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RESUMEN 
El presente trabajo se enmarca en el proyecto de investigación “Confeccionando la 

Ciudad. La instalación de la fábrica Annan de Pergamino y su efecto sobre el factor 
demográfico dentro del proceso de urbanización de la ciudad. 1960-1970”, que 
propone analizar los efectos que tuvo la instalación de dicha fábrica confeccionista en 
el desarrollo de la región y proporcionar fuentes documentales que contribuyan a la 
reconstrucción de la historia e identidad de la sociedad pergaminense. 
 
Annan de Pergamino, en tanto matriz de desarrollo de la ciudad homónima, funcionó 
como un factor dinamizador de la economía de la región.  
La empresa representó una importante fuente de trabajo para la población femenina, 
especialmente para las mujeres de los sectores más relegados, que constituyeron la 
mayor parte del personal obrero.  
Por otra parte, la demanda de personal durante los años 60, período de auge de la 
industria confeccionista local, trajo aparejado el movimiento de personas de zonas 
aledañas a la ciudad de Pergamino, como así también de otras regiones del país, y 
por consiguiente el crecimiento poblacional que se registra en las estadísticas 
censales correspondientes. 
 
En relación a lo expuesto, y desde un enfoque microhistórico y de género, este trabajo 
se focaliza particularmente en el estudio del perfil de las operarias de dicha fábrica, y 
sus movimientos migratorios como resultado de la oferta laboral. 
Ambos estudios derivan del relevamiento y análisis de los datos aportados por las 
fichas de trabajadores de la empresa, material documental genuino que permitió 
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constatar, entre otros datos, fecha y lugar de nacimiento, filiación, estado civil, 
cantidad de hijos, fecha de ingreso a la fábrica, domicilios o cambios de domicilios, 
motivos de baja y de reingreso. 
 
Los resultados provistos por el análisis realizado dan muestra de que el trabajo en la 
fábrica Annan de Pergamino aportó a la mejora de la condición social de las jóvenes 
de los sectores más postergados y que muchas de estas trabajadoras se desplazaron 
desde sus lugares de origen hacia esta ciudad. Sin embargo, ninguno de estos dos 
factores implicó su inmediata independización económica ni un cambio radical en sus 
intereses y aspiraciones, ya que persistía en el imaginario social de la época un 
esquema tradicional patriarcal y un “mandato social” que continuaba coartando las 
libertades de movimiento de las mujeres.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo se enmarca en el proyecto de investigación “Confeccionando la 
Ciudad. La instalación de la fábrica Annan de Pergamino y su efecto sobre el factor 
demográfico dentro del proceso de urbanización de la ciudad. 1960-1970”, que 
propone analizar los efectos que tuvo la instalación de dicha fábrica confeccionista en 
el desarrollo de la región y proporcionar fuentes documentales que contribuyan a la 
reconstrucción de la historia e identidad de la sociedad pergaminense. 
Desde un enfoque microhistórico y de género, este trabajo se focaliza particularmente 
en el estudio del perfil de las operarias de la citada fábrica, y sus movimientos 
migratorios como resultado de la oferta laboral. 
  
Durante la segunda mitad de los años ‘60 la ciudad de Pergamino vive el momento de 

mayor auge de la industria confeccionista local. La región adquiere relevancia a nivel 
nacional, radicándose allí un importante polo de producción de indumentaria.1  
Este auge, sumado a la actividad agroganadera característica de la región da lugar a 
que la ciudad alcance un importante nivel de desarrollo socio-demográfico, que 
coincide con el crecimiento poblacional registrado por las estadísticas censales para 
esos años.  
Si bien durante la década del 40, el partido alcanza un pico de 72.541 habitantes, 
posteriormente sufre un fenómeno migratorio de su población hacia Capital Federal, el 
Gran Buenos Aires y otros centros de concentración industrial, que deja para 1960 un 
total de 57.208 habitantes. Según las cifras del censo nacional de 1970 el partido 
incluye 73.316 habitantes, de los cuales 36.492 son varones y 36.826 son mujeres. El 
casco urbano cuenta en esta fecha con unos 41.000 habitantes. (PEP, 2011)2 

