del cual se mcsita una 
necesaria estmctura ̂  servicios, en la que el ferrocarril 
tiene a su cargo el transpcHte de granos que constituye el 
gmeso del com ^io de exportación. Una estrategia 
sindical que tuviera como objetivo presionsir sois« los 
puntos neurálgicos del pod«- econ&nico para asegurar 
el éxito de su actividad reivindicativa, debería tenor 
como puntos de apoyo decisivos fufcrtes organizaciones 
entre los trabajadores del puerto y de los ferrocairiles. 
Para 1904, la división existente ehtre los estibadores y la 
reciente organización de los ferroviarios, representan 
objetivamente serias limitaciones á esa posibilidad 
estratégica”. (O. Pianeto, CLACSO, pág. 83 y 84). “En 
junio la FOR se avoca a la tarea (te organizar el 1® 
Congreso obrero en la ciudad. El proyecto se concreta en 
julio y participan gremios federados: zapateros, sastres, 
peluqueros, panaderos, oficios varios, tabaqueros, 
conductores de carros, alpargateros, canasteros, herraos 
de cama, constructores de carruajes, yeseros, trabajadores 
en madera, pintores, hojalateros y gasistas, fideeros, 
guincheros-foguistas y maquinistas. No federados: 
cocineros y pasteleros, dependientes de comercio, mozos 
y artes gráficas, Federaci&i Obrera de Junín, mozos y 
cociner(» de Santa Fe y delegados de la FORA de 
Buenos Aires.” (O. Pianeto, CLACSO, pág. 85).

En septiembre se realiza el congreso Federal de 
estibadores en Rosario. Las huelgas que se llevan a cabo 
para esa fecha en Rosario son de muebleros, carpint^s 
de obra blanca, marmoleros, fideeros, gasistas y plomeros, 
barraqueros, tabaqueros, dependientes de comercio junto 
con los panaderos donde se producen enfrentamientos 
con un muerto; tipógrafos, canasteros, constructores de 
carros, y otros.

Muy importante fue la huelga y conflicto en el 
ferrocarril Bs. As.-Rosario y el Central Argentino, hubo 
hechos de violencia, 80 detenidos, paran 1.300 obreros 
durante 2 semanas. A consecuencia de ella se movilizan 
los dependientes de comercio. Para esta época los 
conflictos ferroviarios son los que tienen gran capacidad 
de generalización hacia otros sectores, dentro de un 
cuadro de situación histórica de gran solidaridad de 
clase. Como consecuencia del conjunto de conflictos 
que se fueron encadenando, la Federación Obrera de 
Rosario declara una huelga general que dura 2 dias. (4ta. 
huelga general de Rosario). “Los sucesos obreros de 
Rosario tienen inmediata repercusión en Buenos Aires;

la FORA envía delegados para colaborar con la FOR en 
la dirección de la movilización obrera y eí Partido 
SociaHsta delega al diputado Alfredo Palacios y a del 
Valle Ibariucea la representación deí partido en esas 
tareas. La solidaridad del conjunto del movimiento 
obrero oganizado dél pafe con los trabajadores rosarinos 
se reforzará con la declaración por parte de la FORA, 
UGT y apoyo del Partido Socialista, de una huelga 
general para los días 1 y 2 de diciembre.” (O. Pianeto, 
CLACSO. pág. 89)

También es én 1904 en que se funda eri Rosario 
la mantequería “La Victoria” de la Sociedad Rej^oldas 
y Cia.. sucursal de la River Píate Dayry Cniá Ltda. La 
producción de manteca registra a partir dé lá fecha un 
fuerte incremento. En 1904 se producían en Rosario 
33.829 kgy en 1914= 1.460.063 kg. Esta empresa lideró 
la formación de las grandes empresas privadas 
monopólicas de la producción y comercialización de 
lácteos hasta la década del 30 en que se cónsolídá el 
movimiento cooperativo. El 4 de abril se crea la 
Coqjerativa Panadera de trabajadores, entre obreros y 
empleados del farocarril. Que recien él 15 marzo de 
1905 inició la elaboración de pan. También en este año 
se funda la fábrica de yerba Estevez y Cia.

En 1905 se desata oca revuelta radical.
En septiembrelosestibadoresdeRosariodeclaián 

una huelga que se expande al conjunto de la rania 
nacional. Se declara el estado de sitio. Se solidarizan con 
el movimiento y entran en huelga los marineros y 
foguistas y los obreros ferroviarios declaran su adhesión 
al movimiento huelguístico. El conflicto se agudiza y 
paraoctubrelasorganizáciones sindicales ánivel nacional 
(en este momento FORA y UGT) declaran la huelga 
general.

A comienzos de siglo se constituye el Consejo de 
Higiene para hacer frente a importantes deficiencias 
sanitarias de la ciudad, Rosario sufrió varias epidemias 
entre oti^ de cólera, tuberculosis, peste bubónica y es la 
ciudad argentina que tiene el más alto porcentaje de 
mortalidad. Para 1900 alcanza al 22,6 por rhií, inieñtrás 
que en Buenos Aires es del 15,2 por mil, en Santa Fe del 
20,5 por mil y en La Plata del 14,2 por mil.

En 1906 es Gobernador el Dr. Pedro Antonio 
Echagüe, rosarino, y Nicasio Vila intendente de Rosario. 
El Banco Provincia fue dividido por la ley 1437 en 2 
secciones; Santa Fe y Rosario.

En septiembre delibera el 2® Congreso de la FOR. 
Las huelgas realizadas durante el año fueron por parte 
de: los empleados de comercio, ladrilleros, pintores, 
carpinteros, escoberos, constmctores de carruajes y 
carros, torneros, obreros de la usina de gas, estibadores, 
ebanistas, marinoleros, panaderos, herreros, a lb ^ e s , 
motorman. El 15 de enero de 1907 se inicia la huelga dé 
los constmctores de vehículos. Adhieren inmediatamente
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los tranviarios. Para el 21 la Federación Obrera Local 
declara la huelga general (5la.), participan 30.000obreros. 
El gobierno no declara el estado de sitio pero envió 
tropas y ocupa militarmente la ciudad. Comienza el 
movimiento de solidaridad, huelgas en distintos puntos 
de la provincia, huelgas generales declaradas por distintas 
Federaciones Obreras Locales. En agosto se declara una 
huelga en Bahía Blanca, que será violentamente 
reprimida. Se produce la solidaridad de los obreros de 
Rosario. Una de las luchas más dsstacadas en este año 
fue la de los portuarios, que abarcó desde Buenos Aires 
hasta Asunción del Paraguay. Durante el año 1908 se 
producen en Rosario las huelgas de ladrilleros, 
talabarteros y ebanistas.

Se inaugura el 31 de octubre de 1906 el tranvía 
eléctricobajo el monopolio de una compañía de Bruselas, 
hasta que en 1960 son reemplazados por ómnibus y 
algunos trolebuses. En 1907 se; instala la empresa 
Destilerías, Bodegas y Cervecería Germana S.A. que 
para 1910 es una de las más destacadas del país en su 
género.y la Cerámica Alberdi S. A. El 25 de enero de 
1908 laCompanía General de ferroc arriles, en la provincia 
de Buenos Aires, pone en funcionamiento el tramo 
Rosario-Bs. As de trocha angosta.

Para esa fecha se produce una situación muy 
conflictiva en la provincia de Santa Fe debido a 
dificultades ^Gnómicas. Nuevamente los intereses de 
Rosario se veían afectados por decisiones del gobierno 
provincial con sede en la ciudad de Santa Fe. La decisión 
de construir el Ramal Dean Funes - Santa Fe sobre la 
línea Dean Funes - Rosario, acaba una fuerte presión 
fiscal Municipal sobre Rosario; y, en el ámbito político, 
el establecimeinto del departamento de 9 de julio en el 
Norte, negando la división de General López cuya 
población era 10 veces mayor, acentuaba la desigual 
destribución de las bancas del Senado provincial.

En este contexto se funda el 29 de noviembre de 
1908, la Liga del Sur con Lisandro de la Torre y Enrique 
Thedy como sus dirigentes fundadores. Representando 
los intereses de fracciones de burguesía comercial, 
finaiiciera y agraria surefías, decididas a terminar con su 
marginamiento en las decisiones políticas. Como 
antecedente más inmediato en febrero de 1902, la futura 
liga, lanza un petitorio para reclamar la reforma de la 
constitución provincial a los fines de evitar que la 
balanza se inclinara tan pronunciadamente en favor de la 
capital, el norte y en desmedro del resto de la provincia 
(sur). La Liga representaban la buí’guesía industrialista, 
al campesino rico y a la clase media de la ciudad, y 
representaba los intereses de los productores del Litoral 
que tenían sus fricciones con la oligarquía de Buenos 
Aires. Algunos puntos de su programa fueron; •) reforma 
amplia de la constitución; •) Reforma de la composición 
del Colegio electoral y del Senado provincial, haciéndolos

electivos en relación proporcional a la población y a la 
realización del 2do. censo provincial. •) Concesión a 
cada distrito rtiral del derecho a elegir por el voto de los 
vecinos contribuyentes nacionales y extranjeros, las 
autoridades provinciales, la Comisión de Fomento, la 
Justicia de Paz y un Consejo Escolar. •) Autonomía 
municipal para las ciudades de Rosario y Casilda. 
Intendente municipal electivo, nueva ley electoral mu
nicipal que establezca la representación de las minorías 
(bases más amplias de legitimidad política para romper 
con la estructura monolítica del gobierno provincial) •) 
Reconocimiento a cada localidad de un tanto por ciento 
de la contribución directa que se recaude en ella en 
beneficio de sus rentas locales, etc.

En febrero de 1909, el Comité de Comercio y la 
Industria de Rosario (lugar por donde eran canalizadas 
las demandas corporativas ante las fuertes presiones, 
acompañando el movimiento político que se estructura 
en la Liga del Sur) pide al Intendente Vila a través de un 
petitorio avalado con 10,000 firmas, suspender la vigencia 
de los nuevos gravámenes, y como el Intendente expresa 
carecer de facultades para ello, los firmantes inician un 
lock out general.

Desde el día 7 escasean la leche, el pan y otros 
comestibles. Comienzan huelgas y circulan por la calle 
grupos de descontentos, “y los vendedores de diarios 
desahogan refociladamente sus agravios haciendo trizas 
a pedradas cuanto farol les viene en ganas. Al día 
siguiente ya no hay tranvías y comienzan a sonar tiros. 
Es pleno verano y las calles están sucias a no poderlo 
más: suspendida la recolección de desperdicios 
domiciliarios, quedan sobre las aceras filas de tarros de 
basura que luego son derribados adrede por los 
huelguistas. De noche media ciudad esta a oscuras. Han 
adherido al movimiento muchos núcleos obreros y la 
Liga del Sur. A partir de tales adhesiones, lo que 
comenzará como simple resistencia a pagar más 
impuestos, cobra alarmante cariz político. El día 9, había 
corrido alguna sangre, fue apedreado el diario La 
República, adepto al gobierno, la muchedumbre asaltó 
un mercado. Eran ya 30 y tantos los gremios en huelga 
y revolucionarias a todas luces lasactitudes,el gobernador 
recibe una silvatina, arrojándosele cascotes, y luego el 
persistente grito, ¡que renuncie el intendente!. En vano 
Vila reúne al concejo y sobre el tambor obtiene la 
suspensión de los impuestos, es demasiado tarde. La 
policía vese en el caso de hacer fuego sobre grupos que 
intentan asaltarla, caen más víctimas. El 10 queda la 
Municipalidad acéfala por abandonar los cargos todos 
sus titulares. Como prenda de Paz el gobernador nombra 
entonces intendente a don Santiago Pinasco, quien hace 
efectiva la suspención de los gravámenes y del 
presupuesto origen de los gravámenes. El día 12 todo
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esta en ordMi y el 27 una ley disuel ve al vacante concejo.” 
(Alvarez)*

Ese año en Capital Federal se festeja el 1ro. de 
Mayo siendo los obreros sangrientamente reprimidos. 
La FORA, UGT y sindicatos autónomos declaran una 
huelga general a nivel nacional. Al segundo día se 
incorpora Rosario a la huelga. En ella se encuentran 
involucrados comerciantes de la Liga del Sur de la que 
los trabajadores rosarinos son la fuerza de choque que 
permitió la derogación de una ordenanza impositiva y el 
triunfo político del nucleamiento con la renuncia del 
Jefe Político y de las autoridades municipales. En 
noviembre de 1909 en Buenos Aires se produce el 
asesinato de Falcón y otros hechos de acción directa. El 
gobierno declara el estado de sitio. El movimiento 
obrero responde con una huelga general declarada por la 
COR A y FORA. Durante este año en Rosario se producen 
huelgas de herreros, albañiles y mosaístas. La huelga de 
inquilinos de caracter nacional en Rosario fue 
violentamente reprimida.

Durante 1909 se crea la primera cooperativa 
láctea en Colonia Nueva.

El 18 de febrero de 1910, asume la gobernación 
Don Ignacio Crespo. “La influencia de Freyre , 
mantenida desde 1902,ibaatratar de continuar gravitando 
en el gobierno de Crespo, pero el gobernador con sus 
primeros actos indicaría un recio propósito de 
independencia he iniciaría la ruptura con los elementos 
oficialistas que le habían llevado al gobierno. Designó 
sus colaboradores inmediatos entre hombtes de actuación 
destacada en el Partido Constitucional, como Julio A. 
Busaniche, Estanislao López y Alberto J. Paz. Esta 
orientación, que rompía la continuada vigencia de las 
ideas del viejo autonomismo, le originó al gobernador 
una fuerte oposición, la cual, en la legislatura, era 
acaudillada por el Dr. Freyre, senador. La oposición 
legislativa esterilizó todo esfuerzo” (De Marco)

En marzo se realizan las elecciones en laprovincia 
de Santa Fe paia diputados, se presentan L. de la Torre 
por la Liga, y los oficialistas en dos bandos, los crespistas 
-gobernador- y los freyristas (intereses de camarillas los 
separan). Los crespistas ganan por fraude pero en San 
Lorenzo salepor la minoríaL de la Torre. En la legislatura 
se enfrentan violentamente crespistas y freyristas. y el 
gobiemo disuelve el congreso. La legislatura decreta 
juicio político al gobernador quien pide intervención al 
Presidente R. Saenz Peña quien envía a Don Anacleto 
Gil.

* Un hecho de estas características, aunque sin caracteres 
“revolucionarios” pero con igual desencadenamiento: la 
construcción de un camino, es lo que se analiza en Aufgang, 
Lidia G. Las puebladas: dos casos de protesta social 
CipoUitti y Casilda. Biblioteca política Argentina. Centró 
Editor de América Latina. Buenos Aires, 1989.

El 6 de mayo se realiza una ̂ amblea de vecinos 
con la asistencia de 400 personas. Por iniciativa del Dr. 
Comelio Casablanca, deciden conmemorar el centenmo 
de la revolución de mayo de 1810, y por otro lado 
construir un nosocomio, con el aporte de los vecinos: se 
crea el Hospital Nacional del Centenario. El movimiento 
vecinal en la ciudad de Rosario comenzó en Í870 
cuando la comuna nombró una comisión de vecinos con 
el fin de informar a los municipales de toda medida que 
crean necesmo para fomentar el adelanto. También en 
el año del centenario se inauguran la Biblioteca Argen
tina, la Escuela Normal de Maestras N® 2, el Círculo 
Médico y se instala en la ciudad de Rosario una s^ e  de 
la Sociedad Dante Alighieri.

En diciembre se inaugura el ferrocarril Ros^o- 
Puerto Belgrano, trocha ancha de capitales franceses. 
Rosario yaes un nudo ferroviario, cuenta cón 7 estaciones 
de diferentes ramales. El ferrocairil afectó el transporte 
fluvial (la unión con Bs. As.) En 1885 la ciudad contaba 
con más de 10 líneas marítimas que la unían con Londres, 
Liverpool, Dunkerque, Breuren, Hamburgo, Burdeos, 
El Harre, Cádiz, Barcelona, Marsella, Génova, 
Southampthon, con salidas regular^ mensuales. A partir 
de 1900 estos viajes fueron desapareciendo.

Durante 1910 se llevan a cabo huelgas de 
muebleros, ladrilleros y electricistas. El 1ro. de Mayo se 
producen ataques a locales obreros. En 1911 realizan 
huelgas los panaderos y los municipales. En 1912 se 
realiza una huelga de estibadores, peones de la aduana, 
panaderos y tranviarios. Sé produce una huelga general 
de La Fraternidad. Como una de sus consecuencias nace 
la Federación Obrera Ferrocarrilera que se transformará 
en 1922 en la Unión Ferroviaria.

Desde el punto de vista de la vivienda obrera 
siguen en aumento los conventillos. Según el 1er. Censo 
Municipal de 1900 existían 10.048 habitaciones, 8.5 
personas por pieza y 1 baño por casa. Para el 2do. Censo 
Municipal de 1906:1.330 inquilinatos con 10.652 piezas 
y en el 3er. Censo Municipal de 1910 se registran 2.006 
conventillos,45.926habitaciones,6.9 personas pcnrpieza.

El negocio de la prostitución y la üata de blancas 
tuvo a Rosario como centro, prueba de ello es el 
permanente reajuste de la legislación municipal ál 
respecto. Este incremento esta relacionado con el 
crecimiento demográfico y la inmigración, en una 
economía centrada en la actividad portuaria. En 1906 se 
funda la Sociedad de Ayuda Mutua Varsovia con sedeen 
Bs. As. y en Rosario. Nucleaba a rufianes, traficantes y 
tratantes de blancas con forma legal. De ésta sociedad se 
deriban más tarde dos, la Asquenasum y la Zwi Migdal, 
ésta última compuesta para 1929 por 500 socios que 
controlaban 2.000 prostíbulos en los que trabajaban
30.000 mujeres (Rev. Historia de aqui a la vuelta, N® 8, 
pág. 6).
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El 10 de febrero de 1912, entra en vigencia la Ley 
Saenz Peña de sufragio universal, secreto y obligatorio. 
El 31 de marzo en la provincia, de Santa Fe se da la 
primera experiencia de victoria radical, que logra nuclear 
sectores importantes de las colonias, arrendatarios del 
sur y sectores de clase obrera. Obtiene en el norte el 57%, 
en el centro un 62% y en el sur 30.4%. Por su parte la 
Coalición, liderada por el viejo Partido Autonomista, 
sólo alcanza cierta fuerza en el norte con un 40.4% y la 
Liga en el sur con un 43.4%. Ante las elecciones para 
gobernador la UCR intentó hacer alianza con La Liga. H. 
Irigoyen se reunió con L. de la Torre, no se logró ningún 
acuerdo (Cfr. Molinas, pág. 85).

Se convoca a elecciones de gobernador y vice 
con la nueva ley pero en la UCR se manteniene la 
desconfianza, realizando asambkías en los diferentes 
distritos las posiciones son abstención o concurrencia, 
logran vbncer los concurrencionistas Obtenidos los 
resultados de la consulta partidaria í«  forma una comisión 
para formalizar la posición respecto a las elecciones. 
Son elegidOsRodólfó Lehman, Domingo Frugoni Zabala,

Ricardo Nuñez, Alfredo Brown Amold, Ricardo Cabal
lero y Don Ignacio Iturraspe. En marzo de 1911 se reúne 
la convención nacional de la UCR, y decide participar, 
luego de ver al presidente R. Saenz Peña y pedirle 
expresas garantías. Se vuelve a reunir la convención 
nacional después de 4 días de deliberación, votan y los 
santafecinos tienen la autorización para presentarse a 
elecciones. Se presentaron 4 fuerzas; por la UCR, Manuel 
Menchaca y Ricardo Caballero; por la Liga del sur, L de 
la T y Cornelio Casablanca (iniciador de las 
organizaciones vecinales); por los Coalicionistas, 
Rodolfo Freyre y por el Partido Constitucional, Estanislao 
López. La UCR obtuvo 25.000 votos, 9 deptos., 36 
electores; Liga del Sur, 17.(XX) votos, 5 deptos., 13 
electores. Los Coalicionistas, 20.000 votos, 5 deptos., y 
13 electores. Hubo mucho dificultades para organizar 
las primeras elecciones, sobre todo con los padrones. H 
Irigoyen durante la caínpaña electoral viaja a Santa Fe. 
Asume la fónnularadical hasta el año 1916M. Menchaca 
y R. Caballero. La distribución de los votos según 
departamento y zona da un perfil social del electorado:

Datos generales de 1912

Zona Depto. Urb. Alfabet Extranj
UCR

% votos 
L. Sur Coalic

Belgrano 38.5 31.4 37.8 13.0 42.5 43.5
Caseros 35.0 34.5 47.1 40.0 51.0 9.0

S Constimción 23.5 32.6 43.6 32.0 31.1 36.9
u Iriondo 37.2 33.1 38.4 27.0 33.3 39.7
R Gral. López 46.3 33.7 38.8 28.0 42.4 29.7

Rosario 90.9 59.5 43.1 55.0 35.0 10.0
San Lorenzo 28.8 36.8 39.4 38.0 57.1 4.9
San Martín“ 35.0 42.0 29.4 10.0 55.0 35.0
Total sur 4L9 37.9 39.7 30.3 43.4 263

C Capital 80.8 57.1 28.9 64.0 0.03 35.9
E Castellanos 39.0 52.3 31.1 69.0 — 31.0
N Las Colonias 35.0 60.5 23.1 67.0 0.03 32.6
T San Cristóbal 20.1 41.9 35.1 53.0 4.7 42.6
R S. Jerónimo 38.6 41.1 27.9 55.0 43.5 1.5
O Total centro 42.8 50.5 29.2 62.0 9.6 28.7

Garay 40.5 37.9 5.8 49.0 __ _ 51.0
N 9 de Julio 35.8 28.2 34.9 60.0 ' --- 40.0
0 Obligado 45.1 32.7 11.9 67.0 0.03 32.7
R San Javier 41.0 28.9 9.6 55.0 — 45.0
T San Justo 32.6 33.5 17.1 63.0 37.0
E Vera 46.4 22.5 10.5 48.0 — 52.0

Total norte 40.2 30.6 14.9 57.0 —.* 40.4

Fuente; Ezequiel Galló (h); Notas para una historia política de Santa Fe. La elección de 1912. Univ. Nacional del Litoral, Instituto 
del l^ofesorado Básico, Santa Fe, 1965.
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En abril fueron elegidos en Rosario como 
diputados al Congreso Nacional los radicales Dr. 
Benjamín Abalos, Miguel S. Coronado, Rogelio Araza 
y Francisco Valdez; en minoría fueron designados L. de 
la Torre y Victor R. Pesaiti de La Liga. Comienza un 
período de gobiemo radical hasta 1930.

Nacen fuertes disidencias dentro del radicalismo 
y aparece la tendencia de los antipersonalistas. La 
intendencia de Rosario esta en manos radicales. Debido 
al enfrentamiento político interno que afecta al gobiemo, 
se produce un permanente cambio de autoridad en el 
poder ejecutivo. Mientras Menchaca gobierna la 
provincia, asumen la intendencia de Rosario: Nocceti; 
Bello; Infante; Carlos Paganini; Oscar Mey^, Calderón, 
Dr. Miguel Culaciatti; Clorindo Mendieta; Cipriano 
Benítez; y Ovidio Rodríguez, todos radicales.

Se altera la situación económicapiovincial. A las 
grandes inundaciones de noviembre de 1911 le siguió en 
enero de 1912 una gran huelga ferroviaria; alarmante al 
extremo de no permitir traer por tren la bandera a 
Rosario para los festejos del centenario que oportu
namente donara Belgrano a Jujuy. Los precios del maíz 
desendieron al nivel de 1907, y no obstante ser buena la 
cosecha los agricultores no pueden pagar los arriendos, 
se produce un movimiento agrario conocido como el 
“Grito de Alcorta”. La Sociedad Rural no interviene en 
defensa de los arrendatarios pero al agravarse los cosas, 
nombra una comisión en la cual participa L. de la Torre 
como concejero.

La Federación Agraria Argentina (FAA) nace en 
Rosario el 15 de agosto junto con su periódico La Tierra. 
El resultado de la huelga agraria fue una revisión general 
de contratos, consiguiéndose rebajas, clausulas más 
humanas y plazos más largos.

La Liga del Sur propiciaba un modelo de 
desarrollo capitalista agrario, basado en la mediana y 
pequeña propiedad, reformulación del papel del Estado, 
intervensión a nivel económico y social, una 
redistribución social diferente, a través de una política 
impositivadLrecta (supresión de impuestos sobre artículos 
de primera necesidad, gravámenes al latifundio, etc. 
derechos laborales) y, una legislación social actualizada 
que atienda al fuerte conflicto social. Todos estos puntos 
son presentados en la discusión de la reforma de la 
Constitución provincial de 1921.

Pero los chacareros no adherian a este programa, 
especialmente los no propietarios, que veían en su 
dirección a acopladores, molineros con los cuales siempre 
habían tenido relaciones conflictivas, como también a 
los grandes propietarios de los cuales ellos eran los 
arrendatarios. Poco dice su programa sobre el problema 
de la forma de la tenencia de la tierra. La cuestión no es 
el régimen de arrendamiento sino en multiplicar la oferta 
de tierras para favorecer el acceso a su propiedad, en un

sistema de ventas a largo plazo. Ya “L de la Torre en 
1914 presenta un proyecto: radicar sus agricultores para 
impedir que emigren y de propender por la subdivisión 
de la tierra a la intensificación y multiplicidad en los 
cultivos” (Rev. Rosario historia de aca a la vue/ía, N® 7, 
pág. 9). En 1913, E. Thedy es diputado provincial de 
Santa Fe, y propició la expropiación y venta de tierras 
productivas.

Durante 1913 se produce un importante conflicto 
en los ferrocarriles en todo el país. Uno de sus epicentros 
fue Rosario que era un nudo importante en todo el 
sistema ferroviario. Nace el sindicato tranviario en 
Rosario después de una larga lucha. Los empleados 
municipales se encuentran en conflictos. En 1915 es 
organizado en Rosario el 9no. Congreso de la FORA. 
Estibadores realizan una huelga de 15 días para impedir 
la aplicación de un nuevo horario, fracasan y se produce 
una violenta represión policial.

En 1914 se declara la Primera Guerra Mundial. 
El alza de los precios a nivel internacional no significó 
para Rosario readquirir su actividad anterior ya que el 
tráfico exterior se había concentrado en Buenos Aires. 
Rosario daba salida del total de exportaciones del país 
entre 1909 y 1913= 17.4%, en 1916= 10.8% y 1917= 
7.6%. Hasta la guerra las exportaciones agropecuarias 
fueron aumentando en volumen y valor. Pero los 
ejercicios de cada año cierran con déficit por el exceso 
en los gastos públicos y el aumento de la burocracia.

L. de la Torre como diputado Nacional presenta 
un proyecto de fraccionamiento de la tierra, auspiciando 
la adquisición por el Estado Nacional de tierras de alta 
calidad para agricultura en diferentes provincias con 
destino al fraccionamiento en lotes no mayores a 60 
hectáreas y venta a largo plazo, con obligación de habitar 
el lote por parte de los compradores, que además no 
podían adquirir más de un lote. Nace la Cooperativa de 
Quinteros, Pasteros y Agricultores y la Cooperativa 
Federal perteneciente esta última a la FAA.

El 14 de diciembre de 1914 nace el Partido 
Demócrata Progresista (PDP) en Buenos Aires. Es una 
alianza de la Liga del Sur y grupos liberales de las 
provincias, no radicales (sobre todo antiirigoyenistas) y 
que no querían aliarse a los conservadores. Estaban 
representadas 8 provincias, según una carta de L. de la 
Torre (VerMoUnas), SantaFe, Entre Ríos, Cap. Federal, 
etc, y una fuerte adhesión universitaria y juvenil. L. de 
la Torre dice: “adherí a la idea de formar el PDP bajo 2 
condiciones expresas: 1) que se organizaría un partido 
nuevo, independiente de la tradición de todo partido 
anterior, tan distante del radicalismo hipolitista como 
del viejopartido del Gral. Roca; 2) que ese p ^ d o  nuevo 
sería además permanente y con programa defínidamente 
democrático. No es sólo un enfrentamiento con Hipólito 
ni una simple alianza electoral, ni una conjunción de
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fuerzas provinciales, sino un nuevo partido con alcance 
nacional.”

En su interior conviven 2 fracciones: una que 
lidera el Partido Conservador bonaerense encabezado 
por Ugarte y el Partido Provincial de Santiago del Estero 
dirigido por Castañeda Vega. Esta tensión mantuvo en 
permanente riesgo la supervivencia al partido (pierde las 
elecciones en 1916).

Ya antes de las elecciones para presidente de 
1916 comienzan las dificultades dentro del PDP, por 
enfrentamientos entre diferentes sectores, L. de la Torre 
renuncia a la presidencia. Después de las elecciones el 
partido queda muy reducido a sectores de la Capital 
Federal y Santa Fe. Recién en 1946 lo convierten en 
partido nacional. El PDP concurrió a las elecciones para 
gobernador en el 20,24,28,31,37,41,46,49,52,58,63 
y como alianza popular federalista en 1973. Para diputado 
Nacionalenel 18,20,22 (L. de la Torre ), 24,26,28,30, 
31,34,36,38,40,42,46,48,52. Paira Vice presidente en 
1954 y para Presidente en el 58, 63 y como alianza 
popular federal en 1973. La base ideológica del partido 
se asentaba en 3 principios: •) lúcisismo no antirreligioso. 
En las campañas electorales, “en Santa Fe se lanzaban 
pastorales prohibiendo el voto por ios demoprogresistas 
y se repartían ensobradas y con franqueo a cargo del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, lo que 
originóen 1931 un enérgico reclamo al entonces Ministro 
Ernesto Bosch.” Lo mismo en 1946 para la Unión 
Democrática, que en el 31 para la Alianza Demócrata- 
Socialista. •) Antimilitarismo en cuanto al desborde del 
sector, al abuso “de la Torre se aleja del Partido radical, 
en 1925 cuando este se embarca en ‘ las conjuraciones de 
cuartel, mucho más peligrosas para las libertades públicas 
que los malos comicios”. •) Antiimperialistas defensa 
del patrimonio nacional, yerba mate, carne, electricidad, 
petróleo.

En 1916 se realizan las elecciones para goberna
dor. El Partido Radical presenta dos fórmulas. Mosca y 
Lehmann; el PDP E. Thedy-Martinez Zuviría. Los elec
tores del PDP dan el triunfo aLehmann quien se compro
metió a promover la reforma constitucional, que cumple 
al final de su mandato, y nace la reforma del 21. Es 
Gobernador Rodolfo Lehmann y vice gobernador Fran
cisco Elizalde, rosarino. En ese momento gana la presi
dencia de la nación H. Irigoyen que gana por la diferencia 
de un sólo elector que lo consigue entre losrepresentantes 
de Santa Fe, que no habían sido consagrados para votarlo 
y era decisión expresa de Lehmann. Quien va perdiendo 
poder, hasta delegar el gobierno en el presidente del 
senado ya que el vice-gobemador había renunciado. 
Deja el poder el 3 de diciembre de 1919 en medio de la 
división entre nordistas y surdistas.

Desde el movimiento obrero en abril de 1916 La 
Federación Obrera Ferrocarrilera realiza su 2do.

Congreso, interviene un Comité Pro-fusión, integrado 
por secciones de las distintas organizaciones ferroviarias 
de Rosario. En 1917 se realiza una huelga marítima, con 
represión. El 19 de junio se realiza la huelga de los 
aserraderos de los talleres del ferrocarril Central 
Argentino (Rosario) contra una disposición arbitraria de 
un jefe. Se solidariza con el movimiento todo el personal 
de los talleres de Rosario. Proceso largo pero que termina 
con la victoria obrera el 12 de diciembre. La huelga 
culmina con quema de trenes y se produce la intervención 
militar.

El 24 de julio comienza una huelga en Rosario en 
la línea del ferrocarril Central por despidos de obreros. 
Se prolonga el conflicto, el 11 de agosto paran todas las 
líneas del ferrocarril Central. El 31 de agosto entran en 
huelga los empleados y obreros del ferrocarril de Santa 
Fe. El 24 de septiembre la Federación Obrera 
Ferrocarrilera lanza una huelga general en Solidaridad 
con la huelga general de la Unión de Choferes. El 9 de 
octubre La Federación Obrera Marítima (FOM) decide 
boicotear los puertos del litoral por la huelga ferroviaria. 
El 12 de octubre la FOM declara huelga general; el 
tráfico terrestre y fluvial queda totalmente detenido. El 
18 de octubre concluye el conflicto en los ferrocarriles. 
En este período la huelga de los marítimos es exitosa. No 
ocurre lo mismo con una huelga de tranviarios. 
Hostilizados por las autoridades policiales, detenido y 
secuestrado durante 80 hs. el delegado de la FORA Luis 
Lanzet, es expulsado fuera de la ciudad. Durante 1918 
hay otros movimientos en los ferrocarriles a nivel 
nacional, en Rosario especialmente el ramal de Puerto 
Belgrano, que termina en enero de 1919 con una 
sangrienta huelga general del gremio. En Buenos Aires 
se producen los violentos enfrentamientos entre obreros 
y policías conocidos como “La Semana Trágica”.

En Rosario se crea en abril de 1917 la Dirección 
de Cultura de la Municipalidad. Durante 1919 la 
Federación General de Comercio y la Industria. La 
Bolsa de Comercio contaba ya con 800 socios y estaba 
compuesta por cuatro cámaras: sindical. Comercio, 
Cereales y Defensa Comercial. En varias ocaciones 
intervino como mediadora en los conflictos laborales 
cuando sus intereses se veían amenazados. Para esa 
fecha seccionó en Rosario el Primer Congreso de 
Cooperativas.

El 17 de octubre de 1919 es sancionada la Ley 
Universitaria formalizando a la Universidad Nacional 
del Litoral. Correspondieron a la ciudad de Rosario las 
Facultades de Ciencias Médicas, Filosofía y Letras, 
Farmacia y Ramos Menores (en 1921 se le agregó la 
escuela de Odontología que en 1959 pasó a ser Facultad 
independiente), Matemáticas,Fisico-Química, Ciencias 
Económicas, Comerciales y Políticas. En Santa Fe 
funcionarían las Facultades de Ciencias Jurídicas y
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Sociales y Quúnica Industrial y Agrícola; en Paraná 
Ciencias Económicas y Educacionales y en Corrientes: 
Agricultura, Granadería e Industrias afínes.

Dé 1920 a 1924 es Gobernador el Dr. Enrique 
Mosca Fenarotti (UCR) al renunciar, asume el vice, 
Clorindo Mendieta . En esas elecciones la fórmula 
demócrata progresista estuvo integrada por los Drs. 
Leparza-Molinas. En Rosario comienza a influir la res
tructuración económica mundial. Con la normalización 
del tráfico marítimo aumenta la entrada de buques, 
excediendo en 5 millones de toneladas los promedios del 
movimiento portuario durante 1920-24, la cifra se 
aproxima a 9 millones en el quinquenio 1925-29. En 
agosto del 27 se reabre la Caja de Converción creada 13 
años atrás. No logra su nivel histórico y paga más cara las 
exportaciones. En 1920 es Intendente de Rosario 
Femando Schleinsinger del PDP.

En 1921 se reúne la convención constituyente 
. para reformar la constitución provincial. Hay graves 
enfrentamientos que llegan a nivel de la dirigencia 
política. Por otro lado en Rosario, el 7 de febrero, varios 
estudiantes de medicina acompañados por obreros, se 
apoderan del Palacio Municipal e izan el forro rojo de un 
capote en lugar de la bandera argentina, declarando 
destituidas a las autoridades y nombrando a otras. Este 
acto dura una hora y media hasta que son desalojados por 
el Regimiento 11 de infanteria, (que fundara el General 
San Martín en 1814 y se instala en Rosario antes de 
1910). El gobernador Dr. E. Mosca veta la reforma de la 
constiuición cediendo a presiones de sectores clericales 
y por requaimiento del presidente H. Irigoyen, creando 
un grave conflicto institucional en la provincia de Santa 
Fe.

El 12dejuniode 1920seconstituyelasolidaridad 
obrera-campesina, con el Pacto de San Pedro entre 
FORA y FAA y es aprobado en el Congreso de la FAA 
en Rosario. LaFORA lo aprueba en 1921 enLaPlata.En 
1921 se produce la lucha obrera que se conoce como “La 
PatagoitíaRebelde”. Durante 1922los conflictos obreros 
se distribuyen de la siguiente manera: Federación Obrera 
Marítima, ferroviarios, empleados de comercio, 
carpinteros, sastres, mozos y anexos, ebanistas, 
difundidores de la prensa. Los Biseladores mantienen 
conflictos parciales, y consiguen la solidaridad del 
sindicato en Buenos Aires, de la Unión Obrera Local y 
los sindicatos del muelle de todo el país, (pierden la 
huelga) Los sastres de Rosario entran en acción hacia 
fines del 22.

Se fusionan en 1923 las dos cooperativas que

funcionaban desde 1904 y 1905 en una llamada 
Cooperativa Obrera de Pan y Consumo. En diciembre de 
1926 adoptó definitivamente el nombre de Cooperativa 
Obrera Limitada.

Hacia fines de este mandato se crea el Centro 
Universitario de Rosario.

Entre 1924 y 1928, la gobernación es asumida, 
por Ricardo Aldao y Juan Cepeda (UCR). En la ciudad 
deRosario se esfablecieronnumerosas líneas de ómnibus. 
Se inaugura en 1924 el frigorífico Swift de La Plata en 
elbarrioRoque SaenzPeña, conocido como El Saladillo 
el cual le dará una fisonomía particular, que se vincula 
con la nueva llegada de emigrantes los que, no siendo 
absorbidos por esta unidad económica se instalaron en 
terrenoslibres y proliferaron losloteos depiedios llevados 
acabo por la Sociedad Anónima de Saladillo, que dieron 
origen a las primeras viviendas modestas que poco a 
poco irían concretando la urbanización. Así se originaron 
barriadas como Villa gobernador GSvez y Villa Diego. 
El frigorífico actuaba en el país desde 1907 como sede 
del poderoso Beat Trust de Chicago, a partir de su 
instalación se crean otros frigoríficos.

En 1926 se produce el conflicto de los picape
dreros y se lleva a cabo una huelga de los obreros ferro
viarios del puerto de Rosario. El PDP presenta su órgano 
de difusión. El 8 de julio se realiza en Buenos Aires el 
Congreso gráfico para la unidad, en el que participan 
delegados deRosario.

Entre 1928 a 1930 asumen la gobernación los 
Drs. Pedro Gómez Cello yElíasF. delaPuente,radicales 
úigoyenistas. La fórmula radical antipersonalista estaba 
formadapor el Dr. Héctor López y Don AntonioRegnares 
Solari. En el gabinete de Gómez Cello se producen 
permanentes renuncias, consecuencia de las fuertes 
tendencias que pugnaban dentro de la UCR y que se 
manifestaban en la conducción del gobierno. Debido a 
esta situación poh'tica fue intervenida la legislatura por 
el gobiemo nacional que encomienda su desempeño al 
Dr. Salas.

La Federación Obrera de Rosario lleva a cabo 
durante 1928, una serie de huelgks para imponer nuevas 
condiciones de trabajo. Durante febrero de 1929 los 
portuarios de Rosario entran en huelga, agravándose el 
conflicto al aparecer rompehuelgas propiciados por la 
Liga Patriótica. Este conflicto se traslada a otros sectores 
que realizan un huelga general (6ta.) solidario de una 
semana. El 28 de agosto los obreros telefónicos llevan a 
cabo una huelga general a nivel nacional, adhiriendo y 
participando la delegación de Rosario.
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Es a partir de la crisis mundial de 1929 que en Argentina comienza a 
sentirse los efectos de la alteración del movimiento de capitales y los cambios 
en el comercio mundial. Estas nuevas condiciones son la base que hacen 
posible un proceso de desarrollo económico basado en la industria que abre la 
llamada etapa de “sustitución de importaciones” la cual se extiende 
apróximadamente hasta mediados de 1950. Estos cambios a nivel de estrategia 
económica van acompañados de importantes movimientos a nivel político - 
institucional, que se inician a partir del primer golpe de estado de caracter 
nacional llevado a cabo en Argentina en 1930.

Para este modelo el eje de acumulación es la industria manufacturera, 
condicionada en este momento por el bajo grado de producción de medios de 
producción, profundizándose asi su dependencia externa.

Paralelamente se registra en el mercado mundial una fuerte suba en los 
precios de las mercancias que Argentina importa (o su escasez) y una caída de 
los precios de los productos que la Argentina exporta (agropecuarios). Esta 
situación conduce a una merma en las divisas disponibles del país.

Por otro lado, !a actividad agro-exportadora había perdido rentabilidad 
por lo que sus capitales se desplazaron hacia la manufactura, así también 
actuaron los capitales afectados a la comercialización. El Estado acompañó 
estas transferencias.

Para la zona metropolitana de Rosario en forma indiscriminada en un 
primer momento se desarrolló la industria alimentaria y textil (transformadora de 
materias primas aigropecuarias) como un primer paso para luego pasar en el 
Depto de Rosario a la metalurgia liviana, productos durables (domésticos), 
máquinas agrícolas, llegando a un proceso incipiente de integración vertical con 
las fundidoras de acero y hierro. Es un parque industrial que hasta finales del 
50 utiliza tecnología no muy desarrollada por lo que incorpora mucha fuerza de 
trabajo.

En cambio en el Depto. de San Lorenzo se desarrolla la industria 
petroquímica (destilería de petróleo) de capital estatal, industria para la producción 
de insumos químicos, papel y maquinaria agrícola pesada.

Todo este proceso de industrialización fue solventado inicialmente con 
capitales fundamentalmente nacionales y estatales. Además del rápido 
crecimiento industrial comienza a verificarse una caída en la actividad portuaria 
debido a la imposibilidad de colocar los saldos exportables durante la guerra. 
La menor producción cerealera en la post-guerra y el crecimiento constante del 
consumo interno disminuye la función intermediadora de Rosario y su puerto.

Retomando los problemas de orden institucional.
Con el golpe de estado del 6 de septiembre de 

1930 es desalojado del gobiemo nacional H. Irigoyen 
asumiendo Uriburu la presidencia. Este le ofrece a L. de 
la Torre el cargo de Ministro de Interior quien no acepta. 
La provincia de Santa Fe es intervenida.

LTn tiempo despues el gobiemo nacional decide 
normalizar la situación institucional en la provincia de 
Buenos Aires, llamando a elecciones donde triunfa el 
radicalismo. El gobiemo anula estas elecciones y para 
las próximas elecciones (1931) proscriben a los 
candidatos del partido radical .

En Santa Fe en las elecciones a diputado el PDP 
alcanza 57.000 votos obteniendo 3 bancas. En este 
marco, en agosto los obreros telefónicos de Rosario 
enüran en huelga en solidaridad con una huelga de sus

pares deSanta Fe. Aquí, es fusiladoelanarquistaJoaquín 
Penina.

En las elecciones nacionales de 1931 a presidente 
y vicepresidente el PDP se alia con el partido socialista 
(PS), “La alianza Democrática-Socialista, busca 
constituir una fuerza civil que enfrente al fraude, salve la 
dignidad ciudadana y exhiba el no sometimiento a los 
planes continuistas.” (Molinas, pág. 130). La fórmula 
nacional de la alianza fue L. de la Torre y Nicolás 
Repello. En Santa Fe, Molinas (PDP) llega a la 
gobernación con el apoyo de los socialistas, es decir con 
la misma alianza. Por cantidad de sufragios ganaba la 
alianza, pero no obtiene mayoría en el Colegio Electoral. 
“La alianza se lanza a la ‘caza de electores’, fue con 
colaboradores de otras provincias que se consigue los 
electores” (Molinas, pág. 132). La Concordancia estaba
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formada por radicales, antípersonalístas, socialistas 
independientes y conservadores.

Asume la gobemaciái Luciano Mollina-Isidro 
Carreras, el Ministro de Gobierno, Justicia y Culto es el 
Dr. José N. Antelo; y de la Torre Uega al senado 
nacional. A partir de este momento el PDP se divide en 
dos: ‘Antelo en alianza civil con los PDP-socialistas, 
nucleando a la juventud y los intelectuales. «Borda- 
beheristas, sin alianzas externas (de la T<»re, Molinas). 
Esta división en el PDPafecta las funciones de gobierno, 
produciéndose cambios en el gabinete. Con la crisis 
partidaria José Antelo y otros se alejan del partido y 
forman la Alianza Civil. Antes que vuelva a ser 
intervenida la provincia este grupo se reincoipora al 
PDP. Se producen enfrentamientos entre el PDP y UCR. 
La UCR se divide en tres: «unionistas, con Frondizi, 
•intransigentes, con Sabattini y «renovación e 
intransigencia, con Balbín, Ortiz y Zábala.

Laprimera ley del gobierno provincial fue dictada 
el 8 de noviembre de 1931, declarando vigente a la 
constitución de 1921.

Durante esta década aumenta la influencia de la 
iglesia. Toman posición política al alinearse en las 
elecciones de 1931. Esto explica la campaña 
singularmente violenta del clero santafesino contra el 
gobierno demoprogresista de la provincia. Al ganar el 
PDP no hubo represalias contra la iglesia. Mientras 
estuvoen vigencialaccxistituciónde 1921 lasautcmdades 
civiles no particpaban del tedeum en las fiestas patrias. 
Sin embargo, Luciano Molinas siempre que juró utilizó 
la fórmula religiosa. En 1916 como diputado provincial, 
en los años 20,24 y 30 como diputado nacional, en 1929 
como concejal en SantaFe, en 1957 como convencional 
constituyente por SantaFe, en 1962 como convencional 
constituyente provincial y en 1932 como gobernador 
provincial.

En esta década Rosario es llamada la Chicago 
Argentina.

Santa Fe vivía una situación política particular 
respectoalrestode las provincias. Tan esasí queen 1933 
allí se realiza la Convención Nacional de la UCR y del 
Partido Comunista (PQ. Con la constitución de 1921 se 
pone en vigencia la vidaccnnunal autónoma, se modifica 
el sistema por el cual cesan las autoridades. “Como una 
nueva demostración de respeto a la voluntad ciudadana, 
el poder ejecutivo designó como interventor en cada 
comunidad a las viejas autoridades a los fines de que así 
se procediera en su qmrtunidad a la elección de las 
nuevas”. (Molinas)

Con el gobierno del PDP se pone en marcha la 
autonomía del poder judicial. Dirección de Escuelas y 
Consejos Escolares. Consejos Médicos electivos. La 
dirección de Obras Públicas, la Caja de Jubilaciones y 
las instituciones agrícolas fueron autárquicos; La ciudad

de Santa Fe y Rosario por la constitución del 21 debían 
dictarse sus propias Cartas Magnas, ambas se aprueban 
el 12 de diciembre de 1933. Se modificó el régimen de 
impuestos. Desgravación del impuesto al consumo. 
Mayores impuestos directos. Impuestos a grandes 
fortunas, rentas y herencias. A la tieria libre de mejoras 
o inexplotadas, al latifundio. Recargos a los dueños de 
tierras que no vivían en el lugar o gastaban sus rentas o 
fortunas en el extranjero. Estas reformas produjeron 
viajes a Buenos Aires en 1933 de diputados o persona
lidades y laSociedadRural Argentinapidió lasu^iención 
de las reformas el 28 de abril del mismo año.

O  19 de julio de 1931 se inaugura el primer 
elevador terminal cooperativoenRosarioconc^acidad 
para 80 mii toneladas.

Son reelectos en 1932 como senadores: L de la 
Torre y Correa. Como este muere es designado en su 
reemplazo: Bordábehere. El 29 de juUo fue aprobado el 
proyecto del PoderEjecutivo provincial sobre moratoria 
deladeudaextemahasta31 dejuliode 1935 firmado por 
los ministros Antelo, Fumo y Casella. En 1933 como en 
1934 el ejercicio cerró con superávit

El 18 de diciembreel intendente Esteban Morcillo 
(32-33), llama a elecciones para la Convención 
constituyente municipal, Rosario debía dictarse su carta 
magna. Resultados: PDP 10 convencionales, UCR 10, 
P. Comunista 3, Partido Liberación 1, Unión Vecinal 1, 
P. Socialista2,P. Socialista Independiente 1,UC Obrera 
1, total 29 convencionales de los que salen 12 proyectos 
de cartas fundamentales. La jura de los convencionales 
produjo un gran revuelo ya que unos juraron por Dios y 
la patria, por dios y su craiciencia y otros por los intereses 
de la clase proletaria.