 
El sector de la confección representó una importante fuente de trabajo para la 
población local, especialmente para las mujeres, que constituyeron la mayor parte de 
su personal obrero. La fábrica Annan de Pergamino, fue una de las empresas que más 
empleados tomó en esa época, hecho que se constata a partir del análisis de las 
                                                        
1 Según la Cámara de Confeccionistas local, en 1966 las cifras del sector eran las siguientes: 35 talleres, 2500 obreros y empleados, 
43 millones mensuales de sueldos y jornales, 70 mil prendas confeccionadas al año, 5 mil millones de pesos de producción, 6 
millones de aportes a la Federación Obrera de la Industria del Vestido y Afines (FONIVA). (Pergamino Entre 15 días, 17/8/1966: 
15).   
2 Datos extraídos del Plan Estratégico Pergamino (2011), Cap.: “Evolución de Pergamino”, p. s/n. Editado por la Municipalidad de 
Pergamino, Buenos Aires, Argentina. (http://www.pep.org.ar ) 

http://www.pep.org.ar/


5.086 fichas de trabajadores relevadas hasta el momento.3  
A partir del golpe de 1955, en el marco de lo que se denomina la segunda fase del 
modelo económico de sustitución de importaciones 4 , Annan vive un período de 
expansión sostenida, diversificando y aumentando su producción. A la par de este 
proceso, comienzan las obras de ampliación de la infraestructura con la que contaba 
la empresa. Comienza la construcción acelerada del edificio de 9 pisos ubicado en 
calle Merced, destacándose por su altura en la arquitectura local.5  
Al momento en que la empresa demanda mayor cantidad de mano de obra 
especializada, la disponibilidad de trabajadores en la población local era escasa y no 
tenían experiencia en el trabajo industrial. Esto trae aparejado el movimiento de 
trabajadores de las zonas aledañas a la ciudad de Pergamino, hecho que se verifica 
en los domicilios registrados en las fichas de empleados6. 
Dado que la fábrica se caracterizaba por pagar buenos sueldos, se generaba un 
movimiento comercial importante. Los empleados tenían capacidad de ahorro que 
destinaban a la compra de artículos para el hogar, así como también a la construcción 
de sus hogares. El trabajo estable en la fábrica daba la posibilidad de acceder a 
créditos para la vivienda. 
Particularmente muchos empleados pudieron acceder a planes de cuotas ofrecidos 
por distintas entidades bancarias y constructoras. Ejemplo de ello fue la conformación 
de lo que se conoce como “el barrio Annan”7 y los monoblocks del Barrio San Martín8.  
En resumen, la década del ‘60 se caracterizó por ser un período de fuerte desarrollo, 

que no sólo transformó la economía local, sino que creó a su vez una nueva trama 
urbana y generó un cambio cultural, logrando una suerte de “modernización” de la 

sociedad pergaminense. El crecimiento poblacional al igual que el crecimiento de la 
industria confeccionista en Pergamino, se enmarcó en un contexto donde la clave o el 
paradigma fue la modernización y el desarrollo expresado en el surgimiento del 
modelo desarrollista. 
 
 
METODOLOGIA 
El marco conceptual y metodológico adoptado para el desarrollo del trabajo, 
corresponde a la rama de la historia social denominada microhistoria (Revel, 20059; 
Levi, 1993 10 ) y al subcampo de la “historia cultural urbana” (Gorelik, 1999) 11 

                                                        
3 Al momento se registran en la base de datos relacional 6388 fichas correspondientes a 5086 empleados (cada empleado puede 
tener más de una ficha). Debemos agradecer la contribución del señor Santos Solioz, ex trabajador de la fábrica, quien 
cuidadosamente guarda hasta el día de hoy el valioso archivo de las más de 2000 fichas de empleados de Annan de Pergamino. Sin 
su aporte este trabajo no hubiese sido posibles. 
4 A partir del golpe de 1955, se inicia la segunda fase del modelo de sustitución de importaciones, que se extiende hasta mediados 
de los años ’70. Esta etapa estuvo signada por dos ideas clave: modernización y desarrollo. Se instala el llamado “desarrollismo”.   
5 Ver infografía en Calderone M., Sánchez V. 2019. Annan de Pergamino. Historia de una fábrica argentina, p: 26 -29   
6 Calderone M., Sánchez V. 2018. Crecimiento de la ciudad de Pergamino y su relación con el desarrollo de la Industria 
Confeccionista local. Mapeo de construcciones realizadas durante la década de 1960. en actas VII Jornadas de Historia Regional de 
La Matanza p: 275 – 297. La Matanza, Buenos Aires.   
7 Según indica Cazorla (S/F:64), muchos de los ex trabajadores de la empresa viven hoy en el complejo integrado por 200 
departamentos, denominado “el barrio Annan”.   
8 Datos obtenidos en el relevamiento de Registros de Permisos de Construcciones Particulares de la Intendencia Municipal de 
Pergamino correspondiente al año 1966, donde se registra la construcción de 3 Monoblocks de 6 pisos y 52 departamentos cada 
uno, figurando como propietario el Banco Hipotecario Nacional.   
9 Revel, J. (2005) Un momento historiográfico. Trece ensayos de historia social. Traducido por Víctor Goldstein y Sandra Gayol. 
Buenos Aires: Manantial. 
10 Levi, G. (1993). “Sobre microhistoria”. En Burke, P. (ed), Formas de hacer historia, Cap. 5. Madrid: Ed. Alianza. 
11 Gorelik, A. (1999) Historia de la ciudad e historia intelectual. Ponencia publicada en Prismas, Revista de historia intelectual Nro 
3, pp. 209‐233 



caracterizada por la diversidad de fuentes y discursos utilizados para recrear las 
manifestaciones culturales. En términos de Quesada Avendaño (2009) 12 : una 
“microhistoria cultural urbana”. 
La microhistoria en tanto método, resulta útil a la hora de entender la ciudad en tanto 
objeto de estudio. La microhistoria, como práctica, se basa esencialmente en la 
reducción de la escala de observación a un análisis microscópico con un estudio 
intensivo de una gran diversidad de fuentes. Se centra en lo específico del proceso y 
rechaza las simplificaciones o tipologías rígidas. A la vez, permite comprender 
procesos generales en otro contexto histórico. Por tal razón, aunque la microhistoria 
se concentra en una ciudad determinada -en nuestro caso, la ciudad de Pergamino-, 
siempre debe considerar el contexto mayor y el proceso general en el que se llevan a 
cabo las dinámicas o procesos de cambio. (Quesada Avendaño, 2009)  
Por su parte, la microhistoria cultural permite entender el aspecto particular de un 
espacio en un tiempo y geografía determinado, ya que enfatiza la contingencia y la 
autonomía de las formas culturales. 
 
El proyecto de Investigación en el que se inscribe el presente trabajo puede definirse 
como un estudio de caso, orientando el análisis de muchas propiedades concentradas 
en una sola unidad. Es entonces que la estrategia de abordaje se encamina a la 
búsqueda de múltiples fuentes de evidencia, y para ello, trabaja con una metodología 
multimétodo, mediante una triangulación 13  de técnicas de estudio cualitativo y 
cuantitativo. La mezcla metodológica permite examinar los fenómenos de 
investigación desde múltiples perspectivas, en sus escenarios concretos de 
acontecimientos, de forma holística y contextual, captando la complejidad propia de la 
vida social y recuperando la presencia, el papel y el significado de los actores en el 
desenvolvimiento de los procesos sociales. (Neiman y Quaranta, 2006)14 
 