La nueva Carta Orgánica de la Municipalidad de 
Rosario fue aprobada por la ley 2352. Se estableció que 
la ciudad sería administrada pcx una Municipalidad 
compuesta por un Cuerpo Deliberante, y un Departa
mento Ejecutivo. El primero desempeñado por un 
Consejo Deliberante, cuyos miembros se denominaban 
concejales (30), elegidos por el pueblo por el sistema de 
representación proporcional; y el segundo, a cargo de 
una persona con el título de Intendente Municipal, 
elegido también directamente por el pueblo, a simple 
pluralidaid de sufragios.

En septiembre de 1932 el Comité de Unidad 
Sindical clasista fundado en 1929 (reunía sindicatos 
autónomos y minorías revolucionarias) realiza su 2da 
Conferencia Nacional en Rosario. En 1933, se declara 
un conflicto de los obreros ferroviarios del puerto de la 
provincia por aumente» en los salarios, adhiriendo los 
obreros del puerto de Rosario. En 1934 se producen 
conflictos con los obreros ferroviarios.

El 9 de diciembre de 1933pormediodelaLeyde 
Emergencia No. 2351 se declaran intervenidos todos los
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concejos deliberantes a partir del primero de enero de 
1934. Las funciones de esos organismos iban a estar a 
cargode sus miembros que sesionarían como integrantes 
de comisiones administrativas. El gobernador Molinas 
nombró al antiguo vecino Bartoloine Sivori, en calidad 
de intendente comisionado el 31 de diciembre de 1933 
encomendándole “tomar las medidas necesarias para 
que puedan realizarse las elecciones de intendente y del 
concejo deliberante el 2do. domingo de mayo de 1934”. 
La solucion dada por el mandatario para cubrir el inte
rregno, no fue del agrado del concejo, lo que dió lugar a 
un conflicto de poderes. En este año fue elegido Don 
Hugo Roselli del PDP como intendente hasta 4 de enero 
de 1935. Modifica el nombre de la ciudad “del Rosario 
de Santa Fe” pasa a llamarse “Rosario”., que fue eregida 
en obispado en 1934.

En 1934 el parlamento de Santa Fe sanciona la 
ley 2432 llamada de Colonización originada en un pro
yecto del poder ejecutivo. Este es un viejo proyecto, el 
de comprar tierras por el gobiemo, dividirla y venderla 
en cuotas, etc. La intervención terminó con este intento 
de reforma agraria.

Concluida las sesiones de las Cámaras del 
Parlamento Nacional el presidente Justo interviene la 
provincia de Santa Fe, impone la constitución de 1907 
(intendente nombrado a dedo por el gobierno provin
cial). Es nombrado como intendente interventor Miguel 
Culaciati. La intendencia electiva duró 18 meses, el 
intendente vuelve a ser elegido en forma directa recién 
con la constitución de 1962.

El 23 de julio de 1935 es asesinado Bordabehere 
en el Senado de la nación, cuando aún no había asumido 
su cargo de senador. El conflicto político gira alrededor 
de la denuncia e investigación que lleva a cabo L. de la 
Torre acerca de la exportación de carne a los ingleses en 
el marco del Pacto Roca-Runciman, firmado el 1 de 
mayo de 1933. El 3 de octubre intervienen Santa Fe. El 
Poder Ejecutivo con la firma de IriOndo, el Dr. F. Pinedo 
y L. Duhau dicta el decreto redactado por el Ministro del 
Interior Dr. Leopoldo Melo. El gobemador Molinas se 
retira, OTdena cerrar la casa de la gobernación y deja la 
llave en manos del Jefe de la Guardia de Seguridad. El
8 de octubre se designó interventor aManuel Ai varado, 
uno de los ministros firmantes dé! decreto. En esos 
momentos se lleva a cabo una huelga de recolectores, 
que es utilizada como excusa.

En 1935 el presidente Justo firmó un nuevo con
trato con la compañía francesa que tenía la concesión del 
puerto de Rosario, autorizando a que esta dependencia 
permaneciera en las mismas manos hasta que se amor
tizaran los bonos de la compañía, cuando por ley nacional 
debía pasar a manos del Estado, libre de cargo, en 1942.

Nace en 1935 la Asociación de Comerciantes 
Minoristas con 14 gremios. Se iistala una fábrica de

celulosa, papel y productos químicos para utilizar la paja 
de los granos.

Según el censo económico de esa fecha las ramas 
más productivas son; alimentación, fwestal, metalurgia 
y productos químicos. (Las dos últimas se radican en las 
próximidades de la ciudad) por las siguientes razones; 
existencia de una mano de obra técnicamente capacitada, 
mayor densidad de capital, energía instalada, transporte 
adecuado y cercanía de los puertos por donde ingresaban 
las materias prinvas. Según el Censo Industrial en Rosario 
existían 1.700 establecimientos, con 27.000 empleados. 
La mayor parte del crecimiento industrial tiene lugar en 
el depto. de Rosario, y más especificamente en la misma 
ciudad. En 1935, el Censo respectivo indica que del total 
del valor agregado por la industria en la región, el 
departamento de Rosario comprende el 95.66% y el 
depto. de San Lorenzo el 4.34%. El registro del consumo 
de fuerza motriz era de 77.786 HP; en 1935 la misma 
había crecido a 260.128 caballos de fuerza.

Hacia 1936 el clima social era de fuertes tensiones 
sociales, acompañado con el surgimiento de organiza
ciones que expresaban esas tensiones; como por ejemplo, 
las Juntas para Defensa de la Producción. El l® de mayo 
se realiza un acto con la convergencia de sindicatos y 
partidos políticos de diferentes sectores, conformando 
un frente popular. Este acto es acompañado con un paro 
con movilización. En el Parlamento nacional Matías 
Sánchez Sorondo presenta un proyecto de ley de “Repre
sión del comunismo”, que lleva a una discusión parlamen
taria por los Derechos del Ciudadano que encabezan 
Eduáñlo Laurencena de la UCR, Mario Bravo del PS, y 
L de la Torre por el PDP.

El 24 de enero de 1936 nace la Sociedad Vecinal 
pro defensa del hogar, iniciativa para el barrio “San 
Francisquito”. La Sociedad Amigos del Arbol para evi
tar su destrucción. En el barrio Herwig surge la Sociedad 
Mutualista. El 16 de julio se crea la Cooperativa de Elec- 
Uicidad y anexos de Rosario, CLEAR. En 1952 es inter
venida por la Secretaría de Industria y Comercio de la 
Nación, para esa fecha contaba con 15.000 socios y, el 
12 de agosto es creada la Cooperativa de Carniceros de 
Rosario que el 22 de junio de 1967 constmyen su propio 
matadero cooperativo. El l de septiembre de 1940obre
ros y empleados m unicipales crean la Cooperativa Hogar 
Municipal Limitada.

Se instala la industria de refinería de petróleo de 
capitalestatal.En 1938 se crea la Cooperativa deTambe- 
ros de la Zona de Rosario que junto a Sancor Cooperativas 
Unidas, al noile de la provincia, cierran el ciclo del 
movimiento cooperativo lácteo. En 1940 la empresa 
Philips habré una sucursal industrial y comercial.

En 1937 con denuncias de fiaude es elegido co
mo gobemador Iriondo y en 1940 Iriondo, con fraude, 
impone a su sucesor, ante la victoria del PDP con la 
fórmula Molinas-Antelo.
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En 1939 comienza la n  Guerra Mundial. Esto da 
un nuevo impulso al proceso industrializador. Tuvo 
consecuencias negativas para el puato cuyas actividades 
su&ieron una fuerte paralización. Tiempo después se 
nacionaliza el puerto de Rosario centralizando su 
administración en Buenos Aires Hubo varios pedidos 
desde Rosario de crear un ente autárquioo que fue 
negado. Terminada la guerra las esperanzas estaban 
puestas en la reactivación del puerto lo que no se logró. 
Recien en 1947 con embarque de granos y subproductos 
oleaginosos tuvo cierta reanimación. La Reíineria de 
azúcar se traslada en 1939 a la provincia de Tucumán y 
el 5 de enero de ese año se suicida L. de la Torre.

A partir de 1941 es gobernador es Joaquin 
Argonz hasta el golpe militar de junio de 1943. El 19 de 
agosto una ordenanza municipal de Rosario divide al 
municipio en 8 circunscripciones fijándose la atención 
de cada ima de ellas por una sociedad vecinal (para en
cauzar dentro deciertas normas los movimientos vecina
les). El intendente es Agustin Repetto. El 17 de octubre 
se recuperaci patrimonio nacional delpuerto de Rosario. 
El 3 de noviembre de 1942 entra en vigencia un decreto 
queprohibía la constitución de entidades bajo la denomi
nación de Asociación, Comisión o Sociedad Vecinal 
que no se ajustaran a las disposiciones de las ordenanzar 
precedentes, fijando penalidades para los infractores.

£14dejuniode 1943seproduceungolpedeesta- 
do a nivel nacional. L. Molinas parte al exilio y se radica 
en Montevideo. A partir del golpe de estado se dan bre
ves mandatos en la intendencia de la ciudad de Rosario, 
al Tte. Cnel. Benito Oiz; al Capitán de Navio Julio C. Ca- 
rrega; al Ing. Manuel Argüelles; al Cnel. Arturo A. Saa- 
vedray a Alfonso Aldrey (rosarino deextracción ferrovia
ria). Antes del golpe de estadoelPPPestabaformalizando 
un acuerdo con el PS y UCR, pero el gobierno surgido 
del golpe de estado disuelve a los partidos poUticos.

Se crea en 1943 el Instituto de La Tradlición, y en 
1944 el Centro de la Tradición "El Homero”, el Instituo 
Libre de Humanidades de Rosario y la Asociación 
Vernácula “José Hernández”. En 1945 se crean la 
SociedadRosarina de Historia de laMedicina, la Escuela 
Municipal de Artes y Artesanías. En 1948 se funda la 
Asociación Rosarina para el fomento de la investigación 
científica A.RJF.I.C. En julio de 1944 se inaugura el 
Hospital Ferroviario con la presencia de J. D. Perón.

El 18 de octubre de 1945 el movimiento obrero 
de Rosario lleva a cabo una huelga* .

Se instala en 1945 Fric-Rot Saie, que piarticipaen 
la lama automotriz, y Galera, Ruatta y Cía. En 1950 se 
inaugura la planta de prensas hidráulicas José Iturraspe

* Sabemos que el movimiento obrero de Rosario participa en 
el movimiento del 17 de octubre de 1945 pero, no 
encontramos en la bibliografía consultada este hecho.

Saic. Seinstala para abril la indusiriaquímicaSULFACIF 
s.a., en Fray Luis Beltrán, depto, de San Lorenzo, a 23 
km de Rosario. El 1 de julio se inicia una huelga de 
obreros ferroviarios con gran participación de Rosario. 
Esta se prolongan hasta los inicios del año siguiente.

El 5 de septiembre de 1945, en plena campaña 
electoral Molinas vuelve del exiUo. En 1946 se llevan a 
cabo elecciones a nivel nacicxial; se constituyen dos 
fuerzas, Unión Democrática: alianza entre los partidos 
ÜCR-PDP-PC-PS, con lafóimula Tamborini-Mosca, se 
enfrenta a Perón que encabezaba la fámula del partido 
laborista. Triunfa Perón a nivel nacional. En Rosario, 
gana el Peronismo con68.536 sufragios, la alianza PDP- 
PC= 25.167. UCR= 13.391 y UCR Sta. Fe= 10.069. La 
fórmula ganadora estaba encabezada por el Dr. Leandro 
C. Mainers, ex-ministro de la Intervención Federal de 
Aldrey, pero falleció antes de asumir. Los electcn:es 
nombraron como gobernador al Dr. Waldino Suarez. 
Fue una gestión dificultosa que termina con la 
intervención federal,primero al Poder Ejecutivo y luego 
al Poder Legistativo. Se inicia una década unipersonalista. 
Un Rosaiino, el Ing. Juan H. Caesar, rompe el esquema 
de los gobernantes del nwte. Le sucede otro rosarino Dr. 
Luis A. Cárcamo. A Caesar, en las elecciones, se le 
enfrenta por el radicalismo Agustúi Rodriguez Araya. El 
PDP discute posiciones, abstenerse de participar con 
candidatos y ^ y a r  la fórmula radical o concurrir con 
candidatos propios. Gana esta última posicit^ con H. 
Thedy a la cabeza. De todas maneras Araya (UCR) no 
gana pero logra aglutinar muchos votos antiperonistas y 
obtiene una banca de diputado nacional.

Durante la etapa peronista Rosario tuvo 
permanentes cambios de intendentes y hubo 2 
intervenciones fed^ales a la provincia.

Fomentar la industria fiie una característicacentral 
en el período que comienza, liderado por el movimiento 
peronista. Líneas de crédito, facilidades impositivas y 
tarifarias. Hubo maycH' énfasis en la producción liviana 
en talleres medianos y pequeños. Los sectores de mayor 
desarrollo fueron metalúrgicos, textil y fabricación de 
artefactos del hogar. A partir de 1946 se expandieron los 
planes de vivienda para trabajadores a los cuales se 
volcaron muchos inquilinos de conventillos.

El 28 de marzo de 1947 Emesto Schmidt es el 
intendente de Rosario. Vuelve a declararse la caducidad 
de todas las asociaciones vecinales existentes en el 
municipio, aún cuando hubieran obtenido reconocimiento 
oficial. Se sucedieron varios proyectos parareglamentar 
su funcionamiento pero ninguno tuvo éxito.

En 1948 en las elecciones de diputado nacional y 
convencional constituyente, ganan los peronistas. En 
1949 en las elecciones para la gobernación, gana el 
peronismo pero se acortan las diferencias. Hubo 
conflictos en las elecciones locales yaque se dispuso que
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los candidatos a cargos electivos debían estar afiliados a 
un partido, y que las listas debían ser exclusivamente de 
cada partido. El PDP participa en la reforma de la 
constitución de 1949. Su voto es de abstención, los 
fundamentos; •) no se cumplen requisitos de la 
Constitución para su reforma. •) Se le dá un mandato tan 
ilimitado al oficialismo que puede hacer lo que quiere. •) 
Es un momento en que el pueblo sq encuentra prohibido 
de sus libertades, rige el estado de sitio. •) La mujer 
tienen voto pero no para elegir a quienes reforman la 
constitución«) No incluyen la separación entre iglesia y 
estado.

La Constitución provincial de 1949 presenta 
algunas modificaciones con respecto a la ley orgánica 
Municipal, establese que habra dos ramas: una ejecutiva 
y otra deliberativa. La rama ejecuitiva está representada 
por el Intendente, que es elegido por el Poder Ejecutivo 
con acuerdo de la Asamblea Legislativa, o sea los 
poderes provinciales. En estos momentos se lleva a cabo 
una importante huelga de frigoríficos, con epicentro en 
Rosario.

En 1951 se llama a elecciones generales, en la 
que participa por primera vez la mujer. Los resultados

en Rosario fueron: el peronismo= 203.305 sufragios; la 
UCR= 91.017; Socialistas y Comunistas= 6.000.

El 11 de junio se lleva a cabo el Primer Congreso 
Provincial de Asociaciones Vecinales.

En 1952 se instala la industria Cerámica San 
Lorenzo, ubicada en la ciudad del mismo nombre.

La Universidad Nacional del Litcnal se había 
convertido en un foco de resistencia al peronismo, pw lo 
cual sufrió reiteradais intervenciones. En 1953 debido al 
desarrollo de la industria manufacturera se crea la 
Universidad Tecnológica Nacional Regional Rosario, y 
nace la Cooperativa de Vivienda, Construcción, y 
Habitación. Según el censo industrial nacional de 1953 
en el depto. de Rosario la participación en la producción 
según ramas fue la siguiente: Alimentos y bebidas  ̂
33.81%; Metales exc. máquinas= 24.68 
Confecciones= 9.32%; Textil= 5.96%; Madera= 5.70% 
Imprenta= 3.53%; Piedras, vidrios y ceiámicas= 3.31% 
Cuero 3.16%; Productos químicos= 2.79%; Vehículos y 
maquinaria (exc. eléctrico)= 2.33%; Varios (hielos)= 
1.79%;Máquinasyaparatoseléctricos= 1.46%;Tabaco= 
1.06%; Papel y carbón= 0.79%; Caucho= 0.25%; 
Derivados del petróleo= 0.01%.

En esta etapa se produce una gran diversificación de las actividades 
productivas y económicas ampliando el mercado interno y estableciendo una 
mayor demanda de medios de producción. Esta ampliación tiene sus límites, la 
capacidad de importación. La solución fue la incorporación de industrias a base 
de capital extranjero. En estas condiciones se fue configurando una política 
económica tendiente a atraer capital del exterior por medio del fomento a la 
radicación de capital, tarifas aduaneras proteccionistas, leyes de desgravación 
impositiva. Esta face también se inicia con un golpe de estado.

Estas nuevas empresas extranjeras, ubicaron sus plantas en la zona 
norte a la ciudad de Rosario, debido a sus características favorables (acceso al 
mercado nacional y mundial, provisión de energíay fuerza de trabajo entrenada). 
Se concentraron en las ramas químicas, petroquímicas, papel y máquina 
pesada para agricultura.

’ Son empresas de alta tecnología que absorben poca fuerza de trabajo. 
Rosario ya no sólo depende de los insumos extemos sino también de los 
capitales.

En 1955 se produce un golpe de estado y Perón es 
desalojado del gobiemo. El PDP formó paite de él y 
participó en la Junta Consultiva. “No colaboró en la 
^licación de normas restrictivas, se opuso a la disolución 
y proscripción de los partidos. Se opuso a que se instaurara 
la constitución de 1953 o un Bando del gobiemo 
revolucionario propiciando la reforma constitucional. 
Actuó en defensa de los interesia nacionales, en las 
concesionesaempresaseléctricasypetróleo” .(Molinas). 
También participan del llamado a “la pacificación 
nacional”.

En Rosario este golpe de estado autollamado

“revolución libertadora” conduce a una guerra civil que 
dura cerca de una semana. La gobemación la asume el 
Cnel. Juan B. Picca. La resistencia peronista en Rosario 
es encabezada por el Gral. Enrique Lugand y el Cnel. 
Frascogna Se produce un levantamiento militar, toman 
una planta de radio y se intenta copar el Regimiento 11 
de Infantería. El gobiemo implanta la ley marcial. Son 
encarcelados civiles y militares. El gobieriio de la 
“revolución libertadora jffopone a L. Molinas la Vice - 
presidencia del Banco Central que no acepta.

Se autorizare»! las casas de altos estudios privadas. 
En 1960 $e crea la Fac. derecho y Ciencias Sociales de
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Rosario de la Univ. Católica Argentina. En 1%2 la de 
Química e Ingeniería Industrial y en 1986Humanidades, 
todas de la misma casa de estudios.

Grapos de jóvenes dentro del PDP realizan en 
1956 planteos a la dirección {»r tener una posición muy 
antiperonista. Nò tienen éxito, se van del partido y 
forman “Acción ftogresista”, que fracasa. Muchos 
vuelven al PDP.

Én junio de 1956 estalla en Buenos Aires un 
movimiento revolucionario al mando del Gral. Valle y 
Tanco. En Rosario un grapo de militares y civiles al 
mando delGral. Miguel Angel Iníguez intentó tomar los 
cuarteles del Regimiento 11 de Infantería y una de las 
emisoras locales. El movimiento fracasa. Valle es 
fusilado.

El gobiemo provisional convoca a elecciones 
para septiembre de 1957 a los efectos de refomiar la 
constitución de 1949. Los resultados electorales en 
Rosario fueron, UCRP^ 73.155 votos, el PDP= 49.087, 
la UCRI= 31.887 y los Demócratas cristianos optien^ 
un convencional. La convención nacional constituyente 
fracasa.

El 20 de junio el presidente provisional Tte. Gral. 
Pedro Eugenio Arambura inaugura oficialmente el 
monumento a la bandera en Rosario. Esta iniciativa 
comenzó en 1872 por el Ing. Nicolás Grondona con nota 
dirigida al Consejo Deliberante manifestado la idea de 
levantar dos monumentos en los puntos donde se enarboló 
y saludó por primera vez la bandera.

A partir de este año 1958,se registra la entrada de 
grandes inversiones provocando una importante suba 
del producto bmto regional. Medirte la ley 4859, la 
provincia facilita y fomenta la instalación de plantas 
industriales concediento: a) exenciones impositivas; b) 
solución a los problemas energéticos; c) concesión de 
créditos de fomento por organismos bancarios oficiales; 
d) procura de aranceles profesionales reducidos en 
beneficio de dichas industrias; e) tarifas reducidas para 
las publicaciones obligatorias.

El PDP presentó un proyecto para la creación de 
un registro de Asociaciones Vecinales parasu inscripción 
con determinadas condiciones, evitando la repetición en 
un mismo barrio. La Asociación Vecinal de Rosario se 
opuso al proyecto tanto del PDP como al de la UCRI.

Se llama a elecciones nacionales en 1958 y 
triunfa la fórmula de la UCRI con Frondizi - Gómez 
como presidente y vice.

En 1959 se decreta una brusca devaluación 
monetaria perjudicando a la industria en cuanto a su 
capacidad de enfrentar la variación de costos, ya que se 
produce una fuerte suba del precio de las mercancías 
importadas.

La UCRI triunfa también en laprovincia de Santa 
Fe siendo elegido el Dr. Sylvestre Begnis de la Vari

como gobemador. También en Rosario gana la UCRI 
con Luis C. Carballo como intendente. Se sanciona la 
reforma de la constitución de Santá Fe. Respecto del 
Régimen Municipal establece la elección dkecta del 
Intendente.

Se instala la planta electrónica INELRO S.A. Se 
crea la delegación de la Dirección General de Pei^nd  
Naval en Rosario. Comienza la construcción de un 
complejo petroqufmico productor de BTX, definas, 
estiréno, alquílalos y nafta (PÁS A - Pettoqm'mica Arg.
S.A., én San Lorenzo). Se instala el oleoducto y el 
gasoducto Campo Duran en San Lcffenzo, que junto a la 
destilería de petróleo instalada años átrás, acercan la 
materiaprimahaciáelnúcleó metropolitaik) otorgándole 
ventajas para el desarrollo de la industria petroquúnica.

En diciembre de 1960 los Comandos del 1er. 
Cuerpo de Ejército y 3ra Región que habían actuado en 
forma auitárquica, pasaron á integrar el 2do. Cuerpo de 
Ejército dependiendo del mismo las unidades y 
organismos que tienen su asiento en Corrientes, Chaco, 
Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe. El 16 de 
noviembrede 1964seaeaelBatall(^deC(Hnunicaciones 
121, con asiento en Rosario en los cuarteles del viejo 
regimiento 11 de infantería. Por esta fecha se crea la 
compañía de policía militar 121.

El 19 de marzo de 1961 nace el Movimiento 
Independiente; movimiento vecinal con una nueva 
dimensión política, su objetivo “Progreso de la ciudad”. 
Elecciones comunales obteniendo la victoria el 
Movimiento Independiente por gran diferencia; luego el 
triunfo se extiende a la provincia. Cuentan con el apoyo 
de la Asociación de Amigos de Rosario, Amigos de la 
calleNeoochea, Amigos Pro adelanto de la Av. Pellegrini, 
Junta de Vecinos Boulevard Rondeau.

Se produce en 1962 un nuevo golpe de estado que 
desplaza del gobiemo a A. Frondizi quien había asumido 
la presidencia de la nación en 1958. Se interviene Santa 
Fe. El Vice-Almirante Garzopi asume como 
gobemador. En Rosario nace un nuevo grupo político 
UDELPA, su dirigente es don José C. Cura.

Secrean en 1962 el Instituto de Cultura Argentino 
Indio y la Sociedad de Historia de Rosario, y en 1%5 se 
funda la Sociedad de Criminología de Rosario.

Se instala en 1962 un complejo industrial 
productor de ácido sulfúrico, agua ougenada, sulfato (fe 
carbono, sulfhidrato de sodio, colorantes y polietíleno 
BD (Duperial S.A., en San Lorenzo). El 8 de noviembre 
de 1963 se crea la Supoiisina Láctea Pateurizadora, 
pertenecientea la Sociedad Cooperativa de TambCTOS de 
la Zona de Rosario Lda., la náás grande de sudamérica en 
su tipo. Se instala la Petraquímica Argentina S.A. ea 
1964. Comienza en 1965 a funcionar en San Lorenzo la 
petroquímica PASA S.A.