DESARROLLO 
Guiados por la hipotética relación entre la demanda de personal por parte de la fábrica 
durante los años ‘60 - período de auge de la industria confeccionista local-, y el 
crecimiento poblacional, la formación de nuevos barrios y la ampliación de la mancha 
urbana de la ciudad, en trabajos anteriores se analizaron indicadores de desarrollo 
territorial obtenidos a partir de la identificación y clasificación de construcciones según 
su tipología en los Registros Municipales de la ciudad correspondientes al citado 
período.15 
En esta oportunidad se presenta un avance del análisis cuanti-cualitativo de los datos 
aportados por las fichas de trabajadores de la empresa, material documental genuino 
que permitió constatar, entre otras referencias, fecha y lugar de nacimiento, filiación, 
estado civil, cantidad de hijos, fecha de ingreso a la fábrica, domicilios o cambios de 
domicilios, motivos de baja y de reingreso, tomando como unidad de análisis la 

                                                        
12 Quesada Avendaño, Florencia (2009) La ciudad como sujeto: la historia urbana cultural y la producción social del espacio. En 
Mesoamérica, 51 (enero-diciembre de 2009) 
13 Se entiende por “triangulación” al procedimiento de integración metodológica que combina más de un método de investigación 
desplegado y más de un tipo de información recolectada.  
14 Neiman, G. y Quaranta, G. (2006). “Los estudios de caso en la investigación sociológica”. En Vasilachis de Gialdino, I. (Coord.). 
Estrategias de investigación cualitativa (pp. 213-237). Barcelona, España: Ed. Gedisa. 
15 Calderone M., Sánchez V., Charry A. 2017. Análisis del proceso de urbanización de la ciudad de Pergamino - Prov. de Buenos 
Aires, Argentina - y su vínculo con el desarrollo de la industria confeccionista local (1960-1970), XVI Congreso de Historia de los 
Pueblos de la Provincia de Buenos Aires, Dolores. 



población constituida por los empleados de la fábrica Annan de Pergamino que 
ingresan a la empresa en esa década. 
Dichas fichas de empleados fueron suministradas por un ex trabajador de la empresa, 
quien guarda, hasta el día de hoy, en una suerte de depósito, las fichas de empleados 
ordenadas alfabéticamente. Éstas sirven como documento probatorio para el trámite 
jubilatorio de los ex operarios.  
Se trata de rectángulos de cartulina en los que consta un modelo de ficha impreso, y 
cuyos ítems fueron completados a mano o en máquina de escribir. Muchas de estas 
fichas tienen correcciones, tachaduras y/o están abrochadas junto a otras fichas 
confeccionadas en distintos momentos de la trayectoria del empleado.  
Existen varios modelos de fichas, dependiendo del año de elaboración de las mismas 
(ver imágenes 1, 2, 3 y 4). Sin embargo, todos ellos coinciden en una serie de datos 
comunes como número de ficha, foto del empleado, apellido y nombre, fecha y lugar 
de nacimiento, documento, domicilio, fecha de ingreso y egreso, en el frente y 
destinan el dorso a la información correspondiente a puesto que desempeña 
(categoría y sueldo), afiliaciones (números de libreta de maternidad, jubilación y caja a 
la que aporta, libreta ahorro menores, etc.) y concepto (desempeño, capacidad, 
comportamiento, etc). 
 

 
Imagen 1. Primer tipo de fichas de empleados, frente y dorso, utilizado hasta los primeros años década 

de 1960. 

 
Imagen 2. Segundo tipo de fichas de empleados, frente y dorso, correspondientes a la segunda mitad de 

la década de 1960 

 



 
Imagen 3. Tercer tipo de fichas de empleados, frente y dorso. 

 

 
Imagen 4. Cuarto tipo de fichas de empleados, frente y dorso, utilizado en la segunda mitad de la 

década de 1970. 

 

A partir del relevamiento de estas fichas de empleados, y en el marco del proyecto de 
investigación mayor antes mencionado, se confeccionó una base de datos de tipo 
relacional16, considerando variables socio-demográficas y datos aportados por una 
muestra representativa de las mismas.  
 
Como se mencionó en la introducción, durante la década de 1960 el sector de la 
confección representó una importante fuente de trabajo para la población de 
Pergamino, pero también para la región, y especialmente para las mujeres, que 
constituyeron la mayor parte de su personal obrero. La fábrica Annan de Pergamino, 
fue una de las empresas que más empleados tomó en esa época. Esto puede verse 
reflejado en los resultados que arrojan las consultas a la base de datos relacional.  
Sobre un total de 5086 empleados registrados hasta el momento17, el 57,55% (2927 
empleados) ingresan entre 1960 y 1970. Asimismo, la consulta a la base de datos 
relacional arroja que de ese total, el 84,73% (2480 empleados) son mujeres y 15,27% 
(447 empleados) son varones.18  

                                                        
16 Se entiende por base de datos relacional al tipo de base de datos que cumple con el modelo relacional.  
17 La carga de los datos extraídos de las fichas de empleados a las diferentes tablas que conforman la base de datos relacional 
continúa realizándose hasta el día de hoy. Se trata de un arduo trabajo que implica no sólo “traducir” los datos tipeados o escritos 
a mano en las fichas, sino también la continua revisión de los mismos, ya sea por falta de datos, errores ortográficos o por datos 
inconsistentes. 
18 Consulta sobre todos los operarios ingresados entre el 1/1/1960 hasta el 1/1/1971, agrupados por sexo. 



Este primer acercamiento al estudio cuanticualitativo de las fichas de empleados 
permite observar que la mayor parte del personal son mujeres. Esto da muestra de la 
“feminización” propia del rubro de la confección.19 
 
El perfil de las operarias 
La fábrica Annan de Pergamino, en tanto matriz de desarrollo de la ciudad homónima, 
funcionó como un factor dinamizador de la economía de la región. 
Desde sus inicios, la empresa representó una importante fuente de trabajo para la 
población femenina local, especialmente para las mujeres de los sectores más 
relegados, que constituyeron la mayor parte del personal obrero tanto dentro como 
fuera de la fábrica, a través de la tercerización de la producción bajo la modalidad de 
trabajo domiciliario. Muchos hogares pergaminenses vieron acrecentados sus ingresos 
con el trabajo de estas mujeres, lo que hizo posible la movilidad social ascendente de 
estas familias y al mejoramiento de su calidad de vida. El “efecto social” de la fábrica, 

a la que se sumaron muchas otras en el desarrollo de un verdadero polo de la 
confección en Pergamino, persistiría aún hasta bien entrada la década del 60. 
Estas mujeres lograron conciliar el rol de “guardianas del hogar” que les asignaba la 

sociedad, con el trabajo extrahogareño en la fábrica y el ingreso al mercado laboral 
determinó también sus estrategias de vida reproductiva. 
A partir del cruce de datos consignados por las fichas de empleados de la fábrica, 
variables tales como la edad de ingreso a la fábrica, el estado civil de los empleados, 
la situación familiar, las fechas de nacimiento de los hijos, las causas de baja y las 
posteriores reincorporaciones, los puestos ocupados, los años de permanencia en la 
fábrica, entre otras, permiten delinear el perfil del grupo social constituido por las 
operarias de la fábrica Annan de Pergamino entre 1960 y 1970. 
Si bien este trabajo hace foco principalmente en el perfil de los operarios de sexo 
femenino, se contabilizarán también los datos proporcionados por las fichas de los 
operarios de sexo masculino, a fin de realizar una comparación entre géneros. 
A continuación, algunos de los resultados gráficos del análisis realizado: 

 

                                                        
19 Como señala Lobato (2007:58 y 71), la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo se produjo a lo largo del siglo XX. La 
actividad laboral de las mujeres se concentró en algunas ramas de la producción industrial (alimentación, textiles, vestimenta) en 
particular en las grandes empresas que controlaban el mercado. Las cifras censales reflejan la segmentación por género: en 1914 
las mujeres dominaban en la rama textil, en 1935, el censo industrial revelaba una presencia femenina en textiles y confección del 
orden del 57,8% y en 1947, las obreras se mantenían en primer lugar en la industria de la confección con el 63%. 