El 7 de julio de 1963 se llama a elecciones
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nacionales, sigue la proscripción del peronismo desde 
1955, gana la UCRD, los resultados en Rosario fueron 
para UCRP= 78.871 para pa-esidente y 78.5434 para 
diputado nacional; PDP= 66.610 y 66.405; Unión pueblo 
Argentino - Udelpa (Aramburu)=41.866 y 41.595, otros 
y blancos 103.045 y 99.255. El voto en blanco se 
corresponde con la táctica electoral peronista bajo su 
proscripción. Como se puede apreciar el voto en blanco 
ganó esas elecciones. Los radicales siguen en la 
municipalidad de Rosario hasta el derrocamiento de lUia 
el 28 de junio de 1966. El PDP obtiene en las elecciones, 
12 diputados y senadores nacionales en Santa Fe; 2 
diputados provinciales en Bs. As; 2 diputados 
provinciales en Chubut; 1 diputado y 1 senad<» provin
cial en Corrientes, y 3 concejales en la ciudad de Bs. As. 
En las elecciones el PDP proclamó la fórmula encabezada 
por el gral. Aramburu y Horacio Thedy. Muchos se 
oponen, se marcan claramente dos líneas dentro del PDP 
que ya venían conformándose desde el golpe de 1955.

El 12 de agosto de 1%3 Rosario fue elevada a 
Arquidiócesis. El 29 de septiembre nace la Federación 
Rosarina de Vecinos con 32 entidades. En 1964 primer 
Congreso Vecinal del departamento de Rosario.

“A mediados de la década de 1960, en el Depto. 
de Rosario, donde el Municipio tiene gran peso, las 
plantas de gran tamaño no estaban asociadas a lina alta 
productividad por persona ocupada, pertenecían a ramas 
tradicionales o vegetativas y utilizaban técnicas 
empleadoras de gran cantidad de mano de obra por 
unidad de producto”, (Rev. Rosario ¡ústoria de aca a la 
vuelta, N® 5, pág. 18)

En 1966 seproduceotrogolj» de estado,disuelven 
los partidos políticos y prohiben las. actividades poh'ticas. 
“...Luciano F. Molinas el día 29 de junio de 1966 en 
declaraciones al diario El litoral, negaba a las Fuerzas 
Armadas el derecho a interrumpir el gobierno 
constitucional, la JuntaNacionaldel partido manifestaba 
su ‘expectativa esperanzada’ sobre el proceso que se 
iniciaba”. (Molinas, pág. 106)

En oc tubre nace la Federación Unica de Vecinales 
en Rosario con 36 entidades. El 14 de marzo de 1967 se 
aprueba un Decreto comunal respecto de las 
organizaciones vecinales, estableciendo una actua
lización del registro y las nuevas modalidades de 
colaboración que las mismas ofrecen al poder público. 
Las condiciones para ser reconocidas; integradas por 
vecinos de la circunscripción, estar legalmente 
constituida, contar con personería jurídica, tener no 
menos de 200 socios mayores de 18 años. El poder 
Ejecutivo no reconocerá más de una entidad vecinal 
dentro de una misma jurisdicción. Sibien podrán reunirse 
dentro de la Comunidad no serán reconocidas. Ligas, 
Federaciones oConfederaciones decaracter permanente. 
En la ciudad de Rosario hay 152 Cooperativas

funcionando. Pcto más de 200 si contamos las no 
aceptadas por la dirección provincial de cooperativas.

La industria Metalúrgica Constitución s.a., 
METCON, ubicada en villa Constitución, es ya para 
19701a de mayor cí^acidad productiva de Latinoamérica 
en fundición de piezas vitales para las industrias del 
tractor, automotrices, siderúrgica y varias, en hierro gris. 
En1968 la industria celulósica se concaitró en Capitán 
Bermudez, en el extremo norte de la ciudad de Rosario. 
La producción alcanza paraesta fecha 1(X).(XX) toneladas 
de papel y a un volumen similar de pasta química y 
derivados. Utiliza como materia prima las maderas 
provenientes de Formosa, Misiones y del Delta del 
Paraná y la paja del trigo que se produce en el sur de la 
provincia.

Se realizó en 1968 un estudio de posibilidades 
para laradicación deparques industriales por disposición 
del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de la 
provincia, el estudio señaló el lugar donde se ubica el 
Parque Indusuial Alvear (PIA).En 1971 bajoel patrocinio 
del gobierno provincial se constituyó a la Asociación 
Civil Parque Industrial Alvear Gran Rosario (PIGRO) 
con el fin de promover y desarrollar el parque.

A partir de mayo de 1969 se inicia una serie de 
levantamientos populares y movilizaciones de masas en 
contra del gobierno que se desarrollaron a lo largo del 
tiempo y en distintos lugares del país: Rosario, Córdoba, 
Cipoletti, Catamarca, Tucumán, Casilda, etc. Estos 
hechos expresaron los intereses de distintos sectores 
sociales del campo del pueblo: proletariado, pequeña 
burgusía, sectcx'es vinculados al agro, estudiantes, etc. 
que estaban siendo afectados por las políticas del gobierno 
del estado. En Rosario, específicamente, se producen 2 
grandes enfrentamientos sociales uno en mayo y otro en 
octubre con intervención de las FFAA y ocup£K:ión 
militar de la ciudad.

1969 “... el incremento de la industria automotriz 
alcanzó un tope inesperado, el 20.8%, superando los 
cálculos realizados por las fábricas que optimistamente 
suponían un aumento en el orden del 8%. Los factores 
coincidentes para el índice del aumento alcanzado, según 
un análisis del Instituto de Investigación Económico de 
la Confederación General Económica (CGE), fueron: 
cierta redistribución del Ingreso en favor de las cí^as 
superiores,... El balance anual indicó un predominio de 
losautomóvilesclasificadoscomograndes...” (La capital, 
suplemento; día de la industria, pág. 28) Comienza la 
producción de Látices S.B. y formulación de pesticidas 
Industrias Dow S.A. en San Lorenzo, hoy Empresa 
Indoquim S.A.

En agosto la empresaMassey-FergusonLimitada, 
de Toronto, Canadá, adquirió las acciones de control de 
Rehinstahl Hanomang Cura S.A., fabricante de tractores 
en la Argentina. La citada empresa, era propiedad de la
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fmna Rehinsthl Hanpmab A.G. de Alemmia. La planta 
industrial en Rosario, tieiie una superficie bubiéita de
20.000 metros cuadrados y actualmente ocupa a 5S0 
personas. Su c^acidad de producción es de alrededor de
4.000 tractores anuales. Massey-Ferguson, que actúa en 
la Argentina desde 1917, se hará cargo del servicio y 
continuará produciendo la actual línea de cuatro modelos 
de tractores de 35 hasta 75 caballos de fuerza. La red de 
ventas estará basada en los 160 represéntantés que 
actualmente actúan en todo el país. £n etapas posteriores, 
la fiririá &íassey-Ferguson tiene laintenciónde introducir 
en el país su propia Imea dé productos. La empresa posee

40 plantas establecida en 12 países y produce también 
cosechadoras y motores diesel

Paraeste año, las villas miserias, “... Sus habitantes 
aumentaron desde 1964 al presente éri un 400%. Habia 
en aquella fecha 24 villas con un total de 2740 viviendas 
y 13.800 habitantes; tres años más tardé las cifras fueron
34 villas, 3.000 viviendas y 18.000 habitantes, y en 1969 
los barrios de emergencia llegan a 67, con 8.500 casas 
precarias y 52.000 habitantes. Las estimaciones 
porcentuales del aumento operado son del 54% éh 
cuanto a superficie; número de viviendas 234%, 
población 400% y perímetro 50%.
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Estructura social y territorial 

Evolución demográfica

El desarrollo demográfico ha sido muy dispar en las diferentes zonas de la provincia.

Cuadro 1. Comparación de la población de la provincia de Santa Fe por departamento, 1947,1960 y 1970.

Departamentos 1947 1960 1970 Variación
60/70

Crec%
60/70

N
O
R
T
E

Garay
Gral. Obligado 
9 de julio 
San Javier 
San Justo 
Vera
Sub total

12.546
88.855
20.306
18.955
33.985
48.520

210.621

13.033
105.946
21.109
22.150
33.228
36.764

232.230

14.623
106.402
25.406
24.181
33.605
37.300

241.517

1.590
456

4.297
2.031

377
536

9.287

10.9
0.4

17.0
8.4 
1.1
1.4 
3.8

C
E
N
T
R
O

Castellanos 
La Capital 
Las Colonias 
San Cristobal 
San Jerónimo 
Sub total

80.537
206.212

65.590
62.402
55.989

470.730

91.769 
264.4 í 3 
67.084 
58.778 
55.4̂15 

537.489

107.848
313.565
70.656
62.873
59.827

614.769

16.079
49.152

3.572
4.095
4.382

77.280

15.0
15.6 
5.0 
6.5 
7.3

12.6

S
u
R

Belgrano 
Caseros 
Constitución 
Gral. López 
Iriondo 
Rosario 
San Lorenzo 
San Martín 
Sub total

31.906
64.643
68.093

147.545
55.637

529.801
58.095
53.358

1,009.078

29.382
61.581
58.032

124.749
53.319

671.976
73.167
47.608

1.119.814

30.876
63.040
62.806

137.735
56.278

798.892
89.164
49.639

1.288.430

1.494
1.459
4.774

12.986
2.959

126.916
15.997
2.031

168.616

4.8
2.3 
7.6
9.4 
5.2

15.8
17.9 
4.1

13.1

Total 1.690.429 1.889.533 2.144.716 255.183 12.0

Fuente: Evolución intercensal 1960-1970 de la población de la pcia de Santa Fe. Su población urbana y rural por jurisdicción 
departamental y comunal. Consejo Provincial de Desarrollo, Santa Fe, myo 1971. y Encuadre demográfico de la prefectura 
del Gran Rosario, Susana PeQ-uzzi, Rosario, 1971. En Cuadernos de trabajo pirefectura del Gran Rosario N° 6. Sección 
prensa y difusión del depto. de Promoción y Desarrollo.

El evidente desequilibrio en peijuicio de la zona norte se tradujo en el deterioro de las actividades que 
predominaron en ese área: ganadería extensiva, cultivos industriales como caña y algodón y explotación de bosques, 
especialmente quebracho y fabricación de tanino. Por otiro lado se destaca la desequilibrada distribución de la 
población en la provincia: la zona norte, siendo la más extensa, participó en 1960 sólo con el 15% y en 1970 con el 
14% en el total de la población de la provincia

Los departamentos de Rosario y La Capital son los de más alta concentración de población. A lo largo del 
tiempo han albergado alrededor de la mitad de la población provincial dentro de un 3.7% del total de la superficie 
provincial.

En la zona sur, los departamentos que desarrollan actividades agropecuarias como Gral. López  ̂ Villa 
Constitución y Belgrano, pierden o mantienen población desde 1947; Rosario, si bien aumenta, disminuye su ritmo. 
Es en cambio, San Lorenzo, el que en esta época, da un considerable salto demográfico. El desarrollo industrial de
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San Lorenzo y el hasta entonces perdurable rol de Rosario como proveedora de puestos de trabajo son los factores 
econánicos que explican el aumento de población en ambos departamentos.

El crecimiento vegetativo de la provincia es bajo, más bajo aún que el del país. En 1930 la provincia tenía un 
crecimiento vegetativo del 17/mil. (tasa de natalidad del 27.5 y de mortalidad del 10.4) y en 1965 la tasa fue del 10.9/ 
mil (natalidad 20.1 y mortalidad 9.2).

Los centros industriales han constituido un polo de atracción de fuerza de trabajo. Para 1960 la inmigración 
interna a la provincia representaba casi un 10% de la población, compuesta principalmente por cordobeses, 
entrerrianos, correntinos, chaqueños y bonaerenses. Como podemos observar claramente en el cuadro, para 1960 los
3 polos de atracción de inmigrantes fueron Rosario, San Lorenzo y La Capital, todos los demás departamentos pierden 
población.

Cuadro 2. Saldos migratorios de los dq>aitaimentos de la provincia de Santa Fe, 1947/60.

Departamento Saldo migratorio
Garay -633

N Gral Obligado -20.447
O 9 de julio -5.663
R San Javier -7.217
T San Justo -9.880
E Vera -30.172

Subtotal -74.012

C Castellanos -1.990
E La Capital 16.593
N Las Colonias -10.261
T San Cristobal -18.006
R San Jerónimo -10.138
O Subtotal ■23^02

Belgrano -7.019
Caseros -11.647

S Constitución -18.515
u Gral López -41.702
R Iriondo -9.052

Rosario 73.201
Sian Lorenzo 3.030
San Martín -13.535
Subtotal -25.239

Total -123.053

Fuente: Encuadre demográfico de la prefectura del Gran Rosario, Susana Petruzzi, Rosario, 1971. En cuadernos de trabajo 
prefectura del Gran Rosario N® 6. Sección prensa y difusión del depto. de Promoción y Desarrollo.

La población urbana crece en toda la provincia entie 1960 y 1970 en un 17.1%, más acentuadamente en las 
zonas Centro y Sur. La población rural disminuye exactamente en la misma proporción que aumenta la población 
urbana -17.1%. De lo que se desprende, teniendo en cuenta que el saldo migratorio fue negativo para 1960, que fue 
la misma población de la provincia que se distribuyó de otra manera.
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Cuadro 3. Comparación de la población urbana y rural de la provincia de Santa Fe por departamento, 1960-1970

Departamento
1960

Urbana 
1970 variac. Crec% 1960

Rural
1970 Variac. Crec%

N
O
R
T
E

Garay
Gral Obligado 
9 de julio 
San Javier 
San Justo 
Vera 
Subtotal

4.511
53.48̂ 1
8.589
7.353

17.562
18.122

109.621

5.379
58.407
11.781
10.521
20.919
19.506

126.513

868
4.923
3.192
3.168
3.357
1.384

16.892

16.1
8.4

27.1
30.1 
16.0
7.1

13.3

8.522
52.462
12.520
14.797
15.666
18.642

122.609

9.244
47.995
13.625
13.660
12.686
17.794

115.004

722
-4.467
1.105

-1.137
-2.980

-848
-7.605

7.8
-9.3
8.1

-8.3
-23.5
-4.7
- 6.6

C
E
N
T
R
O

Castellanos 
La Capital 
Las Colonias 
San Cristobal 
San Jerónimo 
Subtotal

67.070
246.723
40.081
34.820
37.647

426.341

87.546
296.068
47.999
39.768
45.447

516.828

20.476
49.345

7.918
4.948
7.800

90.487

23.4 
16.6
16.5 
124 
17.2
17.5

24.699
17.690
27.003
23.958
17.798

111.148

20.302
17.497
22.657
23.105
14.380
97.941

-4.397
-193

-4.346
-853

3418
-13.207

- 21.6
- 1.1

-192
-3.7

-23.8
-13.5

S
u
R

Belgrano 
Caseros 
Constitución 
Gral López 
Iriondo 
Rosario 
San Lorenzo 
San Martín 
Subtotal

20419
42.392
37.023
90419
34.200

650.165
61.538
32.123

968.279

23.708
48.666
50.008

111.458
40.522

779430
80.752
37.931

1.172.475

3.289
6.274

12.985
21.039
6.322

129.265
19.214
5.808

204.196

13.8
12.9 
26.0
18.9
15.6
16.6 
23.8 
15.3 
174

8.963
19.189
21.009
34.330
19.119
21.811
11.629
15485

151.535

7.168
14.374
12.798
26.277
15.756
19462
8412

11.708
115.955

-1.795
-4.815
- 8.211
-8.053
-3.363
-2.349
-3.217
-3.777

-35.580

-25.0
-33.5
-64.2
-30.6
-21.3
- 12.1
-38.2
-32.2
-30.7

Total 1314J41 1J15.816 311.575 17.1 385.292 328.900 -56J92 -17.1

Fuente: Evolución intercensal 1960-1970 de la población de la pcia. de Santa Fe. Población urbana y rural por jurisdicción
departamental y comunal. Consejo Provincial de Desarrollo, Santa Fe, mayo 1971.

En 1970, se evidencia en lais tres zonas en que se divide la provincia, saldos negativos respecto a la población 
rural, fenómeno que no sucedía en períodos anteriores. El sur pierde el 30.7%; el centro 13.5% y el norte 6.6%. 
Complementariamente, la disminución de la población residente en zonas rurales va acompañada de un crecimiento 
de los centros urbanos.

La zona sur es la que alcansa, como se puede obsav ar, el mayor porcentaje de disminución de población rural 
e internamente, es el departamento de Constitución quien tiene la mayor disminución (-64%), la que al no estar 
neutralizada por un crecimiento urbano, da como resultado un bajo crecimiento de la población en el departamento. 
Lo mismo ocurre en el resto de los departamentos de la zona, la fuerza del crecimiento urbano supera la evasión de 
los pobladores rurales - caso de Saín Lorenzo y Rosario o bien logra atenuarla, reduciendo la dimensión de los saldos 
negativos (Caseros, Iriondo y Belgrano).

Desde 1947, vemos claramente a Rosario y La Capital netamente con población urbana. El resto de los 
departamentos tiene más de la miitad de su población rural. Si bien todos los departamentos han sufrido un proceso 
de urbanización es San Lorenzo el único que lo ha desanrollado a niveles similares a Rosario y La Capital. Sin embargo 
la urbanización más marcada es la del departamento de Rosario, que sólo cuenta hacia 1970 con el 2% de población 
rural.
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Cuadro 4. Porcentajes de población urbana y rural de la provincia por departamentos, según los censos
nacionales de 1947,1960 y 1970

Departamentos
1947

Urbana Rural
1960 

Urbana Rural
1970 

Urbana Rural
N
O
R
T
E

Garay
Gral Obligado
9 de julio 
San Javier 
San Justo 
Vera

27 73
34 66
26 74
16 84
19 81
35 65

21 79 37 63
53 47 55 45
33 67 46 54
34 66 44 56
29 71 62 38
48 52 52 48

C
E
N
T
R

Castellanos 
La Capital 
Las Colonias 
San Oistobal 
San Jerónimo

40
88
28
30
22

60
12
72
70
78

60
91
45
52
51

40
9

55
48
49

81
94
68
63
76

19
6

32
37
24

Belgrano
Caseros

S Constitución
U Gral López
R Iriondo

Rosario
San Lorenzo
San Martín

32 68
40 60
26 74
36 64
36 64
92 8
48 52
27 73

68 32
67 33
59 41
73 27
62 38
97 3
75 25
68 32

77 23
77 23
80 20
81 19
72 28
98 2
91 9
76 24

Fuente: Encuadre demográfico de la prefectura del Gran Rosario, Susana Petruzzi, Rosario, 1971. En cuadernos de trabajo 
prefectura del Gran Rosario N® 6. Sección prensa y difusión del depto. de Promoción y Desarrollo.
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El departamento deRosario cuenta con 23 comunas cuya población se distribuyó en 1960 y 1970 de la siguiente
manera:

Cuadro 5. Evolución intercensal 1960-70 departamento de Rosario

Comunidades Total
1960

Urbano Rural
1970

Total Urbano Rural
Variación 

Total Urbano Rural
Total
Acebal 
Albarello 
Alvarez 
Arminda 
Arroyo Seco 
C. del Sauce 
Cnel .Domínguez 
Est. Alveai 
Est. Uranga 
Fighiera 
Funes
Gral.Baigorria 
Ibarlucea 
Pérez 
Pinero 
P. Esther 
P. Muñoz 
P. Navarro 
Rosario 
Soldini 
V. Amelia 
V.G. Gálvez 
Zavalla

671.976
3.181
1.101
3.278

503
10.663
1.104
1.000
1,975
1.080

.3.149
4.481
5.965

878
7.702

812
2.399

833
2.557

594.063
1.875
1.503

18.468
3.406

650.165
2.242

344
2.372

187
8.529

239
274
567
524

1.831
3.829
4.593

325
6.231

186
739
351

1.260
593.921

833
832

17.670
2.286

21.811
939
757
906
316

2.134
865
726

1.408
556

1J18
652

1.372
553

1.471
626

1.660
482

1.297
142

1.042
671
798

1.120

798.892 
3.156 

850 
3641 
438 

13.012 
953 
694 

2.077 
, 951 

3.837 
5.674 
9.687 

808 
11.108 

903 
2.996 

667 
2.435 

697.257 
2.070 
1.333 

30.805 
3.540

779.430
2.462

366
2752

208
11.701

382
324
747
588

2.768
4.889
9.596

301
6.882

225
1.549

358
1.432

697.130
956
876

30.051
2.887

19.462
694
484
889
230

1.311
571
370

1.330
363

1.069
785
91

507
4.226

678
1.447

309
1.003

127
1.114

457
754
653

126.916
-25

-251
363
-65

2.349
-151
-306
102

-129
688

1.193
3.722

-70
3.406

91
597

-166
-122

103.194
195

-170
12.337

134

129.265
220
22

380
21

3.172
143
50

180
64

937
1.060
5.003

-24
651
39

810
7

172
103.209

123
44

12.381
601

-2J49
-245
-273

-17
-86

-823
-294
-356

-78
-193
-249
133

-1.281
-45

2.755
52

-213
-173
-294

-15
72

-214
44

-467

Fuente: Evolución intercensal 1960-970 de lapoblación de la pcia. de Santa Fe, Población urbana y rural por jurisdicción 
departamental y comunal, Consejo Provincial de Desarrollo, Santa Fe, mayo 1971.

El departamento de San Lorenzo cuenta con 15 comunas cuya población se disuibuyó en 1960 y 1970 de la 
siguiente manera;

Cuadro 6. Evolución intercensal 1960-1970 departamento de San Lorenzo

Comunidades Total
1960

Urbano Rural Total
1970

Urbano Rural
Variación 

Total Urbano Rural
Total 73.167 61.538 11.629 89.164 80.752 8.412 15.997 19.214 -3.217
Aldao 709 302 407 611 311 300 -98 9 -107
Cap. Bermudez 13.053 12.410 643 17.492 17.289 203 4.439 4.879 440
Carear añá 6.784 5.879 890 8.790 8.201 589 2.006 2.307 -301
Clodomira 2.789 1.566 1.223 2.925 2.047 878 136 481 -345
Cnel. Amold 1.272 474 798 1.180 532 648 -92 58 -150
Fray L. Beltrán 5.167 5.120 47 6.467 6.420 47 1.300 1.300 0
Fuentes 2.351 1.335 1.016 2.173 1.473 700 -178 138 -316
Jesús María 1.854 1.065 789 2.082 1.356 726 228 291 -63
Luís Palacios 1.719 748 971 1.340 703 637 : -379 45 ^334
P. Berenstandt 5.470 4.779 691 6.711 6.126 585 1.241 1.342 -106
P.Gral. S. Martín 4.262 3.569 693 5.838 5.342 496 1.576 1.773 -197
Ricardone 690 183 507 571 218 353 -119 35 -154
S.Jerónimo Sud 2.221 1.646 575 2.313 1.801 512 92 155 -63
S. Lorenzo 22.057 20.920 1.137 28.153 27.314 839 6.096 6.394 -298
Villa Mugueta 2.769 1.527 1.242 2.518 1.619 899 -251 92 -343

Fuente: Evolución intercensal 1960-1970 de la población de la pcia. de Santa Fe. Poblacion urbana y rural por jurisdicción 
departamental y comuna!. Consejo Provincial de Desarrollo, Santa Fe, mayo 1971.
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En el período comprendido entre los censos de 1960-70 la poblaciái de San Lorenzó ¿Creció un 21.9%. La 
poblaci&i de Rosario creció 0 1 un 18.9% mientras sus viviendas se expandiöon en un porcentaje mayor, alrededor 
del 40%.

A partir de la crisis algodonera 1967/63 en el Chaco y las inundaciones, llegan miles de inmigrantes.a Rosario. 
Hacia 1969 se podía observar chozitas de baitro de tamaño increíblemente pequeñas, como g^te viviendo bajo los 
árboles.

Históricamente y particular a partir de 1947 una fuerte corriente migratoria desde el interior del país es 
absorbida por la ciudad de Rosario. Este proceso que continúa despa£s de 1960 tiene un doble origen: el deterioro 
creciente de las economías regionales del interior del país y la atracción que ejerce el nuevo polo en desarrollo 
constituido pea- el cordón industrial santafecino. En la década 50/60 con la instalación de grandes plantas industriales 
se produce el auge de las construcciones lo que determina el movimiento de grandes «mtingentes de población, los 
que lograrán ocupación en la construcción. Este auge se agota con relativa r^idez dejando a un ejército de 
desocupados que se asentarán donde puedan.

Desde el punto de vista del crecimiento demográfico podemos señalar a Rosario como una ciudad que se 
constituyó desde su inicio en foco de cono^tración urbana. Su desarrollo urbano se apoyó inicialmente en los 
inmigrantes europeos principalmente italianos y españoles. Fue esta mano de obra extranjera la que constituyó la base 
del desarrollo agrícola-expcBtador primero e industrial y comercial hiego.

La población de Rosario se estabiliza alrededor de 1930, cuando también se frena el proceso expansivo 
agropecuario nacional. Nutrida en gran parte de extranjeros que llegan a rejnBsentar el 47% de la población en 1926. 
Este equilibrio poblacional será roto nuevamente hacia fines de la década del 40. A partir de ese momento el gran 
crecimiento regional tiene su origen principalmente en las migraciones internas.

Cuadro 7. Evolución de la población de Rosario según diversas fuentes censales

Año Fuente Frecuencia
1858 Censo Confederación Argentina....................................9.785
1869 1er. Censo Nacional.....................................................23.169
1887 Censo Provincial.................................... ..................... 50.914
1895 2do. Censo Nacicmal................................................... 91.669
1900 1er. Censo Municipal.................................................113.168
1906 2do. Censo Municipal.... ....................... ....................150.845
1910 3er. Censo Municipal.................................................198.781
1914 3et. Censo Nacional...................................................225.101
1926 4to. Censo Municipal................. .......... ....................407.000
1947 4to. Censo Nacional............................. ....................467.937
1960 5to. Censo Nacional..................................................671.976
1961 Datos proviíiciales......................................................673.110
1962 Datos px)viix:iales......................................................678.659
1963 Datos is'oviiKiales......................................................684.083
1964 Datos provinciales................................. ....................689.105
1965 Datos {SDvinciales................................. .....................693.586
1970 6to. Censo Nacional............................. ....................798.892

Los migrantes internos se caracterizan por provenir de los niveles económicos más deprimidos y de los lugares 
más atrasados del país (fundamentalmente: Chaco, Formosa). Se verán surgir en este período amplias zonas 
marginales. Se notará un brutal incremento del porcentaje de población económicamente activa desocupada o sin 
trabajo estable. La fisonomía de la ciudad comenzará a modificarse y junto a los barrios obreros tradicionales, de 
antiguo asentamiento, surgen los nuevos acentamientos como villas de emergencia de caracter transitorio, 
conviertiéndose con el tiempo en villas miserias de caracter permanente.
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Cuadro 8. Saldo migratorio en el período 1960-1970 en las localidades integrantes de la prefectura del Gran 
Rosario

Departamentos Saldo migratorio
Rosario 74.552
Villa Gobemador Galvez 8.570
General Lagos 568
Alvear -643
Arroyo Seco 1.020
Fighiera 127
Villa Amelia -345
Total Zona Sur 9291
Funes 596
Roldan 403
Pérez 2422
Zavalla -160
Soldini -23
Riflero 15
Alvarez 93
Total Zona Oeste 3.346
Granadero Baigorria 3.062
Capitán Bermudez 2.042
Fray Luis Beltran 545
San Lorenzo 3.679
Puerto San Martín 200
Ricardone -186
Ibariucea -164
Total Zona Norte 9.178
Total 96J73

Fuente: Encuadre demográfico de la prefectura del Gran Rosario , Susana Petruzzi, Rosario, 1971. En cuadernos de Trabajo 
prefectura del Gran rosario N® 6, Sección prensa y difusión del depto. de Promoción y Desarrollo.

Características del mercado de trabajo.

El movimiento del personal ocupado según sectores de actividad en toda la zona, muestra que en la industria 
manufacturera su crecimiento es muy reducido en comparación con la ocupación en comercio y servicios que más 
que se duplica.

Cuadro 9. Variaciones entre el valor agregado y el empleo sectores industria manufacturera, comercio y 
prestación de servicios. (Período 1946-1963, Base 1946=100, Sectores=100).

Sectores
Jurisdicción Ind.Manufacturera 

1946 1953 19«a
Comercio 

1953 1963
Prestac de Servie. 

1953 1963

V.Agreg 100 153 180 100 106 .
Rosario

Pers.Ocup. 100 108 106 100 194 100 214

V.Agreg. 100 154 355 100 123 _ -
S. Lorenzo

Pers-Ocup. 100 231 333 100 211 100 310

Area
V.Agreg. 100 154 215 100 105 - -

Pers.Ocup. 100 115 121 100 200 100 250

Fuente: Prediagitóstico de la estructura productiva del Area Gram Rosario. Municipalidad de Rosario, Comisión Coordinadora 
urbamstica, Ferroviaria, Vial y Portuaria para la Ciudad de Rosario, 1971.
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¡Hacia mediados de la década del 50 comienzan a radicarsé en el área empresas que se dedicañ-á lá prodücción 
de bienes intermedios, finales de uso duradero o de inversión, integrantes todas del denominado de las industrias 
de base. Pertenecen al sector peisado y semi-pesado y comprenden las ramas quúnicas, petroquímicas, y papel, 
ampliamente favorecidas por la expansión de las actividades de recepción y destilación de gas y petróleo, localizadas 
en San Lorenzo. Y algunas sub-ramas de maquinarias y equipos, localizadas fundamentalmente en Rosario.

Las plantas industriales tenían la particularidad de ser instaladas por grupos de inversión provenientes del 
extranjero, al amparo de la nueva legislación que los favorecía, y en consonancia con radicaciones similares en 
Córdoba y Buenos Aires. Estas nuevas inversiones no sólo incorporan capital extranjao sino lo que es muy 
importante, introducen nueva tecnología.

La resultante de este fenómeno es la distinta c^acidad de absorción dé empleo que se manifiesta en cada etapa 
del desarrollo industrial regional. En la etapa del crecimiento de la industria sustitutiva de importaciones (1935-1955), 
fue Rosario el área favorecida. Recibió importantes contingentes de mano de obra del interior del país. Esta migración, 
que se agregó al incremento vegetativo de la población ya radicada en el área, fue muy significativa. Estimaciones 
que se realizaron años atrás indican que al menos la mitad del crecimiento demográfico entre 1947 y 1960 proviene 
de corrientes migratorias internas. Seguramente, dicha migración fue también muy intensa en toda la década del 40.

Los cambios en la estructura productiva industrial tienen su correlato en la ocupación. Entre el período 1954 
y 1960 se observa una fuerte caída anual acumulativa del personal ocupado en la industria, caída que en el 
departamento deRosario asume la fonna de una disminución absoluta del número de personas ocupadas por el sector. 
Este hecho sigue dominando el panorama ocupacional de la provincia y tiene repercusiones en la ciudad de Rosario.

Estructura de clases

A falta de datos referidos al departamento de Rosario o el área, que incluye San Lorenzo, abordaremos este 
tema a nivel provincial, sabiendo el peso que tiene Rosario y el área bajo estudio en lo que respecta a población, y 
actividad económica.

Agruparemos a las categorías ocupacionales de la población económicamente activa que brinda el Censo 
Nacional de Población según dos grandes dimensiones: asalariados y no asalariados, en tanto aproximación a clase 
social o, para ser más precisos, a grupo social. Así constituimos dos grandes campos; el de la burguesía y el de los 
asalariados, mediando estos dos polos los trabajadores independientes que no compran ni venden fuerza de trabajo.

A su vez, los desdoblamos a su interior según su función económica. Los empleadores, según sector, 
engrosando el campo de la burguesía y los trabajadores independientes, el de lá pequeña burguesía. Los asalariados, 
según función se desdoblan entre los auxiliares de la burguesía o del capital y el proletariado, es decir, los que están 
en la esfera del trabajo, sin poder de mandó sobre otros. Por último los diferenciamos, con excepción de los auxiliares 
de la burguesía, según la rama de producción en la que desarrollan su actividad. (“No cabe duda que la utilización de 
las categorías censales no nos permite disciiminar más finamente dentro de estos grupos, tal como hubiera sido 
necesario, sobre todo en el caso de los profesionales que, sin duda, incluyen casos de individuos que no actúan 
directamente al servicio déla burguesía”). Varios autores,L«c/w de calles, lucha de clases. Elementos para su análisis 
(córdoba 1971-1969).

En razón de este agrupamiento, logramos el siguiente cuadro de situación: Si ordenamos a los dos campos 
según categorías económicas vemos que sus personificaciones sociales tienen el siguiente movimiento, los 
capitalistas crecen de 200.274 a 208.350 entre 1960 y 1970, mientras que los trabajadores asalariados crecen de 
429.377 a 534.400 en el mismo período.

Es decir, la masa de las personas que conforman la burguesía prácticamente se mantiene pero aumenta la del 
campo de los asalariados en donde es el proletariado el que crece en términos absolutos y relativos.

En términos de estructura de clases se produce una acelerada y pronunciada concentración en la producción 
que se constata por la caída de los empleadores en todos los sectores, y el aumento absoluto y relativo de los 
trabajadores independientes, capa en la que son los comerciantes y los artesanos quienes dominan en esa categoría 
ocupacional.
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Cuadro 10. Estniclura de clases en la provincia de Santa Fe. Números absolutos y porceníajes sobre la población 
económicamente activa, 1960 y 1970

19*60 1970
C Burguesía 111.715 17.7 53.700 7.2
a Industrial 28.242 4.5 11.400 1.5
P Agropecuaria (*) 40.506 6.4 17.300 2.3
i Comercial 29.829 4.7 19.050 2.6
t Servicios 13.138 2.1 5.950 0.8
a
1 Trabajadores independ 88.559 14.1 154.650 20.8

Campesinos 47.036 7.5 57.050 7.7
Artesanos 24.862 3.9 46.450 6.2
Comerciantes 13.236 2.1 44.150 6.0
Servicios 6.973 0.5 7.000 0.9
Subtotal 200.274 31.81 208.350 28.06

T Auxiliares de la
r burguesía 42.835 6.8 61.000 8.2
a Profesionales 36.166 5.7 54.950 7.4
b
Q

Altos jefes y ejecutivos 6.669 1.1 6.050 0.8

j Proletariado 386.542 61.4 473.400 63.7
O Industrial 187.379 29.8 210.100 28.3

Rural 57.923 9.2 65.600 8.8
a Servicios 48.263 7.7 71.850 9.7
s Administ. y mercantiles 92.977 14.8 125.850 16.9
a Subtotal 429.377 68.19 534.400 71.94

Total provincia C)629.651 100.0 (‘)742,750 100.0

(*) Incluye además de agropecuaria, caza y pesca, explotación de minas y canteras. Fue necesaria incluir esta última para equiparar 
con el censo de 1970 donde ya están agrupadas.

(■) Quedan sin especificar 60.650 personas en 1960 y 44.450 en 1970.

Fuente: Censo de población 1960 y 1970

Burguesía

Santa Fe posee un importante capa burguesa, al menos en términos numéricos. Decimos importante porque 
constituye el 18.4% de la población activa sobrepasando a la cordobesa en casi el 3% y a la bonaerense en un 7%. Esta 
importancia numérica no se traduce en concentración o poder económico, mas bien se ü t̂a de una provincia que tiene 
un desarrollo capitalista más uniforme, y repartido que en el caso cordobés. Además su burguesía es más impórtame 
en los sectores más tradicionales y antiguos.

El predomino numérico dentro de la burguesía recae en la burguesía agropecuaria vinculada a la propiedad de 
la tierra y/o a establecimientos agropecuarios. Este sector, de antigua data estuvo desde el inicio vinculado a los 
intereses agroexportadores de la provincia y en general tuvo contactos con otros segmentos de la burguesía vinculado 
a los ferrocarriles, los frigoríficos y el puerto.

En cuanto a la burguesía comercial aquí es más importante cuantitativamente en relación con las demás 
fracciones de burguesía que en Córdoba o el gran Buenos Aires (se concentra en tomo de los grandes polos industriales 
(Rosario, Santa Fe, San Lorenzo, etc.) Son importantes aquí los comerciantes de la industria del vestido y la 
alimentación, y en general de un conjunto elevado de procluctos indusoiales destinados al consumo.

La burguesía industrial (propietarios de industria manufacturera, de minas y canteras y de empreisas 
constructoras), está compuesta principalmente por establecimientos pequeños y medios y, en el ámbito rosarino, 
ligados a la producción metalúrgica liviana, textil, de cerámicas y de la alimentación. Un segmento de gran burguesía 
industrial ligada a las industrias máis dinámicas y dependientes del capital norteamericano e inglés se desarrolla a partir
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de 1958 ccHi el asentamiento de grandes plantas pétíüquímicas, químicas, etc. asentadáis en la zona de Sari Lorenzo. 
En muchos casos se trata de una capa de capitalistas propietarios sólo en parte del capital que, ejercen tareas de 
funcionarios del capital extranjero. Estos sectores surgieron y se estabilizaron provocando un re^denamiento en la 
correlación de fuerzas antes existentes. El capitalista industrial tradicional y de más antiguo asentamiento queda 
relegado a un segundo plano.

Y por último encontramos a la feurgaesía de servicios compuesta por aquellos vinculados al turismo, los 
bancos, servicios financieros, c(»nunicación y ti^sporte, educación, etc.

Debemos distinguir de la burguesía a sus sectores auxiliares que incluyen a los asalariados administrativois y 
técnicos en posición de mando, así como a los profesicmales que no actúan como empleadores (asalariados o 
independientes). Los consideramos auxiliares de la burguesía en el proceso de extracción deplusvalía directamente 
o a través del aparato estatal.

Consideramos a los trabajadores independientes a todos aquellos trabajadcses sin relación de dependencia, o 
no asalariados. Reúne a s^tores muy dispares entre si: vendedores ambulantes, trabajadores a domicilio, intelectuales, 
kiosqueros, perqueños explotadores agrícolas, etc. Algunos están más próximos al proletariado, otros a la pequeña 
burguesía.

Es importante hac^ notar que la existencia misma y el tamaño relativo de esta categoría de trabajador 
independiente, es un indicador de cierta peculiaridad del desarrollo capitalista. En las provincias más pobres esta 
categorÉt representa una propoción mucho mayor de la población activa que en las provincias prósperas.

Proletariado

El proletariado santafecino es un proletariado principalmaite industrial, incluyendo dentro de ellos a los 
trabajadores ferroviarios que en la provincia en su conjunto y en la ciudad de Rosario en particular tienen un peso 
fundamental.

Incluimos dentro del proletariado a todos los asalariados, tratando de excluir a aquellos que ocupan posiciones 
de mando en tanto auxiliares de la burguesía. Esto implica que incluimos aquí tanto a obreros como a empleados 
diferenciados según sean de la actividad agrícola o industrial. El sector de trabajadores de servicios incluye a 
trabajadores que realizan tareas en las cuales no se genera como producto final un objeto material separable y que 
proveen servicios básicos o personales, esto es que no participan directamente en el proceso de producción de bienes 
industriales o agrícolas, pero tampoco realizan tareas mercantiles. Precisamente, diferenciamos un último ̂ to r  de 
trabajadores adminitrativos-mercantiles, que realizan tareas ligadas al cambio de forma de mercancía a dinero o 
viceversa, tareas administrativas, contables o de intercambio directo, en el que se incluyen empleados y vendedores, 
sean que cumplan sus tareas en empresas comCTciales o en unidades económicas de otra índole (empresas industriales, 
de servicios o del estado)

En cuanto al proletariado industrial este es atributo del proceso de industrialización del país que se asienta 
fundamentalmente en la ciudad de Rosario a partir del siglo pasado. Desde el punto de vista de su organización 
corporativa es uno de los más experimentados del país. También es un proletariado experimentado en luchas y 
represiones. Su composición interna refleja el desarrollo seguido por la industria en la i*ovincia. Su ubicación 
geográfica da cuenta del núsmo fenómeno. En Rosario es dominante el proletariado vinculado con el fexiocarril y sus 
industrias subsidiarias (talleres de reparación, y similares) y el puerto (maquinistas de gnias, operadores de cilos, etc) 
y es también importante el sector vinculado a la industria cerámica, la textil y la metalúrgica.

La geografía misma de la ciudad da cuenta del peculiar desarrollo de las actividades productivas. De allí se 
deriva el hecho de ser Rosario cruzada pt» una intrincada red de vías que convergen en el puerto. De alh' también que 
el asentamiento de sus proletarios siga un diseño casi concéntrico, alrededor del puerto y a lo largo de las vías del 
ferrocarril y que en la actualidad además prácticamente no hay separación entre Rosario y San Lorenzo con sus 
respectivos puertos.

Poco importante numéricamente, el proletariado rural santafi^ino da cuenta del tipo de burguesía agraria 
existente en la zona. En principio se trata de una burguesía que emplea poca mano de obra asalariada, con alto nivel 
de tecnificación y maquinización y, dado el tipo de actividad fundamental que es la agricultura, el tambo y la invernada 
de ganado, muestra la existencia de un segmento importante de chacareros prósperos que trabajan junto con su familia 
ocupando poco personal asalariado habida cuenta que se ha extendido el uso de contratistas para muchas tareas.

El proletariado ocupado en servicios es menos importante que el existente en muchas otras regiones. El sector 
de clase obrera empleada en tareas administrativas, bancarias, mercantiles, etc da cuenta dada su importancia
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numérica de la importancia relativa del sector de burguesía comercial que la emplea y de la escala de las empresas 
comerciales, que se concentran entre 1960 y 1970.

Concluyendo. El sector de los empresarios en su conjunto, propietarios de unidades económicas que emplean 
trabajo asalariado, se redujo un poco más de la mitad. Indicador indirecto de un acelerado proceso de centralización 
de la propiedad, entendida ésta en sentido general. A su vez, y en medio de una disminución general en todos los 
sectores ha habido un reordenamiento en la posición de cada sector productivo. Hacia fines de la década del 50, el 
proceso económico había constituido un orden al interior de la clase capitalista en donde los sectores agropecuarios 
ocupaban el primer puesto, seguidos por comercio y luego la indusüna.

La década del 60 produjo grandes cambios al interior de esta clase. No sólo se redujo en cantidad sino que 
cambió su orden al interior. Pasó de representar el 17.7% en 1960 a representar el 7.2% en 1970 de la población 
económicamente activa. Fue la burguesía agropecuaria quien más a sufrido este movimiento. Ahora encabezan los 
empleadores comerciales, le continúan los agropecuarios y luego la indusü-ia.

El peso de la burguesía industrial en relación a la comercial, para 1960, era casi similar. Hacia 1970 se produjo 
un gran desplazamiento en la esfera productiva estableciéndose una gran distancia entre ambas fracciones de 
burguesía. Por lo tanto, hacia 1970 y a nivel de las personificaciones sociales según actividad económica, la burguesía 
de la provincia de Santa Fe es predominanatemente comercial y agropecuaria.

Encuanto a los trabajadores independientes (del salario) crecieron en números absolutos y relativos pasando 
de un 14.1% a un 20.8% entre 1960 y 1970. Aquí ha habido un movimiento exactamente contrario al del campo de 
la burguesía.

Los auxiliares de la burguesía también crecieron en números absolutos y relativos pasando de un 6.8% a un 
8.2% entre 1960/70. En su interior se regisü-an diferencias. Dentro de los auxiliares de la burguesía aumentaron los 
profesionales en detrimento de los altos jefes y ejecutivos. Dentro del proletariado y en cuanto a su peso en la estructura 
son los industriales y rurales quienes decrecen y, los servicios y adminisü-ativos-mercantiles los que aumentan.

La drástica reducción de la burguesía en su conjunto combinado con un crecimiento en número absolutos de 
los trabajadores independientes ha hecho que éstos tengan un peso del 20.8% en la estructura hacia 1970. En cuanto 
a! campo de los asalariados, en general, se ha producido una extensión del trabajo asalariado en general, aumentando 
en número absolutos y relativos. Crecen los auxiliares de la burguesía y el capital y el proletariado en general. En los 
primeros aumenta el peso de los profesionales asalariados y en el proletariado crece en números absolutos en todos 
los sectores.

En la masa asalariada sigue siendo el proletariado industrial el dominante. En 1960 representaba el 48.5% del 
proletariado y en 1970 el 44.4%. Sigue siendo dominante ¡pero dentro de una tendencia declinante.

Del análisis del movimiento general de la estructura económico-social de esta provincia, se nos hace 
observable una estructura capitalista en donde dominan las relaciones industriales, es decir, salariales y con una 
tendencia al aumento paralelo a la concentración de las unidades económicas, acompañando a este proceso el 
crecimiento de las relaciones mercantiles (ü"abajo independiente).

Si nos atenemos al campo de la producción industrial e intentamos una aproximación a las transformaciones 
operadas en esa estructura productiva entre 1960 y 1970, estableciendo una media entre empleador y asalariados 
veremos que, en 1960 sobre 28.242 empleadores éstos empleaban 187.379 asalariados, estableciendose una 
proporción de 6.6 asalariado por empleador. En 1970 11.400 empleadores industriales emplean 210.100 asalariados 
dando una media de 18.4 asalariado por empleador.

En el mundo de la producción industrial, no sólo se ha producido un intenso y acelerado proceso de 
centralización de la propiedad sino que este estuvo acompañado de un profundo y acelerado proceso de concentración 
de la producción. Es decir, “la fusión de una cantidad superior de capitales en una cantidad menor... pero esto nada 
nos dice de un acrecentamiento posiüvo del capital social... La centralización exige un cambio de distribución de los 
capitales presentes, una modificación en el ordenamiento cuantitativo de las partes integrantes del capital social” (El 
Capital, Tomo I, SecciónVII, Cap. XXV, La ley general de acumulación capitalista. Ed. Cartago, pág. 6(X)).

En el capítulo de estrucmra económica observaremos parte de este movimiento de cenü-alízación en los 
cuadros referidos a cantidad de establecimientos y de personal ocupado en donde se regisüra una tendencia de menos 
establecimientos y más personal ocupado tanto a nivel provincial como en el área bajo estudio en el sector industrial. 
Diferente fue el comportamiento del sector comercio donde aumentaron tanto los establecimientos como el personal 
ocupado aunque en menor medida este último.

Como veremos más adelante, la producción industrial se concentra en los departamentos de Rosario y San 
Lorenzo de donde se infiere que este proceso se dió alli en toda su magni tud. Y es este proceso el que vivían los obreros 
industriales hacia 1969 y que expresaron en sus luchas y acciones de masas.
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Producción social en general 

introducción
Comenzamos ubicando a Rosario dentro del contexto regional' para pasar a su especificidad. A manera de 

introducción se presentan algunos indicadores económicos generales que sirven de asiento al análisis de la estructura 
productiva de Rosario, distinguida ésta según sectores, para finalmente, delimitar el segmento más concentrado de 
la industria manufacturera.

La presentación de la estmctura económica del áiea de Rosario ha sido realizada en base a información 
estadística de diverso origen la que se encuentra dispersa en numerosos trabajos. A su vez, como el Producto Bruto 
(PB) generado en este área o región alcanzó para 1973 el 46,2% del total provincial y, estando identificadas las 
actividades principales, a falta de datos a nivel departamental, el uso de las estadísticas a nivel provincial resulta 
provechosa.

La provincia de Santa Fe: un territorio productivo
Ubicando a la provincia dentro del contexto nacioníd en ella se generaba el 7.40% del Producto Bruto Interno 

(PBI) nacional en 1970, del cual participa el sector agropecuario con el 14.15%, la industria manufacturera con el 
7.51% y el comercio con el II.34% (ver cuadro N® 12). Para esa fecha la provincia cuenta con una problación de 
2.144.766 habitantes que representa el 9.1% del total del país, cubriendo una superficie de 133.007 km2, que 
representa el 4.8% del total del país.

La mayor parte de su temtorio esta ubicado en la región geográfica conocida como Pampa Húmeda, 
caracterizada por la explotación agropecuaria y con un importante cordón industrial ubicado en las orillas del Paraná. 
Queda fuera de esta región geográfica la zona norte, árida y pobre, de escaso desarrollo o en franca decadencia como
lo son las zonas del chaco santafecino, donde formas atrasadas de producción están ligadas a los sectores menos 
expansivos de la economía nacional.