1. Gráfico de barras. Porcentaje de operarios mujeres por estado civil y período de ingreso a la fábrica (1940-1959 y 1960-1970),

2. Gráfico de barras. Porcentaje de operarios por sexo y rango etario al ingresar, sobre el total de fichas de empleados 
correspondientes al período de ingreso 1960-1970. 

3. Gráfico de torta. Porcentaje de operarios hombres por cargo al ingresar, sobre el total de operarios hombres correspondiente al 
período de ingreso 1960-1970. Porcentaje de operarios mujeres por cargo al ingresar, sobre el total de operarios mujeres 
correspondiente al período de ingreso 1960-1970. 

 



4. Gráfico de torta. Porcentaje de operarios mujeres por cantidad de hijos y Porcentaje de mujeres con y sin carga de familia, 
ambos sobre el total de operarios mujeres correspondiente al período de ingreso 1960-1970. 
 

 
5. Gráfico de barras. Porcentaje de operarios hombres por causas de baja, sobre el total de fichas de empleados correspondientes 
al período de ingreso 1960-1970. 

 
6. Gráfico de barras. Porcentaje de operarios mujeres por causas de baja, sobre el total de fichas de empleados correspondientes 
al período de ingreso 1960-1970. 
 
 

Movimientos migratorios 
Respecto a los movimientos migratorios correspondientes a los desplazamiento de los 
empleados de la fábrica desde su lugar de nacimiento hacia la ciudad de Pergamino, 
se cruzaron datos referidos a los lugares de nacimiento (ítem “Nació en”, “Prov.” y 

“Nacionalidad” en las fichas) de aquellos empleados ingresados entre los años 1960 y 



1969 (ítem “fecha de ingreso” en las fichas20), y la localidad que habitan al momento 
de ingresar (ítem “Localidad” en las fichas). A partir de una serie de consultas a la 

base de datos relacional se generaron los siguientes gráficos:  

7. Mapa de localización de los lugares de nacimiento de los operarios ingresados a la empresa entre 1960 y 1970. 
 

8. En este caso el gráfico desglosa la composición, según la provincia de nacimiento, de los 606 operarios “no bonaerenses” de la 

imagen 10. 

 

A MODO DE CONCLUSIÓN 
El presente trabajo se presenta como avance de un estudio que continúa 
profundizándose a medida que se incorporan nuevos indicadores el proceso de 
urbanización de la ciudad y se completa la carga de datos en la base de datos 
relacional confeccionada a partir de las fichas de empleados de la fábrica.   
 

                                                        
20 Existiendo más de una fecha de ingreso por empleado (reingresos), se consideró para esta consulta la primera fecha de ingreso a 
la fábrica.  



Con respecto al rol de la mujer en la industria confeccionista, los resultados provistos 
por el análisis realizado dan muestra de que el trabajo en la fábrica Annan de 
Pergamino aportó a la mejora de la condición social de las jóvenes de los sectores 
más postergados y que muchas de estas trabajadoras se desplazaron desde sus 
lugares de origen hacia esta ciudad. Sin embargo, ninguno de estos dos factores 
implicó su inmediata independización económica ni un cambio radical en sus intereses 
y aspiraciones, ya que persistía en el imaginario social de la época un esquema 
tradicional patriarcal y un “mandato social” que continuaba coartando las libertades de 
movimiento de las mujeres.  
 
Por otra parte, las representaciones gráficas expuestas sobre estos movimientos 
migratorios, originados en la oferta laboral de la industria de la confección, permiten 
delinear ciertas tendencias estadísticas y establecer relaciones respecto a la 
incidencia de los mismos en el proceso de urbanización de la ciudad de Pergamino 
durante la década de 1960. 
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