Su producción industrial se ubica en el 3er. lugar luego de Capital Federal y el Gran Buenos Aires y, representa 
para 1970 el 24.3% del producto total generado en la provincia. Para esa fecha y en relación al conjunto del país 
concentraba el 12% de establecimientos manufactureros y ocupaba el 9% del total de trabajadores industriales del 
país. Entre 1968 y 1970 se produce una modificación en la participación de los diferentes sectores productivos en el 
PBI provincial, transporte y comunicación casi se cuadriplica. La actividad agropecuaria tiene un leve crecimiento 
pasa del 21.6% al 22.2%, comercio asciende de un 16.7% a un 20.6% y la industria manufacturera desciende de 32,9% 
a 24,3%. (Ver cuadro N® 13)'*

En cuanto al sector agropecuario, este tiene un rol importante en la producción nacional, representando el 
14.5% del Producto Bruto del país para 1970. Su participación lo coloca en el segundo lugar luego de la Pcia. de 
Buenos Aires. Santa Fe aporta algo más de la mitad de la producción maicera del país, el 20% de la triguera, el 18% 
de la de lino, el 10% del arroz, el 16% del alpiste y la mitad del mijo producido en todo el país (datos de 1965). En 
este mismo período los datos sobre ganadería muestran apróximadamente un 14% del stock de vacunos y el 27% de 
los porcinos. El tambo y sus productos derivados (producción de quesos, manteca dulces, etc.) son uno de las más 
importantes del país.

La participación de la provincia en la producción nacional para el período bajo estudio registra una tendencia 
decreciente; es recien a partir de 1972 que comienza a revertirse en parte esta situación.

’ Región o área a la que pertenece Rosario incluye todo el departamenlo de Rosario y San Lorenzo.

"  En 1969 se intensifica el movimiento huelguístico en toda el área. Los obreros denunciaban el masivo cierre de establecimientos 
industriales, muchos de ellos por vaciamiento de empresas y la ola de despidos y desocupación resultante (Ver Balvé, Beba 
y Balvé Beatriz; El '69, huelga política de masas. (Rosariazo, Cordobazo, Rosarioazo).____________________________
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Cuadro 11. Participación porcentual del producto bruto interno provincial en el nacional.

Año Paticipacióii
1963 8,46
1964 8,23
1965 8,27
1966 , 7,88
1967 7,92
1968 7,67

1970 7,40
1971 7,10
1972 7,20
1973 7,40

Fuente: Producto bruto interno de S antaFe, Consejo Provincial de Desarrollo, 1971. Santa Fey Series de producto bruto geográfico 
provincial y piroducto bruto interno total del país, N® 6, Ministerio de ÉcOnomía, Hacienda y Finanzas, Provincia de Santa 
Fe, 1984.

La participación del producto bruto provincial en el nacional según grandes divisiones se comportó en el 
período del siguiente modo:

Cuadro 12; Participación provincial en el producto bruto interno nacional por grandes divisiones.

Grandes divisiones. 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1970 1971 1972 1973
Sect prod de mercancías 9,94 9,43 9,84 9,29 9,58 9,21 8,60 7,99 8,19 8,78
Agropecuario 12,61 13,33 13,46 11,94 11,99 12,22 14,15 13,67 12,40 12,57
Mineríá 0,31 o ;26 0,36 0,49 0,43 0,30 0,11 0,05 0,05 0,05
Industria manufact 9,27 7,62 8,50 8,70 8,76 8,27 7,51 7,05 7,91 8,51
Construcción 129 11,68 8,96 6,28 10,02 9,61 4,83 3,70 4,02 4,26

Sect. prod, de servicios 845 732 7,97 8,34 8,54 8,32 8,17 7,94 8,11 7,06
Elect, gas, agrua 6,18 5,60 5,84 5,24 6,31 6,17 6,79 6,56 6,34 6,33
Transp. Comunic 6,66 7,80 7,51 7,42 7,40 7,12 7,38 7,45 7,45 7,85
Comercio 10,25 8,47 8,43 9,00 9,16 9,06 11,34 11,14 11,49 11,12
Financ, seguros 9,90 14,12 15,90 16,81 15,62 13,81 6,84 5,98 6,42 4,81
Otros servicios 7,27 5,42 5,71 6,19 6,73 6,93 6,39 6,20 6,29 6,31

Total 8,46 8,23 8,27 738 7,92 7,67 7,40 7,10 7,20 7,40

Fuente: Producto bruto interno de Santa Fe, Consejo Provincial de Desarrollo, 1971, Santa Fe y Series de producto bruto 
geo gráfico provincial y producto bruto interno total del país, N® 6, Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, Provincia 
de Santa Fe, 1984.

50

CICSO 
www.cicso.org



El producto bruto de Santa Fe se distribuyó según las distintas actividades en el período de la siguiente manera; 

Cuadro 13: Producto bruto provincial estructurado por grandes divisiones, en porcentajes.

Grandes divisiones. 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1970 1971 1972 1973
Sect prod de mercancias 58,1 60,5 62,0 59,1 58,4 59,4 50,2 49,7 50,2 52,7
Agropecuario 23,5 26,3 25,8 22,4 21,9 21,6 22,2 22,1 19,6 20,9
Minería 0,1 - 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . .
Industria manufact 31,6 29,6 32,8 34,0 32,2 32,9 24,3 24,5 27,4 29,0
Construcción 2,9 4,6 3,3 2,6 4,2 4,8 3,7 3,1 3.2 2,8

Sect. prod, de servicios 41,9 39,5 38,0 40,9 39,6 40,6 49,8 50,3 49,8 47^
Elect, gas, agrua 1,2 1,1 1,2 1,2 1,4 1,5 1,9 2,0 2,0 2,1
Transp. Con:iunic 2,8 3,4 3,1 3,0 2,8 2,9 10,0 10,4 9,9 10,4
Comercio 18,9 16,1 154 16,6 16,0 16,7 20,6 21,1 21,1 19,5
Financ, seguros 4,7 6,8 6,9 7,6 6,8 6,3 6,2 5,6 5,6 4,2
Otros servicios 11,6 8,7 84 9,5 9,8 104 n , l  11,2 11,2 11,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Producto bruto interno de Sania Fe, Consejo Provincia] de Desarrollo, 1971, Santa Fe y Series de producto bruto 
geográfico provincial y producto bruto interno total del país, 6. M inis tsrio de Economía, Hacienda y Finanzas, Provincia 
de Santa Fe, 1984.

Al interior de la provincia el producto territorial se concentra básicamente en 7 departamentos: Rosario, San 
Lorenzo y Villa Constitución (industriales); La capital (servicio, comercio); y, Gral. López, Castellanos y Las 
Colonias (agropecuarios). Estos 7 departamentos contribuyen con las tres cuartas partes del producto provincial. Este 
hecho es resultado de un proceso de concentración de la actividad económica en un espacio reducido, dentro de cuyas 
fronteras se encuentran las condiciones más favorables para la actividad productiva.

Se trata de las áreas que concentran a la mayoría de la población, donde la industria de la construcción concentra 
su actividad, el ritmo comercial es más intenso y se llevan a cabo la mayor parte de las obras públicas. Son las zonas 
en donde los servicios tanto estatales como privados, tienen mayor peso. En definitiva son las zonas más activas de 
la provincia.

Sector industrial

Cuatro leyes (No. 3529/49,3540/49,4859/58,5023/59) han facilitado y fomentado la instalación de plantas 
fabriles y fijado las zonas de localización, posibilitando la obtención de elementos vitales para cualquier tipo de 
actividad fabril, como son medios de transporte accesibles y adecuados, agua en abundancia y energía eléctrica.

Por medio de ellas se fijan como zonas industriales una franja que corre a lo largo del río Paraná que parte de 
la ciudad de SantaFe y llega hasta el Arroyo del Medio (límite de la Pcia. de Santa Fe con San Nicolás,Pcia. de Buenos 
Aires) y otra franja de dos kilómetros de ancho a ambos lados de la ruta que une Santa Fe con Esperanza.

Con un ràdio de apróximadamente 100 km con base en la ciudad de Rosario se extiende una zona denominada 
el Gran Rosario, donde se encuentra concentrada la actividad industrial, con establecimientos siderúrgicos, 
metalúrgicos, petroquímicas, automotriz, textiles, fábricas de papel, de tractores, de cosechadoras e implementos 
agrícolas, de cerámicas, de astilleros, de azulejos, de muebles, de alimentos y destilería de petróleo.

El área del Gran Rosario esta formada por los departamentos de Rosario y San Lorenzo*. Se halla ubicada en 
laRegión pampeana, que es la principal del país por su producción, recursos, población, infraestructura, comunicación, 
nivel de educación formal, etc. Física y estructuralmente compone un espacio industrial que recorre una franja costera

’ El área del gran Rosario incluye, según la delimitación dada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), las 
siguientes localidades. Dentro del departamenlo de Rosario: Granadero Baigorria, Rosario, Funez, Pérez y Villa Gobemador 
Gálvez. Enel departamento.de San Lorenzo: Puerto General San Martín, San Lorenzo, Fray Luís Beltrány Capitán Bermúdez. 
Area metropolitana y región refiere a los departamentos de Rosario y San Lorenzo.
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que parte de la ciudad de Santa Fe y se extiéndé haséi la ciudad de La Plata, conformando un continuo uriiano, y 
constituyendo el parque industrial más desarrollado del país.

Según los censos económicos la provincia cuenta para 1963 con 17.303 establecimientos industriales y 
126.996 personas ocupadas y para 1974 con 15.102 establecimientos y 145.224 personas ocupadas, los cuales se 
distribuyen por departamentos de la siguiente fprma:

Cuadro 14; Establecimientos industriales y personal ocupado por departamento en la provincia de Santa Fe,
1963 y 1974

Despartamentos
1963

Estab. P.O.
1974

Estab. P.O.
Belgrano 
Caseros 
Castellanos 
Constitución 
Garay 
Gra. López 
Gral.Obligado 
Mondo 
La Capital 
Las Colonias 
9 de julio 
Rosario 
San Cristóbal 
San Javier 
San Jerónimo 
San Justo 
San Lorenzo 
San Martín 
Vera

359
856

1.290
490

30
1.353

482
591

1.597
871
70

6.413
482

89
600
241
668
709
112

2.1
4.9
7.5
2.8
0.2
7.8
2.8
3.4 
9.2
5.0 
0.4

37.1
2.8
0.5
3.5 
1.4 
3.8
4.1 
0.6

1.829
3.384
8.438
5.984

82
6.937
3.771
3.463

11.811
4.924

412
52.958
5.224

286
3.032

972
9.488
3.460

541

1.4 
2.7 
6.6
4.6 
0.0
5.5
3.0
2.7
9.3 
3.9 
0.3

41.7
4.1 
0.2
2.4 
0.8
7.5
2.7 
0.4

335
652
869
435

32
1.093

426
590

1.465
730
69

5.786
351
117
477
196
712
588
178

2.2
4.3
5.7
2.9 
0.2
7.2
2.8
3.9 
9.7
1.5 
0.5

38.3
2.3 
0.8
3.2
1.3
4.6
3.9 
1.2

2.528
3.827
7.567
8.808

77
9.229
5.355
1.271

12.811
5.856

260
63.311

2.438
611

3.539
841

12.800
3.252

843

1.7 
2.6
5.2 
6.0 
0.0
6.3
3.7 
0.9
8.8 
4.0 
0.2

43.6
1.7 
0.4
2.4 
0.6
8.7 
2.2 
0.6

Total 17J03 100.0 126.996 100.0 15.102 100.0 145.224 100.0

Fuente; Censo económico nacional 1963 y 1974

Como se puede observar, en el conjunto provincial decrece la cantidad de establecimientos y crece la cifra del 
personal ocupado. En Rosario se produce el mismo movimiento y con él crece su participación relativa en el conjunto 
provincial.

En cuanto a San Lorenzo, y a diferencia de Rosario, no sólo crece la participación relativa en cuanto a cantidad 
de establecimientos y personal ocupado sino también la cifra absoluta.

Sabemos que el proceso de industrialización de estas dos estructuras refiere a períodos históricos diferentes, 
de allí que en Rosario, el movimiento sería indicador indirecto de un aumento de la escala de los establecimientos y 
en San Lorenzo de la expansión de la actividad industrial.

Si observamos las variaciones intercensales según departamentos, vemos que sólo en tres departamentos 
creció: San Javier, San Lorenzo y Vera aunque sólo en San Lorenzo tiene significación la actividad industrial.
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Cuadro 15. Variación porcentual del número de establecimientos, personal ocupado, y comparación del personal por 
eslablecimienios por departamentos en la provincia de Santa Fe, 1%3-1974.

Departamento

Est. %Variacion PO % Variación
63/74 63/74

Obrero por estab

1963 1974

Belgrano 
Caseros 
Castellanos 
Constitución 
Gaiay 
Gral. López 
Gral.Obligado 
Iriondo 
La Capital 
Las Colonias 
9 de julio 
Rosario 
San Cristóbal 
San Javier 
San Jerónimo 
San Justo 
San Lorenzo 
San Martín 
Vera

-6,68 38,21 5.09 7,55
-23,87 13,09 3,93 5,87
-32,63 -10,32 6,54 8,70
-11,22 47,19 12,21 20,25

6,66 -6,09 2,73 241
-19,22 33,04 5,13 8,44
-11,62 42,00 7,82 12,57

-0,16 -63,30 5,86 2,15
-8,26 847 7,39 8,74

-16,19 18,93 5,65 8,02
-143 -36,89 5,88 3,77
-9,78 19,55 8,26 10,94

-27,18 -53,33 10,84 6,95
-31,46 113,64 3,21 . 5,22
-20,50 16,72 5,05 742
-18,67 -1348 4,03 4,29

6,59 34,91 14,20 17,98
-17,06 -6,01 4,88 5,53
58,93 55,82 4,83 4,74

Totaf -12,72 14,35 7,34 9,62

Fuente: Censo económico nacional 1963 y 1974

A diferencia del número de establecimientos que bajó en un 12,72% en toda la provincia, menos en los 
departamentos de Vera, Garay y San Lorenzo, el personal ocupado aumentó en 12 de los 19 departamentos en un 
14.35% entre 1963/74.

Esta diferencia entre el número de establecimientos y el personal ocupado se expresa en el aumento del tamaño 
del establecimiento en relación al personal ocupado por establecimiento, siendo Villa Constitución quien registra 
establecimientos más grandes, pasó de 12.21 en 1963 a 20.25 en 1974; le sigue San Lorenzo que pasó de 14.20 a 17.98 
entre 1963/74, Gral. Obligado de 7.82 a 12.57 y Rosario de 8.26 a 10.94 en el mismo período.

En este marco la actividad manufacturera baja su participación en el PBI proviricial del 32,9% al 24,3% entre 
1968/70 (cuadro N® 13), en un período y proceso caracteri:cado por lá reducción del número de establecimientos, el 
incremento del personal ocupado; y el incremento y aglomeración de obreros por establecimiento.

Desde un punto de vista histórico y en cuanto a la expansión industrial el período de mayor crecimiento del 
número de establecimientos industriales se registra entre 1937 y 1954 (Cuadro 16), luego se observa un estancamiento 
hacia 1964, comenzando a decaer para 1974. Es interesante observar que las ramas que caen en cuanto a el número 
de establecimientos se encuentran localizadas preferentemente en la zona de Rosario, entre ellas: vehículos y 
maquinarias excluyendo eléctricas; y en menor proporción máquinas y aparatos eléctricos, y confecciones. En cambio 
aumentan en número de establecimientos las ramas localizadas en San Lorenzo, como: productos químicos; derivados 
del petróleo; piedras, vidrios y cerámicas; y metales excluyendo máquinas.
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Cuadro 16. Número de establecimientos industriales manufactureros por grupos de industrias en la provincia de Santa 
Fe de 1908 a 1974

Grupo industrial 1908 1937 1946 1954 1964 1974
Aliinentos y Bebidas 716 1.877 2.702 3.184 3.654 3.830
Tabaco 9 - 9 10 8 6
Textiles 1 - 30 188 182 191
Confecciones 337 506 1.140 1.436 972 477
Madera 414 542 1.200 2.517 2.110 2.403
Papel y Cartón 3 t i 44 80 101 83
Imprenta y public. 59 218 307 349 410 449
Prod, químicos 36 113 194 222 212 220
Derivaos del petróleo - - 2 8 9 8
Caucho 1 - 6 26 267 256
Cuero 297 97 344 719 120 366
Piedras.vidrios y cerám. 241 414 884 1.760 1.407 2.006
Métales excl. maquinaria 515 393 991 2.064 2.038 2.558
Vehíc. y maq. exc. eléct. 252 1.091 1.776 3.347 4.910 1.562
Maq. y apart, eléctricos 3 - 199 505 537 339
Varios 64 287 450 729 365 348

Total 2.948 5.549 10.278 17.144 17J02 15.102

Fuente: Jorge A. Guillen, “De las velas de sebo al vehículo autonóvil”. Surgimiento y desairoUo de la industria en Santa Fe, 
Ministerio de Economía, Hacienda y Fiananzas, subsecretaría de Industria de la provincia, Santa Fe. y Censo N^ional 
Económico, 1974.

Si observamos la participación de cada departamento en el valor de la producción provincial (cuadro 17) 
podemos apreciar queelcrecimiento más significativo se dáen VillaConstitución, mientras queRosario praticamente 
se mantiene y decrece San Lorenzo.

£1 caso de Villa Constitución es significativo habida cuenta que más que duplica su aporte al valor de la 
producción provincial. Es probable que esto tenga que ver con la rama específica de producción localizada en ese 
departamento. (Siderometalurgia)

Cabe aclarar que los valores absolutos se encuentran medidos en moneda corriente obstaculizando la 
comparación pero la distribución según estructura nos brinda elementos para observar su comportamiento intercensal.
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Cuadro 17 Valor de la producción en m on ^  corriente y en porcentajes por departamento en la provincia de Santa 
Fe, 1963 y 1974

Despartamentos
1963

Miles de m$n %

1974

Miles de pesos %

Belgrano 
Caseros 
Castellanos 
Constitución 
Garay 
Gral. López 
Gral.Obligado 
Iriondo 
La Capital 
Las Colonias
9 de julio 
Rosario 
San Cristóbal 
San Javier 
San Jerónimo 
San Justo 
San Lorenzo 
San Martín 
Vera

1.102.857 
1.684.301

10.236.963
9.750.652

14.156
4.564.615
4.089.276
2408.367
8.042.314
4.094.078

165.677
42.265.741

2.143.092
174.589

2.260.147
1.239.423

19.236.644
2.867.858 

300.768

0.9
14
8.8
84
0.0
3.9
3.5 
2.1
6.9
3.5 
0.1

36.2
1.8
0.1
1.9 
1.1

16.5
2.5 
0.3

206.987 1.0
261.574 1.3
888.797 4.3

3.508.342 17.0
2.336 0.0

1.002.665 4.9
980.098 4.7
61.662 0.3

1.379.013 6.7
696478 34

15.030 0.0
7.561.262 36.6

156.392 0.8
61.260 0.3

381.113 1.8
163.415 0.8

2.975.975 144
345.002 1.7
22.775 0.1

Total 116.641.518 10(11.0 20.670.176 100.0

Fuente: Censo económico nacional 1963 y 1974

Si observamos el valor de la producción según actividad vemos que se reordenan las ramas de producción 
expandiéndose: metales básicos, productos metálicos, máquinas y textiles, encontrándoseconcentradas geográficamente 
en los departamentos de Rosario y Villa Constitución.

Cuadro 18. Valor de la producción según actividad en millones de $a, en la provincia de Santa Fe

19̂ 16 1953 1963 1973
Rama $a % $a % $a % $a %

Alim,beb y tabac 648,36 514 3008,08 43.5 52844,36 413 656386,10 30.9
Textiles 120,66 9.6 76743 11.1 3998,73 3.6 155398,80 7.3
Madera 61,28 4.9 279,61 4.0 2084,98 1.9 37.201,40 1.7
Papel 54,75 4.3 30843 4.5 5609,76 5.0 77.687,80 3.6
Químicos 164,20 13.0 672,52 9.7 12272,81 11.0 201320,00 9.5
Min no meíál 2943 2.3 191,01 2.8 2865,56 2.6 47614,60 2.2
Metales básicos 62,81 5.0 656,02 9.5 12895,93 11.6 434698,50 204
Prod metal máq. 10443 8.3 958,04 13.9 23627,27 21.2 512039,00 24.1
Otras 15,09 1.2 72,88 1.1 442,92 04 3693,80 0.2

Total 1261,01 100.0 6914,08 100.0 111641,52 100.0 2126040,00 100.0

Fuente; Anuario estadístico 1970-1984, Instituto provincial de Estadística y Censo de la provincia de Santa Fe.
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Desde la perspectiva del valor agregado vemos la ubicación privilegiada de Rosario; San Lwenzo y Villa 
Constitución en 1974. Es decir, el cordón industrial que bordea el río Paraná.

Cuadro 19. Valor agregado en la industria por departamentos en la provincia de Santa Fe, 1974

Departamento Miles de pesos ' %

Belgrano 94.059 1.0
Caseros 123.462 1.4
Castellanos 334.359 3.8
Constitue. 2.091.183 23.8
Garay 1.191 0.0
Grd. López 374.365 4.2
Gral.Obligado 268.217 3.0
Iriondo 22.850 0.2
La Capital 480.410 5.4
Las Colonias 241.344 2.7
9 de julio 5.070 0.0
Rosario 3.026.071 34.5
San Cristóbal 72.727 0.8
San Javier 19.494 0.2
San Jerónimo 127.018 1.4
San Justo 24.030 0.7
San Lorenzo 1.329.137 15.1
San Martín 112.494 1.2
Vera 10.745 0.1

Total 8.758.226 100.0

Fuente: Censo económico 1974

Sector Comercio y Servicios varios

En la provincia de SantaFe el sector comercio es muy importante, ocupa el 3er. lugar luego de Capital Federal 
y Bu»ios Aires. Esa posición se observa claramente en la rama de comercio exterior, que junto a Buenos Aires es 
la zona por excelencia de la explotación y exportación de granos y carnes.
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C uadro  20. Peso de los ramas en distintas provincias en moneda corriente (miles de mSn) para 1963.

Provincias
ventas comercio

por mayor % por menor %
ingresos por

prest de serv %
Cap. Fed. 
Buenos Aires

Gran Bs.As.(l) 
Resto

Catamarca 
Córdoba 
La Pampa 
Mendoza 
SantaFe

571.111.233
175.129.766

47.949.759
127.180.007

871.768
67.520.506
4.111.472

18.502.455
100.051.407

56.8
17.4

0.1
6.7 
0.4
1.8 

10.0

158.049.573
188.788.888

83.758.649
105.030.239

1.534.162 
57.056.640 

5.514.106 
2]l .595.271 
57.733.843

14.2
32.1

0.3
9.7 
0.9
3.7
9.8

57.859.859
25.216.387

9.943.393
15.272.994

178.176
7.648.609

497.070
2.495.801
9.045.172

50.7
22.1

1.6
6.7
0.4
2.2
7.9

Total 1.005.537.135 100.0 588.018.451 100.0 114.172.274 100.0

(1) Incluye los siguientes partidos: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, E. Echeverría, Florencio Varela, Gral. San Martín, 
Gral. Sarmiento, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, San Femando, San Isidro, 
Tigre, Tres de Febrero, y Vicente López.

Fuente: Censo económico, 1964

En lo que a la provincia de Santa Fe refiere a diferencia de los cambios en la industria manufacturera que reduce 
el número de establecimientos e incrementa el personal ccupado, incrementando la aglomeración de oteeros por 
establecimiento, en los sectores comercio y servicios crece el número de establecimientos y el personal ocupado 
indicadcff, de expansión en extensión de estos dos sectores como rama del mercado de trabajo

Cuadro 21. Número de establecimientos y personal ocupado según ramas, en la provincia de Santa Fe, 1964 y 1974

1963 1974

Rama Estab % PO % PO/Est Estab % PO %■ PO/Esí

Por mayor 3.677 6.4 22.985 16.8 6.3 5.080 6.8 31.839 16.9 6.3
Por menor 35.714 62.2 73.340 53.7 2.1 46.929 62.5 92.135 49.0 2.0

Servicios 18.046 31.4 40.213 29.5 2.2 23.089 30.7 64.131 34.1 2.7

Total 57.437 100.0 136.538 100.0 23 75.098 100.0 188.105 100.0 2.5

Fuente: censos económicos 1963 (resultados provisionales) y 1974.

E! personal ocupado creció un 37,8% (dif.%; 188.105 -136.538/136.538.100) y el número de establecimientos
lo hizo en un 30,7 dif.%. Analizando cada segmento vemos el movim iento de la estructura. En el comercio ai por mayor 
creció en forma pareja el número de establecimientos y el i>ersonal ocupado siendo su diferencia pacentural 38.2% 
y 38.5% respectivamente. En el comercio al por menor creció en forma diferenciada siendo con maycH- intensidad en 
el número de establecimientos 31.4 dif.% y el personal ocuijado lo hizo en un 25,6 dif.%. En servicios se observa una 
tendencia más fuerte siendo la diferencia pOTcentual del crecimiento del número de establecimientos un 27,9% y del 
personal ocupado un 59.5%, siendo sólo en este segmento donde aumentó la escala del establecimiento.

Ahora bien, si observamos este movimiento según departamentos, en La Capital el número de establecimientos 
apenas creció y el personal ocupado lo hizo en un 60.7%. En Rosario y San Lorenzo siguieron la tendencia provincial.
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Cuadro 22. Número de establecimientos y personal ocupado por jurisdicción, en laprovincia de Santa Fe, 1963-1974

Departamento
1963

Estab PO

1974

Estab % PC

%63/74

Estab PC

Belgrano 
Caseros 
Castellanos 
Constitución 
Garay 
Gral. López 
Gral.Obligado 
Iriondo 
La Capital 
Las Colonias 
9 de julio 
Rosario 
San Cristóbal 
San Javier 
San Jerónimo 
San Justo 
San Lorenzo 
San Martín 
Vera

1.102
1618
3.576
2.375

351
5.472
2.228
2.082
8.578
2.148

439
24.497

1.930
392

2.028
1.039
2.999
2.033

874

1.6
3.9
5.4
3.6 
0.5 
82  
3.3
3.1 

12.8
3.2 
0.7

36.7
2.9 
0.6
3.0
1.6
4.5
3.0
1.3

2.526
6.504
9.419
4.612 

503
13.145
4.812
4.419 

21.366
4.586

820
62.998

3.890 
703

3.891 
2.234 
5.112 
4.408
1.612

1.6
4.1
6.9
2.9 
0.3
8.3
3.0 
2.8

13.6
2.9 
0.5

40.0
2.5 
0.4
2.5
1.4
3.2 
2.8
1.0

1.324
2.823
4.172
2.408

363
5.981
2.518
2.079
9.647
2.385

537
28.518
2.028

503
2.154
1.060
3.393
2.254

951

1.8
3.8 
5.5
3.2 
0.5 
8.0
3.3
2.8 

12.4
3.2 
0.7

38.0
2.7
0.7
2.9
1.4
4.5 
3.0
1.3

2.676
7.485
9.281
4.819

682
13.244
5.435
5.604

34.333
4.666
1.047

74.501
4.119

978
4.194
2.148
6.187
4.341
1.925

1.4
4.0
4.9 
2.6 
0.4
7.0
2.9
3.0 

18.3
2.5 
0.6

39.6
2.2
0.5
2.2
1.4
3.3
2.3
1.0

20.1
7.8 

16.7
1.4
3.4 
9.3

13.0 
- 0.1 
12.5
11.0
22.3
16.4
5.1 

28.3
6.2 
2.0

13.1
10.9
8.8

5.9
15.1 
-1.5 
4.5

35.6 
0.7

12.9
26.8
60.7

1.7
27.7
18.2
5.9 

39.1
7.8 

-3.8 
21.0 
-1.5 
19.4

Total 66.761 100.0 157.560 100.0 75.098 100.0 188.105 100.0 12,5 19.4

Fuente: censo económico de Í963 (resultados provisionales) y 1974

Aclaramos que para 1963 los resultados censales son provisionales debido a lo cual el número total de 
establecimientos no coincide en todos los cuadros.

Ahora observada la estructura económica de la provincia, desde los sectores comercio y servicios vemos que 
los departamentos más dinámcos en donde aecieron el número de establecimientos y de personal ocupado con las 
características de ampliación de la escala del establecimiento, son en orden de importancia: La Capital de laprovincia, 
San Javier, Garay, Iriondo, 9 de julio, y Vera (fundamentalmente el centro y norte).

Finalmente si quisiéramos regionalizar a la provincia según territorios productivos nos daría dos grandes 
espacios económicos, según dominio en la actividad económica:

Industria manufacturera: Rosario, Villa Constitución y San Lorenzo.
(Sur)

Comercio y Servicios: Ciudad de SantaFe, San Javier, Gaiay, Iriondo,
9 de julio y Vera. (Centro y norte)
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Los Departamentos de Rosarlo y San Lorenzo

Características generales

Rosario se asienta al sudeste de la provincia de Santa Fe, teniéndo como uno de sus límites el río Paraná, ocupa 
una superficie de 188.300 hectáreas que representa el 1.4% de la superficie provincial. Según datos de 1970 su 
población se componía de 798.892 personas distribuidas en 23 comunas que representan el 37.2% de la población 
provincial. El departamento de S an Lorenzo se encuentra lindando al norte con Rosario, ocupa una superficie de 
200.000 hectareas, que representa el 1.5% de la provincia. Su población esta compuesta por 89.164 personas 
distribuidas en 15 comunas, que representan el 4.2% de la población provincial.

El puerto de Rosario está situado a 420 km del río de la Plata, su prosperidad se origina en la segunda mitad 
del siglo pasado, continuando su expansión en nuestros días. Esta ubicado sobre altas barrancas y frente a un 
amplísimo espejo de agua. Y se halla magníficamente unido pot vías férreas a todo el país.

Ferrocarril Belgrano: este ferrocarril posee en la provincia de Santa Fe una. línea troncal que une la 
ciudad capital con La Quiaca (Jujuy) y tiene a su vez numerosos ramales, uno de 
los cuales llega a Socornpa (Chile). Otra línea troncal parte de Laguna Paiva hasta 
Chilecito (La Rioja) con ramales a Córdoba, San Juan, La Rioja y Catamarca. 
Otras líneas unen Rosario con SantaFe, Chaco, Córdoba, Buenos Aires, Tucumán 
y Rosario y Puerto Belgrano (Pcia. de Buenos Aires).

Ferrocarril Gral. Mitre: posee en la Provincia de Santa Fe los siguientes ramales: de Rosario a Peyrano;
de Villa Constitución a Río Cuarto (Córodoba); de Venado Tuerto a Rufino; de 
Casilda a Melincué y Cruz Alta (Córodoba); de Cañada de Gómez a Sastre; de 
Irigoyen a Santa Fe; de Gálvez a Morteros (Córdoba).

Ferrocarril Gral. San Martín: une a la ciudad de Rosario con las provincias de San Luis, Mendoza y San 
Juan.

Para 1960 el 12% de la población, dispersa dentro de una amplísimo perímetro urbano, carecía de servicios 
de agua y apróximadamente el 40% no disponía de cloacas. La longitud de las cañerías de agua alcanzaba 820.5 km 
y la de cloacas 398 km. Rosario no contaba con un servicio de gas apropiado para una urbe que ha superado el medio 
millón de habitantes ya que su red de distribución sólo abarca alrededor del 18% de la totalidad de la superficie 
urbanizada. Sólo el 23.7% de la población contaba con sencido de gas domiciliario, la longitud de la red era de 320.7 
km.

Para esa fecha la ciudad contaba con 18 bancos oficiales y privados, 15 hospitales, 40 hoteles, 56 bibliotecas, 
44 cines, 5 teatros, 4 emisoras de radio, 2 canales locales de 'FV y numerosos clubes deportivos, sociales, etc. También 
contaba con un diario matutino Capital, y 2 vespertinos Crónica y Tribuna. La familia Lagos era la dueña de La 
Capital y Crónica. Tribuna, era órgano oficial del partido Demócrata Progresista, confiscado e intervenido durante 
el gobiemo de Perón.

Por la ciudad de Rosario pjisan las rutas nacionales 9,11,33,34 y 178. Se vincula con Córdoba, Santiago del 
Estero, Tucumán, la primera; con Santa Fe, Resistencia (Chaco) y Formosa la segunda; con el suroeste santafesino 
la 33; la 34 con el noroeste provincial; y la última con Perganimo y el norte de la Pcia. de Buenos Aires. Existían dos 
empresas de transporte aéreo. Ala Aerotransportes Litoral Argentino SA y Aerolíneas Argentinas.

Características productivas

La expanción global de la economía regional presenta un ritmo significativo a partir de la década del 50. Entre 
1953/67, el área crece a una tasa apróximadamente del 4.5 %, superando los promedios provinciales 1.5% y nacionales 
3.4%. La participación del área metropolitana en el PB de la provincia es para el año 1959 del 41%, llegando en el 
año 1967 a representar el 61% del PB provincial descendiendo en 1974 al 46.2%.

La composición del producto global regional, revela que a pesar del notable desarrollo industrial producido, 
no se ha modificado el lugar de privilegio que posee el comercio. Con todo, en el último período se ha producido una 
leve modificación en favor de la industria. Hacia 1967 participa el agro con un 10%, la industria con un 40% y comercio 
con un 50%.
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Este sector tiene tanto en Rosane c o i t í o  en San Lorenzo una escasa participación económica. A su vez, en el 
período bajo estudio ha sufrido algunas modificaciones.

El sector agropecuario

Cuadro 23. Número de explotaciones, superficie total de las explotaciones y superficie media por departamento, en 
ha. en el área

Jurisdic Clasificación 1947 1960 1969 Dif.47/69

Rosario
de explotaciones 

Superf total explot. 
Superf. media

4.263
169.052

40

3.818
164.962

43

3.285
177.518

54
8.466

San Lorenzo
N® de exi^otaciones 
Superf.total exploL 
Sup^. media

2.248
198.754

88

1.798
169.458

94

1.485
171.059

101
-27.695

Area
N® de explotaciones 
Superf.total exploL 
Superf. media

6.511
367.806

56

5.617
334.420

60

4.770
348.577

74
^19.229

Fuente: Prediagnóstico.de la estructura productiva del Area Gran Rosario. Municipalidad de Rosario, Comisión Coordinadora 
urbanística. Ferroviaria, Vial y Portuaria para la Ciudad de Rosario, 1971.

En los dos departamentos decrece el número de explotaciones y crece la superficie media, indicador de 
unidades de explotación de mayor tamaño.

La diferencia se da en la superficie total explotada que en Rosario tiene un incremento de 8.466 ha y en cambio 
en San Lorenzo una disminución de27.695 ha, esto se explica por la tendencia de las industrias a localizarse en la zona 
norte del área, localizaciones industriales que a su vez han provocado, por atracción, la ubicación de viviendas en sus 
cCTcanás, las que a su vez inducen la implantación de comercios y otros servicios, con lo que se acentúa la sustitución 
en el uso de la tierra. Pot el ccaitrario para el departamento deRosario las cifras indican un leve aumento en las tierras 
disponibles para uso agropecuario.

El númi^o de explotaciones se ha reducido en ambos departamentos, la superficie explotada se redujo sólo en 
San Lorenzo, y la superficie inedia por explotación creció para ambas zonas.

Si observamos la evolución las tierras cultivadas, el cuadro muestra que en ambos departamentos éstas han 
disminuido. En Rosarío en 19.210 ha y en San Lorenzo en 13.288 ha.

Cuadro 24. Superficie cultivada (Promedios trienales, en ha.) en el área

Período Rosario San Lorenzo Total
1950-52 127.592 133.754 261.346

53-55 122.740 132.720 255.469
56-58 127.401 135.385 262.786
59-61 135.204 137.027 277.055
62-64 134.028 143.027 277.055
65-67 127.673 139.894 267.567
68- - 108.382 120.466 228.848

Fuente: Prediagnóstico.de la estructura productiva del Area Gran Rosario. Municipalidad de Rosario, Comisión Coordinadora 
urbanística. Ferroviaria, Vial y Portuaria para la Ciudad de Rosario, 1971.
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Si observamos la participación del área compuesta por Rosario y San Lorenzo, según valor de la producción., 
esta desciende entre 1963 y 1974. Fue San Lorenzo quien marcó este descenso que pasó de un 31.3% en 1963 a un 
28,2% en 1974 en relación a Rosario que pasó de un 68,7% en 1963 a un 71,8% en 1974. (Ver cuadro 25).

Puede objetarse esta medición, hecha en términos de valores monetarios habida cuenta que no se encuentra 
deflacionada y además, hubo cambio de moneda. Pero esto sería válido si se intentara comparar entre sí los dos 
períodos intercensales, en el sentido de crecimiento o decrecimiento intercensal. No es de eso de lo que trata nuestra 
observación. Se limita a ver cada estructura y su relación en ella. De allí que las variaciones monetarias no influyen 
en nuestra medición, habida cuenta que los valores monetarios no son los mismos, para 1963 y para 1974.

Volviendo. Se han producido movimientos al interior del área, obteniendo mayOr peso Rosario en relación a 
San Lorenzo y, el área en su conjunto ha perdido peso en relación al resto de la provincia, siendo San Lorenzo la que 
marca esta tendencia.

Cuadro 25. Valor de la producción en moneda corriente y porcentajes por jurisdicción, 1963 y 1974

Sector industrial

Jurisdicción
1963 1974

Miles de m$n Miles de pesos
Rosario 42.265.741 68.7 36.2 7.561.262 71.8 36.6
San Lorenzo 19.235.644 31.3 16.5 2.975975 28.2 14.4

Area 61.501.385 100.0 52.7 10.537.237 100.0 50.8

Pcia. 116.641.518 100.0 20.670.177 100.0

Fuente: Censos económicos 1963-1974.

A los fines de delimitar el perfil industrial de cada territorio productivo y los cambios cualitativós operados 
entre 1963 y 1974, agrupamos al conjunto de las ramas industriales en dos grandes sectores. El criterio ordenador para 
diferenciar estos dos grandes sectores productivos es el destino de su producción. Dentro del sector I ubicamos a las 
ramas cuya producción esta destinada a la producción, o sea, producción de bienes que no salen dei ámbito de la 
producción. Producción de medios de producción, materias primas, máquinas, equipos y elementos auxiliares. Dentro 
del sector II ubicamos a las ramas cuya producción esta destinada al consumo individual, producción de bienes que 
salen del ámbito de la producción y van al del consumo individual, producción de medios de consumo, vestidos, 
alimentos, etc. Aqui cabe una advertencia. Sabemos que el conjunto de productos que incluye una rama no son 
homogéneos. Es decir, uno puede pertenecer a un sector y otro nó. Para ello deberíamos organizar los datos a nivel 
de producto y carecemos dé ésa información. Haciendo esta salvedad, agruparemos las ramas según su definición 
lomándola como dominante. En última instancia este problema sólo se presen ta en algunas de las ramas y, a los efectos 
de lo que queremos demostrar, no variaría la tendencia.

Si observamos la participación del valor de la producción según ramas (ver cuadro 26) se puede apreciar la 
distinta estructura productiva industrial que conforman Rosario y San Lorenzo. Mientras que el territorio productivo 
asentado en Rosario se articula alrededor de las ramas metales excluyendo máquinas, productos metálicos, 
pertenecientes al sector I; y, alimentos - bestidos - tabaco pertenecientes al sector II, que crecen en forma pronunciada 
en el período intercensal, el territorio productivo asentado en San Lorenzo articula las ramas de productos químicos 
- petróleo, papel e imprenta, pertenecientes al sector I; y, alimentos - bebida - tabaco, pertececientes al sector II.

Estos territorios productivos imponen las condiciones sociales generales a la producción y a la población en 
general. Lo que unifica a estos territorios es que son dominantemente industriales y en donde la gran industria es la 
hegemónica.

. Si agrupamos al conjunto de ramas en dos grandes sectores a los fines de delimitar el perfil industrial de cada 
territorio productivo para observar sus cambios cualitativos, veríamos que:
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Cuadro 26.Participacion del valor de laproduccióndeRosarioy San Lorenzo por rama, suparticipaciónanivel área*, 
diferenciados por grandes sectores

Rama

Rosario

1963 1963 1974 1974

%/area
Sector I
Papel e Imprenta 
Prod quím petróleo 
Piedras, vidrios. 
Metales excl. máq 
Prod metálicos 
Subtotal

Sector n
Alim bebid Tabaco 
Textileis Confecciones 
Madera muebles 
Varios 
Subtotal

2.5
5.2
2.4

11.2
25.6
46S

40.7
9.2
2.6
0.7

53.1

1.7
3.6
1.7
7.7 

17.6

27.9
6.3
1.8
0.5

1.8
4.5
2.1

15.3
35.2
58.9

26.4
11.6
2.5
0.3

40.8

1.3
3.2
1.5

11.0
25.3

19.0
8.4
1.8
0.2

Totales 100.0 68.7 100.0 71.7

Rama

San Lorenzo

1963
%

1963

%area

1974
%

1974

%/area
Sector I
Papel e Imprenta 16.6 5.2 16.9 4.8
Prod quím petróleo 47.3 14.8 53.1 15.0
Piedras, vidrios. 5.8 1.8 5.6 1.6
Metales excl. máq 3.5 0.1 0.3 0.0
Prod metálicos 8.0 2.5 3.9 1.1
Subtotal 81.2 79JS

Sector n
Alim bebid Tabaco 18.4 5.8 19.5 5.5
Textiles Confecciones 0.1 0.0 0.0 0.0
Madera muebles 0.2 0.0 0.6 0.2
Varios 0.0 0.0 0.0 0.0
Subtotal 18.7 20.1

Totales 100.0 313 100.0 28.3

Fuente: Censos económicos 1963-1974.

* Area; comprende Rosario y San Lorenzo

Como se puede observar, en el lapso de tiempo que media entre 1963 y 1974 y en cuanto al valor de la 
producción organizada en dos grandes sectores, en Rosario se observa una tendencia al crecimiento del sector 
productivo de medios de producción y en San Lorenzo se produce un leve decrecimiento, aunque manteniendo su 
preponderancia la producción de medios de producción, que cubre el 79.8% del valor de la producción.

62

CICSO 
www.cicso.org



La participación del área en la provincia en número de establecimientos aumentó pasando de un 41% al 43% 
entre 1963/74. En la provincia en su conjunto el número de establecimientos tiende a bajar -12.7%. El área siguió la 
tendencia pero en menor medida -8.2%, ya que internamente la baja de Rosario queda conüurrestada por la suba en 
San Lorenzo.

Cuadro 27. Número de establecimientos por departamento

Jurisdicción
1963 1974 63/74

N» %/área %/pcia. N® %/área %/pcia. Dif.%

Rosario 6.413 90.6 37.1 5.786 89.0 38.3 -9.8
San Lorenzo 668 9.4 3.9 712 11.0 4.7 6.6
Area 7.081 100.0 41.0 6.498 100.0 43.0 -8.2
Pcia. 17.303 100.0 15.102 100.0 -12.7

Fuente: Censos económicos 1963-1974.

Si ordenamos a los establecimientos según ramas y sectores de producción observamos que:

Cuadro 28. Cifras a nivel departamental del número de establecimientos por ramas en el sector manufacturero y 
diferenciados por ŝrandes sectores

Rama
1963 1974 63/74

Rosario % S.Loren % Rosario % S.Loren % Dif.% 
R SL

Sector I
Papel e Imprenta 232 3.6 18 2.7 241 4.2 24 3.4 3.9 33.3
Prod quím petróleo 243 3.8 27 4.1 289 5.0 41 5.7 18.9 51.8
Piedras, vidrios. 381 5.9 63 9.4 471 8.2 104 14.6 23.6 65.0
Metales excl. máq 10(3 1.7 3 0.5 129 2.2 4 0.6 21.7 33.3
Prod metálicos 2.712 42.3 261 39.1 1.901 32.9 180 25.2 -29.9 -31.0
Subtotal 3.674 57.3 372 55.7 3.034 52.5 353 49.5 -17.4 -5.1

Sector II
Alim bebid Tabaco 1.042 16.2 181 27.1 1.171 20.2 193 27.1 12.4 6.6
Textiles Confecciones 661 10.3 38 5.7 638 11.0 38 5.3 -3.5 0.0
Madera muebles 814 12.7 67 10.0 793 13.7 126 17.6 -2.6 88.0
Varios 222 3.5 10 1.5 153 2.6 2 0.3 -31.1 -80.0
Subtotal 2.739 42.7 296 44.3 2.755 47.5 359 50.3 0.6 213

Totales 6.413 100.0 668 100.0 5.786 100.0 712 100.0 -9.8 6.6

Fuente: Censos economicos 1963-1974.

El total de establecimientos cae en Rosario en un 9.8% en cambio crece en un 6.6% en San Lorenzo. Sin 
embargo, agrupados según las dos grandes ramas de producción, parcibimos una diferencia de carácter cualitativo 
entre Rosario y San Lorenzo.

En el área en su conjunto y en cuanto al número de establecimientos, la tendencia es decreciente en la rama 
de producción de medios de produción y creciente en la de medios de consumo individual.

Por su parte, en Rosario es más acentuado el decrecimiento del número de establecimientos en el sector I con 
un leve crecimiento en el sector II. En cambio en San Lorenzo es leve el decrecimiento del sector I y es en el sector
II donde se da el mayor crecimiento del número de establíícimientos
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Esto, en principio, se corresponde con el proceso capitalista de producción en donde la producción de medios 
de producción y dé capital se lleva a cabo con una gran concentración de capital y alta productividad del trabajo, dentro 
de una reducida cantidad de grandes establecimientos.

En cuanto a la evolución del personal ocupado en la industria su distribución es la siguiente:

Cuadro 29. Evolución del personal ocupado en la industria manufacturera por departamento

Departamento 1935 1946 1954 1960 1964 1974 Dif.%
64/74

Rosario 23.754 50.042 54.033 54.095 52.958 63.311 19.5
San Lorenzo 751 2.998 6.883 9.981 9.488 12.800 34.9

Area 24.505 53.040 60.916 64.076 62.452 76.111 21.2
Provincia 44.187 94.673 109.368 118.353 126.996 145.224 14.4
País 460.367 *1.107.829 *1.222476 s/d 1.320.120 s/d s/d

*) Corresponde al total de industrias.

Fuente: Prediagnóstico.de la estructura productiva del Area Gran Rosario. Municipalidad de Rosario. Comisión Coordinadora 
urbanística. Ferroviaria, Vial y Portuaria para la Ciudad de Rosario, 1971.

Si tomamos en cuenta la diferencia porcentual entre los períodos observamos qué:

Cuadro 30. Diferencia porcentual por períodos del personal ocupado en la industria manufacturera por departamento

Departamento 35/46 46/54 54/60 60/64 64/74
Rosario 110.7 8.0 0.1 -2.1 19.5
San Lorenzo 299.2 129.6 45.0 -5.0 34.9

Area 116.4 14.8 5.2 -2.5 21.9
Provincia 114.2 15.5 8.2 7.3 14.4

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del cuadro n° 19

A partir del año 1935 se produce un fuerte crecimiento del personal ocupado en el área siendo mayor en San 
Lorenzo que sigue creciendo, aunque en menor escala. Esto nos está indicando que el período que se inicia en 1935, 
llamado como “el del desarrollo o expansión industrial basado en la sustiftición de importaciones”, tiene como eje 
dinámico esta área y en especial el territorio productivo de San Lorenzo. Por su parte Rosario prácticamente se 
mantiene hasta que decrece en ambos departamentos en el período 1960/64, comenzando un nuevo período de 
crecimiento hacia 1974.

El personal ocupado en la industria crece en toda la provincia en un 14.4%entre 1963 y 1974; el área lo supera 
con un 21.9%, siendo mayor en San Lorenzo que en Rosario. Si lo desagregamos en ramas y lo agrupamos según sector 
de producción vemos que:
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Cuadro 31. Cifras a nivel depaitamenia] de personal ocupado por ramas en el sector manufacturero y diferenciadas 
por grandes sectores

Rama

Rosario San Lorenzo
Dif.%

R SL

1963 1974 1963 1974
N® % N“ % N» % N» %

Sector I
Papel e Imp 2.435 4.6 2.231 3.5 812 9.3 1.441 11.3 -8.4 77.5
Prod quím 2.105 4.0 2.804 4.4 1.350 15.4 5.104 40.2 33.2 278.1
Piedras 2.760 5.2 2.828 4.5 1.261 14.4 1.717 13.5 2.5 36.2
Metales 3.907 7.4 5.135 8.1 321 3.7 - 31.4
Prod metal 20.681 39.2 27.333 43.2 2.789 31.9 1.610 12.7 32.2 -42.3
Subtotal 31,888 60.4 40331 63,7 6.533 74.7 9.872 77,7 26,5 51,1

Sector II
Alim beb Tab 10.612 20.1 13.336 21.1 1.883 21.5 2.147 16.9 25.8 14.0
Text Confec 6.307 11.9 6.029 9.5 93 1.1 78 0.6 -4.4 -16.1
Madera 2.993 5.6 3.065 4.9 211 2.4 615 4.8 2.4 191.5
Varios 995 1.9 550 0.9 33 0.4 - -44.7
Subtotal 20.907 39,5 22.980 36,4 2.220 25,4 2.840 22.3 9,9 27,9

Totales 52.795 100.0 63.311 100.0 8.753 100,0 12,712 100.0 19,5 34,9

Fuente: Censos economicos 1963-1974

Dentro de este período intercensal y en cuanto al personal ocupado en la industria, éste crece en todo el área, 
con una participación del 19.5% en Rosario y un mayor dinamismo en San Lorenzo, con el 34.9%.

Si distinguimos el crecimiento del personal ocupado según campo de relaciones sociales, vemos que los que 
se encuentran en la producción de capital son los que más crecen en el período (sector I). Y, si observamos al interior 
de cada estructura productiva, este crecimiento ha incrementado el peso de la producción de capital en todo el área 
en relación al de la producción de mercancías (sector II).

Por lo que, hacia 1969, cu;ando se produce una situación de masas acaudillada por la clase obrera, conocida 
como el Rosariazo (septiembre), la dirección de ese enfrentamiento social desde una visión de conjunto, mirada 
estratégica y desde la concepción del movimiento general, estaba determinada por el peso en la producción ampliada 
de capital de la fracción de los asalariados que producen capital.

Si intentamos aproximamos a una medición de la evolución del desarrollo industrial, observado éste por el 
número de personal ocupado por establecimiento, lo que nos daría una aproximación a su escala, veremos en el cuadro 
32 que Rosario acompaña la tendencia general anivel de país descendiendo mientras que San Lorenzo sigue un curso 
ascendente. Según este indicador, San Lorenzo se caracterizaría como el asiento de establecimientos con gran 
aglomeración de personal ocupado.

Esto, no solo nos advierte acerca de puntos de partida diferentes, habida cuenta que el proceso de 
industrialización de Rosario se remonta al siglo pasado, mientras que ese proceso en San Lorenzo es de más reciente 
data, sino que, a su vez, refiere a procesos diferentes. En uno, el desarrollo es en profundidad y en el otro se combina 
con extensión
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Cüadró 32 Personal ocupado en la industná por establecimiento

Departamentos 1935 1946 1954 1960_________ 1963 1974

Rosario 15.47 14.96 9.02 7.28 8.25 10.94
San Lorenzo 5.11 9.94 11.10 14.98 14.20 17.98

Area 14.57 14.58 '9.22 7.91 8.81 11.71
Provincia 8.55 9.27 6.46 6.28 7.34 9.62
País 12.96 12.82 8.05 s./d 9.23 s./d

(*) Sólo industria manufacturera.

Fuente: Prediagnóstico.de la estructura productiva del Area Gran Rosario. Municipalidad de Rosario, Comisión Coordinadora 
urbanística. Ferroviaria, Vial y Portuaria para la Ciudad de Rosario, 1971.

Retomando las características estructurales de ambos territorios vemos que en Rosario, disminuye el número 
de establecimientos y crece el personal ocupado indicando un crecimiento en la escala del establecimiento y 
concentración en la producción. Esta tendenciji es más fuerte en el sector I ya que cae el número de establecimientos 
en un -17.4% y crece el personal ocupado en un 26.5% y muy leve en el sector II, donde el número de establecimientos 
prácticamente se mantuvo 0.6% y crece el personal ocupado en un 9.9%.

Por el contrario en San Lorenzo crece el número de establecimientos y el personal ocupado indicando un 
aumento de la expansión industrial. Esta tendencia se verifica más en el sector II donde el número de establecimientos 
crece un 21.3% y el personal ocupado lo hace en un 27.9%. En cambio es diferente el comportamiento del sector I 
que disminuye el número de establecimientos en un -5.1% y crece el personal ocupado en un 51.1% indicando un 
aumento de la escala del establecimiento, como mayor aglomeración obrera y concentración en la producción.

Como ya se dijo, a partir de 1953 el proceso de instalación de grandes unidades de transformación se localiza 
en San Lorenzo mientras que en Rosario esta actividad no muestra grandes cambios

Estructura industrial según valor agregado

Las ramas con mayor contribución en el valor agregado en 196̂ 1 son, en Rosario: alimentos - bebidas con un 
27.1%, y textil con un 6.4% pertenecientes al sector II; industria metalúrgica, desde su elaboración como materia 
prima, metales 10.0% hasta su entrega al mercado como bien de consumo duradero productos metálicos 26.3% del 
sector I. Dentro de estas ramas dinámicas las subramas de mayor participación resultan ser en el sector II: matanza 
de ganado, preparación y conservación de carnes, fabricación de prendas de vestir, artículos confeccionados de 
materiales textiles; en el sector I: industrias básicas de hierro y acero, construcción de maquinarias, aparatos y 
accesorios y artículos eléctricos y construcción de vehículos automotores tales como fabricación de crecerías para 
automotores, implementos agrícolas, motores, etc,

En el departamento de San Lorenzo las ramas de mayor particiapción en el valor agregado son química con 
un 54.1%, papel y derivados con un 15.2% y minerales con un 10.4%, del sector I. Los Índices más elevados de 
participación corresponden a: producción de petróleo y derivados que está representada por la destilería de YPF y que 
sirve como proveedora de insumos a la industria petroquímica del área y elaboradora de productos intermedios. Las 
subramas más importantes en el departamento de San Lorenzo son: fabricación de pulpa de madera, papel y c^ón, 
productos químicos industriales esenciales, inclusive abonos, refinerías dé petróleo, fabricación de objetos de barro, 
loza y porcelana.

En síntesis, el sector metalúrgico tradicional con plantas de tamaño medio es lo dominante en Rosario. Está 
rama fue dinámica hasta 1953 pero con posterioridad redujo su ritmo de crecimiento y en consecuencia impació sobre 
el nivel general del sector, que decreció como factor de absorción de mano de obra. En el departamento de San Lorenzo 
las ramas de productos químicos y petroquímica, en pleno ritmo de expansión especialmente a partir de 1963, se 
caracterizan por su alta intensidad de capital y por su fuerte capacidad de generación de valor agregado. Para 1974 
vemos que las tendencias enunciadas se mantienen o profundizan

Las actividades manufactureras dominantes en el departamento de Rosario, son en general de propiedad de 
capital nacional, su período de expansión fue 1947/53. Por el conu-ario el proceso en San Lorenzo, que toma caracter 
dinánico a partir del 53, esta vinculado a la inversión directa de origen exü^njera.
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Gránco 1: Participación de las ramas en el valor agregado de la industria manufacturera, año 1963 y 1974

Rosario San Lorenzo

Resto 30.2 %
Textil 6,4 %

Productos 
metálicos 263

Metales 10,0 %

Papel y derivados 
15,2%

Minerales
10,4%

Resto 20.3 %

Químicos 54.1 %

Alimentos 27.1 %

Rosario San Lorenzo
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Papel y derivados 
19.6 %

Químicos 55.9 %

Minerales
8.4%

Resto 16.1 %

Fuente: Censos económicos 1963-1974.

La industria de Rosario se caracteriza por producir bienes de consumo duraderos, productos metálicos 
(artículos eléctricos, maquinaria agrícola, etc). En cambio San Lorenzo se caracteriza por e! desarrollo de los sectores 
del petróleo, químicos y petroquímicos.
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Para finalizar intentaremos caracterizar el sector más concentrado de la industria manufacturera, para lo cual 
nos guiaremos por el trabajo de Alejandro, Roffman que fuera editado bajo el títuloNo/aj acerca de la concentración 
en el crecimiento industrial actual del área metropolitana de Rosario, Centro de Estudios Urbanos y Regionales, 
Instituto Di Telia (versión preliminar), 1974. Específicamente en lo que refiere al capítulo 2 “Algunas características 
del estrato más concentrado de la industria manufacturera regional”, el cual se refiere a características del proceso de 
concentración y centralización del sector industrial, tomando en cuenta las grandes plantas industriales.

Dentro de la estructura global del sector manufacturero más concentrado, podemos diferenciar la prevalencia 
de actividades industriales que lideran el correspondiente proceso de acumulación. Como se puede observar en el 
cuadro siguiente, dentro del Sector I — p̂roducción de medios de producción— prevalece la industria química, le sigue 
derivados del petróleoy papel, si 1 observamos por el porcentaje sobre el total de ventas, pero, sí observamos la relación 
entre ventas y número de establecimientos, la magnitud que alcanza petróleo y derivados prácticamente domina todo 
el sector de la rama de producción de capital, que obervada según la cantidad de establecimientos nuclea sólo tres 
estableciriiientos.

En el otro extremo tenemos a minerales no metálicos, rama que, con 353 establecimientos obtiene el 3.2% del 
total de ventas.

Dentro del sector II - producción de medios de consumo - prevalece alimentos observado desde el porcentaje 
sobre el total de ventas. Pero si lo observamos desde la relación monto de ventas sobre número de establecimientos 
alimentos queda en tercer lugar despues de textil y tabaco.

El sector industrial más concentrado en Rosario
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Cuadro 33. Ventas letales de los establecimientos relevados en la escuesta industrial del Area Gran Rosario según 
ramas de actividad. En miles de pesos ley año 1969.

Rama de actividad
Datos globales del .sector*

No. Est. Venta %/Tot. Promedio

(1)
Totales

(2)
venta.s

(3)
VxEst
(4=2/1)

Sector I
Madera 372 13.474 0.8 36.2
Papel 45 70.293 4.4 1562.1
Cueros 15 2.023 0.2 134.9
Caucho 29 2.102 0.2 72.5
Químicos 106 311.106 19.4 2935.0
Deriv. del petróleo 3 212.100 133 70700.0
Min. no metálicos , 353 50.799 3.2 144.0
Ind. metál. básicas 144 125.159 7.8 869.1
Prod. met. ex. maq. 666 58.851 3.7 88.4
Maq. ex. elécL 162 157.699 9.8 973.4
Maq. y art. eléct. 81 13.346 0.8 164.8
Mal. de transporte 183 65.528 4.1 358.1
Subtotal L698 1.082.480 67.7 637.5

Sector II
Alimentos 793 358.916 22,4 452.6
Bebidas 453 40.814 2,6 90.1
Tabaco 2 1.218 0.1 600.9
Textiles 31 38.663 2.4 1247.2
Confecciones 349 32.163 2.0 92.2
Muebles 245 15.348 0.9 62.6
Imprenta 125 10.126 0.6 81.0
Varios 171 20.079 13 117.4
Subtotal 1 2.169 517.327 323 238.5

Total 4327 1.599.807 100.0 369.7

Area
61.1

7.081

(*) “El lelevamiento fue efectuado durante los años 1971-1972, correspondiente a las plantas manufactureras de mayor tamaño 
localizadas en la región, considerando como tales a las que exedían en 1969 el monto de $ 1.000.000 en ventas.”

Fuente; Roffman, Alejandro; Notas acerca de la concentración en el crecimiento industrial actual del área metropolitana de 
Rosario, Centro de Estudios Urbanos y Regionales, Instituto Di Telia (versión preliminar), 1974.

En cuanto al procentaje sobre el total de ventas al interior de cada grupo y sin tener en cuenta la cantidad de 
establecimientos incluidos en cada industria, el sector de producción de medios de producción se encuentra liderado 
por la industria química, le continúa petróleo y derivados, químicos, máquinas excluidas eléctricas y metálica 
básicas. En la rama que produce medios de consumo, prácticamente se encuentra concentrada en la industria de 
alimentos. Con este cuadro nos apróximaremos a la estructura del poder económico en toda la región hacia el año 1969, 

Ahora bien. Si bien es cierto, aqui se encuentran sólo los grandes establecimientos y, a su vez, agrupado el 
departamento de Rosario y el de San Lorenzo, si observamos esta distribución de las ramas industriales según ventas 
con su participación en el valor agregado, nos encontramos con que hay cierta correspondencia. Es decir, la industria 
que mayor valor agrega, es la que más masa de dinero recibe por ventas, según cantidad de establecimientos a
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excepción de petróleo y sus derivados, que no aparece su participación en el valor agregado en San Lorenzo, donde 
tiene su asiento, y, sin embargo, es la que más masa de dinero centraliza.

Por últimode^ribiremos la configuración espacial, de este territorio de poder económico que permitirá visualizar 
la política de localización de las grandes empresas. Se agruparon en 4 zonas: 1) la Ciudad de Rosario, 2) Norte, 3) 
Sur y 4) Oeste. La denominación de cada zona refiere a su ubicación respecto a la ciudad de Rosario.

1) La Ciudad de Rosario está caracterizada por la herencia de la etapa anterior de industrialización én que 
dominó la industria liviana. Actividades centradas en el sector metalúrgico. Siendo la industria metálica básica, 
máquinas excepto eléctricas y material de transporte las de mayor participación. La actividad alimenticia es otro rubro 
significativo como bebidas. En esta zona la industria se ubica dentro del casco urbano, se reúne una parte muy 
sustancial del total departamental, las plantas se distribuyen dentro de la trama urbana, con sólo algunas excepciones.

2) En la zona Norte o departamento de San Lorenzo, se localizan los establecimientos de mayor tamaño, zona 
que tuvo un acentuado crecimiento a partir de 1960, su punto de arranque lo marca la instalación de la destilería de 
petróleo y el oleoducto Campo Durán - S. Lorenzo. También es importante en la zona la fábrica de papel. Localización 
favorable por el uso de la vía navegable sobre todo para la materia prima de la forestación en la cuenca superior del 
mismo río. Y la industria de maquinarias de tractores e implementos agrícolas. En esta zona, en cambio, las plantas 
se separan cada vez más del casco urbano, invadiendo terrenos anteriormente dedicados a otros usos, tal cual se ha 
observado con la disminución de tieira disponible para uso agropecuario.

3 y 4) Las zonas Sur y Oeste son muy limitadas en lo que respecta al sector industrial. En la zona sur se destaca 
el frigorífico S wiff de capital norteamericano dedicado al mercado exterior. “La justificación de que en la ribera del 
río en la zona sur de la región no se hayan establecido grandes establecimientos manufactureros puede encontrarse 
en las dificultades de asentar instalaciones portuarias sobre la margen correpondiente de la vía fluvial. El río no ofrece 
allí las condiciones que prevalecen en la zona norte y la construcción de puertos propios requeriría de grandes 
inversiones para las empresas. Precisamente la ausencia de salida directa a la vía navegable aparece como 
determinante en la política de radicación de las empresas en el Area Metropolitana de Rosario. En la zona oeste sólo 
existían dos establecimientos grandes, de capital local, dedicados a la producción de materia prima o productos 
semielaborados de la rama metalúrgica

Sector comercio y servicios personales

Comercio es el sector más importante del área, siendo en Rosario donde se realiza casi la totalidad de la 
actividad. Y el área participa con un 52.8% en el comercio a nivel provincial.

Cuadro 34. Monto de las ventas en general, en mSn, 1963.

Jurisdicción
ventas

Monto %/área %/pcia.
Rosario 86.136.633 96.2 50.8
San Lorenzo 3.447.955 3.8 2.0
Area 89.584.588 100.0 52.8
Provincia 169.643.401 100.0

Fuente: Censo económico, 1964

En cuanto al número de establecimientos, el sector no cambió su estructura y su crecimiento fue parejo en todas 
las jurisdicciones siguiendo la tendencia provincial del 30.7%.
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Cuadro 35 Número de establecimientos

Jurisdicción N®
1963

%/área %/pcia N«
1974

%/área %/pcia.
Dif.%
63/74

Rosario 21.504 89.5 37.4 28.518 89.4 38.0 32.6
San lorenzo 2.522 10.5 4.4 3.393 10.6 4.5 34.5
Area 24.026 100.0 41.8 31.911 100.0 42.5 32.8
Provincia 57.437 100.0 75.098 100.0 30.7

Fuente; Censos económicos 1963 (datos definitivos) y 1974 (datos provicionales)

El personal ocupado del área en el sector comercio revela un sustancial incremento, alrededor del 100%- entre 
1953/63, y un 32.2% entre 1963/74. Este incremento, sin embargo, no alcanza a seguir el ritmo ascendente de la 
ocupación sectorial a escala provincial, por lo que la proporción regional desciende levemente del 48.4 al 44.7% entre 
1953/63, y de 44.7 a 42.9% entre 1963/73. Por otro lado la estructura del personal ocupado al interior del área no ha 
variado.

Cuadro 36. Personal ocupado en el sector comercio en distintas jurisdicciones.

Detpo. N®
1953
%/ar %/p N*>

1963
%/ar %/p N®

1973
$/ar %/p

Dif.%
53/63

Dif.%
63/73

Rosario 28.960 94.6 55.940 91.6 74.501 92.3 93.2 33.2
San Lorenzo 1.638 5.4 5.105 8.4 6.187 7.7 211.7 21.2
Area 30.598 100.0 48.4 61.045 100.0 44.7 80.688 100.0 42.9 99.5 32.2
Pcia 63.236 100.0 136.538 100.0 188.105 100.0 115.9 37.8

Fuente; Prediagnóstico.de la estrucnira productiva del Area Gram Rosario. Municipalidad de Rosario, Comisión Coordinadora 
urbanística, Feiroviaria, Vial y Portuaria para la Ciudad de Rosario, 1971. y Censos económicos, 1964-1974.

Si observamos a las jurisdicciones según personal ocupado distinguiendo en comercio mayorista o minorista 
se comprueba que Rosario concentraba una mayor proporción de personal ocupado en comercio mayorista que San 
Lorenzo y este mayor proporción en minorista.

Cuadro 37 Jurisdicciones según personal ocupado en comercio mayorista y minorista, 1963

Rosario San Lorenzo Area Provincia
Comercio N® % N® % N® % N¡» %
Mayorista -11.885 29.4 851 23.5 12.736 28.9 22.985 23.9
Minorista 28.536 70.6 2.766 76.5 31.302 71.1 73.340 76.1
Total 40.421 100.0 3.617 100.0 44.038 100.0 96.325 100.0

Fuente; Censo económico, 1963.

El tamaño de los establecimientos del sector comercio se ha incrementado en el período intercensal 1953/63. 
En el sector mayorista, el tamaño medio en el área supera al provincial y al nacional, cosa que no sucede con el 
comercio minorista.
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Cuadro 38. Personal ocupado por establecimiento en el sector comercio (años 1953-63)

Departamentos

Mayoristas

Personal ocupado/N‘ Establee 
1953 1963

Minoristas
Personal ocupado/N’’ Estable 

1953 1963

Rosario 5.48 6.88 1.28 1.99
San Lorenzo 5.50 11.20 0.85 1.73
Región 5.48 7.05 1.24 1.96
Provincia 4.73 6.25 1.26 2.05
País 4.54 6.40 1.11 2.10

Fuente: Prediagnóstico.de la estructura productiva del Área Gran Rosario. Municipalidad de Rosario, Comisión Coordinadora 
urbanística. Ferroviaria, Vial y Portuaria para la Ciudad de Rosario, 1971.

El proceso de transformación productivo también transformó a la ciudad. El puerto cumplió una función 
importante en relación al comercio exterior.

En el cuadro puede apreciarse que tanto exportaciones como importaciones disminuyen fuertemente a pamr 
de la década del 40'. Su comportamiento e;s diferente, mientras que las importaciones siguen disminuyendo, las 
exportaciones se recuperan hacia fines del período aunque no alcanza sus máximos valores. Para los productos 
agrícolas es a partir de 1960 que comienza la decadencia del puerto, recien para 1978 se registra un repunte debido 
a un año de excelente cosecha en la región.

Cuadro 39 Puerto de Rosario. Movimiento de mercaderías en toneladas. Promedios decenales.

Período Importación Exportación
1900/09 617.019 1.665.966
1910/19 687.396 2.041.869
1920/29 849.833 3.694.056
1930/39 542.385 4.508.780
1940/49 195.725 1.503.074
1950/59 217.907 1.645.494
1960/69 163.240 2.755.090

Fuente: Prediagnóstico.de la estructura productiva del Area Gran Rosario. Municipalidad de Rosario, Comisión Coordinadora 
urbanística. Ferroviaria, Vial y Portuaria para la Ciudad de Rosario, 1971.

Cuadro 40. Relaciones entre la exportación de maiz y trigo en Rosario y el total del país

Promedio anual
Maiz

(proporción)
Trigo

(proporción)
1956/60 64.5 15.2
1961/65 55.5 16.7
1966/70 45.8 6.7
1971/75 38.0 8.1
1976/77 33.6 13.6

Fuente: De Marco, Miguel Angel; Historia de Rosario, Museo histórico provincial de Rosario “Dr. Julio Marc”, Asoc. amigos 
del museo histórico, Rosario, 1978.
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Una de las características de la Provincia de Santa Fe, es que dispone de 4 puertos vinculados al conìercio 
exterior. Dos de ellos forman parte del àrea bajo estudio CRosario y San Lorenzo).

Brindamos a continuación su evolución para los años 1970-73 incorporando Santa Fe y Villa Constitución, 
para tener una imagen del conjunto de la provincia y el peso de Rosario en ella.

Cuadro 4L Volumen y valor de la exportación por aduana en toneladas y miles de Sa.

Año
Total 

Tonelad M $a

1
Rosario 

Tonelad M $a
San Lorenzo 

Tonelad M $a
Santa Fe 

Tonelad M $a
Constitución 

Tonelad M $a
1970 4.649.777 91.8 3.146.659 60.8 359.676 11.2 767.537 12.4 375.905 7.4
1971 5.298.762 138.3 3.500.838 88.2 367.084 16.5 931.839 20.7 499.001 12.9
1972 2.661.453 133.6 1.969.246 92.6 224.207 15.6 166.657 11.6 301.343 13.8
1973 3.820.018 380.0 2.578.778 238.3 418.180 62.4 278.099 24.6 545.159 54.7

Fuente; Anuario estadístico 1970-1984. Instituto provincial de Estadísticas y Censos, Provincia de Santa Fe. 

Cuadro 42. Volumen y valor de la importación por aduana en tonelads y miles de Sa.

Año
Total 

Tonelad M $a
Rosario 

Tonelad M $a
San Lorenzo 

Tonelad M $a
Santa Fe 

Tonelad M $a
Constitución 

Tonelad M $a
1970 260.720 10.7 136.787 7.8 53.156 0.9 35.410 1.3 35.367 0.7
1971 253.958 14.1 81.404 6.9 99.885 2.4 40.188 1.8 32.481 3.0
1972 144.234 20.3 89.797 10.3 9.953 2.9 16.398 1.6 28.086 5.5
1973 254.934 37.5 141.330 21.3 47.321 6.3 26.536 3.2 39.747 6.7

Fuente: Anuario estadístico 1970-1984. Instiniio provincial de Estadísticas y Censos, Provincia de Santa Fe.

El movimiento de la estructura económico-social de Rosario y sus transformaciones operadas en el proceso 
capitalista de producción se nos hace observable a partir de los datos que hemos expuesto.

El hecho de haber incorporado la estructura económico-social de San Lorenzo nos ha permitido diferenciar 
dos situaciones distintas para la clase obrera que tiene que ver con los efectos de situaciones objetivas diferentes.

El sistema productivo industrial de Rosario se inicia prácticamente con la formación del estado-nación, 
dominando el sistema productivo las grandes empresas y los grupos económicos. El proceso de producción capitalista 
en su desenvolvimiento, y por medio de la ciencia y su tecnología, va expulsando obreros, acorde al aumento de b  
productividad del trabajo.

De alli que, para los obreros de Rosario hacia 1969, hay a sido la desocupación' la causa principal de la disposición 
a la lucha de esos obreros localizando al empresario indusü ial en primer lugar y a los bancos en segundo lugar, como 
los responsables de su situación social.

¿Cuál es la diferencia que se presenta en relación a San Lorenzo?
Allí, no sólo que la radicación industrial es más reciente sino que se concentra en pocas y grandes empresas, 

que cuentan yá con alta tecnología que ahorra mano de obra, por lo tanto, aquí no se expulsan obreros sino que sólo 
se repele hasta 1977 que comienza la expulsión de mano de obra. Esta diferencia es central porque el conocimiento 
para la clase obrera de su situación objetiva, es incorporado a todos los procesos, integrando al conjunto de la clase 
a nivel nacional y, a su vez, cada conjunto obrero lucha en su territorio —en este caso Rosario— acorde a sus 
condiciones objetivas y subjetivaís.

Centralización de la producción y expulsión de población obrera fueron las condiciones materiales que 
hicieron posible que la fuerza moral contenida en el movimiento obrero nacional, irrumpa con fuerza de masa en 
Rosario.

' Conviene aclarar que sólo se visualiza como desacupado, aquel que estuvo ocupado y ha sido expulsado del mercado de trabajo
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